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RESUMEN 

El objetivo del presente reporte de investiqación es la 

creación de una propuesta metodolóqica en el ámbito de la Orienta· 

ción vocacional, para que ésta pueda ser aplicada en la Unidad de 

Evaluación Psicolóqica Iztacala permitiendo responder con los 

propósitos de la Unidad en el área de la Orientación Vocacional 

dando un diaqnóstico más eficaz, además con el propósito de que el 

estudiante pueda realizar bajo sus expectativas una investiqación 

que pueda definir sus necesidades e intereses y de esta manera a su 

vez responder con los objetivos de la UNAM que son educar, 

investiqar y servir al pais. Para ello se realizó una investiqación 

documental en la cual se revisarón antecedentes, teorias y 

problemáticas de la orientación vocacional en México; asi también 

de acuerdo a los seminarios de pruebas psicolóqicas se hizó una 

revisión de éstas en el área de la orientación vocacional esto 

permitió lleqar a la conclusión que dentro de la orientación 

vocacional se encuentran limitantes que de cierta manera lleqan a 

obstaculizar que el alumno pueda definir sus intereses ya que los 

instrumentos que son utilizados para el diaqnóstico no son 

totalmente suficientes para una evaluación funcional de éste, lo 

cual solo sirven de apoyo y complemento, por lo que se suqiere el 

planteamiento de un procedimiento más real, en el cual el alumno 

pueda tener evidencia de la situación de las profesiones en el pais 

tanto de su plan de estudios como de su actividad laboral y que 

puedan satisfacer sus intereses y necesidades. 
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IHTRODUCCION 

En un pais como México con problemas agudos tales como el 

desempleo y subempleo elevado, desnutrición, el bajo promedio de 

escolaridad, la falta de mano de obra calificada, la sobrepoblación 

estudiantil a todos los niveles trae consigo por parte de loe 

estudiantes consecuencias como, el desconocimiento del campo 

profesional, desorientación de sus opciones profesionales, 

desadaptación a su ambiente escolar, frecuentes cambios de carrera, 

asi como un alto indice de reprobados, entre otras situaciones. 

Estos problemas han propiciado la creación de elementos 

auxiliares para la orientación profesional y para que el sistema 

educativo ofrezca los servicios que la población demanda, con mayor 

o menor fuerza seqi1n los sectores y grupos sociales 

(Clemente,1991). 

Asi la orientación al adolescente es una necesidad social pero 

no solo por ser parte de la educación, sino porque al ponerla en 

practica incide en la lucha del individuo para encontrar su pleno 

desarrollo como ser humano. 

La orientacion al adolescente consiste en un conjunto de 

procedimientos y técnicas·encaminadas a ayudar al jóven a que él 

mismo analice y encuentre soluciones a sus problemas, en forma que 

se beneficie asimismo y a la sociedad (Hernandez,1990). 

La orientación puede ser de diferentes tipos,loe cuales se 

mencionan a continuación (Labera y sanchez,1990): 
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Orientación Educativa: es aquella información y asesoría 

sistemáticamente realizada durante el proceso educativo 

escolarizado del estudiante, tendientes a facilitar el loqro de 

metas profesionales futuras. Su objetivo es coadyugar a su proceso 

educativo integral, auxiliandolo en la aclaración de sus metas, la 

valoración de sus recursos y alternativas tanto sociales como 

personales, la búsqueda de sus medios y la ejecución de las 

acciones que permiten la realización de sus expectativas y con ello 

su desarrollo personal en armenia con la sociedad. 

Orientación Profesional: su propósito es integrar a loa 

estudiantes dentro de sus estudios y actividades profesionales 

informando técnica y prácticamente las caracteristicas y 

condiciones de las profesiones: oferta y demanda, campo y mercado 

de trabajo, condiciones laborales, etc. 

Orientación Vocacional: auxilia al estudiante a tomar una 

decisión, a través de un proceso, que de manera reflexiva lo lleve 

a elegir entre diversas alternativas profesionales, sin perder de 

vista el considerar las caracteristicas de la sociedad en la que 

vive, asi como los niveles de necesidad que tiene de las diferentes 

profesiones dicha sociedad. Por lo tanto, su objetivo principal es 

que el individuo descubra sus aptitudes de acuerdo a sus intereses 

Y loa de todo el contexto socio-histórico en que se desarrolla. 

La orientación vocacional tiene como objetivo que el alumno 

se ubique en la ocupación o carrera de acuerdo a sus intereses y 



aptitudes. Existen diversos puntos de vista sobre la orientación 

vocacional, enseguida se exponen algunos de éstos: 
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Galina (1987) plantea que la orientación vocacional es el 

resultado de una continuada serie de experiencias y dependiendo de 

las posibilidades fisicas e intelectuales del individuo que le 

permitean desarrollar una actividad. 

Por otro lado, Cortada (1986) menciona quie el concepto bi1sico 

de la orientación vocacional establece que cada quien se ocupe de 

aquello para lo cual esti1 mejor dotado. considera también que se 

modifican tan ri1pidamente las profesiones, estudios y actividades, 

que lo mi1s importante es orientar al joven para que pueda mantener 

la flexibilidad de pensamiento y de actividades correspondientes. 

Por consiguiente seria necesario que se empiece a cambiar el 

concepto de orientar hacia una profesión por el orientar para el 

ajuste al cambio. 

Valle (1981; en Ramirez y Flores,1987) define la orientación 

vocacional como un proceso psicológico mediante el cual se estudia 

y dirige al individuo para que pueda elegir su ocupación , 

oficio, arte o profesión.· 

Por su parte Arizmendi (1982; en Ramirez y Flores, 1987) 

menciona que la orientación vocacional es una ayuda para los 

educandos, es el educando quien debe descubrir por él mismo sus 

necesidades vocacionales, tendencias e inclinaciones, analizando 



oportunidades aducativas pos-bachillerato. de acuerdo a la región 

donde ,viva. 
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En la actualidad se concibe la orientación como un proceso 

educativo que propicie en el individuo la adquisición de 

conocimientos y experiencias que le permitan tornar conciencia de si 

mismo y de su realidad económica, politica y social de tal manera 

que cuente con los elementos necesarios para la torna de decisiones 

respecto a su desarrollo personal y social (Clernente,op.cit.). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se califica como una 

decisión de gran trascendencia y utilidad incluir espec1ficarnente 

a la orientación vocacional al planear la educación mexicana. A 

partir de que la orientación vocacional ~a recibido especial 

interés se han tratado de dar algunas definiciones al respecto por 

ejemplo, Labera y Sanchez (1990) la definen corno " la ayuda para 

elegir carrera, se evoca a que el alumno comprenda su propia 

capacidad vocacional de acuerdo con sus intereses y habilidades, 

aspira que descubra por si mismo sus necesidades vocacionales, 

tendencias e inclinaciones, analice las oportunidades que le 

ofrecen las instituciones educativas y las posibilidades de trabajo 

que existen•. 

Por su parte Gayol (1S79J. considera que la orientación 

vocacional se refiere al estudio de una serie de técnicas que se 

avocan a resolver. los problemas asociados a la elección de carrera. 

Las técnicas pueden clasificarse en: Psicológicas, las cuales 

pretenden descubrir la vocación y solucionar los conflictos que se 

generan en torno a ella, a través de una perspectiva cl1nica o 



psicométrica; y Sociológicas que hacen énfasis en las necesidades 

socioeconómicas del pais, la demanda social o la demanda del 

mercado, los problemas 'comunitarios, regionales, sectoriales o 

universitarios. 
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Actualmente las técnicas psicométricas son instrumentos 

valiosos en la evaluación de aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad, sin embargo, es un error querer identificar a la 

orientación vocacional con la aplicación de este tipo de pruebas, 

pues el hecho de que estas técnicas bien aplicadas e interpretadas 

proporcione información con!:ial:lle y objetiva, no significa la 

última palabra en la e•1aluación y en el proceso de la orientación. 

Estas deben integrarse a un proceso compuesto, incluyendo también 

las observaciones realizadas directamente. 

En la práctica las funciones del orientador pueden 

transformarse en un método ee investigación permanente que 

evidencie las peculiaridades de comportamiento vocacional, esto 

hace indispensable la renuncia del papel preponderante de la 

interpretación de factores psicológicos que han tendido a 

explicar, justificar y legi ·-~r.izar la m;i.nipulación de intereses 

juveniles(Gayol.op.cit.). 

La tarea del Psic-!ilogo dentro de la orientación vocacional es 

la busqueda de cécnicas y me~odologias que coadyuven al trabajo del 

orientador; estas técnicas deben contemplar las expectativas de la 

institución con respecto a la :..abor proiesional del orientador y de 

las de los estudiantes. Por lo que se debe reconsiderar los 
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instrumentos con los que cuenta el orientador, la reestructuraciOn 

de planes de trabajo acordes a una visiOn mas social y realista, 

como mercado de trabajo y la elecciOn de carrera, ya que la 

sociedad va modoficándose , y para lograrlo debe empezar por 

desmitificar funciones que le son atribuidas tanto al orientador, 

tales como el encargado de resolver problemas inmediatos de la 

inatituciOOn, aplicar pruebas y ser elemento de coherciOn para 

controlar a los alwnnos (Labera y SAnchez,1990). 

A partir de la necesidad de crear nuevas herramientas, 

técnicas y metodologias el objetivo del presente proyecto del 

reporte de investigación es: Elaborar una mecodologia a sequir en 

el proceso de orientaciOn vocacional, que facilite la elecciOn de 

alquna profesiOn por parte de los jovenes que cubran sus 

expectativas individuales y las de la sociedad, 

Para la elaboracion de la propuesta mencionada se hizo una 

revision de los siguientes aspectos: en el capitulo l se presentan 

los antecedenten teorices de la orientacion·vocacional en México; 

en el capitulo 2 se exponen los difer.ent7s enfoques teOricos de la 

orientacion vocacional, tales como.son las teorias no·psicolOgicas, 

las psicolOgicas y las teorias gener~l·~5·:de la elecciOn vocacional; 

por otra parte en el capitulo 3 se.abórda la importancia actual de 

la orientaciOn vocacional en Méxi.~o.· 't6mando como principales 

puntos el actual sistema de orien~a~i~~ vocacional en diferentes 

instituciones como son: la secretaria de Educación Pública, el 

Instituto Policécnico :.Jacional. la un:i:,_;ersidad Nacional Autónoma de 

México Y el Colegio de Bachilleres, además la modernizaciOn de la 
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orientación vocacional en la Dirección General de orientacion 

Vocacional (DGOV) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

finalmente se incluye la orientación vocacional ante el Tratado de 

Libre comercio (TLC). Por otro lado en el capitulo 4 se hace 

mención de algunos intrumentos y técnicas empleadas en la 

evaluación dentro de ia orientación vocacional; por último en el 

capitulo 5 se presenta una propuesta metodológica a emplear en el 

proceso de la orientación vocacional. 
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DBSCUPCIOlf DBL PROYBC'l'O GBHBRAL 

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene como 

propósttos la docencia, la investiqación, servir a la sociedad y 

extender la cultura. De acuerdo con esto, la propuesta de crear la 

unidad de Evaluación Psicolóqica Iztacala (UEPI) responderia a los 

propósitos que persigue la UNAM que son educar, investiqar y servir 

al pais con un sentido ético y de servicio social. 

La propuesta está constituida por tres premisas: 

1) Servicio: siendo el objetivo proporcional elementos de juicio a 

las personas que lo soliciten y que tiene también la necesidad de 

contar con información válida para tomar decisiones personales, 

educativas y terapeúticas. En esta fase de acción, con una duración 

de un afto, se tiene como meta final poner a funcionar el servicio 

de la Unidad de Evaluación Psicolóqica Iztacala en la Clinica 

universitaria de la Salud rnteqral. 

2) Investiqación: este rubro permitirá brindar a la sociedad un 

servicio de evaluación psicológica de alta calidad, asi como, 

proporcionar retroalimentación a los responsables sobre las metas 

logradas, el estado actual en el que se encuentran y las metas 

futuras que buscaría alcanzar la unidad. Esta fase tendrá una 

duración de un afto pretendiéndose crear lineas de investiqación que 

respondan a las necesidades surqidas en la unidad sobre disefto, 

construcción, validación, confiabilización y estandarización de 

instrumentos de evaluación psicolóqica útiles para su servicio. 
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3) oocencia: otro fin que busca la Unidad de Evaluación Psicológica 

Iztacala, es realizar actividades como: cursos de extensión 

universitaria a estudiantes, egresados Y profesionales de las 

ciencias sociales y de la salud, con el propósito de actualizar 

conocimientos sobre los distintos métodos de evaluación 

psicológica. Dentro de la escuela se darian cursos de formación y 

actualización a profesores sobre el disefio, construcción y 

aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica manejados 

en la unidad. En esta última con duración de un afio, se busca 

disefiar una estructura curricular que permita ofrecer a la 

sociedad, cursos de extensión universitaria encaminados a la 

formación de personal especializado en la construcción, análisis y 

aplicación de instrumentos de evaluación psicológica. 

Por el presente proyecto solo se contempló la primera linea 

que tiene por objetivo orientar a los sujetos para tomar decisiones 

sobre su vida, canalizar al sujeto al servicio remediativo adecuado 

y proporcionarle información a los agentes institucionales sobre 

los niveles de ejecución de un sujeto o un grupo según sea el caso. 

Las áreas de exploración en las que se llevó a cabo la evaluación 

son las siguiente: 

ll Ambito Clinico, teniendo como finalidad proporcionar elementos 

de juicio sobre la identificación del problema del usuario, del 

servicio de evaluación y sugerir las pautas a seguir en la terapia 

de los problemas psicológicos identificados. 
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.2) Educativo, este ámbito estaria enfocado a evaluar los niveles de 

aprovechamiento de las aptitudes que posean las personas, asi como 

identificar los errores en el aprendizaje con el objeto de iniciar 

acciones correctivas. 

3) Educación Especial, este rubro se enfocaria a evaluar los 

niveles de desarrollo alcanzados por un sujeto, en determinado 

momento de su vida en los repertorios de socialización, motricidad, 

lenguaje, conductas académicas, entre otras, asi como identificar 

los problemas de aprendizaje que presenten. 

4) Laboral, este ámbito de servicio tendria como principal 

propósito evaluar las habilidades que posee una persona para 

realizar determinada tarea, brind~r asesoria a empresas tanto 

públicas como privadas, en la selección y ubicación de sus 

empleados, asi como en la elaboración de anAlisis de puestos. 

5) Vocacional, la finalidad de este Ambito seria evaluar cierto 

tipo o grupo de aspecto psicológicos tales como intereses, 

habilidades, actitudes y capacidades que permitan a la persona 

dirigirse hacia una ocupación o profesión especifica. 
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RBPORTE DE INVBSTIGACXON 

El proyecto de la creación de la Unidad de Evaluación 

Psicológica Iztacala (UEPI) está diseftado para quedar totalmente 

terminado al cabo de 3 anos, de acuerdo a tres fases de acción con 

duración de un afio cada una. La primera fase tiene como meta poner 

a funcionar el servicio de la evaluación psicolóqica de la unidad. 

La sequnda fase contempla crear lineas de investigación que 

respondan a las necesidades surgidas en la Unidad sobre disefto: 

construcción, validación, confiabilización y estandarización de 

inatrumentos de evaluación psicológica, útiles para el servicio. En 

la tercera y última fase se tiene como meta final diseftar una 

estructura curricular que permita ofrecer, a la socie~ad en 

qeneral, cursos de extensión universitaria para la fonnación de 

personal especializado en la construcción, análisis y aplicación de 

los instrumentos de evaluación psicológica. 

La primera fase del proyecto, en la que se sustenta el 

presente reporte de investigación, tuvo como procedimiento el 

siquiente plan de acción: 

a)Delimitación de las dimensiones de exploración de la 

entrevista inicial: ésta se elaboró por medio de un análisis 

realizado entre personal académico de diferentes áreas, a partir cie 

éste se definieron dos dimensiones, una fue la dimensión 

poblacional constituida por los niveles niftos, adolescente.a, 

adultos Y ancianos cruzados con las variables sexo. La otra 

dimensión correspondió a las áreas sociales y psicológicas de 

exploración que abarcan datos qenerales, datos familiares, datos 

socioeconómicos, desarrollo psicológico y hábitos de estudio, 
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desarrollo adolescente, vida adulta, tercera edad, laboral Y 

observaciones generales. 

b_) Disel\o de la matriz de exploración de la entrevista 

inicial, a partir de las dimensiones seleccionadas, la matriz 

incluye los siguientes ámbitos de investigación: información 

económica, condiciones de vivienda, hábitos higiénicos y 

alimenticios, costumbres, aspectos biológicos, desarrollo 

psicol6qico, lenquaje y socialización, cogniciones, conducta 

motora, autocuidado, hábitos del nil\o, relaciones interpersonales, 

historia escolar, sexualidad, condiciones de vida actual y 

condiciones laborales. 

c) Elaboración de la entrevista inicial: los reactivos de ésta 

se construyeron a partir de la matriz dando un total de 324 

preguntas, que dependiendo de la población y el ámbito en que se 

esté evaluando se aplicaran determinados reactivos. Finalmente se 

construyó una historia clinica conductual que consta de 150 

reactivos por tipo de entrevista y existen cinco versiones: para 

nil\os, adolescentes masculino y femenino, adultos y personas de la 

tercera edad. 

d) Realización del estudio piloto para el análisis de los 

reactivos de la entrevista inicial: los criterios para la 

realización del estudio fue en función de la dimensión poblacional, 

más que la ·dimensión de áreas psicológicas de exploración. con base 

a ésto, se disel\aron diferentes versiones de la entrevista inicial 

dependiendo del sector poblacional al que se aplicaria. Se llevó a 

cabo con un total de 90 personas (15 de cada población), se acudió 

a pedir autorización a diferentes instituciones educativas para 
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poder hacer el estudio piloto éstas fueron: Escuela Primaria 

pllblica de la Unidad el Rosario, Colegio de ciencias y Humanidades 

plante~ Azcapctzalco, Escuela de Educación Especial de Ferrería, 

casa Hogar de Ancianos de la Delegación Venustiano carranza Y una 

Institución de Apoyo para Adultos de Ecatepec. A partir del estudio 

piloto se hizo un análisis de los reactivos de la entrevista 

inicial y se hicieron las modificaciones pertinentes a aquellos 

reactivos que no son suficientemente adecuados, además se ha hecho 

contacto con clientes potenciales de la unidad de Evaluación 

Psicológica :rztacala. 

e) Disell.o del programa por computadora de la entrevista 

inicial, la base de datos fue construida con el programa SPSS/PC+ 

para capturar los resultados del estudio piloto. El disetlo del 

programa de computadora se desprendió de la organización de la 

matriz de exploración, dando por resultado un diagrama de flujo. 

f) Elaboración y prueba del programa de computadora de la 

entrevista, a partir de la lógica de organización mencionada se 

comenzó a elaborar el programa utilizando el Lenguaje o• Base 111, 

hasta el momento se tienen disell.adas todas las pantallas de la 

presentación, asi como la captura de los reactivos de la entrevista 

inicial. 

g) Acopio de los instrumentos de evaluación: se investigó 

aquellas editoriales que surten pruebas psicológicas y a partir de 

una análisis los pedidos directamente, actualmente se cuenta con 46 

instrumentos que evalllan áreas tales como clinica, psicologia 

educativa, educación especial, vocacional y laboral; 30 

instrumentos más están en vias de ser surtidos, ya que como son de 
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importación el distribuidor ha tenido dificultad para surtir el 

pedido. 

i) Disefto y elaboración de la versión para computadora de los 

instrumentos de evaluación: actualmente se ha construido un 

proqrama de computadora que automatiza la calificación del 

inventario de personalidad de Rogers, proporciona las puntuaciones 

que el usuario obtienen las áreas de inferioridad personal, 

inadaptación social, inadaptación familiar, fantaseo y puntuación 

total. 

j) Realizar una análisis de mercado con la finalidad de hacer 

una cotización para fijar costo del servicio, después de un 

análisis sobre los servicios que se dan sobre atención psicológica 

en instituciones públicas se encontró que la cuota de recuperación 

seria de N$40.00 para la entrevista inicial, con respecto al costo 

del estudio de evaluación variará dependiendo del tiempo de 

aplicación, material utilizado y número del tiempo de aplicación, 

asi como el número de evaluadores que se requieran. 

kl Realizar cursos de entrenamiento al personal de la Unidad 

de Evaluación Psicológica, los cursos se llevarán a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de México campus Iztacala, 

se revisaron 46 pruebas psicológicas contándose además con su 

respectivo resumen, además se formaron baterias de pruebas para 

tipos especificas de problemas de conducta. 

l) Organizar campada de difusión hacia sectores de la 

sociedad, través de carteles y folletos informativos sobre el 

servicio que brinda la Unidad de Evaluación Psicológica Iztacala 

(UEPI) • Actualmente ya se cuenta con el logotipo y texto de 
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identificación de la UEPI, ·y se ha empezado a repartir folletos y 

pegar carteles en las colonias colindantes asi como en 

instituciones educativas cercanas a rztacala. 

m) Inauguración del servicio de la Unidad de Evaluación 

Psicológica rztacala. 

En conclusión los resultados de esta fase han sido 

satisfactorios, ya que a partir de la revisión de las diferentes 

pruebas que se consideran pertinentes para problemas especificas de 

conducta. Además al analizar las pruebas se han podido identificar 

aquellas que pudiesen obtener información valiosa al ser baremadas 

en poblaciones mexicanas, contribuyendo a dar un diagnóstico con 

mayor confiabilidad y comparaciones entre miembros de una 

población, finalmente cabe mencionar que a lo largo de los cursos 

sobre las pruebas psicolóqicas surgieron lineas de investigación a 

desarrollarse en la siguiente fase del proyecto general de 

investigación. 

j) Realizar un análisis de mercado con la finalidad de hacer 

una cotización para fijar costo de servicio, después de un análisis 

sobre los servicios que se dan sobre atención psicológica en 

instituciones públicas, se encontró que la cuota de recuperación 

seria de N$40.00 para la entrevista inicial, con respecto al costo 

del estudio de evaluación variará dependiendo del tiempo de 

aplicación, material utilizado y n1llnero de tiempo de aplicación, 

material utilizado y n1llnero de evaluadores que se requieran, 



CAPITULO 1 

A!l'l'BCBDllN'l'BS HISTORICOS DB LA 
ORIBNTACION VOCACIONAL 

El surgimiento de la orientación vocacional como proceso, se 

ubica bajo determinadas condiciones socioeconómicas y pol1tico

ideológicas. su aparición se puede remontar desde la edad 

primitiva, donde sus herramientas eran los astros o los fenómenos 

naturales¡ conforme el hombre fue evolucionando se vio en la 

necesidad de situarse socialmente e integrarse al mundo laboral 

(Angel 1987). 

Esta actividad cobró importancia desde las sociedades 

ateniences, ya que como menciona Platón surge la división de 

funciones y de trabajos entre distintos individuos y clases; además 

seftala que todos los hombres son iguales y hermanos, pero los 

Dioses dotan su alma de diferente composición ya sea oro, plata, 

bronce o hierro (López,1989). De igual manera en esta época de la 

Repllblica se concebia al Estado como jerarquizado y estructurado en 

función de la distribución racial de los quehaceres individuales, 

llegando a una especialización del trabajo y a una selección 

profesional (Lara, 1987) • 

En la antiglledad la orientación ya tenia una función 

importante, Los reyes tenian consejeros que los ayudaban a tomar 

decisiones que requeria su gobierno. En el mundo griego las 

personas acudian, ·a1 templo a buscar orientación que necesitaban en 

los momentos decisivos de su vida. Los Romanos tenian sus adivinos 

a los que recurrian para tomar resoluciones importantes al igual 
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que astrólogos que ofrecian orientación para facilitar las 

elecciones y decisiones de las personas. 
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En el campo de Salud Mental la orientación cobra sentido con 

los hechiceros quienes fueron los primeros que se ocuparon de esta 

área y los sacerdotes que ayudaban a los devotos a loqrar la 

felicidad y la paz del alma (Tyler, 1977). La orientación dada por 

sacerdotes y maestros no tenia ninguna técnica especifica más que 

nada se consideraba que Dios daba ciertos dones a los individuos 

para realizar determinado papel en la vida. Los individuos ya 

tenian marcado su destino, siendo la iglesia la representante de la 

verdad divina, dando como resultado una gran manipulación de las 

clases poderosas, provocando la concentración de riquezas y 

privilegios de pocos (Gayo!, 1979). 

En los inicios del siglo XVIII la orientación era dada por la 

familia e iglesia, quienes pretendian brindar orientación moral y 

espiritual. La función del orientador era ajustar al hombre a la 

sociedad y para esto tenia que ser educado bajo la imagen de la 

buena vida, con base a verdades y valores eternos. 

La escuela era el principal medio de transmisión de tales 

valores religiosos aceptados socialmente. Las personas que daban la 

orientación era la familia y los clérigos, por tal razón surgió la 

necesidad de que personas preparadas proporcionaran asistencia a 

los jóvenes. Esta necesidad surgió entre otras cosas a raiz de la 

expansión educativa, del cambio de la vida rural a la urbana, de 

una mayor accesibilidad a la educación y del crecimiento de la 

industria, siendo esta ~ltima la que dio origen a la orientación 



formal, ya que la demanda de mano de obra especializada aumentó 

(Angel, 1987). 
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A partir de aquí, la división social del trabajo tiene un 

efecto en el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que permitió 

el nacimiento de nuevas profesiones y ocupaciones, asi como se 

redefinieron las caracteristicas de las ya existentes. De parte de 

las instituciones educativas existentes informaban a los aspirantes 

sobre las nuevas ocupaciones, asi como las exigencias que se 

requerían. con ésto se puede evidenciar como la naciente 

orientación vocacional fue convirtiéndose en necesidad conforme se 

complejizó la división social del trabajo y la especialización del 

conocimiento científico (Ranúrez y Flores, 1987). 

El desarrollo de la industrialización y maquinismo ocasionó 

una revolución en el sistema de valores sociales, culturales y la 

psicologias de los pueblos. Se dieron diversos descubrimientos 

tecnológicos, teóricos y prácticos. A partir de aqui se buscó un 

equilibrio entre el capital y el obrero, para estabilizar el 

desarrollo y conflictos de grupo y de clase, esto se vio reflejado 

en la política educativa y en las formas metodolóqicas de 

enseñanza. El progreso cientifico contribuyó al desarrollo de las 

ciencias naturales, antropológicas, ciencias sociales y aplicadas. 

Además surgió la necesidad de desarrollo de profesiones que 

pretendia ayudar a las personas a ajustarse a su propio mundo y al 

campo laboral en todos los aspectos para solucionar problemas de 

selección educativa y profesional, surgiendo asi disciplinas como 

la psicoloqia y la pedagoqia (Rodriquez, 1988). 
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En los paises donde la tecnoloq1a babia alcanzado un gran 

desarrollo surge la orientación profesional con un sentido 

cientifico en la segunda mitad del siglo XIX. La orientación 

profesional cuenta con disciplinas auxiliares como la higiene 

mental y la pedagogía tecnológica, que permiten dar explicaciones 

más amplias que contribuyan a su desarrollo (Ram1rez y Flores, 

· 1987). Hacia fines del siglo XIX la orientación cobró impulso y se 

institucionalizó en tiempos de la primera guerra mundial como 

respuesta al desempleo y escasez de personal. 

El concepto de orientación vocacional aparece hasta 1908, 

Bohoslavsky (citado en López, 1989) identifica dos modalidades: 

•Actuarial: donde las concepciones de la psicoloqia de las 

diferencias individuales son la raiz; predomina la psicotécnica, se 

emplean las concepciones dinrunicas asi como las pruebas 

proyectivas. 

*Clinica: sus fuentes son los aportes psicoanaliticos, la 

psicoloq1a del yo y las teorias de la psicologia de la motivación. 

se usan pruebas para el diagnóstico pero se centran en el 

esclarecimiento mediante la entrevista, se establece, refleja y 

seftala pero no se aconseja. 

En los Estados Unidos la elección de carrera tuvo gran avance 

Y facilitó· que se realizaran investigaciones al respecto, dando 

lugar al surgimiento de la psicologia vocacional. 

La psicología vocacional inicia en 1909 cuando se publica el 

libro de Parson "Chosing a vocation" este autor explica que el 

elegir la carrera se pasa por un proceso de tres pasos (Olvera, 



1990): 

1) Compresión de si mismo, de sus aptitudes, habilidades, 

limitaciones, asi como de sus causas. 
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2) Conocimiento de los requisitos y condiciones del éxito, 

ventajas y desventajas, opcrtunidades y perspectivas en diferentes 

aspe~tos laborales. 

J) Razonamiento sobre la relación de ambos qrupos. 

Parson (1908; citado en Rodriquez, 1988) presentó al mundo de 

la psicologia de los orientadores un sistema actuarial de rasgos y 

factores, surgiendo ámbitos de la estadistica aplicada a las 

ciencias humanas y sociales, asi como la psicometria. 

Por otra parte, en Europa el movimiento de la Orientación se 

desarrolla antes de la primera guerra mundial (1914) donde se fundó 

la Oficina Internacional de Orientación y Selección Profesional; 

mientras que en Norteamérica se funda en 1913 la National 

Vocational Guidance Association, asi en 1914 se establecen las 

finalidades y criterios del orientador (Angel, 1987). 

En 1917, en Norteamérica surge la necesidad de elegir hombres 

adecuados para determinado puesto, Yerkes aplicó los primeros test 

de inteligencia colectivos: Army Beta y ArmyAlfa. Sin embargo, los 

orientadores no logran ponerse de acuerdo acerca de la utilidad de 

los test de aptitud en el análisis de talentos individuales, y solo 

después de la primera guerra mundial se generaliza el 

reconocimiento de las técnicas que facilitan el conocimiento de las 

aptitudes y limitaciones del individuo y se establecen 

procedimientos adecuados para apoyarlo; los procedimientos 
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estadisticos y metodolóqicos fueron definidos y precisados. Fue 

necesa,rio disponer de medios adecuados para aplicar y discernir las 

pruebas adecuadas y recomendables en los distintos casos, de este 

manera en el plano profesional se requirió de la preparación de 

orientadores (Lara, 1987) • 

Olvera (1990) menciona que en 1927 se hicieron diferentes 

contribuciones tales como: 

ll En la universidad de Stanford se publicó la primera edición 

del Inventario de Intereses vocacionales de James Burt, lo cual dio 

lugar a que se investigara acerca de los intereses, elección, 

satisfacción y fenómenos vocacionales. 

2) Mayo en Harvard dirigió un programa de investigación sobre 

productividad de los obreros y dio origen al punto de vista de las 

relaciones humanas. 

3) Hull en la Universidad de Yale decidió construir una 

máquina •pronosticadora• para predecir el éxito probable de una 

persona en posibles ocupaciones. 

La celebración de la Primer COnf erencia Internacional de 

Psicotecnia (1920) fue determinante para que en 1936 se celebrara 

siete reuniones más en diferentes paises de Europa, donde se 

discutieron problemas y técnicas de la orientación y selección 

profesional. A partir de tales acciones se crearon las oficinas 

psicom6tricas, psicopedag6gicas y de selección, asi como 

asociaciones nacionales de psicometria y psicologia aplicada al 

trabajo (Angel, 1987). 

