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I 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es un estudio piloto que sugiere diferentes líneas de investigación 

y tiene como finalidad dar un diagnóstico en la orientación vocacional y el autoconcepto de los 

adolescentes de 30. de secundaria identificándolos por medio de su vida cotidiana, 

experiencias, ambiciones, aptitudes. motivaciones e intereses personales y familiares. 

La intención de este trabajo consiste en contribuir a la rectificación de las actividades 

de los orientados; considerando indispensable concretar conocimientos específicos y 

exPOnerles de la manera más práctica el valor que tiene el servicio de orientación; para 

conocerse a si mismo y su interacción con la familia. la sociedad y; posteriormente ofrecer al 

alumno una guía para conocer el campo laboral y de estudios profesionales. 

La Orientación Educativa es todo un reto en México, pues se requiere del esfuerzo 

tanto de los orientadores como de los mismos alumnos para ingresar en estudios posteriores 

tales como la preparatOria, carrera técnica, o fomentar una Identidad labOral. El adolescente 

tendrá que descubrir dos fuerzas básicas en él, las tendencias de sus impulsos que a esa edad 

son muy predominantes y la presión del mundo exterior (familia, amigos, modas, televisión, 

situación económlca,elc); comenzando de esta forma un proceso de autoafirmación que da 

como resuttado la reflexión sobre sí mismo y una planeación para su vida futura. 

La educación de los estudiantes no solo necesita de información sino también de 

actividades extraescolares en donde sepan trabajar en grupos, fomentando nuevas fonnas de 

trabajo para ellos . 

• Para satisfacer esta necesidad la orientación educativa debe contemplar recursos y 

técnicas para informar al adolescente respecto de sus estudios superiores y de todo lo que 

implica el acceso al mundo adulto en téffilinos de roles ocupacionales .• (1) 

(1) BOHOSLAVSKY, Rodolfo. La orientación vocacional: La estrategia clínica. Edit. Nueva 

Visión, Buenos Aires,1977.p.p. 157 
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La comunicación de los alumnos, nos dará referentes para el cuestionamiento y la 

proDlematlzación de la Situación Que vJven tanto en ia escueia como ~n su plupia í':lfniiia, 

dándoles a esto significación y reflexión de los mismos. 

La experiencia y la interrelación con los alumnos nos ayudaran a tener un panorama 

más amplio, analizando los diferentes momentos del adolescente, cuando está en grupo, su 

preparación y sus expectativas, para que posteriormente se pueda establecer cuál es el 

autoconcepto del esfudiañte de -30. de secundarla -y c-tiál séría Su relación con la ortcntaci6n 

vocacional. 

~ Mucho se ha dicho Que los maestros y otros elementos del personal escolar tienden 

paga regular y de un empleo bien definido y exento de grandes cambios. -(2) 

Las posibilidades de éxito en este trabajo pueden ser favorables en corto tiempo y en 

pudiendo tener como base para otras generaciones o trabajos que se puedan incorporar. 

Al iniciar mi experiencia en el área de Orienlación Vocacional para secündaria me 

enfrenté a los siguientes problemas: 

1. Los adolescentes no saben lo que quieren porque no conocen sus potencialidades 

intelectuales, laborales y profesionales; teniendo Que hacer de la Orientación 

Vnr.::Jcional un proceso interdisciplinario entre lo pedagó!1ico y lo psicológico, es 

decir; no sólo se atenderían los aspectos individuales sino también los grupales; 

logrando un conocimiento de sí mismo con un carácter educativo para poder 

conocer de igual forma él SÜS demás compañeros '.'ir:cu!¿ndose a su vida diaria. 

(2) HILL, George. Orientación escolar y vocacional. Edil. Pax-México,1973. p.p.239 
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2. Algunos adolescentes no valoran la orientación vocacional porque la ven como una 

materia innecesaria para su vida futura, causando apatía, farta de información y 

molestias para los que sí están interesados; ocasionando muchas veces el 

desinterés y pérdida de tiempo. 

Es por ello, que me propongo realizar un trabajo para dar un diagnóstico del 

autoconocimiento de los adolescentes de secundaria. 

Con los alumnos no solo se trabaja individualmente sino también grupalmente, con el 

propósito de que ellos mismos conozcan sus aptitudes y capacidades que tienen para alcanzar 

todas las metas que se propongan y tener de esta forma un proceso formativo que les ayudará 

para su vida personal y profesional. 

La orientación vocacional se imparte con base en las necesidades y problemas de 

cada asesorado; pues no sólo les importa su futuro profesional y laboral, sino Que también la 

familia y los amigos es importante para ellos. No sólo se trata de ser nada más un confidente o 

un consejero, implica un compromiso verdadero con el adolescente y estimular su 

participación activa dentro del proceso de orientador-orientado para conseguir un conocimIento 

de sí mismo y poder tomar sus propias decisiones. 

Podemos obselVar que la • orientación es la provisión de las experiencias y 

oportunidades antedichas para todos los niños. Cada vez se hace más necesario que la 

orientación se convierta en un programa preventivo, un programa que se interese al nivel del 

maestro en todos los niños de la escuela. De esta manera, los especialistas podrían trabajar 

con aquellos Que necesitan ayuda individual .• (3) 

Es importante, destacar la importancia que tiene la educación media con relación a la 

vida profesional, laboral y social del adolescente y tal vez no sea una exigencia propia; pero de 

(3) GORDON, G.J. El maestro y su función orientadora. Edit. UTEMA, México, 1992.p.p.5 
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esta forma el adolescente puede insertarse en la vida de los adultos . 

• Los adolescentes esperan que lo que aprenden les sirva para situarse en la sociedad 

presente; fácilmente se vuelven pragmáticos, dispuestos a renunciar a todo aquello que no va 

a servirles en su profesión o en sus contactos con los adultos. Y en ese punto a menudo, los 

hacen impacientar programas concebidos siguiendo el método sintético y la cronología. Pero, 

por otra parte, aspiran a una información que llegue al fondo de las cosas y revele sus 

relaciones como conjunto; por tanto, no puede satisfaceries ulla enseilanza fragmentaria; 

quieren descubrir el lado oculto de todas las cosas y son capaces de grandes esfuerzos para 

llegar a descubrirse por sí mismos. " (4) 

Esto es lo meravi!losú de !os ad4)lesc.ef1t~s, I~ m~yoría de los casos; siempre quieren 

descubrir Jo que los adultos no les dicen por costumbres, moral, falta de comunicación o 

taI.Jué5, 'i tienden ¿¡ confiar en s.us amigos () personas adultas cercanas 3 ellos. 

