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CAPIH'LO PRIMERO 

I'SICOLOGIA GE:'>iER"-L 

1.1 Bo~q ut:jo Hi~tórico de la Psicoiog[a y sus diferentes enfoques . 

. \ tra\~s J~ la nlSt0f'c.. Sé ha -itsarrollado un conjunto de conoCImiento.:, con reLlClon al 

comportam1ento humano. al que se conocerá como PSlcolog¡a. 

c.Cuále:c. son las raíc~s de éstos conocimientos? El Interés por los aspectos :' los 

problemas psu.:010glCOS S~ c'dlende desde la anLgüedad. ;. su estudIo se ;:mede dl\ idir en 

dos penódos: 

Prccientítlco Se c\:t;ende desde los trabajos de los tilósofos gnegos. hasta la 

segunda tmIad del slg1c\ arnepJ.sado. 

:::: Clcntífico Se par:e desde 1879 hasta la actualIdad. Este penódo comprende la 

apanClOn d..:: dl1~renk::, c's.::..¡e;as de la Psicología. (\Vhlttaker. 1987) 

Durante siglos. los E~'Jso~OS han hecho especulac~ones sobre le. mente humana. d,,::has 

especulaciones sobre la !::aturJ.leza de! hombre. se han vemdo dando desde los escrnos de 

Plmon y Aristótdes 138"':-322 a De C). a éste último se le llamo. el "Padre de la 

PSlCologia" De hecho. :TIuchos de los problemas báslCOS de dicha CIenCia. cor.,o la 

motl\ aCión. la pasor.ali..:aJ. la percepCión ó ti aprendizaje. pr¡me-;-o fueron abordados por 

algunos tilósot'ns \0 ohs:.m~e. lo ~ue hiZO que la PSlcologlJ_ Sé sepo.rara de la f"tlosofíJ.. (ué 

principalmente la aCtltuc,je :meStlgaclón que hIlO posible una pSlCología mdependlente 

Gran park de la r.:etoc.oiog:a que acompañó la mtroducclón de la imeStlgaclOn 

clentifica al estudio de! comportamiento. se retomó de algunas ciencias naturales como la 

física. 1<1 química. la bIOLli;?:13. la fisiología y la medIcina. Por ejemplo. tan:o :a t1sica como 

la qUlmica. tm ieron mG.Uletudes partIculares sobre las sensacIones ) percepciones. la 

biología perrninó inform3.ci0TI lmportante sobre la genética. la herenCIa;. su mfluencla en el 

comportJ.lTnento De este. m.sma manera. la medicma contribu;.ó con ia pSlCología. pues 

apro,{lmadamente eí: d 3.:10 de 1800. toda ia gente que presentaba patrones anorma:es de 

p~rsonaljfJad. se le conslcero como ?oseída por el demOnIO. aSl se lnlC1Ó el interés medICo 

por el traWmlcnto dl' ('5:0S Jesórdenes a ni\el científico: calit!c::mdo a dichos patrones 
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J:-.l)r:1~alcC) de cumpurt:.l!m ... ·llw. como enfermedad menta;. ;. Je ¿sta manera Se generó un 

tf3.t;J,lTIlcnto especíti<.:o :- se JC'3arrollo lo que ho: se ,:onoce como PSH-l.ulatría. En 

clmcecuenCla. se ejercIó una mnuencJa importante pllia. el comienzo de la psicología 

clln1C::L "el contenido de la psiquiatría. y [a psicología dhüca, provino de la tradición 

médica." 1\\ lttlg. 1 Q94. r 3) 

SI por una parte. los fi.losl1fo~ .,e prl:DCUp8.n..>r:. por CSLC:.lf la rc~ac10n eXIstente entre la 

m<;,nk :- el cuerpo. otro. C:.h:stl~m fur,damcl1m! rué la rclactoi1 entn.:: cü~rpo ": personalidad. 

así como la cuestión de las ideas innatas. 

SI durante sigios se cuestIOno sobre esto. sólo mas adelante los fisiólogos apenas 

,:,1rr.enzaron a cstuóar el ccrc:bro. lOS nc[\ lOS los org2.:-:05 de los sentidos a tra\\~s del 

melOdo científico. (Da\. idoü: 1980). 

Imclalmer.te se conslderó que caSi toda la ccnducta I:Ulnana .::ra instintJ\.a: de hecho. 

:1111Chos pS1CÓ~Ogos sugineron una larga hsta de mstJ:-:to-s ::umanos, por ejemplo. el primer 

l't'\.h') d~ pSiC0bg.i2- s0(\2.1 \~ft 1905), (0nSlderó la COl'.":".h:.ta soc.i.aL humana como cas'l. 

[(,talmente instmtl\ a. 

l.."no de los tisióiogo,; precursores interesados por la :-eiación entre los camb105 en el 

m~(Eo fiSlC0 ;. la capacidad del hombre en perClblr estos "::3.mblOS, fué el científico alemán 

llamado \\"eber. CU)3S m\.estlgaciones dieron por resultad,~ que no ha) una relaoón de uno 

3. uno entre e!;os. En ese entonces, \\/eber no se percato de la gran importancia de sus 

::1\ ;;;,stigaclOnes, po:- lo que posterionnente, de ¿stos esn.:c1¡os. el tlsico alemán Gusta\ 

h~óner ( 180 1 ~ 188'7). rescató la Idea fundame:¡taL al Qe;'.0strar que los procesos mentales 

tarr;.Dten se pueden analizar medJante la aplIcaclór, de! meto-do Clemítico 

Se interesó por la relaclOD entre la estlmulacl.ón tls:ca y [as sensaClOnes, esto es, la 

sensibilidad en los semi dos humanos. Su obra pnnclpal f..1e Elementos de Psicofisica, que 

pUb¡~C0 en 1860. demos .. rando cómo las téCnICas expe::-.:'J.entales ) matemáticas podían 

:..;.tii:zarsc en el ~aboratorl(> pa:'a estudiar los procesos mer::t2l>::S (DavidofL 1980J. 

L nos años despue::,. SurgiÓ una nUe:\a forma de: esn.:,:har al índi\iduo, con \\·ílhelm. 

\\ undt (183:~ i 920). de rormaclón médica. se conside:-ó -:-amo el precursor de la psicología 

e"\per:mentaL pues pretendía una pSlcoiogla más sister.:.:nica, al:;;' ;. cuando toda\Ía ¿sta 

Iormaba parte Ce la fiioso:-la. 
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PJrJ 1879. en la Uni\t'r~ldad ue Leip¿ig. AlemamJ.. \VGf,Gt .:-stablec¡ó el primer 

L.lb,~rat0fl0 de Psicología y así formalmente fUf.do ¿sta discipima. Con una perspectÍ\·a 

parecida. (ons¡deró que la psicología debía investIgar los dementas de la mente humana; 

pe:",) como estudiar ':l1chos elementos mentales'; \\ undt ;. sm seguidores. crearon el 

m. . .::~.,)J() llJ.::1J.do dt: rntro:"oecCil)!1 analítIca. esto ':5. un tipo J;;: auto ,1o::,<:nJClon. 

t:1 1 S9:::. uno de los disClpUJOS de \VundL c'l pSlcolego ;¡lgl.~s I:d\\urd Tltcr,ener (1867-

19:::71. emigró a E:::,tados Cniaos fundando un laboratono de pSlcología expenmental en la 

Lnl\ersidad de Comell. dando a conocer Las ideas de Wundt y comirüéndose en líder del 

movimiento Hamado Estructurahsmo. 

[ste se ocupó en descubrir la estructura Ó anatOr:1Í3. de los procesos conscientes Su 

metodo siguió siendo la l11trospección: que literalmcp.te slgmfica mIrar hacia dentro. Por 

eJemplo. J. un sUjeto se le mstruía para que irJormara lo más objetivamente sobre su 

e\pencncia conSCIente dmante el proceso de perc;blI )- juzgar estnnulos en condicioneS 

contr01ad3.s de lab0ratono Se concluyo que todos los proceses conscIentes. constaban 

pnnclpaimente de tre:::' dementos. sensaciones. Imágenes:- sentim:entos. 

Los estructuralIstas plantearon' a) la p:'icología debla estuJiar la mente humana, en 

I:'sreclJl las e\.pencncIas :,ensonales. b) se deben enfatIza, las l11vestigaclOnes de 

introspecCIón en el laboratono y c) adentrarse en el análisls de los elementos de los 

procesos mentales. descubriendo las cone'\iones ~ntre ellos y las e'l.~llcaron por medio de la 

loc;J.Ílzacron de dJetas estructuras en el SIstema ner\'lOSO 

\'0 obstante. eXIstieron algunas limltantes. por una parte, su método de estudio 

(introspección), carecía de \alidéz al utilizario en niños -: 3.t'1ClaI10S. por otrO lado. algunas 

modahdaJ.es de la conducta como el aprendizaje. el lenguaje ó la conducta anormaL no eran 

apropiadas para lTI\estlgar 

En contradiccíon a ¿stas postulados. surgIÓ en Estados l mdos, a tra\ és del filósofo y 

pSIcólogo WlllIam James 0842-1910). la teoría denom:nada Functonalismo. James. se 

opuso 31 estructurahsmo, pues consideró que los proccsos rr.entales eran personales y 

úm..::c\s. CambIando contmuamente. por lo tanto, llegan a seí imprecisos, 

Los TunclOnalistas estu\ leron interesados en 105 propósltOS del comportamiento más 

qu;: en la est!"uctura de!a mente, por lo tanto, el funclOnalIsmo l[¡\estlgó cómo el indivIduo 

podía lograr adaptar:,e a diferentes ambientes ( Wittlg, 199'¡) 



.;. diferencia Jo;; lo::> -:structuralistas. dIos pud¡t;;'~on estudiar a dit~rentes grupos dt;;' 

pt;;'rsonas de disttntas edades. ;.- así resultaron nue\ as áreas de ¡nve~tigaclOn. como la 

Psicologia Infantd. el estudio de Las moti~,acwnes y las pruebas mentales: especialmente. a 

tT<:l\és del famoso educador John De\ve;.- (i 8.59-19.5:2 J. quién recibe gran int1uencia del 

fUilclonaíl,>mo:- da grJ.nJc:-, J.portaCl()nt..'s a 13. P:-'TCL'¡ngL.l t..'dut..'Jcion:.lL 

De formacdm tamb\l~n fU!1cltmalista. Se ~:er:.e:1 )05 estudios realizados por el 

c~ladol~nidcnse EJ\,\3.rd L ThQrndl.Kc \ 1 &7.1-: G-\-9). Qtll''::'i1 desarrolló m·,<.':shgac~()nes 

lmportantísimas sobre aprendizaje anImaL 10 cual ocurr~ algunos años antes que Watson y 

Fa,; 10\ Dc hecho. el tema del aprc:ndizaje sIempre ha sIdo r.:levante para la pSIcología 

norteJ.mencana Sobre el cuestie'nam¡ento ce cómo ocurre el aprendizaje. Thor::ciIke 

comenzó a Ul¡]¡zar los pnncip¡os de estímulo-respuesta. CUyO plantearmento fue ¿cómo se 

establece una relaclón entre ellos? La formulaclón de Thomdike se conoció como La le\

del efecto. que fue Sin duda, el concepto ol¿::' famoso en la historia de la teoría del 

aprendiz;::¡Je. 

La 1cy del ekcto. sostiene que una cone\.lón entre un ..::stímu!o y una respuesta se 

retuCfza cuando \<1 acoilipañada Ó seguida c~rcanamente por un estado de cosas 

satlsfactono. ~ por el contrano. una cone'\lón se debilita cuando \u acompañada ó seguida 

por un est2.Jo de cosas desagradab;es. (Ha:L 1993 ¡ 

Thorndike se refino a que un estado de cosas satlsfactono es eql:l\ al ente 2. una 

recompensa. o retof¿am¡ento pOSltl\o. J un estado de cosas desagradables se -:omierte en 

castlgo Ó en un reforzamlemo negatl\o 

Sm embargo. no resulta asombroso que el funcionaiismo haya sido reemplazado por 

una nut;;:\ a corrientt;;:. el Conduetlsmo Desde comlcnZDS de 19l3. la psiCOlogía adquirió un 

nue\ o cambiO en su~ mterprctacIO:1es. 

John \Vatson 11878-19.58), fue el fundador de ésta cornente psicológica. y aunque tuvo 

bases teóricas func¡onaiista~. crnicó desde un principlO los fundamentos LÍe ¿sta leuda, 

cambiando la tender:c;a pSlcológlCa. en dónde el medio ambiente adquiere una Importancia 

Para ¿J. casI tolia la CO:1Gucta nu:nana ~s aprendida. cnicamente las respuestas 

obsen J.hles que r-::a]¡za ei mdn lduo son \ ¿¡¡das. Por consigUlente. los pSicólogos deben ser 
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estrictamente ObjetIvOS. y t:.ttlizar únicamente los métodos de observación y 

~'(perlmentac1ón en sus mvestigaciones. 

Por ejemplo, un conductista estricto, no puede describir a ll..'1a persona como "feliz", 

pues la felicidad es un estado de la mente. y la mente no es observable. De ésta manera, se 

n'cg~ compk~a:-!1ente el concepto de mente. (Vv':tt1g. t994), 

\Vatson p~ankó que el tndiVlduo nace con un repertori.o partlcular de reacciones 

innatas. y que Ciertas ..:or..ductas y apÚudes se van aprendiendo posteriormente por medio 

del condicionamiento, por ejemplo, las emociones, el lenguaje, el pensamiento, la 

personalidad. 

El conducL:smo Se desarrolló a (ravés del aná:isis de la conducta, y su unidad principai 

es la relación entre el estímulo, respuesta, y el medio ambiente. Los objetivos de la 

psicología conductrsta son predecir y controlar la conducta. Si se conoce el estímulo se 

podrá predecir la cO!1ducta. por 10 ta.l1tO. para controlar la conducta se debe especificar un 

estímulo que produzca una respuesta deseada, la conexión entre el estímulo y la respuesta 

será detenninada por la frecuencia. 

Se entenderá por estímulo cualquier forma de energía que pueda excitar un órgano 

sensorial y produzca una respuesta por medio del sistema nervioso. Una respuesta, es 

cualquier reacción de lli"1 músculo ó una glándula. Cada vez que un estímulo particular 

provoca una respuesta especíñca, la conexión entre éstos dos, se fortalece, a esto se 

denomina frecuencia. 

:-\. partir de aqui. la herencIa de 'iAlatson es reivindicada por los neoconductistas, bajo 

ésta denominación se reúne a un conjunto de investigadores que trabajaron y desempeñaron 

un papel hegemónico en los Estados UrJdos, y que entre ellos mismos compa.'1:ieron un 

mismo método. el método experi..mentaL Se mencionará.¡ brevemente algunos de éstos 

investigadores 

Por un lado Huil (1930). planteó ql!e la ciencia psicológica podía reducirse a ur.. 

SIstema de relaC10i1eS funcionales interc.epenóentes, considerando que era necesario 

esta!:ilecer hipótesis sobre las condiciones que relaciona.'1 a la conducta observable con sus 

condiclOnes de ocurrencia. éstas tomando fonna de variables de mtervención. a las que 

defimó como vanables independientes y dependientes. 
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l\)11 Hull (19JO l. !a t(1rmu!a E-R adquino un nue\o aspecto ..::on el reforzador. Hu!! rué 

un conductIsta riguroso respecto a la rnd:ona de los aS;Jecros de la psicología de \\'atson, 

adoptando las slgmcntes características' a) la exigencia de la objetrvidad en el rna.flejo de 

los dato"i empíncos, b¡ la adopcIón del estímulo y la respu.::sta como \dnabk independIente 

> depcndiepte de !J. ln\ótigac¡ón pSlcolClg~...:a. e) [0. m,.'or¡:'·(lr:lCior. de lOS :necanlS:11l:S -lel 

aprendlza.le. :- J) una S¡twlClón reforzadd será aquella qlle J.U:T'.ente la PT0bdb!hiad de 

ocurrenCW. de una respuest2 a un estímulo pa~icldar. 

Poste::iOffilente. sL:rgió el coaduetlsrno de B F Skinna. qUIen a diferencia de los 

ant..::nL'rc-s noecor:uL:cIistas. planteó las especulaciones acerca de lo que imcf\ le~1e entre el 

cSl!mulc.:- la respuesta ó entrí:.' ia respuesta: ia recompensa Se mtcre:,ó C"spccialment~ en la 

preguntas de cómo la. conducta puede regularse por medlÜ de la mampuiación de 

recom~ensas. 

Burrhlls Freucnck Sklllner. n<lCO el"'. PenSd\am3. el 20 de :narzo de 190-1-. sus 

conceptos den\J.n de los de Watson. Pa\lo\ :- muy especialmente de Thorndixe. DIstingue 

dos tipos de conducta. I. a respondientc ) la operante La conducta respondiente. sé ¿á al 

presentar un estnriulo a un organismo: oosen'ar la respuesta que e\oca, ésta no interesó 

tanto a Skmner. :- se enfoco a la conducta o~>:'!"ame a la ql!e ¿eIlnIo. como aquejl:J. que opera 

.<;:n un medio amokme:- de alguna forma ;0 cambIa. 

El rasgo dlstmtnc de su punto ,J(, \ 13to.. fue una de¿,Gl.Cion tata! al cstU¿IO de la 

conducta obsenable. esto es. respuestas obsenables. Cil relación con condiciones de 

cstlmuios obsenables Así. Skmner lo úmco que hizo. fue desC:-Ibir la conducta. '3in hacer 

mnguna :nterpretaClón teórIca de ésta: el metodo que utdizó fué el mducti\ o. Se puede 

deCIr que para el conduetlsmo skinneriano, el mundo se puede explicar y perCIbir mediante 

la relaCIón ele: la tnpk contmgenc13. (GooJ ~ Broph:. i 985 j 

De ésta manera. !J. tC"lple contJOgenc::J. se defimó como ;a relación E-R-E reste últ!IT1.o 

como reforzaml-cnto) C'n reforzador. es 1..11 e\ento que cambla la probab!l¡dad te una 

respuesta que se ha dado. Skmr.er. no se conformó con espear a que se emitIera la 

respuesta operante deseada. el aprendIzaje p'clede apresurarse mediante el moldeamiento de 

la condu..:ta. esto cc.1n~lsk en apro'\¡macior:.es sucesi\ ilS del :-eforzador a Uria respuesta 

específica 



l .l contmgenClJ. :;-: refiere a los cOndlel(ln~S bellO ;J.s cli..dcs se Ja el reforzamiento. bs 

cuJ.!c!) pueden dIsponerse en d 13bo[.1tono de acuerdo J. un programa determmado. La tasa 

.1 b cual Se Gd la respuesta oper,mte ;- su perslstenCla deSj)'¡':¿s de que ya no se proporciona 

rctllrZJ.nl!cnto. será at~ctaó por [as contmgencla:'. (progrí1ma-;) de reforzamlento 

'.:n',;,lc::d\l" : (;(l"d ~ Bn'rb:. ~ liS:' l. 

LI)S p r ogr8.TIu:; tlplel):=-' de :-eIoI7cln1lentu Clt¡jI¿J.JO~ c:1 el labcratono son rdór¿amiemo 

...:ormr:UJ. re:uuarlllcnto de lnt~r'\alo :. rcforZUnl1"':1to d:;! r:l2(~n El reforzarmento contlHUO 

conslst¿: en ciar recompensas cada \ ez que se e¡¡lite la respuesta deseada. La respuesta cesa 

rápldJ.mente cuando) a no s¿ da la recompensa El retorzar:1lf:nto de mtervalo, consiste en 

Q,:: iJ rCCJ:llpcnsa en intC:\ alos Jc b:mpo El r~¡-(~rL:lrr.1C:-.~O Je ra¿on. consIste en dar b 

recompensa después j~ C1~rtO numero de respueSi:as La tasa de extinCIón de la respue~tJ. 

lilLe SlgUc" a la suspensIón de la tasa del reforzamicnto. es más baja que la del reforzam:ento 

amter\alos (HalL 19931 

S,~mneL )ltnc.(l uno de los li',a:urcs e"\.pon~nLes dd C0:"\dUCtlSl-r,Q, seña!ó que la cultura 

dI? ¡¡r.a .'-Jocledad, 'le asemeja a (..:l'l laboratOrio e'\~erimentaL dado que en los dos sé dá un 

conJu:1to de contIngenCIas de rd~)rZamlento C0;'OS er'cclos son ooservados, Para d. ia 

CO!1duc~::: de lo::, crgan:srr.Üs ~s ¡él concucta üQ.::;t:r\ iJbi~ ;. el único dato v álldo para la 

c'\p¡¡c,-K:on -le! cnm[:.1ot1am¡c:n((~ uel mdi\ ¡duo 

ti plamcamlc:1to de S\"';;¡ner en cuantl) él ,-¡lie ~l arr:blentc esta rodeado de 

...:ontnger,clJ.5. es su punto cE;¡tral para e'\pllcar cómo el mdi\'!d:...o se comporta en su 

medi" Sk.l:1ner no habló de socedan. Sl110 de un amb¡c:".te que puede tnterpretarse corr:o un 

ami:Hentt natural. como en el que \ 1\e cua:quier ser humano. mc~uso los ammales. A partir 

del L!SO del térmmo de ambiente. que sust1tu;.e al de sociedad, el conductlsrno sklIl .. t1enano. 

scña¡ó CJ.:le es el amblente es el punto de partida para explicar el mundo y al hombre. Sm 

e:nb8.rgo. no fue mu~ expiíclto para e:\.pEcar cómo se .jeba e:otUQlar al amblente para negar 

al estudlo del hümbre 

Para c:l cllnduct!smo sklnr..c:nano, el 8mhiente esta gohemado por contmgencJas. : son 

las que mantienen a la conduct3. de ¡os :ndi, ¡duos. SI se pretende un cambio en la conducta 

J.:: e:los. se tlCDcD C1ut: cambiar 18.s cond¡c)(me~ de conti:-¡ger.c;as. (Sk.mner. 1975) 

Pero. (qué son esas cOf'.tmgenCI3.S a las que ;1ace ah.:s!oJl el cOr:ductlsmo para e\.pllcar 

.:1 comp'--"~am¡er.l.O de :05 :ndl\ lduüs en ¡JDJ. soc:eJaJ-' 
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()na contingencla es un estímulo inmediato consecuente. que genera UIl cambio en la 

respuesta. SI ésta contmgenCl3 incrementa la respuesta. es por la adición de! estímulo; de 

otra forma. SI es ~enOL decrementa la respuesta por el retiro del estímulo. Por lo tanto, 

dentro del moddo de la triple contingencia. ~e pretende explicar todo el comportamiento de 

los in:11\ iduos. e,;; ror -:5tO la l::lportancia que se le da al J.rreglo Je las condicIOnes 

<lmbl':ntaks. en dnnde la J.p)¡cac¡ón de contingencias apropiadas. el mdi\ l¿UO se compona 

adecuadameme. Es ahí dónde radlCa ia comparacion con un laboratorio experimental, en 

dónde eXIste una predicción. un control J una manipulación de la conducta. 

Además. el argumento de los conductlstas en cuanto a estudiar a mfrahuman.os para 

despUt~S aplIcarlo en los humanos, es que las conductas de los animales son conductas 

slmpks que se pueden dar en situaciones simples y arregladas, para después empezar a 

estudiar conductas más complejas, en situaciones más complejas, así el fin último de estos 

dos npos de csmdios, es la adaptaCIón de los organismos 

Ahora bien, para poder cumplir los objetivos del conductismo, ¿ste creó toda una 

tecnología aphcable a la conducta humana. El conductismo planteó que la produccIón de tal 

tecnología eS neu~ra ) que ¿sta adquiere un valor cuando se aplica. en éste sentido. el 

de'3dITollo de ésta teoría como cIencia, obviamente tiene sus orígenes en un momento 

histónco determ:nado. pues sabemos que el conductismo nace por la necesidad de 

adaptaCIón de los mdn lOUOS a su medlO amblente. 

S; se es congruente con lo antenormente planteado. no cabe la menor duda de que ésta 

cienCla no es neULia, :: que su finahdad se enmarca dentro de una ciencia que sirve como 

Instrumento de domrnaclón. 

Así como \\"atson, en una época más o menos paralela. el científico ruso llamado hán 

P Pa\IQ\ (l8-J.9-I936J. puso los clmiemos de una teoría trascendental en la psicología. De 

formaClón fisiologlca. Pa\ 10\ comenzó a desarrollar su famoso trabajo de los reflejOS 

condicionados: :: en 190..:1. recibe el PremJO :\obel por su lmest¡gación en Fisiología de la 

Dige~tIón (Hall. 1993) 

En esta epo..:a, el autor hizo énfasis en el ¡cterés dado al retleJo condiclOnado. 

c~mslJero que bas¡camente era un lTre'todo para estudiar el cerebro :: no preCIsamente pa~a 

estCldiar [8.. conducla de aprendizaje 



i3 

Los fundamentos de Watson sobre la ¡mportanc¡a d~¡ :::.prendizaje. fueron reforzados 

por d trabajo de Pavlov, pues creyó. que había deSCUDlcrto tos pnncipios básicos ¿e! 

aprendIzaje {aunque provenientes de experimentos con ai1.irLi3leS), planteó extrapolar dichos 

pnnclplús al aprendizaje humano. 

Fn i Q2..+. la AcademIa de (¡enelas Sm l¿til..'¿s. fundó ';:;",-", de ¡os centro~ científicos más 

Importantes de! mundo. el Instituto de Fisiología Pa\ !mo I e:l honor a su nombre). 

Pero ¿qué se entiende por [eneJos condicionados'> Imagínese a una persona 

harr:brienta segregando saliva de sus glátld:..rlas salivaies cUaI:.do se le presenta un apetitoso 

platv de comida, poco antes de que se ie presente dicha comida, suena una campana 

Supongamos que ésta secuenCla de e\.~ntos (campana-;:or::lda-sailvaciónj ocurre un cierto 

número de veces. posteriormente se toca la campana SIn presentar la comida. la persona 

continúa salivando. Se llama reflejo condicionado ó respuesta condIcionada a la salivación 

'-lue se presenta cuando suena la campana sm la presentación de comida. 

En ésta secuencia de eventos, Pa"lov estableció los slgu:entes conceptos. 

Estímulo CondiCionado es cualquier estimuio que provoca una respuesta 

;;-:condicionada. por ejempio la comida. 

::: Respuesta Incondic~onada ~s ia que sé dá cua:-:--:ü se presenta al orgar.1Sffiú el 

e~tí!:1tl!O lncündiciOnado. por ejemplo la salIvaCIón. 

3 Estímulo condiCiOnado es un estímuio (por ejemplo una campana) que origmalme:1te 

no e\Oca la respuesta incondlclOnada. pero que se aparca repetida."'Tlente con el estímulo 

!Dc0ndrc10oado. :- aSl llega a pm"vocar la respuesta incondicionada. 

4. Respuesta Condlcionada será la respuesta que se da al estímulo condicionado y casi 

siempre es sImilar a ia respuesta mcondicwnada. por ejempio la salivación. 

5. Reforzarmento será el fortaleCImIento de una asociaCIón entre un estímulo 

wndiclOnado (la campana):- la respuesla lTICOndlCiOnada ~sah\ación) a la presentación del 

estímulo incondicionado (comida). 

6 Extmción será el debilitamIento :- desaparic:óT! e\ entual de una respuesta 

condIcionada cuando se suspenae eí reforzamiento. o sea cua.'1do :- a no se presenta comIda 

'7 La Generalización de una respuesta condlclOnada. se dará a tra\.és de estímulos 

s~mllares presentes durante la s¡tuación condiclOnante. 
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I él g:cncrJ.l¡ aC1011 se (',-rilel ;'\)[ un e\ ento cerebral ;Llmado irradiación. que seri la 

eXCltaClon de una reglón de la corte J cerebral hacia áreas J.d)acemes de ésta 

t,'\.]stel1 otros dos procesos básicos en ei cerebro. durJ.l1tc ¿Sk proceso: la mhibición 

que SI.' dá J tra"vt?s de la dlscr:m¡nclción entre estll11Ulos) 1:1 excllación. esto es_ se c:\cnan 

respondiente. y ei 

cünductismo :Iorecía en t:smdos Cnidos. la Psicoiogla de ,<1 Gestalt se generó en Alemania 

con Lln Ir1Ier¿S e-"pecífico por los procesos de origen perce!=,~ua¡ 

Ges:a!t es la pülabra alemana que ':iig~ltica fom"'ta. C':-u.am <lelÓn Ó contic¿ufélC1ór_ La 

pSl(:olog13 de la Gestalt ó la psicología de ia fonna. se 0p'';SO al conductismo de Watson en 

su J.na!J~;s de la conducta cor. sus dementos de estímulo-n=s~uesta. 

E:3t2 corriente pl:J.nteo que 1,~:3 estudios ¡D,c;alcs para c\.~l!caí la percepcIón. habían sido 

un poco simpl:stas. el:. d ser:tido de que frClcc1onaba.!1 el ':L~mportamlento. Por eje21plo. no 

se puede estudiar algo tan cornpkJo como la conSCl~nCla. anal: ándola a través de sus 

eiementos. crÍllca qUl' le haclan <1.1 cstructural1smo ) (JI ~l:nclOna[¡smo Todos los proceso 

:::.on f:12S ...¡ue :;:: suma total lie su~ partes componente:::. L2 ;J(,SIC10n de b Gestalt rué que la 

tot:11:Jad del compur:amienw ~s m:J;.or que la suma dl' sus partes. 

En \ e .:le buscar elemcnt,-Js mentales. los ges:a:tlstas prdlf1eron estudiar las 

configuraciones;. patrones nan;rales que aparecen en la experiencIa directa. "Gestalten" 

sun los ob.letos conOCidos de la .. Ida diarIa como los percibe la mente. Se dice qUe la 

pSlCoiogía d~ la Gestal!. <;e m;ció en 1912 a tra\és de ¡os estudios expenmentales de Max 

Wertheimer t 1880-1941). sOCre el mov1miento aDarente. CL:;'O fenómeno era el resultado de 

:a orgaI113c:on dei cerebro ~ de! oJo humano. que percIbe mO\lmiento en ciertas 

cond1Clones de est1D1Ulaclón sensorial. 

El6tud\o dd mO'l¡\mlent0 aparente. c-::mostró '\a:lJS ':'J.racte:"lstlCas de la pS1Cologia de 

!a Gesu.Jt" Pnn:.co. paro. enteuder el rno\ lffiiento <l;Jare:1te. e; psicólogo debe tomar ~n 

C.lentJ. lOd\JS los eicmernos qu,,:- Ir.:eractúan er. el medio ~'n¿mlco namblén lla-:nado c:lmpo 

psiedI"ICl' ¡ ScguncllJ. d mo\ i:::'l~nto ap.lrent~ se d:l c. [lmelÓn de cómo Lls personas 

l::lpOne :-us lT'tc:-pretlC1oncs en los datos senso:i3Ies. ~sto C5. los SlgTIl ticildos que la:::. 

per~onas 3:nbu:en a ¡os obJd\~,>;' ,uce':>os Ce S:'l m:".nQ'J ~ e~ccrü. los gcstdlristas se basa~ar: 



tant,) en ;0-; m¿toDl)') subJetl\OS (1;.1 introSpecCIón), cor.W lo::; objetl\os (la oQSenaClOl1 

directa) 

l_ n concepto básico de la psicología de la Gestalt. es d Campo PSlcofíSlCO. que es en el 

cuál ')(' ~nCHentran los JetermIndnt~s personaks de la Cl,!!QUcta yue conforr,1an el \\J, Y 

F:na:mente, el cal:lpl~ \) medl,J ambiente conductuai. se descompone el: .r ;gL:ra ~ 

fond~"'. (::-¡ d0n...-ic ci tondo ':llr\.C t.k mJn::a en el que la tlgu~..1 está suspendIda ó se apo;'J. J el 

ranclo ptlrecc continuo: ia figura parece destacar el fondo, mejor estructurada. trata de 

mantener su constancia. pero se puede alterar por algunos tactore':l 

\L,nLiue gran parte de iJS pSIcólogos de IJ Ge<;talt se cecilcaron a los estuci05 en el <ircJ. 

de la percepcIón. tambié-:1 le pusieron interés a lo rebclOnado con el ar~r'.dizaJe. la 

conducta social y el pensamIento 

O~:-os 1m estlgadores co:-no \\ olfgang Kóhier (1887-1 q67):- Kurt Koftka {I 886-1941) 

jt:.nto CGrl \Ll\. \\'erthc:mer. cjercleron una marcad2 mtluencia en la ?s:cologia 

cstadounrdense como se ve;-;:i más adelante en por lo menc'::; lÍos cornentes Conte:-nporáneas. 

la Psicología Humamsta: la Psicología Cognosciti\'a. (HaE. i 993). 

S' se considera al J.'vance dt: Id c;t::nCla dentro de un ár.lcltO de rransfonnacic:-, per!odica 

de pCnS2!11lcntos. con cJ.IJ::.biu:) urá::;tlcl>s en sus fundamer:tos conceptuales. ;. ::0 .:o:no la 

sl:npk acumulaCión "::e hel:tJ.os 1) hlpótcsis, la PSlcolOgÜ tambien ha :~;Hdo sus 

re\o!UCiOnes, con el C0nduc~¡<;m0. con la P::,¡cología de b Ges;:alt. así tamc::C cun otra 

teoría Importante. el PSlcoana]¡sls 

El fundamento pn~cipal del PSlcoanálisls. es que la cOT'.ducta humana está d-::ter.r.mada 

báSIcamente por mOtl" os tnConSClentes. 

T~o~la daborada por Sigmund frend \ i 856-1939). quien obiigado por las liLIlitadas 

nportun:J.ddes de Ol\<lnCe dcacem:co. ] por ser Judío, .::omo médiCO, tUYo Cue ejercer 

prontame.:11e la práctlca prnada de la pSlqU!atria Freud est'...:dlÓ con un destacado pSiqUiatra 

fr::mcés. lean CharcoL ~ulCn e:11pkó la h¡pnOSl':l como me~odo en el ;;;:studlO de J.e::,,)rdenes 

nen lOSO<; como la hlSkria. (F~eud. 19:25) 

COP1prer.der el orIgen de las -:nfermedade:, funclOna;;:"s, ~'uc el mteres fun":J.memal de 

Freud al imclar sus trabaJos sobre neurosIs e hlskna. trab<.l~\)" que lo lle\aron a :,a.ntear una 

e:aborada teoría pSicok'g:ca. 
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\J~ ·,:~lhJ.Jo:, ;:mr'c'..l.:ror1 de 'to:, cnsa::os hipnotlú1s qu~ tt1m..lron gran auge ~n la déc:ldu de 

; ¡J¡S\}- \ gy(\:: l)U~ lk\':'\ron a com:\uH qu>c algunas J.ltcracl0n~s somáticas eran el resultado Je 

-.:ltcrJClCIl-::-' p':>lqU1C,.lS. se suponía que mediante d hlpnOtlSmo se ponía de mamfiesto la 

,-'\.I:-,knL' ,l Jc rr~JCcs(1s anÍmJCo~ mcnnSclCntc'5. (Frelld. 1885) 

Jc lel .1¡;-'El)::Jj~. de- LJI mancrJ. que c:,ta JcpCnd!d rl,b, do: :J.s cJracten:::.ticas dd paclente que 

,Je las hahí¡dades cid médlco. prooicma que en e\idente con los neuróticos . .: b) por otro 

:aUl). :0-., eI~cws de b hIpnosIs erar. temporales.: se eS:.lbkcra gran dependenCla entre el 

hlpr:O)l:- rara díriglfe::.c !-"lacta el r::létodo de la aSOC1JC1Ón :ibre 

fr-c:'~¿ ':'e::,cubno que er¿ mucho mas eÚ::cÜ\o el hablar. 0 sea el m¿todo de asooaCtón 

¡!~r".' ~!~.;:~ado }J. p(Jr Jo::,erh Breuer \cokga \;c:1C:s). ?ar:1 :mes:lgar el onger;. de JlChos 

síntomJ:::: .\mbos escribleron un ];8ro "Studl':) lr. ::ytena" en 1895. sin embargo, ~u 

:-..:L.lClOn r¡() pms~er:!, pues Breucr no J.1..:;;;~tó el énfas;s que Freud ie daba a los cont1¡cto;:, 

;:;c:.:~ ":l1t~W-:UO b<.ljo ''::5tJ. pnSlJt:c'i'.:l. la ;:\tr~p«J(:l(,r. Je su:=-; e-stuulO"i no ~e immo 

,-lt."';lk ",-: JWlto Jc \ :sta Ll ''::Dlerr:lcdades rr:entclks, ,,;no (¡.ue Jt:n los procesos menta le" de lo.;; 

il'Jfll1J:--'::''' S0!1 ~'\r:lcados ?or lo. lTII-;r:1Ll lC'Of1J. ;2 que los 'lueños } actO~ raJ!Júo~ ::.on 

rcsult.ld.~) lie ,In proce')\) represi\o 

L.él ¡e.::a prinl..:¡pa! je~ metodo de aSOCIélc:ón l:bre. era que lo "libre" es:á determ:nado, 

po:- 10 :J.nto, se dirigIÓ al anahsis de ;as reslstenCJaS. que lo condUjeron a pensar er.. la 

e'\\.stencla de un proceso represi\o que ':'.0 perrniüa el paso a la consClencla de algunas 

CUc:::,l:"CC::, ¡ncon')CIc:nt~s \ Freud. 1904 J. 

Do~ pnnCl?lOS son los que ngen ,;:\ pensar;. crectua;- dd mdl\:Juo desde la perSpeCll\2. 

de FreL.c el prll1C¡plO dd placer :- el pnr-,clplO de la realtdad Al nacer. el mdi'.lduo \a 

Sétt!SL1C:(2:ld\) su:::, r.cccsIdaJ.:s aL" ::o;upe:-\ 1\ ~i1C:C! con la :ntef\enC1Ól~ ~ie :::,us padres. 

¡Jostcm'rr:1e'1te lo \<1 hacl\::'!1do por ~¡ ml'in~O de tal forr:1a que el lnal\lduo bu::.ca los 

"<.:tIS¡~!.cLl'=-e-,, } J no s\lk, por ¡;ecesIda'-::. Slno por l!e::o;eo. su a(:t¡\ idéld es ori~ntada por e: 

pr::r.C:P>J del pbcer. "\0 obstan',e. con ~~ d~sarTo¡;o del :'llr.o ;. su contacto con lo e'(lano. el 
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principio de la realidad va tenIendo vigencia. ahora ya no sólo se realizará todo lo que 

produzca placer. sino la realtdad impondrá sus límites. 

El desarrollo del principio de la realidad trae importantes consecuencias en el aparato 

psíquico. el aplazamIento de la acción se le encomienda al pensamiento, el placer se 

postergJ. ~I Y 0 regido pN el princlplO del pbcer. tiende a ':esez: y fantasear mientras que 

el Yo regldo por el prínclpio de la realIdad busca lo conc:-e:to. La socledad tiene Sti. papel 

fundar."1iemal en la mtroyección del principio de la realidad. pues Freud plaTlteó que la 

educación es el medio de afirmación de tal principio, mientras que el arte concilia a.rnbos 

pnncipios. (Freud. 1(11). 

En muchas ocaclones habrá un corulicto entre el principio del placer y el principio de 

la realidad, conflicto que puede entenderse con el análisis del aparato psíquico, cuyas 

instanCIas son' Yo, Eilo y Super-yo. Cabe aclarar que dichas instancias no representan áreas 

topográficamente definidas, sino más bien, son conceptos planteados para explicar los 

mecanismos de los conflictos y sus soluciones. 

En el aparato psíquico, el Yo funciona como moderador a.Tlte el conflicto planteado por 

el principio de la realidad que impone el Super-yo y las persepcicnes sensoriales y el 

principio del placer impugnado por el Ello. El Yo es el ser corpores en el sentido de que es 

el ser tangible, el que regirá el acceso a la motilidad, quien se fugará o evitará situaciones 

adversas para su equilibrio psíquico, es una extensión del Ello modificada por el mundo y 

puede o no percatarse de lo que le acontece, es decir. puede ser consciente o inconsciente 

de algunos procesos 

Como impugnación del prillcipio del placer, él Ello dará al aparato psíquico impulsos 

msth"1tivos que por su constancia, origen y urgencia de satisfacerlos, colocarán al Y o en una 

siTuación dificil, pues a diferencia de cómo ocurre con Ia estimulación externa, que se 

puede evitar. ésta por su origen interno es imposible de defraudar. 

Puesto que el principio de la realidad impone limitaciones a 10 que el hombre puede 

satisfacer. y a..'1te la necesidad o deseo instintivo del Ello. el Yo disfrazará las ideas 

prohibidas para que afloren a la consciencia ó bien las reprimirá sin percalarse siquiera de 

ello. De ésta forma, se puede afirmar que él Ello es el heredero de lo biológico. de lo 

ins~mtuaL de lo filogenético. que ha de permanecer inconSCiente 
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PUC:Skl que d Yo no permite el accc:c,o 8. ;(1 consc:em.:ia Je gran pane de [o instintuaL en 

el Elk) resldíra lo reprimido:: aún lo que no ha alcanzado.:. ser reprimIdo conscientementt! 

por ser lar. prohtbtHvO para la socIedad. 

Otra :"arte del cont11cto provH::ne del Super-;.o que es en SI la ldeaEzaclón del Yo. es 

(J,'C1L c-" l,' JUC (:' y" ,-!UISlcra "a Lll lC!e:.ll!Z'-l(H)ll resultJ <.1":- la ;nrro:eCClon eh.' los \<.llorcs 

morales -:;:1l' el LIdIO ha adoptado en su temprana mtJ.ooJ.. rr:nc¡paimente por mf:uenciéls de 

su~ prog~n¡tores E~ de señalarse. que los \alores moraJ.·2s del indlv~duo SI bIen. son 

Íntro:ect~dos desde la realidad. no son idéntICOS a los establecidos en ella. pues ios 

prjnC¡pl'-'~ J.d Super-:o e~lán supeditados a la forma en que se resuelve el complejo de 

EdlpO I F:-eud, 1 q.=:..3 l. 

EstableCIendo en forma general el origen del complejo .:te Edlpo. se puede afirmar que 

este Hene principio en la más temprana infancia dd niño. cuando d lactante en el contacto 

Cl~n kl::-' S:;?nl)::' lll<.lterno') e'\pa!menta placer. placer que s>: siente imciaimente desde un 

ongen Hi~n¡¡co a sí fmsmo. pero que al separarse la madre. el sujeto empieza a percatarse 

de que e; :- su objeto de placer son cosas d¡ferentes. por lo que sentirá eI Impulso de estar 

("erC:l Je SL~ objeto de placer. ';' por [o tanto. kmirá LlO;} actitud posItiva hacia ella. SIn 

'.:m:"'argn. lJ rechazarú por 00 estar con éL es ce..::ir. desde ~n ;mcio el mdi\lduo presenta 

una éU710:, ¿w:ncla en '>us sentimientos 

Al a-:entuarse ~a¡ tendenCIa con su madre. el mdn ,duo estará celoso de su padre 

Techazanciolo :- al mIsmo tiempo se IdentlÍlcará con él pues desearía ocupar ')u lugar De la 

~clLlclOr del -:Or:1pleJo. es declr. de la ldentlf'!caclOn con La madre o él padre, depenaerá en 

gran m~':::lüa el establecimiento del Super-)o. Es por esta razón que Freud da suma 

lmportancla a la etapa del desarrollo Infantil en la deterrnmacÍón de la forma de VIda de la 

etapa auu~ta_ 

Es pr¿:''::¡Samelte con base a la relación entr-c el Supe7-~o ~ el Ello, que se afirma que 

:os l¡lS¡;~-,lOS dd Ello no tien>:n Llna ma,ü[cstación eterna. pues 51 oten constituyen ia 

h~n::nChl ¡ilogen.¿tl.ca . ¿stas son modltlcados por las ''::0ndlC~on'Cs s0ciales -en que se 

uesarro¡i2. el mdi\ ¡duo. es deCIr. no son ios mismos mstintos los que atloran en lina época 

~otJ.l:ne:~:c repreSl\3 a los qJ.c anoran er. una rr;enos represl\a ¡'desde el punto de \!sta dd 

mó'dd\.;\.)). pues aunque puedan ser los ffi\Sm05 I desde el ?\..r~to de vlsta dd obser\ac.or) se 

pCSentr '.':1 moda~;J2de~ d;terentcs 
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Por ~J~mp¡o. aunque d mstmto de (amer SIempre es el mismo b¡ológlCJmente. desde d 

punto de \ ¡sta de! observador. puede manifestarse como el deseo de devorar a una persona 

en una ¿poca. o bien como el deseo .le comer rápidamente con las manos en una época más 

el\ d¡zJ.d: .. L Instintos que serán repn:-mdos en forma e mtensidad diferentes. He aquí la 

'Jwd'!~':~li.':l(\n de lo,> rr.':>tJn~~)~ COl: c-~lSc :11 proce'lu rcpresl\o de cada época. intro:ect3do 

llidl'\ idua[¡~1enh:' f l reud. 19:23) 

F>oste otro conflicto entre d Super~:yo_ es ei que se da precisamente en la realidad 

e'{terna. pues ésta obiigará al sujeto a situarse en la tierra. o sea, le indicará 10 que es la 

reaiidad que ha de afrontar. El Yo será el que esté en contacto con [a realidad por mediO de 

la pen:cpc!ón y concepClón que tenga cid mundo. E~ el car:lctcr soclal del hombre como 

esencia de su humamzaclón el que lo obltgará a tomar en cuenta el principio de realidad 

teniendo que postergar en ocasíones lo que le dicta el principIO del placer. 

El Yo mediador en este contl:cto. es afectado por las solUClOnes de éste, tended. 