Bn 1941 inicia otra fase de la historia de la psicología 
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vocacional, la teoria o el enfoque de adecuación entre personas y 

empleos dio origen a la teoria de los rasgos y factores. Hacia 1950 

surgen diferentes proyectos de investigación a largo plazo, por 

ejemplo Donald hizo un estudio longitudinal de 20 años. En 1951 

hubo diversos cambios dentro de la psicologia vocacional, Eli 

Ginzberg en la Universidad de Columbia publica un libro titulado 

ocupational Choise, en el cual trata temas como: la teoria 

explicita sobre toma de decisiones en la elección de carrera, 

elección vocacional como un proceso de desarrollo que abarca los 

tlltimos años de la infancia y los primeros de la edad adulta 

(Olvera, 1990). 

Tiedeman (1952; citado en Olvera, 1990), hizo diferentes 

estudios sobre el desarrollo de las carreras como parte de un 

programa de entrenamiento en la orientación de la escuela superior, 

el estudio se dividió en tres partes: 1) aplicación de estadistica 

en problemas de elección de carreras; 2) construcción de teorias 

para la aplicación en el proceso de toma de decisiones y 3) 

establecimiento de sistemas de información para las decisiones 

vocacionales basado en computadora. Este estudio fue complementado 

por otro realizado por Roe en 1963 donde sometió a prueba sus 

hipótesis sobre la influencia de la familia en la fonnación y 

desarrollo de la elección e intereses, teniendo importantes 

contribuciones en la psicologia vocacional. 

Por otra parte, en México la orientación Vocacional no ha 

sido ajena a los cambios histórico-sociales, económicos y 

educativos que ha tenido el pais, sino en cierta medida ha sido 
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consecuencia de ellos; lo cual se ha conformado de acuerdo a 

difere.ntes acontecimientos que dieron pauta en el desarrollo de la 

orientación vocacional principalmente en las instituciones de 

carácter nacional y pllblico, las cuales a continuación se mencionan 

(Ramirez y Flores,1987): 

En la Secretaria de Educación Pllblica (SEP) .• se inició en 

1925 teniendo como punto de partida la formación del Departamento 

de psicopedagogia e Higiene, encargado de orientar escolar y 

vocacionalmente a los estudiantes; en 1932 se establece el servicio 

de orientación vocacional con el objetivo de ubicar a los 

estudiantes en las distintas actividades técnicas para incrustarlos 

en el mercado laboral. Posteriormente surge una mayor preocupación 

por la orientación vocacional y profesional ya que se crea la 

especialidad de técnicos en educación asi como la apertura de la 

carrera de psicología incorporándose en el servicio de la 

orientación; a partir de aqui surge la necesidad de fundarse el 

Instituto Vocacional de Segunda Ensedanza para apoyo de los 

orientadores, en donde se considera necesario descubrir y orientar 

las aptitudes, inclinaciones y capacidades de los educandos y 

guiarlos adecuadamente para elegir la profesión u ocupación a la 

que deberían dedicarse. Esto llevó a que en 1952 se creara una 

oficina de· orientación vocacional dirigida por el profesor Herrera 

Y Montes con tres secciones: ll entrevista y asesoramiento, 2) 

exámenes psicotécnicos y 31 información vocacional; lo cual se 

realizó en escuelas secundarias diurnas donde se atendia problemas 

de aprendizaje, relaciones interpersonales y solo en el tercer 
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grado se proporcionaba la orientación vocacional durante una hora 

a la semana. 

Por su parte, la universidad Nacional Autónoma de México 

(UHAM).- empieza a organizar en 1933 ciclos de conferencias de 

Profesiograf ia con el fin de informar las diferentes opciones 

educativas, técnicas y profesionales, aunque aún no es valorada 

como una necesidad para el estudiante. Es hasta 1953 cuando surge 

el interés por la orientación al crearse la Dirección General de 

Servicios Sociales donde las premisas fueron: 1) estudiar y 

resolver los problemas sociales y materiales del estudiante, 2) 

orientar y auxiliar al estudiante en sus necesidades más inmediatas 

y 3) dar este servicio a alumnos de la UNAM. En 1958 se establece 

el Departamento de Psicopedagogia de la UNAM, adem4s del 

Departamento de Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria 

donde se consideraba a la orientación vocacional como un servicio 

que recibe el alumno a lo largo de su vida escolar teniendo por 

objeto encaminarlo en sus estudios, cooperando con los profesores 

y as! ayudarlo en la elección del área de trabajo que sea más 

conveniente. Más tarde González Tejada solicita la adhesión de los 

departamentos mencionados a la Dirección General de Servicio Social 

permitiendo atender integralmente al •estudiante problema". Ya en 

1966 se otorga el nombre de Dirección General de Orientación y 

servicios sociales abarcando las áreas vocacional, profesional, 

pedagógica, psicológica, social y cultural. 

Durante el ejercicio de esta Dirección se organizan el III 

congreso Mundial de la Asociación Internacional de Orientación 



25 

Educativa y Profesional y el I Congreso Latinoamericano de 

Orient.ación. Posteriormente esta dirección se trancforma en 

Dirección General de orientación Vocacional (DGOV) con el objetivo 

de atender a los estudiantes en el análisis de sus aptitudes e 

intereses y dar un tratamiento a los problemas de los alumnos. Las 

funciones de la DGOV son: 1) proporcionar especialistas en 

orientación vocacional, 2) ofrecer consultoria individual de 

orientación educativa, vocacional y profesional, 3) realizar 

estudios de las necesidades profesionales en el pais, 4) elaborar 

material informativo de quias de carreras, 5) recabar información 

sobre orientación vocacional de instituciones extrauniversitarias, 

6) ofrecer seminarios de actualización, 7) detectar problemas en 

los estudiantes y canalizarlos, SI evaluar periódicamente a los 

estudiantes y 9) otras actividades. 

Por otro lado, en el Instituto Politécnico tlacional (IPN). -

Las necesidades de orientación fueron cubiertas en 1950 por la 

Oficina de Biotipologia que se encargaba de la medición de 

inteligencia, aptitudes e inclinaciones de los estudiantes en su 

elección vocacional. En 1956 esta oficina se transforma en el 

Departamento de Orientación Educativa siendo sus propósitos: 

mejorar la elección vocacional y apoyarlo en su desarrollo mediante 

aplicación de pruebas. Ya en 1961 se estructura la primer guia de 

carreras; asi también se inician trabajos de estandarización de 

pruebas de inteligencia, aptitudes, personalidad y cuestionarios 

socioeconómicos que proporcionaron a los orientadores instrumentos 

de uso fácil. Debido a la gran demanda de aspirantes a la 
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institución el Departamento de orientación cobró más importancia. 

Aqui es cuando se comienza a planear la necesidad de contar con 

tiempo fijo para el trabajo del orientador iniciándose en los 

centros de Estudios Cient!ficos y Tecnológicos (CECyTs) • Dada la 

importancia que tiene la orientación dentro de esta institución se 

crea la Dirección de Orientación Educativa no solo con el puro 

enfoque vocacional sino incorporándose otras labores de trabajo del 

orientador. Esta Dirección se diseño con tres divisiones: 1) 

División de investigación para la orientación (normativa), que 

tiene como finalidad obtener información real y actualizada acerca 

del estudiante y el medio que le rodea as! como sus posibles 

modificaciones al futuro, 2) División de orientación escolar 

(operativa) cuyos logros son la implantación de la orientación en 

toda la institución donde se instaura la materia de orientación con 

una hora, as! como la creación del Departamento de Diagnóstico y 

Atención y 3) División de difusión de la orientación (apoyo), donde 

el propósito es hacer llegar mensajes confiables y oportunos a los 

miembros de la comunidad politécnica. 

Cabe mencionar que el enfoque que se adoptó sobre las técnicas 

orientadoras se limitaba a la orientación individual y no al 

sistema educativo; una alternativa para modificar dicha práctica 

era el uso de técnicas grupales, se propuso un enfoque 

interdisciplinario y se sustentaron mejor sus principios. Los 

conceptos de vocación, aptitud, identidad y realización persona·! 

entre otros se aunaron a algunos factores socioeconómicos, medios 

masivos de comunicación y demanda de mercado. 
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En México este supuesto persiste solo en alqunas 

institµciones; se habla de vincular los recursos humanos al 

desarrollo del pais, orientar vocaciones a empleos no saturados Y 

considerar la influencia de los medios masivos de comunicación, la 

familia y expectativas. En instituciones como la SEP y la UNAM el 

fin de la orientación vocacional es la búsqueda del compromiso 

social de los estudiantes y asi favorecer el desarrollo técnico Y 

económico del pais. De acuerdo con Gayol (1979) estas ideas son 

utópicas ya que considera que el problema no se resuelve atacando 

los efectos sino sus ralees de oriqen, confirmAndose asi que la 

orientación vocacional tiene como función ser una •válvula de 

sequridad". 

Asi también Gayol considera que la orientación vocacional en 

México es intemporal y por lo tanto neutral, también tiene un 

atraso teórico pues carece de una conceptualización, más bien se 

basa en el sentido común. Por tal razón la autora propone incluir 

la orientación vocacional dentro de su marco histórico y reqional, 

para poder sentar bases y que se vuelva una práctica teórica. 

Finalmente es conveniente mencionar que para abordar la 

orientación educativa y vocacional, es necesario erunarcar un 

contexto histórico-social, al iqual que tener presente las 

finalidades educativas que persique cada pais. 
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CAPI'l'tlLO 2 

BHPOQUBS TBORICOB DB LA ORIB!i'l'ACIOH VOCACIONAL 

Las teorias de la elección vocacional han sido formuladas para 

explicar cómo los individuos eliqen ocupaciones y por qué 

seleccionan y eventualmente inqresan en diferentes ocupaciones. 

Estas teorias pueden ser clasificadas de una manera amplia 

como No·Psicolóqicas, Psicolóqicas y Generales, las cuales a 

continuación serán explicadas: 

2.1 TBORIAB RO PSICOLOGICAS 

Son aquellas que atribuyen los fenómenos de la elección 

vocacional al funcionamiento de algún sistema exterior al 

individuo. El individuo inqresa en una ocupación debido a la 

influencia de factores ambientales. Estos factores son: 1) Pactares 

casuales o fortuitos; 2) Las leyes de la oferta y la demanda y J) 

Las costumbres e instituciones de la sociedad. Las teorias que se 

ocupan de los efectos de cada uno de estos factores son las 

siguientes: 

2.1.1 TEORIA DEL ACCIDENTE: Esta teoria sostiene que por 

accidente o casualidad el individuo no se propuso deliberadamente 

ingresar en una ocupación, sucedió como consecuencia de una serie 

de circunstancias o hechos imprevistos; es decir la casualidad se 

refiere a experiencias que no son planeadas por el individuo. En 

otras palabras, los factores de la casualidad son fortuitos, no 

planeados, no pronosticados, que afectan la elección vocacional de 

la persona (Crites, 1974). 
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2.1.2 TEORIAS ECONOMICAS: Se basa en el supuesto de que la 

orientación vocacional tiene como base factores externos al 

indiv~duo, como el mercado de trabajo, la oferta Y la demanda de 

ocupaciones, el 9rado de institución y cultura. 

Según Smith y Mill (En: Ramirez y Flores, 1987) mencionan que 

los individuos in9resan a una ocupación para obtener mejor inqreso 

salarial. 

Por su parte Clark (En: Ramirez y Flores, 1987) habla de dos 

factores que influyen en la elección vocacional: 1) Falta de 

información acerca de las ventajas y desventajas de las diferentes 

ocupaciones y 2) El costo económico para obtener un qrado superior. 

Por lo tanto la distribución ocupacional y el movimiento 

laboral no puede ser explicado ~nicamente por la ley de la oferta 

y la demanda. 

Otros factores que influyen en la elección se~ Rottenber9 

(En: Ramirez y Flores, 1987) son: diferencia de salarios y oferta 

y demanda de empleos. 

2.1.J TEORIAS CULTURALES·SOCIOLOGICAS: Dentro de esta teoría 

seq¡1n Crites (1974) el factor más importante en la determinación de 

la elección vocacional de un individuo es la influencia de la 

cultura y la sociedad en la que vive en conformidad con las metas 

Y objetivos que aprende a valorar. Los diversos factores que se 

encuentran inmersos son: 

al CUltura.- El medio en que un persona crece tiene efecto 

directo en sus decisiones especificas con respecto a la carrera. 

Por ejemplo, en el medio Oriente la carrera del hombre es ele9ida 
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por su padre; en Rusia, a los jóvenes se les asiqnan escuelas Y 

programas de capacitación de acuerdo con su capacidad y destrezas; 

del mismo modo en Inglaterra se le administra al niflo una serie de 

tests que determinarán si será admitido en una escuela de 

hwnanidades o deberá concurrir a una escuela técnica; por llltimo en 

Botados unidos la libertad para elegir el propio trabajo es 

considerablemente mayor que en muchos otros paises. 

bl Subcultura.· Dentro de la cultura existen numerosas 

subculturas que se oponen a la toma de decisión vocacional; la mas 

importante de éstas, es la clase social, basada en gran medida 

sobre la fuente de trabajo principal y el monto de los ingresosr la 

posición social viene a decidir la elección vocacional de una 

persona de muchas maneras. En general, el individuo aprende que 

ciertas clases de trabajos son mas deseables desde el punto de 

vista social que otros. 

e) Comunidad.· Dentro de la elección vocacional de un 

individuo, los compafteros de su edad y escuela pueden tener a 

menudo un profundo efecto en dicha elección. Seglln el rol que 

desempefte y el estatus que obtenga en su grupo de amigos, el 

individuo aprenderá las actitudes y valorea de una clase social 

diferente de la suya. 

d) Escuela.- A través de ella, el individuo adquiere un 

sistema de valores que influye directamente en su elección 

vocacional ya que lo provee de una estructura que lo apoya y le da 

un rumbo mientras delibera acerca de su futuro. 
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e) Familia.· Dentro del circulo familiar, la atmósfera 

psicológica puede variar: ser cálida o fria seqún las actitudes de 

los padres para con sus hijos y esto influye en la toma de 

decisión vocacional. Roe (En: Critea, 1974) pronostica que si las 

actitudes de los padrea son cálidas y de aceptación, los hijos 

desarrollar.in una orientación principalmente de acercamiento hacia 

otras personas y eleqirán ocupaciones que impliquen un contacto 

hacia los otros como foco primario de su trabajo. Si las actitudes 

de los padres indican una concentración emocional en sus hijos, 

elegirán ocupaciones que minimizan el contacto estrecho con loa 

otros. Finalmente, si los padres evitan a sus hijos, eleqirán 

ocupaciones en los campos de la tecnoloqia y ciencia as! como al 

aire libre. 

2.1.4 TEORIAS SOCIALES: Enqloban aspectos tanto internos como 

externos que intervienen en el proceso de elección vocacional. 

Para el Profesor Nava {En: Ramirez y Flores, 1987) la 

orientación social establece que la orientación es determinada por 

factores externos e internos, esto es, la dinAmica económica-social 

y dinámica-individual que intervienen en factores o procesos 

cognoscentes. Por lo tanto es conveniente dar orientación al 

individuo o grupos por medio del apoyo sistemAtico de servicios y 

profesionales en el lapso de la vida productiva, para elegir 

estudiar o trabajar, con el propósito de que se decisión sea la mas 

adecuada. 
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Por otra parte González (1979, En: Ram1rez y Flores, 1987) 

sostiene que la orientación vocacional está vinculada con la 

orientación psicolóqica, socioeconómica, pol1tica, cultural, 

pedagógica, institucional yprofesiográfica, las cuales en conjunto 

conforman la •orientación Integral•. 

cuando un individuo está desorientado en las áreas 

psicológica, sÓcioeconómica, politicaycultural de su personalidad 

no sabrá elegir, tendrá una desorientación vocacional. 

Por su parte Millan (1970, En: Ram1rez y Flores, 1987), apoya 

el punto de vista de González, y considera que la orientación 

integral debe tomar en cuenta la estructura básica de tradiciones 

y valores, la actividad económica, la adquisición cultural, el 

prestigio social y de poder politice, el esfuerzo individual y de 

grupo. Por lo tanto para que exista una mejor adaptación social es 

necesario que haya correlación entre aspiraciones individuales, las 

expectativas y valores nacionales. 

En resumen, dichas teorias consideran que la condición y 

caracteristicas del individuo no están relacionadas con la carrera, 

sino que el medio ambiente es el que lo determina. El individuo 

tiene cierta libertad para elegir su ocupación, sin embargo ejerce 

poco control sobre su futuro profesional, ya que es sistema 

productivo vigente influirá en dicha elección (Angel, 1987). 
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2.2 TBORZAB PBZCOLOGZCAB 

En contraste con las teorias No Psicolóqicas, las teorias 

Psicol6qicas se concentran más en el individuo, como la variable 

crucial del proceso de toma de decisión vocacional. Estas teorias 

tienen como supuesto que el individuo tiene cierta libertad en la 

elección vocacional, es decir, la elección esta determinada 

principalmente por las características o funcionamiento del 

individuo y solo indirectamente por el medio en que vive. Existen 

cinco principales teorías psicológicas que dan explicación de cómo 

el individuo elige una vocación, estas teorías son: Teoria de los 

rasgos y factores, Teoria psicodin~ica, Teoría evolutiva, Teoria 

Roqeriana y Teoría conductual-coqnitiva, éstas se describiran a 

continuación (Crites, 1974): 

2.2.1 TEORIA DE LOS RASGOS y FACTORES: Esta teoría subraya la 

relación entre las características personales de un individuo con 

su elección vocacional (crites, 1974). 

La conducta es definida según Rivas (1988) en terminas de 

unidades o dimensiones descriptivas estables que varían de 

individuo a individuo. A través de las mediciones y estudios 

psicornétricos se ha podido establecer que la conducta cuenta con 

rasgos que tienen estabilidad temporal, persistencia transcultural, 

características de bondad métrica y capacidad predictiva¡ a partir 

de esto se generó la posibilidad de caracterizar en fonna objetiva 

tanto a las personas corno a los puestos de trabajo y profesiones, 

entonces se pudo establecer los niveles mínimos que resultan 

imprescindibles para lograr un desernpeno óptimo, estos valores 

sirven de referencia para aquellas personas que eligen determinada 
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profesión o puesto. Se trata de comparar las relaciones entre los 

rasgos característicos de un grupo normativo con la individualidad 

de una misma dimensión; lo que se pretende es que exista un ajuste 

entre las características del grupo y las individuales. 

El ajuste tiene dos variantes: Seleccionar personas según su 

mayor o menor grado de correspondencia con el grupo normativo Y 

asesorar a las personas que egresan al mundo profesional y conocer 

las posibilidades que tienen para encajar satisfactoriamente en un 

conjunto de profesiones o puestos. 

Esta doble perspectiva siempre está presente en el área de la 

Psicoloqia vocacional, la primera implica el área organizacional y 

la segunda la ayuda personal. 

Por su parte Klein y Wiener (1977, En: Rivas 1988) después de 

varios estudios sobre la conducta vocacional concluyeron que: cada 

persona se caracteriza por un conjunto de rasgos psicológicos que 

se miden con fiabilidad y validez; los puestos de trabajo requieren 

gente con ciertas características, para que lo desempeften 

satisfactoriamente; la elección de una ocupación es un proceso 

mediante el cual se obtiene la relación de ajuste más adecuada y 

la mayor posibilidad de éxito es posible cuando hay una mejor 

adecuación entre las características individuales y las exigencias 

del trabajo. 

Dentro del asesoramiento vocacional se han hecho diversas 

propuestas en relación a la elección de una profesión, una de estas 

propuestas es la hecha por Pareen (1909; En: Rivas, 1988) quien 

hizo la primera formulación en la que aplicó la teoria de los 

rasgos, tomando en cuenta tres factores: 
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1. Conocimiento de uno mismo (aptitudes, intereses, 

ambiciones, limitaciones, recursos y motivaciones) . 
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2 .• Conocimiento de exigencias y requisitos para el éxito en el 

trabajo, ventajas y desventajas, oportunidades y perspectivas de 

las diferentes áreas laborales. 

J. Adecuación entre los dos factores anteriores. 

Esta propuesta se aceptó rápidamente y se hicieron sinónimos 

asesoramiento y teoria de los rasgos, uno de los autores más 

representativos es Williamson (1965; En: Rivas, 1988); desde su 

perspectiva él menciona que el hombre no es capaz de realizar todas 

sus potencialidades de modo autónomo, precisa de otras personas que 

le ayuden en el desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto el 

asesor debe intervenir de forma educativa e integral; el asesor 

influye sobre la dirección del desarrollo personal, actúa corno 

educador y la relación es asimétrica del tipo profesor-alumno. 

El propósito del asesor es ayudar al individuo para que logre 

la autocomprensión y autodirección, ayudándole además a evaluar sus 

aspectos positivos y negativos en relación a sus metas vitales. La 

meta del asesoramiento es alcanzar la autonom!a funcional, 

partiendo de la aceptación de las posibilidades y limitaciones del 

individuo. 

Con respecto al proceso técnico de asesoramiento Williamson 

{op. cit.) menciona cuatro categorias diagnósticas dentro de este 

proceso: 

1. Incapacidad de elección; cuando el individuo no sabe lo que 

quiere hacer. 
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2. Incertidumbre en la eleccióni en individuo tiene dudas 

severas, simples inquietudes, falta de confianza, desconocimiento 

de sus. capacidades, etc. 

3. Elección desatinada; el individuo tiene poca prudencia, 

escaso juicio, pretende una opción para la cual tiene escasa 

aptitud o capacidad en relación a las exiqencias de la profesión. 

4. Elección inapropiada; existe desacuerdo entre capacidades, 

intereses del individuo y las exiqencias del mundo vocacional. 

Seq¡ln Williamson para llevar a cabo el proceso de 

asesoramiento, se deben sequir los siquientes pasos: 

1. Establecimiento de rapport. 

2. Fomento del autocomprensión por parte del sujeto. 

3. Propuesta del plan a sequir. 

4. Ejecución del proqrama. 

S. Si es necesario, derivación a psicoterapia. 

Otros autores han hecho recomendaciones sobre como actuar 

durante el proceso de asesoramiento, por ejemplo: 

Darley (1955; En Rivas, 1988) recomienda que el asesor debe 

considerar el tipo de trato, la forma de diriqirse y ofrecer 

información comprensible. 

A su vez Crites (1981; En: Rivas, 1988) seftala e insiste en el 

proceso de comunicación, donde se debe tomar en cuenta cómo se 

dicen las cosas mas que lo que se dice, tener una distribución 

apropiada del tiempo en que habla cada una de las partes y el 

asesor no debe pasar mas del 50' del tiempo hablando. 
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una vez hecha la exploración psicolóqica y concluido el 

diaqnóstico, el asesor debe expresar su punto de vista Y plantear 

opciones disponibles para el sujeto, exponer los resultados de 

forina que favorezcan la autocomprensión, acudiendo a experiencias 

próximas al sujeto y a su problemática; facilitar información 

complementarla como remitir al sujeto con personas que están 

laborando satisfactoriamente. Estos son recursos para fijar un plan 

de acción vocacional. A este enfoque de asesoramiento también se le 

ha llamado directivo, ya que el papel del sujeto es pasivo. 

Desde el punto de vista de Brown (1985; En: Rivas, 1988) 

dentro de este enfoque del asesoramiento la información sobre si 

mismo es un prerequisito para la toma de decisiones correcta, este 

supuesto es apoyado por Clarke y Prediqer (1974; En: Rivas, 1988) 

quienes mencionan que a pesar de las criticas que han recibido las 

pruebas psicométricas para obtener información hay pocas 

alternativas a éstas. 

La exigencia de tener metodologias que dispongan de 

investigaciones previas llegó a España a finales de los sos, siendo 

uno de los principales exponentes Secadas quien trabajó sobre 

perfiles minimos; castalio a su vez realizó diversas investigaciones 

con soldados sirviendo sus resultados para la selección. 

En la Universidad Politécnica de valencia Rivas en 1976 

realizó investigaciones sobre el éxito de los estudiantes lleqando 

a disponer de modelos de predicción mU.ltiple, permitiendo hacer 

predicciones sobre el éxito previsible en los alumnos recién 

matriculados. 



Este enfoque ha sido muy criticable, especificamente en 

relación al excesivo instrumentalisrno psicométrico y su 

directibilidad que favorecieron el surgimiento de reacciones 

opuestas, tales como el enfoque psicodinatnico y el roqeriano. 
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Se han hecho algunas revisiones a este enfoque, por ejemplo: 

Crites (1977, 1981; En: Rivas, 1988) califica este modelo como 

ateórico, ya qu~ no es capaz de plantear en forma organizada 

conceptos o constructos que den fundamento teórico a la 

metodoloqia, y mencionan que su orientación es empiricista, 

anal!tica y atomista. 

Brown y Brooks (1984; En: Rivas, 1988) mencionan que no se 

hace referencia a factores sociales y sociológicos en la toma de 

decisiones a la hora de la elección vocacional. 

Por su parte Beck (1973; En Rivas, 1988) senala como 

limitación la diferencia cronológica del que va a ser asesorada y 

el mundo vocacional que va a servir de contraste para el 

diagnóstico, es decir, el momento en que se da el asesoramiento y 

el momento en que se ingresa al sistema productivo son diferentes. 

Sin embargo, Osipow (1983; En: Rivas, 1988) hace mención de 

algunas de las contribuciones de la teoría de los rasgos en 

posturas actuales, por ejemplo el contrastar adecuadamente 

determinadas caracteristicas personales con las manifestadas por 

ambientes o grupos criteriales vocacionales, y el considerar el 

proceso de ayuda como un sistema estructurado que dirige y orienta 

un conjunto de actividades del asesor y asesorado a lo largo del 

proceso, sin olvidar la relevancia del diagnóstico previo a la 

ayuda vocacional. 
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2.2.2 TEORIA PSICODINAMICA: Esta teoria tiene sus raices en la 

teoria Psicoanalitica, que explica la conducta en términos de 

necesi~ades y motivos, y tiene formulaciones conceptuales acerca de 

la personalidad. Dentro de la teoria psicodinámica hay dos 

orientaciones: a) Psicoanálisis freudiano ortodoxo y b) teoria de 

las necesidades y motivos humanos; estas dos perspectivas son las 

más aplicadas en la psicoloqia Vocacional (Rivas, 1988). 

Seg6n Beck (1973; En: Rivas, 1988) el enfoque psicodinámico 

inicia con Preud, una etapa que denomina prescriptiva del 

asesoramiento; la presencia de Preud en la Universidad de Clark 

hizo que los psicóloqos se familiarizaran con las ideas del 

psicoanálisis lo cual se difundió en el asesoramiento psicológico, 

permitiendo dar explicaciones globales y profundas del 

comportamiento individual. La psicología vocacional acude a la 

explicación de la personalidad refiriéndose a lo más profundo del 

COl!IPOrtamiento, analizable desde las elaboraciones verbales que 

realiza el sujeto de su conducta, buscando justificaciones y 

explicaciones que no están a la vista del propio sujeto. 

Para la explicación de la conducta la noción de rasqo se 

sustituye por entidades llamadas estratos o estructuras dinámicas; 

también se sustituye la idea de ajuste persona-trabajo por ajuste 

personal, donde el laboral es secundario, aunque ambas están 

relacionadas. 

Aunque en el psicoanálisis no se planteó la conducta 

vocacional, indudablemente influyó en muchos psicólogos que 

trabajaron sobre el asesoramiento vocacional, tanto en las teorías 

de la personalidad como en las técnicas de consejo. 
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Seqún Shertzer y Stone (1972; En: Rivas, 1988) las ideas 

claves de la teoría Psicodinámica que han influido en la psicología 

vocacional son: 

a) Concepto de determinación psíquica del comportamiento (cada 

hecho es determinado por los que le anteceden) . 

b) Teoría estructural Psique (ello, yo y superyo) • 

c) Concepto de sublimación, es lo que permite la gratificación 

de impulsos al utilizar una actividad sustitutiva que se adapta a 

las precisiones sociales Y_ personales. 

di Existencia de mecanismos de defensa, que se considera son 

aprendidos y actúan en la conducta patológica y la normal, y los 

utiliza el sujeto para enfrentarse a la frustración y a la ansiedad 

concomitante. 

e) La dinámica de la personalidad, se considera que está en 

contraposición del placer y el principio de la realidad. 

f) Actuación del Yo sobre el Ello. 

g) Necesidad de seguridad: afecto y aprobación, el poder, 

admiración personal, éxito personal y la perfección. 

h)· La meta de la conducta humana es doble búsqueda de 

satisfacción y búsqueda de seguridad. 

i) La valencia de las necesidades es inconsciente y las 

demandas de satisfacción son las determinantes de la motivación y 

el comportamiento. 

castafto (1983; En: Rivas, 1988) menciona y rescata de Freud 

que ninguna otra técnica de orientación vital liga al individuo tan 

fuertemente con la realidad como la acentuación del trabajo. La 

actividad profesional ofrece satisfacción cuando ha sido elegida 



4 1 

libremente. Además Ramirez y Flores (1987) mencionan que el trabajo 

es una salida para los impulsos y deseos sublimados. 

r,os autores que asumen la postura freudiana mencionan que la 

elección vocacional constituye un dominio de la conducta en la cual 

la sociedad permite a la persona combinar satisfactoriamente los 

principios de placer y de la realidad, ademas las experiencias 

desde los primeros aftos de la infancia, son aspectos teóricos que 

son considerados como influyentes en la edad adulta. 

Como se mencionó al inicio el enfoque del asesoramiento se 

divide en dos grupos: I. El Psicoanalisis ortodoxo y II. Teoria de 

desarrollo evolutivo y jerarquización de necesidades, las cuales 

son descritas a continuación: 

• I. PSICOANALISIS.· uno de los primeros trabajos bajo este 

enfoque es el de Brill (1949; En: Rivas, 1988), quien consideraba 

que la elección libre del individuo le da gratificación al resolver 

un problema, le proporciona estabilidad y dirección de su conducta 

global, en función de sus metas profesionales. Este autor hace 

énfasis en la sublimación y motivos inconscientes; considera que la 

elección vocacional es resultado de la sublimación de impulsos 

internos en una ocupación que el individuo y la sociedad 

satisfacen, y le da poca importancia a aptitudes, intereses y 

condicionantes externos. 

Por su parte Bordin (1943; En: Rivas, op.cit.J escribe sobre 

la aplicación del psicoanalisis a la conducta vocacional; junto con 

Nachmann Y Segal, Bordin hace comparaciones entre diferentes 

profesiones, respecto a las caracteristicas vocacionales, 

experiencias infantiles y motivacionales, incluyendo el uso de 
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pruebas psicométricas e informes clinicos. Para 1963 describen las 

profesiones psicoanaliticamente, y consideran también que el 

psicoanálisis es aplicable para describir a una persona respecto a 

sus experiencias o deseos vocacionales. Sus supuestos teóricos son 

los siguientes: 

al El desarrollo humano es un continuo. 

b) Las fuentes instintivas de qratificación son las mismas 

para adultos que para los niftos. 

c) El esquema individual de necesidades es determinado en los 

primeros 6 ados de vida aunque se puede modificar a lo lar90 de 

ésta. 
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d) El esquema conceptual es aplicable a los sujetos que son 

libres de ele9ir su opción vocacional. 

e) El trabajo representa la sublimación de los impulsos 

infantiles. 

fl El bloque emocional es un mecanismo psicol69ico y 

constituye un aspecto del esquema teórico. 

q) los empleos pueden ser descritos en terminas de dimensiones 

que representan necesidades psicoanaliticas. 