Siendo la eSl:JJe!:;J secundaria la primera en ofrecer el servicio de orientación 

vocacional, cuya finalidad es la adecuada orientación de los educandos hacia aquellos 

estudios u ocupación que correspondan a sus actitudes e intereses. Hay que tomar en cuenta, 

que huy difell:mtes tipos dí: O¡iéntación, podemos hablar de la educativa, la vocacional, !a 

profesional, la familiar, la escolar y para la salud; de las cuales describiremos en el transcurso 

del trabajo. 

No pretendemos afinnar Que los alumnos no recibieron anteriormente una orientación 

foonal como se les da en la secundaria, más bien estaríamos hablando de una orientación 

escolar. 

(4) MALRIEU, P y MALRIEU, S. La Socialización y la Adolescencia en el Tratado de la 

Psicología del niño. Edit. Marata, 1975. p.p.61 
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La orientación escolar ~ ... sólo puede ser obra de un equipo; y éste equipo no 

puede ser completo si no asocia, alrededor del propio interesado a los padres a los maestros, 

el médico y el psicólogo .• (5) 

En la secundaria los elementos anteriores no se vinculan estrechamente, 

el orientador hace un seguimiento del caso, le informa al padre de familia y éstos se 

encargarán en muy pocas ocasiones en canalizar a su hijo, y hay Que tomar en cuenta que sí 

queremos a unos adolescentes seguros y confiados en sí mismos todos tenemos la 

responsabilidad y obligación de darfes confianza para enfrentar el mundo de los adultos. 

~ La mayoría de los orientadores escolares hacen, por lo común, las funciones de los 

que podrían llamarse ~practicantes generales" en el campo de la orientación. Si tien se está 

produciendo, sobre todo en nlgunas escuelas grandes, una cierta especialización de funciones, 

esta práctica todavía no se extiende. Se puede predecir con seguridad que el orientador 

escolar, en las escuelas más pequeñas y en las mayores, habra de seguir realizando por largo 

tiempo una gran variedad de funciones .• (6) 

Es decir, los orientadores no sólo Se van a dedicar a impartir esta materia sino 

también, imparten otras y formen parte de las actividades administrativas de !a escuela. 

El objetivo general de esta investigación es conocer el autoconcepto del adolescente 

de 30. de secundaria de escuela pública y particular y con base en esta informaCión orientar 

vocacionalmente en forma adecuada. 

y por último sugerir una estrategia de actividades dirigidas a ellos. 

(5) FOULQUIE. Paul. Diccionario de Pedagogia. Edil. Oikos. España. 1976. p.p. 335 

(6) HILL, George. Orientación escolar y vocacional. Edil. Pax-México, 1973. p.p. 3 
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CAPITULO 1. ORIENTACION VOCACIONAL. 

La orientación tiene su fundamento en la relación entre el orientador y orientado. Para 

establecer una interacción sólida y fructífera con cada persona, el orientador vocacional se rige 

de acuerdo con ciertos principios: 

lO Debe sentir interes sincero y auténtico por cada indivK:luo . 

• Debe ganarse la confianza del orientado, haciéndolo sentir Que está 

seguro bajo su colaboración . 

• Los selVicios que presta deben ser delimitados. 

Los selVicios delimHados pueden ser dos con una perspectiva aduarial y una 

modalidad clínica. 

La perspectiva actuarial resalta la necesidad de adaptar al hombre a un determinado 

trabajo (el que puede desempeñar mejor, de acuerdo a sus capacidades intelectuales y a sus 

habilidades ). La relación del hombre con su trabajo se explica en función de interéses y 

habitidades que pueden ser conocidos, medidos y estandarizados. La visión de la relación 

entre el trabajo del individuo y la sociedad es desarrollista. El trabajador al estar satisfecho con 

su empleo contribuye al progreso y a la democracia. 

Esta posición ha evolucionado. Los rápidos cambios que afectan a una sociedad, el 

desarrollo tecnológico y la industrialización, modifican rápidamente la actividad de una 

profesión o c~an nuevas carreras. El concepto de Taylor sigue siendo válido: • el hombre 

adecuado en el lugar adecuado~.(7) 

La orientación está obligada a cambiar, se debe de enseñar a estudiar y a pensar, 

proveer a los jóvenes con recursos o técnicas para la expansión o la creación de 

conocimientos. 

La orientación vocacional debe seguir e integrar tres aspectos: el psicológico, el 

(7) CORTADA de Kohan, Nuria. El Profesor y la Orientación VocaCional. Edil. Trillas, México, 

1977 p.p. 15 
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educativo y el económico. La escuela puede apoyar en el proceso de elección vocacional de 

las siguientes fonnas: 

1. Mediante el conocimiento de las potencialidades de cada individuo. 

2. Integrando en la fonnación escolar la infonnación sobre la realidad social y las 

fuentes de trabajo. 

3. Motivando a los alumnos hacia una variada gama de interéses. para que ellos 

mismos exploren sus interéses. 

4. Favoreciendo el desarrollo de actividades en las cuales el estudiante lome sus 

propias decisiones y así pueda aprender a hacerlo considerando también el mercado 

laboral. 

Por otro lado, la modalidad clinica ayuda a afrontar a los adolescentes la elección de una 

carrera, supone el abandonar la etapa adolescente, los amigos de ese tiempo de escuela, los 

profesores. El adolescente forma en su interior un tipo de duelo como el abandono de la 

escuela secundaria, el paraíso perdido de la niñez, la pérdida ideal de los padres y la pérdida 

de las fantasías de omnipotencia. Un duelo se experimenta como una situación de tristeza, 

depresión y culpa. El adolescente no sólo enfrenta dolor por los objetos perdidos, sino por lo 

que pierde de sí mismo en ellos. La elaboración de Jos duelos puede hacerse cuando el 

adolescente puede manejar la culpa y pasa por tres etapas: lamento, desesperación y 

separación. Todas estas etapas estan presentes en la orientación vocacional. 