Sl<:m¡:::rc, según d pnnClplO economico. a r.::solver el confitcto de manera que economIce 

cnergla. por lo que pondra .::njuego \anos mecamsmos de defensa ante el proceso represl\o 

dd Supcr-~o. La transfonnaclón e-, lo contrario. es un mecamsmo de defensa medIante el 

cual lo macceslble a lz.. conscIencia se hace acceslble por medio de un disfraz. Cuando una 

Idea o sentimiento se constltu)e peligroso en el eq1l11ibno psíquicO, éstos se reprimen o 

blen se mClonallzan Tales meCJil!smo:, de ddensa pasan desapercIbidos por lo general para 

d mdlviduo. es decIL son inconscientes 

La lcea de que e,istia algo mconSClente, surgió a pamr de la consideración de freud 

acerca de que existían ideas conscientes que por ciertos espaclOs temporales se olvidan para 

tener acceso a la consciencia en otro momento. En i 912, Freud aún dudaba sobre si la 

conSClenCla e inconSCIencia representaban dos áreas en el aparato psíquico o mdlcaban 

c<lmbios de estado de las Ideas Para él. lo conscIente estaba constituído por 

represemaclOnes que son objeto de la percepción del 1Odividuo, mientras que lo 

:nconscknk estaba funnado por las represemaclOnes que no son objeto de la percepcIón 

d.::l mJi\ ¡duo. I Freud. 1915). 

\1 Ir uc:,arro:lando su ~eoria, ¡:Ianteó la e:'\istenCl2. de lo preconsclente. señalando Cjue 

¿stl' estaba re¡::rrescntado por Ideas latentes que por su debilidad no lograban tener acceso a 
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L1 consCIencia, micn:rJ.s que lo mconSClen~e. estaba i'0fIT1ado por ideas lakntes que a pesar 

Je sU fuerza no ~eman acceso a la conSCienCia. (Freud. i 915). 

Freud no sabía con certeza cuál era la nmuraleza de la diferencia entre lo inCOnSClente y 

\) preconsciemc. sIn embargo. planteó !emporalmen!e '-lue todo acto psíqUICO comienza por 

".:r _nC(1!1!:>Clefl~C. pud;cnuo perr:~,U'.ec,-'r a~í l) ~rogre«.lr ~.2S!J ::1 consClenc:a dcrendlcnJo ~:c 

::-'CJ !rDp!t:zo con las reSlS!enClélS PS¡qUlC:l:::, PoS!eno:::l.::r.:e. planteó que la~ lceas !amb!én 

rnn 1erren de las percepciones e\.!criores. señalando as¡ que el preconscieme prO\ ¡ene de 

los mstm!os inconscientes y de la percepción ex::enOr. Lo preconsciente puede haber Sido 

conseleme aiguna \ez. pero por su relaCIón con jo ITIConSClen!e_ dinámlcamen!t no es 

'"Os.SCH,~nte. \ F reud_ 1923 j. 

Con és!a nLte\a idea. especificó que además de eXiS!lr una sobre carga para que se 

pcrmit..a el paso de lo mconSClen:e a lo consciente_ debe haber también una hipercatexls 

; sobre carga 1 para que lu precünscit'n~e se !orne cor.SC1ent.:: Es decir. ei !íiÍnslto a ;a 

-:onsclencia no es un paso mecánico smo que reqm~re ce que el mdlvlduo produzca una 

,;obre carga de energía. 

Debe nO(ar"le la diferenCIa que eXlste dinam:camente entre preconsclente e 

:nconSClen~c_ pues lo preconSClen!e puede ser CO!1SClen~e mediante un esfuerzo dd 

mdiv!duo. mJ.en!ras que lo inconscIente sólo puede tene peSO a la conSCienCIa mediante la 

in~enenclón psicoanalÍ!lca. venciendo las grandes :-esistencias que se oponen a lo 

.ncnsnClentc En 19:3_ Fr~ud añade otros puntos de \ Ista a sus eS!UdlOS sobre la 

ccnSclenCta. plarl!eando ahora lo mCOnSCle!1!e 10 conSCkn!e como cual :dades de lo 

psíquICO_ más que como áreas psíquicas. 

Desde ¿sta nueva conceptualización. se entendió POI lTIconscient..e aquellas Ideas que no 

~l~nt'n represemación \ erbaL mlen!ras que las Ideas ligadas a huellas mnémicas verbales 

son conSClen!es Lo preconscien-:.e está constituido por las Ideas latentes. capaces de 

cunsclencia! lo inconsciente como las ideas reprimIdas mcapaces de conSClenCla_ (sólo con 

1a in:et\ t:nclón pSlCoanalí!ica). se dan de tal man.:::ra que ahora_ lo preconsciente es 

!ÓplCamen!e lo mismo que lo inconsciente_ pero es diferente dmámlcamen!e. 

Para concluir la c'\posición sobre el concep!o de IrlL('nscien!e ! consciente en rreud. se 

se::1aiará que con su concepCIón de es!os como cualidades de 10 pSÍqUlco_ es posible 

er:~~nJer que las ideas. aCCl0nes_ procesos de defensa ~ ic: rc-S1StenCJa ante la ~uril por pane 



dd Yo. pUcd("l1 ser conSCIenteS o mconSC!entes. de la :m::,mJ manera en que los proce~os 

repres!\ os del Super-~o pueden también ser consClentes o m..::onsclenteS. 

Qued8 o.hora un poco claro la forma en que Freud estudió ei apara:o psíquico desde su 

punto ae ., ¡sta genético. económico. tópico: dmám'.ü) 

HJ ti..: :T"diwr-se el rJl~:lto de \1::,tJ Jmdmlco DUCS: Cl'nstltu;.e un grJ.n il\3.l1CC en la 

PSIcología. d heów de llue heud planteo su PUEto ":e \ l::.ta dmámlco. e::.tudiándolo en 

tem::nos Lid conflicto p::.iqUlco en el que ~e lr'.\oIucrar. tJrocesos de rcpreslón. de defé:nsa y 

de reSlslenCE1.S: ~. en donde la cultura juega un p2.pei r:1U-y importante. 

El anahs¡s lid aspecto cultural de treudo fue intluenciado por el estudio de Gustavo Le 

80n en el que detenmnó que el alma colect.:\'a de las masas teEia como fundamento la 

sugestlonabilidad de los mdlviduos, trayendo cómo consecuencia que el hombre individual 

pIerde su personalidad dentro del contagIO de la mas;}. Freud también conSIderó que el 

desarrollo te la (lcn(.i2.;. la t¿c11lca deben ser (on::,ider:1dos como aspectos que hablan de la 

eXIstencia de !a cultura en la sociedad, en el sentido Je que implican un dommio sobre la 

nat\.¡ralezd S;n embargo. a pesar de éste dommlo. el hombre siente un r.:1alestar en la 

cu~tur(L ;nalestar que genera hostIlidad;. competencia entre lOS nombres. pues io mdividual 

no correspondt con lo social. el placer indn :dual se contrapone al altruísDo. (Freud. 192 ¡). 

Fin,-ümeE{e. la mterpretac;ón teónca hasta i1é{Ul planteada. no eonstltu~e la únIca 

caractenstlw del Psicoaná)¡sls. SInO que además .:omprende un método de terapia. pues 

pr~C1samcnte ¿sta ;nterpretaclOn partió de la práctica realizada con fines terapéuticos. La 

curac,ón e~ ~2 :inal¡dad última tle ta terapia pSlcoar:al¡,¡ca;. se consl(le~a cumphda mediante 

el descubrimiento de recuerdos opnmidos. Ideas oh;dadas;. trans\erción de lo inconsciente 

en consciente Lograr que io mconsclente se tome consciente. se realiza mediante el 

m¿todo de la hbre aSOCiación. prinCipalmente caractenzado por la exposición espontánea de 

c:ualqUler Idea aún cuando parezca tr1\ ial o \-ergonzosa. ésta exposición;. análIsis de la 

actl\:dad 2.ní:n:.ca se lle\J a cabe durru"1Lt la sltuaclón anailtlca. 

~o obst:l..'1te. eXIste la \ anante del papel mterpretat:\ o ¿el pSicoanalista para garantizar 

~~ '¿,,::o (inteQret;)CiÓD q'ue recurre al anális1s de los sueños. la sattsfacción de un deseo. a 

lOS acto" fai;¡do:,;. a los errores de la \ lca co,;diao2.1 

El trabajO mterpretatl\o del psicoanaI:sta, cor:stltL:;.e uno de los ma;.-ores retos de la 

·v:rapm. ;. asímlsmo una de las ralones por b'3 qLe qUlú Se ha producido una 
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de<;\alonzación (no gencr:.:i!) del psicoanáli:,is. pues n0 se puede afinnar que todos los 

anaj¡..,tas tengan el suriclente \alor ¿tICO para apilcarlo etic.J.zmente. 

Aunque Freud ha::-a sido creador y máxlmo exponente de la teoría pSlcoanaUtica. como 

-:n toda corriente psic()iog!ca, tU\'O diferentes seguidores con distintos planteamientos. 

\1 :¡'cJ .'\,.1 :.cr \ ¡ S -¡)- ' q:: -), úle U:10 de ios pnmcros seguidore::, de Frcud, peíO al Igual 

y:¡e Jur.g_ Je.<>mtió >.:GO eL l-ll!eS AdJe 50stU\O que el hombre era fundamentalmente un ser 

~oc¡al más ljue SC'{llal Adler se especializó en psiquiatría y aunque fué un miembro 

fundador de la Sociedad PSlcoanalítica de Vlena_ por las diferencias ex!s!entes con Freud y 

otros Integrante,> de la soced2.d_ ,\dler renuncló y tenninó con la relación que le unía con ei 

p:::.lcOanJ!¡S¡s rreulhar.do El pnncipal cor.cepto de .c\dle:- es el del Yo Creador. entendido 

como un sistema personal subjetlvo_ que interpreta y da Significado a las expenencias del 

indl\ iduo. e :ncluso crea expenencias que ayudarán a la persona a realizar su propIO estIlo 

dl' \ IOJ 

C01110 ya se mencio:1Ll , Freud ejercIó gran int1uencJa en el pensamiento de uno de los 

pSlcoar:.allstas más renombrados en los pnmeros años del mO\ imlento psicoanalnlco, Carl 

G, Jung (( 1875- ¡ 96:' Jung se asoció con Freud y f1.lé el pnmer pr,:si.den:e de la 

International PSichoar:alyt:c ;-\ssociation: sin embargo, en 1914 renunció a su cargo a fin de 

J~~aITo'¡lar Su proplO rüro:o ¿e \ ista. que 'úegó a cor:ocerse como PSicología AnalítIca 

Para d ::;igUlente año, estableCIó un laboratono para ei estudIO mental de pacientes (en 

una Clímca PSlquiát::l..:a en l::rich)_ apl1cando test de asoc13ción de palabras, logrando una 

gran r~putaclón MUTIlEJ.] ;,or ¿stos estudios. 

En la pS1CO[OgÍJ Junglana, la personalidad total se rdiere a la pSlqué que tiene tres 

componentes el Y C' con::.ciente. el inconsciente personal (y sus complejos) y el 

Inconsciente colectiH1 {: SC,¡S arquetlpas), Los concejJtos dinámiCOS importantes_ son la 

energía psíquica (; líblGO, el '> alar. la entropía y la equivaiencIa. 

Otro pSIcoanalIsta :~¿ Erik Enkson (1902-197f:1), quién cre:ó que el carácter dd adulto 

se determil1a en gran ;"dli.e por ¡as expenencias que :iene en la mñez, La pnnci pal 

contnbuoón de Erikson a :;l leona pSlcoanalítica. consÍst¡ó en descnbir la secuencia de las 

fases de desarrollo por bs qJC pasa un md.i\ ·,duo desde lz. infancia hasta la edad adulta, :: la 

¡dentlticaClón de conr:ic~0S o problemas aSOCiados con cada fase A.unado a sus estudios de 



p,,¡C\1J.n,i!:--1c-,. Enl'Son tamb¡¿n ~studió el método de ~UUCJ(t0n \{ont.-.:sson. qu'C destaca el 

dc,,;:¡rwl:l' Jel ntño como un todo 

Pe""f 'Jitano se tiene a Ench Frornm. qUien naCIó en Frankfun. ;-\iemania en ~ 900. Y 

JetepYl:r: .. , ,.,::..,r,w Je alguDJ. m.1nera. :a sociedad modda J. sus ;:1:embros pa;-;l que sus 

pnnGpaks en los esernos de Fromm. es que el hombre se ~iente sólo ~ alienado. porque se 

1:.3. sepJ.:-Jdo de :3. natura:eza :v de los demás. Cua¡qu~er forma de socIedad que ha 

El nombrt:' \1\ e una \ ida de contradicción. porque al mismo tIempo está integrado a la 

natufJ.:czJ.:- ::;eparado de dlJ.. es tln ilTIlffial a la \ez que es ;;n ser hUr.1ano Este dobie papel 

C01~st;tC;! '::1 l;:!::, cond;cwncs báslcas ce <;u ~xlstenC1J.. el concepto qu<.:' une al ir.cl!\ ¡duo con 

L;lC") J(, los pSicólogos contemporáneos más actuales. considerado como de los más 

lmporW:ltcs. en el campo de la PSicoLogÍ3. Educatl.va e InfantiL es Jean Plaget Sus 

hallazg(' s sulXe el desarroEo intelectual :- cognosclt!\ o Jd l!lÓ\ lC.UO. parten desde la 

JéC.lJ¿ ,:;;;' 19:0 Ptaget se manIfeSTÓ a <;: mismo co;-r;,o lln "~pl::itemó¡ogo genéHco·' (la 

eplSlemOlc)glJ. eS la 1m estlgaclón de ¡a naturaieza ;. el ongen de! conOCimIento. la genét:ca 

le':':, ?:..l~d nJ.ce en "\ eucnateL SU1La en i 896. a la edac Ce 21 añ.os reCIbe su doctorado 

;. se tras laJa a Pans. en dónde comienza a elaborar sus pr;:-nerns pruebas de razonamiento 

para n!rl.os. su pnnclpal l::Iterés desde entonces. fce el creCimIento mtelectual de los niños. 

:-\ Cc'nt:nt:ación. se mostrará una sínteSiS de los concept()$ báslC0S de Piaget 

Dor locs 

.--\ CD);CE?TO DE FL")\CrÓ:\". Se ref;ere a los procesos ya 

menclor.ados del modelo de .'\Japtac;ór.- --\similación 

B CO:\CEPTO DE CO:\"TE);IDO' Se refiere a la concucta 

preSC!1,-e de la persona 



['\ V;'RlA'iTtS< 

[-C~<CIO:\ALES 

1). ADAPTACIO,\;: por naturaleza u.n.J. persona debe adaptarse a la 

reai:dad del mundo. 

Ií). ASI\1ILACION' Es el proceso ~edla."1te el cual los objetos ó sus 

atributos se incorporan a las estructuras intelectuales existentes del 

mdi\ iduo. Pueden OCU!Tlr de c:.¡a::-l~ ¡'ormas: 

aJ. . \~imllaClOn reproductl\ a (;)f • .::>l::;"e en repetlf la mlsma n~aCClOn 

hacla un ubJeto o situaCión am'c!ental sIempre que ésta se presente 

b). Asüllllación de reconocimiemo: Después de tarrulianzarse con los 

obJetos) sus atribuIOs. lo siguiente es saber discriminar entre 

diferentes objetos a fin de que pU;;;'':!<:'!1 darse rcac(;iones apropiada" 

a dios. 

e) AsimilacIón genera[¡zante DeSpL!\!'s de que se adquirió la 

harnlidad de reconocer diferencias entre objetos. se comienzan a 

notar slmllltudes entre estos r;:,sm(1. por ejemplo, SI dIstintos 

objetos pertenecen a una rr.!sm2. c:ase. :;. otrOS pertenecen a otra 

clase. no quiere deCIr q;,.¡e ameas -::Iases no tengan una cual:dad 

par.:clda. 

d). ASlmüanón recíproca: Se ca ,::;. ufc1l1caClón de dos ó más 

;;:structuras cognoscItÍ\ as ;Jara :or:TIar una totalIdad ma) 0" por 

~Jemplo. la \ls¡ón) el tacto UI'.lt:.::2..."1 un solo todo organizado 

m ORGA:\lZACIO:\ Cctda acto :~:electual Ó cognosciti\Q 

encuadra en una gran orgamzac10n. 3. La organización de dJChos 

actos ir.telectuales. Plaget los denominó como Esquema. 

Ei esquema es la formación de LL--: plano cognoscitivo que 

determina Clena secuencia de ac:os que conducirá.'1 a la resolución 

de probleMas. LOS actos pueden c:llT,biar pero ei esquema no. éste 

es constante 
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EJ [2amado "Proceso de Equlllbrio", conSIste en [a capacidad del mdlviduo para ir~e 

de~plazando poco a poco de un periodo a otro 

Para conclUir. se considera que las distmtas corrientes psicológicas mencionadas aquL 

mostraron un enfoque específico. concretando el contenido::. métodos de la Psicología. Se 

reconoce qu..:' JKl1J.S tl:llría'). no hJn ¡do en contra del a\ anee ;. crecImIento de ésta CIenCia, 

~mo t!Jdo lo cDntrJIlJJ. han cuntnb\.\lJu 'en me:1or o ma)Gr grado, complementándose unJ.S 

cen otras. ,Ji e::.tulbJ profundo y comprensión integral de la conducta humana 

Poco a poco. ¡as ¡.hvefsJ.s escuelas, han desaparecido. sin embargo. algunos de sus 

pnnupios se fuerún mcorporando a la psicología contemporánea. y aunque hOJ no queda 

casi nada del estracturahsmo. la p:)h.:ología moderna eS en gran parte aplicada. conservando 

la inslstencia de los condu..::tistas en la experimentación ngurosa ~ objetna 

1.2 Definición de la Psicología. 

En el aparte.de anterior. se mostró que la PSIcología Se desarrolló a tra\és de muchas 

dE~Clp¡ill2.S que origmaron dIstintas teorías (desde el regIstro de la actividad de ias células 

nef\,lOSas, hasta d estudio de la eficaCIa de la pSIcoteraplat 

L: pSlcologl.J nc: es un cuerpo de conOClmIentos llmtlcJ.dos 111 completos. su campo de 

¡nveStlgaClón e')ta il)rmado por una amplia gama de temas que es un tanto difícJl 

lnterrc]¿lchmar. pero orincl palmeme panea de dn ersos punt.os de '1' Esta tllosótlcos 

La ps!cología cista mucho de )Cr completa. los pSicólogos no tienen las respuestas 

tinales a muchas preguntas tmponantes, ditleren sobre las metas que deben proponerse. 

sobre los temas a estudiar -: sobre todo los métodos a utihzaL 

Durante la historia de la Psicología. se han planteado cuestiones importantes como la 

s!guieü,e. ¿estarr.os los seres humanos más afectados por las inr1uencias mternas, que por 

las externas'), cia personalidad ) ~a mteligencia e~tán ir:t1uidas por ¡os genes ó por la 

experiencla:, (la condIcIón humana es producto de lo bioiógico ó de ia cultura') 

E'\ldentemente. que las intluencias que se ejercen sobre el ser hUn1&'1o son tanto 

l:1temas como e'\ternas La cuestIón eS su ImportanCIa relatna :. :a forma en que 

;meract;jan. (\f:~r:::,_ 1995 i 
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n h:;;:cl1o de que lOS p~tt:oLogQS le den mas Importancia J Id naturalcLa o a la educación 

JepenJe de ",u pl'íSpccti'va [conea l'n estaun pSlcológi,)) pu..:Je ~er exphcaJo a tf;l\eS de 

dIstinta:, manera~. :: obtener una comprensión más amplia que la que pueda obtenerse con 

una ~ob. perspecti\,a. El hecho Jc que diferentes perspec:iY3S puedan complementarse unas 

Cado unil de ~Q" grandes ~er~pectl\aS Je Ll pSl..:oi\)g',,:. ,r.rlu:cn ",obre la::. ¡nte~ogamc:::, 

'tU': :0:::' p-'l..:ólngos formuLJ.n:- ~o:::, tipo:::, ck mt0r:nuClon qu~ dios consideran lmportames 

Para cJemptl.tlcar esto. se planteara una retlexión que Da\ Id Myers ([995), elaboró con 

rdac!('m :.,-1 analisls de una cor::du..::ta de cólera. a partir je b consideración de seis teorías 

mús iesmcadas I p.2S). 

Perspectl\3 BlOlogj('(:L :)c estudiarán los ClrClutoS ccrebrales que desencadcnan d 

c<;tado fL~lCO delmdi\ rduo q1..le este enfurecido 

?t:r::,pect¡\<.1 P"icoana:lllca Pucdt: \er d e<;wl::d" dc cólera como el modo J..: 

man:restar id hostlildad iDCL)!1SClente 

3 P..:rspcctl\ a COndL..Cllsta Podrá cstud,ar \as e\.pr~slQnes dd cuerpo: gest0s faclales 

que aco:npa:'ien a la cólera o Jekrmmar qL,¿ estímulos c'\.temos des..:mbocan el. respucstas 

coleneas o actos agresi\.os 

.. L Per'3pectl\ a Humanista ~c mten;::':lra por CDmpr'~·r.¡j,:r que slgnttlca Senll:; :: -;xpresar 

;a colera. desde el punto de \ ;sta de la propia persona 

5 Perspectlva Cognlt1\a: Est'Jdlani cómo aquello que percibimos como una sltU2.CIOn 

c,':t::,J e:1 estado de án::no coknco, 

lnf1U::t:" sobre nue:::,tro penS2Tr.lemO 

6. Perspectl\a Socioc;,.¡itural Puede c'<plorar como la colera y su e,<presión. varían a 

t~a\¿s de los grupos culturaies. 

~unqlje descnban :- expliquen ia cólera de forma ciistlDta .. eso no quiere decir que 

neCcSé!namenle se contradigan. sIEo al comrar:o. se obt~e;,e una comprensión más ampila 

¿el cor:1P0rtamtenlO. 

Pur lo tJ.D.to, para !'"ccor.'xcf !anto [,.) :-~¡~1c10nado ::;.; comportamlento e:'\tcmo. ClJmo J 

lOS ;J¿-:1SJ.mKT,WS ~ scn;::rn:~!itos. lJ PSlco:0gía se ¿ntcr:J.e:-á como la ClenCta de :a CO:1Gucta 

: de Lb p:-ocesos mentales. 



La conducta será siempre el punto je partida de C:':2!qu:er estudio psicológico. en 

proceso ü activtaac nUr.1ana (o anir::.al \ ,-!'ue rueda oose:va:"se ;. medirse objetiyamente. sin 

0\\ ¡dar. como ;'-2. <.:;e mencionó. que existen otros proce::.os que aunque no pueden ser 

ob'S';::r\ado:\ : rr.ecic.Qs directamente. "::,,mo la n10:l\¡J.c\-"'m. la emoClór .. las sensac;ones :.-

~.J. p"lculc,;ia '2::> el ótudi0 de ,,'''':J (~4l,,":: J..: c(~nJ,x:J~. ClO SÓ:~J uc: Id. nllDlJ.llc. ,0" 

pSlcólugos utillzan animaies como sc..jetos J.: !nvesüga..::,ón. por mucha.s razones. ha; 

muchos tipus de tl1\est¡gaciones que no pueden hacerse en personas sin faltar a la ética. Por 

en OCa~1011'C~ er b modif!cacd¡t1 de ¡os ('¡cmentos g'.:ncti..::os p¡)r medlo de programas de: 

rcproducctón animal 

Tc~bién. otr0S psicólogns. espe:c::li:::1\:'!1k' ce (ormación conJuctista. suponen que 

que los hallazgos sobre [a conducta ani:nal se gl'nera)¡zan hac¡a !a conducta humana. 2m 

eJc:11Plo. t<lnw 1,.)" animales como lo" r.Clm<:'110S aprenden de n~an-:rd semeJan'-e. 

De esta r"orma. se conclu) e 411C );:! P:::-;cología C0l110 clo;;'1cia re{¡ne conocimIentos scb~e 

S~l tcm,.L la ·\:~)nJucta". ut¡liLdndo ':h~touOs cientítlcl1::' (como la obsenación !J. 

c\penmcntaclónl.::- e:<.:;rNLándo~c p0;- ~~J!:7í.l~ estuJios hlr. l,~,jctl\OS como sea pGs¡b~~. 

t.3 Ramas de la Psicologia. 

La Psicología se relaciona prácti..::ame!1te con todos los aspectos de la existencia 

humana. SJ. desJrro!lo ha producIdo una gran 1,;an.edad de especializaciones. Sin embargo. 

nmgún pSlcologo puede llegar a doml::3f toJos lOS aspectos del componamientD. pOí ¿sta 

razón. la p~icQlogía se ha di\ ldido ¡;~l dlÍ'ereme~ GlmpOS o espeóaiidades e.ut! aborden 

concretamente J.specto~ específicos J.:! :ncJ\ ¡duo 

.-\ contmuación s~ en¡;nciarán alg<.1r.2.s Je bs act1\ idad.:", mas conocidas dd psicólogo: 
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1.3. ¡ rsicologia Experimental 

En C'¿.Sl todas las áreas de especiallzaciOn. los pSIcólogos efectúan experimentos, en 

~q(: \:~\"\\. L.l ps',cohglJ. e,pnlme:Jt,li es la mas antlgua de bs arcas de especialización. ésta 

,'-' ,k:<lr:'l,¡lp ,lr'fll'(¡m;}dar:l~r,¡t ¿c"d~ 1 iCe). bD.sa¡'dc'sc .:"11 -:'ltud:o~ sobre proceso:::, 

"ep s,x:al,::s. de p,.:':"cerc;ór .. Je ::-c;:;:,amlentl'~ > de ,1pn.?DJ¡ZJJe. tanto dd ser hun;ano como 

Jc J.Tt:.:Tlak::. 

Las le:es basicas de la conducta. descubiertas por los psicólogos expenrnentales, 

:,)[\ en de base a otras :amas pSiCológIcas. orientadas a la aplicaclón en la práctica 

;:lfot'e::'iUrlal Po~ lo tanto. derinr:- a :a psicología experimental. no es más que definirla como 

un estudlo de metodología c¡entl:lca ta:1to general como partIcular. 

1.3.2 P'iicologia Fisiológica: 

Se ocupa de las relacIOnes entre los procesos organlcos ;. la conducta. }'a que gran parte 

de S\.< 3Cti\ ¡ua¿ se realiza con ci propósito de obtener mtormac¡ón más certera sobre el 

"':OW:;:<H:-t.é";.mlcnt0. :: a",¡ aptlcM tales ..:.stUC10S el! áT'~as como ~a clínica;. ia psicOlogía del 

desarroho Tan:heíl se le denomina como PsicofislOk)gía. "1,. guarda una estrecha cCTcania 

con las ClenCtas médicas:v blOloglC3s 

Le ,nteresa cescubrir los :T:cc:m:smos de cómo el funcionamiento del cerebro mt1uye 

en "':,stmto~ mot;"os como la see :: el hambre. en la ¡n¡:~uer.cla de los factores genétiCOS. en 

las !1onr.onas :: ta.:-macos. Por eJer!1plo. ~e ha observado CÓr.10 cJertas funciones químicas 

preser:tes en el encéfalo. graClas a las aclÍ\idades de las células cerebrales (neuronas). 

guar·.:bn relacIón con la memonJ. y el aprendizaJe. e :r:cluso con algunos tipos de 

cnfet7neiades r::~n:ales (Srruth ~ Sarason. 1982), 

1.3.3 Psicologia del Desarroilo: 

EslJ espeCialidad estudia e; desarrollo ~ creCImiento del indl\ iciuo desde su naCimiento 

\eh ~n.clu'SQ tksde -el momento mls:no de :a cor:cepoóni f..asta ~a seneuud La psicología del 

Jesarro:;o. coocÍnmentc centra su atenClón en áreas espedticas como el des3ITollo fíSICO o 



d desarrollo SOCl. .. ll d~ 1J. persona. )' su lfltluencia en el comportam·icnto. en un penodo 

partJCular como en Ll mfancJa o la adolescencia. 

Por ejemplo .. c;,\¡sten im esttgaciones de cómo el en\ejecimiento afecta a aiguTI:lS 

cJpac¡dadc~ mcnliJk:, .. de cómn (,Jerc!;" mf1uencia el deporte con relación al desarrollo de los 

~11¡1(1..., Llnlo en ",1 rc: .. ..."m,lllJ,lJ (,);11,) :-,u adaptaclOn :-,OC1<.11. 

1.3A P.,i.ro!oghl Íindustrial: 

.·\plica SUS pr:nc;pio.:> pSicológiCOS a la solución de problemas de trabaJo .. marlO de obra_ 

admwIstraclón. producu\, ld':h.1. problemas de contrataclOn J despido de personal. Los 

psicólogos son requeridos para que elaboren pruebas espeCIales para la seleccIón \" 

clasificacIón de personal )- programas de adiestramiento para trabajadores 

Por t!Jemp:o. una subdl\ 'l5101:. J~ la pSiCologia mdustnaL es la imeStlgaclón ¿el 

mercado ) de 10"5 con::;umidore::;. <2n la que el psicólogo evalúa las actitudes de dichos 

consumIdores haCia productos específicos. haCIendo sugerencias a los fabricantes sobre 

nue'\ os produc:os ;, trabaja C:1 2:;enc:as de publicidad para pianear campañas desunadas al 

:ncr .... mcnto de las \ entas de dler.os productos (WhittakeL 1987) 

Los pSlcólogo~ ¡nJ.ust:-lale~ ,c.;::;.bl0:1 se ocupan de le,s lllstrumentos que utilizan ;3.5 

personas para trabajar con ma:or d 1cacla. a esto se le denomma Ingeniería Humana. 

L3.5 Psicoiogia Clínica: 

En ésta rama. la act1\ ¡dad princlpal, es el dIagnóstico y tratamiento de ias 

c:nfefITl.edades mentales. los pSlCóiogos clínicos se dedican a las in\esugaclOr:es 

relacionadas con ¡a personalidad;, la conducta des\ lada 2> e\alúa con test psico¡ógicos Se 

dIstingue en \a;-lOS as?ecto~ dci pSlquiatra. ¿ste realIza psicotewplas ~ cuenta con una 

formació~ más ampl!a en lo relaú\() a la ln\eStigaclón de los determinantes psicológICOS de 

la conducta. lmestiga sobre los procesos dei pensamiento de los esqulzofrémcos y trata a 

pacientes que actúan de ¿sta :naner2. )- que en ocasiones pierden contacto con la reallJac. el 

psiquiatra. es un md.lco que se especializa. e~ pSIquiatría. por ser médico puede recetar ~ 

hO:::JpLtalt¿ar a pacente~ at"ectad0S de transtamos mentales. 
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1.3.6 Psicologí:l Social: 

Estudia la forma en que el contexto social afecta la conducta de los indi\ iduos y 

grupos. analizan los papeies sociales. la formación y cambo de actitudes. la atracción 

tn!:;:.'rper~ona¡ y los proc~::-~l:S :;rupaks. así como los efectos de ¡~ culturJ. en el mdi\ ¡duo 

La p:'lcologI3 "oca, c::- bJ.S1J.nte ampllJ. sus e':.tud10s SOE efectuados princ:palmeme él 

)~l\el de ..::ampo en COnc.l(], . ..'nC" naturalc:s. en contraste COl": los estudiOS de laboratono Por 

ejemplo. existen estudlCs de (omo lot:. estímulos eróticos o sexuales (como películas 

pornográficas. fotografías. de.) afectan y estimulan las acntudes ! la conducta sexual 

agresrvQ C0ITIO la v¡olaC!ül1. 

1.3.7 Psicología Comunitaria: 

El pSicólogo l~e la cO::1umdad organiza los seryíclos .;;'{Íster,tt:s airedt:dor de- ¿sta. 

estudlanuú los problemas SOCiales ~ los procesos de ajuste 2. un estüo de \ ida particular. 

anallzando la relación en:re \.lna persona J SU medlO: así. los psicólogos tratan de mejorar la 

calldad de 'v1da del ~ndi\:ólO dentro de la comumdad (Wlttlg. 199-+}. 

La pSlcología edt.:..::a..:::únai comprende el estudio de los problemas psicológlCos 

relaCiOnados con la educaci0n. se ocupa de medir el apro\eChamiento escolar. la creación 

de métodos para el m~]0rat.i1iento de la enseñan7a. da a~tematl\aS ..--:n la soluclOn de 

problemas sobre la educacion del niño. elabora planes de estudio)' test de habJlidades y 

aptitudes. Los psicólogos orientadores. se encargan de la orientaCión 'vocaclOnal :

iJrot~slo:1aL generalmen~_e en pLante~es educatl\os. 

1.-!- El quehacer de! psicóiogo. 

Las cspectabddo>!S de la PSlCología anteS t:xpuestas. no son mas que una mucst:-a de IdS 

muchas que e'\.lsten 
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Con. pcrSpeCLl\;l:::' que osctlan emre lo bwlóglCO ~ ;0 cU[tUfJ.L:;. con ambienu~s que \Jn 

desde d labDnono hasta la clmica, la psicología se ha com enido en el lugar de encuemro 

de diferentes dlsciplmas_ relacionándose con disúrnas ciencias comO las matemáticas, la 

hw[oga b. soclología_ la filosofía ~ la educación 

¡ (h. r...,\cók'g():, ell~ef'¡an en difen:nlc,; facuhaJes. LrabCli:ln en hO"pltale-s. er ~'::!br:ca'j : 

en ,1f¡ClnJ.~ Je corpc,rnciünes. aSl como rea!Jzan eSlUdl()':l lnldJisoplmanos. ::;0;- ejemplo la 

pSlcolmgUlSUC<l que eSludla la relación emre el lenguaje :_ las caracLerísu;':a5 cogniclvas 

..:ondUCluaks de la persona. (~1yers. 1995). 

Lo':l pSicólogos launoamencanos_ se han di"linguido por ia creación de nue\a5 áreas 

profe':llOOaics : c¡enlltlcas, en campos como la PSicología Social y ComunÍ,ana_ la 

PSicología de la Salud. elC Por ejemplo_ en Cuba_ las deCisiones sobre algunas aCll\-idades 

que se r~alizan en d ~1misleno de la Salud Pública_ son lomadas por psicologos que 

l(.xman uno de los grupos más importanLes de esa SecreLarÍa OlTO caso. se dá con el 

ll.rugU3;'O Jacobo \·ar~la. quien creó el área de la "Tecnología Social'- a tin de apEcar los 

resultados de \-arias ramas de ¿Sla ciencia a la solUCIón de problemas sociales 

[n VenCZl,e¡a. se ereD un mmislerio para el desarroiio de la Inleiígencia con el 

OO.iCl(\ o de elaborar programas de adicslramieolo ;. promO\ er aspccloS de ia PéTsonalidad 

de !os c¡udauanos. 

OLl·a::. aponacione::.. fueron las de RogdlO Díaz Guerrero_ en BraSIL qUIen escld¡ó los 

d'cClOS de la cuhuro. cex!cana sobre los conSlTUCLOS -psicológicos! sus conduclo.s conexas. 

1, \\ hlLLakec 198~ 1 

En OlTOS paises_ los pSicólogos lamblén presiden dependenCias oficiales qUe eSLablecen 

las políllcas acerca de la educaClón_ la salud)- los sen:icios sociales 

En condu~ion_ las aClI' idades de los psicólogos no se reducen úmca.rnenle a la 

::lle:1ClOn ;. lf<:llar;llemO de personas con problemas de conducla anormal o de desadapLación_ 

como comúnmenle lo .. isualiza!1 (en senlido com~n) la ma:oria de [as personas. 

Lo::. campos de espeCla!Jzación de los pSicólogos abarcan desde d eSludlO del 

desarrollo de! mño. la adolescencia_ ia edad a\anzada_ así como el aprendlzaje_ la 

percepclón. las emocicnes. el lenguaJe. el pe::sa:nlenlü_ la personalidad_ la condt.:.cla soc1aL 

las bases ti~¡ológlc:l;': de la conducta_ los leSL: las mediCIOnes. la psicoterapia_ la ,::onductJ 

anormaL la psicología apliCada a la mdusma. apLcada al consumo;. a la edL:GiClor: 
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CAPITCLO SEGF,DO 

LA PSICOLOGíA E'IlA EDl'CAClÓ" 

l' (),,:~ -:::-, k, que ;:'1~<.2ue a:x"rtar la Ps:c',-,l\),:;'J. a la LJ'Ll.(J.--::;'.i',. \.) 0'e que man'éra s..:. puel1cf). 

:-(;'tomJ.r) .1¡:-ilCJf las teorías o pr:ncIplos de ¿sta CIenCia a :;1 pr.1ctKU euucat;\ él') Al Igual 

que las otras meaS pSlcológicas, la P5lCologia Educatl\3. ,) Ps¡coiogía EducaCIOnaL ó 

llan:e:11o:::.k ClencJa PsocoeducatJ\<i. se ha situado en conte:\t0s históncos determinados, ha 

tCnlGl) Sl:~ proplOS periodos de re±1e,(16n. de repla..l1tcamiemos. y por :0 tanto. creado su 

Dentro de la pSIcología aplicada. una de las prímeras cienCias que comenzó a ¡jamar la 

:.1tenc¡ón Je los psicólogos. fue la EducaCIón. princIpalmente en el seno de dos corrientes. el 

aSOC¡aClOmsmo)- el tcl_nclOnallsrno BaJO éstos pnnclplos. -¡"c du la búsqu~da ce ideas útlles 

pan rdaclOnar los conct:ptos de las clencia.s de la conducta con la práctIca educatIva, Sm 

emba:-go, e'\lste una dIferencIa ;Jr;mordial entre el aprC"nd¡z<1l~ humano anali/ado de~de una 

práctica de laboratono, ~ el aprendizaje en un salón de- clase. s:endo mayor aLal las 

d¡krcr:cld:) entre el aprendizaje de los animales en unil situación de ~aboratono ~ el 

.1pr~f',dtZdJ":: en el J.da Si S~ anaEza esta perSpc.Cll" a de manera aislada. dicho 

pbi'.i:;":Qmrem0 tiene una \'ailJez Irrefutable 

:\0 obstante. dado que la Psicología J la Psicología Educanva se ocupan de dlCho 

procc:::o. (cómo dlstlflgUlr :;:ntr;: los imaeses teoncos ~ de í:1\eStigaclón especifica de cada 

dISCIplina') Como CienCIa aphcada. la Psicología Educatl\3 no trata las leyes generales del 

aprendi¿aJe en sí mIsmas, smo tan sóio aquellas preocupadas por el aprendizaje que puedan 

ser gUIadas. manipuladas J dirigIdas hacia fines practicos ¿e educación. cuyo aprendizaje 

este !,,\ c-iucrad() en pnm<:n.l mstanc¡a c:n la asimIlacion de cuerpos organizados de 

;;o:1o..::i:r:t~ntos. EsTO 20n:k\;J a deterrnlnar que la Psicología Educatl\(l analizará el 

comportamlC:1to en ~ituaC¡OlleS netamente educati\, as. (A:..;.st.:~x~i. ~ \"0\ ak. 1993 ¡. 

Como señala L:r.dgren (19;2), la pSIcología eciucaclOnal. proporciona ·' .. m.a estructura 

para estudiar al que aprende. al proceso de aprendizaje ~ a la. situación de 

aprendizaJe". (cItado en Good ~ Broph~. 1985. p.31 



Plant~an !lDa sist-:matllJC¡Ón uc la mior:-nacl0f1 ~L:C: permIta el domi111o de la 

enseñanza, creando planes)' programas de estudlO po:a c: .:1ominio efectivo en dos áreas 

cnseñanza~aprendizaje 

[11 la actuaitJad m) :;t2 pu~de partir Ul1!carnec',C .::.:: ~",tos ?LJ.nleamientos, la labor 

";0n::,t~1l1t<: en d .,en" Jl' ..::"Li jj,)clplll1d, l'" J,)Uii1Ir L;r:,~ ...;.,:::uJ l:lll\l\J.JorCl, re.:::-:¡-ucturar:Jo 

\1" cntcr:us, ("unm:lil1!ento:; :- i:Ti0bJJ~)') P,,¡Cl)c;UUCJW ,_'s. -":t..':'=<..1..; unJ perspectn:.l :I1t~gradorJ. 

del md'."Vlduo dentro dd ;l,iJIC0 de una teoría) pra,\¡s ~'Jucatl\a acorde a una realidad 

actual. 

Estos piantearr¡¡c:ntos conlle\ an a reaiizar una rerle'\10!1 má~ amplia del objeto, fines. 

:-:letodología: marC0 teórico-ep¡sterr.ológlco de la 2:51C.);C-::;:,¡ Educatl\a. 

2.l Antc\.':edentes Históricos. 

En la Psicologwl::.dLlcat¡vo pre\alec:;:n dos árc2s,:c ~:3Lldio, no se podría comprender el 

btd "1 pn;neramentc ;)0 se ~~tJ.b¡ecc lo que es la EducJ."::l~", 

.-\i intentar é~tructurar la hJstona de la PSlcologL? L::",-:ltl\ a. esta no puede ser ajena a 

la hIstona Jt b. Peci~lg\)~l'] : de la ;n!sma p~!CCLl.'':;.2. oa::'ICarijente en ;O~ aspectos 

!J.::daS\.h2U:OS :neis rdaclOnados con d1cho UtnCla. : ;:,'.:. \ a a los procesos o !JrinClplos 

pSlcologiCOS mas '\ H:.cuIados con la educaCIón. pues TIC' na) probiema educativo que no 

tc?ng:l U!;(l l:Tip(¡caclún psicologíca (OnJ.tl"a. 1984) 

La educaCión wmb¡én :orma la personahdad : proG:Je'vc la J.daptación ::,oclal de los 

eaucandos. :- :::n éste ~entldo es necesario tener un sus:ento ct..:.:ntífico para pücer ¿etectar 

lOS pnnc:pales desajuste::, de los alumnos, aún más. :0:-: educandos debiera:1 preguntarse 

como redUCir tale:::, madaptaciones tc.edicmte tareas ~s.:ol::rres específicas, interesarse en 

-=or:¡o desarrollar nue ... as actitudes: \ al ores, pero pn:1Cl;:'2.lr::-ienre que tIpO de coord:naclón 

debe c.':'\lsÜr entre él. la tJ.il1i¡ia ': el sen IClO p'llcoeduc:lti\ 0. í Hanández, [991l. 

La educaCIón e:. u:. pr0c~so que no ~mlcamen:e le ::-,::;::,"0:"J, a la p~ico¡ogra, tar-r:bJen él lOS 

humanIstas. con la esperanza de formar un hombre .2~~gro. a lo') poií~lcos. pues .:s 

'::0n.C.lCIÓ:-; Indlspe':L-:<l\)k para c-l logro de ~u~ objct:\ -;:'s . .::. ,('5 eCOTIOiTd:::,tas. pUó edLICaCión 

es un factor de rentahil;dac. a ;os e5pecJalistils Je h . .:;:e¡:..:.: Tlenw.L pues la eduClción es .:n 

gran medIda ¿] proceso para d eqUlltbno ó la alicnaC:J:! 



!nt('fóJ, c?n fin, a k)s profcs¡unJ.k:; Jc la educación ~ tudo el que íntervienc en dü;hl1 

proceso, protc-:sores, tutores. directores. psícólogos. orientadores, padres de familla y 

-:duG1l!do. La educación es un fenómeno social que sin ella sería Imposible perpetuar la 

n!lturJ (F-krnánde7. 1991) 

t fl ]lut"ma socl~JJd. [el" ~scue,,::, :,dI1 1.1S responsables de ;a éClL1GK1Ón fOnTIJ.L "m 

~mbdrgu. no toda la educJ.ción L'..:ur.e ('o la escuela. ¿sta :::.e~J sólo una U1stltUClón 

¡mp:'L':::.cinJ¡OIC para que cualqUler lz:di\ ¡duo pueda rcal:zar :::.ES metas e lntcreses 

profcsj()ndle~, ! se ¡moluere en "u CC'nte-...;to SOCIal 

Durante 0ste proeesD h;.m d(.'sta ... 'J.Jl) dlstmtos cd~¡cado;es o pensüdores que aponaron 

2.1.1 Enfoque Pedagógico. 

LO hlS orígenes Je ¿stos estudIOS, Se tienen las apOrG1C!OneS de Lms Vives (1-1-9:2-

l:5..+0). a panir de su lDterés por la::: xardestdclOnes de la -:-onducta:. sus lmplicaclOnes J 

m\.e\ pedagóglCo, elaborando un dOClmento muy lmpo~ante llamado ·'Tratado de la 

Enscñ.lnza."' 

\íás adelante, Comenio (1 592- ~ S ~C), aportó un tema de debate: que hasta la fecha tIene 

g~2.n ~de\ anCla. <-,es el a:specto neTedilano predommante en el proceso educati\ o del ser 

human,) ü es d rneUll) amOlen!.c e~ qLe :0 dc'lcrmma" 

O'Cf\.) ekmento i\mJamema: t:: se.s <lportaclones es el maneja de lOS cmenos 

cognoscitivos en los pnnciplOs del aprendIzaje, orgamzados ! enfocados para entender 

las actuales teorías dd procesamiento de mfonnaclón de la mente humana. 

CDn Locke (1632-1704), d enfoque educat:\o comeTIZO a tener cambios estmcturaies. 

el ;.tutor dá un pnr,Clplo rek'l..2.r.te 3.~ ~iantear obiet\'>os educacionales en el quehacer 

educ¡:¡ü\o, aU:1que al prlDciplO los ~ugiere sólo para ¿estacar la fOITrlaC1Ón dd caracter del 

educ:a'.1d~) antes de lJ furmacion ¡me].~;:t\l?L as~ mlsmQ, la cahdad del 'Pensamiento cumo 

pnmordlEd ante b c2..midad de l!1.fo~aC1or,. Consideró que toco conücim:ento procedía de 

la cx~enencla :'-2. sea a tra\és de los s~nHd(ls (ideas de percepCiÓn) o a través de la 

percepctón mterna (de:J.s de rene\.ló:-,~ \ I r:ernándeL i991) 



Lock.e ::;e inttrcso oJ.sicamente en d proceso mot1\a"::lona! ': mdodo\o':;KO. 'Cn éste 

caso. consíderó a ~¡ juego como un factor educah\.o sumamente Importante. Su tési~ 

pedagógica fué que d juego debla ser obHgatorio. v el estudIo lIbre. 