La descripción de la profesión se hace con base a: Dimensiones 

de necesidades; grados de implicación; estilo instrumental 

(herramientas); objetos (material: ideas y cosas); estilo sexual 

(masculino, femenino y vinculo sexual) y afecto (vivenciado, 

formación reactiva, aislamiento). 
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En el afto de 1985 Bordin (En: Rivas, 1988) resume los 

conceptos básicos del enfoque analitico, tomando como punto de 

partida la personalidad como participación en el trabajo y en la 

carrera, en función de esto hace las siguientes proposiciones: 

l.· El sentido de plenitud y satisfacción por todas las 

personas en todos los aspectos de la vida incluyendo el trabajo, ya 

que en él se ve reflejada la actividad de autocomprensión y 

autorrealización. 

2.· El grado de fusión del trabajo y juego están en función 

del desarrollo de la historia individual. 

3.· La vida de una persona es el hilo conductor de sus 

decisiones vocacionales que reflejan la búsqueda individual, en pro 

del ajuste entre si mismo y el trabajo. 

4.· Las formas de describir las profesiones en relación a 

motivos intrinsecos, es aquella que considera los modos de vida o 

estilos caracteristicos del ambiente. 

5.· Hay que buscar las raices del desarrollo vocacional en la 

evolución temprana o en la más tierna infancia. 

6.· cada individuo construye su identidad personal 

incorporando aspectos maternos y paternos, pero reteniendo los 

propios. 

7.· cualquier evento o problema que ponga en riesgo la 

realización de la carrera vocacional, afectará a las actuaciones 

del self (Si Mismo). 

De acuerdo con Rivas (1988) el enfoque psicoanalitico incide 

más en explicaciones globales del fenómeno vocacional que en la 

estructuración de un proceso técnico, que pudiera servir de guia 
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para el asesoramiento vocacional. 

Por ültimo, en relación al proceso técnico del asesoramiento 

Bordin (1968; En: Rivas, 1988) plantea que el consejero para actuar 

responsablemente requiere de una técnica de diagnóstico. En el afio 

de 19?3 Bordin establece la siguiente clasificación de categorías 

diagnósticas en sujetos con problemas vocacionales: 

a) Dificultad de sintesis, se refiere a la claridad cognitiva 

del sujeto. 

b) problemas de identidad: hace referencia a la autopercepción 

del self. 

c) Conflictos de gratificación: en relación a las actividades 

laborales desempefiadas. 

d) cambio de orientación: el sujeto está insatisfecho consigo 

mismo y su via vocacional. 

e) Patologia encubierta. 

f) Inclasificables, haya o no problemas emocionales. 

Las cateqorias antes descritas no proveen al asesor de la 

orientación las técnicas a utilizar ante cada caso, por tal motivo 

Crites (1981; En: Rivas, 1986) elaboró un sistema de diagnóstico 

dentro del enfoque psicodinámico, para ser usado antes o durante el 

proceso de asesoramiento vocacional. Sus formulaciones parten de la 

teoria de la personalidad de Honey y la escala Edward Personal 

Preference (EPPS), la clasificación en relación a la problemática 

vocacional es la siguiente: 

Necesidades asociadas con las variables.- rendimiento, 

diferencias, orden, exhibición, autonom!a, aflicción, reflexión, 



empatia, dominancia, abatimiento, reforzador, cambio, esfuerzo, 

heterosexualidad y agresividad. 
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O!;.ro autor interesado en el asesoramiento vocacional es Bordin 

(1968; En: Rivas, 1988) quien distingue tres etapas de dicho 

proceso: 

1.· Rearticular: articular las demandas entre las demandas del 

sujeto y sus impulsos, la tarea del asesor es escuchar y no dejarse 

llevar por la racionalización ante el problema. 

2.· Refocalizar: el sujeto define y centra las opciones 

vocacionales y personales acorde con decisiones centradas en el 

self. 

·3 •• Reconstruir: se trabaja por el cambio comportamental, se 

produce alquna modificación personal desde la esfera vocacional; el 

asesor apoya las decisiones que conducen al cambio. 

El autor relaciona estrechamente lo vocacional con lo 

personal. 

En resumen se puede decir que el enfoque psicoanalitico del 

asesoramiento vocacional destaca el papel de los factores internos 

del individuo e introduce constructos complejos dificiles de 

operacionalizar, por lo que Brown y Broks (19B5;En: Rivas, 1988) 

mencionan que la relación entre estos y la conducta es imprecisa. 

Ademas no existe una quia a seguir durante el proceso de 

ayuda, ni la forma de cambiar las diferentes técnicas, esto se deja 

a la experiencia del asesor y su formación. 

Dichos autores dan corno alternativa que los psicóloqos y 

psiquiatras con formación psicoanalitica vean al asesoramiento como 

una via de intervención en la salud mental, además que definan su 
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terminoloqia aceptable y cuidadosamente, asi como que desarrollen 

instrumentos mas ~tiles y cercanos a la teoria empleada por los 

asesores. 

* II. TEORIA DE LAS NECESIDADES BASICAS, Roe (1985; En: Rivas, 

1988) menciona que esta teoria tiene como objetivo ver el conjunto 

vocacional en términos de sus relaciones con las diferencias 

individuales en las variables fisicas, psíquicas y las experiencias 

del entorno, ademas estudia posibles conexiones entre la conducta 

vocacional y el desarrollo de la personalidad. 

Dentro de esta teoria las experiencias familiares y las 

satisfacciones de necesidades son aspectos muy importantes. Roe y 

Siegelman (1964; En: Rivas, 1988) consideran tres aspectos sobre la 

conducta vocacional: 

1.· La energia psiquica y la influencia de las experiencias 

infantiles del ambiente familiar. 

2.- La teoria de la satisfacción de las necesidades y su 

jerarquización debida a Maslow. 

3.- La influencia genética y evolutiva sobre la elección 

vocacional y el desarrollo personal. 

La teoria de Roe considera como importante en la elección 

vocacional los siguientes aspectos: 

a) Oin<\Jnica de las necesidades básicas: basada en la lista de 

jerarquización de Maslow ll fisiológicas, 2) seguridad, 3) 

pertenencia Y amor, 4)estima y reconocimiento, S) información y 

conocimiento, 6) estética y 7) autorrealización. Para Roe la 

séptima necesidad deberia ir enseguida de la cuarta, además 

menciona que la fuerza de las necesidades es subconsciente y la 



tendencia de satisfacción es el principal determinante de la 

motivación humana. 

·~a fo:r:mulación de Roe es un proceso dinámico y complejo de 

combinación de caracteristicas individuales, satisfacción de 

necesidades e interacciones ambientales tempranas. 
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b) Experiencias Infantiles en el ambiente familiar: para Roe 

el ambiente familiar es importante en la orientación y desarrollo 

de la conducta vocacional, estableciendo asi una clasificación del 

clima del hoqar: Cálido, en este clima loe padres se esfuerzan por 

satisfacer las necesidades de sus hijos, este clima es de 

protección y centrado en el individuo; los individuos que se 

desarrollan en este clima optan por i1reas vocacionales relacionadas 

con servicio hacia las personas. Po su parte en las familias con 

clima Frio, las relaciones interpersonales son restrictivas, se 

actüa de acuerdo a normas y exigencias, y el desarrollo de la 

conducta vocacional se orienta hacia i1reas no centradas en las 

personas. 

c) Clasificación de las Profesiones: en el a~o de 1956 Roe 

(Bn: Roe, 1988) estableció y definió una clasificación psicológica 

de lae profesiones: 

I. servicio 

II. Relaciones comerciales directas 

III. Organización y Administración 

IV. Tecnologia 

v. Trabajo al aire libre 

VI. Ciencias 



VII. cultura general 

VIII. creación artistica 
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Además cada profesión puede ser ejercida con distintos niveles 

de desempefto: • responsabilidad, • capacidad exigida y • dificultad 

de las tareas. Esta clasificación ha sido una de las más grandes 

aportaciones que ha hecho Roe, según Super (1983; En: Rivas, 1988). 

d) La Elección Vocacional: es la síntesis de la teoria de Roe 

y propone una formula algebraica que supera sus planteamientos: 

S{(Ee+Bb+Cc)+(Pf,Mm)+(Ll+Aa)+(Pp•Gq•Tt•Ii)J 

S= sexo 
E= estado general de la economía 
B= ambiente o clima familiar 
C= casualidad 
P= amigos intimas, padres 
M= situación marital 
L= aprendizaje 
A= destreza especifica 
P= estado o condición f isica 
G= bagaje cognitivo 
T= temperamento y personalidad 
r= intereses y valores 

Cada variable esta afectada por un coeficiente diferencial, el 

primer paréntesis representa los eventos que el sujeto no controla, 

el segundo expresa situaciones parcialmente bajo control, el 

tercero son eventos en los que puede influir y varian se911n la edad 

y el cuarto que se refiere a las características individuales. 

Según Osipow (1976; En: Rivas, 1988) la conclusión de Roe y 

siegelman acerca de la importancia de la casualidad en ·1a elección 

vocacional reduce la contribución que el asesoramiento puede hacer 

al desarrollo vocacional, ademas Rivas (1988), menciona que este 

supuesto es digno de resaltar como un grado de madurez teórico de 

esta teoria. 
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Sin embargo, la Teoria de la Necesidades Básicas ha tenido 

influencia en modernas elaboraciones del desarrollo conductual 

tanto el constructo de la energia psiquica de la satisfacción de 

las necesidades como los esquemas clasificatorios de las 

profesiones. 

2.2.3 TEORIA EVOLUTIVA. 

Esta teoria propone que las decisiones implicadas en la 

selección de una ocupación, se toman en diferentes momento de la 

vida de un individuo, y que constituyen un proceso continuo que 

comienza en la infancia y termina en los primeros aftos de la 

adultez (Crites, 1974). 

Algo importante del asesoramiento vocacional evolutivo, es su 

eclecticismo respecto a su fundamentación teórica ya que tiene 

aportaciones de la teoria de los rasgos, la dinámica explicativa 

del enfoque psicodinámico, la realización de si mismo en el mundo 

vocacional postulado por el enfoque roqeriano y formulaciones de 

socioloqia, el vector de desarrollo a lo largo del tiempo 

diferencia cada una de las etapas por las que pasa el individuo 

desde actividades lüdicas a actividades como el trabajo (Rivas, 

1988). Esta concepción de la elección vocacional como proceso 

evolutivo tuvo su origen en el trabajo de carter (1940; 

En:Crites,1974) sobre la formación de pautas de interés en la 

adolescencia que, concluyó, constituyen soluciones a los problemas 

del •crecimiento•. A partir de esta teoria se desprenden las 
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Bi9Uientes: I Teoria de Ginzberq; II Teoria de Tiedeman y o•Hara y 

III Teoría de Super, a continuación se describirán cada una de 

ellas •. 

La Teoría de Ginzberq; este autor dice que los intereses 

cambian y evolucionan con la edad, de esta manera las conductas de 

la elección maduran a medida que el individuo crece (Crites, 1974). 

A partir de sus investiqaciones Gínzberq postula 4 factores o 

macro-variables que están presentes en la elección vocacional 

(Rivas, 1988): 

1.- Factor realidad: en él el individuo responde a las 

presiones del ambiente tomando decisiones considerando las 

consecuencias vocacionales. 

2. - Proceso educativo: influencia que tiene la tasa y calidad 

de educación que un individuo posee, facilitando o dificultando la 

elección de opciones vocacionales disponibles. 

3. - Factores psicoemocionales: presentes en las respuestas que 

las personas dan a sus ambientes vocacionales. 

4.- Valores individuales: influirán en la elección vocacional 

seq¡ln los valores asociados con cada ocupación. 

Dentro de esta teoria se consideran 3 principios en la 

elección vocacional: 

* Elección vocacional u ocupacional, es un proceso evolutivo, 

decisión hecha a lo larqo de los aftos, cada paso tiene relación con 

lo que procede y le si9\le. 

* Este proceso es irreversible, resultado de cada actividad 

vocacional que depende de la edad cronolóqica, del desarrollo del 

individuo y condiciones ambientales. 
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* Tal proceso desemboca en un compromiso donde se toma en 

cuenta los intereses más fuertes, una capacidad muy sobresaliente 

o en u~a oportunidad única, el sujeto debe encontrar ponderación 

entre estos tres componentes y el resultado seria el compromiso 

personal con cada elección vocacional. 

En 1972 Ginzberg hace una reformulación y menciona que la 

elección vocacional es un proceso de toma de decisiones 

vocacionales a lo largo de la vida mediante el cual el sujeto trata 

de encontrar el ajuste óptimo entre las metas de la carrera Y las 

realidades del mundo de trabajo. 

En 1985 escribe que la elección vocacional ea un proceso de 

decisiones a lo largo de la vida para aquellos que buscan las 

mayores satisfacciones en el trabajo, esto les permite evaluar como 

pueden mejorar el ajuste entre sus metas de carrera y el mundo del 

trabajo. 

El enfoque evolutivo visto como un proceso establece una serie 

de periodos de conductas vocacionales diferenciales según la edad 

(Rivas, 19881: 

1' Desde el nacimiento a los 12 ados, lo vocacional se 

identifica con intereses o los deseos infantiles, se efectúa una 

traslación de las necesidades e impulsos lúdicos a las elecciones 

vocacionales o profesionales. Toda actividad es muy cambiante. 

2' Periodo tentativo: de los 11 a los 17 ados, la traslación 

vocacional se hace en términos de intereses dominantes, aptitudes 

y valores, se es muy dependiente a los roles familiares y del 

entorno. Los estadios son: 



2.1 Intereses, los cuales se eligen en función de gustos o 

atracción de una profesión. 
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2.2 Aptitudes, las cuales tratan de relacionar sus 

capacidades con lo que le qustaria hacer; empieza a identificar que 

tiene llli1s habilidad para unas cosas que para otras. 

2.3 Valores, se hacen conscientes los niveles de prestigio, 

status profesional y éstos van a operar en la elección vocacional. 

2.4 Transición, empieza a incorporar principios de realidad 

(17 aftas) como !imitador de elecciones. 

3' Periodo realista: varia su aparición seqún la madurez (18· 

veintitantos aftas) se consideran las consecuencias seqlln la 

elección, la indecisión perdura, pero la elección es llli1s concreta. 

Este periodo se divide a su vez en: 

3.1 Exploratorio: en este estadio se contrasta el bagaje 

individual y las exigencias, asi como las ofertas del mundo 

vocacional. 

3.2 Cristalización: es un momento definitivo de la elección 

vocacional, basado en las experiencias y en el compromiso personal. 

3.3 Especificación: acaba con la concreción de una 

especialidad profesional. 

Osipow (1970; En Rivas 1988) concluye que en la adolescencia 

hay cuatro elementos que hay que combinar para la elección 

vocacional: 

al Probar la realidad 

b) Desarrollo de una perspectiva adecuada del tiempo 
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c) Habilidad para aplazar las gratificaciones 

d) capacidad para aceptar y actualizar los compromisos de los 

planes. vocacionales. 

si estos cuatro aspectos no se desarrollan adecuadamente dara 

como resultado un ajuste poco efectivo. 

Teoria de Tiedeman y Q•Hara (En: Rivas, 1988). Estos autores 

fonnulan un modelo de decisión vocacional que afecta al momento de 

la elección, se puede dividir en dos fases, de anticipación o 

preocupación e implementación o ajuste, en seguida se describen: 

1' Periodo de Anticipación o preocupación: 

1.A Exploración.· en esta etapa se considera un elevado número 

de alternativas vocacionales. 

1.B Cristalización.· al tanteo se ordenan los fines apetecidos 

y la resultante de esa disposición ordenada no es reversible. 

1.c Elección.· depende de la fuerza con que se haya hecho la 

ordenación, para llegar a la elección. 

1.D Especificación.· afecta la imagen de si mismo y crea 

potencialidades para la realización vocacional, que ataften la 

autorrealización. 

2' Periodo de implementación o ajuste, en este periodo se dan 

equilibraciones y reequilibraciones entre posiciones personales y 

vocacionales. Este periodo se divide a su vez en tres etapas: 

2.A Inducción.- aqui la recepción esta en función de los 

fines personales. 

2.B Transición.· aqui se da la reformulación de posiciones a 

medida que la experiencia vocacional va confirmando sus 

planteamientos. 

' , 



2.c Mantenimiento.· se refiere a la reinteqración del 

individuo al qrupo vocacional, hay satisfacción. 
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cada paso representa un discreto cambio en el estado 

psicolóqico del individuo, la calidad de cada decisión es diferente 

seqún el estadio. 

Teoria de Super. Esta teoria pone énfasis en la elección 

vocacional como un proceso y suqiere que el término •desarrollo" 

sea utilizado como •elección" porque comprende los conceptos de 

preferencia, elección, inqreso y adaptación. A medida que el 

individuo madura vocacionalmente atraviesa una serie de estadios, 

cada uno de los cuales corresponde a alquna fase en el desarrollo 

de su concepto del yo (Crites, 1974). 

La teoria de Super según Rivas (1988) parte de los siquientes 

principios: 

1.· Diferencias individuales: las personas se distinquen por 

sus aptitudes, intereses y personalidad. 

2.· Multipotencialidad vocacional: las personas están 

cualificadas para un amplio campo de profesiones. 

3.· Patrones de conducta vocacional: el individuo puede 

encajar en diferentes ocupaciones y viceversa. 

4.· Continuidad de ajuste: las preferencias, competencias 

profesionales, concepto de si mismo, cambian con el tiempo haciendo 

a la elección y adaptación un proceso de ajuste continuo. 

S.· Identificación y papel de los modelos: los padres y 

adultos siqnificativos son importantes para la identificación y 

desarrollo vocacional; asi corno para la aparición de intereses, ya 
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que proveen loe rolee·modeloe que facilitan el desenvolvimiento Y 

la implantación del concepto de ei mismo. 

6 .• • Etapas de la vida: unidades temporales que conjuntan 

conductas, estas etapas se subdividen en estadios madurativos 

intermedios. 

7. • Normativas ocupacionales: orientan el asesoramiento eeqún 

la problemiitica social, educativa o de movilidad profesional y 

previenen de posibles tensiones que el sujeto tendra que resolver 

en eu carrera profesional. 

8.· El desarrollo puede ser quiado: se refiere a rasgos que 

definen la conducta vocacional, las experiencias y planee de 

actividades para favorecer la tendencia vocacional planteada. 

9.· El desarrollo vocacional es resultado de la interacción: 

ésto obliga a revisar las técnicas de asesoramiento y mejorar las 

rnetodologias predictivas. 

10. • Dinámica de los patrones ocupacionales: para unos radica 

en los intereses, para otros en la inteligencia o en loe 

componentes sociales, pero ee escasa la investigación interactiva 

y conjunta. 

11. • Satisfacción del trabajo y desarrollo personal, ambos son 

dependientes entre ei y eetan unidos. 

12.· El trabajo ee una forma de vida, tanto por extensión 

temporal como por las actividades que se dan cita. 

A partir de esos principios super y Bachrach (1957; En: Rivas, 

1988) postulan corno eje principal de desarrollo evolutivo la 

experiencia global del individuo, loe factores biológicos, 

económicos y sociológicos, éstos se combinan e interactuan 
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afectando el desarrollo vocacional, seqiln el diferente peso de cada 

momento de la vida del individuo. 

Desde el punto de vista teórico, técnico y aplicado, las 

aportaciones de super se pueden dividir en dos apartados: El 

concepto de si mismo y madurez vocacional. 

r El concepto de si mismo y etapas del desarrollo vocacional: 

la formación del autoconcepto implica que la persona se reconozca 

a si misma como diferente pero también considere sus semejanzas 

entre él y los de su especie y cultura. Para el autor el concepto 

de si mismo se desarrolla a lo larqo de la vida a través de cinco 

aspectos: exploración, autodiferenciación, identificación, 

desempefto del rol y evaluación. 

La vida humana como ciclo vital se presenta como un conjunto 

de eventos que coinciden temporalmente y se asocian a determinadas 

conductas vocacionales, a esos periodos Super les llama etapas y 

las subdivide en subetapas, que son las siquientes: 

11 Desde el nacimiento hasta los 14 anos; el concepto de si 

mismo se va consolidando a través de la identificación ambiental. 

Los intereses y capacidades van confrontandose con la realidad del 

entorno, en especial el laboral. 

1.1 La etapa de la Fantasia de los 4·10 anos) la atracción 

social se va actualizando a través del jueqo. 

1.2 La etapa de los Intereses (de los 11·12 anos) las 

actividades libres se dirigen hacia areas vocacionales dispersas. 

1.3 La etapa de la capacidad (de los 13·15 anos) hay 

dificultad o facilidad para ciertas materias y se evalOa en 

relación a las exigencias profesionales o vocacionales. 
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2• Exploración; se extiende a lo larqo de la adolescencia Y la 

primera juventud (15-24 anos), se da un autoexamen, búsqueda de 

inforlll!lción vocacional, analisis de errores profesionales Y 

activJ.dades vocacionales adecuadas para si mismo. 

2.1 Tanteo (15-17 aftos) se ven las PoBibilidades de alcanzar 

lo que se pretende, busca y compara sin comprometerse. 

2.2 Transición (18-21 aftos) se han tomado decisiones que 

afectan a medio o larqo plazo, y sus experiencias vocacionales son 

mas personales; permite su autodefinici6n e identificación en 

diferentes areas que le aqradan. 

2.3 Ensayo (22-24 aftas) se toma una opción y se enfrenta con 

el primer empleo o se decide Por la especialidad dentro del 

curriculum. 

3• Establecimiento o afirmaái6n; de los 25·44 anos, es una 

etapa de madurez. 

3.1 Ensayo y 3.2 Estabilización hasta los 30 aftas, se trabaja 

en puestos estables y se busca la promoción concreta. 

3.3 consolidación hasta los 40 aftas, si las gratificaciones no 

son adecuadas se busca la autorrealización dentro de lo posible y 

se busca un lugar al entrar en el siguiente periodo profesional; 

se puede sufrir frustración y rivalidad profesional, es una zona de 

transición. 

4• Mantenimiento (45·65 anos) se conocen bien las 

posibilidades de carrera, hay pocas dudas al respecto. Segdn las 

experiencias aparecen temores, competencia con otros, provocando 

hasta la infelicidad y desadaptación. De los 60-65 anos se acentúan 

en la transición una desaceleración, centrandose en la sequridad. 
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51 Declive; el retiro se acerca y la actividad varia, 

disminuye el ritmo y finalmente se abandona la actividad laboral. 

II. Madurez vocacional, este concepto fue introducido por 

Super (1955; En Rivas 1988) para designar la posición en el 

continuo del desarrollo vocacional que va desde la exploración al 

declive vocacional. 

Indicadores de la madurez vocacional: 

a) Orientación hacia la elección vocacional 

bl Información y planificación de la profesión elegida por el 

individuo. 

c) conciencia temporal de la preferencia vocacional expresada. 

di Cristalización de rasgos vocacionales {independencia, 

realismo, intereses, etc). 

e) Ligazón y equilibrio entre aptitudes, intereses y 

actividades vocacionales. 

En 1960 Super y overstreet (En: Rivas, 1988) reinterpretan la 

madurez vocacional conformada por cinco factores: 

l.· Planificación de la orientación vocacional. 

2.· Independencia de la experiencia en el trabajo. 

3.· Previsión a largo plazo. 

4.· Previsión a corto plazo. 

5.· Previsión a medio plazo. 

Posteriormente Super y Forrest (1972;En: Rivas, 1988) 

encuentran tres grandes factores de la madurez vocacional: 

l. Planificación de la orientación vocacional. 

2. Recursos movilizados para la exploración vocacional. 

3. Información Y toma de decisiones vocacional. 
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A partir del Simposio rnonoqréfico sobre madurez y desarrollo 

vocacional en 1974 en Montreal, Super (1974, 19771 En: Rivas, 1988) 

redefine la madurez vocacional como: "La disposición para hacer 

frente a las tareas vocacionales o el desarrollo vocacional con las 

que uno esté comprometido o se dispone a estarlo, comparéndolo con 

otros sujetos que se hayan en la misma época de la vida, y frente 

a las mismas tareas o responsabilidades del desarrollo vocacional". 

Dentro del proceso técnico del asesoramiento vocacional en el 

enfoque evolutivo, las metas del asesoramiento son a corto y medio 

plazo¡ favorecer el desarrollo vocacional, a través de actividades 

e información oportunas, aumentar las posibilidades de dominar las 

destrezas necesarias en la etapa de la vida en que se encuentra, y 

plantear como meta remota la planificación de su carrera y el 

ajuste vocacional. 

Super (19571 En: Rivas, 1988) menciona que el asesoramiento es 

una ocasión en la que se manifiestan afecto, se intercambia 

información, se expresan sentimientos y se combinan secuencias 

directivas y no directivas de aceptación. super propone 3 grandes 

lineas de atención de aproximación intensiva: 

1) Anélisis del problema vocacional, se constata la situación 

tal y como la percibe el sujeto de forma global. 

2) Diagnóstico individual, para obtener un esbozo de las 

caracteristicas del individuo, tales como aptitudes, constructos y 

valores, utilizando instrumentos psicométricos. 

3) Diagnóstico-Pronóstico, basados en investigación de 

psicoloqia vocacional contrasta lo potencial personal con pautas y 



patrones evolutivos del desarrollo vocacional, sirviendo de 

referentes para alcanzar el éxito en esta área. 
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Este enfoque es el primero que de forma orqanizada introduce 

dentro del asesoramiento la información vocacional. Se parte del 

grado o nivel de conocimientos que tiene el sujeto sobre el mundo 

laboral o vocacional en ~eneral. 

El enfoque evolutivo dinamizó el asesoramiento vocacional, 

consideró lo vocacional como una fuente de problemas no clínicos ni 

de personalidad, facilitó la aceptación de las personas que acuden 

a estos programas, aei como del asesor vocacional. 

De iqual manera dio primordial importancia a la adecuación, al 

momento y al desa=ollo vocacional de los individuos; se compagina 

y comparte con otros enfoques como el cognitivo. 

2.2.4 TEORIA ROGERIANA 

Esta teoria se identifica también como enfoque no directivo, 

el proceso de ayuda comienza con el desplazamiento de la 

responsabilidad en lo que ha toma de decisionee se refiere, al 

propio sujeto. 

La fundamentación teórica se encuentra en la obra de Roqers, 

que comparte mucho de los supuestos psicodinámicos, se dirige a la 

relación de ayuda general, y muy secundariamente, a la problem4tica 

profesional. Las experiencias profesionales de Roqers, están 

focalizadas en el asesoramiento y consejo psicológico en general, 

Y ocasionalmente en actividades psiquiátricas. No hay ninguna 

referencia explicita a la conducta vocacional y solo de pasada, 

escribe alqunas sugerencias dentro de su teoria de la personalidad. 



61 

Muchos de los enunciados sartreanos van a encajar acertadamente en 

la teoria de la personalidad de Roqers, tales como: la idea de la 

libert~d humana; el respeto de la intimidad y a la expresión de 

sentimientos en la comunicación; el siqnificado de la elección en 

la comunicación; el sentido evolutivo y constructivo de las 

experiencias y la existencia humana como un hacerse a si mismo 

libremente; estos son algunos postulados que van a incidir 

necesariamente en el planteamiento de la ayuda vocacional. 

El proceso de ayuda se basa en la comunicación interpersonal, 

la libertad, la aceptación mutua y la afectividad. Para este 

enfoque, la autorrealización es la finalidad de la conducta humana, 

y el proceso de ayuda es una sucesión de etapas que permite al 

sujeto clarificar su problema, aceptar la situación y encararse o 

adaptarse a la misma forma creativa y responsable. 

Los postulados de Roqers (Rivas, 1988) son genéricos y 

referidos a la relación de ayuda global y sólo de una manera 

tangencial se dirige a la relación de ayuda vocacional. 

Analizando las formulaciones roqerianas especificas para la 

psicoloqia vocacional, se señalan algunas aportaciones relevantes: 

Desde la perspectiva radical del proceso de ayuda con Roqers, 

el asesoramiento se va a conocer corno •no directivo•. La incidencia 

y responsabilidad de todo el proceso de ayuda en el sujeto que la 

demanda, es decir, •asesoramiento centrado en el cliente•, y el 

planteamiento de la comunicación humana corno clave de la ayuda y 

del asesoramiento. 
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Los aspectos centrales de esta teoria según Rivas (1988) son: 

CONCEPTO DE SI MISMO. El si mismo es la meta de la vida 

personal par el que la persona se esfuerza y esa es una fuerza 

motivacional de primer orden. El si mismo repre11enta la conciencia. 

AUTORREALIZACION. Definida como la tendencia a desarrollar al 

máximo todas las capacidades que sirven para conservar o potenciar 

al organismo, es otro aspecto crucial del comportamiento personal: 

llegar a ser o llegar a hacerse una persona. 

Dentro del enfoque Roqeriano el punto crucial de todo 

asesoramiento vocacional y/o la toma de decisiones, se resuelve tal 

y como lo apuntan Dayles (1961), Arbuckle (1961) y Patterson 

(1964) (En: Rivas,1988), apelando a la responsabilidad individual; 

esto es, si el individuo está bien ajustado psicológicamente, será 

capaz de resolver por si mismo loe problemas vocacionales, pues 

éstos no son sino una parte de su vida completa sobre lo que tienen 

dominio. 

El proceso de asesoramiento vocacional se da en un clima de 

mutua aceptación (asesor-asesorado), que permite al sujeto que 

necesita ayuda, analizar y explorar la estructura de si mismo y 

contrastarla con la del mundo vocacional. La aceptación libre de 

los sentimientos y vivencias que se expresan y producen en 

situaciones de comunicación, favorecen a la postre, la posibilidad 

de enfrentarse libremente y sin temor con las contradicciones 

interiores. 

El fin del asesoramiento seria facilitar la clarificación y 

actualización del autoconcepto en roles vocacionales compatibles y 

enriquecedores de la experiencia e integración personal. 
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Roqers (19511 En Rivas, 1988) escribe: •el diagnóstico 

psicológico es normalmente innecesario para la psicoterapia 

(consejo) puede convertirse en un obstáculo para el proceso 

terapéutico; ya que dada la falta de fiabilidad en las 

formulaciones diagnósticas se introduce entre asesor y asesorado 

una barrera de autoridad que desequilibre esa relación 

interpersonal, y por lo tanto va a bloquear la comunicación. De 

esta manera dice Rogers que son las actividades del asesor y no sus 

técnicas la clave del proceso. 

Para alcanzar la finalidad de este proceso de cambio de la 

personalidad mediante la terapia se pasa por 7 fases o etapas, las 

cuales son: 

1. · Hay poca disposición a manifestar el self. La comunicación 

se refiere a aspectos exteriores. 

2.· comienza a fluir expresiones de temas ajenos al si mismo. 

Los problemas se perciben como ajenos. 

3.- Los conceptos personales son rígidos, pero ya son algo más 

que hechos externos. 