.. la función del orientador no consiste en tranquilizar al adolescente, sino en ayudarlo a 

pensar. Debe alcanzar plena conciencia de que pensar es necesariamente alcanzar o 

reconocer el compromiso personal que existe en toda situación vital, el conflicto derivado de 

esto y la necesidad de preocuparse como un requisito para poder ocuparse de la solución 

autónoma y responsable de su futuro: ( 8 ) 

(8) BOHOSLAVSKY, Rodolfo. Orientación vocacional: La estrategia clínica. Edil. Nueva 

Visión, Buenos Aires, 1977. p.p. 152 
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Hay que tomar en cuenta que entre el psicólogo y el pedagogo deben de ayudar 

al adülescen:c a crecer y desarrollarse física. psiCO,~_i~~ P. inle-lel'Jualmente. 

El orientador interviene de dos maneras: 

1. Clarificándole al adolescente, su mundo interno: sus identificaciones, sus duelos, 

sus conflictos. 

2. Proporcionándole al adolescente información sobre el mundo extemo a él. Es 

deber del orientador restablecer este factor cuando el-adolescente, al elegir na lo 

toma en cuenta o no lo considera importante. 

La orientación vocacional debe ser personal y no grupal porque se puede volver 

Subjetiva. El trabajo a nivel personal obedece a una serie de mOiiVitl;iufleS uc caiact~i 

consciente e inconsciente y representa la posibilidad de creación, de logro, de realización. 

Pero el nivel social trasciende esta perspectiva. El trabajo se realiza en una situaci6n social 

que el adolescente debe conocer para OeCIun ti~ uüa maii6Téi ,¿a¡¡<.iü. 

Par lo tanto, la elección vocacional no se satistace con el nombre d~ unil Ciirrera. Esta 

elección esta relaCIonada con la realización personal, con el deseo de algo con lo que se sienta 

realizado, satisfecho. feliz. 

La finalidad de un proceso de orientación es Que el adolescente adquiera una 

identidad vocacional y pueda realizar una elección madura . 

.. La finalidad ocupacional será considerada por lo tanto no como algo dado sino como un 

momento de un proceso que se halla sometrao a ¡as mi!;)III<t~ ieyc.s i ~¡fiGü:t~:::~ q:..::: ::::.::;:.:e! q:.:e 

conduce al logro de la identidad personal. Este planteo descarta de plano la idea de que la 

vocación es algo dado, un .. llamado" o destino preestablecido que hay que descubrir ... (9) 

(9) BOHOSLAVSKY, Rodol!o. Orientadón Vocadonal: La Estrategia Clinica. Ed~. Nueva 

Visión, Buenos Aires, 1977. p.p44 

10 



Es este período de adolescencia los chicos tienen que elegir el mejor camino para 

adaptarse en áreas de trabajo o estudio. Cuando el adolescente llega a este plano se dice que 

a alcanzado su identidad ocupacional. 

• Bohoslavsky distingue identidad ocupacional de identidad vocacional. La identidad 

vocacional contiene a la identidad ocupacional. El adolescente adquiere su identidad 

ocupacional cuando logra integrar sus identificaciones, y sabe, en términos de trabajo que 

quiere hacer, donde quiere hacerlo y de que manera quiere hacerlo. La identidad vocacional es 

más profunda y se dirige al para qué y al porque de la asunción de la identidad ocupacional.· 

(10). 

La orientación vocacional tiene tres bases: 

1) El reconocimiento del individuo como único y diferente de los demás. 

2) Manifestar interés por el individuo para Que los esfuerzos educacionales 

( escolares y extraescolares ) sean efectivos. 

3) La acción en favor del Individuo podría ser vista como una consecuencia 

y preocupación por él. 

La orientación vocacional tiene como finalidad orientar a los individuos para la elección 

de una profesión o carrera; para ello se necesita conocer sus factores individuales como sus 

hábitos, costumbres, aptitudes, ambiciones y motivaciones en la vida; asi también en la 

influencia que tiene el medio ambiente, la socio-economía, lo familiar y sus repercusiones 

sociales para poder fomentar y guiar a la elección de una profesión o carrera en la que 

pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. 

Para que el aprendizaje orientacional tenga éxito los objetivos de un orientador deben de 

ir encaminados a las siguientes cualidades: 

1) Aceptación completa de cada alumno. 

(10) Idem. p.p. 64 
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2} Completa libertad de expresión. 

3) Planeación y sistematización del aprendizaje, según la maauración deí 

joven a niveles posteriores de aprendizaje. 

4) Enfatizar el autoexamen, la autoevaluación y el autoestudio. 

5) Enfatizar el estudio de nuestras relaciones interpersonales. 

6) Los jóvenes deben de tener todo tipo de experiencias nuevas y 

variadas, que los empujen a otro nivel de maduración. 

7) Sobre la planeación y conducción de las experiencias de aprendiútje del 

estudiante siempre debe de haber un profesional Que los guíe y que 

conduzca sus intereses, valores y aspiraciones en donde el 

8) Los padres deben do tener un coniinuu inttl-féS r,m la micntación de sus 

hijos. 

La orientación vocacional es una actividad de apoyo a los alumnos y el pedagogo esta 

académic.armmle preparado para a::.urnl, y cumplir est3 función adecuada!'Tlf'lnte, 

fundamentando sus acciones en una planeación que le de sentido y dirección a su vida de los 

orientados para lograr su inserción a la vida profesional y laboral, disponiendo de los 

e!eme!'!!os esenr::iAIp.~ fU'Jra que éste loare desarrollar sus alcances, capacid~des e ¡nlereses 

dependiendo de las demandas que surjan en su medio ambiente. 

Los elementos esenciales para que el adolescente logre desarrollar sus alcances, 

capacidades e iJlit:I'f:ses e5 Cü;¡OCCí ~C~ d:fere~tes áreas dt:" p.~tllrlio, las cuales tiene diferentes 

"I!!nifir.;¡oos ~ara éi: ¡aS (;uales son: 

.. El estudio de las matemáticas . 