Clrc mcnC)('nar que la obrJ. de Rousseau (171:?-1778t nene un enfoque parecldo al de 

:::.aber Según RousseJu. 1:1 natura:e¿a es ::.ablJ. rara rescatar la espontane:Jc:ld.id a::..¡nmo 

\1as slgmficJ.ll\ü fue d trabajo de PcstaloZZI il7"¡'6-:8~71. :11 ap[¡car Las ¡rieas de 

Rousseau (sobre d \alor de la experiencia) a la realidad Pla.'1teó que :a aCCión y la 

imulClón (ba:::,ada en los sentidos) son los mve!es básICOS ~ :nás intensos dei conOclDl1ento 

Este UpCl de metodologid. se denominó "\ktodos de descubnmiento". que ~UC motL\Q de 

contrO\ersJa frente J los m¿todos cXpO')ttl\OS que ~stán báSicamente en funCIón de la 

enseñanza. Pest,üoZlI fue pamdano de lO que ho;' se conoce como JorendiZ2.1e- l:;lc:dental 

Froebel (1782-1S:::2;. n~Clbió grandes mt1uenclas de Rousse<.ll;:- P~stalozzI. ~ se le 

consideró como el fundador de los iardmes de n:ños. r ue promotor d~ la enseñanza 

preescolar:. creador de distintos Juegos )- materiales educatJ\ os fundamentales en los 

prinCipios de annoní.1 entre la naturaleza ~ el espíritu. a tr,Jyés de: juego. 

Otro s\.'guidcr de ¡os postulados de P~SW.!oZZl. fue H~rbart ¡! 7':'6-18-1-; ¡. Cl:.~o rnter¿" 

estu\o dlrigldo hacJa el estudIO del mr10 en funCIón de su experiencia. pues al m:fante se le 

cebe guiar ~ a;. uJar i.1 conStruIr una expenenc¡a dererminadil. no actuar como s; el mño 

tU\It':::'(,.';'3 c'\penenc:J.. SInO cuidar de: que la obter.ga. eonslClerando las mf.u.er.c13s externas 

(c! amo1.cntc\ hacia;a a'J.hKre3CiÓn del espíntu. Herbart fue ce los pnm\!rCrs q'~¡C señabron 

la necesidad de fundamentar ia educaClón bajo una perspecll\ a cIentífica pSlCologJCa. 

Las aportaciones :- ret1exlones de los di"ersos autores. no s610 enCIerran lli"1 enfoque 

¡GCOlÓgICO. sino constnu;.cn el ordenamiento de CIertas cuestIones ps:cologicas que 

implícnamente tre:1c una estrecna relacIón con el proceso educatl\o. Suponen ~na atencIón 

especIal a los fac~ores psicolog!cos del educarxio en d:cno proceso. eS'Jec~a¡mente ¡os 

factores moti \ aClonal.:-s 
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2.1.2 Enfoque Psicoeducativo. 

Es t.?n .·\mérica. en dónde a trav¿s de los cstud:os de \\'¡l[¡am J<h-n..:s y John De\Ney. sé 

P('tc:KU::IJ.::: pro;'éC¡O de la PSlcologw Jc la Edw.:::J.clón 

:k .... '-:.: ,.¡~ pr:nclp¡O \\ .i.:t:"Y]e~. ,,':I'ia:l~ ~U(' lel e":>lcoi(1~',: :' '¿¡ rJucuc:t'm SL)!1 

:n~c;'pi1r:lbic;'" '> por (o tan tu no se pUcd¿-p ú\n~j(.i,,;rélr los tema" t.?G;JcJ.tl\C)'::, (teónco::, ó 

pr;.¡ctlCl)C) J. ~in contar con su paralelo pSlColog)(¡J ~bneJó :05 cornXpI0S p::,¡cobiológicos en 

la ;:dUC...lClon. J tra\es de las teorías de bs emoc;ones. 

U fl1n0a::1~nto p;incipal d.:: lo;) pLlntLdmiemos de Dcv.ey. fue que la educaCIón debía 

lc'IKr llí:2 base Cler,tltlca en sí mlS:lia. :- en ~special en función de ¡os aportes de la 

PSlcologíCl 

Se p"-:"::Ge decIr "'luC hubo tres \ ertlentes H':1portantes que ;r.th::e:-on en el origen de ia 

P,)¡COlng:J LJucaw .. a a) el cStudlO sanre IJ fSlcología del n!Í:o. bi el estlidio de las 

diferencIas ):J.¡jJ\ ¡duales. y el ei estudIO sobre el proceso de aprend!za~e 

1.:3. PSlcoiogía E""oluti\a (: pSIcología del ,-:esarroilo. CO<1st¡,U)O la p:'"lmcr área que 

a~ord:lr():J. c"rljltntamente !rr pSlca:ogÍJ.) :'-: cJucaCH.1n S t2nle;.. Hal: ( 18..j....j.-192~), se conoce 

como el pri:ner p,)lcólogo educatl\O Je Es~adcs emdo':> de \·ort~J.r:;CrICJ. por ::-,us trabajos 

en la f;;;\ ;S;:2 "Pedagoglcal Ser::.inar;.·· qu;:; r.::ás adelante se COD.\ 1:-:10 en la "JoumaJ aY 

Crer.etlc P:::.)cnoiog: " en 189¡ 

E:i Fr2nuc. r-I Wallon (i 879- ¡ 96~J. dc')cmpeñó un papel slgn:r;::o.tl\o. al proponer una 

\ '::-,;on S¡;;:¡ct,..:a jd Jt:sarroUo p::,icológ:co en LJ que ::-,e mkgran los aspectos blOlómcos (la 

madurac:ón);. sociales (la tnt1uen':Ja soc¡al) a partIr del enfoque GC'1 :r:aterialismo histón¡;o" 

De hecho \\"allon lkgó él ser :vLnistro de EducJc¡ón de su país a principios de los años 

cUJ.rentz. :- durante su dcsC'mpeño. creó ti Plan Langc\ lTI- \Vallor:. en el cuál planteó su 

cooc::::;;c,('n e ¡mpul')Q J. la pSlcolofía .:scolar 

En SU:l;}. Se dCST2.cÓ :a acti-. ¡dad ce E Caparade. qL¡e en ¡ 9U5 publicó el libro de 

"Ps;coio~Ia ..:d !lli'io : Peaago¡pa E\.penr:1en~al" Su plameamlcr,L\1 J.po:a ;a e'\istenC:3 de 

L;I1a ;::s~cope':::agogía gl:?neraI resueltamente e\.perimemaL ur.a \ erciadera psicología de! 

escolar.3.: 5c:-\1'::¡o dc::: los n:'3e5tros;. de los alu:nnos s~¡ ¡deél re\0Iu":lOnana. fue promO\er 

en lo." ;;::2uGldores Lm e-~píritu Científico. ;:;1 :a yue su \ ¡de profcs;c-nal se :mpregnara cid 



deseo de ohtcn~r r~:::.pu~:;w.s cientític:J.s por medio de la obsenación metodológica y la 

c,<penmentación (f-krnámkz, 1991 J. 

I Jmb¡¿n en Europa. sé aió un lmportante proceso de reno\acíón psicoeducativa. pues 

':>urge la ¡¡clmaJJ. --PCOéig",g¡J ClcntdJ(J." <-l partir de los trabellos de \1aria .\{ontcssori. qUleo 

"C J.pt);.t') ':r'. L1 l11t.'toJul\lgla c,ohrc ¡J te~)fTJ de la actl\laaC :''::1:->ümotr:¿ de: mi1o.;. rropL:so 

¿lstlnraS tccllcas de b:turéL e..,cntmél: cálculo. 

Por otr;J pane. en Bélgica. () Dccro1) pbnkó la neccshiad de adopcar en ia enseñanza. 

técmcas de medlClón psIcológlcas. ~ eIahmó pruebas objeu\as para evaluar el rendimIento 

acaJém!co .\sL lo~ dtL.<dios pSlCopedagógicos de tlpO expenmentaJ generaron el interés de 

jos proL"slOnales de [as CH~n(:iJ.s de ia educacIón. 

Sm embargc. la mas amplia y exacta aportaCIón ps:colégica. fueror: los trabajos de 

Jean Piaget (,1896-1981 l. fundador Junto con otros colaboradores. de la famosa '"Esc:lela de 

(]-¡::dlra"_ aj1o:adJ por el bstltuo de J R~)L!sscau y derl\::lda del Seminano de P'.iicologia 

Educat1\a de Claparade. cuyos fines fueron el e'.iwdio teOrICO ~ práctIco de los proo!emas 

pSlCoeducatl\,os del i11l1o. :- la formnclón de los mat'stros Junto con éL Gessell (1880-

1961!, pL:SO értfasis sor:¡-e el aprendlzaje:- la maduraciór: oel r:iño. clmtnbu)endo tambi¿n 

coe lOS eswdlOs sobre lél géne,,¡s dt..' b:::. e'itructuras cogr:OsCli.l\aS ¡as interaCCiOnes del 

organlsmo con el rr.cdlO SOCIa; 

So:" espec¡al~ente la'.i aportacwnes de los grandes pSIcólogos del desarrollo tOS que 

lllflu)erOT1 en 13 eaUC::ll.:;on .. \sL 13 ;JSlCo!ogía e\oluti\a Se \a transrorr.1ando en psicología 

educatl \:l. en rlU1UOn C1~ ¡os mtcres<:s ¿mgldos haCIa los proCt'.iOS relacIOnados con los 

contemdos. metodos:- t3.reas educatnas 

Por otra parte. ia PSlcometría. concretamente el uso de las pruebas psicológicas. 

~c,tllvleron r!1U: \:;:;culaJas con la actl\ldad escolar. eno efe ~O:5 autores más destacados e 

l:1Kiador de las r.1edida:::. dife~e1iciaks. hle Galton ! 1812-i911). que se mteresó 

profundamt:::te en el ,Jesarro[:o de los instrumentos) h::c:-J.lcas p:lra analizar las diferencias 

ps:cologicas ent!'e ¡os ¡nl.ii, iuuas Ba'.iICamente. realtzo regi~tro~ (en mños) de e\a¡uac¡one~ 

sobre medidas antropom¿tncas :- sensonzles. obtenidas r;¡edmnte prue::,as que él mismo 

desarrollo 

.-\ e atell (l86U- ¡ \l';'-+ l. se le atr¡bu) ó el aporte reai llaGO al término de T e:,t Ó prut:ba 

ps¡C(~jog;ca. los :r:s:rL.mentos empicados en SlJ práctlCa, e\aluaron aspectos 
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\Cn-..onornotnc-::-; ~n\1ptes_ como la '¡f..udeL'J. \ isuaL I,(l :-aP1Útz de lOS mO\ lmientos, la 

)(,n::::,¡b¡hdad al dolor. )- la memona. Detras de éstas pruebas. se escondió una concepción 

pragmaüsta (no realizar investigación expenmcn,al como \Yundt). 

Por (ltra partc. en franCIJ. Bine! en 1905. sohresale por haber ~bborado la famosa 

;"r~¡éna llc tntl.:ilgcl1cJa para l,knt¡(¡clr J. los TIlño:::, q¡J(- !,·,):'tr~,ban rC'tra'iO tntdectu¿L Lus 

~r:.ll:'2Ios de Bmer;. Slmon. tu\ l<..'fOn mucha ¡nt1ucllC¡il e:;' ~J L Di\erSldad de Stanto!"d ) cün 

L f'erman. se constiw:ó una \ers¡ón común denominada :a ~SC<lla de S~a¡-1Íord-Binet 

La utt!lzacion de las pruebas de intel:genc¡a por L1 PSlCología Educativa. baSlcamente 

::i~ relaCIono con e; rendimiento eseoiaL :v as! se Leron elaborando otras pruebas para 

c\Jlt:dr aptlH.¡Jc:-. cspecífícCl'l de aprendizaje: ')' durar:te los ~:guientes \etntictnco años, tos 

;Jsicologos c-duc<1nvos se dedicaron a la elaboración perfeccionamici1to de instrumentos 

p~icom¿tr~cos. 

Otras líneas de trabaJO, fueron los esmdio,> sobre los procesos de aprendIzaJe. que se 

ge"0eraron princlp;:t\mente en Estcado Cmd\.)s, a la luz ce los enfoques asociacJOTIlstas :

funciOnali5~a~. :- postcnormente conductlst3.s. E:1tre :0.5 2.J.'10S de 191C a i925, se le dto 

r::ucho ém'a'lIS a las 1m ~st¡gaclOnes sobre aprendi?aje:- 10:3 trJ.baJos de mdo!e pSlcométnco. 

índlscutible es considerar a E L. Thomdike n 87-J.-19-+ClJ. como uno de los princlpaks 

pror.1otores en el est~tdio del aprendizaje Thorcuke, cor: UDa perspect¡\ a asoc¡acionlst<í-. 

!"t:al1zó numerosas 111\ -=sllgacioDes expenmentales con a...":H:1ales. dem anJo de éstas una 

serIe de k;v,;"s ~\ pnnClplos de aprendIzaje. ::- aunqu~ e:; un momento él reonenta ')uS 

::1\ cstlgaul..mes al campo cid ap:-endizJje humano en s,tU:::''':'..0ne-s ¡"uera dd \aboIatano. éste 

\ uehe a sus fU:1damcntos teónco~metodológlcos experimentales para t-xplícar el proceso de 

aprendiza.J e. 

=n 19:20, se desarrollaron ;:¡lenamente las aportaclOoes de la tradición conductrsta, 

:--.:presemada prirr:i":ramenre por J. B Watsoo.:- más ade~,:m1.c apareCIeron las aportaciones 

noecunductistas de B F Skinnei. quién mf1uyó notabie:nente en los estudiOS sobre los 

?fOCeSOs lDstrucc;onaks en la enseñanza 

A és:a cOIT¡~nte psicológica. se ie ha hecho una se\ er2. critica. al no contemplar niveies 

:Jn eleme!1w.les eu !a conducta humana como los aprenclizJ..'cs cognlti\OS 
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Estt! fenómeno, motlvo a. düúentcs ¡nvcstrgadores como Ausubel (1969), a reclamar 

una psicología de la educación más Jutonorna y centrada en el tipo de aprendiz<:!.Je que 

acontece en el aula, y no precisam~nte un aprendizaje de E-R, sino aquel pleno de 

significación. (Hemández, 1991). 

r n slnteSts. ;3. PstcologíJ. del O,.;:sa:;oEo. Se preocupó por puntualizar las caracte:isticas 

del alum::o en sus dIStIntas .;dad..:s. a :::n de propiCIar tratamIentos pedagógIcos distmtos. La 

PSlcologia DI:ferencia!, ccnsrderc lOS aptl'ludes y rasgos de cada alumno. dattGO ruga: a 

diferentes perfiles ó tlpOS de tratru'T.ientos educativos correspondientes, o sea, estudiar ias 

diferencias indivIduales a través de un enfoque psicométrico Por último. los procesos de 

aprendizz.je. han tenido una gran importancia desde tiempos remotos hasta la actuaiidad. 

2.1.3 Constitución de ~a Psicología Educativa. 

Pan! fines de la segunda década del SIglO antepasado_ la Psicología de la Educación era 

ya una discipLina constituida por derecho propio. Poco a poco fue obteniendo cierto nivel 

de autonomía con relación a la psicoiogia general. iogra..1.do justificar su presencia como 

una discrp!i;J.a más entre las CIencias d~ la educación. 

Aproximadamente entre 1910)' 1919_ las investigaciones psicoeducativas ocuparon el 

tercer lugar en importancia en Las páginas pubhcadas de las revistas norteamericanas. Al 

mismo tiempo, otro factor que contribu:ó de fonna determinante para dicho logro. fueron 

las demfu,das SOCIales en Estados L' daos y Europa_ obligando a definir de su identidad y 

sus limites. 

AÚi'1 en ia actuahdad. para defi~lrta. existen f<.lertes polémicas sobre la \lahdez de su 

fundamentación epistemológica; no oostat'"lte. queda.i claras dos concepciones: a) unos 

p-lantean que la psicología de la educación es un Cfu'11.pO de aplicación de la psicotogía 

general, ó b) es una cienc:a puente. este es. W1a disci;Jlina que sé sitúe entre la psicología y 

la educación 

En to referente a sus lírrutes_ las á:"eas profeslOnales en dónde se dan sus scr:,lCios. 

genc-ralmente son la psicología escolar. la educaCión especIaL las imestigaciones 

ieIaclOnadas con el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. :- sus trabajos 

colaterales con la familia y las instnuciones 
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Sm embargo. )'3 para entonces Se contiab3 en que las lmestIgaciones reallzadas en la 

psicoiogía general. dieran bases sutiClentes para derivar importantes aplicaclOne~ a la 

cdUC3.Cl6n. ademas de proporclonar al disc'J.rso teórico-práctico educativo un rango 

clentrtíco que erradIcara las "nociones imurt!'vas"' que lo impregnaron durante muchos años. 

(t-k~nánde/:. 1998) 

Durante el penado comprendido entre 1930;. 1950. la pSlCología general no tm II la:::. 

r;11:-:.n1aS (cndenclas de creCLffilento :.- e\.panStón qUe la pSIcología educativa. pues slguidon 

haCIendo sus propJOs trabajOS de lD\estlgaC¡Ór;. partlcularme!1te en dos aspectos: a) en el 

estudio de ias diferencias mdivIduales (aptitudes i;:1te!ectuales. rendimiento escolar. etc) ~ 

b) en la investigación sobre el aprendiLuje de los contemdos escolares 

Los pSH,;ólogos escolares utIlizaron mu~ a menudo test de ;nteli.gencia y aptttudes 

c:'ipeciticas. lfl\ent.1fI0S de intereses) de perso:J.alidad. escalas de :nadurez emocional, etc. 

para realIzar tareas de deteccIón. diagnóstico y e\ aluacIOn: así mismo. la investIgaCIón y 

rdle'í.ión sobre el tema dei aprendizaje. tuvo un énfaSIS particular. 

ExistIeron. dos posturas para ia m\estlgaC¡Ón dentro de ¿sta disclplma. a) aquellos 

qUll~ne'S no enc.ontraron diferencias signiflcatl\as entre lo. c"trapo'lación d.e los pnnc¡plOs 

pSlcológlCQS básiCOS. genaados en -::1 lJboratorio. ;. b) aqueilos que defendían :as 

ln\.e':>t\.gac\ones que se hadan en escenanos educatn os. BaJO ésta linea se puecien 

r.lcnClonilf a los enfoques gestalust3.s :. el pSIcoanaiÍtlCo. 

L:J. Psicología Gesta~tlsta de algún modú "coquelcó" con el campo de la educ:aclón. 

pues S2 .:on:::'lueró que los pnnclpios j:'crccpn o-cognltI\ os. la dlstmclón entre rigura. y 

fondo. el pnnCtplo de pregnancla. ete..generados por ésta corner:te. podían ayudar a la 

elaboración de matenales de c:nseñanza para dIstintas áreas escolares. 

Dentro del PSlCoanállsls surgieron sólo algunos planteamlentos. pues el mtsmo Freud 

señaló que la educaCIón era un tema que apenas había tratado. no obstante. se puede deCIr 

que su discurso contemplo la teorizaClon sobre eL de::'3.ITollo pstcose-xual de lOS mftos. el 

pape~ de lOS proCeSOS mconsc¡entes en la vida c:Judiana. ) tal vez en la escolar. 

En Estados Lnrdos en [os años cmCuentil. tres circunstancias fueron las que tntlu)eron 

en ios cambiOS ocumdos entre ~a relaclon de la psicología educa~l\ a y la educación 

La pnmerJ. estJ. relacionada con las ¡mplICaCi(:mes políticas dc\enidas de los objcti\os 

eUUCaH\OS establecido después de la Segunda Guerra :V1t!r.dlaL con la finalIdad de adecuar 



un<.l t~cnolQgw p.lLl d entrenamIento milJtar. esto es. coni~cei0nar metodologías;. técnIcas 

ópumas para el anaLtsls de la eJecuctón;. las habtlidades humanas La segunda s'¿ retiere a 

la notab:e mfluencI3 que tUvieron las investigaciones de Skinner en los años sesenta. 

\1as adelante. ~a en ~a d¿cada de 1970, se hICieron ap\¡cacl~mes de las técnicas de 

¡;¡uJitíl,¡Ci~)!l_ cunl:~¡C¡uJ:. J'--'~l\ Jda" de lo, pnnc:plo::. conc,¡ct::-,[J" :;k¡jmcrwn(,~ : que S111 

Fmdrnc::t.:-. ,:¡ ;1',-1\ 1mlento ,-¡ut: tu\ ü ¡uga, a partIr de la Guerra Fría entre Est:ldos 

ijmdos y la Lnlón SO\l'ál'ca. cuando ambos gobiernos ouscaban deliberadamente ta 

~upremaCJd lI.:cnológlcJ. } milItar. conlk~\'ó a muchos pr0!t?slonaIcs ct~ la educación a 

rd1exionar seriamente -;üore b sItuación de 10s ~islemas educatnos estadounidenses en 

cuanto a la cahdad de !J ",ducacJón qlle se estabJ ofreciendo 

La intencion ¿e promo\ er reformas educati\·as. tu\- o mucha Importancia en VallOS 

países. lo cuál tJ\OreCIO notabiemente al de~arro¡¡o de rec~rsos humanos. mfraestructüra. 

Jet¡\- ¡dade..; de lj1\ estlpc'..on :- dI\- ulgaclón de la disciplina pSlcopedagóglca 

Con -.:1 paso de lo~ años otras d:sclplmas como la sOCtOlogla. la -cconoP.11a. la 

antropologla. entré' ct:-as. fueron abriendo nu::,\-os campos de estL..:d;c en la edL¡caclon 

Justi~lcmd\) su prc..:sc-:'..:~¿ (.entro dd gru.po de las cierh::as cduc,¿t~\ a,>. sobre todo al 

ref1c'\ionar ~obre (um(, DkJorar los nIvele:; educatl\-os y cómo desarrollar teorías. 

metodolo~pa'::l) teC:l0Iog1Z!.S l)ptlmaS para dichos nne\es 

La tn\ .:stlgaclOn p<;;(o.:ducatn a deJO de ser una situacIón de prueba, en la que Se 

'verificara el gradu Je 2?iJ..:abllIu;:¡J. de io~ pnn(lp10S de la pSIcologlél. e\.pe::-!menta;. para 

establecer un corpus ps¡(oeducati\o propio. )- elaborar un saber tecnológlco a parttr de él. 

(Hernándcz. 1998) 

A paITlr de los d~stintos enfoques de la PSlcología, se comenzaron a ddmear en fanna 

sistemátICa propuesta;:; de upo reónco-metodológlcas con cieno matIZ partICular, OrIentadas 

a los aspectos e\ :de::.te:;:,e:ne pSlcoeducatl\ os. 

2.2 Diferentes Corrientes interpretativas. 

Es 1lT¡portante conLe'\tuahzar las díferentes fo:-mas e;¡ que la PSicología Educatl\ a a 

intcrprc:tado ~ apllcacü_' ;::,u actl\ ídad profesional. En c",ta dlsclplma. coe.\lsten \ anos 



-:n!I)l!u-.:S o moddos alkrnatl\'os que han permltldo la crItica. pew sobre todo un trabilJo 

tructltew en lOmo a ella. y profundamc:nte: ennqucCldo en sus dlstmtos núcleos. teórico y 

metodológIco 

S'C hara una ore\.~ descr1poón de dichos modelos psicológ:cos. especIficando cómo 

<2clC.:.l lln(~..., ,le e:1'J'> propone una mi.lf1era di~lm!:a de entender e! .J::,curso ~ los procesos 

,:d,IClt;\()'~ e', Sll:::. diferentes dlmenslOm:::s 

Ln este ctJnte\to, conocer sus piantcamlentos 3.;uda:j a e::.1201ecer cuales son sus 

.llcances :;. l1rr..naclOnes. su dlSCurSO y sus apllcaclOnes e implicaciones práct~ccs educativas 

~ de cómo ml~u)'en en el desarrollo de La disc~p!H~a. 

Cabe en!3.t:zar. que la importaül"ia de conocer las caractens:~cas de las diíúentes 

formas Interpretat¡vas de la pSicología educatlva aplicada al conte:o..!O educatIvo. no sólo es 

utll para ei conocimiento de sí mIsmas. sino tambJén e~ posible. baJO cntcrios bIen sólidos, 

darnos a ;a ta:-ca d..::: crear propuestas. con argumentos pe-rtinenles, haCla él discurso de-

..:Ilehas con":cpclones 

Ha) qLlc señalar. que durante mücnos años. el modelo básicl' pre\aleClente durante 

r.1uchas décacas de la hIstoria de la psicología educatl, a. siguió :.iD esq<lema a partir de los 

¡:mncipln::. de ':a psicología general, creando una depen(knna :- .::::.rcc¡endo de identidad 

?ropi¡l. 51:-; embargo. en la actuahda¿ es dIsHntO. gracias a las .:.!üerentes concepClOnes 

:~l)ric(b. C;d~ h.ln t¿n orccldo el CreClffi¡..::nto de dleha disciplma . 

.-\ Cl'n:U': .. úlcwn se expond::-án. a!g:J.nos Je los modelos tconcl~S :::as Importantes 

1.2.1 ~lodd{} Conductista. 

Desarrollado por 8 F Skinner () otros neoconJuctlstas como E-·J:¡.;.ll ~ E. L. Tolman), 

nace en la J¿'cl¿a de ! 930. pnmordia:mentei:on sus investigaclO~es en laboratono. )' en 

ÚmClOri de sus planteamientos de e'(trapolaclón. concentró sus p;-o¡:::ruestas en el llamado 

.-\náhsl::::' Conducwa\ aplIcado a la Educación_ que como )'a se rr.¿::lClo~Ó. sost'J'-O que los 

;m:1ClpI0'i ;. planteam;entos teoncos obte~idos eL lD\estlgacloi.cS de iaboralOrio. son 

\ ál,c1o:::. paé":l fundamentar) entender sItuaciones :- problemas ed:.lcati\os en el salón de 

(¡ase 



¡ J. propu~sta Skinncriana, llego a constJtUlrs~ como ld cornente hegemónica, Bamada 

tamblen AnaltS1S t.xpenmental de la Conducta. ':onsid..:::ró que la conducta de los 

orgal1l~mos puede ser explicada a tra\ ~s de las contingencias ambientales. sin embargo éste 

plonkalTllcnto ilegó a ser ln'3uficiente para exphcar ;. J.bordar todo un conte,<to educativo. 

aun ~ cu.::mdo d C..lf11pO de b cduc~lCinn ha sl<.h) lEl() .:e )(') preferidos f1('r ~us Ct)nduct!'itas 

espec;aim.:nte .:n 10 referente a la euucaClon csrecl,::.l ;. en el tratamlcr:W de conductas 

anormaks. no han Jepdo de desarroilar dIferentes líneas de trabajo en éste sentido. Por 

ejemplo. Skinner sugiere la llamada l='nseña...'1za Pro2ramada, que no es más que la 

fragmentaClon cid raatcna1 de aprcndlzaje que Iaci];te la entrega de reforzamientos a los 

estud¡antó. :- la elaboraCIón de programas ~dUC.T;:j\ os blcn específicos. que contemplen 

desde el diseño de objetlvos. secuencia de comenidos. análisIs de ~areas, evaluación 

sistemátICa. etc. ~Hernández. 1998) 

Para el conductl~mo. la enseñann ~s un pwccso m::-truccionaL q~le consiste en el 

arreglo adecuado de contmgencias ce reforzamiemo. para asi promo\'~r eficazmente el 

aprendIzaje del alumno. La enseñanza es slmple:r:ente la disposIcIón de ¡as contmgenclJs 

de re :'l:t::-ZO bll:n adecuadas 

El conductisi:1o ha orll~ntado la enseñanza ~J.Cld un. polo. esto es. mas haCia la 

memonzaclán) comprensIón. qu.e hac;a ia eiabo~2.c10n de ~a mforrnaclór.. o sea. dá énfaSiS 

al esrímulo mforrr:ati\o en sL que al :,~:Jeto de la c0nducta. (Hern::lncez. 1 qQ 1) 

Por 10 tanto. restdtara ob\¡o '-lue e! D1\'el d¿o lCt1\ldad dd su,¡eto Se \e ;-uertememc 

;-~::-tnngldo ?Of los arreglos de C(\DungencJas qL:e ..:ia el profesor. las ..::uales ':ie pianean 

ll1cluso desde antes de la situaCión instruccior:aL Por 10 tanto, la participaCIón y el 

aprendizaje de! alumno están condicionados por características ya prefijadas por el 

programa conductual } a elaborado Basta con programar adecuadamer,te los contenidos 

educ:.J.li\ os para logIar el 3.prendlz2.Je de .::onductas aca¿érnlcas deseables 

De acue:-do a lo menclOnado. la labor del profesor consistirá en manejar de la mejor 

manera los recurso,> tecnológicos conductuales (programas ~ procedirr.~e:ltos) para lograr 

máximos niveles de efIcienCia en ia enseñanza. de sus alumnos. sin olVIdar aplicar 

eficazmente los procedlmlentos de contingenc;as de reforzamiento. ;;specialmente el 

positiYo. e\ Hando en lo pOSible el negatl\ ° (ó castigL\ L 



h ldc:ntementc d aprendll:J.Je c\ una JI:' las cat~g,\r;as ¡Js!cológicas que :-nás hJn 

!r1\e,);lgJJo lo') conductlstas, pues su premIsa pnncipal es C{J.:e g:-:m parte de la conducta Je 

los :-,ere:-, humanos es aprendIda 

t n Cl'nclus!on, para Ldl órt md desempeño en el prncóO Je aprendizaJe, en e! que 

'::eO·c~ln'.cnk plan;:''::Jdos conducL.l::nentc En pn:11e:'a '¡S~Lln;: . ..;. ,,~ deben ¡Jentlflcar :us 

determmantes de las conductas que se de:::,ean ensenaL poster:Qrmentc. usar eticanr.ente las 

t¿C;-¡lC~b ': procedirruentos conductuaks ~ por úlHmo, pr':-'g.7amar las sltuaclOnes que 

curhi:..'¿CJD al objetl\ o final. 

?::i~:l que ha:, a eficacia en bs situaciones eduC1tnas, Se Jeben pla:l.tcar operati\amente 

los ...:raenm de elaboracIón de objeti\os ;. metas. esto pernute tener un dtseño. una 

phlr..t~c¿¡~ion y una e\aluac]ór:. instfuceional adecuadas: que al docente y al alumno les 

LJUec.c ~é'rfcc[amentc claro las Jet!\ iJades de enseñanza)' a~r~;:¿lZaje ré'spectnameme, 

;"<.1 enseñanza prograr:12.dn tiene las sIgL1lenkS caractens~~,:::J.S 

D~tiDlr cxplíclWmC:1tl:' los ODJeti \ 0-; d-:: prograr.1a. 

=. l. ?re5enlar en seCUtllc¡a la rnforrnzlcIon según la lóg1"'::J. ·":e dIficultad 

_' I ?r~'i,:ntar el :-cfofnmicnto rnme":iato a la ¡nformacl<.'" 

..... , Ch\:.'car ei a\ance de cada e~tudl¿¡!1tc según :;,u propío ::tm\..' 

51 K<.::glstrar contmuumente :os resuttados:: la e\3lu3'':'.1.1!'. 

... na c\ alUJClOn es la Oblet1\ ida¿ El mstrumento serán ~as '9fuebas objeü'vas que aportdJ 

mfo::nacrón sufiCIente para e\aluar el desempeño de los aLr::nos. Los instrumentos de 

"\~ÚllilClon Se daboran con base a ios objeti\os ce! pro5~aDa tomando en cuenta la 

conC:~CIa t~rhl1i1a¡ obsenable ;- los criteríos;- condiciones Ce cCJITe:1cia de la ~üsma. :::l 

CUe;:;:;} los procesos k:110tlHL J.fec::¡\ o. emoclonal. etc.) -:;'l;e I:-:~ef\ ¡enen o prO\ocan que 

üC,-¡~a ":Ich0 aprendIza]e Lo que Importa eS :nedlr el g:-ldo Je la ejecucIón de ¡os 

c\..'n"::<l:-:llentos~, hab'tEdades en cuanto a n1\des absolutos ¿e G~s',re¿as (HernándeL 1998). 
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2.2.2 \loddo Psicogenético. 

( na de las teorías más int1uyentcs en la Psicología Educati\a_ fue el modelo conocido 

..:omo P:n..:ogenetico e onstructi\ ista_ ~ el que ma: or cantidad de expectatt\las ha generado 

('r. d (a.mp,l JI:.' Ll eÓjC~lCr~'n BÚSICdmo;c. éste rnodc!o se ongrnó él trzn ¿" dd dlscur':>o 

P:J.g,..:tla;1ü uC"J.rroilclco (TI la llamada Esc~ida \"ut:'\a. ":¡l:e z;cneró J¡fcrentes ideas sobre el 

J.prenJwJ.]e:, ¡J. actl\tdad (on~trur..:tt\a del mño, ideas que incluso llegaron a tener akances 

mu: Importantes en las refonnas educativas 

Sin embargo. como todo Jiscurso. tu\ 0 sus altibajos_ básicamente porque en esa época 

\ aprü\. H"!1~ldameme entre la década JI:.: iD::' sest:ntas : pn!iCiplOS de los setentas). las teorías 

piagetianas aún no se habían planteado con la clan dad que posteriormente alcanzarían. 

Debido a esto, los imestlgadores se aDegaron a ¡merprdaclOnes de torma global ó 

superficiaL o bien ¿stas fueron de tlpO lne;:ai. 

Ya en la ¿¿cada de los setentas. dicl1as intcrpretJ.clones asumieron una actitud mas 

crítica en sus plo.nteamienros. Como :3 se sabc, lean P:agct (bIólogo de tormaClÓn), realizó 

sus primeros trabajOS sobre la ioglca ~ el pensamiento \ er'oa) de los mños_ y bajo ésta linea_ 

;xüntü ebboró una epIstemología biologica en la que según él e'\lstía una contllluldad entre 

la \ Ida dJ..s to;:-mas de organiDlción orgam:a) J el pen~am!eI'.to (formas de orgamzaclón de 

lo r:lCl(lCi1. ) 

f:.n e~-: err:oncl's. :10 c\istío. un pla:-;kamlcnto gené[j(.:o-e\oi'..Jti\o que le permincra 

.lbordJ.r e i, ~~tudlO J.e las r\.l':iclon,,:::--. pS1CO\ÓglCJ.S \ su ~':DeS1S 

consecuenCIa, d problema de la constituClÓn del conocimlento. 

su desarrollo). " en 

Plaget acupó sesenta años de su \Ida en lD\estIgaclOnes contmuas, desde la década de 

,os \cinte hasta 1980. cuando fallece, para configurar paubtinamente su gran edIficio 

:eónco-conceptual piagetiano 

Lils imer.ogantes acerca de C{ué es el COnOCE11le:'.~o :: <2ómo ~"í postbie que d hombre 

conozca su re~l!ldad. t't:cron planteadas por Plagel p<lra se:- e5t~hLJ.das desde un pumo de 

\b:a c¡cn!ltico C0nsidcró al conOClmremo desde ;Jr: sentIdo histórico. esto es, como un 

proceso P13get mS1S:ló en escdw.r la problemátt..:a e:;:ótemologica desde una p~rspecu\a 

gl2n¿ll<2J, obse:-\an~o .:-1 proceso en el que ocurren las trasronnaclones :y el de\,enir del 

conoc¡mrt':lto desde' una pt'r"pect¡\3 J¡acromcJ. 
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í sta [Jft:a debIó cmprenucrsc desde un plano h¡stónco-ontogen¿.nco dd hombre, par:: 

ten¡;;r una vISIón global del problema. pero sobre todo. proporclOuar un plartteamlento 

const!'"lICIIvlsta para la ectucacJon. 

En !~)rma geneaL los pr1Dcrp:,ls elaborados durante las dIferentes etapas di::' 

ím C:,tlgJ.cón. desarrollauos pllr Ll LSc~lc.'la Jc (¡¡negra . .-;(' olero:! de la forma ",igUlt':1IC ¡ ';. 

d penodo micra!. sergen la::- :!l\e,tI~ac¡or..es sobre el pensamiento vcrhaL CGn est:..Jhh 

::.ohre ),1 \0glCa de lo~ mños ¡;n :1Ivt:l oper:J.wno. el lenguaje :' Su pensamiento. ~u Cf);err,) 

moraL su ¡UlelO y razonamIento :V1ás adelante. slguie:-o:Ll los esmdios sobre la inteligencw. 

pre·,,~rbaL en el que se integraron los origeaes de ia lDteligencia a través de mmUClOSJS 

()hser'va(;:t~neS ~n mños muy pequeñ(,s. p~rmjtlenjo lener conOClmlentos sobre los estad10<; 

sensorio motnees y de los odgenes:. !onnas de e'\presión c-n 'ta función SemlÓtlCa_ 

En éste sentIdo. se llegó a dos concluslOnes importantes: a) es posible una intdigenCI3. 

pre:inguís:ica 6 práctica, basnd<.l en percepclones y mOvimientos. )- b) las raíces de la lOglCJ. 

:- del pensamIento se encuentmn en \0.5 formas de coordinaCIón )- estructuracion de las 

aCClOr..:S. 

Algunas de las obras más il",..:por:antcs generadas de éstos estudIOS fueron. "El 

naClD:11ento de la mtehgencia dei ;;'11':0" í: (36). '-L8 conSlrllCCWD c.e lo real en d nri".l'·· 

{; 9?-7 j::- "Le fOnTIJ.clOn del símbolo en el ?J.lño" (19-1-6¡. 

Po,:>knormente. se cheron k'l5 csltldlOS sobre tas categoriJs del pensamIento raclOf,al 

(00 las opt:TaclOne-s ~oncretas ;. formales. Entre sus obras más conOCIdas ')t tiene --L::; 

6cn~s¡s dc:: n(¡mero en el mñu":- "El d",::sJ.Tro110 de ias CaTIUdJdeS flslCas en ei mño" (i9-t 1) 

Para 1955. PIage t
, contmúa rea~¡zando Sl.:S trabajos de lnveSll.gaclOn en el e entrO Qe 

Eplstemología Genétlca. m\nando a participar a espeCialistas de drversas disclplinas con ~a 

intenciór. de hacer de la construCCión de la eplstemologia genétlca una tarea 

mtedlSClpilturia. :- en 1956. public6 \ar105 \olumenes en dónde destacan naba]os sobre t': 
kmJ. de! aprendizaje operatono. pero sobre todo comenzaron las lD.\cstlgaclOnes sobre 

pslcolmgtllstlca. per(~pc\ón. la relaCión entre los proce<;0s mn¿mlCos ~ los ope7J.t1x:O.::> 

d-krnámi'~L 1998). 

Es n-:'tiJortank menClOnéií que d plant-ea~:TIle:nto teórico-epistemológico elaborado por 

Piagct ~\guc dc:sarrollándose. que la abra plageüana SOl'íe el conSt:-uctl\'lsmo pSlco16g:C0 



t!t.'ríc un Jugc en ¡.;knJ. décJ.ua de los no'\cnta. y que como mer.cionó Pl<l:;e-r:. i;;':;>. :'176). ~u 

trJbJ.Jo ha permItido .lpenas esbozar el "esqueieto" de una epIstemoiogía genetll..:a. 

Der.tn' JL' este enfoque. e! planteamiento de los objeu\os o fines educati\8s. debeD 

fl\ ~1recef: roteflc~~!r el desarrollo genC[;l: del Jlumno. pror0P..¡endo Su-.;tltUlr ;(J~ (lmtenicos 

l:1tc~ec:ua¡ del a!UJ~no 

PlJget 1196-+,:. planteó qL:e d pnr.clpaI úbjet1\o de la c.1uCJClÓn es crear ~.o:::b:-es que 

.<'ai': CclpJCe~ de h.icer c;..1::,a5 nuc\ as. flL' s¡mp:emer:t.: repetIr k, que [:3.:-. !',e.::oo otras 

geneíZiCH'nes. hombres que sean creatl\os ) ciescubridon;s El obJetl'\o de la e':Licación es 

!~)rmar mente::' qlle Pllcdan crluclr. qut:::: pl~cdJ..n ·,entl..::ar. ~ no aceptar toCe ~ü qt'..e se les 

('r;'c/.,,::3. 

La tcl1ría d~ ?1;:¡Sct ba demostrado que tocios los :ndi\ I'::UOS tlcrKn de ;;-W0l' :1atL.ral la 

!men..:::ón..:le i:1cremcntar SU autonomía. dicha autonomía (lT.~)ral c mtelec[l..:a! '. se ,::o;¡strc.ye 

con d dt'saITollo. pt;O puede \ er'Se Obstn¡IQa o lenG üíi desarf01io PdfC¡d.l a ",:o:lsecuCTlcia 

c.~ ',,:,;;:nas '::\rcunSlar.\:~as escolc.res ~ culLuates 

La a:..:~onomla morai e intelectual. podrá des:iITo!larsr: ::,1 dz.mos un tspac.:w contextual 

para ~:..¡e k's nIños puedan mteractuar e ~nl.erCamOlar puntos de \ ¡sta con ¡os otros :1.iños. J 

.1sÍ "::';f orortL:nidJ.<i ?drd que ellos desarrollen ses propias ,Jeas. pensaml;:rrtes: actltudes 

Es posible dat-or~ fines y objetl\os edLlcatl\OS qüe simultáneamente eXpr.:sen y 

promuevan d aprenJ.~zaje de determmados sabereS ~ \aiOTe:S de una soc1edad de1.ermmada 

! 2'\rfC::-.aco ':rJ. un (urrÍ(ulcrn l. :- Se plaml:en de modo :2.1 l;.ue se rromue\ a la 3.:..ltonomLa 

Q(lfJ.l .::: l:-:t;;:).:Ct:12; de los estudiantes 

Scg:.J.r'. este moCelo. el cstuóante será:1:-: cor:st.:--uctor.J.( :\0 de SLl proplO \:o:::,oCl:11iento. 

el rccnr:structor Jc los distmtos COnQcm11entos : COi1.:en.do~ escolares J. :cs que se 

enfre:11.a. PJ.:-a eSl!..'. ::'0 se cebe oh idar qUe e~ alumno l1e\ a consigo un n,\ el c.e desarrollo 

c.:,)g.Y1'.tl\ () pwp'.o. J.St como :..Lna serte de conSi.r'...tCcones so"bre Cle-:tos contenido escolares 

1.11 (:~!cr'po de COílOom¡entos e mstfurr:e:ltc"s mtelec:-:'iales {estructL.:-z.s ;. ;;sqllemas). 

Je:.er:n¡r:J.:-:: ::'L1S :leChines: actltucte'5 en el atda 



::11pOnaI1te tomar ("n CllCDlcl ':51OS clspectos al ebbor&r ) apltcar conte:lldos. \ 

actl\ ·j;:lc<;;.,s curriculares. pues en los niños eXIsten dIferencias estructurales de caracter 

c(lgr,.'.~·. ,'o que hac~n difkil la en::.cñanza de clertos contenidos. i\sL será importantl:! 

Ce':ll'\.'::' .el:.' pCf)(lUnS de deSarrl)llo del odio. ) tomJr en cuer.tJ esta InformacIón (aunque :10 

• »_. ¡adOr lmportante. es a) uJar J ljUt ios alumnos ~csar~\.)nen ::.us propiaS ¡de::.:.;,. 

tümc:'. :< .. .., propl<lS cieclslOnes. acepten sus errores como algo ..:;ue puede ser constr'-l.ctl\ C'. ) 

en.:;e:".J.:-.~" que la construCCión de conocimientos tIene grandes beneficios. como lograr un 

apre:--<l:J"':'.'c con más precIsión. que pUt.'da ser trastend0 o gener;:t.]¡Lado a otras situaciones 

¡ . ,>:, ..::-:ttca J.l construct¡\ '.senQ psicog.'~netl.CIJ. es ..:.¡ue S~ concepción del lndt\ tduo. es 

cor::--w :2:; Ser un aIslado. sujeto únrca) e'\clu:.i'\a,'11cnte a las ;e~es de sus mecaDlsmos lie 

esu-",:,,'::":-:l"::lón endogena. 

?::.:-::. .ograr las e'\pectatl\as pSlcogenéllcas, el profesor Cebe ser gurado por un proc~so 

de :\.'~-',::,cl(:m aLurde a dichas expectat!\as. que conozca a fondo los problemas;. Jas 

cara-':'.~:-:):~...:as dd aprendizaje operatorio. aSl como d COnüCllY¡lento de ~as elapas ;. los 

esta":·~~:: .2":1 desarrollo COg:11ti\ o generaL adcméÍs de conocImientos didáCTicos específicos 

coro '::-::.":.::lcion pSlCogen¿ttea. pero 30br~ lOdo que pUeda enfrentar aL problema de cóm\.~ d. 

::,ar~: el ..::::::ci'iai' poura transror:nai'sc en saber enseñado 

::\-,¡:~sor oet)c promo\ er oportumdades de aprenG.lzaje autoestructurante para el 

J.:ur.::c\, ~r\)plClar acli\ ldaJes c()0~c:rati\as e interesar a 10'5 edl.lcand.os a Intercambiar sus 

pUü>';; .:...? .. ¡--ta > ;Jrxurar respetar los crrore::. y las cstrateg:as de conOClmlcntos propias de 

10" 2. _í:".f'.\)::'. a::.~ CODO <1) udar a que ¿stos constru) an sus proplOS 'valores morales. 

=5 :1ccesano que el maestro construcl1vista vay3 descubriendo y construyendo una 

rlue'. 2. =~r:na de: pensar ~n la ense!\anZil. a~i como tambt¿n tenga ~a oportunidad de 

¡Jar...:::-;:.:::.::- en el dIseño ) la elaboraCión de sus planes de tr3.b2jO ) prácticas docentes, pc.ra 

:.'n:-:..:: . ...:c~c:--:os CO:1 :;;Ll propIa exper¡cnc:a. C!C3.t!\ ¡dad:- sus práctIcas particuiares 

? . .;;et estm o de Jcuerdo ~n Ll;lLzar los rr:etodos acti\ os de notabks educadores (L'nlO 

Dec::-I~':'. \lontessoT!. Dev.e). heme!. entre otros. e hizo Se\CTaS críucas a la ensena7ua 

:ra:;):--':C:0?¡:sta basada en ~a conferer;c~a:: el yerbalismo. Cor:.slderó que ios pianteamier:tos 

de >~ :-rúodos actI\ os en la educacIOn. debieron tener un apo~ o teónco-emrínco . 

..::s¡:,-::...:.':' :':'.~nte p:;\I.:og(:n~tlco. para ast aS~~\.1far qu~ el prot\::sor tnClese operatl\OS mG.(;:0s 



rcc~:""o" )' técni..:as proporcionad3.s por ¿stos enfoques pedagógicos en beneticlO del 

~as ~st:-J.tegt3.s, actividades y procedimientos de ensena..t1za en generat debIeran estar 

":-D":,:"'"11i!lado:-, 3. tJ.cdítar las actnidades progresi\as de reconstrucción del ~aber a enseñar. 