4.· se describen sentimientos con cierta profundidad y se 

produce una progresiva diferenciación entre conceptos y 

sentimientos incongruentes. 

S.· Los sentimientos fluyen libremente como si estuvieran 

presentes.· 

6.· El sujeto está viviendo subjetivamente una fase del 

problema y lo expone tal como él lo percibe. 

7.· se experimenta la elección sin temores. 
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Por su parte Hart y Tomlinson (1974; En: Rivas, 1988) delinean 

alqunos periodos en la utilización de técnicas de entrevista: 

Periodo no directivo; Periodo reflectivo y Periodo de experiencia. 

Como métodos posibles que usa el asesor, Roqers propone lo 

siguiente: 

Al congruencia. - en el cual el cliente expone sus actividades, 

sentimientos y conceptos con naturalidad. 

B) comprensión.- es actitud de empatia y no evaluadora, y 

C) Aceptación incondicional. 

Por otro lado Traux y carkhuff (1967; En: Rivas, 1988) exponen 

que la categorias más usualmente empleadas para describir el 

proceso de cambio son: 

* Respuestas elicitas, su estructuración, preguntas, 

expresiones libres. 

* Respuestas reflexivas o reeducativas; clarificación, 

interpretación, atenuación, información y reestructuración. 

• Respuestas relacionadas. 

* Respuestas de apoyo; reestructuración, ofrecimiento de 

apoyo, aprobación. 

* Reorientación de respuestas; llamadas de atención, cambios, 

etc. 

Sin embargo, Patterson (1964) y Bixler (1945) (En: Rivas, 1988) 

consideran la posibilidad de emplear instrumentos de medida 

psicolOqica si se cree conveniente y útil, para dar más claridad a 

la comprensión del self, pero no de forma extensiva, porque el 

sujeto o el asesor pueden necesitar manejar esa cuestión para 

analizar la congruencia entre el self y el mundo vocacional. 
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Asi Crites, reconoce que las percepciones del mundo vocacional 

son idiosincráticas y el papel del asesor es ayudar a la 

explor~ción y clarificación de sus posiciones individuales, no 

evaluar el grado de verdad o conveniencia que hay en cada una de 

estas posiciones personales. 

También dentro de este enfoque se reconoce la existencia de 

ansiedad, cuando hay discrepancias entre el sujeto que realiza las 

distintas experiencias vocacionales y el concepto personal que se 

tiene de si mismo. La ansiedad se experimenta como insequridad para 

tomar opciones por las direcciones contrapuestas de cada una de 

ellas. La ansiedad tiene un efecto negativo de doble dirección, 

dafta, distorsiona o incluso bloquea la comunicación con uno mismo 

y con el exterior (Rivas,1988). 

En resumen, en este enfoque la meta final de toda acción 

terapéutica, es la maduración psicológica entendida como 

autorrealización, ya que va a tener repercusiones importantes en 

futuros enfoques del asesoramiento vocacional. El asesoramiento 

destaca los aspectos afectivos, como medio facilitador de la 

relación personal, frente a la racionalidad del proceso de solución 

de problemas. Un aspecto que destaca Super (En: Rivas, 1988) es la 

ventaja de los juegos de grupo para las tareas vocacionales como 

medio de información y sensibilización de aspectos vocacionales no 

conscientes. Finalmente el punto crucial de todo asesoramiento es 

la toma de decisiones, lo cierto es que sólo los individuos muy 

maduros suelen tener recursos propios suficientes y valiosos para 

resolver por ellos mismos su situación problemática. 
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2.2.5 TBORIA CONOUCTUAL·COGNITIVA. 

El enfoque conductual parte de dos perspectivas del 

aprendizaje: de conductismo teorético cuyos principios básicos se 

derivan del análisis experimental de la conducta y deduce técnicas 

y métodos que sean eficaces en la problemática vocacional; y el 

conductismo praqmático, que se deriva de las técnicas que producen 

cambios comportamentales y las refieren al problema vocacional que 

más se aproxima a las situaciones en donde las técnicas y métodos 

han mostrado eficacia (Rivas, 1988). 

Krumboltz (1977; En Rivas, 1988) plantea como problema 

genérico del asesoramiento, la decisión e indecisión vocacional que 

el individuo tiene que afrontar al resolver un problema. 

El elemento central del diagnóstico de la situación 

vocacional, se fundamenta en la teoría asociacionista, el 

aprendizaje social, el aprendizaje instrumental para implantar 

destrezas y la superación de aprendizajes defectuosos que 

dificultan la toma de decisiones adecuadas. El asociacionismo 

incluye lo temporal como un elemento contextual primordial y lo 

refiere a la influencia que las experiencias anteriores tienen 

sobre la conducta posterior; ésto se resume en tres principios: a) 

evolución de preferencias vocacionales; bl adquisición de destrezas 

que facilite la toma de decisiones y el factores que afectan e 

inciden en el entrenamiento a través de programas y del mundo d~ 

trabajo. 

Concretamente Krumboltz yBaker (1973; En Rivas, 1988) seftalan 

dentro de su esquema los siguientes puntos, básicos para el proceso 

de elección vocacional: 
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al Definir el problema y los fines del sujeto. 

bl Acordar asesor y asesorado el plan de acción para conseguir 
las metas. 

ci Generar soluciones alternativas al problema. 

d) Recoqer información sobre todas las variantes de las 

posibles soluciones. 

e) Examinar consecuencias de cada alternativa. 

f) Reevaluar las metas, alternativas y consecuencias. 

g) Tomar la decisión o probar la selección tentativa. 

h) Generalizar el proceso de toma de decisiones a nuevos 

problemas. 

Por su parte el enfoque cognitivo surgió como una necesidad 

para dar una mejor explicación sobre la conducta; el argumento 

cognitivo asume que la conducta es la manifestación o resultado del 

pensamiento. Mayer (1986; En Rivas, 1988) menciona las siguientes 

ideas claves de dicho enfoque: el pensamiento ea coqnitivo pero se 

infiere de la conducta; es un proceso que implica un conjunto de 

operaciones y se dirige y tiene como resultado la resolución de 

problemas. 

Este enfoque del asesoramiento vocacional podria definirse 

como la utilización de los principios de solución de problemas 

vocacionales, la utilización de la observación, la asignación de 

significado personal a los eventos y vivencias vocacionales, la 

aplicación de las leyes del aprendizaje y sus principios 

instrumentales, la mediación de variables internas, el 

interaccionismo y constructivismo según la variable tiempo; una 

metodoloqia adaptada al problema vocacional y el consecuente 

entrenamiento de destrezas para la realización de planes 
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vocacionales que desemboquen en la toma de decisiones resPonsables 

aplicables a la situación problemática. 

La solución de problemas aplicada en el consejo y psicoterapia 

han permitido conjuqar técnicas y métodos procedentes de diferentes 

teorias. en especial la conductual y coqnitiva (Hepper, 1978 y 

Ford, 1971; En; Rivas, 1988). 

A diferencia de otros enfoques de intervención psicológica 

cifrado en la solución de problemas Dixon yGlover (1984; En Rivas, 

1988) mencionan los siguientes puntos: 

a) La evaluación del tratamiento, es función del proqreso en 

la solución del problema. 

b) Enfasis en el adiestramiento del sujeto en las estrateqias 

y destreza de la solución de problemas qenerales. 

c) El asesoramiento es un sistema interactivo de relaciones 

personales y con su entorno. 

d) El asesor utiliza una aproximación heuristica para 

solucionar problemas. 

El proceso de asesoramiento vocacional se da entorno a las 

siguientes fases: a la percepción del problema por parte del 

sujeto, a la captación de la situación problema y la neqociación· 

intercambio entre asesor y el asesorado para fijar el plan de 

acción. 

Seqún Kumboltz (1966; En: Rivas, 1988) las metas del 

asesoramiento son individuales, y seftala los criterios a los que 

debe someterse las metas: a) los objetivos deben ser deseados y 

asumidos por el asesorado; b) las metas se formulan en términos 
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conductuales: cantidad, tiempo y acciones y c) el asesor debe 

definir las metas y diriqir el proceso de revisión que el sujeto ha 

de seq\lir. 

El enfoque conductual-coqnitivo incorpora la metodoloqia del 

análisis funcional de conducta, a la modificación que supone la 

conducta en términos de cambios y variaciones de estados internos, 

pensamientos en función de como cada persona percibe y estructura 

sus propias situaciones y de las destrezas y modos de funcionar con 

sus propias elaboraciones para el control de su conducta 

vocacional. 

Meichenbaum y Gerest (1984;En: Rivas,1988) explican las 

siquientes fases generales en la relación de ayuda estructurada: 

1• fase. conceptualización del problema: el asesor y asesorado 

hacen análisis funcional de la situación vocacional. El problema se 

define entorno al análisis conductual y el análisis de las 

elaboraciones mentales (pensamientos) que afectan la situación 

problema. 

2• fase. Recomprobación de las propias elaboraciones: se 

incita al sujeto a que reflexione las reelaboraciones de los datos, 

percepciones y conclusiones del problema vocacional. Hasta que la 

situación es clara para el sujeto, entonces el asesor plantea con 

el sujeto posibles vias de ataque del problema y tienen que loqrar 

la aceptación del plan de ataque, para conseguir las metas. El 

sujeto analiza el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, y la 

viabilidad de sus propuestas. 
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31 fase. Modificación coqnitiva y producto de nuevas 

conductas: las estrateqias de modificación coqnitiva son variadas: 

reestructuración, modelamiento, desensibilización, etc. 

Por su parte Bllis (1977;En: Rivas, 1988) propone la siquiente 

estructura del proceso: 

Il Definición del problema: ésto se da a través del analisis 

funcional; los eventos activadores del problema, creencias y 

pensamientos de la persona ante el problema, reacciones y 

consecuencias emocionales del individuo. 

II) Selección de las metas: aqui el objetivo es minimizar la 

posición excesiva central del sujeto, procurando que acepte una 

filosofía tolerante y realista de la situación. Las metas a loqrar 

son: 

• Interés de autorreflexión: dar al problema el interés que 

requiere. 

• Autodirección: asumir responsabilidad de las acciones. 

* Tolerancia con otras opciones y opiniones. 

* Aceptación de la incertidumbre: probabilidades de error en 

el cambio. 

* Flexibilidad mental: apertura y provisionalidad de las 

opciones. 

• Pensamiento cientifico en todo proceso y analisis. 

• Implicación: responsabilidad con la tarea. 

• Aceptación de riesqos: estimar probabilidades. 

* Autoaceptación de las características personales. 

• Realismo no utópico: madurez para proveer soluciones y 

posibles frustraciones como parte de la vida normal. 
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III) Selección y movilización de estrateqias coqnitivas, 

emocionales y conductuales. Posibles técnicas: demostración de 

ideas .j.rracionales, bllsqueda de soportes v4lidos para el problema. 

reemplazar ideas por otras. entrenamiento de destrezas especificas, 

autobservación, modelado, etc. 

Dentro de este enfoque se consideran aspectos como la 

aceptación incondicional del problema, expresión de sentimientos, 

libertad y voluntariedad del sujeto en el proceso. Dixon y Glover 

(19841 Bn Rivas, 1988) mencionan que en este enfoque se hace 

énfasis en que el problema est4 en la realidad inmediata del 

sujeto, forma parte de un tipo de acciones que ha de resolver y 

efectivamente, va a tomar en cuenta los datos de esa realidad, los 

pensamientos, expectativas, y se trata de aclarar esa situación 

para que sea bien asumida por el sujeto y adaptar estrateqias o 

acciones que conduzcan a la solución efectiva para la persona. 

Por su parte Stewart y Stewart (1975, 19781 Bn Rivas, 1988) 

mencionan que el asesoramiento conductual·coqnitivo es una 

situación de aprendizaje en la que las personas desarrollan formas 

efectivas de aproximaciones sucesivas con alqunas situaciones de 

aprendizaje. 

Actualmente uno de los enfoques que tiene viqencia es el 

conductual·coqnitivo, sin embarqo, no se conoce una 

conceptualización orqanizada ni esquemas de acción suficientemente 

estructurados, ni justificaciones que sirven de apoyo o referencia, 

No obstante, Rivas (1988) considera la conducta ante la elección 

vocacional como solución de problemas a partir de estrateqias y 

destrezas conductuales y coqnitivas dentro del desarrollo de la 



carrera personal. Este autor propone un diaqrama de acción del 

·asesor, asesorado y secuenciación de las tareas de ayuda: 

• Del asesorado depende la voluntariedad, aceptación del 

problema y la confianza en si mismo. 
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* Del asesor depende la capacitación técnica para estructurar 

el cambio; desde el diagnóstico hasta la retirada de apoyos. 

* La evaluación es un control de la eficacia de las acciones 

y elementos que intervinieron directa o indirectamente en la toma 

de decisiones. 

* En las tareas del asesoramiento se insiste en el realismo y 

la capacitación personal del sujeto, búsqueda de alternativas Y 

toma de decisiones. 

El esquema va desde la definición del problema, la toma de 

decisiones y la evaluación de los resultados. 

El enfoque conductual·cognitivo es el que pone más énfasis en 

la toma de decisiones y ·la solución de problemas en la conducta 

vocacional. Debido a su importancia se tratara con mayar extensión 

la toma de decisiones y las teorias de la decisión vocacional, 

(Rivas, 1988). 

LA TOMA DE DECISIONES. 

La infonnación es la clave de la toma de decisiones 

responsables: la reacción· natural de cualquier persona que tenqa 

que tomar una decisión en situación de incertidumbre es disminuir 

ésta, hasta donde sea posible adquiriendo mas infonnación. 

La infonnación en la conducta vocacional tiene dos fuentes: al 

la que procede del propio conocimiento del sujeto sobre si ·mismo y 
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b) la que tiene respecto al mundo vocacional circundante. Ambas 

fuentes de información se centran sobre el mismo sujeto; son 

selecc.ionadas y procesadas según su captación personal y mecanismos 

psicol6qicos propios. 

De esta manera, Phillips (1983; En Rivas, 1988) menciona que 

los problemas en la toma de decisiones se sitúan en los siquientes 

aspectos: a) objetividad de la información; b) qeneralización de 

las reglas de decisión en función de las tareas a resolver; c) 

deficiencias coqnitivas o sesgos, y d) medidas, su oportunidad y 

estabilidad durante el proceso. En suma, el paradiqma decisional ve 

la toma de decisiones corno un proceso social y din4mico, que 

involucra la interacción entre el individuo y su entorno con otras 

personas. 

cualquier proceso de toma de decisiones para la solución de un 

problema psicolóqico, admite ser analizado en sus elementos; dichos 

elementos son (Rivas, 1988): 

a) rdentificar el objetivo o conjunto de objetivos a resolver. 

b) Encontrar visa alternativas de identificación de objetivos. 

c) Determinar los recursos requeridos para cada sistema de 

acción que hay que movilizar. 

d) Construir el modelo matematico o lógico que incluya las 

vias alternativas para loqrar los objetivos, los recursos y su 

entorno. 

e) Definir el criterio de elección para identificar la 

alternativa preferente. 

En la toma de decisión y en el caso vocacional, el elemento 

conductual evidente se concreta en una elección de estudios, 
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profesiones, etc. especificas. Sin embarqo, en este proceso falata 

precisamente la cuestión clave; la conciencia personal de la 

existencia o no de un problema que hay que resolver, pues solo a 

partir de la captación de la relevancia de la situación de elección 

es pasible hablar de asesoramiento y de necesidad de ayuda. 

A partir de aqui se deriva que para la elección, se debe 

considerar dos o más acciones alternativas y varios resultados 

pasibles que pueden ser previstos o anticiparse a cada acción: 

• El resultado tiene dos caracteristicas: probabilidad o 

pasibilidad de que ocurra en un futuro y valor o importancia 

relativa para el decisor. 

* La información se maneja y obtiene de acuerdo con las 

estrateqias que el propio sujeto qenera y puede reconocer como 

ventajosa para el desarrollo o acción decisional y ser capaz de 

implicarse subjetivamente en sus resultados. 

• Las estrateqias no son conceptos sino estructuras que 

conducen las acciones a través de reglas y criterios de eliminación 

y/o aceptación. 

TEORIAS DE LA DECISION VOCACIONAL. 

Jepsen y Dilley (1974; En:Rivas, 1988) aqrupan las teorias de 

decisión vocacional en dos qrandes cateqorias: a) modelos 

descriptivos, que tratan de calificar las maneras en que las 

personas toman decisiones del ámbito vocacional como un fenómeno 

natural Y cotidiano; y b) modelos prescriptivos, que pretenden 

establecer reglas de decisión para reducir los errores en el 

proceso de decisión. 
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a. MOdelos Descriptivos vocacional (MDV) 

El modelo de Tiedeman y O'Hara (1963), ee un intento de 

formalizar la teoria de decisión en relación al proceso vital de 

los individuos y reepecto al periodo de edad concreta en que ee 

encuentra en relación a la cuestión vocacional. 

El modelo de Hilton (1962), es un modelo complejo' basado en 

las teorias del procesamiento de la información. LOs elementoe 

clave de este modelo eon: 

Las premisas, creencias o expectativas que la persona tiene 

sobre si misma y el mundo. 

Los Planes, imáqenes o representacionee de accionee qlobales 

asociada& con el mundo vocacional particular. 

La Disonancia cognitiva como método de prueba y confrontación 

de lae premisas con loe planee para la solución del problema 

vocacional. 

El modelo de Vroom (1964), es un modelo cognitivo formalizado 

en términos alqebr4icos sobre loe conceptos: 

Valencia (V) o preferencia del sujeto respecto a loe 

productos o resultados,en cuanto expresan componentes afectivoe 

respecto a las opciones vocacionales. 

Expectativas (E), eeto es el grado en que el decisor otorqa 

probabilidad o poeibilidad de loqrar unoe resultado&. 

Fuerza (F), que es un constructo hipotético cognitivo que 

controla la conducta. F ee el producto final de V x E. 

El modelo de Hsu (1970) postula que la evaluación de aquella 

información de ei miemo y del entorno que se conceptualiza como 
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productos. 
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El modelo de Flechar (1966) se basa en el aprendizaje de 

concepto, este autor postula que la carrera elegida es aquella en 

la que el concepto de carrera contiene una mayor carga conceptual 

y personal en el momento de tomar una decisión. 

El modelo de Hershenson y Roth (1966) concibe el desarrollo 

vocacional como un proceso decisional en el que coexisten dos 

tendencias. El campo de posibilidades se reduce y la tasa de 

aquellas opciones que permanece aumenta. 

b.Modelos Prescriptivos 

El modelo de Gelatt (1962) cuya meta es ayudar al estudiante 

a tomar •buenas decisiones• y en el proceso decisional se evalüa 

por el propio proceso y no sólo por el mismo resultado o decisión 

tomada. 

El modelo de Kotz (1963,1966) aqui se parte de la definición 

e identificación de los valores individuales, a los que se les 

considera como estados deseados y no como incitadores 

motivacionales. 

El modelo de Kalder y Zytowsky (1969) en donde el proceso de 

decisión puede describirse en términos de Imputs·outputs. Los 

primeros los forman los recursos vocacionales personales; los 

segundos, son las consecuencias de aplicar o seguir los recursos·o 

una alternativa concreta. En este modelo se asignan valores y 

utilidades a las distintas outputs considerados: se elegirá la 

alternativa que tiene mayor valor neto. 
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El modelo de Krumboltz (1977,1983) es un modelo que se deriva 

de un planteamiento global de la conducta vocacional que la hace 

depend~r de: dotación genética y aptitudes especiales, 

condicionantes del entorno, destrezas y generalidades de la propia 

conducta y del mundo. 

Beta teoria sugiere que •para promover• el m4ximo desarrollo 

vocacional de todos los individuos, deben estar abiertos o 

expuestos a un abanico de oportunidades experienciales lo más 

amplio posible. 

El modelo de Harren (1982) toma en cuanta los factores m4s 

importantes que afectan a la decisión vocacional que son: 

caracteristicas del Tareas Evolutivas Condiciones de 
Asesor la Decisión 

•Autonomia 
*Autoconcepto •Evoluciones 

*Madurez Interpersonales 
•Estilo de decisión 

*Propositividad •condición de la 
*Estado psicolóqico Tarea 

•condición del 
Contexto 

Tipos de Decisiones Vocacionales 

Seqún·BaryBrooke Y Lindblen (1963; En Rivas, 1988) los 

distintos tipos de decisiones vocacionales que existen son: 

Decisiones que afectan a cambios complejos y duraderos que son 

guiados por una elevada dosis de información; por ejemplo, las 

decisiones vocacionales amplias, estilos de vida, etc. 



Decisiones de cambios duraderos pero que se basan en una 

infonnación limitada; por ejemplo, respuestas puntuales sobre 

oportunidades de trabajo. 
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Decisiones de corto alcance pero basadas en minima infonnación 

son casi diarias; por ejemplo; el tipo de curso que realiza uno, el 

·participar en un seminario, etc. 

Decisiones basadas en elevada información que afectan de 

inmediato, son las especialidades como estudios de postrado. 

Por otro lado, los intentos de diagnosticar y evaluar las 

formas de tornar decisiones han generado al<]lln instrumental ya bien 

probado; el más usado es el ACDM de Harren que permite la 

caracterización de los siguientes estilos de toma decisional: 

Racional.- Evaluación realista y adecuada de las propias 

posibilidades y los condicionantes del entorno vocacional. 

Intuitivo. - Predominio de los aspectos emocionales y afectivos 

sobre el proceso y la toma de decisiones. 

Dependiente.- Falta de capacidad para asumir riesgos y 

afrontar situaciones inciertas. 

Proceso e Intervención en el Asesoramiento 

Desde el punto de vista general, Rotter (1978) seftaló seis 

puntos a tener en cuenta en el asesoramiento para la solución 

afectiva de problemas psicológicos: 

a) Incrementar el control interno de la conducta; 

bl Bllsqueda de soluciones; 

c) Confianza en las relaciones personales; 

d) Confill!lza en la planificación de la propia conducta; 

el comprensión de los propios motivos; 



U~lS 
fü~ Ui 

NO DEBE 
aifü.IOTECA 

f) Aprendizaje diecriminatiVo ante situaciones y 

q) Estructurar adecuadamente las expectativas del cambio 

comportamental. 

2.3 'rllOJltAS GJlllDALBB DB LA BLBCCIOH VOCACIONAL. 
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Betas teoriae tratan de dar una explicación con diversos 

factores que se interrelacionan, ya que hay muchos de éstos que 

pueden afectar la elección vocacional, de modo que interact11an para 

determinar las preferencias individuales. Esta teoria esta 

contemplada por dos teorias (Crites, 1974): 

2.3.l Teoria Interdisciplinaria. 

se basa en principios de tres disciplinas cientificas: 

economia, psicoloqia y socioloqia. Se parte del supuesto que el 

ingreso a una ocupación depende de preferencias individuales, 

elección vocacional y la elección ocupacional; donde esta l1ltima es 

cambiante eeql1n la estructura del mercado, del aspecto familiar y 

social (Ramirez y Flores, 1987). 

El proceso de elección implica un compromiso entre la 

jerarquia de preferencias del individuo y su jerarquia de 

probabilidades¡ por su lado la selección ademas del proceso de 

elección, requiere de que las jerarquias las constituye las 

personas y no las ocupaciones (Crites,1974). Tanto en la elección 

como en las selección influyen aspectos como la clase social, 

antecedentes religiosos, familiares, grupo étnico, aceptación o 

rechazo de la ocupación que el candidato tiene. 



2.3.2 Teoria interpretación Evolutiva General. 

surqida de trabajos nrultidisciplinarios de la teoria de los 

rasqos y factores, y de las teorias sociolóqicas y psicodinAmicas 

para la elección vocacional. Ramirez y Flores (1987) postulan que 

el desarrollo profesional es un proceso dinámico, influido y 

modificado por el desarrollo vocacional, intelectual y social. 

80 

Por su lado crites (1974) menciona que la elección ocupacional 

es un proceso evolutivo que dura muchos aftos. Las elecciones 

cambian a medida que el individuo evoluciona y a medida que la 

estructura ocupacional sufre modificaciones y reorqanizaciones. 

Dentro de los limites establecidos por sus dotes naturales, el 

individuo responde a la estructura social en la que vive, 

particularmente la unidad familiar y el sistema educacional. y forma 

varias pautas típicas de reacción que en conjunto constituyen su 

pe::-sonalidad. 

Hasta este momento se han descrito los diferentes y 

principales enfoques que sobre asesoramiento vocacional se han 

formulado, corno se puede observar se hizo énfasis en las teorias 

psicolóqicas, ya que el presente trabajo parte de éstas. 

En el asesoramiento vocacional, no aparecen nuevas teorías o 

enfoques que desbanquen a las propuestas clasicas, pero si el 

énfasis en el desarrollo y el considerar la conducta vocacional 

como la culminación del proceso de socialización en la cul.tura 

occidental y en la vida adulta. A partir de los cambios que se han 

suscitado se han creado programas complejos de ayuda destinados a 

la potenciación de la conducta vocacional desde la información 

hasta la toma de decisiones. A futuro se han planeado prog~amas en 



forma de paquetes escalonados y aplicados a través de 

microordenadores y computadoras.personales. 

s~n embargo, dentro de la psicologia vocacional existen 

deficiencias que pueden ser subsanadas, según LeCOmpte (1983; En: 

Rivas, 1988) hay dificultad para identificar tendencias, los 

articules tienden a ser mas empiricos, progresivo aumento en la 

calidad de los trabajos, presencia de nnlltiples áreas en el 

asesoramiento y creciente interés en la investigación más que en 

los resultados. 

Por su parte Thusley y Heesacker (1984) y Borqen (1985; En: 

Rivas,1988) identifican los siguientes problemas: a) falta de 

investigación enmarcadas en un contexto teórico bien def inido1 b) 

limitada capacidad de generalizar los resultados por problemas de 

snuestreo1 c) deficiencia en el tratamiento de los datos y di 

predominio de estudios exploratorios. 
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Para poder subsanar estas deficiencias Rivas (1988) menciona 

que habrá que dotar desde la enseftanza secundaria, de una amplia 

gama de asignaturas optativas, poner a funcionar programas 

coarunitarios de información vocacional y hacer investigaciones 

pertinentes para poner a disposición instrumentos, programas y 

servicios vocacionales que fomenten el autoconocimiento y la 

autorresponsabilidad para todos aquellos que necesiten ayuda en la 

toma de decisiones maduras y realistas, dentro del área de 

asesoramiento vocacional. 
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CAPITULO 3 

IMPORTANCIA DB LA ORIBNTACION VOCACIONAL BN llBXICO 

Para poder establecer explicaciones objetivas de la orienta· 

ción vocacional es necesario tomar en cuenta el sistema económico· 

social, del cual depende el comportamiento de toda la infraestruc· 

tura donde se desenvuelva el sujeto, ademAs de interrelacionar la 

estructura y superestructura permitiendo caracterizar problemas Y 

situaciones especificas. 

Tomando en cuenta la relación de la orientación vocacional con 

el contexto bajo el cual se desarrolla, es importante mencionar su 

interdependencia con el sistema educativo dentro de la política 

social del pais. 

En México, la política educativa ha partido de la hipótesis de 

que lo educativo •puede contribuir al desarrollo del pais, si aquel 

cumple ciertas funciones relacionadas con la preparación técnica de 

la fuerza de trabajo, con el reclutamiento y fonnación de los 

cuadros dirigentes y con la socialización de la nuevas generacio 

nes, que permita incorporar a éstos a un orden social sujeto a 

procesos de cambio de carácter continuo•(Mufloz, 1979; En:Ramirez y 

Flores, 1987). 

A pesar de existir una legislación educativa sujeta a 

revisiones y ajustes permanentes tanto de planes como de pregramas 

estratégicos, el sistema sigue presentando deficiencias en su 

aplicación operativa. Tales deficiencias son detectadas no solo por 

quienes evalúan la educación, sino también por quienes la reciben, 

imparten o estudian desde una postura externa. 
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Apoyando esta declaración Luviano menciona otros factores en 

el problema de la educación, remarcando la inexistencia de 

proqrll1!Uls coherentes a las necesidades del pais poniendo de moda 

carreras, profesiones u ocupaciones que el pais requiere. Es decir, 

no se han podido crear los estereotipos vocacionales que se 

necesitan, sino que se están forzando los ya existentes, a través 

de los medios masivos de información y creando estereotipos 

vocacionales importados, que están muy lejos de satisfacer 

necesidades nacionales. Todo esto dificulta la labor educativa y 

por ende la orientación vocacional (1980; En:Ramirez y 

Flores,1987). 

Dentro de la función orientadora hay dos aspectos importantes 

a considerar: 

l.· La desigualdad educativa al igual que la desigualdad de 

oportunidad social, se debe a la existencia de diferentes sistemas 

de valor de los jóvenes para elegir una vocación y a la oportunidad 

educativa que es generada por la diferencia de las oportunidades 

culturales que da la familia de acuerdo a sus antecedentes 

sociales. Mostrando asi que el jóven tiene que cumplir con ciertos 

requisitos socioeconómicos para asegurar su desarrollo académico y 

poder incursionar en el ambiente ocupacional. 

2.- La instrucción como elemento determinante para que una 

persona pueda obtener un empleo y una posición más alta, contribu 

yendo al crecimiento económico; promoviendo la transformación de 

los valores Y actitudes de los estudiantes, no reconociendo sus 

habilidades manuales y conocimientos; es decir, la educación posee 

valor económico no por-10 que saben los estudiantes sino por la 



fonna en que enfocan el problema del saber. 

Asi bien, la orientación puede ubicarse en un marco de cambio 

social y de desarrollo social, cultural, politice y econOmico; 

promoviendo un desarrollo integral del estudiante para que pueda 

aprovechar sue capacidades, conocimientos y caraterieticae 

personales en el mejoramiento de eu ambiente social Y familiar 
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·tranefonnándolo·, además de tratar de responder a las necesidades 

educativas del pais, que generalmente no coincide con las del 

orientador. Mi en trae el pais requiere técnicos medios e ingenieros 

petroleros, los alumnos quieren ser abogados, médicos o contadores. 

Por su parte Rodriguez (1979; En: Ramirez y Flores,1987), 

recalca que la orientación vocacional incide indirectamente en la 

producción nacional, al contribuir a que quienes escojan una 

profesión determinada lo hagan de tal manera que sus capacidades y 

expectativas personales armonicen, hasta convertirse en un 

profesional que justifique la inversión realizada en ellos y asi 

mismo que eu integración al sistema productivo sea eficiente, 

reconociendo que no siempre ee logra esta armonización. 

Estos postulados colocan en relieve a la orientación como una 

necesidad de la sociedad; hasta dejar por sentado la necesidad de 

proporcionar orientación de manera técnica y sistemática a grupos 

de personas, específicamente a estudiantes jóvenes, en tanto que 

sus intereses y aptitudes variarán, ya que en el periodo de 

adolescencia muchos son los factores que inciden y presionan para 

que el individuo tenga que decidir su comportamiento vocacional. 

A partir de ésto, Guardado (1978; En: Ramirez y Flores,1987) 

menciona que la orientación es utilizada como un servicio de 
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Ul"IJencia; se ofrece cuando el alumno tiene problemas o esta próximo 

a ingresar a una institución de educación superior, ademas que es 

practi.cada por profesores con las más diversa preparación básica 

trabajando sin la capacitación y el material indispensable. 