• El estudio de las ciencias de la naturaleza . 

.. El estudio de las lenguas, materna y extranjeras . 

.. La historia, la geografía, las lenguas vivas. 
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• La educación física; y 

• La iniciación estética. 

Nosotros definiremos a la orientación vocacional como un proceso que se le brinda al 

individuo con .el fin de lograr su autoconcepto para encaminar10 a su desarrollo profesional y 

satisfacción pe~nal. beneficiando también a la sociedad. 

Hay procesos en la sociedad como la economía, lo social, lo político y lo moral que 

ponen a la orientación vocacional en un plano fundamental y preocupante, pues el mundo va 

evolucionando y cada día que pasa los seres humanos tenemos diferentes inquietúdes y 

necesidades. Por ello, la orientación no se debe tratar como una cuestión de refinamiento 

pedagógico; es decir como algo que se le ocurrió a la pedagogía de pronto para tener algo 

quehacer, sino algo necesario para poder defendemos en esta depredadora sociedad. 

Podemos decir que el mundo tenía una "estabilidad" por el destino del hombre; es decir, 

desde su nacimiento el niño no s610 tenía la ocupación, que debería de ejercer en toda su vida, 

sino también la mujer que llegara a ser su esposa. De esta manera la orientación no fue vista 

como una necesidad, ni familiar ni social; si se nacía para ser rey, campesino, alfarero. etc. ya 

que su camino estaba trazado y decidido; todo era en base a la sociedad en la que estaba 

viviendo. 

Esta eslabilidad se da sobre todo en la sociedad primitiva representada por tribus y 

clanes estaba basada en el predominio familiar y el feudalismo. El reparto de trabajos se 

debía a criterios socio-mágicos o socio-religiosos. Las diferentes actividades se fueron 

especializando y las familias que tenían la ventaja de tener una posición social se dedicaban a 

las tareas administrativas e intelectuales. 

La Iglesia tomó un papel fundamental para influir en la vida de los hombres. 

No quiere decir que la Iglesia se encargara de elevar la condición de todos los hombres 

que querían salir de su medio de vida, eran elegidos; por lo cual nadie podría salir de su clase 
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social facilmente, respetan!!!'::! de esta manera e! r~imen que se les imponía. gracias a la 

industrialización esto fue evolucionando. 

lO Solamente la preocupación de fa Iglesia por reclutar clér.gos podrían introducir uroa 

posibilidad de elsvactón y; da cultura en las personas de condición humilde. Pero esta elección 

era predeterminada y grafuita. lO (11) 

La familia que tenfa un oficio por herencia se le transmitía al hijo, 'el unico problema ara 

la adaptación a su destino la cual era forzada por la misma sociedad; ésta era desviada 

cw:mdo el individuo se revelaba y se aventuraba a hacer lo que el pretendía ser. 

ro- ofrece la posibilidad de una mejor condición más frecuente que en al pasado. Como 

('.nn~uencia el éxito se obtiene por medio de la instrucción y de la cuttura, los cuaiflS sa 

vuelven un instrumento indispensable para la elevación social. 

11 Los poderosos, los ricos mismos, aceptan esta situación y declaran: ~ El mejor seguro, 

la mejor herencia para los hijos, consiste en dar1es una sólida instrucción y formación; .. o 

como ROUS'3-A::lII, Axcelsr.te profeta. cuando recomendaba a!os jóvenes de la clase etavada los 

trabajos manuales: .. Nadie sabe qué necesitará el joven más acomOdado en los azares de la 

vida. "(12) 

La n:~t;:!r: ~clJ~ma ~r~ la persona. pues las 

tmriiciones 9nm'¡iales , fa¡¡¡¡::aias íapí>;SCr:t~ban su 'Y.:'...!paclón y :t lo que se tenían Que 

dedicar. 

No tomaban en cuenta las cualidades, ingenios y las diferencias indivlduales: todo lo 

1Ie'"v'aban por tradición y herencia. 

(11} C~. Roge.(, la Orie.ntación Escolar, Edil Kapeluz, Buenos Aires, 1985. p.p. 8 
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La naturaleza de cada persona dida sus diferencias individuales con respecto a 

otro, y el tendría que decidir en cierto momento a lo que se dedicarla en un futuro; los padres 

pueden contribuir a la formación de sus hijos orientándotos y apoyándolos para una mejor 

decisión de éstos. 

La herencia detennina las diferencias Individuales del sujeto,pues sus genes son 

irrepetibles pero también; es relevante lo adquirido y aprendido pues se adquieren más 

conocimientos y el ejercicio va siendo cada día diferente a lo que está acostumbrado ver en su 

familia. esto lleva a una superación personal. 

A principios del siglo XX se empiezan a crear Instituciones, en algunos paises de Europa, 

que tienen relación con la olientación. En Estados Unidos de América surgió la orientaaón en 

este siglo con la idea de encauzar al individuo hacia una elección adecuada de trabajo; el 

contacto directo con el alumno propició que la accjón se dirigiera hacia una asistenda más 

amplia y completa orientándolo para la vida personal y social. 

El desarrollo de la olientación vocacional surgió en el momento en que se rompieron las 

barreras de herencia y aristocracia empezando a surgir nuevas profesiones y oficios para el 

Individuo y en la economra trabajadores calificados para la mayoría de empleos. El impulso a 

la orientación vocacional fue a finales del s. XIX y principios del XX y se insUtucionalizó en la 

Primera Guerra Mundial por el gran numero de desempleados cuando los soldados volvían a 

su país y querían obtener trabajo no teniendo la preparación suficiente para la mayoría de 

trabajos calificados. La mayoría de los soldados habían sido estudiantes hasta los 17 años de 

edad, habiendo escasez de personal en las profesiones. A finales de la Primera Guerra 

Mundial la orientación se hizo indispensable y hubo despidos de jóvenes no calificados pues se 

requirió de mano de obra calificada por el cambio socioeconómico que se estaba dando en 

esos dias, se requería un cambio ideológico de competividad, progresista y que estuviera a la 

vanguardia tanto tecnológica como científicamente. respondiendo a las nuevas necesidades 

sociales. 
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El impacto industrial y social generado por la Primera Guerra Mundial, así -como el alto 

mvei de Ut::J3iiOUü qü~ t':~!::¡3 tcr:~~ 12 P5!lXlmp.tria nevó a los Estados Untdos de Améilca a 

realizar su selección de recursos humanos que utilizó con fines bélic..."'S. 