\ " :~' . ..,D1O. ¡os JlStintos contemdo::i csc<Jl:J.:-es deben ;-Lmc,lf::'c por m~dio ck :,ituaclOne::: 

-_:.\ ('lrr:¡Dln -::n lo", alurnnos uro. trabo.j(J r~cun:,t;:u,.:tl\ .. ~ de dlchos contemdos cs~as 

Sl::",,:('\.'ncs deben tener sentido para los alumnos:- al lTliSmO tiempo \iJ)un un poco más 

allz¡ j¿: los esquemas Ó InterpretacIones que dios :- a. poseen. por lo tanto se debe dar 

0;'C'~dnidad a los alumnos d~ plo.ntearse preguntas de i:1terés sobre una detemünada 

¿¡..;.,.:;;:-:.na. pclra 4U¡'; ellos prueben SU~ propias hirÓi~5¡S 

L..1 da\ e consiste en planear apropladameme la dlStanci3. cognlUva entre el problema :

~G. ':,:';'2cidad cogmtlva del alumno. porque una tarea demasiado cercana a sus capactdades 

CJ~;-'.:~!\as de comprensión. que son las qce dIctan las estructuras. puede no provocar 

n;::-:~c.:1 JcseqUllibrio cognrtlvo. 'j por lo t2.f:10. no mm rlizar los procesos de reeqUllibración 

: :-~(C~:1strucClÓn. de ~guat modo L.na actividad dem.:1su.do 3.1ejada. puede no produur 

n¡:-;~:...:n desa.juste cognItivo o pro\ acar uno demasiado r"uene que deje al alumno en l!!1a 

sr~ .. :3.(":0n de 10tal incomprensión. (Hernández. 1998) 

P3.:-a lograr esto. la enseñanza debe dt\ic.irse en \6..:-la5 tC.ses ó momentos educati\os. en 

~J.S -:;;"é iliS .J.jumnos desarrollen actIVIdades de ¿csc:.::-nmiento ~ dIscusIón. interactuando 

.:- .. r: .~)S obje1os :- problemas refendo::, a los contemdos eSCOlares. para que postenorrncnte. 

el ~r(",t"e~or ;cs mtroduzca mfonnacLón más farrr,3.I S::, embarg.o. {.c6mo se poJra 

co!"".:"oborar si se dá el aprendIzaje'J. BaJO ésta perspectl\ J. ia e\ aluaClón se centra más en los 

pro(:;;sos relall\ os a 105 estados de conocimientos e :nterpretaciones. en relacIón con ~a 

ps~(:("'s¿nes¡s. :- en cómo y en q~e medida. se "an apro'\.unando a los saberes socla!mente 

e,,::..:':ecldos 

~()s mstmmentos y técnicas e\aiual!\as son \álidas sieIT.¡:,!"e;. cuando mformen sobre 

~I ;,;,:,ceso de construccIón de los contenidos escola,;:-:s. :J.sf el profesor puede emplear 

.i:s::r::a5 estíJtegras para tal c'"\aIUaCIÓI1. como los regls:ros c!e progreso. el análiSIS de las 

ae:.:\ ;jades gmpaks. ó el esrudlO de bs formas de Solu'::lón a las situaciones probkmátj(;as 

qc.~ s¿: plantean. 
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El I~?o JI;.' ¡J pSIcología g.en¿tlCa a la educac:on. ha sldo enorme;. rnu:- mnLl:-~nk. las 

\d(,!a:-, J~ hag~~ ~ sus ,eguHiores han tenido una gf3.D .lCcpuc\ón en la~ escudas que tiendel'i 

J. apü~> Uf ~ a:--urr.lr 'S-u teoría en la actuabdad 

2.2.3 :\loJelo Cognal\ o. 

L"n ~J. '"lI..::,u~:J:.lJ . .:! lT"ock:\Q (ognn¡\'~\ :-c ,;on-;,écra CQm(~ d que ma:,or perspcctn.3.~ el 

dado.:::. \J. dlsC1phna pSlCoeducatn a 

~.1S pnmcras ';rr,estig:acíones sohre los procesos de inf()rmac¡ón fueron básicamente 

some ¡JefCep..:¡oIl. J.kr1C!Ón, oroct!sos mnémicGs. ~ JJ"Jül\.ue en un pnnC1ptO lU\¡teron poca 

mt1u\,.·ncla en d queh::l.c'C[ psicoeJ.ucat\ .... \). !=,csteriom";cnte gracHls a las aponaclones de otras 

comente:; col cumulo de reconoC1mlentos J ¿s te modelo fue ('reci~nJo notablemente. 

Huhü Llll,l r:m,e ~nknclón por mdagJJ sobre lus ;:¡foce<;os de creaclón }- constrUCCIón de 

lo,> 'll¡.:.n¡tl'::<1lLJ:c. :- ornJucclone.:; S[mb0~tCas. cmp~';:3.dos por d h0rt',bre para c~:nocer su 

r(,álld~h.i .::ircunJante El enfL)que cogmtl'\ ('1 ó,L\ 0 interesado en el e<;tudlo de las 

repr¡:;'scn:dclOnes mentales .. \ qUe pape: dc:scmpe?laron en el Jesarrollo dt;; 1<::.s accione':' :

cnndlH.:tJS hllmál,<;lS 

~uS 'dc~,<; 'TLis rde\cl.nl';:c. tucron- JJ la r~oríJ jel aprendIzaje slgmfl.ca~~\o ..le Ausubd. 

b) las a.pltcJ.c1ones de la teoría de (os tsq'JeD:'::' . ..:) tas ~~trateg~J.s mstruccionales ) la 

h:'cD\11ogiJ de', \e'd,). :- di la l11\esngo.cwr: : lo'3 .crC'~famJ.:'> de cnrr.:namlento dé' estrategIaS 

COg:11t;\Q.S;- .:.~. c:'nseñar J p('!1sar 

En d modelo wgnml.,o. los objett\os c¿u'.:acor.3-les. no '-id\) c('ntr::m ~U atenc~ón en ~ús 

aprendlZ<l;lC'S de ce·nOC1.mlentos :- habl\¡d3d~s (6 .iesnezas) ~'\pTeso.d(pj en los curriculums 

e~colare5. sm0 tamblen son tan lmponanres aquel:os que pretenden ha~er del estudiante un 

aprenLlIL inc::,pendl¿-:1te. alltÓrwmo. Cft'Jtl\O :. aut,)rregL;lado. pues los es:udJames 

cualql...uera '.:;ue sea su ni\ el. deben acc:u¡r:r U:'lJ. se,:,:~ de hab\~idJ.des g:cnerales~, especít:cas 

(estr2.·,~glu5 c\.-'~'1itl'\as de ra¿onam1tnto. de s01uc:0:1 de probler:1<ls. Dperatonos. ele). que 

ks hagan ser J;'ft':,.Jlces a..:tl\ OS.:- man~iar ce CL;.2~C;:"'1;;::r conrcmdo cU:-flcular 

í"n muc~{l'l C<1.'-Cl:'. :0':; l\mkmdus cur~i..:ltlar::s tienc:n la lmeccio::. de Ccrttrarse en [o:; 

procesos. h2.'-,d\Jades ;. destren<., cognitl\cb C"-Jrí',r:..:j3.5 qu(' JeDen akannr los alumnos, Ó 

bIen. pueliei :-C'~·-=:-;rs.,," a ~ll11pks e"pc,ienCl3,:::, de .:pr':-:ldll::lJc 
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Lus p.,¡coiog(1s (.'Jucu.t!\-t)'-) (lm !cnJcJ1c!J. cL)gnitJ\J, h.m centrado Su atención ¡;:n 

elJborar contenidos de aprendi7.<.1jt's con "enllJo "'lgmtlcatl\o, :- a} mismo tiempo, 

JeS<lTTOnar habIlidades estratégicas especIficas;. generales para dichos aprendizajes Esto 

lp .. u~r~ decir C¡U~ 10-; ct\ntemctos curri\:ul:}res deben ser pre~entados )' mganizados de tal 

tixJ1u ljuC [(1" Q[umn"lS ':ncu.;nt~.;:n,:o dkJS ' ... í .. ";ént:Jo:- ~m \ cüor ~J.r3 J.pn::l'.J-..:rk,s 

Son I1ecesanJS !::. piJl1rticaClón :: ¡él. cr;anizaclon Je r~lS ;:¡rocc.,o') Jldictico~ para cre3.r 

la;, (OndlCjOnc,> mrn~J11J.s pelra apn::-"'h.:CJ S¡g:11rlC2t1\amentc (pue~ no bJ.sttl con la mera 

transmISIón de los COnI,;n¡dosl. y crear un contexto para hacer intervenir actívameme a el 

alumno en su pcrsúJ1:.l11JJd cognJt1\ J.. motl\ acional:. lf-:C!i\:.:. 

Dt:sJ.ITo!lar ~strat~~rJ.~ de o.pr¿ndiLaje. ~e ietlere. a desZ;.rroliar habIlIdades Intelectuaies 

para conducirse efi.cazmente ante cualquier tlpü de SItUaCiOnes. 

fndcpend¡-:nkmentc de cualquíer sttuaóón instruccwnaL el ~ntaslS puestQ en d 

J.;:-;arroUo de ia potencialIdad «(mgnW\3 dd a:umno. para. que Se convierta en un aprendiz 

estn::t¿glco (que sepa como aprendd ~ sOluciúnar probkmasJ apropIándose de los 

contenidos currrculares. es el objetn o princIpal de esta. teon<l 

;\ contmuaCIón se c:xponcn 31g'Jnas laeas :,igmf:c:1t1\ as sobre 'la ciefimcion del 

aprendtl3je cognitl\<o' 

11 .-\prcndlZ<lJe SlgnltlC:.1ti\().j(: AusubeI 

Lel.') propuestas de . \LL~L:.bel continuan \ Ige:Hes por SLi carácter cr:u.Gentcmcntc apllCJ.Go. 

rll~S :;u propuesta ~()br~ ci aprcnd¡lJ.Jl' 2'<..' ":a r:cta!11-.:nté .:n un ':ünt¿''\to escoiar Para 

~usubeL a JITÚcnclO . .le los conductl::::,tJs. Y:ü todos los :lpOS J-.: apre:-::dizaje humano son 

iguales. lo mIsmo c:n d aula. e'\lsten dos dimensiones básicas: a) las modalidades del 

aprendizaje son el re;:¡etili-vo \memorlstico) ) sigmfIcativo, ) b) se distIngue entre 

apr.:::ndlzaje por percepción: aprendizaje por descubnmiento 

-\;JrendlZilje memúristico COnsiste en aprender la mformach3n d~ forma ln-craL 

Aprendlz:1je sig;1II:catl\ o cons;.:;:~C e:-: 1;] adC;Uls!C:ór; de La I:1tor7é'lilC!Ón d~ forma 

:::,ustanclaL reiaclOoa;,¡dc dIcha 'f1~'\)r.11aC!Ón con el conocuY'.Jento ¡;rc\ 10. -el aprc:ndlz podrá 

relaclono.r semántH':J.n1cr,te el r:Ja~e;-¡a~ de aprendiZaJe C('rl su conocimIento anterior :

entonces J.prend":Tl,l ·.::on com;m;;!1:::']{)f" at:-l bu: e:1dolc :::'lg:1IficaJo personal SI,.' ha 

dcnostrado que ¿~te tipo de Qprencllnjc está asociado con ;:¡\ elts supenores de 

corrrp;:-e1blón d..-: la ll1:or:naclon;. ó :'."1.3.", r¡,'s\st~r:.t(' a~ 0[\ \J.", 



U ;jp"<:'n¿i.f;jJ~ :::.lgnificatlvo. tambi¿n puede 'jer por recCpClon. y ~s tan \ alloso mcluso 

por encima Jc:-l aprendizaje por de~cubnmíento. ya que los alumnos no pueden estar 

rJescubnendcl C-ODDClmlentos continuamente, sobre todo los de gran complejidad 

"upenC'L ;;e::\' DlJ :;::r: los t1l\eles ue educación elementcll el': !()S que ¡os alumnos carecen de 

habl.ildad'l!s Je razonamiento abstracto. por lo qUt:: a ~ste ni\. el se debe reClUTlrse 

prekre::.tc':llC:-:te d aprendizaje por dcscubrirrÜerttc 

ti dpr~nujzaJe receptivo. eS ia adqUiSICión de productos acabados de mfonnac¡ón. la 

part1(.:!pa...::\~r; J¿:l dlufliflo consiste s¡mpkmente en mtenonzar dicha informaCIón 

f.:1 el aprendlZJje por des'..'.ubnmlento el contenido prrnup;:¡j ce la información que se 

'va il ilpn:nó:r. TIlJ se presenta en su fanna final. smo que ésta debe ser descubierta 

pn.'\ la::'kr:k por t'! .dllmno para qu~ iuego la pueda aprender 

?) E: A;xend17JJé' desde 1a T eoda de los Esquemas 

L\.\~ ,¿s\.Juema' son umdades molares le informau0n general ó abstracta que 

represen:::::n ;25 cz¡rJcTer:sticas de clase~ ó cat:::gorias de ohjetos_ sItuaciones. sucesos. etc. 

Dlchas cl~J....:~edstícJ.s se denom:nan \anables y toman \alo:es fiJos:- opc:onaies en tanto se 

actllillrce:-: ú'!1 :J lnformación .:ntr2nte. (Hernández. 1998) 

PlleC:tn ~\...::,t1r J:':>tmto'5 esquemas par:.l dlÍ'crentes dom:mos de contenIdos. de hecho. un 

e'5quema ;)liede '>G un wbesquema de otro más COm9lejO que lo mtegr.:::. : los esquemas, 

pueden ,;r:.('Jjo.:-~é' entre :::.:. ta.'11oién los esquemas mclu:e:r ¡nformacion de ~lpO conceptual 

Ó semár:!;C3 Loa ult:ma propledJd de los -:squemas es su naturaleza ~xcitatona_ Ó de poder 

de aCU\3.\:i.O'L en :unclón de la actl\ación de atguna de sus variables que servirá para 

actlVark" ; propJ.gar su fuerza de actí\·ación mcLusu rracla otros_ inmediatamente 

relacrona2.o:,.: de ~sta manerJ. dar l:SO a la mfonnación almacenada 

Les ;;~...: _,-~:-:1éiS ~e enCcle:l!ran organlZados :ntcrlor.ncme :- é'ntre e::05. de éste modo. un 

esquerr:.2. ..'.,-':-' L,n 2JtO Di_ d de orgamzaclon en el sentl¿o cuanlltatl', o pero ~obre todo 

cualJ:;}:l\c~. ser3. más potente cuando se atilice t:!n disLimas actl\\dades cogniü" as. en 

compar3.c:nn .:on cualqu:er otro que est': pobremen!c org2r:.lzado La-s fuentes dei 

conoc:ml.:nI() óc.¡uemátlcO pueden clasificarse en Tres. a! :1111C!lOS esquemas sé forman a 

tW\ e:::' d-c 1'0 \.jlxt \.itr0:S nos dl.:cn 1.) enseñan informalmente en el medIO famiiiar. socwl o 
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m':llJ.:nte ~l::,unto') medI\):) ¡njormau\os. h) o[ro<:, proqencn le nuestras propiaS expent:ncras 

). el cllgun05 son produclO del medio escolar (Hcrnández. ¡908) 

De ¿sw. manera. los alumnos son distmtos entrt: sí. segun la cantIdad de esquemas. y d 

ni\. el:: le; ~1qtleZa de- organizauón ~sql;emátIccl que \101;;3 desJ.rwlladc_ 

ilWJll:l-J«\11 .le ..::-,qu'.'m;)':!. que ¡¡osee el ,>Ujdü (:OJl1(J pr,)l1Lh':::O de ia adquisición de la 

:nfl'nYl:.h>';';. nU(:\-;) y de la intaacc¡ón oe óta con los ¡mn,eros. icstmguLcndo tres forrrtil'::> 

de .lprend,¿aJc' a) por agregacIón. en el que sImplemente se acumula nueva Ulformación a 

t()~ (:"q Uc;l1JS pree\.btentcs. b) por <1.luste de lo:, 'd.lore~ le :0:, ,.:s":¡l¡<dna~ ) a cxtstentcs 

JenlJu di ¡¡¡!lulO de la mformac!ón nu~\é¡ qu.: St: va a 3pr~ndeL) C\ 90( reestmcturaclón. 

Cltandl~ el mtluJo de la nueva mformación eXIge la modifi',::;;,clór. de los esquemas que posee 

d ~U).:;:to L' la ..::n~ación d~ otros nue\'os 

:)', [~ \;x-cndin1t" E st::atégico 

.-\i "::lns;dcrar 'cj 3.prendizaJ e ~0mo una tarea de so!l;clOn de problemas. se tIene que 

cor.s¡dcrar llna ser~e de ínstrumento~ de manera Fltdlgenk :: aL!toreguiadora. por 10 ta;1to. 

:;JS est!"ategl'Js de aprendIzaje serán los planes. procedim:entos ó cursos de aCCIón que el 

sUJeto-aDr-.>nJi¿ reailza:- utll!za con :nstrumentos para ept:rniza!" el procesamiento de la. 

ídS que promueven un 

dprendil3.1e ?or rC;:5tr~ctur;.1C1Ón o L:n procesamIento pro:-ur:Jo de la 1:",:-0rma.cton 

f.'Ll) que adarar. que según ¿sk modelo. el aprendlz3.Je es '-:.n c.ontmuo en el que la 

tranSlCJOf'. entre las diferentes fases de éste sera gr<lduaL mas que m.rnedrato. 

Dc csul. maneTtl, el alumno se consldera como :m sujeto actJ\·o procesador de 

mr"o:-:nacio:!. poseedor de compdencJa cognitl\a para aprend~;- ) SoIuclonar probkmas 

~raClas .:: U.'oO ) desJ.rroi!o de :-:ue\ os aprendJLG:)eS ~ ha:::-Illdacc's estrJ.t0g:cos. As] C:J. la 

:.'.at!~'.c¡j..l:' ,:-Jgn:tI\ a de! alumno. está el ongen ~ LJ. tl.:1altQ:l¿ d.e 'La s·,t'.1:J..c(un lnstr'(.cctonal ~. 

edUCa:":l. ;Jor lo ¡:ll:to ha) que darle opoÍlunwad de <.:;(¡..: par::cl;,e activamente en ei 

Jcsan"o:,(' .le los (ontemdos currlculan:s que ~e dese~ eme.arie 

La. :-~2.1¡zaClón el..:l d¡"eño imrrw.:cIOnaL en cualqUIer J.mb!~o educatl\c. eXIge panir de 

;0 qu-: ;,-'~ J.¡umno~ ><1 saben. así como de sus e ..... pcct2.::\;::::-) :n0tnvs. )- de ~-sta forma 



pn.'~~,lmJr IJ~ ~xper¡encJas sustancIJ.ks dlrigIJa:::. J. promo\er nuevos aprendizajes con 

'>':";:'\.10 para los alumnos. 

E;¡ ..:-on...,ecuencr3. el papel del docente se centra especialmente en la confección y la 

lJr;',:C.zJ.clun de cxperiencIUs J¡dáI..'IlCJ.s par:l lograr ('~o~ tlne~, ~ P(Jr lo tanto, su formac~on 

-":-:'~,,::-,,: ,lf1(:nar~~c en tal d,recc~6n [~; prC¡)'dG[ Jche l"stJ.r ¡~rl)t\nIJ~lmcnte :ntcrc~Jdu en 

;>;-,' \ .:,;;[ ..:n ~us J.lumilo':> el aprenduj¡(' con sentido de l(l~ ':,-\!1Jemuos eSCl!larcs, ya "iea :l 

tr:l\C.., ..le una es'Jütegta 'cXpOSIÜ',"ri bien cstruc\urada que promueva el aprendizaje 

~It:'1¡~lC3t¡vO por recepción. o olen medIante la estrategia didáctica que promueva el 

aprcn0.I/.J.J(' por d:::scubrirnlento auto nomo (J gtnado: )- ÍlO lnrCnte desempeñar un papel 

pr,-11J!,:ón!Co en detnmento de"!J par::.~Clp2.c:ÓD cognltl\a del :.¡)~;mI1o, 

O~fJ. función relevante: ¿el profesor. es promo\er c\.pectat1vas adecuadas en lOS 

al1..iIL0:::. en lo que :::,e refiere a ios objetivos dd CIC;O mstruccional que lmpartmí. 

prcc~.r::mdo :8. inducción, promoclOD y ~nseñanZJ Je habl¡~dades ó estrategias cogmtivas 

g~';\~!'.l~t~ :. eSp'ccíficas para el alumno. 

2.2.-\ "[odeto Humanista. 

!-::)~t: \ 'no d lLenar el \QU(l que' otros mocelos íCOtn0 d conductlsta ó el cognmvol. 

J-.' J.,,':. "h ldandos\.? Je ¿¡lg'~,:-:()S aspectos como el estudIO de las funciones soclo-afectIvas. 

el ,::e :J:::. relaCIones !/:terpL''C:>un:.J.ie'S :. ~o~ \ :llores. en d CQntc'\.t<: educati'vo 

~_,'~ ;;::::,qut:'mas tcuncos :' ;Jian~eJ.m:ento:::, educatIvos sos,enIdos por éste modelo, han 

SIGO ('la horados báSicamente a part;r tanto de la üpenenCla -: del trabajO clínico. comO de 

la Tdlexión critlc2. de sus segUIdores. c<.!DSecuentemente. se "an a encontrar dIferentes 

~c:-:¿cr::CI2-; ~, J.nallsis de upo teóflco-..;onceptual ~ m~todológ;co 

~0S ~1Ernanistas conSideran que ia prác'uca terapéutica,;. \a actl\ :daJ educativa, fonnan 

L:t_ ~,-,;:t;:1UO. ;. por lo :2n1O. e: ~roceso terapéutlCo será en ese:-:cr1 :"::1 :rabajo de tonnaClón_ 

rt::2.;:-:e;;":lz~le ;, reconstruc..:,ón CJ.::,e aclarar qt:e e'..;lsle una escu:::,a iD\c'StlgaClón de este 

(';:~~'~_c. ;. bs aportaCiOnes se .:on:.::entran básicame:1t-e cE rdinar :as prácticas ya dernadas, 

Cl':: ;:'SCJ:::,él prodl¡Cclón Je t:.i.1C\OS COr,OClD11e:1T,QS para la práctlca pslcocducat1\'3. ~o 

Oh:Jílté', algunos tconcos han he..::no certeras crítIcas a los modelos psicoeducativos, 

pe:-:-:::;;:;c:1CO recoD:::>¡d<:raf su:::> postu:-a:::, ;, ampltar sus horizOili.-eS teóricos;, de aplicaCión 
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Durante la d¿Glua de 19jO, en Estados C·nidos ¡Jfedommaban di...:s (:orrient~~ 

pSIcológIcas, d conductlsrno y el ps~coaná!isls, en ~ste contc'<to. tos humamstas Se 

cQn",titu::en como la llamada ·"tercera fuerza" 

')u') planteamientos geneTaron alternJ:tlya'i Jnti-reducClomstas. por un ladó ante las 

.:'\pllC.lClOlk') l.k k,s Nocesos pSlcolC)glC\)" .l~nQuj(j()s J. factor~:::, ¡;\.l~rn(''i.} por el otro. a los 

taCl()fc,> bJOlog:!Cos J<: tlpo mnato De ;;:-stJ maner,L :,c COI1t:cptualilJ. d ,::,luJio del c-;cr 

humJl10 como una ~~1lJjIJ;]d dWdmlca ¡;;n :-dactón con un conte'(~o m!crpersouc.L 

El wrglJYnemo de ~ste modelo. tamblen ~e dio en funCIón de la sltuacíón histórico 

cultural d(; (;::,e entonces. asumIendo una actJt'.ld crítica ante la deshumamZ:lCIÓn fomentada 

por las SOCiedades ll1d~lstnJ.ks prCdl)minanlCs. :- creanJo una postura altcmatl\- a en el 

estudio pSICológico dd hombre 

J..lgunos de lo:::. prt:lciraks exponentes de ésta teoría. fueron \laslow. AllporL 

\lo11stakas. \'1urph:-. \la) :' Rogcrs, entre otro::::. Cada uno planteó tendenCias dtferent~s. 

pero con c1ertOS prmGpiOS filosóficos comunes. sHl.ándose pnnc1palmente en un ámbito de 

análisi:) dlnico, O ::-ea. ;;:-n d estudio de problemas :: patologías pSlcologlCas con UDa 

propuesta teórica-terapéutica. 

Para los humanlstas. la pc-rsonalldad humana es ur.a organlZaclór; Ó toraEdad que e~tá 

c-n contInuo procc:, __ , Jc uesaIToilo. de aqL:l ¿e\lene que el Gajero Je estuÜio de- los 

¡1Um;Jnl~tas Serar.. le" ;:!rnce~o':> mtegraks de la ?erson3.. \ para poderlo..; e'<plicar .: 

comprend-cL ha: qu..: ~~tudmrI0s t::n un '::llnt~'\ ... ü :rn,;;rper~om¡j : SOCial. 

L,)'s nU1l1élnlSt::l::, ,>c ba');:¡n ¿-TI dos comCill':S tilosólicas pJrD. entender la ::aruraleza ;' 

c\:istencia humana. ell:?'\istencialismo ;.. ia fenomenologw. 

Los seres humanos se conducen a tra\t~s de sus propIas percl:?pclOnes subjetivas. y en 

esenCIa. la gente responde no a un ambiente obJct!\'o. si~o al ambIente tal :- como [o perCibe 

\< comprende La fenomenología señala que la percepción Ó cualqul'tr acti\.tdad 

.::ognoscente eXterna o inter:1a que realinD ;os :ndJ\.lduos. son <lnte todo. un acOmtCimlemo 

SUb.1di\ l) de acucrc0 COf! 'iU realIdad pe:-sona;. es cllalgUlcr labor cagnltl\ él sobre .0 

ntef)Or. ce lal fonn¿: é:¡L:C :;;l ser humano :OtT.3. consc:encli1 ~e su reallJad clrCLndante 

La apro\¡ma':ll,n humunIsta <:s una \ anación de tendenCIa, no ~Xlste una 

merocologb c.Í.n¡-:.] ~ \ J.ltdiJ. para toJos [os J.d~ptos. ;- qmzá s~a ¿sta una de 5;JS princlpa¡~s 

carenCIas 
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Algunos de los postuLadus más tmpart:mtes para la gI3:."1 mayona de los pSicólogos 

humanistas fueron: 

;). El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. 

=. l. El hombre posee un núcleo central estructurado. ::>U \ o. su persona. Ó su sí mismo 

~ L El hombre Dende en forma ¡¡atur,:ll ho.Cl.l su autNrca]¡zac¡ón como un ser en un 

...:~mtnto humdno. 

"¡'). El hombre es conSCIente de sí rrUSl110 y de su existencIa 

5 L EL hombre ttene facuhades para decldir. es intencio~,aL pues sus actos son 

mtem:\Ünaks y refleJan sus propias dectsiones ó elecciones. 

A partir dd descontento que rx.peraba sorne las concepluallzaciones y metodologías 

pSlCológicas aplicadas en ese momento histórIco. se dá un clim.:l de protesta igualmente ..::on 

relaCIón a los currículurns dd sis:erna educatl\o. ya que no tomaban en cucma las 

característIcas del e.;;tudiante como persona. :- no pcnmtían el desarrollo totaL de la 

personaLidad de [os aiumnos. 

Como :,a se menCIonó, la pSlco!Dgía humamsla fue fundamentalmente cl1mca. y aún en 

12s aplicaciones en la educación. se nota cierta mí1uencia de tipo ciínico. Algunos de los 

oDJeü\<os educacíonales que establecen los progratl1as de tipo humamsta fueron, 

1) Debe eXIstIr un creCImIento personal de los estud:antes con base a una refleXIón 

sobre su IdentIdad. 

~) Debe fomentarse la creatl\< ldad dd esmdiante. 

3) Deben promo\!erse expenencias reciprocas mterpersonales entre los estudiantes 

(proceso de grupo y comunicación). 

4). Debe proplclarse entre los alumnos un mterés mot1\aClOnal haCIa los cursos 

escolares. 

5). Debe darse énfasls e mducir a aprendIZajeS vtTIcuLados a los aspectos cogmtl\ os y 

\ l\ énctales 

En concreto" ll0S oDJeÜ\OS etucaclonaies hur."¡amstas. deben confeccIonarse pome:1do 

¿T1~-asls en las condlclOnes "\l\¿'nc:ales 2. tm\¿s del ,,:o:J.texto en que los alumnos 

t\pe¡:mentarán el proCé:SO de enseña~za 

A~L desde ésta ptrspect¡\J.. el profesor debe tener como princIpal propósito (durante la 

plantaCIÓn} luego en la enseñanza mlsnul. gUIar a los e-:stuJ.1.antes en [a adqUIsición de 
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nuevos conocimientos, a trm·0s de situacIones ó experIencias propIas. para su propio 

creCimIento y formaclón pedagógIca. en el contexto educativo particular al que pertenezca. 

Ei profesor debe partir de las potencIalidades y necesIdades mdividuales de los 

alumnos para de ¿'sk modo, crear:- fomentar un clima social básico. :- así pennitir que la 

comunlCaClon de ía mÜ,f1T:aClÓn acad¿mlcJ. :: cmocl0nal sea c,\¡l(':,;:: Por lo tanto. el 

prok::-,or debe recha!;}r t\}ua po-:.tura autontana ;. asumlr una acritud de ,,:omprensión haCIa 

::-us alumnos, pero sobre todo tnkre<;ado en el estudiante como una persona total. pomendo 

a su disposlóón sus conoctmientos y experiencias, procurando estar abierto ante nuevas 

fonnas de enseñanza 

El profesor E:lmblt~n debe: Lacüitar el desarro!lo de La capaGdad potencial de 

autorrealizaclón del estudiante. j sus procedimientos didáctlcos. deben encaminarse a 

lograr que las actÍwdes de los alumnos sean autodlrigldas. fomenta.1.dc et autoaprendizajes 

! la creatIvidad. 

Sin embargo. existen algunas dudas a caca de hasta que punto el profesor debe 

desempeñar el papel de i:acllnador de contenidos de aprendizajes. ó bIen. hasta dónde debe 

Intervenir directamer;te en la enseñanza. sin que los alumnos pierdan su libertad para 

aprender. ,:a que e'\!Slen determmados cursos :- contenidos, que necesita.'1 una enseñanza 

más dirigida y deterrnmada por el contemdo especHico de cada materia. 

Se defIne a ur;(l ;Jer:::,ona como una totalidad (con procesos afectl\Os.: cognitnos). el 

aprend1zaje se desaro\la en forma de expenencIa personaL y será srgrüficativQ siempre :

cuando, Se emrclc,:u con la personalidad del alumno. pues según Roger (1978), l. el ser 

humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje". (Hernández. i 998, p.111). 

Para que un aprendlzaje significativo se logre. deben darse tres SItuaciones básicas: a) 

que el aprendizaje 2.ulOlniclado de los conttni¿os curriculares que el alumno va a obtener 

sea impDrtante pan sus 0b)et,\os ó metas personales. bi el aprendizaje se dará sólo bajo 

conte,<tOs Ó amolCn!i:s Ce .... espeto. comprens:oC', y apoyo parz. los alumnos y. e} lográndose 

lo antercor. el apr:..'rdizaje será mucho mas durable: frorundo. en cOr:1paración a lo:::, 

aprendtzaJes oa::,ado5 en La mera recepclon: aC'J.m,.Üaclón de conOCimIentos. 

Desde éste pUlEO de \lsta. el concepto de enseñanza propugnado por lOS humar.istas, 

p[ankó que e[ docc:1te permita. que los alumnos aprendan tmpulsando sus experi-::nclas :v 

pro!ectos. que ello:::> ¡l<lcien o deCIdan emprende:-. 
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L.l ensei1an¡<.1 dt:bt: ,::>cr !1e'obk )' abkrta. involucrando a bs 'ts1.w.llantes en su totabdad. 

:;..a qu~ lod("ls los estudJantes son diferentes. se les dltbe a~ udar a ser más como ellos 

ml~n1l"ls. ~ !llenos como los demas: la educación debe proporc!Qné1r ayuda para. comprender 

Jmpliamentt: lo que es su persona y el signifIcado de sus propias experiencias. para así 

logur una m<l\¡rr;a autorrcalmluón en lodJS bs esferas de 'iU person::!lidad. 

pn)pOrC1l111élJ1Uoie.., nrClOne:-, de J.ut,Konoclmit:nto > deClSlt"l:l ~'L.'rsomlL 

Pur~l t.'"sto. c! profesor no debe seguir reeeras estere\...lt¡pJ.ca::.. sino actuar en torma 

mno\ adom. tomando decisiones continuamente sobre los desatlos que exige la situación de 

t:n '\eúanz.J.. 

Paré!. lograr !0S nhjetl\I.Js J(, dicha enseñanza. íos programas deben ser más tlexit>!es 

pn"'p0r(.¡~.,n~mdo " los estudiantes mayor apertura pura el desarrollo de un aprendi7Jlt 

slgndlcatívo \ivenciaL dJl1l1c1 prin1ucia a las conduct<:s creativas. y mayor autonomía ::

opnrtulllJaJ de aeUar en forma cooperativa con todos los demas. estimulándolos para 

n;,al¡/ar su t'\ aluaclo11 personal 

Para c:-,to. el enfoque humanist3. propone la ':lUtOe\ 2.l!.:aClon como una opción \ cihda de 

C\<J.iUJclol1. pUC'i SCrdll ios alumnos quíenes con base a sus proplos criterios. que estarán en 

pOSIClon ad.:-cuaJa ¡Xl!"<J. Udc,m:nar en que condIcIones J¿ apn.:ndl¿aJC ~ crecimIento se 

encucntran Jc'-,pués de final¡7élr un curso Ó uctl\ tdac. J.e aprendlzaJe, [J profesor dche 

a~udar a klS ah.tn1l10$ durant~ ést~ proceso. ¡os cnterlos de at:tce\aluación pueden s~r mu) 

'..1.\ ¡'.:.rcntcs. \.UUI.', deí,cl1cilendo ti..: la SltUaCiOn de apremEzaje a ~ue se refieran. con a~ UCd de 

,,"tl:-. 1'"l¡"')'\(l" (Dnlré.lf,elw·~. llKlklnk la dlscucíón:- el anáii<;;s m~nll(l 

1 \ U'-,(l JI: la LlulOt\alu<.lClOl1 c(mlO recurso. f()m~nta en los alumnos la creat¡\¡JaJ. 1<1 

c1Ll!OlTítica la cCll1fian73 en sí mismo. 1'\0 tendnLl sentIdo defender un aprendizaje 

élUt(lIl1ICWJ,j. aUlodlrlgiJo. autodeterminado. SI al r::.:smo tiempo, no se defendiera la 

dLrtoC\ ,:lU:lCl('ln > la tlU!ocI"Ítlca respecto de 0i. 

Para Cl"lnc!ulr e:-, IillpOlt<.lntt' señalar- que el (ilscurso :. los plantea:nlentos desde ¿Sk 

pi. nin ~k \ ,~w de lci. rS1C(¡(~)gl;:' humanlst<.J.. u,.;nJen a :::n":quccer \nJ.~s(l.lt;bkmcnte ~i 

1~'lud"\;'Kt'r ¡-'Sl((lCJUCéltl\.O. 
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2.3 Encuadre conceptual de la definición de la Pslcologíz. Educatijva. 

Durante las dos últlmas décadas, hasta la actualidad. se han dIversificado diferentes 

temas pSICoeducatlvos que ha.l1 arnpliado el contenido conceptual. programático y aplicado 

por Ll psicologb educn.tlv<l. y así mismo coexistiendo los c::;stintos enfoques y tradiciones 

de lDveStlgaclón De ¿sta torrna. dicha ciencIa continú2. J.cqumendo su corpus teónco

metodológico (con una actitud de más autocrí.tica) 3. tr3.\-:'s dd producto de una mayor 

ret1exión sobre su relación con las disciplinas que la originaron. su estatus epIstemológICo, 

su relevancIa sociaL: su práctlca profesional, comprendiendo con más objetividad sus 

limites y sus alcances. 

Para poder definir a la psicología educativa, indiscutiblemente, ¿:s necesano determinar 

una conceptualización general de b Educación. 

La EducacIón eS llií fenómeno socIOcultural muy com;JieJo, que requiere sin duda para 

su estudio: análisis completo. la partIcipación y colabora':iOTI de mL:itiples disciplinas que 

explique sus distin~as dimensiones y contextos. pues es comprensil::le que sin la 

colaboraclón de diferentes perspectivas disciphnarias, d ;máEsis de lo educativo resultaría 

Incompleto. )a que e1 enfoque educativo propuesto por cada disciplma, constItuye sólo W1a 

parte de la explicación global de la educación. 

Hemández_ P. (1998), planteó que '"¡as ciencias de la Educación son todas !as 

disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de ¡a educación 

en sociedades y culturas determinadas". (p 40). 

Generalmente han tenido una disciplina '-mater" de la que paulatmamente han surgido 

y cuJa conformación como tal ha sido producto del reclarr:o de una dimensión específica de 

la educación, ante k cuál se utIlIzan los recursos teóricos ~ metodológicos con que cuenta 

~a dlsclplma onginaL Así IDlsmo, ta intervención de las c:e!1cias de la educación, pos!bihta 

realízar estudios cier:ti flcos interdisciplinarios. así dIchas ::lter. enciones penniten prodL!ci:

distmtas aportaclOí,es de conocimientos a la educación. 

Según :Yíialarer (i 9(7), [as clenclas de la educac:c:-! Se clasdican en tres grupos 

tomando en cuenta el aspecto ó dtmenstón en el que pone:'. ~:l~'as~s' 



t.studlOS de la::. condiclones 

¡¿enerJ.ks v locales de la 

EducacIón 

SocIología de la Educación. 

Economía. de la EducQClÓn. 

A.ntropología de la Educación 

Hlstona dé: la Educación 

(Hemández. 1998. pAl). 
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Estudio d~ 1,3. snuJ.c:ión Estudio del desarroHo de 

educativa v los hechos la educacIón v del análisis 

educativos. en torno a ella. 

PSLcoiogía de ta Educación fitosofia de la educación. 

e omunÍcaclón ec.;.rcatl\ a Planeaoón educativa. 

DIdáctICas generales 

Dldacticas esr:ecüic3.S. 

Es Importante determmar que i10 existe una delimitación tajante entre una disciplina "! 

otiJ.. plH:S ::'lempre habra ciertos temas que aborden lanto la una como ta otra. 

El componente básIco de las Cienc¡as de la EducaCÍón. son las aportaciones de las 

cIencias y dIsciplinas humanas que consisten en conceptos, teorías y técnicas necesarIaS 

para La explicaCión y comprensión de la educactón. 

La psicología educativa. se puede considerar como ll."1a de las disciplinas de la 

educación centrada en el estudio de lo psicológIco en el quehacer concretamente educativo. 

Desde un pnncipio, La psicología educativa se ha explicado fundamentalmente a través 

de las propuestas de dos concepciones psicológIcas. por un lado la concepCIón de 

Thorndlke y por otro. Dewey. Thorndlke. determinO que [a psicología general debe ser la 

pnnclpaL proveedora del marco teónco para la contlguración de la psicología de ta 

educaclO" l na de sus Ideas fue desarrollar en los alumnos. conductas y aprendizajes 

relaclOnados con conductas académIcas. basandose en su fonnación positIvIsta 

experimental 

Dewe:. sostuvo que la psicología educativa debla basarse en las contribuciones de la 

pSIcología general y de la educación. 

:\ dtferencia de Thomdike. Oev,;e) formuLó un ptanteamiento educativo global 

centrado en el desarrolio de la inteligencIa. la capacidad creadora)' los valores del alumno. 

Sin embargo. la propuesta de De\'.e~. fué estnc:amc;:.Ie JnstrumentaJ¡sta cxpenmentaL pues 

como Thorndtke. tmo una formaCl0u pO.;;ttlvlsta con una gran tendencia por el trabajO 

experimental 
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Si bIen, las ideas de estos autoret> fUeron las que dieron micio a la pSIcología ..:ducativa. 

posteriormente con el análisIs y reflexIón en tomo a ellas. en el devemr de la hIstoria. se 

onginaron propuestas diferentes para la concepción de dicha disciplina. 

AusubeL D (1978,. planteó tres tipos de investIgación científica que envolvieron a ésta 

dISCiplIna. 

l) La lTIvest¡gac¡ón de tipo básicJ: RealIzada por diferentes discIplmas. que se 

centraron en el descubnmlento de le:es. ya sea tlsicas. biológicas Ó psicoiógicas. segun sea 

el caso, como fín en sí mIsmo. y así realizar aportaciones para el aV~l1ce de! corpus de 

conOCImIentoS) a elaborados. 

2). Investigación de tipo eXtrapolada. Se desarroiia en función de los estudIOS sobre 

problemas prácticos. y en ocasiones hace simplificaciones haciendo uso de la io\-estigación 

básica. 

3) Invcstigacion aplicada. Estudia los problemas prácticos en condiciones y ámbitos 

naturales en que Se encuentran. La psicología educacional, bajo éstas condiciones se 

entendió a tm\ és de tres tipos de plru'1..tearnientos: 

a) Planteamiento llamado de Extrapolación-traducción: La psicología educat¡va se 

entiende como una disciplina dependiente. ta.l1to teórica como metodológicamente de [os 

pnnclplOs que aporta la pSIcología general, ejemplificado por los plfuiteanllentos de 

Thorndlke. al considerar que las 1m estlgaclOoes de la psicología general como la memona. 

el lenguaje ~ el pensamIento tenían en SI mismas importantes repercusiones para ei dIseño. 

la intervencIón)- la evaluación de Cl\C~~')JS práctIcas educativas. 

Dentro de ésta perspectiva. la psicología educacional sigue sin tener identidad propia. 

asumiendo una actitud de relativa pasividad. esperando que las distmtas subáreas de la 

psicología general logren sus hallazgos en cIertos temas. para que de inmediato se 

incorporen a los de la pSIcología de la educaCIón. 

bl Planteam1ento de independenCia: Este pla.r¡teamiento parte de q'.le la extrapolación 

dada en la 1m estigJción báSIca tiene un fuerte matlZ de artificlalidacL fragmentación y 

descontextua!izaClón ~n los procesos educativOS. ;. por ende. su grado de aplicabilidad )

validez son escasos Por lo tanto. se plantea que la pSlcologla de la educélción se des\ JTIcuk 

de la disciplina oniSlTIai :- desarrolle su propio núcleo conceptuaL procedim1entos eh 

instrum-:ntos metodológICOS. 
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e 1. Planteamiento de mterdependencia-interaccIón· Este planteamIento enfatiza la 

1mportanCta de desarrollar un trabajo teórico psicoeducacionai específico, pero tratando de 

hacer un uso Instrumental de los marcos conceptuales y metodológicos que proporcione la 

psicología. que desde luego sean necesarios. y establecer una interacción entre éstos 

-':ODI)Clfl.1\t::ntos ) tus de~arrolL:,¡dllS ~n d marcO pSlcoeducativo. considerando las 

caraderíst¡cas partIculares de las práctrcas y conte:\.toS educativOs (Hemández. 1998) 

Así. la Psicología Educatl\ a encuentra su identIdad como parte de ta psicología 

generaL pero con cierta autonomía. ocupando su propIO lugar corno disciplina en las 

CienCiaS de la Educación, como resultado del análisis proveniente de la investigación 

apl1cada-tecnológica J configure un núcleo de korias pSlcoeducativas, que obedezcan a un 

trabajo preúo de reflexión! análisis que le confiere un mayor grado de innovacIón según 

el campo dónde se desee aplicar. De igual manera. el corpus de conocimientos 

pSicoeducativos sef\lrán para enriquecer a los conocimientos de la psicología general y así 

nuevas problemáticas ?dUcatl\3S 

Por lo tanto. el conocimIento psicoeducativo en ¿sta modalidad es el resultado de un 

trabajo de investigación y refle,\;lón tnnovador mucho más próximo al á.mbito educatl·~o. 

El planteamiento de una pSlcolog~a educatl\a. depende del desarrolle hIstórico de la 

diSCIplIna. y del im?acto de los distintos enfoques, hacia el surgimiento de sus distintas 

onentaciones. en sus diversos núdeos. Las distintas característlcas de ia psicología 

educativa. ponen énfasis pJrtJcular en alguno de sus componentes específicos de la 

diSCIplina y por un momento Se vuelve ó teórica, p:-áctlca, tnterv.::ntlva. ó se orienta en 

act1\,idades de investigación. 

El concepto de educación está íntimamente relacionado con la Ideología sustentada por 

las diferentes defintctones propuestas. ya que cada una de ellas entraña una filosofía 

personal. una manera de comprender al mundo y a la v ida. 

Toda defimcíón de educación se establece de acuerdo a jos fines de la misma. es decir. 

lo que en realidad $e qUIere est3.bk~ca es un En u oi.:;J'ctivo tlnai ai que se Bega medmnte una 

sene de dispositivos. (Fernimdez) ScITdmona. 1980). 

Se definira a la Psicología Educati\a corno una de ias dIsciplinas de 12s Ciencias de ia 

EducaCión, comprendida por sus propios componentes básicos (las aportaciones clentíficas 

e ideológlCas de psicología) otras disciplinas afin~s). }- por tres tipos de componente 
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eS¡Jc'clf:cos: teónco-conceptuaL pro~ectIvo-mstrumental J t¿cmeo-práctico, a través de los 

cuales s<;! desarrolla d trabajo de análisis e intervención en ti campo de la educación. 

(Hemimdes, 1998). 

Se puede señalar que en cuanto disclplína educati\3. ésta se nutre de la Incorporación 

Jc (tm(lC¡mlenWS proporc!onados por las tradiciones de m\cStl.gaclón y los ~nfoques de la 

PSlCQ!ogla. :3 que J ?artlr de ellos y del aná1IsIs del -:ontexto y las problemáticas 

eciUCJtl\3S. construye su proplO corpus psicoeducaU\o a través de las actividades de 

ret1exión. a..'1álisis e investigación. estableciendo una condición bidireccional entre ia 

edUC3-Cl0TI y ias cIencias de la educación concretamente la Psicología. 