Por su parte, castrejón (1984; En: Rarnirez y Flores, 1987) 

seftala que la orientación a pesar de ser una necesidad, en realidad 

no es totalmente demandada por la población, debido a que los 

estudiantes que socialmente tienen ventajas consideran que no 

requieren orientación por estar decididos o por no importarles su 

futuro ocupacional, y aquellos estudiantes que no ingresan a la 

universidad o que abandonan sus estudios por factores económicos o 

sociales, tampoco aceptan la orientación, considerándola innecesa 

ria. 

Asi mismo castrejón apunta algunos de los aspectos que afectan 

a la orientación, corno es: la deficiencia de los sistemas educati 

vos que no promueven ni desarrollan la orientación como teóricamen 

te se plantea; la heterogeneidad de las escuelas secundarias y 

preparatorias del pais conducen a distintos planos de ventaja o 

desventaja tanto para el campo profesional de estudio como para el 

mercado de trabajo y el hecho de que los estudiantes pertenezcan a 

distintos estratos sociales, asi como también que tenga diferentes 

carateristicas de acuerdo al impulso y motivación que cada uno 

recibe de ·SU familia y de su nllcleo social. 

Gayol (1979), aborda otra problemática de la orientación 

vocacional seftalando que ésta tiene una perspectiva atemporal, lo 

cual provoca una incapacidad para comprender e innovar, ya que no 

se considera la problemática y el siqnificado de la realidad. 
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AdemAs la importanción indiscriminada de tecnologia causa dependen 

cia de otros paises, pens;j,ndose que la orientación vocacional va a 

ser iqual en todas las sociedades de donde provienen tal tecnolo 

9ia. 

De la misma manera el ser acritico limita la práctica de la 

orientación vocacional, ya que loe instrumentos utilizados 

frecuentemente son independientes de cualquier marco conceptual Y 

por lo tanto contradictorios dentro de un programa de orientación. 

Siendo necesario planear programas que sean objetivos y serios, con 

una rnetodologia cientifica, usando instrumentos y técnicas propias, 

asi corno inscribir enfoques teóricos dentro de un contexto. 

POr la dependencia, neutralidad e intemporalidad de la 

orientación vocacional no se ha podido establecer con claridad el 

campo de actividad del orientador. Sin embargo. Gago menciona 

alc¡unas tareas que realiza el orientador: informar sobre oportuni 

dades educativas, realiza estudios psicornétricos, da asesoria y 

aconseja, entrena en técnicas de estudio, informa sobre sexualidad, 

coopera con la dirección, etc. Esto ilustra la indecisión e 

indefinición de las tareas que debe cumplir un orientador. 

Dentro de la orientación vocacional también existe una 

desarticulación entre fines y la realidad, por lo qeneral se 

eic:cluye el investigar fundamentos y analizar resultados, lo cual 

impide el cumplimiento de objetivos y metas, por lo tanto no se 

pueden vincular las necesidades individuales y los problemas socio· 

económicos. La justificación del incumplimiento de los objetivos es 

que no hay planes definidos a largo plazo, no se actualizan las 

estadísticas de empleo, no se modifican las políticas educativas, 
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etc. TOdo ésto ea consecuencia de la adopción de objetivos Y 

propósitos de sociedades diferentes a la mexicana. 

A, pesar de esta situación existe escaza preocupación por parte 

de los orientadores, ya que no existe un curriculum especifico, 

eacacez de empleos que permiten la dedicación de tiempo completo a 

esta labor y se cree que la orientación es un labor de buena 

voluntad, trayendo como consecuencia la improvisación y la 

interpretación errónea de las necesidades de los jóvenes y de las 

condiciones en las cuales deben utilizarse los principios de la 

orientación vocacional (Gayol, 1979). 

Hasta este momento se ha observado la situación de la 

orientación vocacional en México asi como sus problemAticas, 

pudiendo dislumbrar las deficiencias que existen en ella, permi 

tiendo concluir que es necesaria la planeación de proqramas de 

orientación vocacional que cumplan con las necesidades socio

económicas del pais y perspectivas del individuo. 

A continuación se expondrá los proqramas de orientación 

vocacional viqentes en las siquientes instituciones: 

- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación 

Secundaria de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

- Dirección de orientación Educactiva Del Instituto Politécni 

co Nacional. 

- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la 

SBP. 

• Dirección General de orientación Vocacional de la Universi 

dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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1 . r - Departamento Psicopedagóqico del Colegio de Ciencias y 

Hwnanidades (CCH). 
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- Departamento de orientación Escolar del colegio de Bachille 

res. 



AC'l'UAL SISTBMP. DB ORIIDl'l'ACIOH BN llBXICO 

Dirección T6cnica de la Dirección General de 
Educación secundaria de la SEP. 

Marco teórico 
La orientación ee concebida como 
uno. labor inherente a la 
actividad escolar 
en eua acepciones de educativa 
y vocacional, Para que cwnpla 
su función formativa., el 
servicio de orientación debe 
incluir trea Areas 1 el 
aprovechamiento escolar, la 
orientación peicosocial y la 
orientación vocacional: que 
contempla el conocimiento de la.a 
necesidades del alumno y de la 
c0111unidad. 

Objetivo• Genera.lea Planear las metas que respondan 
a sus necesidades • .Aprovechar 
las diversas oportunidadea. 
Realizar actividades que 
estimulen au desenvolvimiento. 
encontrar aolucionoe •decuadas 
a los problemas educativos y 
valorar sus posibilidadea y 
limitaciones. 

Amplitud y orqo.ni:aciOn Tiempo: se aplica durante todo 
de loa Praoramas el atlio escolar, no e.xiate hora 

fija. 
sapacioi aulas de clase. 
Universo de trDbajo: los 
prog-ramaa son diferentes 
cada nivel escolar. 

para 
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contenido de lo• 
Proc;rramas 

Recursos Humanos, 
Materiales 

Técnicos y Econ6mic0s 

Las actividades en este prOQrama 
incluye tres A.reas funda.mentales 
el aprovechamiento escolar, que 
se encarga de informar sobre 
hAbitoa y técnicas de estudio, 
reeoluciOn de problemas en el 
estudio, infomo.ción sobre loa 
reqlamentos administrativos e 
información sobre las acti vida
des; Area de orientación psico
aocial, su objetivo es dar a co
nocer las actividades de la 
educación secundaria, adaptación 
al medio escolar, familiar y 
social, desarrollo de activida
des de cooperación social, desa
rrollo de acti tudas de conviven
cía, fonnaciOn de hábitos, cono
cimiento del rol de las diferen
cias individuales en orupo, solu
cion de conflictos y desarrollo 
de actividades de integración de 
orupoe y, finalmente el 4rea de 
orientación vocacional que con· 
templa elección de actividades 
tecoolóqicae, inveetioación 
sobre las oportunidades educ&· 
tivas y obtención de diaqn6stico 
vocacional. 

Recursos Hwmnanos 1 maestros 
orientadoree1 peicóloqos, peda· 
gaooa y normalietae. 
Recursos materiales técnicos: 
cuestionarios sobre h6bitoa de 
estudio, reglamento y or9a.ni9ra· 
ma., guion autobi09r6fico y de 
entrevistas, kardex, boletas, 
materiales psicotécnicos, expe· 
dientes, fichas acumulativas, 
entrevistas, 9\lias de estudio, 
libros de texto, quias de carre
ra, folletos y audiovisuales. 
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"""' Dirección Técnica de la Dirección General de 
Educación secundaria de la SEP. 

Método de superviei6n Supervisión del prog:rama. La. 
y 2valuac16n de loa dirección técnicn es la encarQA • 

Pr09rauna• da de la superviai6n y la reali· 
za por medio de la jefatura de 
orientación. 
avaluaciOn. Se realiza con la 
confrontación de loa resultados 
y las experiencias de cursos 
anteriores. 

Blamentos e Inati tucionea LOS orientadores orqaniza.n 
de Apoya al Programa reuniones con loe padre de 

COlectivo familia y profesores para tratar 
asuntos relacionados con los 
alumnos. 

Dirección de Or1antac16n Educativa 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Marco Teórico LOe enc:arqadoa de impartir el 
programa deben estar concientes 
de las dificultades y problemas 
que presenta el alumno adoleecen 
te en esto. etapa, y entender que 
éste vive en conflicto por loe 
roles sociales que debe adoptar: 
ea un sujeto que cooo hijo 
quiere loqrar la independencia, 
como hombre o mujer la plena 
identidad sexual. como ami110 l~ 
autenticidod, como aatudiante la 
fonDA de aprender y como futuro 
profesionista su verdadera voca· 
ción. Es decir su realización 
personal y vocacional. 
Bl termino de orientación educa· 
tiva. incluye en esta institución 
los conceptos de t orientación 
escolar, vocacional y profesio· 
nal. 

Objetivos Generales contribuir a la formación de 
los profesionales, facilitando 
información y experiencias que 
coadyuven al desarrollo integral 
Y favoreciendo actitudes positi· 
vas ante su realidad social y 
personal. 
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Amplitud y Orc;¡anizaciOn 
de los Pr09ramae 

contenido de loe 
Proqramaa 

Recursos Humanos, 
Materiales técnicos y 

EconOmicoa 

Tiempo~ se aplica durante todo 
el atl.o escolar en forma colecti -
va, en un horario especifico de 
una hora semanal. comprende de 
79 a 85 sesiones de SO minutos. 
Bapacio: aulas de clase. 
Universo de trabajo: la totali
dad de 1011 estudiantes de los 
CECYTe. 

De caracter permanente: activida
des qrupales, que ea la informa
ciOn institucional, h4bitos de 
estudio, información profesioora
fica y relaciones humanas. 
De caracter temporal: activida
des complementarias cano son: 
estudio diriqido, eequimiento 
del alumno, semana propede(ltica, 
información del IPN al personal, 
aplicación de estudios peicolO· 
oicos, canalización al centro de 
diaqn6etico y atención, promo
ción y difución profesiolóqica, 
reuniones de trabajo y promoción 
de la oferta educativa del IPN.
Pinalmente actividades de apoyo 
que constan de: servicio social, 
becas y bolsa de trabajo, as1 
como servicio médico, promoción 
y realización de platicas y 
jornadas sobre tópicos de inte
rés para estudiantes. 

Recursos Humanos i colabora el 
personal directivo, docente y de 
otras instituciones de educación, 
salud y desarrollo. 
Recursos materiales técnicos i 
circulares, carteles, perioclicos 
murales, folletos1 diapcramae, 
peliculae y acetatos 1 pruebas 
paicolóqicas de intereses, quia.e 
de carrera; conferencias con pro
feaioniatae y jornadas de traba· 
jo; cuestionario profeeioqr4fico, 
plan global de desarrollo1 rompe
cabezas para dinámicas y graba
ciones, 
Los Recursos económicos varían. 
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Dirección de Orientación Bducativa 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Métodos de Sur;>erviei6n SupervielOn del proqrama. Se 
y EValuaci6n de loe realiza por turnos una o dos 

Proqramaa horas por aemana. son un mecanis • 
mo de coanmicación de loa pla • 
nea de trabajo y de regietro de 
actividades. 
BValuación del proqrlllN\, Se uti · 
liza un sistema de recolección 
de infor10aciOn. por medio de los 
reportes de loa euperviaorea. 

Blementoa e Inst:l. tuciones Bxiste un departamento de diaq· 
de apoya al Programa nóstico y atención para aquellos 

COlectivo. alumnos que solicitan asesoria 
individual y/o presentan proble· 
mas de orientaciOn o personal!· 
daa. 
otro elemento de apoyo es el qru· 
po móvil de orientación, como 
grupo multodisciplinario de pro-
feeionistas. 
'l'atnbién existe. una coordinación 
in ter y extra ine ti tucional con 
el objeto de intercambiar expe~ 
riencias, pruebas y materia.les. 
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Direccion de Educación Media superior y Orientación 
de la secretaria de Educación Pública (SEP) 

Marco Teórico La audirecciOn elaboro su progra -
ma, basado en •un proceso auto-
dirigido y autodeterminado•, 
siendo el alumno el elemento 
principal en el proceso, propone 
que al alumno sea capaz de tomar 
decisiones y se convierta en un 
ser responsable da sus actos, no 
dependiente de lo que le acon-
aejan. 

Objetivos Generales Adquirir elementos que lo facul-
tan para tomar decisiones de 
caracter vocacional en forma 
objetiva y racional, contando 
con información que le permita 
mejorar su rendimiento académico 

Amplitud y Organización Timopo: durante todo el atl.o 
de loe Programas escolar. Loa modulas y activida-

des solicitados es por un minlmo 
da 10 alumnos, éstas astan divi 
didas en 22 sesiones de 45 a 180 
minutos. 
Espacio: aulas de clase. 
Un! verso de trabajo: los estu-
diantee que asistan. 

contenido de loa El programa modular contempla 
Programas b4eicamente dos 4reas: orienta-

ciOn escolar; que ea encarga de 
dar información institucional 
(anAlisis de loe motivos de los 
estudiantes para. cursa.r el bachi 
llera to) e informaciOn sobre 
técnicas de estudio, y orienta.-
ciOn vocacional; encargada. de la 
elaboraciOn y contparación del 
perfil vocacional con loa perfi .. 
lea profesionales, proporciona 
información profesioorAfica de 
la reqión y procedimientos para 
organizar y analizar la informa 
ción para tanar una decisión 
vocacional. 
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Dirección de Educación Media Y orientación 
de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

Recursos Humanos, Recursos humanos' el 49' tiene 
Materiales una formación profesional rala· 

Técnicos y Rcon6micoa clonada con la pedaq09ia, paico-
loqia, orientación, trabajo so-
cial, socioloqia, econania., co· 
municación y ciencias de la edu-
cación; el 51' tiene una forma-
ci6n no relacionada con la diaci 
plina. 
Recursos materia lee técnicos: ma 
teriales de promoción como son 
carteles, volantes, visitas a 
qrupos, aparatos de sonido, au· 
dioviauales, impresos profesio-
orAficos, microfolletoe, quias, 
catáloqos, quia vocacional, 
simulador de intereses e informa 
ción sobre el mercado de trabajo 
Los Recureos económicos varían. 

Métodos de Supervisión Supervisión del Proqrama. La sub 
y Evaluación de loa dirección de orientación envia 

Proqramaa asesores, quienes supervisan el 
desarrollo del proqrama reali· 
zando por lo monos tres visitas 
en el atto escolar. 
BValuaci6n. Se realiza por medio 
de cuestionarios, entrevistas y 
reportee, 

&le.mantos a Ineti tuciones P!l orientador en ocasiones rea· 
de Apoyo al Programa liza visitas a domicilio. AdemAs 

Colectivo remite a estudiantes que mani· 
fiestan alteraciones paicoafec· 
ti vas o desajustes conductuales. 
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Direcci6n de Servicios Académicos 
Departamento de oriantaci6n Escolar del Colegio de Bachilleres 

PROGRAMAS DE ORIENTACION 
ESCOLAR 

AREA DE 
ORIEN'l'ACION ESCOLAR 

QUE ES EL COLEGIO 
DE BACHILLERES 

Alumnos primer semestre 

Campaila durante el primer 
mes da clases. 

Realizaci6n de visitas guiadas 
a los anexos, conferencias, 
proyecciones y propaganda. 

COMO ESTUDIAR 

Alumnos primer semestre 

Taller optativo desde el 
segundo mes de clases 
hasta el fin del 
semestre 

Dispone de dos horas 
semanales para atendar 
a cada grupo que se 
integre. 
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COMO ELEGIR 

Alumnos tercer 
semestre 

Taller optativo 
apartir de la 
segunda semana 
de clases; con 
duración de 3 
-ses 

Dipsone de 2 
horas para 
atender a cada 
grupo que se 
integra 

PROGRAMAS DE ORIENTACION 
ESCOLAR 

AREA DE 
ORIENTACION VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL 

QUE ES LA CAPACITACION 
ESPECIFICA 

Alumnos tercer 
semestre. 

campaña de 1 mes 
a partir del 
tercer mes de 
clases. 

Realización de 
conferencias y 
difusión propa
gandística. 

OPCIONES 
PROFESIONALES 

Alwnnos quinto 
semestre. 

Campaña de 
difusión de 
información 
prof esiográf ica 
desde el 2 mes 
de clase hasta 
el fin de 
semestre. 

Realización de 
conferencias y 
difusión del 
BINPRO. 
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PROGRAMAS DE ORIENTACION 
ESCOLAR 

AREA DE APOYO 
PSICOPEDAGOGICO 

ASESORIA ESPECIALIZADA 

Alumnos de loa distintos 
aemeatrea que lo requ1e
r6n o a petición de los 
maestros. 

Atención grupal-individual 
permanente en cubiculo. 

Problemas de aprendizaje, 
conducta y vocacionales. 
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La orientación vocacional en el Colegio de Bachilleres se 

deriva del proyecto que sustente el Plan Nacional de Educación 

Superi9r. Sus objetivos son (Villavicencio e Izquierdo, 1992): 
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- Que el allllUIO comprenda qua la finalidad de la capacitación, 

es brindar formación terminal que los prepare a resalizar un 

trabajo. 

- Que analice la información profesiogr4fica de las institu 

cionas educativas en México, para poder tomar decisiones criticas. 

- Que identifique sus aptitudes, actitudes, intereses 

personales, las necesidades y condiciones aocioeconómicas, como 

factores que deben considerarse en la elección ocupacional y 

profesional. 

Para cumplir con los objetivos se requiere: 

a) Un conocimiento de los movimientos sociales y económicos¡ 

movimientos laborales y educativos. 

b) Informe sobre la oferta y la demanda educativa, así como 

del mercado de trabajo. 

c) Informe sobre objetivos, finalidades y funciones de la 

institución. 

Permitiendo con éato tomar una decisión sólida que afecta su 

vida y a la sociedad. 

A continuación se presenta el programa de orientación Escolar 

en el Colegio de Bachillerea, específicamente el 4rea de Orienta 

ción Vocacional y Profesional que está encargada de interconectar 

a la escuela con los sectores de producción. 
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LA ORIENTACION ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Araa da Orientación Vocacional y Profesional 

¿ COMO ELEGIR ? 

Objetivo General 
Que el alumno de tercer semestre 
identifique eue aptitudes, acti-
tudas e intereses, ae1 como las 
necesidades y condiciones socia-
las que deben considerarse en la 
elección profesional. 

Modalidad de Operación 
Se llevan a cabo talleres con ac· 
tividades donde los contenidos 
teóricos se ponen en pr4ctica en 
situaciones realea1 durante 3 me· 
ses. 

Justificación 
En el taller se a.borda la proble· 
matica del adolescente, loa te'I' 
mas tratados sonr la identidad, 
independencia va dependencia, 
loe intereses y aptitudes. 
El taller trata de ayudar al 
estudiante a que tenqa mayor 
acercamiento a su universo voca· 
cional, apoyado en tres platafor-
mas: identidad, independencia y 
sintereses. 

TemAtica 
1) La elecciOn profesional un 
compromiso personal. 
2) Factores que obstaculizan una 
adecuada elección profesional. 
3) Aptitudes, actitudes e inte-
reses profesionales. 
4) Papel social de las profesio· 
nes. 
5) Bn las condiciones familiares 
y sociales del alumno en la 
elección de carrera. 
6) Un procedimiento para 
profesión. 

elegir 

FALLA DE ORIGEN 
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¿ QUE ES LA CAPACITACION ESPECIFICA ? 

Objetivo General 
Informar a los alumnos del ter· 
cer semestre a cerca de las capa· 
citaciones especificas que se 
proporcionan en su plantel y la 
finalidad que tiene como opción 
teminal. 

llOdalldad da OperaclOn 
Se realiza CM1Paftaa de dlfuoión 
durante un mes. 

JuatiflcaclOn 
Bn el COleqio de Bachillerea la 
capacitación para el trabajo par· 
mita que sus eqresadoa aa incor· 
paren a la vida económica .del 
pais y contribuyan a su deearro· 
llo. Sin ernbarqo, la diatribu· 
ción es desequilibrada con laa 
6.reaa de capacitaci6n1 por tal 
tnotivo la orientaciOn escolar 
favorece la correcta educaciOn 
de los estudiantes en Areas a.cor· 
de a sus aptitudes, evitando 
fracasos escolares e incrementos 
de los costos correspondientes a 
sus necesidades. 

'l'em6tlca 
l) La capacitación especifica. 
2) Finalidad. 
3) Tipos de capacitación que pro-
porciona el plantel. 
4) curriculum. 
5) campos de trabajo. 

FALLA OE. UKlGEN 
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OPCIONES PROFESIONALES 

Objetivo General 
Que el alumno de quinto semestre 
conozca la información profes io· 
c¡rAfica que le facilite la alee· 
ción de su profesión. 

Modalidad de Operación 
se realiza una campana de cUfu· 
siOn durante 4 meses, 

Justificación 
Se har6 difusión y promoción 
de las necesidades de mano de 
obra y fuerza de trabajo 
qua requiere la estructura so· 
cial y económica del pa1s, tra· 
tanda de articularse con loa in· 
teresas del estudiante. Para 
ello se utiliza una metodologia 
que enfatice en el trabajo de 
qrupo, la inveetiqaciOn y cUfu· 
sión profesiológica 

Tem4tica 
1) carreras de educación aupe· 
rior an México. 
2) Intportancia de la carrera 
3) caracteriaticas deseables de 
loa aspirantes a cursar una ca· 
rrera. 
4) Instituciones educativas que 
la ofrecen, duración y requiei · 
tos necesarios. 
5) campo ocupacional de loe 
eqresadoa. 
6) Acti vidadea que se realizan 
en el ejercicio de la profesión. 
11 Posibilidades de empleo. 

FALLA DE ORl:GEN 
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De acuerdo a le• divereaa inetitucione• encargada• de impartir 

la Orientación vocacional •e puede concluir que el actual sistema 

de Ori~ntaci6n Mexicano debe considerarse como una actividad 

integrada en el proceso educativo; los alumnos deben convertirse en 

individuos capacea yre•ponsables de sus decisiones. Loe programas 

contemplan el conocimiento de la infor11111ci6n sobre el alumno mismo 

yel conocimiento de las necesidades sociales, por lo que se cuenta 

con un equipo multidisciplinario da apoyo, encargado de investigar, 

planear y coordinar las acciones de los orientadores en servicio. 

En general, la Orientación debe concebirse como un proceso continuo 

a lo largo de la educación, ya que la decisión escolar o laboral 

implica responsabilidad personal y social. 



MODERNIZACION DE LA ORIEN'l'ACION VOCACIONAL EN LA 
DIRECCION GENERAL DE ORIEN'l'ACION VOCACIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
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La Orientación Vocacional es brindada en la Dirección General 

de Orientación vocacional (DGOV), en diferentes facultades y 

escuelas; sin embargo, cada institución proporciona información 

diferente, cuando tendria que ser la misma. 

El manejo de información es uno de los problemas dentro de la 

Orientación Vocacional, frente a esta situación la OGOV tiene como 

labor poner en manos de los estudiantes la información mediante 

diferentes medios, relacionada con las carreras, planes de estudio, 

posgrado etc. Estando disponible para cualquier estudiante y en 

cualquier momento. Esto puede lograrse usando la tecnologia como 

las computadoras y la red de enlace; permitiendo transmitir seilales 

de computadoras, vías telefónicas y de video en diferentes 

dependencias. Una super computadora y el desarrollo de sistemas de 

cómputo eficientepermitirA el enlace con unidades periféricas y los 

institutos del interior de la república. 

La DGOV para modernizarse, deberá almacenar y distribuir 

información básica actualizada; disponible para los planteles 

universitarios. De esta manera, la información que se obtenga será 

actualizada y confiable. 

De la misma manera, la tecnología de cómputo puede ser 

empleada en la obtención de diagnósticos dentro de la orientación 

vocacional, ya sea en la aplicación de inventarios, cuestionarios 

y test masivos, grupales ~ individuales, que requiere un minimo de 

horas para su apliac16n, calificación y análisis. Actualmente hay 

pruebas que se pueden calificar por medios electrónicos seguros. 
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La DGOV ha creado programas computarizados para diagnóstico, 

pero tendrá que desarrollar también sistemas para calificar y 

analizar; permitiendo atender a más población, con calidad y menos 

esfuerzo. 

Dentro de los métodos de apoyo al estudiante, la DGOV tiene 

como función diaeftar material de autoinstrucción, impresos, 

videograbado y computarizado; permitiendo mejorar el rendimiento 

académico del estudiante y que le permitan desarrollarse dándole 

información de como hacerlo él mismo, ésto puede lograrse a través 

de sesiones grupales e individuales con el material necesario. 

La DGOV dentro de la UNAM tiene que asumir un liderazgo en 

materia de orientación vocacional, lo cual implica que se modernice 

y se comprometa a actualizar y modernizar a las diferentes 

instituciones que dependen de ella. Por ejemplo, las instituciones 

del interior de la república deberán recurrir a la educación a 

distancia, que ha tenido un gran desarrollo. La OGOV deberá 

desarrollar paquetea didácticos de capacitación sobre métodos que 

ella misma desarrolle, loa paquetea serán autoinstructivos con el 

uso dela tecnología "multimedia", la cual proporciona a las 

instituciones una capacitación de calidad para el personal, a 

precios económicos en sus lugares de trabajo (Gonzáles, 1992). 

En la década de loa 90s se ha observado una gran influencia de 

la tecnologia en la información dentro de la orientación vocacio 

nal, especialmente en la computación, que ha sido una herramienta 

que organiza y facilita el acceso a la información; la producción 

editorial es más rápida y eficiente, el proceso administrativo se 

modificó haciendo más ágil el manejo de información y la palicación 
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de procedimientos. Adem!s la computadora permite realizar investi 

gaciones sobre el área de manera más económica, a permitido evaluar 

factores como: las aptitudes, actitudes y factores de personalidad 

que se relacionan con la elección de carreras, acompañado del 

crecimiento en la producción audiovisual. 

conforma la orientación vocacional se vea impactada por la 

telecomunicaciones, la informática y el cómputo, las tareas que hoy 

realiza el orientador vocacional, las desarrollarán tutores 

expertos en redes informáticas y sistémas audiovisuales, sin restar 

importancia al factor humano, al contrario, las habilidades 

profesionales complejas harán la diferencia cualitativa de la 

importancia en los servicios de orientación. 

Estos cambios han acompañado las diferentes etapas de la 

orientación vocacional, como es el papel del orientador, quien ha 

ido generando las estrategias adecuadas a las condiciones del 

entorno, asi como da respuestas a las demandas de la institución y 

del usuario. 

Con toda esta dinámica es fundamental definir la misión de la 

orientación vocacional, esto es, plantear objetivos que se quieran 

alcanzar, distinguir a una organización de otra, determinar 

objetivos y formular estrategias. Una misión debe definir a que 

personas se quiere servir, tipo de tecnología, servicios que 

ofrecen, vincular el quehacer con el bienestar de la comunidad, 

definir criterios de evaluación y exponer valores y creencias de la 

institución. 

De esta manera, se pondrán dar esfuerzos coordinados para 

alcanzar objetivos, definir políticas, guiar acciones y jerarquizar 
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prio~idade• en el uao de racuraoa; permitiendo dar respuesta a la 

demanda de servicios de la comunidad. Para lograr ésto es necesario 

qua se .organicen, para que parmi tan un seguimiento de las matas, en 

loa programas poder tomar medidas correctivas a tiempo y garantizar 

el cumplimiento de los objetivos planteados; el compromiso se 

traduce en metas concretas que beneficien a la comunidad universi 

taria. 

Por lo anterior, Macada (1992), considera que es necesaria una 

estructura que coordine y delimite las funciones y tareas del 

servicio de orientación; además que permita una mejor vinculación, 

coordinación y racionalización de los esfuerzos, habilidades y 

acciones, que contribuyan al logro de las metas institucionales. 

A partir de ésto, se hace necesario el establecimiento del 

sistema de orientación, siendo sus objetivos los siguientes: 

a) Aglutinar la instancias universitarias que brinden servicio 

de orientación vocacional. 

b) Ser un organismo que estructure y delimite las funciones y 

tareas del servicio de orientación, es decir, establecer la 

normatividad técnica y de apoyo de capacitación, materiales y 

supervisión necesaria. 

c) Que este sistema impulce la pro!esionalizaci6n de la 

orientación y del orientador. 

La DGOV deberá ser el organismo que se conforme como el 

Sistema de Orientación Universitaria, ya que cuenta con la 

experiencia y los elementos suficientes para este fin, además de 

ser responsables de la prestación de este servicio de orientación 

en la tJHAM, En relación al orientador se requiere formar orientado 



108 

rea desde el orden curricular: licenciatura, posgrado y especial! 

zación. 



LA ORIENTACION VOCACIONAL ANTE EL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC). 
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En el contexto del actual debate en torno a la necesaria 

transformación de la Universidad, han aparecido importantes 

tendencia pedeg6gicas que buscan instaurar doctrinas educativas, a 

fin de que se asocie de manera orgánica a las instituciones de 

enseftanza superior con las necesidades del mercado y del aparato 

productivo. De esta manera los servicios de orientación vocacional 

universitaria comienzan a moverse en el sentido de canalizar 

prioritariamente a los educandos de niverl medio superior hacia las 

opciones profesionales que adquieren mayor relevancia frente al 

reordenamiento productivo nacional en el marco del tratado de libre 

comercio. constituyendo éste el factor principal que determina las 

orientaciones claves que asumen hoy en día las tendencias más 

significativas de la reforma universitaria y consecuentemente de la 

orientación vocacional. 

En relación al TLC es importante destacar que todo parece 

indicar que será en el contexto del tratado que se habrá de 

replantear el conjunto de carreras de la Universidad, por lo que se 

observa que la orientación vocacional no se mueve como variable 

independiente, sino que está a expensas de factores ex6genos, en 

éste caso del replanteamiento acelerado de la esfera productiva 

nacional. 

Así bien, la transformación del país exige una orientación 

vocacional más definida frente a los procesos que están cambiando 

nuestro entorno. La lógica de esta transformación induce a pensar 

que en un plazo relativamente corto, la universidad tendrá que 

aplicar políticas de ajuste sobre el universo de ciertas matriculas 
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para fomentar el crecimiento en otras áreas. En este proceso, sin 

duda, participará activamente la orientación vocacional; lo que 

cabe cuestionar no es tanto si debe o no participar en esta 

reestructuración, sino cómo lo hará y a favor de que proyecto 

(Nieto, 1992). 

Con respecto a la reestructutaci6n que se debe de dar dentro 

de la orientación vocacional Muñoz (1992), menciona que la rectoria 

de la universidad tiene la función de mantener el equilibrio de las 

posiciones y de las fuerzas que cohabitan en la universidad, 

inclinarse por una opción neoliberal como medio de desarrollo 

institucional, para lograr la reformulación de sus proyecto 

educativo bajo el contexto del 'l'LC la DGOV tiene aspectos que 

indican que no está preparada para éstos cambios, su estructura 

orgánica, la concepción educativa prevalente no actualizada, el 

nombramiento de los orientadores es ajena a las funciones que 

realiza, sin embargo los aspectos y elementos a favor de dichos 

cambios son el contar con recursos humano capacitado y con 

experiencia. 