Naville menciona la respuesta que tuvieron las sociedades con respecto al cambio: .. la 

reivindicación de la. libertad no estaba dictada por el interés en las aptitudes y en las 

vocaciones individuales, sino por et deseo de emancipación de la burguesla comerciante, 

financiera, liberal e industrial. Su-Intenclón,era también responder a. las_nueva_s necesklades de 

mano de obra fluida, renovable continuamente, y ante la cual la manufactura no podía tener ya 

las misméis obHgacioncs que todavia constreftían al artesanado." (13) 

reprosenta una toma de conciencia de la realidad de los educandos y de la complicada viUa 

social en !a que se desarrollan. en esta €opoca se crea el Departam~nto de Psicopedagogía e 

HIgiene Mental, que contaba con saccio;u;t::; ue- P~w~i:iJ¿¡gc;;=. ~:~'!f~¡6!! S~c~al. Hi!,,!iene 

E3C...""fer '1 una tj~ las cuales se pretendía conocef" a los niños mexicanos desde el punto de 

vista medico-pedag6gico. 

Esencialmente, la orientación pone énfa~s para en lo:; programas eseo1ares que tratan 

da inct;-..¡:aualizar la educación, para un desarrolle óptimo rit;! il}:) (Iiriüs ver: prcb!c:n¿t!r:a~ 

normales, con lo cual han Ido surgiendo fes d:stintos servicios al alcance de toda la población 

en edéid da fcrméición bás:ca. La función asesora y diagnostlcaecra, por la cua: se intenta 

!"pr.oger todo tipo de datos de la personalidad del orientado, c-ómo opera y e~1ructura, cómo 

intenrR los conocimientos 'j actitudes '1 cómo desarrolla sus posibilidades. Los datos recogitilr.:i 

no deben provenir únicamsnte de la apllcru:::¡Ón UH UII v'-~'Q¡¡¡Z; ::c~!".:e~!e ~ pnlflOaS 

estandarizadas, sino que es preciso proceder a análisis indr.¡ldualizooos de las distintas 

personalidades. 

(13) NAVILLE, Pierre.. Te-Ofía de I.a Orientación Profesional. Edil. Alianza, Madrid, 1975. p.p. 51 
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La individualización de !a educación se realiza desde un punte de vista escolar al realizar 

el orientador su tarea deberá tener en c.uenta que ya a incidir sobre un sujeto con una 

determinada forma ce ser y de actuar, con un determinado nivel de formación y de 

aprendizaje, con unas caracteristicas e histoiia 8\o"o! ... 1:iva gené:ica particulares. El orientador 

deberá individualizar las técnicas psicológicas y pedagógicas en su trabajo diario, teórico 'J 

práctico. 
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1.1 DIFERENTES TIPOS DE ORIENT ACION. 

La orientación nace como una necesidad a principios del siglo XX en los Estados Unidos 

de América bajo el principio de guiar a los estuol8ntes hacia una auta,;ucll..ii:l dt:uión da 

trabajo. La orientación ha evolucionado conforme lo pide la sociedad; pues los avances 

científicos y tecnológicos han requerido mayor exigencia en cuanto a preparación de los 

individuos, pero no es suficiente, aún tatta evolucionar a un ritmo más acelerado. Esto es por 

las diferentes etapas que se han tenido históricamente entre 1920 y 1940 en las cuales, la 

orientación toma un nuevo giro al estar influenciada por la nueva educación, - la cual estaba 

basada en la libertad del individuo, respetando y desarrollandO su personalidad, sus 'aptitudes 

intelectuales, artisticos y sociales con un espiritu de cooperación de la sociedad. 

De!"!!!"').j~ esta rAr~PAr.tivR c1~ libel1ad en la educación se pretende dar un cambio social 

a travcs dc ia orientación, ii:! !.:uCfi ie da gran imp •• rtanc;a .a It:: personalidad de! individuQ; pcaf lo 

que son fundamentales las pruebas psicológicas para recopilar cualquier tipo de información y 

POder elaborar diagnósticos personales. 

En i 95ü ia orleniClciú" Soe wHc;It;e como una relación voluntaria entre or!ent<'lrfor y 

orientado. Durante este periodo la orientación toma gran impulso, todo ello gracias al Nlltional 

Defense Educafion, con el fin de proporcionar una mejor calidad de los servicios educativos. 

En 1970 la profesionalización de la orientación se produce cuando se recalca un 

interés por incluir actividades dentro del currículo para hacerla más exclusiva y dinámica a los 

orientados. 

En 1960 Sumi; la necesidad de un~ form~dón más especmz~r1~ es decir; diferentes tipos 

de orientación en áreas como: familiar, escolar, educativa, personal y profesional entre otras. 

Con ello, se hace necesaria una colaboración interdisciplinaria entre pedagogos, psicólogos, 

educadores, médicos, orientadores, etc. con el fin de hacer más completa la tarea orientadora 

en cualquier tipo de problema. 

La orientación es una parte del proceso educativo que toma en cuenta las 

18 



capacidades, intereses y necesidades del individuo para poder aconsejar en tOdo tipo de 

problemas personales, así como en la formulación de planes para poder aprovechar al máxjmo 

sus facuHades y ayudarle a tomar decisiones para su bienestar escolar. profesional y personal. 

lo anterior con el fin de que el individuo llegue a un conocimiento de si mismo y del mundo 

que lo rodea, aceptando sus potencialidades y sus limitaciones sin tener temor a equivocarse, 

teniendo una armonía razonable entre su ambiente interno o externo. La orientación 

debe ser un proceso continuo, iniciándose desde el seno familiar y continuando en el sistema 

educativo. 

1) la orientación es una guía constante de todos y cada uno de los 

individuos. Su campo es el sujeto como unidad y su objetivo 

ayudar a éste a un encuentro propio y con los otros. 