2.4 los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

A. medida que sé fue tomando consciencia de una concepción más estructural e 

mterdisciplinar;a con relaCIón a los aspectos multifacéticos y dinrumcos del proceso 

educau\Q. negó a imponerse un tém1ino más adecuado para interrelacionar las áreas que 

contribuyen en la definición de una ciencia común. las CIencias de la Educación 

Las disciplinas CIentíficas que se ocuparon de los problemas y procesos de la 

enseñanza J luego dd aprendizaje. 'SurgIeron con relalÍva autonomía, a la más antigua de 

éstas. la Pedagogía. se le fueron agregando colateralmente la PSICología. la Sociología y la 

Antropología (Onau\ia. 1984). 

Si por ejemplo. el aspecto bIológico ya aparecía como necesano para ei conocimIento 

del educando. )- por tanto para la consecución de la tarea educativa. con mayor motivo 

habrá de considerarse la necesidad de conocer la estructura pSlcológica. que es en definitiva 

Lo más peculiar de! ser humano. ya sea desde un punto de vista estrictamente conductista. Ó 

gestáltico. pragetano ó psicoanalítIco. resulta nec.esario para el educador. Así se explica, 

qUe la metodología dIdáctIca está en gran parte mt1uida por la docc-ina psicológica 

adIT'.;t~d3._ en especial por 'la que se refic:re a su concepCión del aprendIZaJe. (Femández :v 

Serramona. 19801. 

Por io tanto. los psicólogos cducauyos aplican sus conoc¡m¡cmOS de otros campos. 

pero también crea,;. el propio. UliEzan métodos clcntfficos generates. pero desarrollan 

tambltTI sus propios rr:étodos. estudlao el aprendizaje ;- la ensenanza en ellaboratono. en la 
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escuela, la guardería.. la. pnmana. secundaria. o dentro de la industria y muchos otros 

sectores. 

Aún cuando el psicólogo educativo, por razones de su especialidad eh la 

tr..stru.mentaLización de su trabajo. concentre su atención en los problemas del 

comportamiento de ios actore'5 que ... t"ectúan el intercambio ~ducacIOnaL no será eficiente 

en su tarea y operaú\o en Su C¡l.!ea.'::Ker práctico. smo :se (doca dentro de una sit'J.2.ciorl 

específica que detenn1I1J. la aCCIón de ens~?íar y aprender 

Por tanto. la psicología educativa, está íntimamente relacionada con todo lo que sucede 

en cL:.aiquier situación en la que aprende eL ser humano. Los psicólogos educativos hacen 

distinCIón entre la enseñanza y el aprendizaje. f\Voolfolk. 1990). 

La linea exacta de demarcación entre lo que es un comportamiento aprendido y lo que 

no lo es, resulta un interrogante abierto que está siendo reexplorado. Mientras que las 

teorías del aprendizaje tratan la mar~era en que un orgat-llsmo aprende, las de la enseñanza 

se ocupan de las maneras en que Ui1a persona tnfluye en un organismo para que éste 

aprenda. Las teorías del aprendizaje ayudat'1 de algún modo a que se produzcan las teorias 

de la enseñanza. 

2.4.1 Difaentes posturas que abordan la Tem"ia del Aprendizaje. 

El RacIOnalismo y el EmpIrismo son dos posiciones que explican el origen del 

aprendizaje y su relación con el medio. 

El racionalismo se funda con la idea. de que el conocimíento prOvIene de la razón., sin 

ayuda de los sentidos. hac1endo una distinción importaTJ.tisima entre la mente y la materia. 

:\t1uches fueron los filósofos seguidores de éste planteamiento, inicialmente con Platón, 

quien creyó que aprender es recordar lo que ya está presente en ei espÍritu~ ya que la 

información que prO\ een los sentidos no son ideas. constiruyen sólo materia. La mente 

posee una estructura Í!l.nata para razonar e imponerle lli1. sentido a los desorganizados datos 

de 105 sentidos. Al respecto hubo otros seguíciores que apoyaron ésta filosoña como Rene 

Descartes (tllósofo francés)) EmlLnud Kant (filósofo alemán). 
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En condusión. el racionalismo p1J.I1t~o que el conocimiento provie!1e de la mente. 

aunque haya un mundo externo del que obtenemos mfonnaclón sensorial. las ideas se 

originan por obra de ta mente 

F n otro sentido. el empirIsmo parte del postutado que ia única fuente de conocimiento 

es la eXperrt:!1Cla, dIcha tílosotla nace con los p[anteam¡entos de Anstóteles. qUien expuso 

que el mundo externo es la b<he de la,> Impresiones de lOS senttdos de! hombre. ~mpresiones 

que la mente toma por legítlmas. utihzando tgualrnente la razón, 

..... nstótdes estabieció el concepto de aprendizaje asoclativo (cuya influencia es notona 

en algunas teorías como la conductual ó la cognoscitiva). Pensó que ei recuerdo de un 

obieto o ldea desencadena el de otros ohjetos SImilares. diferemes ó cercanos en el tiempo o 

en el espacio al objeto originaL mientras más se asocian ideas y objetos, mas probable es 

que el recuerdo de uno traIga el de otro . 

. --\51 mismo. John Locke pensó que no e'Xisten ideas innatas SinO que todo cO!1ocimiento 

províene de la exp~riencia. Las ideas resultan de la experiencIa sensorial, al nacer [a mente 

es ur.a "tabula rasa". las Ideas se adqureren de las tmpresiones sensonales y de la refleXIón 

personal sobre eUa::; 

Desde ArIstóteles. los empiristas han argüido que el mundo externo es la base de las 

lmpreStones J la e\.penenCl3 :' la úmca fonna de conocimientos. lOS objetos ó las ldeas se 

asocIan para formar estímuios ó patIones mentales complejos. 

Las teorías conductuales en general suelen ser empiristas. mientras que las teorias 

cognoscitIvas incorporan más posturas raCIOnalistas, ;, caSI ambos concL:erdan en que el 

aprendizaje ocurre mediante algún tipo de asociación. Las teorías cogni:ivas. resaltan la 

asocJación entre cogniCIOnes y creencias. y las conductuales, la asociación de los estímuLOS 

con las respuestas y las consecuenCIas. 

Aunque ha sido dit1cil establecer los comiepzos del estudio psicoióg,ico del 

aprendizaje. ta imestlgación de éste tmo un impacto notable con tas teorías de dos autores, 

\V',mJl;, Ebbmghaus. 

Casi todas los estudios cor:cu~rd2.n en que \Vllheim Wundt fué el primer pSicólogo que 

estableció formalmente d prim-::r laboratorio de pSlcologia. llevándose el crédIto sobre todo 

porque su IntencIón fue instaurar la nue\ a ciencia psicológica. al dar un énfasis 
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slgmticarivo a la experimentación. como el nétodo para adquirir y perfeccionar el 

conocimientos pSicológiCOS 

El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. colaboró en la validación del método 

e'\penmentaL estudió los procesos mentales COQO la memoria. aceptó los principios de 

dSOC<lCIon ) afirmó qu~ d apn~ndlzaie y el recuerdo d.: la información aprendida dependen 

d~ la frecuencia de la exposICión al materiaL 

Aunque la obra de Wundt J Ebbinghaus. fue sistematlca. el avance de la psicología no 

dejó de acontecer. y surgIeron nuevas corrientes explicativas en las mvestigaciones 

pSIcológicas: el estructuralismo: d funcionalisffie. 

BUJo ¿5ms circunstanCias. ei conductismo comenzó a hacer su aparición bajo los 

lmeamientos de \\/atson. la disciplina psicológica se convirtió en una ciencia objetiva y 

experimentaL que retomó mucho de los fundamentos teÓrICOS de Pavlov, que corno ya se 

menCionÓ, fue una de las teorías más significati\ as, pues con sus famosos experimentos, 

obtuvo valiosos principios psicológicos, a través de su teoría del condicionamiento clásico. 

En Estados Unidos, John B. Watson contlDuó [as investigaciones de Pavlov, y fue 

fundador del conductismo moderno. e hizo del condiciona.T!1.iento la base de sus opiniones 

sobre aprendizaje. 

Watson conslderó que el modelo del condlCÍonarniento cláSiCO de Pa\lov, era el 

apropiado para edificar el edificio de la ciencia del comportamiento humano, al consldear 

que el modelo no se limitaba úmcarnente en los actos re±1eJos, sino se extendía hasta 

dJ\ ersas fonnas de aprendlzaje: característlcas de la personalidad. 

Otro de los pioneros de la pSicología estadounrdense rolé Clark L HulL quien fonnuló 

una elaborada teoría del aprendizaje, que l!lfluyó en las im-esttgaciones por más de \ emte 

años, ~ como muchos de los anteriores investlgadores, la teoría de Hull se ocupó del modo 

en que se forma'1 las aSOCIaciones entre estímulos y respuestas. 

Hull a: uJó al ~stabiecimlento de la e'\perimentac:ón como método para estudiar el 

aprendizaje. !' vío al comportamiento er: un sentldo adapt<l.tl\-o: de ésta manera. el 

aprendizaje es parte del proceso de adaptac!ón al rr.edlO para asegurar la supef\ i\'encia Si 

una vez se aprende 1;.na respuesta, :a no habr;;. nue\-o aprendizaje. en tanto las respuestas 

adqUIridas sean eficaces Para que éste se dé. eS preciso que haya una necesidad que no la 

satisfagan los mecanismos !Dnatos ni las respuest8s pre\ ias 
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Hu!! inkrpretó al aprendIzaje como t'l proceso de estabIecer reaCCIOnes receptor

t:fector {neurológicas) en respuesta a las necesidades. en éste sentido el aprendizaje lo 

entendió en términos de conexiones neurológicas; y en términos conductuales, la teoría de 

Hull especificó que las respuestas se aprenden para satisfacer las necesidades cuando los 

m-:CJlllSn1,-)S innato:::, fallan. entonces dichas respuestas son adaptatIvas porque satisfacen 

dIchas nccesldGdes (SchunL 1(97). 

Los prinCIpIOS del aprendlzaJe aplicados a la práctica. prepararon el escenario para la 

aparicIón y expar1S1ón de la teo:-ia conductista Sklru"1erifu"1a. Los investigadores actuaies 

siguen ilsando Sus ¡deaas y métodos experimemaies para ei estudio del aprendizaje. 

Al pnncipio de su carrera. Skiniler sé interesó en la educación, y elaboró máquinas de 

enseñanza y sistemas de instrucción programada Su obra de 1968, Technology Teaching, 

se ocupó de los temas de enseñanza. motivación, disclplina y creatividad. Tanto él como 

sus segUldores. han aplicado lo~ pnnciplOs del condIcionamiento operante en diversos 

contextos. como el aprendizaje y la disciplina escolar. el desarrollo infantil, los 

comportamientos sociales. las enfermedades mentales. los problemas de índole médico. la 

drogadicCIÓn) la capaCitación vocacional 

El condiclOnamiento operante consiste en suscitar esas conductas por medio de 

mampulaClón de los estímulo') y luego reforzarlas. Con ello quedan baJo el control de los 

estímuios de modo que puedan ser producidas a discreCIón con sólo exponer al organismo a 

los ~~tímulos a íos que está condICIonado. 

[c,tos ~stimulos \ arían tambi¿n en cuanto al \ alar emoClcnal que tienen para el 

organismo. algunos son placenteros y otros no. así tamblén su tama,.'ia e intensidad. 

Lna respuesta eS cualqmer secreción glandular. acción muscular o cualquier aspecto 

objetl\ai'nente identdicable en la conducta de un organismo. el requisito indlspensable. es 

que la respuesta sea 1dentificable objeti\amente (Logan.1981). 

En genera) ha: dos fannas de respuesta a) íos movimientos.y b) los actos Los 

mO\ 1m lentas aluden a secrccwnes ghndulares o aCCiones musculares que no actúan directa 

n¡ fis~caDente (hablando sólo de partes del cuerpo) sobre ei medio externo. estos 

mO\ ¡mientas constltu:,en estímulos que producen conductas en otros. pero no ejercen 

efecto físico sobre el medio. Así cuando una respuesta altera fisicili'11ente el medio o la 

relación de! orgamsmo cor. éste. se refiere a los actos. 
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. \unque ClertaInentc los actos se componen de mm ¡mIentas se les define por sus 

consecuencias. de hecho un acto pu e de llevarse a cabo de diversas ma.'1eras. algunos actos 

pueden ser manipulatorios, c3..t"1lbifu'1 alguna parte del medio en relación con ei organismo. 

Otros actos son locomotrices. cambian la orie:1tación del organismo en el espacIO sin 

afecta.r ell medlO en sí 

Otra caractenstlca de la respuesta. es que sus Jlmensiones cuantitativas son 

susceptlbles de aprenderse. por ejemplo, se élprende una velocidad de respuesta 

s!mplemente practic&."'1do dicha velocidad, o sea se aprenden ias dimensiones conforme ia 

manera como se practiquen. 

Otro aspecto principal en la psicologia conductista aplicada a la educación es el 

reforzamiento. Este es un estímulo que cuando se presenta de manera contingente a una 

respuesta. aumenta la tasa o la probabihdad que ésta ocurra en el futuro. Para saber SI un 

estímulo es un reforzador, se necesita aphcar y ver si op;era. En cualqUIer individuo. cada 

estímulo puede ser un reforzador en alguna sltuacÍon;. r:.o en otra, y su poder de refuerzo 

puede cambiar con el tiempo. 

A.lgunos refuerzos pueden ser más eficaces con algunos alumnos que con otros. por 

ello para elegirios hay que acudir al ensayo: error para establecer SI funCIonará. 

Ha) muchas formas de clasificar los reforzadores. : estos pueden ser: reforzadores 

mtrínsecos y extrínsecos. positivos ó negativos. autoadoinistrados ó sociales (Thomas, 

1978) . 

.v'Íucho de lo que es aprendizaje. es la integración de iYqueños fragmentos de conducta 

en largas cadenas conductuales, de hecho la ejecuciór:. de una conducta. tiene lugar 

únicamente cuando eXlste Cierto grado de aprendizaje, pero es indlscutible que la 

motlvaciónjuega un papel muy importante en la manIfestacrón de ésta. 

Lo') factores motivacionaies son aquellos que se refieren a estados orgánicos 

relatIvamente temporales ~ re\ersibles que tienden a actiyar la conducta de los organismos. 

Al aprendizaje se le consldera como un potencial de !a conducta. es decir. como un 

conjunto de hábitos ó conocimientos disponibles para poP.~rlos en práctica. 

La motnación es el actlvador o energizador de ¿SIOS hábltOS. de manera que [os 

com lerte en conducta propiamente dicha. (Logan. 1981) 
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['1 a.prendizaJe y la motl\étc¡ón se combinan multrplIcativamente para detenmnar la 

ejecucIón de la conducta: las motivaciones pueden cambiar de un :nomento a otro, ¡OS 

cambios del aprendizaje son graduales. aCliJ.!1ulativos y persistentes. 

La moüvación es necesaria para la ejecución de la conducta y afecta a la naturaleza de 

-::'Ll. ror io tanto la motl\J.ción c:-s mdirectamente necesana para el aprendIzaje. sm 

embargo. el aprendlLaje no depende e~pecíficamente de la motivación 

Lo que se aprende depende de lo que se practica, .:v se refuerza. la motl\ac¡ón no 

funciona para fijar la experiencia de rna.ii.era que pueda aprenderse, se aprende todo lo que 

'Se 'Cxp>!r1Irl..:ntJ. la moü\'ación es en parte responsable de 10 que se experimenta, y de ésta 

manera. Índirectamente responsable de lo que se aprende. 

De ésta forma, la ejecución de la conducta requiere de aprendizaje y motivación, ésta a 

su \ ez supone pulsión ~ mcentivo, SI no ocurren las respuestas deseadas, hay que asegurarse 

de que c:l hábito exista, y luego proporcionar la motIvación de incentivo, para así. cuanto 

ma)Of sea el aprendizaje J más poderosas sean las fuentes de motivación, tanto ma)or será 

él desempeño ó ejecución de la conducta. 

Se puede concluir que los principios conductistas han sido aplicados en muchos 

aspectos de !a enseñanza y el aprendizaje. a través de los programas de modificaclón de la 

conducta utilIzados para fomentar el comportamiento adaptativo 

Skmner ha Sido y sigue sIendo el pSIcólogo conductIsta de mayor mf1uencia de la 

pSicología y del aprendizaje en general 

Otro enfoque, que Junto con el conductismo moderno ha aportado la mayoría de los 

conceptos que abordan el estudIO de aprendIzaje es el enfoque Cognosciü\,o. 

La importanCIa dada a los aspectos creativOS del aprendizaje se remonta a las primeras 

obras de lOS pSIcólogos de ia Gestal!. quienes sustentaron que los organísmos son activos 

(por naturaleza), dentro de su ambiente. Pensaban que gran parte de la conducta provienen 

de motI\ aciones ¡ntemas ~ no de estImu[ación externa. por ejemplo la percepción es 

.?ntaamente :-,ubjeu\a. pues la persona na capta trozoS aislados de información: luego Se le 

dá sentido poco a poco. smo ei acto de percepCión entraña la orgamzación de la 

esnmulación de patrones sig:11ficativos consistentes en separar la figura central! el fondo, 

:,,: en reconocer las figuras)a conOCidas. (Good y Brophy, 1985). 
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Los gestaltistas demostraron adt:más que no todo aprendizaje se ajusta a ia curva 

gradual )' acumulat1\ a de los experimentos del condlCtOnamtento. entendido como 

aprendIZaje por conti:Jgencias.)a que para ellos el aprendizaje es una adquisición paulatma 

)'. constante de conductas a base de pequeños incrementos. y que los conceptos y conductas 

más complejos eXigeD UI1il prácti\:J más prolongada 

En síntesis. los gestaltlstas ampliaron las conceptualizaclOnes del proceso adquisni\·Q 

de conOClmierltos. dI demostrar que el aspecto más importante de los ~stlmulos es el modo 

en que los percIbe d organismo. además de demostrar que el aprendIzaje puede realizarse 

en una sola vez:. puede prescinC!r de! refuerzo. 

Considera ':Ú S..l]elO corno un procesador activo de in:formación. poniendo en primer 

plano los aspectos conceptuales del aprendizaje y en segundo los dementos conductuales. 

De ahí que se centren en el aprendizaje humano. sobre todo en ei aprendizaje signIficativo 

como el que se efectúa en \a escuela. 

Un aspecto importantísimo_ es la capacidad de utilizar el lenguaje para mediar el 

aprendizaje como i:1:::trumento útil en el proceso de éste Los teóricos cognoscitIvoS señalan 

que el knguaje sine pam encauzar la atenCión a los es~imuios apropiados en el momento 

oportuno. ademis de a~ 'J.dar a complementar y explicar la conducta que va a ser realizada 

por el sLljeto. 

[n concretoJ. los teóncü~ cognoscnlvos estud.lan el aprendizaje como un fenómeno que 

no se reduce a simples asoc¡aciones. pues re~altan la percepción orgamzada:- el aprendizaje 

suele ser slstematico 2- acti\ o. CaSi ~le:nprc eXÍgen un procesamiento actIvO de la 

mformación. para que ¿sta quede orgamzada en forma slgmnCatl"la y sea retenida como 

parte de una estructura generaL dónde los trozos de mfonnaclón no se almacenan por 

separado. smo que se selecclonan_ se archivan:. se colocan entrecruzadamente en el 

pensamiento 

Otm rorm;r de aprendi:za.l~. es ~l qu~ se consq;:ue por medio de: descubrimiento 

espontaneo. 2- Q que el hombre es un proce~ador actl\O de mformación : constantemente 

descubrt: nue\()s ú\:hos. conceptos. e ~nduso logra complejJs mtL:iciones en sus 

mteraCClones (±lanas con d mcdlO. ')e considera mu] slgmficati\ o ya que se realiza en 

condiCIOnes de moti\ aCión intrínseca. Entre la percepción actIva y la exploración del 

medio. se hallan las estrategIas con que el sUjeto procesa la información: obtlene nuevas 
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mtulClOncs, y así se den los camblOs de las cogmciones conseguidas por el nuevo 

aprendIzaJe. 

e no de los exponentes más representativos de las teorías cognoscitivas fue Jean Piaget, 

pnncipalmente con sus aportaciones sobre el desarrollo del niño, pues sus teorías ponene de 

rehc\c la concepCIón dd aprendIzaje a partlf dd procesamiento activo de información, que 

desemboca en la c'<-p!oración y el descubrimIento Para PiageL los estímulos no son hechos 

externos que controllli'1 al hombre. ni el reforzador süs acciones, por el contrario, ei hombre 

actúa sobre los estímuios; el aprendizaje es lo que ias personas hacen con ios estímulos y no 

lo que éstos hacen con ellas. 

Otro de los exponentes importantes fue Bruner. quien determinó que cada persona 

organiza y construye el aprendizaje a su manera. el hombre atiende selectivamente al 

ambleme. procesa y organiza la mformación que capta mtegrándola después al medio. El 

conocimiento de los hechos lo adquiere y lo almacena en forma de asociaciones; y gran 

parte del aprendizaje se obtiene por medio del descubrimiento, durante la exploración 

motivada por la cuno si dad. 

Los conocimientos nuevos se incorporan a categorías que se relacionan lógicamente 

con lo~ antenores. ! todos éstos acaban por integrarse a la estructura general que constitu~e 

el modelo mdiv!dual de la realidad. )' que abarca conOCimientos sobre el medio externo. 

sobre él :0. y sobre la expenencia subjetiva. todo ello orgamzado en una estructura. (Good 

y Brophy_ 1985) 

El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura cognoscitiva que 

representa el mundo fiS1CO e mteractúa con él. A medida que las personas adquieren una 

estructura cognoscitiva más integradora. al aprender más conceptos. habilidades, ó 

destrezas. también Henen mayor facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo a nivel 

supenor. 

Otro autor importante es Da\ id AusubeL CU} a idea prinCIpal es la enseñanza verbai 

s¡gnitlcatl\ a. sobre todo la que se imparte 8. los alumnos Está de acuerdo con el aprendizaje 

por descubrimiento. pero deterrnma que no es facnble en algunas circunstancias. ya que la 

enseñanza didáctica es a menudo ei método más eficaz para lograr ei aprendizaJe: en 

consecuenC13 lo conSIdera como el método de elección. 
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Los teoricos de tendencia cognoscitiva no aceptan que ei aprendizaje peeda preverse a 

partir de: la mampulaclón sIstemática externa, sino que los sujetos no solamente deben 

regular su ritmo y secuencia de aprendizaje sino que necesariamente lo controlarán, de ahí 

que pongan e~ primer plano la necesidad de estimular el interés del individuo y la 

slgn1ficaclón del rr:atenai didáctico e infonnativo que se utilice. 

204.2 Definición de! Aprendizaje. 

EXIsten diferentes opmiones sobre 12. defirúción del aprendizaje. todo depende del 

enfoque con que ~e analIce. 1"';0 IOdas las definiciones de aprendizaje son aceptadas por 

todos los teóncos. investigadores y profesionales del área pSlcoeducativü. pues eXisten 

desacuerdos acerca de la naturaieza precisa del aprendizaje 

Se expondrát"'l dos posiciones que por su fundamento teórico son distintas, pero que en 

algunos aspectos de su ap!tcaclón práctica. se conjugan dertos elementos comunes. 

1). Defiil1ción Conductual del Aprendizaje. 

El aprendizaje no es fácil de definir, ya que no se puede ver directarnt:nte. no se puede 

señalar en si.. ni estudiarlO aisladamente. lo que si se puede estudiar, es la conducta, y todos 

sabemos que ésta depende de algo más que el aprendizaje. Un cnterio para definirlo es a 

través del .::a,-'nbio conductual de la persona ó del cambIO en la capacidad de comportarse. 

Las teorías conductuales consideran que el aprendizaje es un cambio en la frecuencia 

de apariclón Ó la ronna de comportamiento (respuesta). sobre todo en función de los. 

cambios ambientales El aprendizaje es un proceso relativamente permanente que resulta de 

la práctica y se reneja en un cambio conductuaL debe resultar de ésta. pues requiere que ei 

organismo se exponga a la Sl!uaC1Ón, y exJ.iba la conducta que está siendo estudiada. 

lLogan. 1981) 

LaS teo:"lus c:onductüales determinan que los maestros deben proporcio71ar ei amblente 

propiCiO para que los alumnos respondan apropiadamente a los estímulos. 



73 

EJ ODJdl\O de la p:ú;ología conductuai es comprender a la conducta. comprensión que se 

manifiesta por la capacidad de pronosticada y controlarla; de modo parecido. el aprendizaje 

nos pennite pronosticar y controlar el ambiente. 

fI) Ddimc:ón CognoscItiva del /\prendizaJe 

Las teorias cognoscitivas definen el aprendizaje como un proceso dinámIco y activo. 

las personas no son receptores pasivos en los cuales se vierte ei conocimiento, son 

procesadores activos de mformación. la coditJ:can y la recodifican en sus propios ténninos 

durante el proceso de aprendIzaJe. 

La capacidad de aprender cosas nuevas es mayor cuando ya se cuenta con un 

aprendizaje que SIrva para apoyar el que se va a adqUIrir. se reaCCIOna ante la nueva 

esttmulacion a partir de su relación con los conocimientos que ya se poseen. cuaildo se 

retiene. se mcorpora organizadamente en la memoria. de modo que se organice con otros 

datos de contenido similar. (Good y Brophy. 1985). 

En este CESO. los estímulos fíSICOS pueden ser idénticos. pero no hay dos personas que 

capten e\:ac:amente la misma mfonnación 

En términos generales. los conOCImientos y habilidades que se aprenden en la práctica. 

son pennanentes y pueden utilizarse mmediatamente en cualqUIer momento del futuro A 

menudo. el aprendizaje se consIgue pasando por Jerarquías sistemáticas, comenzando con 

umdades breves y simples que poco a poco se mcorporan a otras mayores y de más 

complejidad. pues con frecuenCIa ei paso a niveles superiores es imposible si antes no se 

detennman las destrezas esenciales de niveles inferiores 

Se designa al aprendizaje como aquellos procesos que mterv ienen en el cambio 

conseguido a partir de la expenencla, es el proceso de adqUIrir un cambio más o menos 

¡::¡ennaneme er. la comprensión. actitud. conocimiento. mfonnac¡ón. capacidad y destreza. 

po:- r:leJ.;o j,e ~a e\:pcncncía. así el aprendizaje no es sino un proceso :nte:-no. 

"\0 se jebe pasar por alto. que mucho del aprendizaje se logra junto con el crecimiento 

;. la madu:-aclón. sm embargo. lOS cambios conductuaies de estructura cerebral. que "on 

fruto úmca.'TIente de la maduración biOlógica. no forman parte del proceso adquisitiva. 
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El aprendlzaje e::. una mteracclón entre esquemas preexistentes de la conducta y las 

nuevas adquisiciones. que son provocadas y reguladas por los moddos esti...ü1.:.la..ítes de las 

situaclOnes educativas. Dichas estructuras son moldeadas por la experIencia. aWlque 

tarnbtén ll~:l~n mucha intluencia los procesos de crecimiemo psicoí1sico y de madurez del 

"::lln1por:¡lm¡ento en d cur~o de su de-;arro¡¡o En térmir..os eCucauvos, esto sIgnifica que la 

maduraclOn crea condicIOnes ta\orables así como limitacl(.mes al aprendizaje (Onatlvia. 

198,(). 

El aprendizaje es un fenómeno men~al (interno), que se infiere de lo que la gente dice y 

hace. princIpalmente a través del procesamie:1to memal de la información. su adquisición. 

orgamzaclOn. coditicacIón. repaso. alrr:acenamiento y recuperación en lé memoria y el 

olvido 

Es importante aclarar. que así como no existe una sola teoría conductual del 

aprendIzaje. no eXIste una única postura cognoscitn'a. -: aunque sus teóricos comparte la 

opinión sobre lo importante de tos procesos mentaies en el aprendizaje, no concuerdan 

cuajes de ellos son más importantes. 

Para conclul:-. na~ (pe conslderar que las d!\ersas teonas se esfut':7Jn por explicar las 

dlstintas !Or:-:1as de lprend¡Z:1Jc. difiriendo en sus piaIlte::unientos para hacerlo. Por una 

parte. las teorías conductua!es subrayan la :ormac¡ón de asociacIOnes estre estímulos y 

respuestas en func1ón de un reforzamiento sekctrvo. 

Las teorías cognoscit1vas, explican ei aprendizaje en térnunos de f2ctores como el 

proces3J."11iento de mfonnacÍón. las redes de :a memoria.. las percepclones de tos estudiantes 

y la mterpretactón de los elementos de conocimIento en el aula (material didáctico. 

compañeros. maestros. etc.), y dada la importancia que conceden a los componentes 

cognosciti\os ) afectivos. ésta teona se muestra más adecuada para explicar las fonnas 

complejas del aprend:zaje. 

La eoser¡an¿a ef-:-ct!\J :-eqUlere. se dete;:P."'jnen las mejores posturas teóricas para cada 

t'onna de J.prendlzaj~. ~ obtener de eLlas. s' ... g.,;:r~noas para la educación. S, ia práctica del 

reforzarr1!cnto es importante para comprender las peculrandades ce la multiplicación, 

cn:onces los maestrOS deben incluirlo en sus programas. si es preCISO hacerse de las 

estrategias para tener éXIto con el álgebra. se puede acudir a la teoría del procesamiento de 

la infonnaclOn. (Schcnk. 1997). 
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EspeclÍicar las simihtudes y diferencias de las distintas formas de aprendizaje, e 

identificar los acercarruentos efectivos de cada un~ es el reto constante de la investigación 

científica. 

nI) Detlmclón prOposltlva. 

Se adoptará la siguiente definición: Aprender comprende la adquisición y la 

modificación de conductas, conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y actitudes en 

las que se involucra..fl capacidades cog. ... jtivas, linguisticas, moteras y sociales. El 

aprendizaje es un cambio perdurable de la conducta Ó la capacidad para conducirse de 

cierta manera, resultante de la práctica o de otras experiencias y conocimientos. 

~o debe verse a las teorías del aprendizaje ni a las prácticas educativas como polos 

opuestos, sino mas bIen como complementos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

La mera teoría pierde la importancia que ejercen los factores situacionales; así, la 

experiencia sola, es meramente contextua! y carece de la estructura general para orga.."lizar 

el conocimiento de la docencia y el aprendizaje. 

Lo cruclal radica en generar conocimientos significativamente válidos que emergen en 

~o común entre: la teoría y la práctica 

2.4.3 La Enseñanza: Relación que guardan las Teorías del Aprendizaje 

y de la Enseiianza. 

Históricamente, en todos los niveles de la teoría y la. mvestigación, ha existido poca 

interrelación entre aprendizaje y la enseñanza. Una de las p<lsibles razones de esta falta de 

integración. es que en general. fueron distintos los grupos que se ocuparon de una y de otra, 

casi todos los teóncos e investIgadores del aprendizaje fue::-on psicólogos. en contraste. las 

procesos de enseñanza los han lflyesllgado los educadores, muchos de los cuales se 

preocuparon a.'1te todo por la aplIcación direc:a de métodos de enseñanza en el contexto 

escolar. básicamente dentro del aula. 

Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que la enseña...'1za no era más que un ··arte ", 

no obstante, la enseñanz.a como arte. puede convertirse en objeto de investigaclón 
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cientÍfica~ así independientemente de que fuese o no un arte., puede mejorar por medio del 

estudio cientifico. 

Por otra parte, la idea de que cada una de las dos áreas eS"Lá gobernada por distintos. 

principIOs quiere decir, que el nexo entre aprendizaje y enseñanza no sjernpre es recíproco, 

reqUIere de teorias ta'1to para una como para la otra. J es porque en realidad el aprendIzaje 

\, la enseñanza exigen princlpios diferentes. (Schunk, 1997). 

El término enseñanza se refiere princIpalmente al. encauza11üento deliberado de los 

procesos de aprendizaje a través de los lineamientos sugeridos por las teorías del 

aprendizaje relevantes en el salón de clases. (Aüsubel y Novak, 1993). 

El descubr.llmeuto de los métodos más eficaces de enseñanza, dependerá del estatus de 

la teoría del aprendizaje. la ensefianza y el aprendizaje están interrelacionados, en ésta 

relación recíproca se incluyen los propósitos, los métodos y la evaluación de la enseñanza. 

La facilitación del aprendizaje es tan sólo uno de los fines propios de la enseñanza. 

aprender sigue siendo todavía la única medida factible del mérito de la ep..señanza. 

La enseñanza. en sí es eficaz tan sólo en la medida en que manipula eficientemente las 

variables psicológicas que gobiernan el aprendizaje. y aunque una teoría válida del 

aprendizaje no pueda instruir sobre la manera de enseñar. si nos ofrece el plLl1to de partida 

más factible para descubrir los principlOs generales de la enseñanza, que puedan formularse 

en términos de los procesos psicológicos que intervienen. 

Una teoría adecuada del aprendizaje no es. desde luego. condición suficiente para 

mejorar ia enseñar.za. pues los prinCIpio válidos de ésta se basan necesanamente en 

princípios sustanciales del aprendizaje. pero no constip,Jyen aplicaciones directas de tales 

pnncípios. 

HiIgard. 1964 señaló que "las prscticas científicas dent~ de~ campo de la 

enseñanza no tienen por-que esper<9.r forzosamente a que haya acuerdo entre los 

teónt'os de~ aprelldizaje, las teorías de ia enseñanza deben basarse en tearias de~ 

aprendizaje. pero ta.mbién tener un enfoque más aplicado, ocupándose más de ~a 

manen~. de manejar su imp~ement2dón práctica." (citado en Ausubel y ~ovak. 1993. 

p 28) 

La teoría y la investigación en un pnncIpio se basaron en tos plan:ea..-ruentos de 105 

objetivos conductuales y el aprendizaje prograP-1ado. sin embargo al declinar la influencia 
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alumnos responden. y de acuerdo con éstas repuestas. los maestros dan retroalimentación 

inmediata. avanzando a su propio paso. 

Algunas de las técnicas básicas que utilizan los profesores con formación conductista, 

en sus procedimientos de enseñanza son: 

1), El moldeamiento: Es la consecución por etapas de objetivos conductuales que 

Uevan de la conducta inicial a la terminal, cada una representando una pequeña 

moditlcación de la anterior, y los estudiantes avanzan a través de la secuencia utilizada. 

2). La retroalimentación correctiva: En cada paso de una lección bien concebida, el 

alumno habrá sido preparado en una forma ta."l completa por los pasos anteriores, que casi 

tiene la certeza de aprovechar debidamente la enseñanza, sin embargo, si el estudiante falla, 

el maestro debe aplicar una acción correctiva Los procedimientos de corrección tienen la 

\irtud de requerir que el estudiante produzca activamente la respuesta correcta antes de 

seguir avanzando. 

3). Las técnicas de reforzamiento: Figuran entre ios métodos más útiles de que puede 

servirse el maestro para disponer y mantener los comportamientos que da.! origen al 

aprendizaje. Muchos objetos y acontecimientos funciona."1 como reforzadores para los 

alumnos, como el elogio, la atención y el afecto físico, sin embargo, los reforzadores 

tangibles suelen ser mucho más efectivos que los reforzadores sociales. La clave para 

:nantener la atención, la persIstencia, los buenos hábitos de estudio y la buena conducta es 

reforzar el comportamiento satisfactorio y pasar por aito el menoS satisfactorio, pues la 

mejor manera de moldear a un estudiante cuyo comporta."I'liento no es satisfactorio es estar 

alerta para reforzar durante los momentos en que se comporta en fonna apropiada. 

4). Contrato de contingencias: Es un acuerdo entre el profesor y el alumno, que 

especifica que trabajo deberá completar, y el resultado esperado. Los contratos especifican 

las metas y los resultados esperados en términos de las conductas particulares que los 

estudiantes ha.'1 de demostrar. El aspecto de la continge:-rcia se refiere a las condiciones dei 

contrato. que muchas veces se reducen a la forma condicional "si haces X, reCibirás y'. 

Los contratos incluyen conductas académicas. y no académicas. y parecen 

especialmente útiles ComO medlO para que los estudiantes trabajen más productivamente en 

sus deberes. (AnderSon y Faus!. 1988). 
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La instrucción Programada se refiere a los programas y materiales educativos 

elaborados siguiendo los principios conductistas del aprendizaje. Los progra.."n8S educativos 

se ocupan de diseñar la instrucción que Ileve a los alumnos sistemáticamente a la 

adquisición del aprendizaje. 

A continuacIón se presenta una secuencia general de los pasos a seguir en una 

propuesta de Instrucción Programada: 

1). Presentación de los objetivos generales de comporl31l1iento: La identÜlcación y el 

p!a.l1tealniento adecuado de los objetivos educativos de una iección, pueden ser el paso más 

imponante en la piani!icaóón de la enseñanza. La idea es que la calidad de la enseñanza 

debe ser evaluada en términos de su efecto sobre el que aprende. 

Los objetivos se presentan en términos de lo que el estudiar,te podrá hacer después de 

haber recibido su instrucción, y no en términos de lo que el maestro hará durante la misma 

El interés está en el estudia.TJ.te, y en su capacidad de realización, más que en el contenido ó 

en la técnica del maestro. 

A lo largo de todos los pasos en la planificación de la enseñanza, y desde luego, a 10 

largo de todo el proceso de dicha enseñanza, los objetivos de ésta se utilizan para ayudar al 

estudiante a aprender. 

El objetivo del comportamiento es un instrumento que el maestro debe utilizar para 

decidir que material procede en la planificación, la instrucción y conducción de la 

evaluación, para decidir cuales son las metas que tiene una lección. 

Para que sea completa la presentación de un objetivo educativo, debe incluir también 

una especificación de las crrcunatancias o condiciones importantes bajo las cuales tendrán 

que desempeñarse los estudiantes, así como una formulación de los criterios por los cuales 

se juzgará el rendimiento. 

Una lista completa de los objetivos, especifica las destrezas o los conocimientos que 

debe poseer un estudia.."1te para poder realizar una tarea o demostrar su comprención, 

además descompone lOS objetivos principales en destrezas y conoclmientos a fin de indicar 

exactamente 10 que el estduiante debe aprender si desea progresar desde ei nivel de su 

comportamiento de entrada hasta el funcionamiento final. (Anderson y Faust. 1988). 

2). Objetivos Intennedios: Para detenninar las habilIdades_ las tareas y los conocimientos 

específicos que los estudia..'1tes deben poseer. se debe realizar un análisis de tareas 
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Un análisis de tareas satisfactorio tiene por lo menos dos carácterísticas importantes: a) 

el análisis es consistente con los objetivos, tanto los generales como los específicos, patl:1 

UIla tarea determinada, y b) éste será el punto de partida para la eiaboración de la lección, 

dónde se escogen los materiales, las actividades y los procedimientos de la enseñanza. 

3). La preparación de los materiales del curso: La determínación de su contenido debe 

seguir directamente después de las presentaciones de los objetivos, el a.T1álisis de tarea y la 

estimación del comportl'lrniento inicial de los estudiantes. 

4). Prueba de rendimiento: Una vez que los esrudiantes han recibido instrucción sobre 

[os objetivos a aiC3llZllr, estan listos para recibir la prueba de rendimiento, dicha prueba 

debe tener ciertos criterios y debe incluir reactivos que cubran tanto objetivos intermedios 

como tenninales, y pueda emplearse para diagnosticar las áreas en dónde se necesita más 

instrucción, La instrucción sé considera satisfatoria sólo cuando todos los estudiantes 

aicanzan todos los objetivos planteados. 

5). Evaluación: La función más importante de la evaluación es proporcionar un sistema 

de control de calidad. Los estudiantes en cualquier salón de clases, siempre muestran una 

amplia variedad de capacidades, intereses y antecedentes académicos, así como diferencias 

individuales en califIcaciones y nivel de aprendizaje. 

El primer propósito de la evaluación, al establecer un sistema de control de caiidad, es 

proporcionar la infonnación requerida para aumentar al máximo el rendimiento individual 

de cada estudiante. 

La evaluación tiene un papel que desempeñar antes, durante y después de la 

instrucción, pues cada lección supone cierto comportamiento inicial, determinadas 

habilidades y conceptos que el estudiante debe poseer a fin de que aproveche la lección. Por 

otra parte, toda lección supone que existen algunas habilidades y ciertos conocimientos que 

el estudiante no posee todavía, a saber. aquellos que la lección va a enseñar. 

El aprovechamiento de los estudiantes debe ser vigilado contínuamente, a fin de 

descubnr concepcIOnes falsas y vaCÍos en la comprensión, y así minuto a minuto los 

maestros tienen que decidir si van a continuar con el material nuevo o si deben explicar con 

mayor amplitud el concepto que se enseña. La finalidad de la evaluación es determinar si se 

han alcanzado los objetívos. 
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Un aspecto flli.'1.damental en el aprovechamiento y adquisición del aprendizaje, es tener 

conocimientos acerca de la motivación de los estudiantes. Comúnmente~ se considera que 

los motivos se dirigen hacia metas especificas. 

Uno de los motivos humanos que más se han estudiado. es la necesidad de logro, pero 

principalmente se debe incrementar dicho valor de logro hacIa una motivación intriseca de 

aprender. 

Motivar a los estudiantes~ es aplicar los principios conductu.a1es para für'"talecer 

mantener ó suprimir las conducT..as. De acuerdo con el enfoque conductual, se está motivado 

a actuar para ganar reforzadores, pues ia motivación basada en la obtención de recompensas 

externas, es más productiva y se denomina extrínseca. Otorgar calificaciones, puntos y 

otras formas de recompensas. es un intento por motivar a los estudiantes por medio de 

reforzadores extrínsecos. 

En éste sentido. el trabajo de Albert Bandura y de los teóricos del aprendizaje social, 

ampliaron el enfoque conductual tradicional, incluyendo factores cognoscitivos como las 

expectativas (¿qué obtendré si hago esto?), las intenciones (quiero tenninar con esto para 

poder hacer lo otro). las anticipaciones (esto me tomará mucho tiempo así que no lo haré). y 

las autoevaluaciones (no soy muy bueno en esto, así que lo evitaré). Se considera que la 

teoría de Bandura, tiene influencias cognoscitivas, pero también proporciona un enlace 

efectivo con la teoría conductuaL Bandura, A (1977) se expresa asi: "La teoria del 

aprendizaje social explica el comportamiento humano a psrtir de una constante 

interacción reciproca de los determinantes cognoscitivos, conducruales y 

ambientales.uTa"to el hombre como su medio son determinantes redpr""os". (Good y 

Brophy, 1985, p. 112). 

Las metas educativas han variado durante los últimos años, a veces se pone mayor 

interés en los aspectos cognoscitivos. en otras, hay preocupación por los aspectos social, 

afectivo y emocional. 

Durante los años sesentas. las escuelas eran criticadas por enseñar sólo al intelecto. y 

olvidar a la persona como un todo: como resultado de esto. el desarrollo personal y social 

de nuevo fué considerado como parte de los programas educativos estadounidenses. 

Los teóricos que están de acuerdo en la educaCión afectiva., consideran que las escuelas 

deben apegarse al cumplimiento de metas cognlJscitivas j dejar et resto a la familia. así 
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como destacar al conocimiento y el aprovechanuemo académIco, como principios 

elementales para fomentar en las escuelas. (Woolfolk, 1990). 

Los cognoscítivistas educativos no aceptan que el aprendizaje pueda preverse a partir 

de la manipulacIón sistemática externa. Sostienen que los sujetos no solamente deben 

reguiar su ritmo y secuenCIa de aprendIzaJe. sino que necesariamente lo controlarán. De ahí 

que pongan en primer plano la necesidad de estimular el interés del sUjeto por lo 

significativo que debe ser el material que se utiliza en el proceso de aprendizaje. 

Los teóricos de tendencia cognoscitiva, centraron su atención en la forma en que los 

estüdiat'1.tes reciben, procesan, almacenan y recuperan información en la memoria. Estan 

menos interesados en lo que los estudiantes hacen, y más en lo que saben y en cómo 

llegaron a saberlo. Aunque estos investigadores subrayan algunos de los mismos factores 

que los conductistas (como la importancia de la práctica y la retroalimentación), se da la 

diferencia de que ellos están más interesados por los procesos del pensamiento que originan 

la conducta, que por el propio comportamiento. 

Los principios de enseñanza más importantes. son la pru-ticipación activa de los 

estudiantes. el énfasis en la estructura y ia organización del conocimiento, y la vinculación 

de un nuevo conocimiento con las estructuras cognoscItivas que los estudiantes ya poseen. 

el material por aprender ha de ser significativo. y más que nada. relacionado con lo que ya 

saben 

Quienes diseñan los planes educativos necesitan estar conscientes de las estructuras 

cognoscitivas de los estudiantes, y proyectar la enseñanza de acuerdo a esto. 

Las investigaciones realizadas por David AusubeL Robert Gagné y Bruner, entre otros, 

se consideran las más representativas dentro de las posturas cO~í.oscitivistas , y las que 

mejor se aplican a las situaciones de enseñanza escolar. 

Ausubel, D. apoyó el uso de la enseñanza exposi.ü"a. a través de la presentaci.ón de la 

informaclón en forma orgamzada y SIgnificativa. La principal forma de aprendIzaje en el 

aula. es fundamentalmente diferente del aprendIZaje asociatIvo 

El aprendizaje significati\o consiste en la adqUlsición de Ideas, conceptos y principios 

relacionados a la nueva mformaclón y los conocimIentos de la memoria. por lo t3..I"1tO es 

significatl\o si guarda una relación SIstemática con los conceptos pertlTIentes de la memoria 

a largo plazo. es decir. el nuevo material se expande. modlfica y elabora la mformación de 
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la memoria; concecuentemente. las e'<periencias detenmnan si los estudiantes ecuentran 

signitlcativo el aprendizaje, y esto depende también de vanables corno la edad~ tas 

experiencias. la posición socioeconómica y los a.YJ.tecedentes educá.tivos de cada uno de los 

estudiantes. (Biehler y Snowman. i 990) 

La enseñanza eS un conjunto d~ SUCesos externos destmados a factl:tar los proceSL)S 

mternos Jel aprendizaje. los estudiantes ITnentras atienden. se concentran en los estímuios 

que se relacIOnan con el material por aprender, y sus expectativas los onentan a sus melas 

(aprender una habilidad mototra. Ó realizar operaciones matemáticas). (Schunk, i 997). 

En conclusión, casi todas ¡as teonas del aprendizaje y la enseñanza subrayan la 

importancIa de los factores ;notl\ acíonales del estudiante, así como los factores 

contextuaíes que ejercen influencia en lO que los maestros hacen y en la forma de aprender 

de los estudiantes. 