Nieto (1992) hace algunas propuestas como punto de partida 

para reconsiderar en el corto plazo, el papel de la orientación 

vocacional universitaria. Propone la creación de un Centro de 

Información Especoalizado para cubrir importantes requerimientos en 

campos de consulta para orientadores y alumnos, tales como: mercado 

de trabajo, tendencias macroeconómicas básicas, sistemas educati 

vos, etc •• Considera conveniente evaluar la creación de un órgano 

de planeación en el que participen de manera permanente todos los 
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sectores da la institución, a fin da que las políticas, programas, 

metas y, en general todo el trabajo que entraña la orientación 

vocaci0nal. 

Así mismo, plantea que seria oportuno la conformación de un 

cuerpo de investigadores profesionales en materia de orientación 

vocacional. 

Ante la importancia del Tratado de Libre Comercio, la 

institución podría crear mecanismos de información y consulta 

dirigidos a la comunidad universitaria y especialmente al cuerpo de 

orientadores de la dependencia. Así también, valdria analizar en 

sus detalles los capitulo& del TLC en todas aquellas áreas que de 

alguna manera repercutirán en el terreno de las profesiones, en el 

mercado de trabajo y en los nuevos objetivos de la educación 

superior. 

Finalmente, Nieto señala que es necesario concretar una nueva 

estructura de organización de la dependencia, donde el trabajo 

académico, de investigación y de servicios de la comunidad estén, 

objetivamente por encima de las prioridades de la administración. 

Por lo tanto, menciona que confrontando analíticamente estas 

cuestiones se fortalecerá la definición de un modelo de orientación 

vocacional que le permita jugar un papel relevante en el proceso de 

transformación universitaria y no sólo ser un instrumento del nuevo 

proyecto Universitario. 

A partir de la implantación del TLC la Universidad como órgano 

básico dentro del sistema educativo y eepecificamente dentro del 

sistema de orientación vocacional se ve en la necesidad de mejorar 

la calidad y cantidad de loe servicios ; significando un cambio en 
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loa procedimientos tradicionales, incrementando el desarrollo 

académico de los estudiantes, permitiendoles una mejor integración 

al sistema de producción vigente. 

A lo largo de este capitulo se ha podido observar que la 

situación actual de la orientación vocacional no ea la óptima, ya 

que con frecuencia no se llegan a cumplir los objetivos que se 

plantean y ésto debido principalmente a que no existe una relación 

directa entre la orientación vocacional que se da en las diferentes 

instituciones y la situaci6n real del mercado de trabajo y el 

sistema de producción vigente. Ante tal situación se hace necesario 

crear programas que cumplan con las demandas de la sociedad, y m6s 

aún, ahora con la !mplantaci6n del Tratado de Libre comercio se 

requiere.que la orientación que se brinda en las instituciones 

permita cubrir las demandas y poder ser más competitivoe. 



CAPITULO 4 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN 
LA ORIENTACION VOCACIONAL 
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Las ·técnicas mas utilizadas en orientación Vocacional son: la 

obseriac'ión, .. la entrevista y pruebas psicológicas, las cuales . ·'• ., ...... , .. 
peiroit¿n ~rÓfundizar en el proceso de orientación en la detección 
. , ..... 
de problEÍ(l\as emócionales que puedan interferir en el proceso de 

.. elecé:'iÓn' vocacional. 

E~ ia. ~sesória individual el sujeto puede descubrir sus 
, . . . . - . . . . 

h~oilidades; aptitÜdes e intereses qu~· faciiiten su ubicación en 

alquna area ocupaciona.'1 y reafirmar l~ tcirna .de decisiones.· 
, .', :.··' .·. ' ·'·· ,·,,;. 

A continuación se describirán .las té~Íi.ié:as mencionadas: 

La observaCión es· una forma d~ cc:liii;ciiri1ento que .trata de 
;;. ···> 

penetrar en los hechos sin rnoáificarlos';.)~í:a 'd.ebe ser sistematica, 

planificada, objetiva, continua y rig~i;o.J~~~~~~·ie~ist~ada. Un buen 
• • ; . • 1·,. ; -f;;· ~ . 

observador es objetivo y .trai:a'lii1i,:1o<po1i'i~1e''.de. eliminar su 

influencia sobre .10 que ve y· regl~ti~~!.J.'~~j¡~~;,( Íos hechos de la 
, ~ '· • < '•;t: 

posible interpretaci~n ~.~)t,~ .. ~~~~?·s,i:'{'.;f~S:•. •. 
Las observaciones·· son ·comprobadas,,y•ratfficadas, por medio de 

la repetición o cquo~ePªb;ruas'.~cJa},_:ry1J.~iW:f.1i:·~~;:'O,@<?·sd'.·eob1smeprvoratdaonrceisa1 el que 
observa sabe lo ·1a·::q\ie: C:a:réce en una 

situación (Garc1a:, 1!1~0¡)<· .·. '/ 

A pesar de> que ·la obsé'rvaciÓn: es . un medio importante para 

conocer al individÜ~ .es~a· un·: poc~ fejos de ser un instrumen.to 
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eficaz y confiable, porque lo que las personas dicen que observan 

puede .ser producto de su imaginación, de sus percepciones, de 

prejuicios o la sugestión. Ante estas limitaciones es necesario 

tener habilidad para observar con ·precisión y .oportunidad, crear 

las condiciones y medidas conve.nientes para realizar y registrar 

las observaciones. No obstante, .,la ob·~·ervaéión .es. un medio vali.oso 

para orientar en el conocimiento :de "io~ .s.ujetos y .para reunir un 

amplio y variado conjunto de d~t.~s·ádii~e los individuos (Ramirez y 
-;,<·;-\, :~ :;\.:. <·,· ;'; 

·,··.· 
Flores, 1987). ' .. :.·· 

En la orientación se· pueden' utÚiza:i:' d8s tipos 'de.observación, 
' • •• •• .. ' - '. ',~·. 1 .'."· • ' 

la ocasional sin plan deliberad'.'fY}a pt~~ bajo un plan• preparando 

las condiciones para su pe~éepción'y\'-~9Út~6 es decir, observación 

sistemática. 

Delsordo (1979; En Ramire'z Y Fio'r~s:; · 198.7) , sugiere que en la 

observación se deben tomar en cuenta:ios siquientes aspectos: 

* Observar aquellos aspeccos de '1a ~oriducta del individuo que 

revelan su forma de ser. 

* Observar aquello que pueda indicar el problema. 

* Precisar los rasgos que se observarán. 

* Observar al sujeto variadas y repetidas ocasiones. 

* Precisar la clase de conducta que se observa 

* Las· observaciones como las .interpreta.cienes deben .estar· 

libres de prejuicios .. 

* Realizar las observaciones en el' medio ambiente del sujeto,, 

para obten17r e~ niáyor nÚJ11er6 de datos. 

*.Registrar .1.66'\fat~s inmediatamente .después de haber hecho 
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las observaciones. 

• Revisar periódicamente ias ·anotaciones para complementarlas 

y comprobarlas. 

Estos aspectos ·sobre ,:la•. bb~~~~~i~n ~on . desde una postura 

conductual, donde la observaciJi\·:•de:'-)a· conducta es un elemento ' . ' .... -· 
fundamental para la p~édicció~ F.cdn!:~ol 'de.lo~ sujetos. siendo asi 

' ·;. ' ;. ~ ,'· • ;· • ' • :• : ' '. :• ' ' r ', ;, : ' • • ' ' 

esta técnica en el proceso·ci~·ad'entá'ci.6n·vacaciorial.un complemento 

para la labor del 6·;·ia~·t:~~6;-::: .· .. ·~:<.: 
:.,f ... ,;~·::.\.«', 

., ::;,::'. -; . ' . '.,<'-'' ~·;, /• :· .... 1:: 
' ·' -·,_~;. · . 

. ''E1\ÍTREVISTA·;_: 
··.'-' i·~...- ·,::, ~ ''" . '.: .. ·;·;::;/ 

Las e~~re~;~~~~~:''~l'~ªf r#6:i,~fc~~~- s~~~~ el tipo de conductas 
que tenga· el •'eritrév:istadoF- ·y:(e.l' •t1po'.:.de '.conductas que espera del 

entrevistádo; ~;~\s~~'cmáñera •u'ria! ~~:~i~vista abierta es cuando el 

entrevistádor. se \1l.;i~~.,:~")~;~~;i t6~¡'s las manifestaciones del 

entrevistad~,, basado:~nuna•gtÚ¡ d~ ¡;>?~9u'ntas previamente elaborada 
.: ' . : .:: · ... , ····' • ¡··-.--·· ,,:·' . . ~: : '' . ' .•. -. • . 

que permiten al entic~~i~'i:áiiti.;espoa'i:í~r.~on base a sus criterios, y 
~:- . '/ ,\ ·.· 

es cerrada cuando el éntrevis~ador' co~duée la entrevista, predeter-

minando las posibles opéiories de'r~s~~~sta . 
. : ' ''.' <·'' ~ \ 

En la ori~!ltac_ló§_;v6caefon~lla~;.~trevista abierta es la más 

indicada.·. ya_ ·::~f ·;f~~~~~(,:':1:~c~2~.t,/:~f}º,s,• · ~~a~sti vamente para·.· 
elaborar un' dfagn6stfc6 1,-yc;>cacfona,1; .. : además· en la si!:~aqi9n de.,· 

::::::::i::1 s:J:::Ji::~::riiJift1~:etr~1g1~1:~:~~~~~o~ifican • 1a · · · 

Bleger ( i;72; ·En Ramfrez I': F~ores i, i9 a·h' d~ú~~t la '~~;t:ivista · 
como un campo ell el 9üe lo~ fenómenos, adci1:lieren. s~ significado en 

virtud de las relaciones que 'gua'ráari entre si, ·en las entrevistas. 

FALLA DE UKJGE.1\1 
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el entrevistador es un observador. acLivo . de la conducta del 

entrevistado, surgiendo una interacción y desarrollo de conductas 

emergentes de dicho campo. 

Otra definición de la entrevista' en;orientación 'educativa Y 

::~:.::·::~::::r~~~gw~~E~~&r:::~:~::: 
demanda de asistencia y é:>rient~ciÓn', :,;;f~fü·~ resolución de sus 

problemas y dificultades .. ' ::.·::t.···,· .. ,: ',:,,, 

La entrevista es una, técniciJ.':i~<{~,;~~:;:i~ación muy valiosa 

entre los procedimientos i~di~idualea:··par~''e1 ·conocimiento de los 

sujetos asi como en acti~id~d~s .~d~·'.o\-i·~~tación educativa y 
r." .i,; ' • • 

vocacional. Por medio de ella ~f :¡;~'~a~ .~~c~har información sobre 

las expectativas de los adolesce~teii: •;. d~ las oportunidades 
··,.- ,_.,,.· 

económicas que tienen para' c.;nt.iti.uar. o no> una carrera ya sea 

técnica o profesional. Hei~~i~ 0'66A~i~~)~; la· entrevista un legar 

especial dentro del proceso ci.~· ~iieÚaciÓn;ya· que es el primer 

encuentro con el orientad~ ·•• ai ;~~~ '.'~~ :. pr~~~nde .. asistir en la -... -
bl).squeda de SUB intereses y aptit.ude¡s;:; 

Por su parte Cortada (1984; En iamir~z y Flores,' 1Íl87) sugiere 

que la entrevista sea abierta,. lib:re; d~s~uE!sl:.a ~ 'ayu.:i:~r)i.i joven 

para que comprenda sus propias. caracterisÜcas pirso~al~s;· ; tanto 

positivas como negativas, sus aptitudes .¡ sus insúÚcienciil~;Xa,s( .·• 

como la causa de· sus problemas y los pasos @~o:'p~ed~: d~t.'para 
solucionarlos y evitarlos. 

1-AL.LA. Di: unlutN 
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Este autor propone que durante la entrevista de.orientación se 

deben de tener en cuenta las siguientes· fines: 

1 .. 'Establecer un buen rapport · · ·. «' '. , 

2. Procur~r la autocompreilsión del orientado" 

3. Planear el proceso de orientación:'.vocacional 

4. Guiar al orientado para que sepa' tomar Una decisión 

S. Interpretar los datos de inf~rina~ión· sobre ei süjeto Y la 

situación laboral en todo lo- Qúe 9·~~ -pertfoente a la orienta· 

ción vocacional. 

6. Preparar al joven, . cuando· _s.eá' necesari~i, para una: Posible 

'derivación de tratamiento.·" >,>· 

Los objetivos de .un~:·~~~~~~Istá :d~~~~i~nta~ión vocacional 

var1an según el momento en ciu"e i~ ~~tf,~Ji~~~\~ r~alice ,Y següii el 
. ·-{ . '. . . ~- J::: ... ·~:- - .,. ..•. 

tipo de proceso general de _o:r:'.ient~616ri": ,vocadonar .·.elaborado a 

partir del primer diagn6stfco:;:dei,~~iici7a:ni:e'. 

Para Bohovlasirsléy é1976I );:n,',Ram~'Tez y Flores, 1987) la 

entrevista de orienta~¡Óri ;ºfª?i"c:i~a:i, p~ede .tener dos objetivos 

fUndarneritales:. info~ácIÓn ~·~~~J:k:r~C:imie~to .. ' 
La información pernii te :~ al> ~ri:2i~tis ta do · discriminar los 

aspectos del mundo ocupaci~il~i ~~~úci>íás'~arr~ras universitarias, 

las condicion~s neces~ti~~ j~;~>~;{~~~~i;'~ determinado rol aduÍto; 

las posibilidades .qu~ le ~rin~á:n :01 ~~~~~ ocup~~i~nal, etc; ·· 
'"'i''.' :. : >.: , ... · .... ' '.i'·:.:· \::~) ·<: 

'·. ·'.·~-';-::·:· ::..-::, ·,. :·~··:· ": :\i:;: .. - . 
. l .. ;:·~-. . , . . . • , .· r.', . ;' ~~-•. · . .'. 

En relación" a! ·es.c1áre6inJ~nt.;/ ~~Í:e .tiene· como· finalidad 

contribuir a que ·el :entrevistado-' tenga acceso a una identidad 

vocacional, medfan'te l<i:' ~-~mprensión.de l~s conflictos y situaciones 

FALLA DE ORIGEN 
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que han impedido acceder a ella de' uri rriodo' int·e~rado no conflic · 

tivo. , ... . 

Para contribuir a que· el ' adole'~~e~te ;. asuma SU. identidad 

vocacional, el entrevistador· tiene' ··'como. rol colaborar en el 

esclarecimiento, sin que se diStor~io~~ .sti kímción al intervenir 

como consejero u orientador de 'modo activo. El entrevistador es 

quien define y confiqura el campo, a_l· fijar el encuadre, además 

fija ciertas lineas estables que operan. dur~rite el proceso de la 

•1 entrevista. Las conductas que acontecen·:en 'ésa situación pueden 

considerarse como emerqentes _de un c.~mpÓ q.rupa_i, donde el fenómeno 

emergente es producto de la 'intera~ciic'in;:,,este' fenómeno ocurre en 

•respuesta a" y al mismo ciempo'.es.>~.-e'~~i~~lo" ·º·"situación desenca· 
'-: ~ 

denante" de las conductas del_ coparticipe; por lo tanto el amUisis 

de la entrevista puede hacerse)1 ~artiz:;:,t:anto ,del. entrevistado como 

del entrevistador, pero funda·~~nt~1ri;e~'f~ e'~. a partir. de' la relación 
';'·:;.· -·.-·: ·':·. 

entre ambos. ··.:.:;:';' .:·/.:· . .,, · ·:··r;.:.: ., ,- .: 

Dentro de la teor1a Gestai't la eritrevi~Ea: p~icC>lóqica. es. un 

todo, en el cual . el entrevis t~~~~F~~f t.r~H~?~Hi·;}f J;~ii~t~:5f~1~ ~ 
ción estructuran el campo 'de·"apoyo;•Est'a':técriiCii';:se:bása. en;•ios 

principios de actividad y. pl~n~flc~1~~~'.'j~~,·~i~t~ d~:;ii~i~Óri6~rit;a· 
cion en el problema y .. en·. ·¡~~}1116,~fi~~i~~~~; '.~;ij:fk'':~i~~ción. ··El 

proce:~ :: :;::::~:::s::~t::P:ia~~J1Jf1~•~t¿tti(:~:~:~i~:ol~cra el.· 

interjueqo de expectacivas; . fa~2~~illt d~~·~ri~;~:¡~t¡doi .·.y el 
,,..-_.::. ·:· 

"->" _-_'.·:~--.:~': ..... -.~ .. -entrevistado. 
··--- - '-··-- .. 

2· La Apertura de la en.trevÚtai es ei ·a~t~blécfrf.iento de 
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comunicación. La a.ctilúd ·ii.mu.ám~r.tal .del. entrevistador tendrá que 
ser receptiva, estabiede¡.;dci 1.:ña'.distancia. óptima· que le permita 
escuchar;. observar y vi vencia~;.ei comportamiento del entrevistado. 

espec: ~ i;::~•t:t~:~~~~;:~!:t~a~:~:iti:::~·~1:::::n:1 ~0:1::~:;~ v:: 
0·:1· ·,,:e;·',· .• · .< ·, '•. •:' ~' ·)· 

carrera· y proyecfo'.'..iu. tlír_o;·.·_,. ····' '· " ······· 
~/-: ,. ·<<<~·: ·.?:" 

_4 • • ci,eri'e\;s.e'.'\r~~a de, ;l_oqi;~r/si:t:,u~~i,<Jn~s piospectivarnente 
operante~·;·.• es ta·:. s.inteis1s· .·se it:t.:· r~R~~~ri:élo .e~p6ntáneamente ·dentro 
del entrevistado•a:neÚda que avaJd~ei,prci'é:e~o'd~ esclarecimiento. .. . . . .· ,.' . ' , '· . , . " ·~·· . . . .. ·. .. . .. .. 

5~ . Posenti:evlXca:' ·e'~ el. regfStro, cie, téid~ l~ 'significativo 
". ; ' .... ' ) ·-/:. ··.· ,;'.\•· \.:·:.-:. 

-:.".~\-.'~_:: :'.:.·.; ~-.·<'.. ·,::: :._-.:·:·>:-.. x~.': ... ,. \. <.. . . 
·••·. . i: .. ~-J - • 

durante elpr~c~s~> /.·.· 

t1ex.1:;e ·.ª;~_:;~_~a,:{·:d;~1m:~:_7~gjf ;;rJ;·~j~:.~~;~f:~:-~~J~::~t:ne::. · 
entrevista no ;di;rectiva;•y '.de.vuelve ·'6orista'n'temen'té,.'ai.: entrevistado .. 

' •.. . e•• • .. '. ·• . .'"; ":',. ~ ·., ··\ :t.', ~::: ;><\ :«:'.:{,~'. :::-::',':;:/~-/~~·;:·.'i/}.5,;.<:.: .:é!~''.:~); :·: .. \;)".J ;~';>.;~.\: '• 
su ·p~opia capacidad 'de•, decisión;: ·de'. manera :qúe:··toma'·• conciencia ;de 

-: ' • . :. - ::· • : > ., : • -; • " ¡ . ' . ..... '::·.:.-; -'.'.-.. [ ': ·, t· .- ¡. _-·_ . ; ~.. :~ . 1 ¡; ·: 1 • 

que es él. y. no '~r.'eiítrevist~dÓr,':'ei'•'.•ci~ri.t'ro; de, deCiSióriés: ;: :.,, ::,,, ·. 
En Órien .. _:'t~~fa~·~·•-····i_~.·.º~·~~i!°n_<l_ ~~' 9.onteni<l6~: ;~~ h;i~ri:Y1n~~q~;~·e' 

·. " ·>·.•:-.··;·A.:.; . . 

:~::~~~i~¡'fltf:;lf~~~1~?filt~tI~1W~i~~5,;~~~~~ 
cons i~ ~~ ',n? ~~tj~:;eri···~r~f~b~:,~f ti~ª t~s }\~,~'.~~;rn~~K'.~n·'.·~~ª:~1. tar la 
búsqueda independiente:' de• .información; .. muchas ::veces' :fuera· _de• la: 

>·:·· .. -:;'. ,·=:, .... , ... ~.'~-~----.·.''."_,··:·: ·-;·.;· .. :,>-. ---.:-··;. __ ·-!· .. ·-.. -..:~':•'~ 7:·>; ;.:-;_·',.;· ... '.'· .-.,··_." 
consul ~a. s~ i; ~!'ali dad es, a.b~ir ;interréiqan'tes,: favorecer _cónclusio-
nes personales acordes :.:on ia' reaÚdadi, de e~i:.e modcÚa información· 
es de :asesorarni~nt~ "Y.-:o!"ierir.ació~J.. :{-úSP&z ;_ · i~a9 ·) ... <<- ·i.··· ... ---

'· ... ,_; .,·• 
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PRUEBAS PSICOLOGICAS 

L.os test como instrumentos de medición en psicoloqia son 

aquellos que penniten lleqar a. obtener .información de manera 

objetiva de diversos fenómenos que suceden·· en la conducta humana; 

estos instrumentos que miden aspectos: .especificas de la conducta 

también son conocidos como pruebas psicolÓqlcas. 
. . . . . . 

Morales (19811 En· Ramirez -:y_. Flores;.-: 198-7) ha. definido las 

pruebas psicolóqicas corno aqu'~i1~>'c:'~6~ie:~ ~.étodolóqica producida 
' . • ¡·:¡-· _,;. .· • '~:··: 

artificialmente, que obedece a l.as.'reqÚis·:'explicitas y coloca al o 

los individuos en cor.diciones:e~~~~~m~~~~ies·i"con ei .fin de extraer 

el seqmento del com~o:rt¡iir.1~;-~~xª~ ~~é~~i'ar, \._:,~~.permita .ia 

comparación estadistica.qu~.coiiducéa;úiC:lasific~~ión'cuali~ativa; 
tipolóqica º cuan ti ta~:¡_,;;,: ti~ :·1;,_ c~~áti!eri~L.:sá '6 :"c;z:ae:·t0ri~t'.i.ciás ·- · 

·.' ·¡ \ -: '·" .. ,-·'.,,,'; '.· ;; ,, :~:, 

que e::::r:v:~ualnad
0

iri~nia6.ión voca~:~~¡l r~~:-;·t:~~~'.·sb~ -~n~ g~~ii 
contribució~, ya~~~ ~?~·~~¿;,·~ ~~ ~~l.1~~ 's~(P~~d¡,/ ~'arr; ia>inteii- ··: 

gencia y las:: apt. i.".tii.d ... e .. s'·;·.··'.·.· .. i_:,':.'.'.'.·_.'.--~··'.·.·.· .. ,;··.·.·.·.".-.•.i. '.·,• .• _·-. .. /· · .. '':': -:.-· ·<< ... '· · ".;·> :·,:;' ·-~ · . .. . .;.;;;·::·t··,'7·· •. ·;···:·::·.-·;:·:·.::_.j··:<:..\\,···"'·.·:· 

validez; 

saber· si 

· É:n cuahto: a}stl 

-debe 

vaiorar: 

a} Cóm~ 
·;,,:.,:..·· 

es 'dedir, 
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determinar. si la .capa.cidaci ü,,. úi: prúeba es adecuada. para medir con 

el rigOrc neces'arlÓ : aq.~e1.1~s, .éaracter!:sticas que se pretenden 
, - . . , "•' ,· -

investigar ·.e~ la' i:iz'.,1er:i:~c~ón:·:; . ,··· 
b) E~ ~~.·~~~~~,ry;~~i~~,·eyi~i~~~~}.a.~iÓn de los tests, se deben 

cOnsid.érar las·nonnas;:·eliori'entador·debe .valorar el test basado en 

lo~ ~ª~;,~ )á'~·.;;~1frJ~~; ·~·· ~tl 'la j~·e~úaéióri de las nonnas a sus 
pr6~6. ~it~.· .·~.·.·.·;'.• •. '.·':·,·:·:.:::, ·:::·: ·· .· . ' .:: .. ··, .:<.,:._;;, .. 

:: •. :·,:.'.;:-.~.:":': """"::· ':'::' .. :--,: :·:.'' ·.3 '.·:~,,.-,;''.:-:·· ;-

C) 'La c;oriÜabiÚ.da~·.· ~·s. un •aspecto a considerar de principal 
• "¡•''• ·" •l',,r•.').·;'•:! 

relevancia; : i~· cuaí.: ~·e: r~iiere á un~•: c;a.raccezistica de. los tests. 

~~i:i!~t~~I~~.~~~i~};~r~?(~±f [:~:~:~: 
::~:~~~7~·~;t¡SI!tZ.'~~~~/~)f ~{!"~g~.;~¡~:·:: .. 
exac~itild b P.~ecis,iÓn 'de· un instrumentó de in7~~ción'. o·lá carencia 

r~1ativ~ de ·err~~es •·iie :m:a~~~~n "ct~i· .. ~f~:.~~:;t~~· ;,> , . ·.··· 

~ ,:·::~~1¿f t,f ;·;~~·}~1ir~~~igt~~t~kí~¡~·~.::;;•• 
~ami~.e~'. y Flores, 1987.i: es, ·;n error· id.entificar/a·;:·1a ·.;orientación .. 

. :::e 1:r~:f ::~¡~¡:i:\~~ª1:,a i~Iii~!eirJ~~;f :t:sf~~!º:~~:iLf :~::; .. 

· prÍlebás p~.Í.cC:,ióqi~a~ se\irite.gra 'á'..ér á'i el p~icól~g~ lo c~~s.i~era · 

necesa'r:i~ .y co;¡ el firi Íle c;':iii s'e yán~á una inforina~ion'inás rica( . 

Las pruébas · p~icol~~~~as se han clasificado d~ .diversas• · 
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·rMneras, .de acuerdo a ¡;; qu8 pre~~nden medir cada una de· ellas; ,a 

cbntiquacf~n se presen~an dich~s cl~sificacion~s' (Rodrigue~.; 19.88) : · 

,per.sona. 

1 >Modo d~ Aplica~ió~ ,· > •·· < 

• ~~di;id~aL - se admfoisti'a: por ·~n prof~;;'~6na1 a una s~ia 
... · •:'' ' ' ... ' '. ' . ' > ': .. ·: .... '· .. : .< t: :!'. ~::' 

. . '?r·. :-;· -.. ··<·.·,··. - ... 
• Colectiva.-• se atlrtlniscrá .e~ cj;~P,c>¡~. ';~ .,. , , . 
* V~loc.i.daa: ~ eÍ~~~niiA~~g debe'cornp:le~¡;; ·ei máximo·nwnero. de, 

• ·,,. e-.•. :·' :;•,'' 

items. en un tiempo prefijado; '. ; • ,.,,, ... :~: '. ·:· . i, ' '\: ': ' 

* Potencia~ - el :"~xiu~ill~db de~uestra, 'su~ "conocimi~;,tos; sin 

Ümite de. tiemp;; '.' .\. /'.: . " \., '.;':\ : '·· <·(; • .. :9 ' " ' ·' ';·~ ., '-· . . '> .... ,' . "' ,, .:::-. "( ~.-. .. ; 
* Estandari~adas. ~·.adllünis·t~adas }' pú'rit'eaclas.•segtín úrias reglas· 

"'"'.':·-.:,~~~~h~~11z~~J~~J~~~~~~~:t~r;~~~;i~°":;. 
evalu:c1¡b7:ti:~~~~p~~:ª¿~·. ª;~e:~::~ ·zrj;:::r:¡~i~:;:~~~ll ·• ·de1 que 

corrige·. o punt:ci~3>'\ ': ..•. ·· · · · · .· /~··<•··.• .: ':. :< 
• s~jeÚ~~9;~>1~{¿J~ ias ~or~ige;:ras i~:tel:-Preta.y.juzga. 
* Papel y .laI>iz,': se ma.~c~ ~~1 e~¡'.i¿~.?~~:;d, ~~,:dan respuestas 

breves.. ''···,:. :·,,·<., .:.:.·.>: ···.··•·'·"· · :;::·ii:/ .. ,. ·.· .. '. ;·., 

• Realiza6ioh''~á~Ú1ia:;; ~1 ~Ra~irpao ·¡E!~?óri.ii3',t1e ·1a mejor 
.· .... ,, ";~, 

manera posible. · .( · · :. •'.;'/, :\::; ,, ·;¡· 
• RealizaciÓri :~cini;C.~~iil~i/: ',d~t~frni~~;·1.·.?}q~e.•:una persona es 

··<·:~i'·!.:?it .. ;·.~.~,:. ,, ... 
capaz de hacer o .d~'hacér .. lo;mejo{¡:ioslbre deritio'de:sus limitado-

. '··>:-~:··~:_.;;"-~~;~- ::···;· ... ---·¡~-,- :.- .. 

nes. <;._!-;.:;: •,·.e:¡· 

* Referidas a Ía nciini~.-:.¡-~¡g;,;~{ é:f que lugar se encuentra el 

examinado en una pobla::~ór:·.ciaJa ·;;:icr el mismo test. 
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• Referidas a crit~rio's.;'. aval(la al dominio de· objetivos· 

prefij¡¡dos. 

2, Tipo de Respuesta. qu·~:mi<ie: / ·' . ·· ... ··, · .· .. 
:. ·~-;. 

• Tests verbales.· <en,~est?s :ia persona' tiéme c¡ue respon~er 

oralmente o por escrito'i' .~e trata' de ~~ª c~~d~~ta vérbál des encade. 

nada mediante los eiemencé:is. del ;test.·· ·· •· 

• Tests de ej~c~iÚÓ;..'.- ;J.¡¡: persona'. dei:ie ·que .realizar una 
; '. : . ' ~. '. . ; ': ··' " . - ; :-: .' : ' . . . . ' . - "' .' ~ _. . -· 

manipulación de inac~da.ie~·;·• el•: examinado' manipula obj,etos; une' 
.. 

partes o realiza tareas·:·' 7:':·\;;' 
3. · c1aSit.ÍcaC16~·:·cari·: ~~se·:;a· ·1a· .~6ri·ducta·. h_urnaria_. · 

- ' :~. '. ... '~.-:::·~~··: ;·_;: __ .-.;·. <<: : .. ~ . .,:. . :" ;\ ...... -.. ·>'. .;¿,:·:, ..::~.\·~- ,. ~ :. •.'°' ·: . . _·· :. -· ·~- . . : ·-. 