2) La actividad orientadora incluye diversas técnicas de recopilación de 

información ya sea por obselVación, entrevista, pruebas psicológicas, 

etc. Una vez organizados los medios y estudios detenidamente, se 

procede a orientar. En este momento se denomina 11 consejo ", ayuda 

explícita a un individuo determinado. Así aparece el consejo como 

fase culminante en el proceso orientador. intento de 

solucionar cualquier problema. Este momento culminante de la 

orientación precisa detenninadas características, condiciones y técnicas, 

estableciendo antes que todo una buena relación, entre ambas partes. 

3) Ayudar al individuo a familiarizarse con un ambiente nuevo es uno de 

los principios esenciales de la orientación. 

Considerando lo anterior la orientación debe ayudar a: 

1) A los individuos para que desarrollen sus capacidades de 

aprovechamiento, así como afrontar las dificultades Que surgen al 
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encarar las exigencias del aprendizaje: planear .v desempeñar en su 

experiencia educacional, de modo que curse los estudios con óptimos 

resultados. 

2) A los estudiantes a madurar en los procesos y técnicas selectivos, 

especialmente en lo que se refiere a planeación educativa o vocacional. Tomando en 

cuenta que la planeación educativa toma en cuenta las técnicas de resolución de 

problemas y adquisición de confianza en las propias fuerzas y debilidades de los 

propios orientadores; integrando esfuerzos de profesores, padres. orientadores y 

administradores por la combinación de estrategias y procedimientos que implica. 

l:: !,!:me:!c¡6~ erj!!,=at~a lienl'! '1I1A AA ... p.laho..-ada en base a las necesidades reales del 

sujeto y no a necesidades ieólit.:i:ls sil! (;ünstataciÓIi empirica. 

En cambiol la planeación vocacional requiere que se atienda cuidadosamente a lo que 

se sabe ahora del papel de la personalidad en la carrera y del efecto de ésla en el 

desenvotvimiento de la persona; el grado de satisfacción que un individuo obtiene de 

su trabajo permiiiéndoie rtruolldt:Hf su concepto de sí mismo; tom3 en cuenta el 

temperamento actitudes. prejuicios y sentimientos que son factores de la personalidad 

en el desarrollo vocacional. 

3) A la familia a mejorar su función educativa y a solucionar sus 

problemas socio-er.onómicos.(Familiar) 

de:su .-eaJidad y tome sus prop¡~z decieiones que !e hagan Ct:tpRl 

de resolver los problemas de su vida. (personal) 

5) A dotar de personal adecuado a ios centros de trabajo con 

los conocimientos, destrezas. habilidades y actitudes que son 

necesarios para desempeñar su labor, permitiéndoles estar 

actualizados ante el creciente desarrollo tecnolágico.(Laboral) 
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6) Fomentar la salud mental ayudando a los individuos a enfrentar 

su realidad en forma constructiva.(Psicológica) 

Como resultado los objetivos de la orientación han de ser: 

1) Una guia consciente que incide sobre todas las necesidades del 

individuo como miembro de la sociedad. 

2) Una dirección extensiva a todos y no exclusivamente a los inadaptados. 

3) Una actividad que comienza con el ingreso del individuo al sistema 

educativo, como adaptación al medio y exploración de su 

personalidad. 

4) Un programa elaborado sobre datos reales de cada uno de los 

individuos y su entorno. 

5) Un ámbito donde confluyen los esfuerzos de los maestros y los padres 

de familia. 

6) Una ayuda para que el individuo descubra y comprenda 

aspectos de su personalidad. 

7) Una ayuda al individuo en las tareas de su vida, adaptarlo a la sociedad, 

a las situaciones que en ella emergen y formar un ser seguro de si 

mismo, satisfecho de lo que es y lo que hace. 

B) Una ayuda al individuo para que llegue a un conocimiento de sí mismo, 

de su realidad y a la toma de decisiones. 
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9) Una ayuda que no crea dependencia. 

10) Proporclonadora de experiencias escolares y extraescolares en el 

transcurso de la vida escolar. 

11) Un medio que brinde al individuo inrormación acerca de sí mismos 

(características de su personalidad, sus habilidades, aptitudes, etc.) y de 

las diferentes ocupaciones (características esenciales y requerimientos 

de manera fácil y comprensible). 

hacia las actividades y/o profesiones que mas ie curlvt:f!y~1I al wnjl.i!lto 

de sus aptitudes e intereses. 

No olvidemos que una de las finalidades de la orientación es lograr un máximo desarrollo 

personSi oel individuo para Que ¡¡egue ét St:l u¡ii, vaijúso y íei'z eíi la medida de lo posib:c . 

.. En el marco de los servicios de orientación. el asesoramiento es el núcleo del proceso 

ne ayurta esencial para la prestación adecuada V asistencia a los estudiantes que rntentan 

resolver sus propios problemas. Pero el asesoramiento no puede ser adecuado si no se 

organiza sobre unA SlIrerestruclura de preparación. De ahí que sólo una parte relalivamente 

secundaria de la labor de orientación de la juventud sea en realidad asesoramiento. A causa 

,Huy complicada." (14) 

Es por ello, que todos los maestros deben de llevar un programa en donde las 

(14) MOSER, Leslie E. y Small Moser, Ruth. Asesoramiento y Orientación. 

Edil. Paidos, 1990.p.p. 27 
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actividades y las tareas realizadas no impidan tomar otras clases que pueden ser optativas, 

pero que son igual de importantes que una materia académica. Es verdad que la tarea del 

orientador se complica, porque los alumnos dan preferencia a las matrias que ellos consideran 

más importantes de la escuela, pero el orientador debe hacer respetar su espacio y que su 

materia también tenga relevancia con actividades y temas de actualidad para los alumnos. 
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La educación de los hijos es la principal responsabilidad de los padres en el seno de la 

fAmiliA I ngrAr IAI ohjetivo a plenitud significa. entre otras cosas: m el desarrollo de las 

disposiciones corporales y espirituales de los hijos, hasta capacitarles para cumplir las tareas 

esenciales de la vida por propia responsabilidad." (15) 

Dicha responsabilidad u obligación de los padres, tiene una relación intrínseca con el 

derecho natural de los padres sobre los hijos, el cual se manifiesta en: 

• 1. La dependencia natural de los hijos con respecto a sus padres, en cuanto a su 

desarrollo hasta capacitarse para cumplir por sí mismos sus tareas vitales; por 

consiguiente, se funda en la naturaleza corporal, y mas aún, en la naturaleza 

esplntual dei hombre. Desde ei punio de visia tit: ii::! wlluuci.a I/Um.ana, ¡-¡asta 

entonces sigue siendo la existenci.a dé ¡ús hijos, parte de la existencia de los 

padres.· 

educación: el amor; nadie garantiza más la buena educación de un niño que una 

buena madre y un Duen padre. 