Es Importante señalar. que evidentemente se ha demostrado, que la calidad de la 

enseñanza que imparten los maestros, mejoraría notablemente 51 se les proporcionaran 

mejores instrumentos intelectuales, que encauzaran su forma de pensar con re~ación a lo 

que es U11a conceptualización científica dei aprendIzaje y la enseñanza. 

Independientemente de considerar a la enseñanza como lL.'1 arte. basada en la intuición 

dei maestro, Ó como una ciencia basada en datos y teorías, mejorar la calidad de la 

enseñanza. exige se tenga un conjunto de enfoques alternativos de la educación. 

A pesar de los numerosos intentos por aplicar los estudios científicos a la práctica de la 

enseñanza en el salón de clases. se concluye que el aprendizaje y la enseñanza están 

estrechamente vinculados, al constderar que ciertos conceptos que parten de las ciencias de 

la conducta ó las ciencIas de la educación, pueden ofrecer marcos de referencia 

alternat1vos, para eleg1r diferentes formas sistemáticas de pensar. respecto de lo que se va a 

enseñar. a quién se va a enseñar: qué procedimientos se podrán seguir para hacerlo con 

major dicacia. (Lesser. 198;.) 

2.5 El papel del psicólogo en la Educación. 

La labor del psicólogo educacional. es formular procedimientos altematívos a través de 

los principios de la PSicología. que permitan crear un marco de referencia teórlco práctico. 
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para el óptimo desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. contextualizando las distintas 

mstancias Involucradas en éste proceso, al educando. al educador y a las técnicas y material 

InstruccionaL así corno para la solución de problemas en el á..YJ1bito educativo. 

El psicólogo educatIVo puede ~er el operano de ¿stas procedImientos y técnicas, 

den\ alias de éstas l:l'\'esugaclones pS1Co\ógicas. o ser el mtermediaT10 o capacitado! de 

docentes u otros trabajadores educativos. j sean ellos quienes daiven dichas aplicaciones 

teónco-prácticas. 

Las áreas principales det quehacer académico-profesional del psicólogo educativo en 

las que existen lineas de lnvestIgación e tutcrv'eflción consolidadas, son las siguientes: 

La Psicología Educativa en el contexto escolar. 

* En el ámbito del alumno: 

El estudIO de las caracterísllcas de los alumnos (vru-i.abies evolutivas. rnotivacionales, 

cognItivas, afectlvas y de comportamiento observable). que mtervienen en el proceso 

educativo. 

En la e\aluación del alumno. 

En la Orientación Esco~ar u Orientaclón Educativa 

* En el ámblto del profesor: 

En ei estudio de las características del profesor (\ariables cognitivas, afectivas y de 

comportmmento ). 

En los proyectos de formación docente. 

En la evaluación del profesor. 

>: Procesos de ¡meracció:-r profesor~alumno: 

EG el e~tudio de lOS factores) procesos que lní1u)cn en la mteracclón educaü\a entre 

el alumno) el prof'esor 

Er-, el estudlO de los procesos psicosoclales q1.:e ocurren en la sttl:aclón de enseñanza) 

aprendizaje 
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* En el ámbito del contenido: 

!::n los ?rocesos de diseño y evaluación del currículo (diseño. organización y 

evaluación curricular). 

rn los procesos de diseno :- e\aluac!ón ínstrucclOnal f:TIlcoplaneación del proceso de 

er.señan.za-aprendlZaj e) 

En las didáctIcas específicas de las dlstintas áreas y cor::::'cnidos curnculares. 

,. En ei ámbito del contexto: 

En el estudio de los procesos e influencia del conte:'i.'1o fisico y sociocultural en b 

s~tuación de enseñanza y aprendizaje (institucional. comunita.--1o y social). 

i.< En la integración educativa y educación especial. 

En el estudio de personas especiales con necesidades educativas acordes (aspectos 

e"\:oluü ..... os. cognoscitivos. afectivo-emocionales, motivaclona1es y de comportamiento). 

En el estudio de los procesos y factores que interv"ienen en la integración educativa. 

En el desarrollo de modelos y procedimientos de enseñaI1za adecuada para las personas 

con necesidades educativas especiales 

La Psicología Educath"a en el contexto educativo extraescolar. 

* Educación para padre de familia. 

* Educación para adultos. 

* Educación y salud. 

* Educación para el trabajo. 

,¡. Estudio de las relaciones entre socialización. acultu."'ación y educaciórl. 
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CAP¡n-LO TERCERO 

La labor del psicólogo educacional, es formular métodos alternativos a través de los 

pruKlpJOS de i8 PS1C01ogía.. que permltd..'1 (fCar un marco de reít!rencia teónco-práctico para 

d óptlmo desarrollo de la enseñanza-aprendi.zaJe, así como para la Soluclón de problemas 

en ei ámbito de ia educación. 

El psicólogo educativo, puede ser el "operario" de éstos principios y técnicas derivadas 

de éstas lOvestigaciones psicológicas. o ser el intermediario ó capacitador de docentes ti 

otros trabajadores educativos, y sean ellos qUIenes deriven dichas aplicaciones prácticas. 

Como se concluyó en el capítulo anterior, la Psicología Educativa se debe comprender 

v ublCar sólo a través de las diferentes posiclOnes teórico-metodológicas que se han 

desarrollado. en función de los conceptos epistemológicos que cada corriente psicológica y 

educativa a aportado. 

Ya se mencionó que en la PSicología Educativa. existen diferentes áreas de trabajo que 

realiza el psicólogo en su actividad profesionaL 

En éste sentido. la Onentación Educativa se plantea como una alternativa en el 

quehacer del pSicólogo y es la que por nuestro objeto de estudio nos interesa tratar. 

Se ha mostrado que la psicología educativa emergió de profundas necesidades de la 

estructura y dinámica de la escuela. simultáneamente con las inquietudes y problemas del 

SIstema educativo vigente y con la repercusión del medio social y cultural que de manera 

directa o indirecta, inCIde en la marcha del proceso total de la enseñanza. 

La psicología edLcativa comenzó a principios de siglo comO una teoría y práctica 

psicométrica. posteriormente recurnó a los métodos clínicos para abarcar aquelias 

anomalías de personalidad ó aprendizaje que requerían un tratamiento especial, en función 

de las di ~erenclas l:1dl\ ¡duales. del proceso de enseñanza-aprendizaje. y de la comprensión 

de la dinámlCa de la rr;ot!\ acwn;- [os m!ereses del alumno. pero sobre todo de la direcclón. 

regulación -: e\ aluación de los procedimientos :: técnicas didácticas utilizadas para 

f:norecer e incrementar el aprO\echamlento escolar. no sólo individuaL SInO sobre todo, 

colectivO. 
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La psicología ilevó ai maestro ideas más ciaras sobre la naturaleza y condlclOnes del 

aprendizaje, a cerca de ta organizactón y seleccton de recursos y procesos de la enseñanza 

que puedan "reforzar' de una mane~a má.s eficiente a~ desarr'olio, ia maduración y el 

grad.o de sodalñzadón de! niño y el adolescente". (Onativia, 1984, p. 485-486). 

Con ta escuela actl\J., el piOblema de los ¡nte::cses. se conv!rtló en algo esencial del 

proceso educativo. Al centrar la atención pedagógica en el niño j el adolescente. surge la 

necesidad de que el maestíQ se ocupe de onentar sus mclmaclOnes. intereses)' aspiraciones. 

El problema de los intereses y aspiraclOnes, se vincula sin duda con el desarrollo de las 

necesIdades l:rülerentes de la "ida socloeconómlca y con fas condiciones que impulsa a la 

geme no sólo a mejorar su modo de vida, sino :ambi¿n, a adquinr nu.::vas habilidades y 

normas de comportamiento relacionadas con el quehacer humano en continuo cambio y 

superación Tales intereses. sean estables u ocasionales. penetran en el aula. y el maestro 

debe estar sensibilizado y dispuesto a darles la atención que merezcan. 

Así. la educaCión debe cumplir, pues. con el objetivo esencial de proporcionar 

"orientación" al educando y prestar atenCIón a las eXigencias socio económicas y culturales 

íntimamente relacionadas. 

3.1 DesarroHo de la Orientación Educativa. 

Antiguamente. en nuestra sociedad. el destino dd hombre estaba detenmnado desde su 

naCimiento por su origen famIliar o social Se '!'"lacia hijo de artesano. de campesino. de 

comerciante. de noble, y por ese sólo hecho. su destino estaba dado, de tal forma que 

socialmente estaba predeterrnmado su futuro Por lo La."1to, el individuo era criado, instruido 

y educado con relaCión a la actvidad de los padres. La familia, la clase social ó la rellgión. 

influía totalmente sobre el destino de una persona. Así. el único problema que se daba. era 

el de adaptarse necesaf1smente a Sl1 de-stino, :mp1.2es!o por la sociedad. Por lo consiguiente. 

la clase social a la que se penenecía_ l:1acía que Se recibiera o no ci~rta formaCIón. sin 

altemattva a otra función u oficio. de ésta manerz.. bs personas ignoraban totalmente sus 

proplas \ inudes. (Pineda;. \1artír.cz_ 1997) 
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\1ás adelai'1te. con el naCImiento de la industria y las transforrnaclOoes que la técnIca y 

d capitahsmo introdujeron a la vida cotidiana. las cosas cambiaron. ofreciéndose nuevas 

posibilidades al individuo. principalmente en cambiar de condición social y económica. 

Como producto de éstos cambios. la instrucción y la cultura se van convirtiendo en el 

primer Il1strumento Je cambio. ya que tanto la clencia como la técnica. necesariamente 

requieren de mayor conocimiento y perfeccionamiento 

En consecuenCia. los oficios que eran promovidos básicamente como tradición 

farruliar. fueron descargando paulatinamente en la escuela. la función de preparar y recluir 

a más Jóvenes. De ésta manera. se van relacIOnando pOC0 a poco los requenmientos, que 

surgen de la industria y comercio, eH func!6n del ópúrno desarroiio de las aptitudes o de las 

fuerzas físIcas de cada trabajador, y comO estas deben ser abordadas y desarrolladas 

necesanamente desde un punto de vIsta escolar. De ésta forma, será necesario conocer a los 

individuos por sus aptitudes e mtereses, naciendo así. en pnmera mstancia la Onentación 

VocaclOnaL 

Se puede decir. que la educación debe desembocar en una tarea orientadora, para el 

adolescente que comienza su periodo de preparación para su vida futura 

Haciendo una breve remembranza histónca. ~n 1822 con la fundación del grupo 

bncasteriano en :"'1éxiCO. se tuvo otra vislón acerca dei papel de los alumnos en éste 

proceso. elirnmandc un poco el papel autoritario del maestro. pero báSIcamente, se 

distingue por la formaCIón de los "instructores aylldantes de orden", que en el trayecto de la 

his.tona. mas adelante. ¿sta actiVIdad se :dentificó con la prictica orientadora formaL 

Con la toma del poder por los liberales (revolUCIón de Aylltla, en 1857), sé puede deCIr 

que la enseñanza se plarlteó con mayor seguridad y energía por el gobierno. El interés de la 

educaCIón públIca. se dirige a proporcionar educación a la mayaDa de la población. 

fundamentalmente en el área de la alfabetización. concentrando esfuerzos en la 

construCCIón de escuelas y la actualización y formaCIón de maestros. 

:Yféxico. al 19L:al que otros países, se saúa en una época, en la que el surgimiento 

formal de la OnentaClOTI Educatl\ a. se detcrmmó bajo :TIstanClaS de carácter científico :

tecnológico Impuestas por la re\ olL:cion Industnal. En éste contexto. la orientación 

educatl\3 se dIrigió más a: al orgamzar el Sistema Educatlvo :'¡acional. b) Imprimirle una 
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tdt:ologfa. nueva y e) vlncularlo con las necesidades productivas del país pa.ra su 

modernIzación y desarrollo. (Gonzalez. 1998). 

Después de ésta fase de casi tremta años. es hasta 1862 con el gobierno de Juárez. que 

la educación llegó a tomar la forma de un proyecto, principalmente es en la educación 

normalista más que en la UnJ\ ersirana. en dónde e'\istieron mayores probabdidac.es de 

cllCO:1trar ckmentos que ayudara:: J. configurar el avance de dicha onentacion. 

Se puede entonces atlrmar. qi.lc (ümo ptedra angula de la orientación, se encue:>.::ra la 

pedagogía. ya que el funcionamiemo de las escuelas normalistas. representa la tradicIón 

más importante de la pedagogía me'ácana. 

Por otro lado. también existe una fuente muy irnl!0rtante que dio contenido a la 

orientación educativa formal. pro\t:niente de la Medicma: principalmente con relacIón a 

medidas sanitarias, en aspectos relacionados con la higiene del mobiliano escolar, así como 

medidas preventivas en la transmisión de enfermedades. 

González. 1 (1998) mencionó ¿os acuerdos prinCIpales relacionados con el ejercicio de 

la onentación y referidos a las circur:stancias en que se produce el aprendizaje El primero. 

hace referenCia al método de enseñanza conveniente para cultivar las facultades :lslcas. 

mtdectuales:v morales del nif-o: : e: segundo. trata acerca de la necesidad de considerar d 

creCImiento anímico y corporal de los niños en la dIstribUCión diaria del quehacer escolar 

Postenormente. se llevaron a cabo algunos congresos en 1889 y 1910. relacionados (on 

éstos eventos. pero es hasta 1913. que se efectuó el Primer Congreso \1exicano del \"iño. y 

a partir de aquí se estableCiÓ el Departamento de Psicopedagogía e HigIene Escoiar (en 

1916). el cuál en 1935. se convierte <cn el Instituto Nacional de Investigaciones Educativas. 

que desaparece con la creaCIón de la L'niversldad Pedagógica NacionaL 

Entre las actividades que realizó el Instituto Nacional de Investigaciones Educativas, 

está la aplicación de pruebas de inteligencia a los educandos y el estudio estadístico de los 

resultados de éstos. con ei propOSllO de elaborar r:1aterial didáctico adecuado para los 

a!um;-¡os. 

?ara 1915, el profesor R .. iÍ~e: Ramírez. daberó una publicaCión titulada EdL;.cac¡ón 

Industrial. te:\to que "\ lene a :-epresentar uno de los antecedentes más slgnificatl\os ¡;;:n la 

profesiología dentro de la onenta.ción \ocJcionaL :;. en él se habla concretamente de la 

funclón de los orientadores profes:onales. 
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Más adelante. en i 920. la educación se consideró "popular", pues al estar Vasconcelo~ 

al frente de la Secretaría de Educación Pública, el proyecto educativo versÓ sobre cultura 

nacionaL lndigemsmo y cultura popular~ cuya influencia se reflejó en las ideas sobre 

educación en el gobierno de Cárdenas. 

Se puede decir que en d penodo cardenista. la educacIón presentó una tendenCIa 

soclahzante, que termm6 cuando Carnacho queda al frente del gobierno de :vIéXICO. En ¿ste 

sexenio. la iglesia toma fuerza;. los objetIvoS de la educacIón se conv1erten en una 

tecnología CUyOS valores serán la modernización y la eficacIa. 

Para i 940. la finalidad del gobierno. era el desarrollo económICO favorecIdo en su 

proceso industrializadoL y asi los siguientes SeXenios. continuaron más o menos con el 

mismo modelo. Entre las problemáticas. que se generaron a partir de la adopción de éste 

modelo. estuvieron el bajo aprovechamiento académico y la deserción escolar. (González. 

1998). 

En cuanto a la onentación educativa fonna!, ésta fue considerada como la herramienta 

principal para resolver éstos problemas. y aSl sé ubica en el dISCurSO de la orientacIón 

educativa de la década de 1950. 

En 1960. se estableCió el servicio de Onentación Vocacional y Profesional de la 

Secretaría de EducacIón PúblIca. eUJo sen ¡cio se otorgó por tres años. teniendo alcallce 

naclonal. 

Con una falsa expectativa de que la orientaCIón educativa fonnal resolvería los 

problemas del bajo aprovecharmento académico. de la deserción y de la desorientaCIón 

vocaclOnal y profesional. con la aplicación de una metodología restringida a la pSicología. :: 

con el peso de una responsabilidad educativa. que competía a todos los sectores que 

integran una escuela. se llega a la década de los ochenta. 

En los ochentas. la cnSlS de ~IéxICO se agudizó. los alumnos exigían una respuesta en 

[a orientación profesionaL preguntando cuál era la carrera que convenía estudiar para que 

e~lstiera la poslbllidad de ser absorbido por el mercado de t:-abajo. el cuál se contraía y no 

contrataba al personal ;Jreparado. 

Es Importante enfatizar que de i. 960 a i. 984. la educación supenor sufrió una fuerte 

transfonnaclón. comprobándose con el gran crecimiento en la matrÍCula universltana. sm 
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embargo. éste crecimIento se desplomó y se convIrtió en algo negativo para los cIclos de 

1985.86: 87. (González. 1998). 

L:na de ias iniciativas más importantes del estado. para impulsar la Orientación 

Educativa en la república. fue la creación. en i966 del Sistema Nacional de Orientación 

VO(.:Jci<--)nal (S0JOV), :- mas adelante [a fundación del SIstema ","acional de Onentactón 

EJucatl\ a (S?--.OE). a través de un decreto presidencial en octubre de 1984 . 

. \ partir de aquí no han existido otras lUlcLatl\aS sigmficaü ... as que favorezcan el 

desarrollo de los servicios de orientación educativa, y menos aún el impulso a la 

investIgación, que en su momento es patrociJl..ada en nuestro país sólo a través del Sistema 

)JaclOnal de Orientación Educativa 

Por último, en 1993. el gobierno propuso un plan nacional de desarrollo que incluía a 

su veZ un programa llamado Programa para la Modernización Educativa, que proponía 

reencausar el senriclO de onentación vocacionaL para apo:'ar la selección de opciones de 

estudios postsecundaria. (Secretaría de Educación Pública [SEP]. 1993). 

3.2 Definición de la Orientación Educati\:a. 

La OrientaCIón EducatIva. se define como el conjunto de acciones educatIvas, 

encaminadas a facilitar el desarrollo integral del estudíante. Se apoya en el diagnósttco de 

las características e mtereses personales, en función de las posibilidades y cIrcunstancias 

que las enmarcan: es un proceso que encauza las capaCldades del indivi.duo y pOSIbilita su 

integración en el contexto SOCiaL así como la adquisiCión de aprendizajes Significativos 

para construir un plan de vida. 

La Orientación Educativa se define como la categoría más amplia que abarca el 

contenido de orientaciones específicas como: Orientación Vocacional. Orientación Escolar. 

Orientación ProfeslOnal y Orientación Ocupacional: ésta se considera como una 

claslficación general. pues si entendemos por "orientacion" el proceso de ayuda a una 

persona para que pueda resoher ios problemas que la vida le plantea, tamblén se podna 

inclUlr a ~a onenta(.;ión famJ!lar ó personaL 



"\ntcs de aborda:: ia:-, categorías más ImportJ.:1tes de :J. onentación <;:dacativa. cabe 

~eñ3.;ar que ~stas se oasan en diferentes enfoques teO:-l":OS que a continuacIón se 

mencIonaran. 

3.3 Enfoques Teórkos en la práctic2 de ;a Oll"ient21ción Edu~ati"a. 

La teoría de los rasgos y factores, se basa en la teoría del rasgo psicológico. Esta teoría 

se encuentra justificada por la medición de las característ~cas compo:-tamentates. las cuales 

son utdizadas para conoce:- al l::tdlViduo y su relac;,m con el desempeño profesional. 

Por otro lado, ésta teoría se considera como pionera en el campo de la investigacIón 

\oc3.clOnaL;. dadas sus aportaciones y característlcas es la que cuenta con mayor número 

de :i'.\estigaciones en éste C:.lffipo.) en el mundo la.boral (Ctivez. 1997) 

Este enfoque se basa tLmda...'11entalmente en la psicología diferenciaL su importancia 

radka en considerar las diferencias individuales) grupales a través del uso de instrumentos 

pSlcométncos. los cuales son utilizados para conocer las ca:-actensticas de los i:1ci\¡iduos, 

sus aptltudes. intereses. mtei:gencia y valores ( entre otros factores). y encontrar en el 

campo ¡abonl una cor.elación cen las neceSidades de! emplee. 

BaJO éste enfoque. ia runetón del onentador es apilcar :est psicoméuicos ce!: la idea de 

conocer aptitudes), acutuces e intereses de los estudia.'1tes. con el fir. de colocarlos en 1..L.'1a 

funclon particular correcta 

Esta concepción ousca adecuar al hombre a la tarea; o sea, pretende colocar a los 

indi~ .. iduos en el t:abajo que mejor se adapte a sus necesidades, )' de la misma ma.Tlera 

ubicar en cada empleo a~ t:abajador que mejor corresponda a sus característIcas. 

Dentro de éste enfoque. se encuentran también las teonas sob:-e aptitudes e mterés, y de 

personalidad: éstas no óferencian mucho de las anterio,es. y se basan en lo que 

actualmente es la pSlcología dlferencial y el anál1sis factorial Se dIseñan :- apiiCfu"1 

instnlmemos determi~ados para cada rasgo. po: ejemplo. el test de aptitudes e inventarios 

de mtereses. ¡GOClzález. 1998). 

La utilIzación de pru~8as psicométricas. permite que se atie~da a alliL'11nOS de manera 

grupaL pero desfavorece el d!álogo reflexivo entre el orientador y el alumno. sobre su 



93 

elección profeslOoal. concediéndole gran importancia a la calificacIón e mterpretac¡ón de 

los test. (incluso detiniendo la mc!inación profesional). debir!ndola considerar sólo como 

demento de juicio para que ei alumno decIda la carrera a estudiar a través de un proceso de 

definición autónomo y personal. De ésta fonna. los test psicológicos pasan a tener un papel 

centraL en vez de ser un elemento secundario en la elección de carrera. 

3.3.1 Enfoque Psicodinámico. 

El fundamento teónco de éste enfoque. es el Psicoanálisis. Existen dos tendencias 

prinCipales: la primera. tomó los conceptos del psicoanálisis freudümo ortodoxo. y la otra. 

retomó sólo algunos de sus principios. Las dos tendencias. adecuaron los conceptos 

pSlcoanalíticos para dar una explicación de cómo es que el hombre decide una profesión. 

El psicoanáhsls l:a proporcionado Información valiosa en el conocimiento de las 

mot1\aciones que el sUjeto tiene en la elección de detenmnada profesión u ocupación. y se 

vuelve importante su Intervención en la asesoría, a través de su metodología terapéutica. 

pennitiendo un conocimiento de los deseos, los fantasmas. las represiones y las 

expectatl vas que el indi\ Jduo está teniendo a través del lenguaje y sus actos fallidos. 

Se consIdera que d enfoque psicodmárnico, es quizá el más comprensivo y globalista 

de la Psicología VocaclOnaL no en vano, acude a la explicaCIón de la personalidad, 

apelando a lO más profundo del comportamiento analizabie desde las eiaboraciones 

\'erbales que realiza el sujeto de su conducta. buscando expllcaclones que no están a la vista 

del propio sujeto. (Chávez. 1997). 

Entre las primeras aportaciones que trataron el aspecto de la elección vocacional, 

desde ésta perspectiva. Chávez, H (1997), mencionó algunos autores como el trabajo de 

Brill (1949). quien supuso que la elección vocacional permite al sujeto combinar el 

pnnClplO del placer (obtener gratificación inmediata al elegir) con el principIO de realidad 

(sentar las bases pan los é"XltOS futuros). así como el satisfacer sus impulsos a tra\f~s de la 

subhmac¡ón. Cons¡dcra que el pSicoanálisis nos a:uda a solUCIOnar los problemas 

vocacionales.:3 que f:stos son consecuencÍa de la problemática personal del sUjeto 

Al respecto. la entre\ ¡sta es el prinCIpal instrumento metodológico, y el psicólogo se 

absnene de adoptar un rol directl\ o. 
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Los ~nfoques psicodinámicos_ contrastan con ¡as teorías de! rasgos y factores. ya que 

¿stas Jes~acan las características observables del individuo. ) no como las pnmeras, qUe 

enfatlza.'1 las condiciones que impulsan o motivan a comportarse en la forma en que io 

hacen. 

3.3.2 Enfoque Evolutivo. 

Este enfoque estudia principalmente la evolución biológica del adolescente, y las 

\anaClOnes que se da.T1 en su proceso de socializaCIón y acu!m..ración. 

Aproxlmadameme, en i 970, una sene de investigacIOnes dirigidas a estudiar los 

diferentes grados de decisiones vocacionales tomadas por jóvenes en diferentes momentos, 

arrojaron datos que sustentan al enfoque evolutivo. (González, 1998). 

ESle enfoque se basa principalmente en el análisis de las distintas etapas ó fases 

e\olu~iYas que se manifiestan desde la niñez hasta la madurez 

Con la teoría evolutiva. la conducta vocacional no es estudiada como un hecho aislado. 

sino como todo un proceso que se da a lo largo de la vida del sujeto. 

Las aportaciones princlpales fueron dadas por Super (1957)_ quien expone su teoría del 

desa.-roEo de carrera a lo largo de la vida_ la cual ha sida desarrollada desde su primera 

apOrtación formal en 1957, con trabajOS reahzados hasta la actualidad. La teoría de Super es 

considerada como la más elaborada dentro del enfoque evo!utivo_ porque tra:a de establecer 

el p:oceso de desfuLollo de la carrera a 10 largo de la VIda cel sujeto Su marco de referencia 

se cemró en tres áreas: la psicología diferenciaL la psicología evolutiva y la teoría del 

concepto de si mIsmo. Super fonnuló su teoría, haciendo énfasis en las diferenclas que 

exis:en entre las personas de acuerdo a ~·sus habilidades, intereses, personalidad, y su 

capacidad en relación con estas para elegir una ocupación, permitiendo un amplio 

margen para ten.er una variedad de sujetos para cada. ocupadón y una variedad de 

ocupaciones para cada sujeto" (citado en Chá\ez. 199-:. p 19). 

E~-.abk<::~ el carácter e'.duü,.o de la ocupación a tia'\eS de difeTentes etapas_ el cual 

esta ¡r.~luenciado por el medio en que se desarrolia el ~ndi\ ¡duo. y por sus propias 

característIcas. 
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Como punto fundaJnentaL marca el establecimiento del auto concepto que permite el 

desarrollo yocacional. considerando los factores individuales) sociales que mtervienen. 

3.3.3 Enfoques no Directivos. 

Este enfoque se distmgue por los trabajos de orientadores que retoman propuestas no 

dlrectl\aS como la de Carl Rogers. En ésta propuesta. la entre\lsta y el diálogo son 

herramientas importantes en la práctica, considerándose que el desarrollo vocacional está 

inclUIdo en el desarrollo personaL y así la elección debe concordar con los valores de! 

indlvtdüo. Así c-1 papel del orientador. cOrlsiste en ddTiiicJIle ::li alur:lno su "yo quiero. 

deseo, aspIro y puedo" para que en esa I1}edida elija adecuadamente. 

En Nléxico. la doctora Virginia Luviano. a través de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de la Onentación (AMPO), por medio de talleres y laboratOrIos. ha 

enriquecido éste enfoque. al cual denominó como un modeio de cambio individual. Es una 

derivación del trabajo rogeriano, síendo uno de los primeros trabajos que comienza a 

utilizar el anáhsis institucIOnal como una posibilidad del conocimiento de sí mismo de! 

alumno. 

Para LU\iano. el lograr el conocimiento de sí mlsmo. en el alumno representa. la toma 

de consclencia de d mIsmo. es deCIr. conClentÍzarse primero de lo que es éL )' de lo que 

qUIsiera ser y hacer: y así una vez ddinido esto. el alu.rnno puede recibir informaCión 

específica ;Jara desarrollarse. 

Lo no directivo del enfoque radica en que las formas de conclencia parten del alumno~ 

lo que hace el orientador es conducirlo hacia las respuestas que él mismo va generando. 

3.3.4 Enfoque RacionaHzador. 

Las caracter:sticas de éste enfoque son: 

1') Existe un SUjeto que toma urIa decisión. J 

2). Ha) dos o más c'U.rsos de acción, que se pueden tomar.)a sea basándose en la calidad ó 

cantidad de información. 
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Así mismo, éste enfoque se subdivide en dos categorías más: en la primera. se 

manifiesta claramente la influencia de los avances logrados por la informática. en el campo 

de la toma de decisiones. La segunda categoría, expresa la alternativa que otorga el Sistema 

Nacional de Orientación Educativa (SNOE), en relación con el servicio que da en su área 

profesiológica, bajo la premisa de que el problema de elección del alumno radica en una 

falta de información y de sitios donde pueda ofrecérsela. 

Este modelo sostiene que la Psicología y la Pedagogía, no son indispensables en la 

orientación, reduciendo la problemática de la elección vocacional a una falta de 

información, descontextualizando de ma.'1era importante la condición de toma de 

decisIOnes, que debería de considerar todo ah.L.'11no, y lo cua!. representa desconocimiento de 

las condicIones sociopolíticas que enmarcan el proceso de definición del proyecto de vida 

del ser humano en general. (González, 1998). 

3.4 La Orientación Educativa y sus áreas. 

A continuación se mencionan las distintas áreas que enmarcan el concepto general de 

orientación educativa. 

Estas se han considerado como las más importantes dentro de las investigaciones 

expuestas en el II Congreso Nacional de Investigaciones Educativas, realizado en i 993. 

3.4 l Onentación Escolar. 

3.4.2 Orientación VocacionaL 

3.4.3 Orientación ProfesionaL 

3.4.4 Orientación Personal. 

3.4.5 Orientación Psicopedagógica. 

3.4 6 Orientación Familiar 

3.4.1 Orientación Escolar 

La Orientación Escolar. es aquella que acontece en el marco de \a lnstin .. >ción educativa 

escolar. El objetivo en ésta área. es lograr que el alurnno se adapte a la mstttución para que 

pueda desempeñarse académicamente en condiciones óptimas. Naturalmente el profesor, 
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como educador profesional que es, y dada la estrecha relación entre la educación y la 

orientación. es W1 elemento fundamental del proceso orientador, sin embargo, es obvio que 

la complejidad de las tareas hace que no pueda acometerlas sólo, sine con la ayuda de un 

equipo formado por personas implicadas en el proceso educativo del alumno. (Femández y 

Serramona. 1980) 

La principal tarea de la orietrtación escolar, es la inducción a ia vida escolar, por medio 

de activIdades forrnat1vas con relación al plan de estudios, servicios ofrecidos por el colegio 

y la nonnatividad institucional. 

3.4.2 Onentación Vocacional. 

La necesidad de annonizar los deseos individuales con: el marco y exigencias sociales, 

cobra especial importanCIa cuando nos encontramos ante lo que se ha convenido en llamar 

""vocación" personai. 

En sentido literal "vocación" equivale a "llamada", y suele emplearse para indicar la 

inclia3ción hacia una determinada labor. La vocación se puede entender como una aptitud 

dinámica~ la vocación no es algo iImato , sino parte de las influencias socio-educativas que 

se reciban. A la vocación, que supone interés y satisfacción. hay que añadir otra cualidad: 

aptitud. Así. el éxito que mantiene a la vocación, depende de la posesión de la aptitud ó 

capacidad generaL ena de las misiones de la onentación debe ser el de revelar una 

vocación" la orientación deberá tener en cuenta los niveles de aspiración y ia real existel1:cia 

de posibilidades para realizar tales aspiraciones. 

Esta área contempla como objetivo, la elección de carrera a través de la aplicación de 

instrumentos psicométricos y de distintas alternativas para la entrevista vocacional; y se 

incluye también lo relacionado con el papel que la personalidad desempeña en el proceso 

de eieccióu. (González. 1998). 

3.4 '3 Ori.entación ProfesionaL 

La orientación profesional, reqUIere de una amplia ! completa información SOCIO~ 

económica respecto al campo de la Ínfonnación profesionaL El mformar sobre las acciones 
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que prevalecen en las diferentes profesiones, y el mercado de trabajo, es el objetivo de ésta 

área. Se deben incluir aspectos informativos como: a) documentación sobre los diferentes 

tipos de estudios, e incluso sus Índices socio-económicos (niveles sal~-iales y de demanda), 

b) empleo de los medios de comunicación para ampliar y actualizar la infonnación poseída, 

:- e) visitas a centros de trabajo. según demanda y necesidades de los alumnos. 

3.4.4 Onentación PersonaL 

La finalidad de ésta área consiste en auxiliar al solicitante cuya problemática le impide 

ün desempelio acad¿mico adecuado. realizándose generalmente mediante la consejería, y 

apoyándose también en su adaptación al consejo escolar para su elección vocacional. 

3.4.5 Orientación Psicopedagógica. 

La fir¡alidad de ésta área, es mejorar el aprovechamiento académico del alumno a 

través del uso de un conjunto de herramientas_ como la impartición de cursos sobre técnicas 

y hábItos de estudio_ la exposición de temas académicos ó la elaboración de apuntes_ y la 

preparaCIón de exámenes. 

3.4.6 Orientación Familiar. 

La vida familiar y sus distintos papeles, son una de las dimensiones básicas del ser 

humano, y por lo tanto deben ser consideradas en el campo de la orientación. 

Cuando se habla de la orientación familiar, se pueden enfocar dos aspectos: la familia 

como institución orientadora_ y la familia como núcleo de personas que precisan también 

orientación personal. De ésta forma, se encuentran problemáticas por ejemplo 

matrimoniales_ las relaciones paterno-filiales. ó relaciones con parientes que conviven baJo 

un mismo techo. etc. 

Las familias pueden precisar. en un momento dado. ia ayuda de una persona preparada 

psicosociológicamente y con experiencIa para dar un consejo, pero con la advertencia 

necesana de que nO existe una metodología científica para dicha orientaClón, pues cada 
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sItuacIón familiar es diferente una de la otra. La familia y sus miembros merecen ser 

atendidos y orientados en cuanto su situación tiene una problemática especifica., y esto se 

podría materializar a través de la orientación familiar; de hecho no se puede perder nunca 

de vista que los padres siguen teniendo una responsabilidad primordial en la educación. 

Enseguida se hablará específica.'11ente sobre la Orientación Vocacional. como un área 

importante de análisIs. 

3.5 Condu<ia Vocacional. 

Dentro de la Psicología, Ñvas F (1995), emiende la conducta vocacional como el 

"conjunto de procesos psicológicos que una persona concreta moviliza en relación con 

el mundo profesional en el que pretende integrarse activamente, ó en el que ya está 

instalado". (p. 24). Esto implica un soporte personal, que concuerde con un sujeto activo, 

cuyos procesos psicológicos son complejos, que se desenvuelven y desarrollan en el tiempo 

a través de aprendizajes y vivencias más o menos estructuradas, y significativas, que tienen 

como referencia y condicionante un entorno social, que distribuye oportlmidades 

educativas, económicas y laborales en función de la satisfacción de necesidades productivas 

que superan o envuelven a los individuos actores de su conducta vocacionaL 

La conducta vocacional es parte del proceso de socialización que realiza una persona, 

que aporta sus motivaciones. intereses, expectativas, conocimientos y capacidades, y se 

apoya o dirige a un entorno social adulto. Impiícita o explícitamente la conducta vocacional 

proyecta el deseo y la intención de participar de las actuaciones productivas o laborales 

útiles socialmente, para las que, en ocasiones, el individuo se ha estado formando a 10 largo 

de muchos años. 

En nuestra cultura, el rrabajo de una persona adulta. adquiere funcionalmente el rango 

de ser el primer y más destacado mecanismo de socialización plena.. La conducta 

vocacional conduce o tiende a la poses:,ón 'Y disfrute del empleo productivo'. el trabajo. se 

considera. un bien personal y social: y es desde ésta doble perspectiva. desde la que hay que 

tratar la conducta \ocacional. 

Por otro lado. existen diferentes factores que afectan la decisión vocacional. por una 

parte. se encuentra la familia. que es el primer grupo condicionante de la conducta 
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vocacional de todos sus miembros. no sólo de los rijos sino también de los padres. Los 

recursos económicos de que dispone la unidad familiar. actúan fundamentalmente sobre tos 

hijos. en términos de limitacíones o posibilidad de demorar su entrada en él mundo 

productivo. a cambio de invertir ese tiempo en aumentar la tasa educativa y de preparación. 

Entre las variables mejor conocidas del reflejo de! estatus socioeconómico familiar. 

fIgura el mvel educatIvo de los padres. Tradiclonalmente. es el nIvel educativo del padre el 

que más míluencia tiene en la conducta vocacional de los hijos, sin embargo, más 

recientemente como efecto de la igualdad de la mujer en nuestra sociedad, es el nivel 

educativo de la madre. el que tiene la capacidad diferencial respecto a la conducta 

vocacional de sus hijos. Entonces, tOffi&"1do el nivel educativo de los cónyuges, es éste ei 

que señala y condiciona un conjunto de nonnas, creencias y valores que tienen como 

pnrner efecto la confianza en la educación de los hijos, y posterionnente en el mundo del 

trabajo. 

Se puede afirmar, que es el origen y el estrato social en que se nace, la variable que 

explica mejor el éxito alcanzado en la vida adulta. 

El segundo condicionante, es la estructura general del mundo laboraL La actividad 

productiva que genera la división del mWldo del trabajo, detenninado por la revolución 

industrial, hace que el mundo ocupacional se complique y diversIfique a tal punto, que es 

práctlcamente imposible que sea captado con suficiente detalle por los individuos~ al 

tiempo que unas profesiones desaparecen y otras nuevas surgen continuamente al ritmo del 

progreso y desarrollo científico y social. No obstante. se puede afirmar que la profesión es 

el principal indicador del nivel sociaL 

Las profesiones llegan a hacerse sinónimos de estatus social y económico, y reciben 

diferentes valoraciones por parte de los individuos, que son de algu... .. Ja fonna, condicionados 

por esa estimación socioiógica. Desde el entorno familiar. los sujetos reciben influencias 

sobre el prestigio. poder, respetabilidad de las profesiones, y socioIógicamente llega.'1 a 

cuajar en los llamados estereotipos profesionales. El prestigio social de una profesión está 

basado en una combinación diferente de factores que tiene en cada sociedad un \ alor 

relat1\ o 
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Por otro lado. los medios de comunicación, a t.ravés del aprendizaje social de modelos 

que representan ocupaciones concretas. son también un poderoso condicionante vocacional 

externo. 

En cualquier caso. la elevada relevancia social de las profesiones, suele tener en común 

la eXigencia de un prolongado período de formación. que habitualmente ta..'1lbién requiere 

un más alto nivel aptitudina.l. y a la larga, obtiene mayor recompensa económica y social. 

En concreto. las traJlsfonnaciones en el mercado de trabajo y en la estructura 

ocupacional, así como la situación de escasez de empleo, han convertido la incorporación 

de los jóvenes al trabajo, en un grave probiema social. Desde esta realidad, desembocamos 

a la negación de la libert..ad de los jóvenes. a elegir su conducta vocacional en fLillción de 

sus preferencias; ya que entonces, la conducta vocacional se reduce a la oportunidad social 

respecto al mundo laboral. 

Otro factor importante. es el Sistema Educativo, pues la estructura de éste en sus 

distintos niveles de enseñanza. una de sus tantas funciones, obedece a su relación con el 

mundo laboral. Los sujetos y sus poslbilidades ocupacionales, son marcados por el nivel de 

formación con que salen del sistema, y se distribuyen en el mundo laboral, desde empleos 

de escasa calidad. con pocas exigenCIas educativas, a profesiones especializadas que 

requieren largos años de formaclón. La asIgnación de recursos humanos es de! tipo de 

distribución piramidal; así la relación entre formación y ocupación no sIempre es directa, 

está sometida a la iey de ia oferta y la demanda, de manera que, a partir de cierto nivel, el 

desarrollo económico detennina un aumento de la demanda de formación. que es 

independiente de las necesidades de producción. En cierta manera, para la conducta 

vocacional individual, el espectro oferta-demanda es tan complejo para prevenir el futuro 

inmediato, que es posible que las personas estén menos presionadas a la larga para decidir, 

basándose en sus motivaciones personales, que basándose en las profesionales. (Rivas, 

1995). 

En general. existen otros factores que condicionan el estilo de Vida de las personas en 

su rnedlO. como por ejemplo. las posibilidades de &versificación de los distintos trabajos. 

la mo\- Ilidad laboral entre empresas. planes ó políticas industriales, el hábitat en que se 

encuentran los indi\,iduos. ó la dlstancia de los centro educatiVos. 
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3.5.1 Diferencia entre Decisión y Elección Vocacional. 

Generalmente. el concepto que mayor difusión ha tenido es el de elección vocacional, 

de acuerdo a esto. la palabra elección se definirá como la acción v efecto de elegir. y @ 

libertad de acción. En éste senudo la palabra eleCCIón, indica la posibilidad de escoger una 

entre varias opciones. En la bibl10grafia psicológica, que trata de cómo un sUjeto se ubica 

en un determinado lugar para seguir su futuro, define la elección vocacional como rl 
conjunto de actividades que el individuo realiza antes de tomar un camino específico. Así la 

elección \'ocacional, es el proceso por el cual atraviesa un sujeto, con el fin de llegar a una 

meta. que es escoger sólo una C3J."Tera. Además, este proceso implica ll.TJ. gran nú..'11ero de 

actividades. 

Por lo tanto, la elección vocacional es el concepto que define el proceso que sigue un 

individuo para optar por algún tipo de estudios a nivel técnico o profesional, o para optar 

por algún tipo de trabajo. La elección de una carrera. de un oficio, de Uila profesión no es 

tarea fácil, es un acto trascendente, de ella dependerá la felicidad y la tranquilidad, y en 

última instancia. no sólo el bienestar personal y familiar, sino la grandeza de una sociedad. 

(Chávez. ! 997). 

Por otro lado, la decisión es la acción que se realiza para concluir un acto. Hay quienes 

consideran que la eleCCIón, al ser un proceso. está compuesta por pequeñas unidades, las 

cuales se realizan dentro de ese proceso, estas pequeñas unidades son decisiones. Por lo 

tanto, la elección vocacional implica una concepción más amplia que la decisión 

vocacional, entonces, la elección vocacional incluye a una serie de sítuaciones dónde el 

individuo puede moverse, se enfrenta ante opciones que puede analizar, valorar. etc, de tal 

fonna que, en el transcurso de su desarrollo ha realizado pequeñas decisiones, que lo 

llevará."1 por un carnino determinado. Este conjunto de decisiones, que formarl un proceso, 

es lo que se cop.sidera como elección vocacionaL 

Por lo tanto. se va a considerar a la declsión (la cual representa un momento específico 

de la elección). como el elemento principal que se presenta al final del bachillerato; baJO la 

suposición de que en ese momento. su proceso de elección le permite decidIr (acción para 

concluir un acto) lo que hará al tenninar el bachIllerato. 
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Lo relevante. es que el alwnno pueda decidir en ese momento (al finalizar el 

bachiHerato) tomando en cuenta el desarrollo que ha llevado en su proceso de elección 

vocacional. 

Es un hecho, que la concepción que se sostenga sobre la conducta vocacional, afecta a 

su vez a la manera en que se plantee el asesoramiento. En éste sentido. Rivas, F (1995). 

planteó que la conducta vocacional moviliza un conjunto de procesos personales resultantes 

de la enseñanza y del aprendizaje, adquiridos, por un lado. en contextos formales (corno por 

ejemplo, en el aula), no formales (como las visitas a fábricas ó centros educativos) o 

informales (como resultante de acciones de los medios de comunicación). La necesidad de 

resolver en cada momento la opción problemática que el conte:-.."tD social o ¡as L.'lquiet".J.des 

personales plantean, lieva al sujeto a solicitar o participar en sesiones de asesoramiento 

vocacional. 

En éste sentido, la instrucción, llega a ser una opción pertinente a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso es multidimencionaL esto es, afecta a múltiples y 

diferentes aspectos de la conducta, unas veces al surgimiento y consolidación de los 

intereses, otras a aspectos de información vocacional o laboral, otras a la preparación y 

entrenamiento para la toma de decisiones. 

En concreto, la experiencia de los asesores vocacionales ·viene a confirmar que si el 

medio (generalmente escolar) no incita y promueve la adecuada valoracIón de la conducta 

vocacional de los estudiantes. éstos, por falta de madu..·tz y previsión, pueden cifrar 

equivocadamente todo el proceso de la toma de decisiones finales. 

3.5.2 El AsesOiro.m.iento V ocacioDa'Ü y los Servftcios de Orientación. 

El estudio de la conducta vocacional tiene entre otras, la finalidad de poder prestar 

ayuda eficaz a las personas que tienen que toma: decisiones que inciden sobre su vida 

profesional presente o en su futuro mediato. Esa activida~ en.-rnarcada como reiación de 

a)-1.:da recibe el nombre de asesoramiento vocacionaL Como relaclór. de ayuda, el 

asesoramiento nada tiene que \er con actitudes de protección o desvali:Cllento: en todo 

caso. nO es la única forma de tratar la ayuda pSlcológica. 
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El asesoramiento vocacional, se podría definir como: "el proceso est!*".!cturado de 

ayuda técnica, solicita.do por una persona que está en situación de incertidumbre, con. 

el ñn de lograr el mejor desarrollo de su carrera profesional mediante la facilitación y 

clarificación de cuanta información relevante sea pl'ei!isa, pare que tras la evaluación 

de sus propias experiencias y el contraste con ei mundo iaboral~ pueda negar a la toma 

d.e decisiones vocacionales realistas y eficaces". (Rlvas, 1995. p 68). 

La relación de a)'uda vocacional se realiza a través de un proceso de enseñanza

apren.dizaje, en situaciones formales e informales habitualmente en contextos escolares. 

Por otra parte, los servicios de orientación, suelen ser interdisciplinarios, con 

profesionales de formación diferente, (aunque muy valiosa), mien~..s que lo propio del 

asesoramiento vocacional, está restringido a la conducta vocacional, y por tanto a lo 

netamente psicológico; de tal fonna, que en los organigramas de centros y determinadas 

instituciones, el servicio general que se ofrece, se sitúa bajo el rótulo de Departamento de 

Orientación. En ellos, además de asesoramiento vocacional, es fácil englobar actividades de 

psicología escolar, problemas de conducta, tareas de evaluación, adaptación etc; y en éste 

sentido, es factible reUI'Jr esas funciones y tareas de ayuda, también para la conducta 

vocacional. 