• Prueba de ·ai;>ticüd·•meinta:i.·,.•.:.son.:de· ... tipo·;·cognitivo; se 

considera la habi.lióaó p~~a''~~~~~r"e~,;a~stracto o para aprender; o 

el proces.o. de a'daptació;..\ie llna·:~~~s·&~~;,..;¡: m~dib·: :, ' . :: . ' 

. Existen 'dos . en~¡;~¿~. ~e~~to d~ ~.s~la/,ti¡io; de> ~~~~a~i.' e~ 
primero es el 'enfoque iaccorial. ;:, el·' :·cuai'.. iíace . énfaÍiiÍÍ .· en o:.° la : 

int~liqe~c~a qeri·~~~1:·0·:·.4~:~t-~~~Í~ ~-;:~~-i .. S99úiid0. erit6óJ~:.~·~~:,'.»~·i·. a~:álisis ... 
procesual o.·· de. c'o~pon~;,1:~~ ~ ~~~ .~~~~;;;n;úi~i: ~~~ir.:iQ~\grados. ·en 

los que s~ cr~e• ~stA imp1ib~ci~:e1 ~'~6c~~o Ó~ ~~z'ái~~¡:~J~d;~-:~~m6. 
ciertas personas·d~s¿2~~.·:~gª~\l&Ü~~.·~~~d~~'."~ .. } ,·· .:- / '·'· 

:Y,'::~ ... ;,..• \"'" ">"- ' ,·.•, "_,.' .... • .::~:,:~•> '• 
;';"< .".:,:. · •. •. _· -~·,·"> . ' .. ' - . ·.'·>',::· ::.::j. -, " .,, '·'·· -,. ·. ¡"' __ ,:, . •·,,.:,..'. -.;::.·< 

Los tes~ :~e iiiidE)ii: aptitu~ Ínentai son iO~{si~ü!~nte~:: 

cereb::
1

; .~~~ti~:<~: ne;~~'"f.:~~r,s ' ... i;~i,d~ -,L~:;~\'.~~.t{;y,,f ~~d;::::e1.¡.~f~ica·•· · .. 
b) cin,E!psico111étÍ-i~<f.si~~:n;fd~n:.;'h~bHld~cÍe~ de escuchar y 

percepciÓn.cÓn·• test ~e, Úpo·:a:~d:ia:duai'.: 
. e> .i?rúebas (óM ''i~~~fr;~ri~ia .soc~a1: miden competencia o 
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capacidad· para 'comul1ica:·s·e con otros y paré. desarrollar relaciones 

efectivas:·: 

· .· ci) - EJa,1u~sr~ii y. ·e!ltima~i6~ • der .. ~~úh · ,coéiniúvci: · hace 

· disti~ci611:~ént:l:'e é~(i\iiii;;.;s;~ ~autas de. ;ébs~~ien"fo/ p~rcepclon y 
;.•.; .·' ,.\:1•' :·r ·:·- ' .:,:1 :.''. ,).'. ;\:, :'.} -';·<, • '.:·. 

;:~ti~~:11r~i~l~2~~~J~~:::::::: 
· nwiléric.as ·m~cÚante• :j_h~~~~:'-? romp~~~~ez~~'('. ~~~-- ~·bá;lcamente de 

·razo_iiamieA~O' •• ··" ~:;,,; ;,e ·:.' · •· ;:·¿ ;; ;' .· :_);, .; ··.-~:.···· '·''··· 

: ··~~~-d~t<J~·6f>ée~i:;6;~~d~ ff~,i~~ha,~l:t~}e~~0~~f~é11ta1 ~n la 
'orientaci6n'vocacio:1a_.{'iiüéde;;· ay-..idar al :or~~~t~d'? a verificar las 

concepciones .que:ciené';'ae' sl'~i~mo.r:~~ecéo1.~í' nivei intelectual, 
. . ' . . . . ·,.,'.f:.: :. ' .·;:; .:. .. ' ... " ~ ·. :: . ',. " __ ' .. '. . ' 

al tomar decis,ionii.s ·:a•: 'ei ddr. resp_u_estas • .. ~oco ··.eficaces: además 

permiten préd~cií: é:i é'xlto ·en el fútü'ro .. eCÍi.ÍcáÍ:ivo y vocacional del 
: :· : . . -.•' :.-. -.. :,··;· :'·,.< ~',\-.:;~ ·/.,"/ :··':/ 'i ·,,, 

orlenc.ado, .se· puedei ofrecer .. consulca; .,..~,_·1os profesores para 

clas if icadones po;: ;gro pos • ':;:, ;h1't~Ú.~~? ~~ ;'\i~~~i manera se puede 

ofrecer l~ • 6~~süi.c.~>'a ;,105 ,·paó.;es;I~. ~; \~mbfén se pueden hacer 

recomendacione~ para mej~;:.a-; 1ei' r~riiümien~o. académico. 

La inte~retaciiÓn éie'iÓ's da¿os debe,haci!r~e cuidadosamente, se 

debe identi¿~~-;;{óesc!-~lii'l:P.:i'tennir;;~ r;Ó•técnicos .los resultados 

del tés t/ ·organlzar -l~~'··~at:'os_'~oher~nú~~n·~~;~ ,interrelacionarlos, 

explicar·¡;iÚ~tJaiÜoiies:·'sü s!;ntfie~á:o'~¡{on~st~ ;;·simplificadamen· 

te, cuidar la lr1~~rrel~:::iÓn .~e.puntua6id~~s _verbales y cuantitati· 

' "-_ '.· : ' . .._ 
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vas, presentar puntuac.i.0:.cls '!~é <1hdi·que1' ·a·. que niveles educativos . . . . . . 

se puede acceder 6 a qc:a ~·::.pe: de ocupaciones ó.profeSiones se puede 

aspirar y finalm~n~e o~rec~r: ~l.· orientado . Í.a bportunidad de 

expresar . y ex;lorar: ~u~ reíi~(;/6iié;i:. y senÚmientos ante esas 

Puntuacione.s·. ;:: . "· .· ::, ·.... . .:~ :,_"::: -.; .. ... :;; :· ,-,:_:<: '"' 
.... ~ . ':" :"·, ': ' . ' , ' ; .. 

"' ~,:· .. ··:;;;. ") ' ' . ::, ~J . ·;.·:~ (·:. '"~·::.·~· .. :_ ~: .:· 
. . .. , . :, ¡. . .. ; ·.:,;:: :. "; ~: . " 

·.· •. Pry.eba~ ~.·(~t6~~1~re~~~,?~~.~~ª~·hiª~~~".ºª. 
~l.iden: ios: ol:ij eti yos'. ~e>:.a±llsúucci'ón "y, el progreso del alumno 

en el ... apran~~z~j~'§1i~ ci~~~adÍ~~.•)~}~_i-~~és~ de ·ellas se puede 

estimaf. 'éi proqi-~56\'1e'üri.·~i~ó·en ·ár'e~;.··.·;:¡¡. aprendizaje amplias, 

dan ..•. per~1J.~s·1 i~á .. i2.i,iiila1~i;'~·~~~~~s''. ~e;,~~d~uaéiones q1ob~1es, y 

permi té Íla~ér comparaci.on~s :pira" vér .. el ·:;, ugai re la ti ve de un alunmo 

con reiac{~h ~~~z'.~~é:.i~~s'i1ormad~~~Uriif,crrne~··.• ·. · 

Los ''i:.~~;;'. «ie>:.".ré,iialmierií:.6;' proíi6sÜ~o;,ínicién .•o predicen qué 

prc;ve~llo . 'se pueaé ; 'esperar: t'ie. una persona: en • sus ni veles de 

aprenciÍ.zaje>::;ib!(di.'aé,i~Ó~cii:é>k·tad~'ü.tan;alc;rientado:Í: el détenninar 

la· ejecúÚóri;. '.de,• ~~s 1oc¡ras del .a1uinno :.y ;~x~Qi~~¡.··~aúsas de las 

dificuii:a.ie~:i~J [~~ tÍi~~~'.:".i~s:. (: : ;.: .. •· -_·· · , <.<-;: ~:. ,-< 

·Las' P!"U~ba's d~'.ca~acid.ad o· c6mp,ec~!:'t:Ú'~'.~i~fprrnan del dominio o 

habilí.dad~; . J:Íasicas',· CÚ · MÚ'1i:fai i:iscri:J.mehtales;. ademas de las 

habllidad~s. p~J:~· la ~i¿/ . • . 
.·.... ·",;·;,'.'·;·,· 

. , .. ,. '·-;';'' . 
.:::.··; 

-·'.:'/' 

LB: agh2~~·¿~ YCi·~ : ii·~;:.~~t~2. o~:t~riid~~ '.~n : ~as · pruebas de· 

rendirrdeflto .en: la . ori'.~.~¿adióri vocacional, pr.;muev.~n el a11toconoili: 

miento del ~ri~~táÓ.o J ~u ;.i:r.i~aciÓn: " ,;:.;~el académico;. ayudan a 

tornar deCisi~~e~ .¡:-~~.ª·. j .. ~·~a-i: -~..-. o~rc, nis-;::·:-_/_ P_ári·-- ~.sI.u:1c:·i~_~;{~~r.s~· o::· 
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elegir carrera o' profi.•lón; lncentiva .el a·utódidactismo· o estudio 

autodi.rectivo; ayuda .. a . comprender I i;i~n.tuaciones: de ios · test 

diagn::t~:::~r:t:::::~~'7i~!2;i·?~t:;it-i~~;t;.:P~;,2 pruebas deben 

usarse con cautela; : deben': s.ér :céimpleinentadas~· las puntuaciones con 

las del profesor y t~c¿;r, ~¿·¿~b~lln~~~:~tiij.a:r ~~~~as y marcos de 
,';; • - ··- ' !; . ~, .• ; ~ :- "'<', 

referencia y no .basarsé ~en •!i~i:.hs '.. süeüós:.··o· ·11ziicos; no se debe 

olvidar que los datos ~;,1jEi~~rifii~'~J~~~ ~~r~~n~ y las puntuaciones 

de· los test no gar~ritii~n 1cille1
: i'tiiiíed'.ia~ '·aei. nivel del logro sea 

. ,:· . . :.""- ··::.'' ·.-'- .. »;'. ·]/.:·· - -:'.' "' ' 

tipico o convencional'.'" •· · re.'.)' . . ·; ;:: '- . 
<<:~:.',< '·'X.·.~~- .. ,.:·-><;»:·.«. , .. 

• Pruebas de ApcicJdé~ EspéCi#icas; 

Las aptitudes ~¿;n 'aqu~li~~ '.dCir{cíi~iones. o conjunto de ca

racteristicas de una per~?na) c()?l~~d~r~d~s si_ntornáticas . de la 
·.J·.,,:,·.. >-;··: , .. ,,. 

habilidad de una persona para . llegar a. adquid~>coriciciim:ierÍtos. 
respuestas o compet~ncias :.· < .'/ 'j · • ··•·:: :: ·· ·· ,· ·'·· {. . .. 

perso:::i:::.t . ::t::::::~. ·.i:j~:fa.t:t:t1:::~t:t·.JLiti~t:::::~1:: 
.. ·::. ~-- ,' ,. ' ._: . . , ' -. '.t ' ' ·. :': 

hacia el aprendizaje ... , ,;.:.,. ::-:_e(·)'"· ...... ·.:, ,,,,>;;::. , ,:, .. :,,,, .. '• 
LOS test de a~~~t\;~~~.i,~??f:~~Íff~·:ijr~~~!IC:,;~:~~~~l~da .de .~na 

gran variedad de experiencias:diarias.'>Se ·u~an'.para predecir 

::~:::.:,::·:;~lf;,~:~,~l.}X~~K~t~~~;~:::: .· 
más elevado. . ,··· . .:·-.;:·:o.•·. ,e, 

La aplic~ci~:i:::~~·,f~s:\:J~~Q;¡~~bf'~(i!,¿~~r;~~;:.i~~- ,pruebas .de 

aptitud en la o~ié~t~~~~¡i ,;~¿~~·ic~1~l·f dy~dan a i~s jóvenes en el 
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tránsito desde la escJ.,¡,,. .al m~.m.fo .lab~ral, ;a que implica estar 

preparados para tomar d~c~siot.es, c:ms~guir capacitación en 

aspectos de trabajo, · p~see<'.ilkbúidád~s.: iít:Üeá exigidas en el 

mercado laboral, dem~stfkr !iábites ~laborales; 'es decir ayudan al 

joven a planear 
• • ...: . ' ' -' •• • .. o .. ' .••• - - - ; '··· .·; ~: ' :: '. -- ._:_ ._:';:: _;-. : ~ - ·. • 

sll:fut;ro' prhfesional::;Adernás le permite explorar 

o. · .~~ot~·;;c~.~~ ill~';e.~; · ·;;.~).;v· ~e~~iio~er· sus aptitudes sus carencias 

personales en. re1á~ic:ln .bcí'n/~l.; re~Í~it:'°'. ocupacional, predecir 

diferencias que, fa.;;Óre~ckn .i:~·:g~1~c~é~~~; en. diversos puestos de 

trabajo y la exr,ioEaC:ión d~.1· riuin~o iiiiJoriú en general; los test de 

aptitudes musida!e's ; y a~tlsci6as · CÍ~tki::'t;;_n ~ersonas que no parecen 

.estar apÍ:ovec~~~ci~)~~: ~fi'tüól&~ y·-~o ~~~· a poder realzar una 

formación sup~~Í:or:< ·' ¡ '..-'.:'<. : :J: i </ 

obj et::::s~rrUtif ,~;~}i~~~i}~~titr:c::~~ .. ::z~n~:sy d::::ª:::: 
·-e . '.·! . • ·,,:,., • ;,_: .. ~ :~ J', . • ... ' ', ., , ... : 

··.relacfona·rse!céin·• ias 'expe';,ieiíé::ias':'0duCativas; .·de .. ocio y laborales 
' .-,; ... , ' ·¡ • . ,,. ·~ ' ::, 

:;,:~·~¡,;i.:k~';:.~;~:ºB~~q'.71.::10:0:::º:::::·~: 
talmocivo el orien":ador de~e!,7st~r info~a~o.sobre los requisitos 

de .~as, p~o~~sio#~f;{¿~'s'u~d~~~r~~ ;"h~~ilid~d~s, funciones y tareas 

. que se. ,:.,;~iic~n:· ~~·:1,a. ~:-6iesl.Ón:'.::r~tfü;y: 
. <;·~:·>:-· , .. '....;·· .. .· ¡·; ·:,!'. ::· .'.';<'::: .:::~::"·~·' 

· '1}:'.:·,.·r )i~t/·:· .. ~ . ., ... ::~·· ·;• ::·r;-).'.:·-,·:.· 

,' expre:: ::r1tt\ff J:~~!d:n~:~:;J.5i:4~:~1:::ea::i:e 0 e~~ 0::~:: 
de ios· dai:.Ós a.,:.ró5á:do;,'P~?: .. ~i:\e,~t';;. pbk:lOc'úa1 se deben comunicar 

, los re~ul ta dos de . ésta ::c-Íi _i.c::'.~·~,~~z . y fr;;,;lciueza. Las puntuaciones 

de los tests deben. re:a-::io~:~;s~ ~¡:·':~~ ~! p~~a detectar diferencias, 
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incongruencias o semejar.zas~ r.a interpretación debe:realizarse con 

base a. los datos personales del 'examinado;.: sexo,. 'edad, _educación, 

etc .. A su vez la interpre~ación debe'hac~rse:E!ri\érniinos psicoló

gicos, después en educat~vos y v~é::~~i'6~i.'~e~. -Finalmente se debe 

hacer un resumen que sbteÚ~e ~.¿;e-~i.i:'ii·~~{-~iien~~do, incluyendo 
,' ... : . . . . . ... :r '.· :· ' - :. ~!.;::- <r,'J • •• • :; .. ·' : 

potencial educativo y vocacicnai·;. -ás1:·cor11ó.·las··.responsabilidades 

,, ... ~~::.~ :~} <'·'~~/:/;';/',:_ .... " 
_- -~::- .· ... -:,. ... Y.,~::.;·-. 

--..:.::;,:;"; : ... :'.}.~<:,;:~.· ~:.: 

capaz de contraer. 

* Inventario· de · Iriteres'e~· ile '.'o~~arréiúo·.P~CÍfesional. 

Los intereses son los mbti~~'d.o~d~ :d~~,~~~~;dizaj'é; por 19 que 
' J ·.o~ .. ,_ . .,~· ·" .. ' - ., • "· ··~ . .,- . • . . . • ' 

::n:::; i:u p:::::::::: :e:i::::~::d:~ -5~: ·.:~:f e,~~tt~p~:t;::~:::·'::: 
aquello que agrada, p~eacUpa· o:rnCitivB.-:'.t~· .. )~~:fbt'.íl:·ii:~.·¡~~~-~;_-:~ ,' 

La estimación de los idcei~~-~~':JHfi~~~~~l~t~~;:f,.~c~.;m~~i~nte 
inventarios estandarizados;, .. que .. pueden':"subdi vidi"rse·, :en .'. '1reas y 

escalas normativas, para· detec~á~;'.~i~j'.'¡itu~!.~;;~~~s/i~tereses con 

otras personas que y~ han; ildb ~~~ie~;~i~1

::,~,~~~-f~~i~h:{ . . 
Por lo cual, el desaÚoÚb!·.~~:cad;ri~Í o\,rofés.Í.bI!al. es. la 

constelación integrada de' iB:(;to~~.)'~~i~'01ógicos ••. sociológicos' 

educativos, fisicos y a2a~o~bd) qJe·se ~c!llbin~n para'ir(f?rman<10 _el 

futuro profesional de_ tin i~ó1.';1óúó; 'a. lo!largo de. ~tlda 
0

SU vida a 

travé:a d:~e:i:::ii:s~ ei uso de este Ínscr~mento 
; :·.:\:':·:,:.':::<· .·:.:-. · .. ··, . 

no~,'~i~e para:· 

obtener información an~e 

.... ,.:.·· 
la· torna ·. de óeoisiones ·académicas o 

profesionales, confirmar o rd..dÚ~a~ d~ciüones toltlild~s y estudiar 

diferences alternativas,· configura~ y ci_asificar áreas ocupaciona-
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129 ... 
les, además de qua s~ :·:.c.,:.•;,ie:ación. req'.liere uso del lenguaje 

adecuado, habilidades. :;:ara ~r.te~:-ar·perUles .resuita~i:es y por 

último si se aplicá en·::;¡'rupo:se hacán diséus,ionés. generales antes 

de dar consejo indi.Jiauaú'ze.do. si "~s, pi:~~¡~:6) 

• Pru~b~~ d~ ~~~:~c:~¿d~a y' ~:t~~~~6:P:~. 
iücien . ~spe~~o~ :~C>: i;1ce.l~ct:i vo~ de 'ia' psicol0qia individual, 

adaptación emoc:Í.o~~i. 'i:e,;,ac:iiónes \sC>ciale~. n\oú vadores de la 

conducta, ras~os s~i:i.~~~s, ~~beri~e~c:I.~; sumiSión, introversión y 

extroversión, auto~~timá; ·á~~C>con'c~~~ci', etc; 

Los ins~ruin~~¿c;;; . usacós, . ~~~·:; ~est de . asociación libre, 

simulación de ·situacioties; t€>ani'cas proyectivas y cuestionarios. su . . . . _;~,. ·' " . -·. - '' ... 

uso es inuy compiejo;i ya:~ea' ¿i~inteq)i:etar en función del tiempo y 

el contexto °CUlt~i~Í'; s~ci~Ú: '~se~. ~ituación ha hecho que se 

cuestione ha; ta qu~ pur..~Ü: son Úa:Oi~s< y válidas. 
. . . . - . ·.· .. , • ' "">·.,; e.-·},-;:,· ·, ,_.. ~ 

!.os usos má~ comunes d~ -~st~ 0tii>o: d~:pruebas son: orientación 
...... - .. 

y selección profesional' :ya' c¡Ue ··úi''.11ú:ci:rn;~cion sobre personalidad 
; .. ' ., o--.-,:¡''' •.. '.:,':.,: .. '"···'"·"• ' 

del trabajador puede. fav~r;:~tf g~:,~~~~j~n.si3n de· su rendimiento 

laboral; orientación· y sele:ici6ñ 'ácadéÍllica; relación predictiva 
< • ; .~,·.,~v.,.• •,.."," .. · " - ". ¡ • • • « • 

entre rasgos. de la pé:-s:::;aÜ~Jad·:?·ri·i;;~¡'.-;.s·de <ihtoestirna asi como el 
'".;.- ,• .. ~- «.<;, "·.:-

rendi:i::;:i ;c;:é:::: t:;s:::1~Jhi~~"'.j[\~os tests se puede concluir 
. :,. 

que ésta se hace con ba~::¡¡··ri.:;5úr:ta.;ci1:r.ensiónes, como son: rasgos 
. ~ .. , - .. " . ' '' .. ,,. ' ., ·-' ., " ·-· 

de la conducta qtie m.i:d~ñ. ·inv~~ Óe :iÍpl1cac16n y clase de respuesta 

que exige. Dentré 2e ~;:,C'r~~::cac·i~~:-vo:::;;:::i·;;~nal dicha clasificación 

ha facilitado. rk apÚc~dgri.f:1ei~á.s ~r11eba:E: psicolóqicas, ya c¡Ue 
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permiten detectar aspec.:ws d"·La cunóu.::t. e,peóificos que contribu· 

yen a que el orientado. haga .ir.a mejor eiecciof1~ 

A continuación ~e me~CÍ.onarán iás P~!leliás ~sicoló~i~as <iÚe más 

se utilizan dentro dé la áriantáciúm ~o~a~ion~i (Gar~ia; i~9o):. 
. . : ... '.. 

·: - ,. 

PROEBAS DE INTELIGEi~CIJ; ..• , ', ·. 

l. D 4B·Tesi:: d~ Do~fnós ' 

,·:·-:'.· ... ·<·.:·,:. 
Factor que mide; Irltei~9~ri'cüi general. 

Autor: Pichot, P. 

' : '~: ·-;'. 

Aplicación: Individu;ü o'. colectiva ' 

Descripción; es rió;i;~~~~~; ef exa~in~db debe completar ~eries, 
se utilizan Üguras' similares: a ·ias fich~s de dominó.· 

- "'.' > ;-·: • :· •• 1 : •• _\. :',' ; ~ -

Correc6ion> mecánizada:0' 
: ~ :; 

·: .' ' -~ -""~ 
·:,'\;. 

2. o 70'Test ~él~:iip;,;iÜóá·:: · ··· . 

. AÚtor: ,K~~;º~!Jkl{, :¡; :::~~~1~s / p~, 
F~ci:.;~, ~a· ·;n~~e~ ... .r·~~i:¿~; ;;;¡.;_:··.• 
ApÜcacióii:':\.iriili\rlóua1 o .c~1ectiva:.··· 

- . : ... ~. -.<-:'':~·'.> :~:~, ;')~~~-:~~;<'..-···:·:-::..t _ -. ' ._, 
Edad: 2 afio~ en a~;,1¡int:3· · . 

. Desc;{pcifo~;: ~'a'.i:1~ ~~~~-~i'.,~i 'examinado debe c~letar series, 

se utii:Í.zaf1 "fiy~t~s: sillluat'iis :~ i ¡as ~i~~~:;' .d~ do~inó. ' 
Corrección: mecaniziÍdai;;, . ,.x é'.·F' ...• 

--'.··; .. :·::'·,:_'_e- ~ . .:·. ~ '.j·· :- :,. , . ' • ' ' . : . ... . 

. . ,,; ·: <-:'·.ti··<~?~:"-.:-. ;:·,; ::,:·-.>/_ !<.'·" . ... ,~ 

3' Tiq. ¡,~;~~~L¿'e;2I~.i¡i;: ~~ncfi c:~era1; 
Autor: seci:ión 'cú:' Efst:,;üios tie r,:t;sí:. :fü1'. 
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Factor que. ,nide: . .C:al.!Cu~, .:~g 11 
•• 

Aplicación: Individual· ·::J colectiva 

Edad: 10 ai\os é~ adiÚn~~ . · ···. · · · · 

Descripción; .•. es i:c, v~~~al;. ~s:tru~tut~do 
- z ~. 

corrección:· mecaiÚz2í1a': :· .. ·,_. 
'··. 

:.,_:-;;.~'/.'tJ .. ¡··:_\:;·: .,,...__:. 

4. Tiq 2~·rest ae .rr;.:e':úger1c.la Gerie~ar:. 
Autor: Se~c{ó~ ¿~\~¡,~kj);{ d~,·~~~~ ~EA. 
Factor que· ~id~:·· Fa~·co~ .. ~~i9 u'~·· 

.. ::~~;ª·~·~6=~~:~:!~:1jfr~f }:t!'Jf:~ va 

DescripciÓri ,~:·~~; no ve:diai. ;~~·t~~·¿urado 
co;re~~ióÍi: meca~-~~.icia~ I•' . , 

. ' ' ; .; -. ·,:.:. . •\,• : '··,,·; -·~ .;· .. •, . " 

:·,·. ,'· }'. >·;:-·:· ' ,-, 

5 . Test , áe ~~.li~~<i \>~f ~s .A l'. B. 

Autor: Ballart~\:.: • · •· · 
':¡·i ·,··:·, ·:'·'··. 

Factor. que" mide; ~nt~J.f9,e~cla q~'nerB.l. 

Apl icaci~n; ·, ".f ~7.".,c'iva <. ·~~~-. 
Edad:' de .G'a •1s ·año:~ .• ,, :::·{ .. · 
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en fichas de dominó. 

en fichas de dominó. 

De~crip,ci~ri~: ~~~~~~-,i:~ :~i~·~i'es ~~;dificultad crecientes en los 
;:\·: ' .-_ ·'."'.';-)·.:::: ;., ~-~\~·~:?:>"' .·,··::·,:::-: --,'. :, 

i o::.eins .. /:. :; '· .,,., .... • ..... 

··;·· 
. ~ ;\•e, 

Autor:: Otis ;·,,A:·· 

~;ªºt~~,~~ mide; ··L~~::e~~c~ª qene!"al: 
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Aplicación: colect.iva 

E
1
dad: de 11 .a 13 años 

Descripción: verbal'. 

corrección: manua1·· 

7. P.M. s. -Matric.es ·Progresivas,· superior. 

Autor: Raven, .J .c. 

Factor que mi.de: lllteÚgené:ia general 
' . . . 

Aplicación: iricHviduaÍ :o colectiva· 

Edad: de 12 a~os en adel~nte·,: 
Descripción: no ve.rbal 

corrección:. manual, 

Autor: Raven,.:J.C. 

Factor que· inia~r Íh~~A~~~~i~ general , 

Edad: d~ 6 aÍí~~en'adeiante: 
Descrip~ión: ~o ~e~'tí~I~')Y·/' 
corrección: :.manu'a l: 

')•:''.<:· .>. -.. 
9. T.·E.r. Test i::1eio~rú:'a1 áe :~n~eiig~~cia 
Autor: Yela, M •.. 

Factor que. mióe: · ill~el¡~ellciá . general· 

Aplicación: individÚa1·· ~- ·e:~lectiy~ ·. 
Edad: de 8 'años en.adelante 
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Descripción: .. verbal 

Corrección. manua: 'y'r.teéanizada. 

10. Facto~ •q•cattell, Escala 2 

Autor: catte11; R. ~. :,: cattell, A. K. s. 

Factor qu~ ~id~;;, intell~~ncia ·general.. Factor •q• 

Aplicaci~n ;: 'inó.ix~duai -~' colectiva. ; 

Edad: de'a á fr~ñ6~ / 
n~ScrÍ'pciÓn·;:: no :verbal"'_ 

c.orrecciót;', 'ula11ua:i y m.i.éariizada. · 
,:• . .'·\· .... 

<·<· .; :.': . . · .. :,:.: . :-::-_.-_:~--~·. -' 
-,~ -.1'' .. ;·_ . ;· .•· - ... 

. 11; .·Factor'·.;.9 ~ ::~·ti~ii::'·E:~c}•la 3:. 

Autor: caéteü; :~· :a'":t;;cittell~ A. -K.• s: 
Facto;. 4u~'mide:: iné~liq_enC:ia general. ·Factor •g• 

• '.~ -·· ·¡o .... 

. • Édad: ·.dé' 14\ ~flb'si. en ade'ianté~:< 
Descri~~Í.óii::,·~o :0~"J~~.{ : '-' .. 

. . : i:o;r'é~cii{'· ~~~~Í)i ·~~ba"niza<la: • 
':'"<~:·\ .~-;-:,: ... : ··:,· ·: :·1· 

-. ·~.):/':~.-- "' 

¡::'.~UÉBAS DE: AP'I·lT!TuES. 
i~ ... T_"é~-:·:i:>.~:.: ,.·.'~ '.··· .. -_. ·:· .. 

'·'.'·,. ... · .. 
Aut·b~~- ThUiSton0;:--1.,.;'.: L: -;·.:.Thu~sto~e, T. G. 

· AplicaciiÓn: 6ol:eé:':.Ín 
•."-: __ ._ .. ,_ ' 

Edad: ·ae á'· á:·~:j· aL·os·· 
'. · . .. ! . •• ·. •· ••.. :.-

I?~·s~ripC~óh:':,.· ... érl:..n~ _.Y .. ·:~·.:rn~=!.·ca · 
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corrección: manual y mecanizada' 

2; TEA 2 
e·. 

Autor: Thurstoné, L. L~>~.Thm::stone, T. G. 

Factor que mid~: ~erba1:/~á~ona'~ie~to y ciUculo. 
""<. :-_-·.: .. ·( 

Aplicación: colectiva·,· 

Edad: de 11.'a 16 afies.</·,

Descripción: verbal 'Y, núinédc¡; 

corrección: manual y: meéariúada 

' '· '~~.': :_ :(~ 

..•'·'' ··.·. 
•-, .. ·:·,-

•• (-¡ - ~'- .... - . . ., .• - • '' 

Autor: Thurstorie,'' ;:. •. L.; ·y. Thurstone; ·T. G. 

3. TEA 2 .. ;.·. 

" 

Factor que ritlde: va'rbal/,:;,azonamfento y .cálculo. 

Aplicación·; colec'tiva>:;•,' 

Edad: de 15 a 1~ ~fii:,~ ·,. ': h' 
.-,'.:;. 

Descripción: verbal· y'.. n.i:;mérica' 

4. Eos. Bateria P~ic~p~~agÓqi~~. ·' 
•.. '.>·' ';~:\i'i(~!: ::~) :.-Autor: EOS. 
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Factor que ~de~; ::rrit~~¡gg~~i:a qenéral y aptitudes diferencia 
' ; :-' . : --~: :·· . 

das."· .. , - '· ·~.-'" .:·- -·:'; 

Aplicac.ió~: ~lé~~I~~' ; 
-~ .. ·: " ; . , ·, ·.i . ,.., ':.', : 

Edad: de.· ;;.:·¡l'~' i7.' af:os:: -,, '•: 

oescdpció~-¡ '~;~~·al y_ ;.o' ve:-bal 

co:rrec~ióni·, m~nual 
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5. Test d .. APt.~ t¡,ü Difccanc_lai. (DAT) 

Autor: Bennett.. , 

Factor que . mide: Habilidades ·y apÚtudes en situaciones 

educativas y vocacioriáles·;.. .·· 
. '.. ">'... '"' ': '·.' 

Aplicación: . indi vldtial• ;y iioiecÜva. 
'• ' .··; ,·. ·, 

Edad: adoleS·~~nr.~~·.':~ - ,,- : '·-· · .-

Descripción: ·•1~· ~~i:eri~ ~nc~Üye 6 subpruebas: razonamiento 

verbal, t.ao11id.a<'l ~Uir.é~i~a·; razonamiento abstracto, velocidad 
-, .. ·. ·''. 

y exactitud'. ··razonamien.~o mecánico. y relaciones espaciales. 

cvrrección: manua:..·. 
'··· 

PRUEBAS DE PERSONALIDAD Y,AUTOCONCEPTO. 
' . ·. '· 

l. EPX· ·cuestionario de ?ersorialidad. 

;.utor; Eysenck, H.- J~·y Eysenci< s. B. G. 

Faccor que niide: p~rsonalidad. ; 
Aplicación: colectiva • : . 

' " - ·-·· - •,>, ~::· -.• -

Edad: adolescentes. y il.ául i:~s ·. 