3. Además, la naturaleza atribuye a los padres, en el seno de la comunidad familiar, 

ia autoridad requi:rlda (fundada en el amor y la comunicación) come medio de 

formación de la pernonaucJacJ y oel carácter en jos hijos.- (í5) 

La familia y su contexto socloeconómico explican con frecuencia la conducta del 

alumno en el aula. Ante esto, el orientador debera ayudar a la familia para que ésta mejore su 

Edit.Rialp, México, 1969.p.p. 31 

• La clara conciencia juridica de toda la humanidad lo prueba; todos los sistemas juridicos 

atribuyen la responsabilidad jurídica no a los niños, sino en su lugar a los padres. 

(16) AGUIRRE, Marin Gabriel. Educar para el Amor: Responsabilidad de los padres de familia. 

U.N.P.F., México. 1998. p.p. 13 
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tipo de vida y sus relaciones familiares, personales e interpersonales. TOdo ello en beneficio 

del alumno y buscando su éxito futuro en la escuela y en su vida personal. 

El derecho natural que tienen los padres de familia no se queda solamente en el 

terreno de lo privado, es decir, en la comunidad familiar sino que, por ser ésta el eje rector de 

la sociedad en su conjunto, estos derechos se expanden hacia el terreno de lo social, 

manifestándose de la siguiente forma: 

• 1. Ha de concederse a los padres de familia el derecho exclusivo a la educación 

moral-religiosa de los hijas. 

2. Corresponde a los padres el derecho inalienable de elegir libremente el tipo de 

educación que quieran para sus hijos, de acuerdo a sus creencias y convicciones. 

3. los padres están autorizados, en cuanto ellos no puedan o no quieran ejercer 

inmediatamente la educación, a aceptar los locales propios de formación 

(escuelas) donde los hijos puedan recibir educación e instrucción, segün la 

los padres y conforme a las metas estatales de la enseñanza. 

4. Es también derecho de los padres delegar en otro su representación en las 

citadas instituciones de enseñanza, incluido el Estado, en cuanto éste se halle 

dispuesto a satisfacer sus demandas. u (17) 

Así, diremos que el derecho de los padres a la educación de sus hijos es exclusivo e 

inalienable. 

Este derecho es inalienable, porque los padres no pueden sustraerse a la 

responsabilidad contraída. Ciertamente, pueden encargar a otro su representación: profesores 

particulares, escuelas püblicas, escuelas estatales, pero siguen siempre responsables de que 

se eduque e instruya a los niños de modo que se les dote de todo lo necesario para cumplir las 

tareas religiosas y morales, por propia responsabilidad; los padres tienen la obligación grave 

(17) Idom. p.p. 14 
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de informarse y asegurarse de que la escuela, ya sea privada o estatal, cumpla con esa 

responsabilidad. 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus iniciales en inglés) reconoció, a través de la Comisión Oelors,- Que "la 

familia es el primer lugar donde se produce la educación y, como tal, establece el enlace 

entre los aspectos afectivo y cognoscitivo, y asegura la transmisión de los valores y las 

nonnas"; por consiguiente, ·resutta indispensable Que haya un diálOgo auténtico entre 'fas 

padres y los profesores, puesto que para el desarrollo armonioso de los niños es necesario que 

la educación escolar y la educación familiar se complementen.- (18) 

La orientación ramiiiar no trata de 5usiiiuil a !üs p.;.j¡i:S en áü deber 'f derecho a !a 

educación de sus hijos. Por el contrario. pretende mostrar las tendencias en tomo a la 

educación familiar. su funcionamiento; estimulando a Que eiijan de ia misma sociedad la 

conducta adecuada a seguir. 

" La familia puede ser concebida de dos maneras principales, relacionadas la una con 

la otra: primero, como un campo de fuerzas interpersonales, en el cual la cualidad de las 

re!acio!1pc: ~fp.cta a la estabilidad, el grado de .. sentimiento hogareño or, el sentimiento de 

comodidad, valor, seguridad del niño; segundo, como una agencia de enseñanza que muestra 

y transmite una fonna de vida" (19) 

- Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Xxi, convocada por la UNESCO y 

presidida por Jacques Oelors, quien fuera hasta 1994, presidente de la Unión Europea. 

Conocido también por sus convicciones morales. y sus idttales de justicia social. 

(18) DELORS, Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO por la 

Comisión Oelors, p.p. 115 

(19) GORDON; Ira J. E maeslro y su función Orientadora. Edil. UTEMA, México, 1992.p.p. 73 
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El clima emocional del hogar siempre va a influir en la forma de hacer las cosas en la 

familia y su interpretación de ésta es lo que el niño aprende. La mayoría de los procesos de 

aprendizaje están relacionados con la calidad de amor que trasmite la familia. 

Hoy en día, se permite a los niños un comportamiento más vulgar que antes: falta de 

respeto y de buenas maneras. Esto. a su vez provoca una reacción hostil de parte de los 

adultos hacia los niños. 

Si los padres de familia toman en serio su amor a los hijos, lo sensato es educar10s 

como personas amables. Uno de los principales medios para hacer que los niños sean 

amables es el de .formar su caractéer. La buena educación hace más agradable la vida para 

los padres y lleva la felicidad a los hijos. 

~ Algunos obstáculos para lograr esta formación del carácter se encuentran en el 

influjo de ciertos mitos populares, a saber: 

1. El mito del ~ buen chico malo". Niños traviesos pintados por la literatura como 

amables. "La obediencia no es normal." Este mito está ligado también al 

siguiente. 