Sin embargo, es preciso hacer una ,última plUltualización para asentar, que el 

asesoramiento de la conducta vocacional, aunque es factible de ser empleado en alguna 

medida, no puede identificarse con la metodología de la Psicología clínica. Puede parecer 

redundante, pero la conducta vocacional, es parte del proceso de socialización, que las 

personas manifiestan, con relación al mundo laboral presente o futuro. La consideración de 

la conducta vocacional como elemento de socialización, extiende la posibilidad de 

intervención. y tratamientos más amplios, todos ellos dirigidos a incrementar la calidad de 

los programas individuales que cada persona se puede plantear con relación a un medio 

definido. 

3.5.3 DesarroHos Teóricos y 4plicados en el Asesoramiento VocacionaL 

La integración efectiva de teoría. investigación y práctica_ es una pnoridad de primer 

orden. en el campo del asesoramiento, tanto desde el punto de vista académICO, como 
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profesionaL pues acudir al eclecticismo o a ia experiencia soiamente, no ha hecho avanzar a 

la Psicología Vocacional. Aunque los asesores vocacionales trabajan con teorías implícitas, 

esas construcciones son dificiles de verificar y es raro que dos asesores utilicen los mismos 

supuestos teóricos, y por io tanto, está en critica, la falta de base teórica de estos 

profesionales. Sin embargo. en estudios más recientes. se han deterrnmado cuatro 

posiciones profesionales. en las cuales se pu'eden apoyar. y retomar como bases teóricas, en 

el quehacer piOfesional del asesor vocacional: 1) Teoría del Rasgo, 2) Psicodinámico j 

Rogeriano, 3) Evolutivo y 4) Conductuall Cognitivo. 

El primero, se enfoca pr .... '1cipahnente, en el estudio del rasgo psicológico. Se basa en la 

predicción psicometrica. y ubica a los h."ldlvíduos dentro de una !'nonnatividad" 

detenninada, en dónde la persona está sujeta a medición; en dónde la actuación del asesor 

es interpretativa, prescriptiva, o sea meramente técnica. 

El segundo, se fundamenta en el Psicoanálisis y en el enfoque Rogeriano. Se basa en 

vivencias pasadas, arillisis de conflictos, mecanismos de defensa, y motivaciones básicas. 

Su determinante es el autoconocimiento y la autorrealización. La actuación del asesor, es 

no directiva, se realiza a través de u..'1a interpretación globalizada y sobre todo, crea.'ldo una 

proyección individual del auto concepto. 

El tercer enfoque, se elabora en fu..l1óón del desa.lTollo hu.rnano. la maduración, sus 

cambios~ en sus distintas fases y etapas. En éste sentido, estudia el desarrollo psicológico, y 

la madurez vocacional; realizando evaluaciones pasadas y presentes, que permitan la 

pla.rlificación de programas específicos escolares, que se integren curncula.rmente desde un 

punto de vista de madurez evolutiva. 

El cuarto, tiene principios conductuales y cognitivos, basados en el procesamiento de 

información. Se maneja la auto percepción, aprendizaje, reforzamiento y el análisis del 

proceso de socialización. 

Se enfoca en el aprendizaje social y cognitivo. Se dirige más al auto concepto, las 

aspiraciones, la auto eficaCia y el ambiente social. Su interés es el cambio de actitudes y el 

entrenamiento de destrezas. 
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3.5.4 Modelos de Or!entació!!! Vocacional en México. 

En el devenir de la historia de la Orientación Vocacional en México, se han puesto en 

práctica diferentes modelos que se han implantado no de u..1l.a forma azarosa sino 

determinada por las características de los diversos momentos históricos por los que ha 

atravesado el país. 

Entre los factores que destacan por su influencia directa o indirecta en la 

caracterización de determinado modelo, están: el tipo y nivel de desarrollo económico y la 

función asignada al sistema educativo de acuerdo a la política de desarrollo vigente. 

Dependiendo de cómo se presenten ias condiciones a.'ltenores, se desprende de ellas 

una ideología dominante que asume toda una gama de valores éticos, filosóficos y políticos. 

Así, los modelos de orientación dominantes en diversos momentos históricos han partido de 

distintas concepciones del hombre y de la sociedad. 

Asimismo, estas corrientes de pensamiento se originan y se reafirman en diversas 

concepciones pedagógicas y psicológicas. las cuales influyen en forma directa en la 

educación y ésta a su vez es el ámbito donde se gesta la orientación vocacionaL 

Los modelos más importantes son: 

1). Modelo Científico. 

2). Modelo Clínico. 

3). Modelo Desarrollista. 

1). Modelo Científico. 

A partir de la década de los 50as se otorgó un lugar en México, a la Orientación 

Vocacional dentro del Sistema Educativo Nacional, entendida indistintamente como 

vocacional o profesional. A finales de ésta década, las inquietudes intelectuales en tomo a 

la problemática de la Orientación Vocacio:1al se ubican dentro del modelo que ha sido 

llamado científico, debido a la creciente preocupación por el rigor metodológico con el cual 

se aboca su objeto de estudio. es decir. a la mediclón de las aptitudes. intereses. 

inteligencia. valores)' la personalidad del sujeto a orientar Descubrir al sujeto y describir el 

ambiente al que pertenece es el objeto primordial de este modelo. encontrar al hombre Dara 

el puesto \ al puesto para el hombre. medir es la consigna. 
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También pretendt: comparar las posibtlidades de los sUjetos, y finalmente. lograr su 

adaptaclon futura dentro del panorama ocupacional de su medio. para beneficIO individual 

> social ASimismo. se sugIere brindar infonnación profesiográflca sobre carreras, impartir 

conferencias. presentar materiales audiovisuales y realizar visitas a centros de trabajo entre 

otras ,lCtlv!dades 

Se argumenta qu~ la falsa vocactón o la desorientación son algunos de los factores más 

importantes de la deserción escolar. 

Aunque éste modelo no responde a las exigencias y presiones sociales de nuestro 

tIempo. se empiea muy frecuentemente tanto a nivel institucional como en la práctica 

pri\ ada de la orient2.ción. En las últimas décadas, las investigaciones se dirigieron a 

recordar a las autonc!.ades pertinentes o responsables de la planeación educativa~ sobre la 

neceSidad de crear instituciones que presten éste servicio a nivel nacional; rebasando la 

dlmensión escolar. creando la carrera de orientador. así como la formación de un 

especlalista para ésta á:-ea. 

A continuación se exponen los elementos principales de análisis. representativos del 

Modelo Científico. 

Objetivo 

Sujeto 

\1étodo 

;Clasiticar Las aptitudes para predecir el éXIto del futuro trabajador. 

: El ü::dividuo está a merced de su destino (según sus aptitudes y habilidades) 

" ¡e lr.1potente de ser sujeto de su propia hIstoria. 

~go~ metodológico en la medición de intereses. habilidades y aptitudes 

i(pslcometna) para la predicción de la conducta laboral futura. , 
Concepción IEl eyolucionismo de Ch. Darwin. 

Teórica 

Precepto 

ideológico 

: El positiva de Cornte. 

: E: SIstema de organización cIentífica del trabajador de F. Taylor 

El ;¡ragmatrsm0 de V.i. James) ia Psicología Conductista. 

La sele::clón de los más aptos y la legitimación de la 

de-s.:aliricación de ios ineptos. 

(Guerra y Faz. 1988. p. 22). 
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La pretensión de ser uentÍÍico J~bc corresponderse con el desarrollo de un modelo 

metodológIco detenmnado. que requier~ de una definición teórica previa: que Justifique no 

sólo ei m¿todo. sino ei uso que de ¿i se haga. Este rnétoao adOlece de un análisis más a 

fondo del sistema productivo y de la estructura ocupacionaL 

2). \;10.1.:10 Clímco. 

Los modelos clímcos en OrientaCión Vocacional, tienen su origen en la Psicología 

moderna. y de ahí que sus técnicas respondan a las exigencias que plantea el ordenamiento 

socioeconómico imperante, en el sentido de la adaptación e integración del sujeto a. su 

realidad. 

La Onentación Vocacional. surge como el concepto operativo de adaptación o 

readaptación El trabajo del Onentador consiste en develar las aptitudes del individuo en 

relaClón a sus Intereses y personalidad. con obje:o de pre\er o resolver conflictos reales o 

posibles del individuo consigo mismo o con otros rnlembros de la sociedad a fin de 

garantizar el mejor funcionamiento del sistema. 

Las propuestas de éste enfoque en la Onentación VocacionaL se dedican a brindar 

ayuda al estudiante qee tiene dÜlcultades para realizar la elección o el cambio de carrera. 

asi como ayuda a mdividuos que presentan dificultades entendidas en ténninos de 

desajustes emocionales o de personalIdad. propomendo técnicas grupales e individuales 

para su instrumentaclón 

Dentro de éste modelo. se ubica el enfoque Psicoanalítico; el cual parte de los 

postulados de la escuela pSlcoanaIítica norteamericana que se refiere a la elección madura 

efectuada por un yo fuerte. 

La función dei orientador se enfoca entonces hacia "'ia búsqueda de estrategias que 

faciliten el encuentro y reencuentro del individuo con su propio yo". (Ca."'lales y 

Gambaa. 1987. p. 11 l. 

A contmuacio:1 se exponen los elementos prmcipales de anahsis. representati\·os del 

Modelo Cllmeo. 
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Objetivo I Readaptar el sUjeto al mundo social al que pertenece, mediante su 

i madura efectuada con un va fuerte. 

elección 

Sujeto 

\'ktodo 

, ~ 

1 En busca de equilibrio o estabilidad emocional mediante la satisfacción de 

; [as necesidades de su personalidad y la adaptación al medio 

. Cínico Las pruebas de PéTsonahdac! compiementar:. las aptitudes. 

: Psicoru'1alítIco: Se enfoca a gUlén \ cómo chue. más que cuánto v 

: qué mldró el test. 

Concepción! Desarrollo del concepto de personalidad y del yo autónomo. 

T eónca ¡ Se aceptan como adecuadas las actuales normas sociales 

Precepto ¡ Ir:dcpcndcncia del adolesceute pctrd elegir autúnomameme su destino 

IdeológIco I escolar u ocupacional 

(Guerra y Faz. 1988. p 23). 

Es Importante hacer la distinción entre el método Clínico. propiamente dicho, y los 

moddos de msplración Psicoanalista. entre los cuales destacan aquellos que han 

incorporado la técnica de los grupos operativos. 

3 j. \fodelo DesarroElsta 

El \i1ode!o Desarrolltsta. retoma las premisas centrales de la corrIente desarrollista de 

la educación. Este modelo, al intentar encontrar UJla alternatIva para el subdesarrollo 

!atinoamencano. derIva sus premisas en las teorías funcionalistas y neoclásicas. 

La perspectiva desarroilista sostiene que la expansión de la educación, contribuirá a ia 

democratización de la sociedad. vinculando éstas dimensiones de un modo claro: a mayor 

educaCIón, mejores oportunidades de empleo )- en consecuencia mayor igualdad. lo que 

eqUl\ ate a decIr democratizaclón. Este modelo considera a la educación como el factor 

ddenn;;-¡ante Je prodUCCIón. al sustentar la a.r:.lcu;aclón entre educación. empleo J 

dcsarroilo. 

El problema que confronta est~ modelo. aplicado a la Onentación Vocacional. es que. 

el sistema educativO a respondido al modelo de la demanda social. dentro del cual la 
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planeación se ha limitado a dar cabida a un mayor nwnero de estudiantes. pre\iendl) 

l'speClalmente los espacIos tlsicos requendos. tinanClamiento etc. sin que estos 

componentes se articulen con la calidad de educación impartida. 

Parte de ésta falta de correspondencla. se debe al hecho de que tanto el crecimiento 

demográfico. como d de la escolaridad. superan ampliamente al crecimiento del empleo en 

.:1 sel:tor formai de la estructura proJUCtl\<l, por [o que generalmente. se tiene mas oferta Je 

fuerza laboral que demanda de ia misma 

Este modelo procura contnbUlr al diseño y desa.rTollo de programas de Ünentac¡ón 

Vocacional que ayuden al sistema educativo para que desempeñe, con la mayor eficaCIa y 

eficiencia posible, la función de preparar los recursos hmna.TJ.os requeridos para el 

desarrollo socioeconórn¡co del país que llna por eje el proceso de industnalización. 

(Canales y Gambaa. 1987). 

A continuación se exponen los elementos principales de análisis, representativos del 

\tlodelo Desfu-rollista. 

Sujeto 

Método 

1~1odificar ei crecimiento de la matrku.:a sUDerlOI v ca."»,alizar la demanda 
I • • 

I hacIa ¡as carreras técnicas, para adecuar el sistema educativo al desarrollo 

i del proceso de industrialización de! país. 

El individuo como inVersIón)- capital humano. 

Énfasis en los procesos de comUnICaCIÓn e información del desarrollo 

económico y "priondades nacIOnales" 

Concepción Dentro de la perspectiva neoclásica del fu..llcionalismo. se destaca 

Teórica la teoría del capitalismo humano. 

Precepto El expansionisrno como manejo ideológico del estado, se 

Ideológico propaga la vlsión sImplista de que a mayor educación más progreso. 

(Guerra)- r az. 1988, p 23) 

Aunque éste mOC1elo es una :entatJ\a contra el desempleo. abra que conslderdr 

senamente el fenómeno de la d~\aluaclón de los tituios profesionales y la diferenciacIón 

del sistema educatIvo. marcadas por la hetaogeneidad de las clases sociales. 
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Es unportante señalar. que la forma en que aquí se han smtetizado los modelos. no 

mclu;.-en el análisis de todas y cada una de las modalidades especítlcas en que la 

onentac¡ón es realizada. ~o siempre se da la existencia de un modelo '·puro", siTIO la 

ma: oría de las institucIones educativas incorporan en sus actividades, programas donde se 

rndu:en modelos nl1xtos 

Por e:sú r~suita. que la defiDlción de la Onentación Vocacional, está en un permanente 

proceso de construcción. Por lo tanto. se inciu:e urla definición general de ésta, 

entendléndose como. "l)na práctü:a educativa destinada :i promover en el estudiante el 

conocimiento de! contexto --en términos educativos y socioeconómicos- en el que 

!"ea!iza su elección escolar y su posterior y consecuente~ elección ocupacio!!ai~ o sea, 

destinada a. propiciar en el estudiante conocimientos a cerca de los condicionantes d.e 

la elección escolar, paTa que ésta pueda realizarse con el mayor nivel posible de 

explicación y comprensión de los a)cances y/o limitaciones que tendrá sobre las 

alternaü,'as laborales futuras; y así poder Hegar a reconocer sus propias posibilidades 

para cambiar la. realidad en caso de qu.e sea necesario, al mismo tiempo que asumir 

una participación activa en el proceso de elección, sentando con dio las bases par2 el 

abandono de una relación psicopedagógica dependiente y pasiva". (Guerra y Faz. 1988, 

P 2~). 

3.6 La Orientación Educativa en los Centros de Enseñanza. 

Con el nacimiento de la industria y las transformaciones que la tecDica y el capitalismo 

mtrodujeron en la vida cotidiana, las cosas cambiaron. a..~ora se ofrecen nuevas 

posibilidades al individuo. la posibilidad de cambiar de condiCIón social y económica se 

ofrece con mayor frecuencia que en el pasado. 

Las condiciones de los hombres son cada \ ez más mterca..rnbiables y manejables; como 

consecuenCia de éstos cambios. la instrucción y la cult-;.¡ra se conyierten en el primer 

mSlnlmento de éxito: de eslabón soc1a1. :a que ia clencia : la recnica se perfeccionan 

rápidamente.:- exigen cada \ ez. mayor conocimiento 

En Aménca Latina. la socledad actual es una sociedad dinámica: cambiante en que las 

transfonnaclones económicas. soclales y kcnológicas mtef\ ¡enen de manera importante en 
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d campo laboraL ya que las lar.:J.S latorales han nevado J. una gran diversificación de las 

?rofesiones, cada vez surgen nttc\as profesiones derivadas de la tecnología actual. de las 

necesidades sociales. Ó ambas cosas al mismo tiempo. Se observa que en otras profeslOnes 

existen n.ovedosas transformaciones, las cuales necesitan un cambio laboral y una nueva 

Drepa:"dcloo de los trabajadores yue allí laboran. y todo esto provoca que se haga necesaria 

:.l~la ,)r:crd:lUÓn vocacional contInuada hacid el futuro. 

'-'I..:..estra socledad a.ctual nec~s1ta opt1mlzar s'us recursos humanos procura.-rJ.do que cada 

persona ocupe y desempeñe el puesto en donde sus habilídades o intereses lo haga..f1 más 

competente y más eficaz tratando de conseguir que la distribución de la fuerza de trabajo 

sea óptima para toda la población en donde labora. 

La Onentación Vocacional pr¡;:tend~ que el sUJeto, al incorporarse al sistema laboral se 

s;enta adaptado y satisfecho. ya que ei trabajo debe ser ur-a actIvidad que permita que la 

?Crsona desarrolle sus potencialidades. implemente su autoconcepto y logre 

progreslvamente un rr.ayor perfeccIOnamiento, y para que todo esto se logre. es necesario 

que desempeñe un t~abaJo de acuerdo con sus preferencias, habilidades, aptitudes y 

'.3.1ores. ) que éste trabajo tenga una serie de condiciones adecuadas para producir 

satisfacctón. 

Así. se puede dec;r que la educación debe desembocar en una tarea onentadora para el 

adolescente que cornlenza su período J.~ preparaClón para su. vlda futura. 

La Onentación Educativa eCl \tkX1CO, despliega su es:uerzo en captar el interés de los 

adoiescentes por el conoClmieoi:O de sí mismo. por medro de la motivación que provocará 

¿es penar su curiosldad por ex.plicarse cómo ocurren los fenómenos bioftsicosociales 

propios de su edad, es deCir. se mteresará por los fenómenos biológicos de su propio 

cuerpo. el cambio de su estructura física y mental, Ó el aspecto social en dónde se 

desenvuelve. 

La Orientación Educativa er:seña y no sólo mforma smO que además insiste en inculcar 

\ atores trascendentes. como :a solidaridad. ;. en fomentar una conciencia social que ayude a 

!a conformación de U.na gcneraclon productl\a J respoDsabk der,tro de un r:J.arco fanllliar y 

social: por otra parte, [a toma de declslón sobre la ocupac;ón o carrera. se da normalmente 

en el periodo comprendido entre la segunda enseñanza:- el bachillerato. es decir. en la 

adolescencia Esta es por lo regular la etapa más comlictiva en la vida del hombre. ti 
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adolescente es msegur.o. cambiante en sus decIsIOnes. compo:.r.anllento e ideas. requIere 

más infonnación y apoyo profesKmaL 

Tanto ia familia como los profesores. están conSCIentes de la necesidad de ayudar al 

muchacho. tr.atando de disminuir la alta deser.ción escolar. así como de prepar.ar. técnicos. 

c¡en,íficos y profeslOnistJs capacitados adecuadamente para d desarrollo del país. :\nte ésta 

suuaClon~ sé 'da la necesldw tie crear un se::VlClO de QnentaClón vocaCional p2.:r.a ~as 

escuelas de enseñanza medHl. tanto básica como superior 

3.6.1 A ~ivei de Educación Media Básica. 

En 1952, quedó establecido el se!7'/icio de onentación vocacIOnal en las escuelas 

secunda!=ias, en ocasiones ~or. un espacio dentro del hor.ar.io de clases, y en ot.:-.as. 

ofr.eciéndolo extr.acurr:icula:mente Más tarde. éste ser.v'icio se extendió a los bachiller.es. 

El t~abajo dei psicólogo educatrvo en las escuelas secunda~ias, histór,icamente se ublca 

en dos etapas: antes de la mode"ITlizacion educat1va de 1993 y después de ésta. Desempeñó 

distintas funciones corno o!'ientado~ vocacionaL se mencionarán pr.incipalmente las que 

:-ealizó en ambas etapas. (Pmeda:- ::vla.>1:ínez. 1997). 

Antes de la rnoderIllzación educativa. el psicólogo \ocaclOnaL tuvo una mte'."acctón 

importante ent'."e el profeso!'. pad'."es de fa¡nilia : el alumno par.a un mejm apr..enciizaJe. 

pmpo'."clonando asesona a profesores. director.es y padres de familia, Interpretando la 

conducta indivldual de cada muchacho por medio de la observación y realizan.do análisis de 

dicho comportamiento. Las actlvrdades y fimciones que desempeñó el psicólogo educativo 

en escuelas secundarias antes de la modemizaclón educativa. era la de conrnbuir al 

desar.r-üllo integr.al del educando. principalmente en sus procesos de autoafir.maclón. 

maduración personal: adaptación al ambiente escolar. familiar: y social. 

Otro aspecto fue el de ;¡3!llCipar en la prese:-vación de la salud fíSIca y mental de ios 

~ducandos. para que junto con el apü)'o de los dE"ecti'\os :: docentes. disminui.:- la magnitud 

:: :-!-CCUC¡;Cl2. de los facto::-es mter:10S ~ c'\tC!7l0S que obstac;Jlicen el desarrollo efecti\o de la 

IJbor educativa 

Ot:-a de sus IunclOnes. t:.L¡; COJci~ U\ ar a establecer ent~e los miembros de la comumdad 

escolar las !"elaciones humanas. Lna de las funciones 1m portantes que desempeñó el 
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onentador O pSIcólogo educativo, fue en la formación de los estudIantes, al facilitar el 

proce<;o de adaptacIón al ambiente soCta!. escolar y familiar para ayudar al 

autodescubnmiento y atlrmación de su personalidad, así como la formación de actitudes 

para poder enfrentar y responder a los problemas que les planteaba la vida escolar (y 

personal en general), y ayudar a tomar decl~iones de un futuro educativo y ocupacionaL 

La onentaclón tuvo un papel Importante dentre de la escuela, J a que se presentó como 

lIn sef\iclo que proplcJaba en los alumnos. el mterés por ia aC1quislción de InfOrmaCIÓn) 

promoclón de experiencias en un proceso continuo de confrontación conSigo mismo para la 

lOma de decisiones, pues la orientaCIón era y sigue SIendo un proceso para lograr el 

desarrc!!o de su identIdad personal y una madili-ación psicosocial para participar en su 

grupo y más tarde en la socIedad. 

Otra de las funciones del pSicólogo. fue la de mientar a los alumnos con problemas de 

conducta. teniendo plátlcas individuales con ellos. analizando factores como' familiares, 

educativos y personales. 

Por otro lado. coordinó activIdades con los otros elementos de servicio de asistencia 

educati\a: trabajo sociaL medico ¿:scolar. docentes. asesores de grupo, y con todo el 

;Jersonal c¡ue se nccesltaba para propon:lOnar sus senicius de [anna integral. 

Realizó un segUlmH~nto pSlCopedagógico de cada uno de los alumnos mediante el 

registro de datos en una ficha escolar realizando un a.Tláhsis periódico de ésta para 

proporcionar la orientación en fonna oportuna: as.::sora'1do a los alumnos con problemas de 

aprendizaje. de conducta ) orientacíón vocacional. y así mismo canalizarlos a otros 

sen 1ClOS de asistencia educativa ó instituclOnes especializadas en caso de rebasar la 

competencia del pSicólogo educativo. (Pineda y Martínez. 1997). 

Así también. al iniciar el año escolar. sostenía pláticas propedéuticas con los alumnos 

de nuevo Ingreso con el propósito de darles a conocer el reglamento interno del plantel. 

organrgrama del personai de la escuela. y las mstalaciones con que contaba ia instituCIón. 

De acuerdo con ~sto. reaLlzó plaücas junto cc,n :05 profesGres de grupo. a los padres de 

familIa. con tem2.S como· paterr.ldad responsab:c. hábitos de estudIO en casa. hábitos de 

higiene. lDtegracion famihar ;. la importanCia de apo;. ar a sus hljos en su futura carrera 

t~cn!ca o profesional. 
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Elaboró un progr:J.r.1J. sencillo de hábitos de estudio, para los alumnos que el profesor 

reportaba con bajo aprovechamiento en sus materias, tomando como apoyo a los padres de 

familia. 

DIO asesoria mdl\ ¡dual sobre las diferentes carreras técnicas y profesionales que 

eXIsten en nuestro pals. para que el alumno tuviera un mejor panorama sobre las diversas 

carreras. Mediante los instrumentos adecuados, el pSlcólogo detectaba preterencias, 

aptitudes. mteligencia. carácter. ideaies. etc, manteniendo una estrecha relacIón con los 

padres y maestros, para poder emitir opmiones lo mejor acertadas, sobre la personalidad del 

alumno y poderlo encaüZaíÍo de la mejor manera. 

Después de la modernIzación educatIva de 1993, el Consejo Nacional Técnico de la 

educación (CONAL TE). que es el órgano de consulta de la Secretaria de Educación Pública 

y de las Entidades Federativas, encargado de proveer la participación de los maestros y de 

los sectores de la comunidad, e interesados en la proposiclón de planes y programas de 

estudio y políticas nuevas. presenta una síntesis de un documento sobre activldades 

llevadas a cabo para cumplir COn la tarea de la SEP. de reformar los contenidos educativos 

en la educación preescoiar. primaria y secundaria. 

La modificación de los contenidos educativos que ordenó el progr:una para la 

modermzaclón im irtiendo radlcalmente el orden de prioridad que tradicionalmente sé dio a 

los aprendizajes, contenidos. habilidades y actitudes por un nuevo orden en la prioridad 

dada a las actItudes seguidas de las habilidades y conocimientos. 

En este documento se explica el procedimiento seguido por el CON AL TE. para nevar 

a cabo el cambio de contenidos en éste caso, los métodos de enseñanza-aprendizaje, la 

formación y actualizaclón de maestros, la organización escolar, la evaluación educativa y 

libros de texto. 

El perfil de desempeño de jóvenes de quince-dieciséis años, según CON.-\LTE. se basa 

en cuatro ámbitos ,:¡ue son a) Ambito de Desarrollo PersonaL b) .Á.:r.1blto de Desarrollo 

Económico ~ Social. c) .Á.mbito de Desarrollo Científico y Tecnoiógico y d) Ambito de 

Desarrollo Cultural. (Pir.eda y ::Yfartínez. 1997). 

El plan de estudios de la educación secundaria}- los programas que lo constltu}- en son 

resultado de un proceso de consulta. diagnóstico y elaboraclón. cu)' a partlcipación tm ieran 
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tanto maestros. dIrectIvoS eSLOlares, padres de farnilia, '..::entros de investigación y 

representantes de orgamsmos sOLlaies. 

El Programa de ia Modernización Edm.:ativa 1989-1994, estable¡,;ió como pnondad los 

contenidos} los métodos de enseñanza, la preparadón profesional de los profesores y la 

:::ecUenl:1d de [os nl\eks ~dm.at¡\os que lOnfonnan la edm.:ación básica. En éste sentido, 

·-.C.o de los problemas orgamLatl\OS más Importantes radica en la existenua de dos 

-:se-uLturas acadérrlll.as distintas que son: una por asignatura y otras por áreas. 

De las asignaturas establet.:ldas en la edm:a¡;ión seL:undaria, se induyó la Orienta\,;ión 

Educativa ~omo asignatura ante la nel.:csidad de ofrecer una eduivat.:ión integral que 

favorezca en los educandos la adqUIsicIón de lonocimientos. actitudes y hábitos para una 

\ ida sana, una mejor relación consIgo mismo y \.:on los demás, así l.Omo una posible 

ub:l.aL:1Ón en Ui'1 área edul:ativa y o .... upal:ionaL 

La orientm.:ión edu\.:ativa fue ofredda por las escuelas secundarias í.:omo un servido de 

asesoría. ) generalmente se prestó en forma indidduaL La reforma al plan de estudios de 

1993, que creó esta asignatura.. establedó además una oí.:asión para que en forma ...::oleí.:tiva 

los estudlantes se infcrmen. reflexionen sobre los procesos y problemas que influyen de 

m<illtTd dire<.:ta sobre su "vida personal. Por lo tanto, la asignatura sustituye el servicio 

mdl\ idualizado :- no permne al psi",óiogo edut:atn o lo\.:a!izar los casos y asuntos en los que 

su mterven<':lón puede ser oportuna) pOSitIva. 

El propósito de la aSlgnatura es propiclar el conoumiento y la reflexión sobre tres 

,-arnpos temátü.::os relativos a la S¡tuaL:IÓn del adolest.:ente y su cambio a la vida adulta. Por 

u...-qa parte, la \,;onserval.ión de la salud y la prevención de las enfermedades, en partü.:u]ar. de 

:as que se relat:ionan con las adÍci.:iones a sustan\,;ias tóxil:as. el desarrollo de la sexualidad: 

su ejen:il..:io responsable. las oportunidades de estudio y de trabajo que pennitan al 

estudiante desarrollarse integralmente. 

El objetlvo de éstas acth idades es el de pro?I..:iar un apoyo el estudiante para que se 

fom.e ¡,;nterios propJOs :: pueda acioptar deLisiones maduras en rela\.:lón con aspectos 

~::l;,ortantes en su desai",:olLo. Así. ellrabaJc del psi¡,;ólogo eduLatlvo dentro del aula, será la 

cJ.-: tener un temario báSICO. que el grüpo debe desarrollar durante el curso. conslderando las 

l..onJluonr:s y prob¡ema~ que tienen ma)or peso. dependiendo de la souedad e:1 donde se 

tDl..uenlre laborando. la cultura y la edad del grupo wn que se est¿ trabajando. las 
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características de la zona donde se encuentre el plantel. así como la disposición y las 

preocupaciones de los padres de fat1Úlia 

El pSicólogo educativo hace que el alumno busque informacíón, ia procese y la discuta 

en el salón de clase. invitándolo a que realice entrevistas y visitas programadas para 

después comentarlas en grupo. 

Algunos de lOS temas dei curso se relacionan con aspectos medICOS 'j de prevencIón de 

las enfermedades. el pSicólogo ~ducativo busca el apoyo de las instituciones de salud que 

funcionan en su zona de trabajo, ya sea para obtener información confiable, a para lograr la 

participación directa del personal (médicos, abogados, etc) de dichas instituciones. 

El pla.'1 y progra.."TI.a d.e est'J.dio 1995-1996 de educación básica de la Secretaria de 

Educación Pública, distribuyó los contenidos de estudio de orientación educativa y 

vocacional en cuatro grandes bloques. que son: El adolescente y la salud, las enfermedades 

venéreas y su transmisión, el adolescente y la sexualidad. la fonnación del adolescente y el 

trabajo. 

3.6.2 A ~ivel de Educación Media Superior. 

Se mencionará el servicio de Onen~ción en algunas Instttuciones de EducaclOn Media 

Superior en Yiéxico. 

1). Escuela Nacional Preparatoria 

La Dirección General de Orientación Vocacional (DGOV), de la Umversidad Nacional 

Autónoma de :\1éxico (UNArví).dirige sus actividades a dos grandes áreas de la comunidad 

universitaria. A los estudiantes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria.(ENP), y 

a los estudiantes de las demás escuelas y facultades de la U);AM. 

La DGOV sólo se encarga de la orientación vocacional en los planteles de la ENP. y no 

ejerce nmguna función en los Coiegios de Clencias y Hu..rnamdades (CCH). ya que és~os 

cuentan con un departamento de orientación vocacional independiente de ésta Dlrecclón. 

(González. 1998). 

La Sección de Onentación funclona en cada una de las nue\-e preparatorias. )- está 

integrada por ocho o diez orientadores en los planteles grandes! de dos a tres onentadores 
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por tumo en los planteles pequeños Paid el cumplimlento de ios objetivos y actividades de 

las secciones se han definido dos áreas de trabajo. onentación escolar y onentaCH,JD 

vocaclOnal 

La pnmera mtenta la integración y la participación activa de los alumnos en el plantel y 

paré! dlo se utilizan di\ersos matenales audiovisuales e Impresos El área de Orientaclón 

Vocacional propone que los Jóvenes pla¡,een los pasos necesarios para eleglr su carrera 

profeSIOnal a través de un proceso sIstemático. fundamentado en el modelo de toma Je 

decisiones del método científico experimentaL De ésta manera se espera que analice y 

confronte la infonnación sobre sí m~smo (conocimiento personal) y la información sobre 

las piOfesiones.lo que impiica conocer ias necesidades y posibilidades sociales. 

2). ColegIo de Ciencias y Humantdades 

Para 1994 el CCH. atendió a una población aproxJmada de 75 mil estudiantes en cinco 

plfuíteles; en cada plante! se cuenta con dIferentes serVICIOS. entre los cuales están los de 

orientación. difusión de la cultura) educacIón física 

Para otorgar el serviCIO de onentación. se cuenta con los Departamentos de 

Psicopedagogla. los cuales surgen algunos a..iJ.os después de la creación dei colegio. su 

origen se remonta a 1973. cuando sé lU:CJan un proyecto denominado Infonnación y 

Orientación, de donc.e más tarde. en 1975. aparece el depa..rtamento de Psicopedagogia en 

los planteles Sur y ~aucaipan. 

Según Calvillo. R (1988). la orientación constituyó un servicio, que estaba destinado a 

satisfacer necesidades reales de los ahunnos. se puede concebir a la orientación como el 

servicio de apoyo que ofrece la institución a los alumnos media11te un proceso que brinda 

elementos estructurados y sistemátIcos. que facilite la definición de metas y ia toma de 

decisiones conscientes. autocrincas_ fundamentadas y racIOnales para enfrentar los 

problemas y comprorr:isos que dern, an de su condición de estudiantes del colegio) que 

fomenten Sl.!. independ.;:ncla ;. desarrollo come personas. ~ Citado en González. 1998. p. 48) 

Las acti\ ¡dacles pnnclpaks de los Departammto;; de PSlCopedagogía. en un micIo sé 

dmgleron prmclpaimente a la orientaCIón \ ocaclOnal. Actualmente. este departamento por 

la naturaleza de sus ft.:.ncionc::s. diseña e implementa aCClOnes encaminadas a la atenCIón de 
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los alumnos, a través de las distintas modahdades de la orientacion educativa. como son' 

vocaCIonaL profesiOnaL escolar y psicosoClal 

Las Labores de los orientadores se ubican en cuatro programas generales: 

1). :-\mbientación e integración al Coiegio: Cuyo objetivo es lograr que los alumnos 

conozcan su plante! }- la metodología de estudIO que enfrentara..l1. intentando con ello la 

tntegrJ.c1.011 del alumno al ststcma ~r.lLlcatl'I¡O. 

::::J Onentación Profesional) VocaclOnal. Con éste programa. se pretende satlsfacer la 

demanda de los e~tudiantes en el nivel de toma de decisiones, al seleccionar materias o 

elegir profesión. Se busca abarcar aspectos vocacionales y profesionales. promoviendo la 

partiCIpación de los alumnos en cada actividad. combinfu"1do así el carácter infonnativo y 

fonnaÚvQ 

3) Apoyo Pedagógico: Mediante este programa se promue,en actividades que 

permlten al alumno alcanzar un óptimo rendimiento escolar y un mejor aprovechamiento de 

las t'¿cnicas de estudlO. ASImismo, se atIenden ios problemas que el alumno va enfrentando 

a lo largo de su estancia en el plantel. como son: reprobación, integración y trabajo grupaL 

4). OrientaCión Psicosocial: Se aboca a la atención. información y asesoría de los 

alumnos. en su carácter de adolescentes. con la mtención de propiClar su desarrollo y 

reallzac¡ón como individuos en ia sociedad. Las actrvidades que incluye se dingen a todos 

los estudiantes 

Estos programas implican las siguientes acti\ idades' 

o Asesorías indivIduales y grupales. 

" Visitas guiadas a facultades, escuelas, institutos. centros de trabajo. 

o Diseño y elaboración de materiales impresos (folietos. boletines. carteies, trípticos, etc) 

o Diseño y ejeCUCIón de cursos, talleres. etc. 

o Organización de conferencias, mesas redondas, charlas, etc. 

3). Colegio de Bachllleres 

La On~ntaclón Escolar. en cada uno de los iJlanteks del ColeglO de Bachllieres, 

funciona en tres áreas fundamentales compuestas cada una por una sene de programas. El 
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desarroilo de cada programa se apOya en materiales elaborados en la DirecclOn GeneraL 

entre los cuales se encuentran audiovisuales. folleteria. posters. etc. 

Las áreas que se atIenden prioritari.amente son: Orientación Escolar. Orientación 

Vocacional y Apoyo Psicopedagóglco. 

El área de Oó::::ntación Escolar se conforma de ¡os Siguientes programas: ¿ Qué es el 

Colegio de Bachilleres'? 6Cóm0 estudiar'). 6qué es ia capaCitación espeCifica'). y GQué son 

las materias optatl"as') 

El área de Onentación Vocacional incluye dos programas. que son: ¿Cómo elegir? y 

Opciones Profesionales. 

El área de Apoyo P"icopedagógico trabaja el programa il~sesoría Especializada. la 

operación de programas y actividades de trabajo es responsabilidad del grupo de 

orientadores del plantel. 

El serVicio de Orientación se proporciona a través de dos formas: individual y grupaL 

desarrollándose en tres modalidades fundamentales que son: los talleres. las campañas y las 

asesorías. 

Como se puede apreciar, el estilo al otorgar el servicio de orientación, varía 

dependiendo de las características de la lllstltución de la que se trate, y ob\. iamente estos 

aspectos matiZilií. y condicionan el efecto que pueda tener sobre la toma de decisiones del 

estudlante_ sin embargo_ la elección de cac"Tera no sólo depende del apoyo que reciba el 

joven por parte de la escuela_ sino ta.mbién de sus habilidades para resolver las 

cIrcunstancias que rodean su propio proceso de desarrollo 
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LA. ORlE", \ciÓ'; EDleU!'iA Di L\.S ESCUELAS 

PREPAi<.>.TORIAS l'iCORPORAD.\S A LA 

l 'ilVERSm \D.H TO'\O\1.\ DEL ¡e'T \.DO DE "H~XlCO 

fue preocupaCl<)l: de los Gobiernos \kxiCann-s urepuisa:- la c:ducaclón :::OITle un ccc110 

caplta: Jc la Rep(óiica mq::'Jcior:cs l)~!c:ak~ de ense;"¡ar:zJ. superior. Ja que d pais no 

contaba COl'! suiicientes estableClm;entos je ¿~te tipo En ¿ste pro:-ecw los InS!it;Jtos 

L~tc:-;:;n0~ destacan por la lmporLm"-:!d \.J,ue tu\ 1<;;[On f: í::sti~uto Lnerarlo del Est3.¿o Je 

\k'\¡c~~ fue uno Ge los pnmeros ;. i11J.s ¡mpor:antes. 

t:, 1--' ce Enero de ¡ 870 se fLlr..da ~orÑa¡mentc la E:::\:ueia de EstuGloS Preparato:-l0s 

J.-..:ntr.:' ue~ lnslltLlhi Lkrano lel :::::>;-.:c" Je \le\;((1, po:- ..:.ccre:o del Gobernador :\!ar::lno 

R¡\8. ?al,lcloS. q~¡¡en ordeno ~c...: I,~.;; ,:stL:d,os nr,,:pJ.íatorlcs .,e ;-ealizaran con~'or¡r,e J.; ;:'lar. 

'¿e 2S:UQ¡ü'i .le ,a ¡::-repa:-ator:J. ;;QC10:12L 0~)set\indo:::,.: ':¡Llc ",,:1 ese ~lempo no c'\.l:::.tlJ. el el..:lo 

,-[L.c ho~ conocemos corno scc:.mdJ.;lJ.. 7ara m'¿.re.;;;ar a ~2. pr-:paratona Se 'tx;.g:a ('0::::0 

a.n:ecdente la eaucacón pnmar~a_ 

E:1 1886. al retomar r.Ue\-amC\",-:C .'J. L",,~ Or~anjca. -:o.m'oió el nombre de Íns:::-..no 

Lterar;u cel ES:J.do Je ViéxICO, contmuándosc 

!nclu~endc en él a la preparatona ::orr..o fuíteceden:e irr¿:sper.sable para las carreras ql.e 

entences se cllrsaoan E:1 1896 ur: :J.:.lC:\ t) cecreta le as;~T':! e: :'.cmbr¿o oficiai Ce ESC'..:e!il 

::J.ctl\-,dades. con d ~::-. de 



redUCl¿ndos~ ¿sta uil1:na J. tres años de durac~ón. que incluían un ciclo básICo y otro de 

~speC!aJlzaclón 

En 1943. por decreto ¿el Gobernador ISldro Fabela. el instItuto alca..'1zó su autonomía. 

convi.rtlt!r.dose así en lnstrtuto Científico y Literario Autónomo del Estado de \1é'<ICO 

1 re. L~:"::\'l:. :: .,;n 1 ,:¡::,:) ~ct':l C:J. \ 'gor ..::: \'ker..:to de: goberna .. :k)[ S¿¡h2dor Sánchcz Colin í..f..lC 

:0 (('i'J.\lert:: en C'n:;'C;"s:¿aj ),>Jtór:Or:lJ de! Estado ¿¿ \IéX1CO !l~;.-\E:'-.I) 

capital del es:ado. y funda la Escuela Preparatoria de ~excoco. Postenom:ente. por 

nec,::"sidades de c'\pansló:-: : problemas de cupo. desde 19ó5 hasla 1978. se llegan a 

conStltUlf los 8 piar.teies con los que cuenta actualmente la Escuela Preparatona de la 

LJAE\1. que son: PE:parato:-ia de T excoco, Preparatoria de Sultepec. Preparatoria de 

Amtcameca. Prepararona Ignacio Ramírez. Preparatoria ~ezahualcoyotL Preparatoria 

Tenancmgo. Preparatoria Cuauhtemoc. y Preparatoria Dc Angel \liaría Gariba)' Kmtana. 

En éste mismo conte-..:to :- año. surge el sIstema de P:-eparatorias incorporadas a la 

Cnlversidad. ya sea PartiCulares ó Regionales: y por ende. funcionaron con los mismos 

pianes de estuóo. 

En 1970. a partir de una reroD',a universitaria. se propone como modeio un plan dt" 

estlldlCS de dos ar.os. ::0l: C:":fSOS compactos lla.rnados --Bloques" que tU"le:.-on una duracIón 

de aproximadarnente dos Ilieses. y se experimentó a nivel piloto con algunos grupos. En 

¿sta ¿poca. l:omenzaron él fu~ciOnar s¡multánea..'11eme dos planes de estudio. uno con 

duración de tres :IDos ':1dos semestrales \' otro con durac,ón de dos años ~ cicios 

OImestrales 

Hasta el año de 198='. las preparatonas "mieran funcionando con ios dos planes de 

estudio rr:.enciOnaGOs. s:n embargo. la diferencia entre estos dos no solamente implicaba la 

duración de los estud:us. había algunas matenas dlfaentes. los métodos de enseñanza no 

eran tg;J.a~es y en genera~ e~ e~,foque era c.:stirlto 

Con ~l obJeto ¿~ i:omc1genll:1r los >:'s~udios de preparatona. ;::;l juEo de 1982. el 

Consejo Lnners:tano aprobó ~in pl::u: de reforma que comenplaba en generai las sigmentes 

caracterÍs1:C3.S 

-Ei plan de cstud,os es 'Jr-ico ~ tlene l!rla duraCIón de tres años. di"ldido en seIS semestres 



-I:".n lus primeros c:nc,) semestres se cursaran materia~ de un tronco común: en el se"Cto 

seme'itre se cursara;;. c~r,(ü areas propedéutIcas 

~E' plan .le estudios se cursará en todos los planteles propiOS e incorporados a la UAEM. 

Este es el plan que viene funclOnando en la actualidad. (eSE. 1997). 

La preparatoria lWlversltana tiene un caracter fundarr.entalmente propedéutico, en el 

sentIdo de que está orientada a preparar al alumno para ingresar a i.ma carrera profesional 

en el nivel uni\ier"lToi'.O de licenciatura 

Los objetivos :e!3 Escuela Preparatoria conslstcr. e::1 q~e el alumno sea capaz de· 

ASi.~mlr una a.::¡:·..:.d de continuo aprendizajt::. dentro y fuera del á;nblto escolar. 

aplicando métodos :' técnicas eficientes 

Expresar con cla:idad :y corrección su pensamIento y comprender de igual manera [as 

expreSIones de~ 3.]e=:lo. 

3 l"tilizar ¡os instn .. :. ... --:'.entos que proporciona la ciencia pan. contribuir en forma eticaz a la 

r~sobc:ém de p!"o":::-lemas )- neceSidades de la realidad c::-cundame 

-+ :'\dqumr una ccr:...:epcrón solidaria y responsaole de sus relaciones con la socIedad. 

<.:Omo resultado -:..::: análiSIS raCiOnal de las c:rcunstancias de su entorno político y 

soclOeconómicc ~ ~eI conOCImiento adecuado de tOS valores que rigen. la vida de la 

comunidad 

5 Resolver los p:-o:--!Cmas evolUtlVOS proplOS de su edad .. tanto en lo fíSICO como en io 

emocional. 

6. Inccrporar a su experiencia personal los repertorios académicos requeridos para acceder 

a otros niveles ei'..:.cativos. 

En éste sentido. :::. preparatoria tiene un carácte::- :om:a-::.rvo. pues más que proporCIonar 

mfonnaclón al a¡ur:;.~c. pretende desarrollar en éL la capa.:::dad de aprender por sí mismo. 

cS:O !c pc:rmltt::-a ':-:~:-;::'Sc..í a la carrera proú~sl\mal con habitos de cswdto adecuados )- con 

una J.ctrtud respor5::.~:e c!.e su propia condGcta. as] corr.e con una fOr.:1aClÓn cultural 

~i.:manis:1L'a :::,u!icle:-::;::, ;Jara con\ ertirse en un!\ ersltano ¡ eSE. 199'7) 
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.. t3 Tipos de Planteles. 

En la L·AE~1 existen tres tipos de planteles en que pueden cursarse los estudios de 

preparatoria: Pla.'1teles propiOS de la CAE}.¡1. planteies regionales incorporados y planteles 

¡J3rt:Cl12:"c:3 incorpor:J.dos 

CaraClc;-lStlcas generales ce ..:aJa i..!.:1'Y 

-Plar:tc:es propIos de la CAE\1 Son aquellos qJe aepe:-,den direo...:tame:1te de la msmUClon 

~n cuacto a recursos físicos, materiaies, humanos} tl:-¡ruicieros. 