Descripción: pre9Ulit~~.é:óntres.p0sibilidades de respuesta: 
"····. 

si, no y,?·:. :- ;. 

Corrección;.• Ítíanu~: 

.2. 1n~énta~io de i.~~6C:6nce~co · 
A'.tfor: BrooJCo·,ér ¿oop~~~m¡i:h, s. y otros. 

,,¡: ···.::';,·'·,: :'. ·"'·,,"·''.;:."· ·.· 

Factor qU\! midE.i au~cxio:ic.epto qeneral. 

i;plic'ación: · indi·.';,daal y' colectiva 

Edad: de · :2 años en a_d~laitte: : 
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Desc.ripción: conslo. de 4 s1.1bL~st.: .uno de autoconcepto general, 

Y, tres de autoconcepto académico.· 

Corrección. manual. 

J. La Figura Humana de Machover. 

Autor: Machover 

Factor que mide: Personalidad 

Aplicación: individual y. colectiva: 

Edad: adultos 

Descripción: elaboración de .un'á figur~· humana. 

Corrección: manual 

4. Edwards Personal· Preferelice rnvent.ar,io de 

Preferencias Personales" Ed~ardsl. ;· 

Autor: Edwards .. >:>- ,·: 

°' Factor que mide: personalidad .... 
Aplicación: individual · · · · . .''' ··. 
Descripción: consiste en una ·~e~i·e· de· enunciados relacionados 

con rasgos de personalidad; ei.~~.:le~o··~::.nte~ta de tal manera 
" .,·. . ".• 

que una respuesta afinr.ativa indi'~~·:~e el en~nciado seflalado 

es característica de ér y. uria):'~~.eu7,~ta' ;.)egativa no lo es . 

Corrección: manua~. . ·,:·. 
. ·~, : '.' 

PRUEBAS DE INTERESES PROFESIONALES: 

l. e.o. v.· 75 .Medio cuestionu.i<(ae· odentación vocacional 

(Escala Medial . 
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hutor: Gosál1Je2 Ccldrlin,·· A . 

. Factor: que: mide: . ~ncereses vocacirin~le~ 
. ..... . . ' .. 

Aplicación: individui.'1 y·coie~tiva. 
Edad; de 14 a~~s : en ~d¿~-~;nt~ 
Descripc,iÓri:· 6ori~t~ d·~:.{s·· ~~c~i~~ .·· cad~ una :liacei referencia.~· 
un campo de ~C!~i vid1d /. ": f . ; ... :!' 
Correccióri: :·mái1U~E·i··: >·: ; : · · 

• ' ¡. • ·- .. ~ :.~. • •• !.'-: : 
. _; ~ ~; 

2. Prefereri\ZÚ:S PiOfésiJ'.1a'.:Les E~B 
Autor: Gonz¡¡J.~;u9"ii-¿e; t~j~Í1, .M. r..; X castro, J; 

Factor· qtie '. mide:.:'.G;tereses .,: Iirofesioria1es 
' . : .. : .. ~ ' ' . . · .. , '.;. .. ,. 

ApÚcáciÓn:. c6J:e6ú~a". ; ,'.<«:: ;> ¿ 
.. . ··,.-.· .. ".;'··;. ·:,· 

Edadi d.(~3a<i6';ati:os (~·~ ;> 
Descr:Í:pclÓ~: dos 'kill)pru~b'i.s; ~ÓrtéÓciÓn manual~· 

· ."./ ':····· . ":' Yt' ,·:··.:-'. , , • ,,~· 
C.orrecci6ni manúa:;. •:• • ·. .... · ·•·. 

:. ·<·· .. 
, __ -, 

,.'.';' ·····::,·· 

3. vocaÚó~~l.ra&~~~'~t:"eiah~é <~6ja de intereses voéacionaiesl 
·,,,;··· .. ·· ·.·'i. ·:,,. 

Autor: ,·strong, E:> .K:' · · ·•.: '' /' 

Fact6r ~~· ~i~J. '.tri~·~:~;~~<~cf~i~hal~s. 
1'.plicaciÓn: iniih;~a\:~1:f ~fieciúva. · · 
Edad: adolesce¡{t~i/ ... · 

Descrlpción: ~;~~~~~·~dJ;·4·oo::li~~~ en l~s que ~i ~xaminado ~lige · 
: ·: .><;- •. :.· .• ;-: ', ... ' ~·· 

una de las opciones 'que,'fodiqÚe la actividád u objeto que le 

aqraáa 

c.:irrecciór,:: manua::. · 
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4. Escala de Preferencias vocacionales 

Aptor: Kuder 

Factor que mide: Intere.ses vÓcaCionales 

Aplicación: individual ·o c~i~~tl.va·., 
·:·;. .. 

Edad: adolescentes 
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Descripción: consta de sao it~'sJrésentados en~~rul><>s de 3.de 

los cuales el sujeto débe e17'lir, ei éiue:·:ni~s i~ ~~~te y.el que 
'. " - ~ .- : :: -·~ ,, . . i ,• .. '• .,' .' 

menos le quste. .'i • · ,. • · .: ;.:'.' 

corrección: manua~ .... ·. · .. 
··~· 

~:·~: ~. ·<''· .. : ;-~ ,' : 
Aplicación: in<Íi~idual~'.? colectiva ·· 

Edad: adolescentes;· · ··:<:·:· ... ·•. ·.::.: .:·,. 
Descripción: cciii~t.~ ~d~ si>& item~ ;~e,~·~ntados ';!n qrupos de 3 de 

,,::!;' ·'·'" 
los cuales el suj i!'to)iebe : eiegii,'el• que, íru\s 
menos le 9us~e; ' ;;<; . :;';",•'·. · : .. , 

;'·\-' .'. ::· '·· 

Corrección': inanUa.i>: .:.-/.'· ·;, · .. ,:·:::· 
•:.";•., 

le gusl:~ y el que 

,:>'· - ;·< 1:.. i·¡' ,.... · .. ·. . 

6. Thurstone vóc~úóiia'.1• r~~é-ie~~ s6Ílu~d¡,;lE! '¡Í.ista de .. :i:ntere~es 
vocac·ionaié's.•·~~· ;;¡;~~¡~i-:onel~:,: 
~utor: :T~UrSt:~;~- ·<':' .. :-\ 

Fac.tor·, qÚe mide:' }ntereses 'vocaci.onales . 

Aplicación: .. ind:lv.idu~l. C: ~olécti.va 
Edad: adolescent.és 
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Descripción: cons La Je la presentación. de les nombres de 89 

ocupaciones de las cuales el .sujeto 'senala la ·que le ac¡rade, 

la que le deságrade o: le s~a::iriíi:i.~~;~~t'e. 
corrección: manual · .. ··.·:·. ,',. i:'-,:- '; -·· ·. \'',.·-

·: _ ,._:;\ ~ :-~~- ,·, .. ·_;_./::- ',.::;¡- . 

,· ' - ··~<~ .. ;~~ <·'·.~-
7. Inventario .ÍlüSe¡?:aóO.<ae~f':íiiC·eó3se!S. de :Géist 

·c,o'." 

Autot:: Gelst , ",·:. ·=/.>,: · •. :.:·, .. -.... : --~'::;: · 

r'dctor quemia&; .~nt~~·~~~~ ~~~~,~~Íor1~i~~-
A;>licac-!-6n: fr.á.Í.v~<:lü~i' ~·coie7tiva 
Edad: .adolescE!rii:es >.•· !\:< ·.;: 

·· nescripcion'; :;:¿~ i~'ª~:. son dibujos de actividades ocupaciona 

les, se:Ú:~s~~tán'¡~~;riipos de 3 que representan actividades 
\.-;:', . ·--:.-':• 

prore~ic~ ... i~s•y:de !isila~c~nii~ntO, de las cuales el sujeto debe 

. elegi'~ un~;:{ ><······.·· 
eorrecci.6n:'manuá'i;· 

" :,~«:, i .· ·! 

·~ \ 

'•, <·::~:.:> ;. :·:·, 
a. occup~~ionai i·h~eres~· l:nvento:ry ( Inventario de Intereses 

Ocup~ci~:ri~i~~): 
Ali cor:· Lee Y.~.Tli~;;~ .. 

Factor ·~~ R.iaé'i lrii:.e;,.~sE!s ;;cll~acÍ.oxiaús . ·. 
1>.plfoac.ión /!i~di~,{~Jai· 6, cole~H va 

... ·. ·.-.·:-: . .· ; <·,: -, ... '. -._:~--

E1lad! aa·o.i'esée!!'t~5', -~ 

:::i:~::~r~~~s::~1:::;:::º:.~:;r~:::::::a:: ::s P::::ª:ª ias 

cual~S- --~~ .\,~-~d:~t6~-:~~b6 e.~~q_i:- ur.a ... · 

c.;·~r~~~ióT~ {f (~-~-~-~L· :,.:~;~,.-·· 
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~. Inventario de Interese's. cicilpácionales de Herréra ·y Montés 

Autor: Herrera y Nontes 

Factor que mi dé: int~~e~~s ocÜpacÍbnale~ > 
Aplicación: indlvidÍ1Ú o' ~~lect.i~a ' .. 

Edad: adolesce~t~s ·; :.,~ "· ..•.. 

Descripción:.· ~oda~~· c:l~i6Ó •ifeiil~,::en :er que·: el sujeto deberá 

elegir. su. resp~ .. ·~t~ .~,;·'r:á'i~ a ·~a ~ú,J1Ji~nte escala de interés: 

4 si9nifica '!lile 'gi.i~ta m~chÓ!' .:) ,;~e ·~~stá alqo o en parte•. 2 

"me es indif~ren~~/; ·'i•i1n~:·~~).iidff~~en~e. pues ni me qusta ni 

me desaq~aaá·~ 'i " .. ;~ª:r~~~a:gr~aX' ·~1qo º en parte" y o •me 

desagrada mu~ho~~; · '.:: . "" ! •· .. ·:, .·. . 

Corrección: rnanua.i .,· 
' ~ . -

:.»:·-:.:.:._1:·. 

· 10. Inventario 'a~' Aptitudes '.de Herrera y Montes 

Factor que lllia~; ~~'t..i.G:i~~~/ 
. . .:·::- ,.:••¡ .. _'':'. '/ 

Aplicación: inaividu~i o.'cóiectivo 

Edad: adolescentes<· .. 

DescripciÓii: . CO~SQ~ d~, úna>íl.~"ta: de actividades comunes en 60 
·-,;· -·:·: 

items, en éstos:se:·pregíln.ta:'ai. sujeto. que tan apto se 

considera para ca¿{ ac":.iJ1dád •. l.as ái>t1tudes se miden en una 
'·¡, 

escala que va de ·o .a :·4: .'4 ;ó•.'si: ·~~'•considera muy competente•; 

3 "si se co~sidera coín;et~ñt~~;·:.2 "~i se considera medianamen· 

te comiietents•:: ¡:'\•s'i: s~.~~~~ldera muy poco competente• y o 
11 si se ·c~-~~~iderú· . .i~:i~,;~,~e;t;~~{~·;; 
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Corrección: manual . 

. ·.· -:, . 
11. J:nv~Ílt~rio ·de rntere~es .iúven_Hes (Lo que me aqradaria 
hace~); '. ·.'. '.:-, .. 

A'.ltor:: áons~i1. ;1: !ole.Ye,:, éil, y Thorpe, L. 

Factor· qÚe:niú;:'.~ni:eré'se~ á'o~~nes y planeación de actividades 

escol~re~ V ;~<:r~ai:i~~~ .. :. . ·· 
.'\. ~-,··. 

Aplicación: iridividualc:"y,coi:ectiv:a. 

Edad: primaria y sec:u;;daria: 

oesc~ipción: . 66~~¿·~··; ¿~· Ú4 ·reactivos divididos en 8 áreas: . _., ... : .. ·, ·' ,. 

clencias, pa~¡i:.i.;;npÓ~;:j¿~~C)~. y deportes, estudios sociales, 
. ··.-. ~' - . 

artes, artes ·m~núai~s;.:'actividades hoqareflas y música. Las 

opciones _áe .'respÚ;,~·r.a'_ svn·si (s)' no (n) e indiferente ~?). 

Corrección.: rMriU~l ~'.: . . . 

12. cuestionario· da Valores _Interpersonales. 

Autor: Leonará v. Gordon 

Factor que mide: valores más característico~ que facilitan la 

relación en las_ áreas de. sei0cci6ii de- personal y vocacional. 

Aplicación: indiv!dual,, coieí::t":(;a·: y aui:oadministrable • 
. ' . </ .. "'. ' · .. :,··· 

Edad: adolescentes. y· adultos.''.:-"· 

oascripciór.: conformidad, · 

reconocimiento, independencia;· •benevolencia y liderazqo. En 
' ... · . .. - .. 

cada esca~" hay_ ~o seri;,s d<a tri_acias,· en cada una la persona 

d,>.be eleqir la prq:os_ición que para _ella· es la más importante 

y la que ·lo eF me::os . 
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corrección: ma.nua¡. 

13. cuestionario de Intereses Profesionales. ·. 

Autor: Fern<l.ndez, S.J.L. y Andr~d~/GiF{ 

142 

Factor que mide: conocer la estruct11_r,a:_diferi;iné::ial y jerarqui· 

zación de los intereses prof,esfo'nales.:d~i' sujeto y determinar 

en base a las elecciones, el tip~:~~.cdns~jo orientativo en la 

toma de decisiones académico·pro~~~icina¡es. 
Aplicación: individual y colectiva.· 

Edad: 13 a 14 años. 

Descripción: se compone _de 12. _escalas o campos de actividad 

profesional con sus respectivas actividades, donde contiene 4 

diferentes tipos de respuesta: D (desconocida), I (indiferen· 

ta), R (rechazado) y E (elegida). 

Corrección: manual. 

PRUEBAS DE RENDIMIEN'I·O 

l. Bateria de pruebas para evaluar los aspectos básicos del 

rendimiento escolar; 

Au_tor: Luj<l.n castro, .'r. ::/ cJ~ros 
Factor. que mide: Aeti~~des } ~1cnicas d~ tr~tia:Í~.- i~tel~ctual. 

•• '.'-'.f<' 1 • ••• -,, 

Cornpr:ensión lectora;. Voé~hU'Íario¡y ~Alci.Íio:. 

Aplicación: i~Úvicttia:l ,:, ci~i~ct'iv~. ''•, 

Edad: 13·o 14 años. 

Descripción: conaca de 3''.s·:!~P~u~ba~/ i~~;;uil.j~, ~a~einát~cas, 
actitudes y cecriicas de 'c~ab¡;:j·o · irit;,i~~t~al: 
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. . ' ~ 

2 ~ • Inventario.d~ · Hábitcs. de Est~dio.;CIHE) · 
Autor, .J: .Fe~~áncie~ i>ozar . · . , ·. · · · · 
Factor ~e ·~i~~: :, L~~· • cefecto's ··~~: ~~g~Hicati vos de los 

háblto~··ó~··e~cuÓ.i1:L·.• ;<~ : ~ •...• '. :j· 
Aplicación: i~dÍ~:.J~~i':~· \'.!()i~~~lJ~: ;;•, . 

··,·>:~ 
Edad: de.12 'años en ad~~~~t.e;)¡ 
Dascripéión: ~bn~c~ de;~ó·.i~.~· que se agrupan en 4 escalas, 

rncis una ttsca·1á···cc.rnpl'e!:,~·r.:-aria·.~:~~;·:·.~iri~~~~dad. 
'·~ -.: •' ;. ·-.~- .-. . . . .. , .. ,, -. 

Correé;:ción: 1nanual ~>· ~: : 
. ' . .. •. :: .,; ~:;~:., ' - . ·' ";.i ,, ':,, ..... ' , - ·, .... ,. _. "; .~~-:·:~:· ~;:~._ .. ~.ir. :-,~_;-_ ,_: .. ; :. :.-:. ~, . _, ; . ¡ -. 

El uso éié iás:í)¡cú'é:Oas •P~}qoX~giCa!l permite obtener datos que 

facilitan.al odentado¡;.'predécíI->:'cias'úicar, seleccionar y evaluar 

al alwi.,;o;:.iu~rmitie~~~;'~~';:~~kr'Óeci~i~nes que harán más probable 
-~- " .. ¡ '" 

el éxicó a ni~éi :Pr'ofe!ii:olíú y ocupacional del orientado . 
. ., '.'.:',: ·.•·· ·:.·1··"-

·;·,"' :;;:;.,f:.•'··-·· ·.,-
' : .. . :.;t._;.'::"_,,· ... ~·:';':;;,',). J.-~,\_\.,.,\.: .. < 

Sin émbai;:go; lo~, d~~o~,:''.1~e, se o~~ienen a través de las pruebas 

psicológicas .no·"sori 'deéerminantes, ·:.más .bien son datos que se 

complemencan con los ·~a~os;::¿~~~j'~iios 'por la entrevista u observa-
'"-· '•.i'• .. ·; 

ciones directas en el medlb(aí'J..biente del .individuo. Por tal motivo 

cuando se llegan a: ein:Piea'r'.:>1a's:·:'i>~eba'~ como un instrumento de 

evaluación los datos'~~e;,s'eB~t,~~~~~,~~ben ser usado e interpre~a
dos con mucha cautela; Y:n~'tomarlos'.«:iomo únicos o aislados, ya que 

no hay que o:dd~>:' ''4~~·: l~i)b~~~~. psicológicas es uno de los 

tantos int~entos d~. 9.;a.·¡~a¿J.'o~· ;;~. nos ayudan a dar orientación 

FALLA DE ORlGEN 
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vocacional, por lo <,¡L.e .;;s aconsejable que se complemente la 

inform¡icion con el uso da otras técnicas' o instnunentos de 

evaluación, lo cual hará más confiable y válido el diagnóstico. 

FALLA DE ORIGi:f\1 
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CONCLUSIONBS 

A~ término de la fase 1 del proyecto de investigación: Unidad 

de Evaluación Psicológica rztacala se observó que todas las 

actividades realizadas contribuyeron positivamente para poder 

brindar un servicio eficiente a la comunidad, ya que la elaboración 

de la entrevista inicial, la revisión de las diferentes pruebas 

psicológicas y su analisis, asi como el estudio piloto de la 

entrevista inicial permitieron detectar e identificar aquellos 

aspectos que aportan información suficiente para poder proporcionar 

un diagnóstico confiable y valido; por ejemplo al momento de 

realizar el estudio piloto de la entrevista inicial se aceptaron y 

descartaron preguntas, lo cual permitio hacer una depuración y 

afinar la entrevista, con el fin de que se pueda obtener informa 

ción suficiente para que en complemento con las pruebas psicológi 

cas faciliten la elaboración de un diagnóstico, de esta manera 

tomar la decisión que se considere pertinente. 

En relación a la elaboración de las versiones por computadora 

de la entrevista y las pruebas psicológicas se puede decir que son 

de gran apoyo para el servicio ya que se facilita y agiliza la 

atención al cliente, aunque las versiones por computadora de las 

pruebas psicológicas aün se estan realizando a largo plazo seran 

ütiles para optimizar el servicio que se brinde en la Unidad de 

Evaluación Psicológica rztacala (UEPI). 

Actualmente la UEPI se encuentra al servicio de la comunidad, 

contando con areas de atención: educación especial, educativa, 

clinica, laboral y orientación vocacional; pudiendose predecir 
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altas probabilidades de que el servicio tenqa una amplia cobertura. 

A partir de las actividades realizadas durante esta primera 

fase del proyecto general UEPI surgió la necesidad de crear 

instrumentos o herramientas que permitierán óptimizar el servicio 

dentro de la Unidad, ante esta necesidad se decidió realizar una 

revisión y análisis en el ámbito de la Orientación Vocacional en 

México; dicha revisión demostró que desde la antigüedad la orienta 

ción ocupó un luqar importante, ya que por medio de ella las 

personas llegaban a tomar decisiones relevantes en su vida; la 

orientación era proporcionada en un principio por la iglesia, 

posteriormente la familia y la escuela complementaron dicha ~unción 

tanto en aspectos morales como espirituales. 

A partir de la división del trabajo la orientación recobró más 

importancia, ya que se hizó necesario cubrir puestos especificos; 

esta situación requirió la formalización de la orientación, debido 

a que aparecieron especialidades dentro del área laboral que 

requerian ser cubiertas por personas entrenadas y capacitadas. Fue 

hasta la Primera Guerra Mundial cuando la orientación cobró 

impulso, a consecuencia principalmente del desempleo y la escasez 

de personal. 

El concepto de orientación vocacional apareció hasta 1908 en 

los Estados Unidos donde la elección de carrera tuvo grandes 

adelantos y dio paso al surgimiento de la Psicología Vocacional, 

este suceso despertó interés por varias partes del mundo, como 

Europa y América, en estos lugares sus principales instrumentos o 

herramientas de medición de las aptitudes y limitaciones del 
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individuo eran los test o pruebas psicológicas auxiliados de 

procedimientos estadisticos. 
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A partir de la difusión de la orientación Vocacional se 

realizaron diversas investigaciones en el área, dando origen al 

surgimiento de inventarios de intereses vocacionales, investiqacio 

nea sobre relaciones humanas, psicotecnia, orientación y elección 

profesional. 

De esta forma la psicologia vocacional entra en una fase de 

desarrollo que facilita el surgimiento de teorias y enfoques 

teóricos que hacen énfasis en la torna de decisiones, la elección 

vocacional y elección de carrera. Las principales teoriaa que han 

t:r¡atado de dar explicación al fenómeno de la or·ientación vocacional 

son: las teorias no·psicolóqicas, que dan explicación de la 

elección vocacional sosteniendo que ésta puede ser por accidente o 

casualidad, por la oferta y la demanda de empleos, as! corno por el 

salario que se ofrece en determinadas ocupaciones 1 además la teoria 

sociocultural sostiene que los factores que determinan la elección 

son los culturales y la sociedad en la que se desarrolla el 

individuo, es decir por factores externos. Pos su parte la teoria 

social menciona que la elección depende de factores externos e 

internos. 

Las teorias no psicológicas no dieron una explicación 

convincente, lo cual dio paso al surgimiento de otras teorias como 

son las psicológicas, las cuales sostienen que la elección 

vocacional depende principalmente de las caracteristicas y 

funcionamiento del individuo asi corno del ambiente en el que·ae 



1 

h 

1 

148 

·desarrolla. Pentro de las teorías psicolóqicas se encuentra la 

teoría de los rasgos y factores, la cual sustenta que la personali 

dad del individuo es el principal factor que va a determinar la 

elección que se haga, además señala que para ocupar alqlin puesto se 

debe contar con caracteristicas de personalidad especificas, para 

de esta forma poder desempeñar el puesto. ssta teoria otorgó qran 

relevancia al individuo, sin embargo; resto importancia al medio 

ambiente bajo el cual se desarrolla el individuo, siendo ésta tan 

relevante como el individuo, ya que éste es un ser social que está 

en continua interacción con su medio ambiente. 

otra de las teorías psicológicas es la psicodinámica, dentro 

de la cual se encuentra el psicoanálisis ortodoxo y la teoria de 

las necesidades, aunque estas teoriaa no se enfocaron a la 

elaboración de una teorias de la orientación vocacional, fue muy 

influyente para posteriores planteamientos, dentro de los aspectos 

que fueron retomados se encuentra la relevancia que se dio a las 

experiencias de la temprana infancia sobre la elección vocacional 

en la edad adulta, la relación de la conducta vocacional con el 

desarrollo de la personalidad, la satisfacción de las necesidades 

a través del trabajo y la influencia de la familia en la elección 

de alquna vocación. 

La teoria evolutiva por su parte dio primordial importancia a 

las etapas de desarrollo de la vida del individuo y la toma de 

decisiones en la elección vocacional;· Ginzberq, uno de los 

principales exponentes de esta teoria mencionaba que los intereses 

vocacionales cambian a lo· largo de la. '_.edád, es decir que la 
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conducta de elección madura con el paso de los años, y esta 

relaci~nada con la realidad en el 4mbito laboral. En si la teoria 

sustenta que la conducta vocacional es asociada con el momento por 

el que pasa el individuo segün su edad cronológica. Un aspecto 

relevante de este enfoque es que conceptualizó el asesoramiento 

corno un proceso donde se da apoyo y guia, lo cual facilita la 

aceptación de las personas que acuden a recibir asesoramiento 

vocacional. 

El enfoque que se le dio al asesoramiento sufrió modificacio 

nes con el surgimiento de nuevas teorias psicológicas, por ejemplo 

la teoria rogeriana concibe el asesoramiento como un proceso de 

ayuda con comunicación interpersonal, libertad, aceptación mutua y 

afectividad además es no directivo. El fin del asesoramiento es que 

el individuo aprenda a resolver problemas por medio de la toma de 

decisiones y que se haga responsable de su conducta (vocacional). 

Finalmente dentro de las teorias psicológicas se encuentra la 

teoria conductual·coqnitiva la cual sostiene que el asesoramiento 

-~ vocacional pretende que el individuo aprenda a resolver problemas 

Y a tomar decisiones, ya que el problema surge cuando existe un 

aprendizaje defectuoso que dificulta la toma de decisiones, y 

repercute en la elección vocacional. Bajo este enfoque se consideró 

el aspecto. cognitivo para dar mejor explicación de la conducta. Los 

programas de orientación vocacional implican técnicas conductuales 

Y cognitivas y son individualizadas. 

La necesidad de la orientación vocacional nace con el hombre 

desde la intima relación, compromiso y responsabilidad con la 
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familia, hasta la ayuda que las instituciones proporcionan a los 

jóvenes. esta relación representa una capacitación, adiestramiento 

y una socialización para la autosuficiencia personal. A partir de 

este aprendizaje va tornando gran importancia la orientación 

vocacional, como parte fundamental de la fonnación del individuo. 

sin embargo, para poder fundamentar los propósitos de la 

orientación vocacional es necesario tomar en cuanta el sistema 

económico·social en el cual se desarrolla el sujeto, además tomando 

en cuenta el sistema educativo dentro de la politica social del 

pais. En México la orientación vocacional se desarrolla en 

instituciones nacionales como la secretaria de Educación Pdblica, 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politéc 

nico Nacional, que tienen como objetivo principal ubicar a la 

población estudiantil en el mercado de trabajo con base a las 

demandas y necesidades del pais, ya que de esta forma se puede 

contribuir al desarrollo económico y social del pais; ante esta 

situación es indispensable estar contextualizados histórica y 

socialmente, ya que en función de las necesidades que surgan se van 

creando nuevas profesiones que se pretende formen personal 

capacitado para cubrir las demandas del mercado de trabajo 

actuales. 

Dentro del sistema educativo del pais a pesar de existir una 

legislación educativa sujeta a revisiones y ajustes, tanto de 

planes de estudio como de programas, presenta deficiencias en la 

práctica, debido a factores que propician desinfonnación, tal es el 

caso de los medios masivos de comunicación que crean estereotipos 
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vocacionales importados, que están muy lejos de satisfacer las 

necesi.dades del pais, asi también como la información deficiente de 

profesiones que lleva a conceptualizarla de manera diferente a como 

en realidad es, siendo que esto podria procurarse como un proceso 

más que como simple información o modas que influyen determinante 

mente en la elección vocacional de un individuo. 

Ante esta situación es importante dejar sentado la necesidad 

de proporcionar orientación vocacional de manera técnica y 

sistemática a qrupos de personas, específicamente a estudiantes, en 

tanto que su interés y aptitudes varian; tomando en cuanta que son 

muchos los factores que inciden y presionan para que el individuo 

tenqa que decidir su propio comportamiento vocacional. 

Por lo tanto, las diversas instituciones educativas encamina 

das a impartir orientación vocacional deben considerar el actual 

sistema de orientación como una actividad inteqrada en el proceso 

educativo; los estudiantes deben de convertirse en individuos 

capaces y responsables de sus decisiones, que quienes los orienten· 

sea un equipo multidisciplinario de apoyo, y conciba a la orienta 

ción como un proceso continuo a lo larqo del proceso educativo ya 

que todo ello implica responsabilidad personal y social. 

cabe mencionar que dentro del proceso de orientación 

vocacional· las técnicas e instrumentos que auxilian para evaluar 

las habilidades o inhabilidades del individuo tocante a sus 

decisiones vocacionales, las más utilizadas son la observación, la 

entrevista y las pruebas psicológicas, donde ninguna de ellas puede 

ser excluida o determinante en la detección de habilidades, 
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aptitudes o intereses, sino más bien ser consideradas como medios 

que deben conjuntarse para descubrir aquellos intereses que 

faciliten la ubicación del individuo en el mundo profesional Y 

laboral. 

con base a la revisión y análisis realizado se elaboró una 

propuesta metodolóqica a seguir durante el proceso de la orienta 

ción vocacional, la cual es una importante aportación para la OEPI 

ya que al proporcionar asesoria en esta área se pretende que el 

adolescente tome una decisión a partir de sus conocimientos, 

habilidades e intereses, los cuales faculiten su desarrollo dentro 

del ámbito que más le convenga tanto profesional como personal. 

Esta propuesta se basa principalmente en la importancia de la 

toma de decisiones al momento de elegir alquna profesión u oficio, 

considerando ad~s esta toma de decisiones como un proceso 

sistemático. A continuación se presenta dicha propuesta: 
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PROPUBSTA llB'rODOLOGICA 

1.- ENTREVISTA (Historia conductual, adolescentes) 

2.· 1• Entrevista (análisis especifico) 

a) Definición del problema: especificar el motivo de consul 
ta. 

b) Historia académica (curriculum) 

Primaria: 

Secundaria: 

Bachillerato: 

privada ( ) ptll>lica C ) 

mixta ( ) hombres ( mujeres ( ') 

Afiliación religiosa: si ·. no 

privada ( ) 

mixta (.) 

ptll>lica C J 

hombres ( ) · . rniije;es: ( 

Afiliación religiosa: 

privada 

mixta e > hombres e mujeres e ) 

Afiliación religiosa: si no 

c) Actividades extra escolares: previas y presentes. 

d) Expectativas académicas: 

Profesión: ¿por qué? 



Oficio: 

expectativas 

conocimientos 

¿por qué? 

expectativas 

conocimientos 

Tipo de escuela preferida: 

e) · Expectativas personales: 

• Corto plazo 

* Mediano plazo 

• Larqo plazo 

f) Expectativas familiares: 

* Historia académica de los padres 

• Historia académica de los hermanos 

* Relaciones faiililiares 

3.· An~lisis de habilidades, 

4. · Hipótesis 

S.· Instrumentos de evaluación: 
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* Kuder Escala de Preferencia Vocacional 

* Kuder Escala de Preferencias Personales 

* Bonsall Inventario de Intereses Juveniles 

* Gordon cuestionario de Valores Interpersonales 

* Pernandez cuestionario de Intereses Profesionales 

* Posart Hábitos de Estudio 
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5.- Investigación de campo !ierarquización de profesiones) 

* Requisitos de la profesión 

* Proqramas de estudio 

* campo de trabajo 

* Punciones de la profesión 

* Posibilidades de desarrollo dentro del pais 

7.- Toma de decisiones (proceso) 

* Jerarquización de alternativas 

* consecuencias positivas a: 
corto; mediano y larqo plazo en relación a la 
carrera eleqida. 

* consecuencias negativas a: 
corto, mediano y largo plazo en relación a la 
carrera eleqida. 

e.- eonclusión final. 
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