-Planteles r~gwnales incorporadcs: Son aquellos en los que la planta fi'5ica feTIna parte del 

patr;!TI0nio de i2 CAE\'1 .. aune.ue la obtenclOP del tlnanciam.:en!o )' ::>u admin!sUaCiÓn 

corresp0::1de a patronacos ..:ons:ituidos en cada planteL 

-Planteles particulares incorporados: En dios la planta física y equipamiento pertenece a 

partlculares. 

Debe aclararse que en los tres tipos se aplica ei mlsmo plan de estudios, y la U.~E'vI 

vigila el funciona.rniento académICo en todos sus as?ec~os. otorgaIldo va:idez oficial a los 

estudios que en ellos se C:.lrSail. 

-404 Plan de Estudios. 

E; pi3....'1 de estudlOs ée la preparaL,oria se cursa en :res años .. di'ddidos en seis semestres, 

..::mco de los c12ates forman parte de: tronco básico)' d úl~;mJ .. el ¡::::ropedéutico. 

Areas Propedéuticas (sexto serr:estre): 

1 J. Cier:clas Químico) Agropecuanas. 

2). Ciencias de la Salud. 

3). Cie::,cl2S Físico-\;latemáticas . 

..:J.). Cic;J.cics Econórnico-Admir.is:.rativas. 

5). CIencias SocIales;- rbmanidades. 

El :=-onco báSICO contiene un total de 30 cu::-sos .. a l:a"~es de los cuales el alu:r.:no 

adqt:~e:-~ una fermac:ón teónc8-.. :ecr.lca :. hurr:al1;st,c2. Con eilo se yretcr:de que el 

estudlw:ne \·aya abordando las prlnclpales áreas del '::OI!nc:D1:et::o : q...:e adqUlera un bagaje 

cultural 2.Dp!¡O que lo capacite para. su pf0XlmO acceso a~ n!\ el académico superior 
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Cl.:andü d estudiante concluye el quinto semestre. dere cecidir a que área propedéutIca 

des-:.l tr.gre::'.:lf Se espera qut \D'::> alurnnos anaEcen cuidado'SJ.fficme las opciones que t1enen 

en d úittmo semestre. ya que el área que deCIdan establecerá las iicenciaturas que podrán 

cursar 

...t.5 Serviclj)s de .:t,pc~ o. 

Por neceSIdades académicas acordes al mismo crecimiento y expansión de ia 

L· n1\ ersldad, nace el e e'1tro de ServlclOs Educat:vos ESle centro está -:onforrnado por los 

D":::p..iIcd..l1l.:r:IOS de Ori~ntaClÓn \'ocaciOnaL Didact¡ca lO! !n',,~s:lgación Educativa 

Dicho centro pret-ende. con cada LIno de sus depar'.2..é""Tlentos, atender a los diferentes 

sectores de la comunidad universitaria, En partIcular 't; Departamento de OrientacIón 

Vocacional (DOV) qu~ está destinado a atender al sector ~ST:ldiantIl en lo que a problemas 

de carácter \ ocaclonal se refiere. 

Para el cumplimiento e"!'"ectivo de dicha función. el DO\', se divlde a su vez en cuatro 

areas de trabajO que genera:."1 !:'ecursos de tipo mÍoIT:'.a::';o. pslcométrico. de hábitos de 

~stud.io y de asesoría en gen~r21. los cuales se hacen lleg~ ó~ectamente a los estudiantes a 

t~a\és de leS Oficmas de OrientacIón Vocacllmai. ubic2.'::'¿s en las escudas preparatorias 

dependientes de la e AE\1. 

El De¡:ar:amento Ce Onemadón VocaclOnai se ha rr:arcado como objetivo. desar.ollar 

est~ateg¡as qUe sean capaces de auxiiiar a los esmdiar:tes ;ie preparatoria en la elección de 

ca..."'Te:as profeslOnales 

Para éste propÓSIto, coml,) ::a se mencionó. el DOV cuenta con cuatro áreas CUyOS 

objetivos son' 

Il, -\rea [nforrr.a~¡\ a . 

. -\ponar mformaclón actualizada y S:.:tiClcnte soore lC5 opCiOnes que tiene el alumno de 

0repar3.tor:a para eieg:r una carTera. 

Proporcionar infor:nación socre las carreras que 0rfe(:;:'::, las mstltuciones de enseñanza 

supenor en el país a TI. \ el LiC::::1c:atura:: que bachillerato ~;;-:¡;;ieren como antecedente 
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Ir 1. \reél ?slcométncél 

()btcI1er mformación ac:ua[¡zada: ~uficlente sobre pruebas psicológIcas para el estudio 

vocaciOnal psicom¿tnco en estudiantes de preparatoria. 

Proporcionar al estudiante de preparatoria información útil que le ayude a determinar 

~::;lC:':S. !:l.anuales 0 ;mdeci:c.ales Con:ando así con eiementos de jUlClO que ie permitan 

:O:::1ar dl':CISiones de caráckr \ ocaclOnJ.l en forma adecuada. 

III) .. Área de Hábitos de Estudio. 

Generar inforrrwción 2.ctuaEzada : suEciente sobre las técnicas y los métodos de 

Q..:sarroilo de háonos ce estudio para colaborar al meJorarment0 de los mismos en los 

estudia.'1te::. de preparatoria. 

IV) Area de Asesona 

Producir y proporcionar información de los recursos con que cuenta el DOV. así como 

los s~rvlClOS que ofrece. 

Proporcionar apo) o técnico al personal de las Oficinas de Orientación Vocacional para 

que puedan desarroliar su trabajo de ma.11era eficaz:- eficiente. 

P:-omO\ er actl\ ldades tendientes a la difuslón de los servicies que ofrece el 

Departamento de Onentación VocaclOnal. (eSE. 199:) 



12í 

LI"iEA'i:!KE;';íTOS 

GENERALES 

D lE L 

PROGRAMA DlE 

ORIENTACíON 

EDL'CATIVA 

PROPUESTA vE TRABAJO. 



, ,. 

II. 

II!. 

IV. 

I.28 

¡;-;DICE 

PRESEl\:TACION. 

DEFINICION DE OBJETIVOS. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA. 

FG?<.iCIONES DEL ORIENTADOR. 

a) FUNCIONES GENERALES. 

b) FUNCIONES ESPECÍFICAS. 



129 

lo PRESE:-iTAClÓN. 

La Orientacijn Educativa, se ha considerado como llI.'1.a alternativa en el quehacer 

profesional del psicólogo. La inserción del psicólogo en el sector educativo,. es cada vez 

mucho más frecuente en nuestros días, pues en la actualidad, existe una tendencia más 

notoria en SOi.iCl:a: lo'::> servtcios dd pSicólogo para que éste "coadyuve ju.nto con 10S 

docentes, a él ópt~mo desarroi~Cl académlco de los estudiantes". (Venegas. t 988. P.ll) 

Bajo éstas bases. ios servicios que ofrece ei Centro de Servicios Educativos (CSE) de 

la UAEM. (confonnado por el Departamento de Orientación Vocacional, Didáctica e 

Investigación Educativa), como apoyo a las escuelas de nivel medio superior. tiene 

incorporado básicamente a la orientacÍón vocacionaL como Ui'l proceso integral que procura 

encausar al estudia!ite de preparatoria hacia una elección profesional basada en ~'ei 

conocimiento de si mismo y de! medío que lo rodea". (CSE, 1997, p. 45). 

Los beneficios sociales obtenidos por una eiección de carrera adecuada por parte de los 

estudiantes, así como la trascendencia que para el alumno en particular representa ésta 

decisión, han motivado que la u.."1iversidad se encuentre comprometida a desarrollar de 

manera pennanente. a través de las oficinas de orientación vocacionaL instaladas en cada 

uno de Los planteies de preparatoria. un programa operativo, en el cual se involucra al 

estudiante mediante su participación obligatoria. 

Se considera que los diferentes servicios que se proporcionan dentro del programa de 

orientación vocacional. respaldan efectivamente la formación del alumno, pero que no es 

necesariamente suficiente. para apoyar en su totalidad la vida académica del estudiante. 

En éste sentido, el presente documento, intenta hacer un replantea.::liento de dichos 

se1"\icios, ampliár..dolos e intentando mejorarlos, tratando de abarcar algunos aspectos que 

se consideran indispensables en el favorecimiento del desa.."Tollo intelectual. físico. 

emocional, social y cultural. del estudiante de preparatoria: así como la sa.'1a l.."1.tegración. de 

su personalidad. ya que a través de la experiencia profesional en la aplicación del programa 

generaL se úslumora la necestdad de integrar otras acü"idades ó alternativas de las 

distintas áreas que ofrece el campo de trabajo. tan amplio, que es la Orientación Educativa. 

En función de esto. se propone un progra..i1a de Orientación Educati\,a. que suglere un 

espacIo de reflexión y acción. que integre una metodología para el desarrollo de actrvldades 
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en Ct:1.CO áreas de trabaJo: Área Académica, Area Escolar, Área de Asesoría, Área 

Vocacior..al y Área Informativa 

II DlEnN!CION DIE OBJETiVOS. 

La Onentaclón EducatIva, la entendemos como un proceso que encause de fonna 

íntegral las capacidades del individuo, el desa..rrollo emocIOnal, la integración social, el auto 

concepto,. así como la adquisición de aprendizajes significativos para ia toma de decisiones, 

en la construcción de un proyecto de vida. Como ya se mencionó, la Orientación Educativa 

está integrada por distintas actividades a través de diferentes áreas de trabajo. 

Por éstas razones, el orientador deberá trabajar con estudiantes, docentes, 

administrativos, directivos y padres de familia, con el objetivo de instrumentar y coordinar 

acciones que contribuyan a mejorar los distintos aspectos educativos, mediante estrategias 

preventivas. (Nava. 1993). 

Objetivo General. 

Proporcionar un plan de trabajo alternativo para el desarrollo de la orientación 

educativa en la escuela preparatoria incorporada a la UAEM, con el propósito de apoyar 

una mejor formación integral del estudiante, a través de distintas áreas de trabajo. 

Objetivos Especificos. 

A) Desarrollar estrategias que a)llden a definir los objetivos específicos de cada área de 

trabajo. 

B) Ayudar a determinar la función de él orientador para el óptimo desempeño de los 

objetivos planteados. 

C) .Analizar y especiñcar la participación activa y pennanente de los alumnos, docentes, 

directivos y padres de fa.;,llilia. 

Los ObJetlvOS propuestos en las distintas áreas de trabajO son: 
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La Orientaci6n Ed'..lcativa, es un sen'icio extraescolar que complementa el plan de 

estudiOS de la preparatoria, cuyos objetivos favorecerán el desarrollo del educando en. 

K). Área Académica: Facilita la integración del esturu&""lte a la Institución, 

proporcionándole información general para el conocimien.to de las características 

cUrrIculares }' los principales aspectos reglamentarios que nor:na.:: el funcior..amiento de la 

esc'Jela a la que pertenece. 

H). .Área Escolar: Proporcíona al alumno esrrategJas que le pennitan fortalecer el 

desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas y del pensawiento. 

nI). irea de Asesoria: Propicia el desarrollo de actitudes, comportamientos y habilidades 

favorables para el autoconocimiento, la autot:stima y ia comu.iicación dei educando, con el 

fin de mejerar su calidad de vida individual y sociaL 

IY). Area Yocacional:. Ayuda al proceso de toma de decisiones del estudiante, al aplicar 

un estudio psicométrico para valorar sus intereses. aptitudes. destrezas y valores personales 

y reflexionar en su elección vocacional en función de lo que quiere ser y hacer, a través del 

conocimiento de sus potencialidades, y así vincularlo con las carácteristicas de la carrera a 

ia que aspira ingresar. 

V). Area Informativa:. A través de la información profes':ográflca, propiciar que el 

estudia.rtte obtenga la información necesaria y suficiente en su proceso de torna de 

decisiones para su elección profesional. 

A continuación se especifica una definición más concreta de cada una de las áreas 

amenormente expuestas: 

I ). Área Académica: 

Mediante éste progrlli"TIa, se pretende infonnar. integrar e involucrar al alumno al 

cOlegio. de tal forma que adquiera la orientación necesaria que lo guíe en el conocimiento 

de los pnncipios y fundamentos académico-administrativos. que rijan su institución, y así le 

quede claro el papel que debe desempeñar COlr.O integrante de dicha institu,cién. 

La irr..portancia que tiene la partlcÍpación activa del estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es poco discutible. pues de ello depende en buena I1'..edida el logro 

de sus metas dentro y fuera de la Institución. 

Es importantísimo que los alumnos al ingresar a la institución, tengan un pa.'1orama 

más concreto de lo que son las características curriculares báslcas. y los principales 
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aspectos reglamentarios que normen su funcionamlento. así como una descr.pción &"Tlpiia 

de los serVicios que ofrezca. Generalmente, los servicios ofrecidos. ponen mayor énfasis en 

aspectos como el desarrollo de capacidades de aprendizajes, ó el conocer y desarrollar sus 

habilidades y aptitudes del estudiante, pero descuidan lli""1 tanto otros aspectos también 

rele\ 3.l~k"S. :- sólo se retoman o.lgunos dementes indIspensables de información para hacer 

paí-ÍClpe al educa.11do 

Por lo ta'1to. el alumno no está acostllillbrado (yen muchas ocasiones desinformado) a 

éste tipo de información, y no la toma en cuenta, pues en ocasiones la considera irrelevante, 

siendo que ésta. determina en ~....n medida su esta.'lcia y óptimo desempeño curricular 

dentro de ia escuela a la que pertenece. 

La mfonnación proporcionada por ésta área, posterionnente ayudará a impulsar el 

interés del allli'"TIno hacia futuros cuestionamientos sobre la toma de decisiones de u..""la 

profesión y sus respectivos planes educativos. 

H ). Árem Escolar: 

Mediante el conocimiento del alu.."'nJlO, sus aptitudes. sus capacidades, sus inclinaciones 

e intereses. su historia personal, familiar y el medio ambie:1te al que pertene::e el joven, en 

si, el conocimiento de su personalidad, favorecerá al educando en sus iniciativas, 

responsabllidad, desarrollo de su autoconocimiento, que lo conduzca a elecciones cada vez 

más concretas y eficientes desde el punto de vista de las decisiones personales. 

Se necesita que los programas escorares centren su atenCIón en las capacidades. 

tendencias e intereses de los alumnos. con el fin de facilitar a los profesores la comprensión 

de las apti-::udes y preferencias de los alumnos, )' a la vez ayudar a éstos a realizar 

elecclOnes inteligentes y progresivamente más madlli*"a5, tanto en el ámbito de sus intereses 

escolares. como en la esfera de las inclinaciones vocacionales. 

Se ocupará de p:-oporcior..ar la ayuda y sugerencias que les sean precisas a los 

escolares. en relaCIón a los problemas didácticos. de hecho la orientación escolar se 

con", ierte en orientación más personaL pues su labor no Se Emita al área específica de lo 

que el alumno estudIa y como lo estudia. sino que debe abarc2I ta.'llbién sus proyectos 

futuros. sus aspiraCIOnes. cómo se concibe a sí mismo y cómo refleja a través de sus 

capacldades y rendimlentos. su propia personalidad. 
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La orientación escolar. debe a) udar a que el alumno forme hábitos adecuados de 

trabajo y de estudio para que pueda segur;: sm mayores mconvenientes el programa 

edecativo. de GlaJlera más equilibrada. 

Dlcha orientación, debe establecer mediante recursos objetivos. el nivel de inteligencia, 

desempeño y capacIdad de rendimiento escolar. ei estudlO de la per:-onahdad. el carácter y 

\a~ lOTn12::, de a.Gapt2C¡Un '':í.:1,)(lonai 2' social del alurr.r:o. prec,-sando el tipo de l:ltereses y 

afICIOnes del alumno ..:ün d propósito de conocer sus ~ndínaclones en las ramas de [os 

estudios de mayores preferencias. 

El psicólogo a tra\'és de esto, deberá efectuar apreciaciones justas en lo concerniente a 

sus habilidades e inclinaciones. sin descuidar el estudio de los factores económicos y 

sociales en que vive el adolescente. 

1Il ). Área de Asesoria: 

En investigaciones recientes. se ha demostrado que a pesar de que el elegIr una carrera, 

representa un aspecto básico pa:a los alumnos que mgresan a una Institución de educación 

supenoL la elección de muchos de ellos. no se neva a efecto a través de un proceso de 

reflexión apoyado por el servicio de OZ1entaclón, sino q'L..e más bien los influyen diversos 

factores que no garantizan la identificación con la profesión ni el gusto por los contenidos. 

todo esto puede generar como posible consecuencia. el abandono de los eSludios_ 

(deserción), rezagos. reprobación, ó cambio de carrera en los primeros semestres de la 

licenciatcra 

Al parecer lli"la parte de los alumnos elige carrera sin haber recibido una adecuada 

onentación, no conocen ei pl&"1 de estudios de la Clli"'Tera elegida las condiciones que se 

eXIgen al ingresar a esa carrera y los posibles campos de acción profesiona~, incluyendo ¡as 

condie:ones laboraleS. llegando a suponer. que la eleccióll de carrera eS VIsta más como un 

trál111le administra;:l\o que como una definIc¡ón de S:1 \ ida ~uttira. 

Entre las razones de ello se puede hablar de' a) los procedimientos utIlizados en el 

sen lelO de onentaclón, frecuentemente no son adecuados ni ::,uficientes: b) la baja 

oponunidad de acudir al servicio de orientación. detlldo 3.[ gran número de alumnos;. al 
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r~du(td() n:Írr.ero d~ horas u orientadores. y c) ei jo\'en no toma conciencla de que la 

decclón de carrera definirá muchos aspectos de su porvenir. 

Es por eso que en éste programa, se considera de suma importancia la asesoría 

:ndIv:dl:J.:' de los alumnos. tratando de '''orientarlos'' de forma eficiente. y otorgándoles un 

.lf'U:\l po~ parle de: orlentador que Se fundal'nente en una plataforma sólIda de 

C0:10Cil"r:!e:-1l0S 

E6t3. areá es 5umaoente importante. pues aquÍ se aborda a el aiumno de manera más 

indlvidual. tratando 108 problemas y decisIOnes personales del estudiante. pero sobre todo, 

ayudáI1do le a :o:talecer el concepto de sí mismo. desde tL."1a perspectiva personal-socraL y 

facilitarle las opcrt'-1mdades y recursos para enfren;:ar por sí mismo ia toma de decisiones. y 

la creación consecutlva de su proyecto de vida. 

n' ). ATea Psicométrica: 

La ap::'caclón p81cométrica es un instrumento au.xiEar, que proporciona de manera 

ob]etlva i:1formación scbre los rasgos psicológicos del alumno. 

:"a mediCión psicológica ~ educatrva tiene sus orígenes desde tiempos muy remotos. El 

rapido desarrollo de los instrumentos y métodos de medición, han sido prueba de la 

aceptación sin \·acüaclón. ni crítica. princlpalmer..te por su exagerada fe como instrumento 

de medlción objetiva. Sin embargo, pasado el tiempo. el péndulo comenzó a moverse en 

sentido contrario. comenzando a escucharse criticas cada vez más fuertes en cor.tra de los 

test objetlvos y de los usos que se les daba, haciendo énfasis sobre las criticas a toda la 

"filosofía" de la cua.r¡tificación y al uso de números para expresar cualidades psicológicas. 

~o obstante. en EducaCIón y en Psicología. tenemos que tratar con seres humanos: 

aigunas \'eces nos interesa el ser humall.o considerado como individuo concreto, otras veces 

la importa..ll.cla ia tienen grupos determinados de indi\'ldu05. sÍn embargo. prácticamente el 

lmCf¡~S tlene como finalidad hacer a:go. tanto individualmente como ¿entro de un grupo 

F:-ecuei1t;;:-meD~~. :anto el educando como el pSiCÓlOgO. se enfrentan a la necesidad. de tomar 

decisiones. que corre5pondan. a qué es lo que ha) que hacer en relación a un individuo. )

en éste sentido se supone que cuanto más adecuadas J exactas sean las infor::raciones que. a 
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CtTCJ de sí mismo se pueda ufrecer a éste. tanto más fácilmente tornará decisiones que le 

a)'uden a tratar sus propias acciones y deten11lnaciones. 

Conocer a una persona sigmfica ser capaz de describirla precIsa y plenamente. sin 

embargo. toda descripción es selectiva, debemos elegir la descripción de los atributos que 

~lt:n.:r: '':'ut: ver con ;1uestras preocupaciones dd momer.to 

En éste ser..t1do. Uf!O de lOS iecursos más irr:portantes con que cue!1ta la orlentac,ón 

'vocaclOnaL son los estudIOs psicométricos oue pennitan detenninar cuantltativa y 

objetivamente los rasgos del onentado, lo cual posibilite al estudiante conocer sus 

cualidades personales en ia toma de decisión de una profesión. 

:-\1 respecto. la LAE'vl a través del DOV. desarrolló un estudIo psicométrico 

denominado EV APEM IlI, que se constituye como un conjunto de pruebas cuya finalidad 

es medir distintos rasgos psicológicos. Se compone las siguientes baterías: Intereses, 

Aptltud vocacionaL Valores. Problemas personales, ;"'laneJo del lenguaje. lectura de 

comprensión, Habdidad viso-espacial y Resolución de problemas 

Se considera que todos estoS rasgos le a:yudarán a evaluar su capacidad para desarrollar 

y desempeñar óptimamente una ca..rrera profesional. considerándose que la ventaja pnncipal 

de éste estudio. es <;.ue el estudiante t~ndrá un criterio más para elegir adecuadamente sus 

eS::-l.ldlOS profesionales. 

v ). Area ill1format~va: 

La Idea principai en ésta área. es que los aluw.Ilos adquieran eiementos de juicio que les 

pennitan tener deciSiones de carácter vocacional en forma adecuada. ya que contaráJ."1 con 

mformación para ampliar su panora.'11a de posibilidades. 

El área informativa está caracterizada por un proceso sistemático de recopilación, 

análisis e integraClón de infonnación respecto al campo laboral~ con el objetivo de 

proporcionar al alumno los clel7lentos informati\os necesanos. que lo ubiquen en su 

contexto educatIvo :- socmL a fin de poder estructurar dicha informac¡ón (y con la que ya 

cuenta). pUeda realizar una elección profesional adecuada. 

Los elementos prinCIpales que deben tomarse en cuenta en el proceso de desarroilo 

\ocaclonal. son por un lado. analIzar hasta dónde se estará bIen o mai empleado 

dependiendo del éxlto Ó el fracaso de la eleccion profeslOnaL pues la elección de una 
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prote~lón repercute ~n caSt ~odos los aspectos de la vIda. por otra parte. hacer un análisIs de 

los nl\des de empleo ó desempleo en el n1()mento de la decisión profesional. 

1II. FU."lCiONES DEL ORiENTADOR. 

,\1 protes:onal de la orientJ.ciO:-, le I..:ompeten las sigUlemcs. 

Funciones Generales: 

!i) Conocer el Currícullli"TI del Bachillerato. 

e Planear, orga.,·1izar y operar el serv'iclO de orientación en el pbntel. 

o Apllcar, calificar e íTIterpretar instrumentos de diagnóstico para detectar las necesidades 

de las diferentes áreas del ser,;¡clO. 

o Organizar actividades. que consideren los aspectos. socioeconómicos y 

pSlCopedagógicos de su contexto específico enfocados a las áreas de trabajo. 

o Pa..rticipar y colaborar en las actividades de la academia de Orientación. 

o Promover la pa..rucipación actlva de los profesores. directivos y padres de fa..'11ilia en el 

proceso de orientación. 

g Desarrollar sus act!.vldades en tres mveles de atenclón: mdividual. gmpal y masivo. de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

Q Promocionar actividades culturales :- educathas. para que los alumnos se vinculen a su 

comumdad y así se apoJ e la formación integral. 

® Adoptar estrategias para relacIonarse con el educ3J.l.do a nivel informativo. de asesoria )' 

consejería. 

'::!l Evaluar continuamente sus funciones el cumplimiento de los objetivos. 

(Departamento de Educación Básica. 1991). 

Funciones EspecHicas: 

.Área Académica: 

Q PartiCipar en las actl\ idades de inscripción. reinscr:pclÓ:l;' organización de grupos. 
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o [nfor:TIJI a. ¡OS alumnos ac~r~a de la organización y funciOnamiento de la escuela, de las 

C.:lr<lctcristicas de los ~studios. del uso y conservación del plantel. y de la nonnativldad 

q\le ojenta la escuela. 

e Captar la mformación que permita mantener actu.alizada la historia académica de los 

c'5::..;d13.r:!C'i. 

>1l Org21:'1zar a los alul7lDos para que paítlClpen en los e\e::tos cul:urales:v académIcos que 

;es -:Drrespondan 

¡¡¡ Contar con tos registros que proporCIOnen la infonnacrón de los alumnos en cuanto a: 

apiOyechamiento, aprobación, auscntismo y seguimiento de casos. 

Area Escolar: 

Q Org<h'11zar y dinglr el curso o taller académico referente a ias habilIdades para el 

estudio. 

o Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos, analizando las 

e\'aluaciones. 

e Coordinar progrlli"1laS y acciones que a)uden a los alul'11nos a elevar su rendimiento. 

o De:eClar ~ canalizar a los alumnos con problemas de aprendiza:e que requieran atención 

..::speciahzada. 

e Proponer estímulos para los alllil1nOS destacados y para aquellos que van superando sus 

lir:-.ltaciones. 

Q Orgamzar reuniones con docentes;. padres de familia rara informar y acordar aCClOnes 

sobre et rendimiento académico de los alumnos 

Area de A.sesoría: 

Q Orgarlizar a los alumnos para su integración adecuada a1 grupo y a la escuela. 

<::1 PropO:-":lO:12.:' a los alumnos elementos suficientes para J.ue logren el conacirmento de si 

';T'.t5lT'.OS -: ::;1; aceptac¡ón. 

Q R~alizar el segUimiento de ia deserción y ausentismo de los alumnos. proponiendo 

aCCiones que le presten atención 

G D~tectar :y ca.'1alizar alumnos que por su comportamiento requieran atención 

especlallzada 
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"\n::a Vocacional: 

<l) OrganlLar los grupos para la aplicación del estudio pSlcométnco. 

o Seleccionar y apllcar los instrumentos psicométricos para orientar a los alllillTIOS en su 

Jcel "ion pro t~s¡on,li 

o Proporcionar adecuada e indi\ :dualmcme los res;,.:ltado,; -:e dichos estud:os. 

Area Infonnativa. 

;;. Proporcionar a los a!umnos in-::-ortTIo.c¡ón profesiOgráfica. 

<l) Organizar e"en;:os con mstituciones edccat1\as o emmesas que amplíen el panorama 

vocacional 

o Promover actrvid"ldes profesionales en trabajos a corto plazo u ocasionales. 

Q Organizar visitas! conferencias con profesionistas. 

€I SeguimIento de eXé.lumnos 

G Pla.'1ifí.car V1SltaS informat;vas a centros de estudios t:.ni\ersitarios. 



CO'-:CLL'SIOO:ES 

Partamos de ia premisa de que ia Psicología Educativa se considera lli"1a de las 

Jtscipl:nas centrada en el ~51JJ.dH.' ck- lO pS1cologico en el acto educativo concr~~o_ 

, pr..: fcn .. :nécmcntc rCLJL \ lJ :.: ;(! S,Jé¡J.¡ :ntcrpersonai!. ten;;::ndo a la vez su propIO compor:~rrte 

\1(1:'.lCO, aportado -=n cs',::nCld. a:.mque ::"0 e·{cl ..... sl\am~!1te. por la pSlcologla generaL CU;:J 

v~nculo es irrompIble. En otfas palabras. la psicotogía de la educacIón. encuentra S1.: 

¡denudad como parte de la psicología general, aunque con relativa autonomía, y como una 

más de las disciplinas que estudian c:er:.tificamer:.te las cuestiones educativas. 

En éste sentido, es necesario desarrollar un trabajo teó:ico-psicoeducatlvo específico. 

pero tratando de hacer uso de :05 marcos tcórico-exphcati\os e investigativo-metodológico. 

que proporcionan la psicología. ;. establecer una interacción entre el conocimiento 

pSIcológico J el conocírniento psicoeducatl\ o. además de considerar que existe!1 otros 

factores determmantes particulares. d~ las prácticas :- los contextos educat:vos. En éste 

planteamiento, los componer.tes básIcos y específicos de la psicología de la educación. 

guardan un equiEbrio. C1.lidar:.do que el conocirnler.to pSlcoeduca.tivo. en sentido eSeIctO. :lO 

dependa totalmente del corpus de conocimientos de la psicología generaL para no caer en el 

error de "psicologizar" neta.'11~nte las soluciones de dichos problemas. 

Se entiende que [os conocrrruentos que proporClOna la pSIcología general son utilizados 

por el &"1álisis de las práctIcas educativas. y como resultado de éste análisIS. se va 

conírgurando un núcleo de t~,)rías ;. modelos pSlcoeducativos. que no se derivan sólo Jel 

corpus psicológico. smo que depende de éste y de las prácticas educativas. a través de un 

trabajo previo de refleXIón ! anáiisls. aportando nt;.evos conocimientos a la psicologia 

generaL 

en conCiUSlOfr.. !el psicoiog:a cdt.:.catl\ c.. se n"J.tre ::e la Incorporación de conocimie:-.:os 

proiJorcionados por las traóc.ones de im estigación ) k" enfoques paradigmáticos de la 

pSIcología (SUS compone!',res b:'S1COS). a panir de ellos =, ce: análisIs del contexto ~ de !a 

problemática educa~!\a. constru~e su proplo "corpus" psicoeducativo a tra\és ¿e 

ac[~\ ldades de e\:trapolacioll. rd~<:~ión. JnáhslS e in\estigación. 
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Por (¡tr,) lado. d desarro¡[o de la tt:~(~rÍ3 )' la c00ducción de la lDvestigaclón 

ps·,'.::oeducativa_ ha teructo una int1uenGla dire'.,;ta en flili(:wn del desarrollo de las distintas 

lmeas di;;': mvestlgacuJn de la psicología. esto es. como ye se men~IOnó. ta psicología de ia 

I!duc'J:::lón ha ecl-.ill.¿o mano de lOS modelos o paradigmas existentes. y de los que vinieron 

clpar('(¡endo a partIr de 0sta .\sL se cuenta con distmtos pr:C1...::ipios prO\.enientes de distmtos 

i~;ctoc()k'gl,.,;ar:len~e de las distmtas área;;;. Gomo b. Ps:co\,g:a del Desarrolio. la PSI'201ogía 

Corrductlsta. la Cognos'::ltlVa Ó la Humat"1.ista. 

Dich-os conOCimiento (y otros más aportados por ia ?.ntropologia. la lingüística ó la 

socIología) y metodologías. procedimientos y técnic2.s edUG3Hvas. constituyen un 

Instrumental básico pa:-a el desarrolle de ésta disciplina. Su potencialidad es incuestionable 

baio ést:::.s instancias. pero su partIcipación aislada )- exclusiva es insuficiente; como 

tambl¿n eS indispensable reconO'ler la especifiCIdad y la problemática del dISCurSO y las 

pra::t1Gas educativas a 1<1s que se dirige. e integrando cntleamente las aponaciones de las 

demás disciplinas. seto así tendrá su justo sentldo en ta realidad pSlcoeducativa-social del 

Pues. como plantea Gerardo, H (1998). "Todos los modelos con implicaciones 

educativas ó los que nacen como psiroeoucaÜnis, tienen su espacio de problemas, Sil 

propio "campo de conveniencia" de la realidad educativa. así también tienen i.m~ serie 

de supuestos epistemológicos ó principios teóricos que constituyen su "esencia'", su 

maTCO interpretativo y su propio lenguaje conceptua.l:'. I.P 75). 

e omo se pudo observar. los modelos tienen su Pro9ia manera de hacer ciencia. su 

propia forma de plantear) conducir la ¡mestigación. utiiizal1do metodologías y técnicas de 

lTIvestigaclón "'ad hOG·· a sus fonnas de entender ias distintas porciones de la realidad 

caucatIva a las que sueler; enfrentar: cada una usando sus prop1as :::ategorías. sus propias 

tonnas de ver el es::::enano educatlvo_ apoyándose en sus elaboraciones GonGeptua~es. 

desarrollndo por eilos a través de conGeptos. propOS1C¡or.es. prrnclplOs :,,' postulados de 

En éste sentido la psiGología de la educación. eS una ~:ilscÍpl!r.a conSiderada 

DluflDaradia.:matica. entendiendo como paradigma 3. ia :~lrma e:1 que UT.a determinada 
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cL'n1umdad Cl~ntífica percibe L1 rCJ.lidad. posc:errdo. 2.d:;!más una cstructur3. definida 

compuesta de fundamentos epIstemológicos (Hemá..l1dez. ~ 998) 

Cada uno de los paradigmas psicológIcos que se han usado en el contexto educativo 

propone una rr.anera diferente de entender el discurso y los procesos educativos en sus 

C.l'iEl1td:::i d:menslOnes. de est2. forma. mis que UE c.d~cr,c. ~s una ventaíll. pues penmte el 

,"':.;bd~C, ld C~1~1ca:- un :rabJJLl ;:ruuiti:ru yUc reper"':;.:le .:;n e: ":csarrollo de la discIplIna. 

_\~í í:l.smo, cua!qt:iera q;..¡c sea 1ci t..:'oría. tOGeS ':~.::>r:"lf\ir'ten tcr:ms comunes. lino de ios 

más relevantes son las teorias de la enseñanza y el a;:rendizaje, que destacan la importancia 

en b adqUIsicIón de habilIdades. estrategias )- compor.a.rrue':1tos. 

De hec::lO. éstas teorias al igual q1Je la pSIcología educacionaL den van de distintas 

perspech\.as. tanto psicológicas como 'Cducativas. 

Las teorías y métodos de ensenanza válidos, ceben es:ar relacionados con la naturaleza 

del proceso de aprendizaje y con los factores cognoscitivos j sociales que 10 influyen. 

En el caso de la educación. para algunas teorias. la función de ésta es ··transmitir" ia 

Ideología c!e la cultura. y un cuerpo nuclear de cor.oclmrentos y habilidades intelectuales. 

Para otros. la educación se ocupa ante todo. del ;::~ser..volvimlento óptlffio de la 

potencialidad humana para el Jesarrolio )- logro tJ...'"l~O de ;2.;:; capacidades cogmtivas, como 

lo concerniente a sus tlnes y metas. (AusubeL 1993 L 

Co:no se dijo antenorr:1e:1te. dependiendo de: ;r.ode~o o paradigma de que se hable. se 

t=nenderá dicho proceso de enscñanza-aprendlzaJ~. Por ~jenplo, la conceptualización de las 

metas;. objetivos de tendencia cogniti\ a, conside:-aIl que las mtenciones prioritarias de la 

escuela. se indinan por la te::¡cenCl2. de "aprende-:- él apre!:.der·· Ó en ei "enseñar a pensar'· 

La educación debe ori.entarse a~ logro elt aprend:zajes significativos con sentido. y al 

desarrollo de habilidades estratégicas del aprendizaje. 

En contraste, los conductistas plantea.r¡ la "o~erat;vid2¿" como el factor esencial en el 

planteamlento de sus metas.: objet!vos. La er,:;.r¡c:acién conductual de los objetIVOS. 

pe:Tiite que el docenk .: el alumno tengan c1an':ad soc:-e las actividades de .::nsenanza y 

J.prcnd¡zJ.J¿ ,especti\a;n-:í:te. ?~rmit;enc1o la pj¡it"1:~lcac10:1 .: el diseño instmccionaL aSl 

coo-:o formas d~ evalUaCIÓ!1 más conCisas. :::edl2.:1te la obsen aCIón. medic¡ór: .: 

cua:1tificac~ón. AsÍ. el apre:!cii7aje se entendera (:0t:10 l.:.I'. camblD en la probabihdad de 

respuesta . .:,a que si es de m:estro mterés lograr que e; alumno adqUlera o incremente 
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(aprenda: un repertor:o conductuaL es ::t('cesario utilizar ~cs pfF' .. ClptOS; 'o procedimientos 

..:onductuaks_ entre los cuales el mas importante es el ret'orza.'lllento. 

~o obsta..l1te .. uno de los puntos m2.S crit¡cacos hacia :a ~endencia conductlsta. es que 

és~e ha onentado la enseñanza hacla un pote r'cproduct;'vo_ más hacia la memorización, que 

f:JC<l b c-¡aboracIo:1 de la mlofi11<lción_ es d~cir. :1<1 Jestl.::ado más d estí:nuio infonnativo. 

Jauto daborac¡ón. 

De 12. misma fonna, los enfoques Desarrollistas ó Humanistas, establecen sus propias 

concepciones sobre los objetlvos J metas educativas. 

Dentro de éste á.'1lbno educacionaL está mcorporada ;a Orientaclón Ecucativa_ como 

área ce trabajo del pSicólogo. 

La Onentacrón_ ames de circunscrlclrse a tareas más específicas (escolar_ aSlstenciaL 

\ ocactonaL ó profe:-lOnal L deberá c~ntrar su atención a ¡a persona i:umana. y no en el 

educando exc!usivamente_ en su desru'"foIlo integral. emoClonaL personal o socIal, y no 

solamente mtelectl.l.al 

Onentación .. como -:ducacrón ;. formación, es un témuno amplio. y de ningún modo 

limit<.1t¡\ 0_ Introduc;:: a la educación_ antes que :¿cnicas e~pecíficas J servicIOs auxtliares_ un 

punto de \ista general. una polítICa edt.<cati"a_ ur1 cri~erio de planificación yo conducción 

educacional y, 10 que es más Importante_ crea en las relaciones humanas,:! en las tareas 

dia:ias dd aula_ un clima de fOnnaCIÓ:1 y creatividad hu:nanas. 

La Orientación Educatr\a_ debería irü1uir poderosa.~ente en el planeamiento integral de 

la InstituCión escolar, para intervenir en !as condiciones. recursos y o::-ganizaclón del 

sistema. que haga posible el desa..-rroUo_ la forrnaclón actIva 'j el crecimiento de cada 

estudlant~_ haCIa su autorrealización ;; integración sociaL 

L na \ erdadera ¡:;rofesionalización de la práct:ca de la O:-¡entación e:1 general.. no puede 

n~ debe r~stnngi.tse s610 a los aspec:os l:écmco-instrurr::eY11aleS_ que el orientador incorpOíe 

en :::,t..:, .:~erc;c:o. SLr:O tamblé~ .. a; !TI:inejo ~c aSFC:c~ teur:co-conceptc.aies. que le 

proporcionen una e\piicac¡o::. D:ás amp]¡a J profunda. respecto al papei de la educación () 

Gel S!ste:Tl3 eauca::\o,!_ en relacIón con los aspec:0s t:'ilcológlcos-socrak5 y economicos-

políticos 111mersos en l:r:a realidad ecü.:catl\a 



DIChos aspecto') teóncos, cenJran que den\ars~ en primera instancIa, de las dIversas 

comentes t1!osóficas que fundamentan la pSIcología) las teorías de la educación, desde 

perspectivas distintas y a veces contradictorias. 

Sólo entonces, y a partIr de una concepción de la educación y la psicología más 

e'\)Jiíclta :. ;nás Jefr!id<:l. d ,)r:CntaJl,r. podrá apreCiar más clararner:te el ro! que Juega ::T: 

;;sta gran ::areJ ú,~ ser oriemador cC.uCdt1\ el 

:"'0 obs:ante. sería I:1JUSro Jepos¡tar de manera ind:feienciada e individual. en cada 

oIlentador, la responsabüidad total de sus éxItos ) fracasos correspondientes. Es 

importantísimo ~ tléCesano. et a.t13.11sis de las condiciones en las cuales el orientador 

desempe;"ia su trahajo. rue') en la generalidad. ~os obstácuios institucionales, laborales. 

administratl\OS, económicos, etc. limitan la po~ibi!idad de que el orientador pueda 

partiCIpar satisfactoriamente en la solución de los distintos problemas psicológlCO

educativos encomendados a dicha orientaCIón 

Por lo tamo. el papel que juega el onentador. está in.rnerso dentro de las múltiples 

condIclOnantes sociales a las cua:eS obedece la institucIón en la que labora, y en última 

lDstancla, son las c¡ue definen sus contenidos ~ prograrnas escolares. 

De ¿sta forma, t<lmb¡¿n se::-á pos;l::le apreCIar desde una perspccti\a más amplIa)' r:J.ás 

critlcd, el rol. que explícna :- o lmpliCltarnente. la mst¡tución asigna al onentador. ~ 

slmultá:1eamente el rol que consciente o mconscientemente, éi asu.rne dentro ce su 

instlt<lc¡ón en el cumplimIento de su tarea. 

Et qt:.e se haga todo éste ptantear.nento, obedece a qu~ tanto -el orientador como la 

onentac¡ón. se le eI'lCOmlenda ~a resolución de una serie de problemas y necesIdades de io 

más variado y compleJo, que \3T! desde problemas de deserción, reprobación, balO 

aprm echamiento acad¿mico. hasta aquellos que rebasan ei ámbito del sistema académico, 

tales como. el desempleo. el s1.!bempleo, la vlllcu.laclón o desvi!l.culación con el mercado 

labora!. etc (GL:eIT2. ~ Faz. 198-1-). 

Esto nos ile\ a a COílSlGera:-. cuan múltiples son las posibilidades reales que el 

oner:taJor p0see e:: la :Júsqueda Je soL.clOD a estos p~oblemas, lo cuál sólo sera poslbte en 

la :necilda en que ld..-:ntltique, defina)- de[¡T.¡~e la probler.látlca a la cuál se a\oca, as) como 

las áreJs en las que ::,e d~ :- el o;-igcn de las rnismas. sJendo ;n~rínsecas dél sistema cduca~l\ o 

\) d,.:l. amb¡ente socioculuuaL TJ.':í':r2l.:l.do \:onClt..:nC¡a de SU'3 alcances ~ hmitaciones . 
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Cuma plan~~a llucna ;. r:JL (198..+) ... ¿ que tanto estamos acostumbrados 2 

cuestjonar rmestna actividad y hasta dónde la llevamos a cabo de una manera 

mecánica. )' acrítica'! Es decir, ¿qué tan frecuentemente nos preocupamos pOr' 

investigar o¡ue hay más aHá de nuestr'o trabajo concreto en el medio escolar? "'. (p. 15). 

¿,C'Jal es el corcerto dt: Esc;Jeb. Socledad :r de hombre ql:e prevalece nnpiíc:ta o 

expiícltal7leme en el on;:I'.tJ.cor:- qllc! pror::-lUeva tr:l\ és d.e su aClll, Hiad ,,:olllllana'? 

GCuál es su formdclun aC2Jenn:a profesional :: c;ue :antc se acopLl ésta a ¡os 

requenmientos de su acti ..... i¿ad como onentador? 

GQm¿n (es) determIDan ~as Jct!\ldades ~ comenidos del programa en que se particIpa? 

(,Qué aporta ::- en qué contnbu:;-'e el trabajo orientador con relación a las metas escclares. 

instituclOnales;. sociales en general':'. 

¿Se conocen los fundamentos teóricos ..::n los cuales se basa la metodología y c:onteni¿os del 

programa a impartir? 

<..-Además de conocerlos. se domman.) se está de acuerdo con ellos'? 

¿Cuál es el rol que se me reqUlere ror parte de la InstituCIón. cuál es el qt.:e se asume y cuál 

sería el ideal? 

Et~ctl\ame~te. se podría tener una Esta intermmable de mterrogantes que SUrjan en 

torno al qt:ehacer del onentador. la orientaclón, la L1.stitución en la que se integren:: el 

Sistema educativO en general. Sólo, a pa..'ilf del análisis de dichos elementos desde una 

perspectrv30 lTI.ás dIaléctica de la :ealidad. se encontrará ma;. or congruencia en la re'.aclór. 

que guard.arl entre sÍ. 

El logro de esto no eS fácll. SÓLO bajo e~ esfuerzo ~ndividual J colectIvo (slstemático y 

organizado). )e podrá emprer.der un proceso pem:a.''lcnte hacia la formación de una 

conciencia critica en cada orientador. 

La PSlcologÍa Educat¡ya. cierta'11ente es una disciplina jOven que de,,::de hace poco. 

como producto de ia :-etle\.lór. sobre su relación con las disclplinas que ia originaron::. su 

cs:a~us cplstemoióg:co. J.S: como su :,eie\ apela soclal. ca empezado 2. redefimr su identIdad 

;. su práctIca profeslOnaL así como a comprender coro llias oDJctn lda':! sus límJtes :- ::,us 

alcances, para además ~r.ten¿eL el lugar que ocupa. :- d papel que juega la OrientacIón 

Educatlva, denuo de tOGa un Slst..::ma político-sociaL 
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Siendo congruente con ¿ichos planteamientos. el pSicólogo orientador debe ser 

innovador en su quehacer profesional, acorde a su contexto social y realidad concreta, en 

beneficio del progreso educativo, pero especialmente del estudia."1te. 

Bajo éstas perspectivas, en éste trabajo se proponen algunos cambios alternativos en la 

estructura del programa de OrientaCIón VocacIOnaL elaborado por parte del Centro del 

Seí\ ¡...:~os Educati\,os d~ la CAE:'-L que se han ,,::o:1srderaco muy importantes para el óptrrr..o 

desempeño del orientador ..;:n el ejercicio de S:J. ~2bor educ3.tn a. pensando más que en su 

desempeño, en ios beneficios psicoeducativos que obtendrán tOS estlldiantes. 

El análisis de dichos cambios, se basa en la experiencia profesional obtenida en 

algunos años de trabajo, y que a partir de éstos, se visllh'11bró ia necesidad de tales cambios 

El programa del DOV de la UAEM. es excele:1te en sus distintas áreas de trabajo, sin 

embrago. no cubre ni vislumbran las necesidades totales ni reales que ios estudiantes 

asistentes a éste tipo de preparatorias de índole Regional tienen, pues la experiencia y la 

práctica docente en ésta área, han demostrado que dichas necesidades educativas y de 

orientación de los estudiantes, rebasan en mucnos los planes y programas que ideal y 

teóricamente son planeados para su óptimos y adecuado desempeño. 

Este trabajo no se eonsidem terminado, sino es d punto de partida para reaELar 

cal-nbiOS apropiados para el mejoramiento de la práctIca profesional del psicólogo 

orientador. en función de su experiencia y de un só1ido :nafCO conceptual. 
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