2. El mito de la bondad natural. Lo unico que tienen que hacer los padres es .. amar .. 

a los hijos. La virtud se desarrolla automáticamente. 

3. El mito de los ~ peritos ~. Muchísimos padres de familia hacen caso a los grandes 

.. expertos ~ profesionales en la educación de los hijos. Estos expertos a menudo 

creen en el mito de la bondad natural; los papás deben ajustarse a los niños ... 

4. El mito de que los problemas son morales son realmente problemas psicológicos. 

Si el niño se comporta mal, se debe a que tiene un concepto bajo de si mismo. 

5. El mito de que los padres no tienen derecho a inculcar sus valores en sus hijos ... 

los niños tienen que crear sus propios valores. ~(20) 

(20) KILPATRICK, William. ¿Por qué Juanito no puede discemir entre el bien y el mal? Edit 

IFIE, México, 1995. p.p. 28. 
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Prescott define la naturaleza del amor como: 

·1) El amor implica más o menos endopatia con el amado. 

2) Al que ama le interesa profundamente el bienestar, la felicidad y el 

desarrollo del amado. 

3) El que ama encuentra placer en hacer que sus recursos estén a 

disposición del mundo._ 

4) Por una parte, la persona amante busca el máximo de participación 

en las actividades que contribuyen al bienestar, felicidad y desarrollo 

del amado. Por otra parte, el amante acepta plenamente la unicidad 

Ademas de esto, la formación del carácter encuentra un gran obstáculo en el 

rmh!~!n!'! ~5!f!..!C!!..!ff!! de!f! ~.iMfld ('r.nfp.mporÁnfHl. el divorcio, la ausencia de los Dadres. uso 

de drogas, delincuencia, problemas emocionales. embarazos no deseados. provocan 

ccmf:.:sló;¡ entre e!-b:en 'j e! me!. 

• En años recientes este concepto de la familia se ha idO desmoronando, ha ido 

persigue su propia realización. Se pueden enumerar cuatro causas principales: 

1. La psicología moderna. con su énfasis en el individuo y en la separación. 

2. Nuestra dependencia rousseaumana Oc la Tuerza de ios ajecios ni::liuri;lie~, ~ill 

3. La facilidad del divorcio y la concepción del matrimonio como un experimento en 

vez de un sacramenlo o un compromiso de vida. 

4. La televisión, qUizás la fuerza más destructiva dentro de la familia. En muchos 

casos, la televisión ha llegado a ser el principio organizador de la vida familiar. 

(21) GORDON; Ira J. E maestro y su [unCión Orientadora. Edil. UTEMA. México. 1992. p.p.73. 
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Informa nuestra visión de la realidad, define lo que es importante y lo que no lo es. 

Los personajes de la televisión no suelen rezar ni ir a la Iglesia; el sexo forma el 

tranfondo de todo y rara vez tiene lugar dentro del matrimonio. Por último, esta 

dependencia de la televisión priva a la familia de las conversaciones y momentos 

de relación interpersonaf. • (22) 

Debemos de estar conscientes de que no es la cantidad de amor sino la calidad de 

éste aceptando que dependiendo del grado de amor Que sienta el niño va a ser su desarrollo, 

es decir, es importante el grado de amor que tiene el padre hacia el hijo, pero es más 

transcendental la relación de amor Que tienen marido-esposa. pues si se aman 

verdaderamente y si su amor es sólida podrán amar a sus hijos plenamente, y si no es así Jos 

hijos se darán cuenta y podrán manipular la situación. 

Freud hizo de Edipo un nombre familiar, llamado Complejo de Edipo a una supuesta 

manifestación de sexualidad infantil, de atracción por la madre y celos del padre. Complejo 

que Freud pretendía reconocer en la mayoña de los niños pequeños. 

Freud menciona: ~ El niño desarrolla un afecto especial hacia su madre, a quien 

considera como propiedad suya, y ve a su padre como un rival. Así, el complejo de Edipo es el 

núcleo de las relaciones familiares es las que todo deseo ilícito es censurado. "(23) 

Es por ello, que los padres se tengan ese amor y comprensión que los niños 

necesitan de sus padres y no que vean a cualquiera de los dos progenitores como un rival, 

desarrollando posteriormente frustraciones y que tengan un cariño mal comprendida. 

(22) KILPATRCK; William. ¿Por qué Juanito no puede discernir entre el bien y el mal? Edil. 

IFIE, México, 1995.p.p. 29 

(23) www. edipo 
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Es imposible atirmar, categóricamente, que si los niños no tienen a su papá 

acompananoolOS afeClivarnerlit: mientras crecen, ven a c:;t~r ~cndenadcs a tener ~In:l 

personalidad desequilibrada. Pero se puede garantizar, que para lograr el desarrollo de una 

personalidad sana, ambos requieren la presencia gratificante y vinculante de su padre que les 

permita disfrutar de una relación amorosa y Oe respeto a la dignidad humana. 

Significa esto, que el niño al estar vinculado estrechamente con sus padres, le va a 

permitir idefntlficarse y copiar los modelos tanto masculino, como femenino; tener sentido de 

pertenencia, sentirse seguro de sí mismo. valorado y apreciado. Al aprender de sus figuras 

parentales, podrá con facilidad interactuar con otros fuera del contexto familiar. 

P:lp:l Y mamá contribuyen al desarrollo de una alta autoestima en el nino, los lazos 

de amor que se establecen en el seno familiar, permiten una vida y personalidad 

emocionairnentu estable. En esa dinámica de relaciones palt~litales. se establecen las b:lse5 

para una estima positiva y poseer la actitud suficiente para ser exitoso y inuuii:luuf. 

Para Corkille ..... La autoestima es el factor que decide el éxito o el fracaso de cada 

niño como ser humano, y es la familia en primera instancia, quien ofrece el contacto más 

intimo para ala, 8 los hijos con el amor y el respeto de si mismo corno tillé:! pef50na valiosa. 

digna de amar y sentirse amado." (24) 

Los contribuciones ofrecidas por Erikson apuntan un conocimiento más preciso 

sobre el crecimiento emocional del niño, tanto en lo personal como en lo social. 

Este autor plantea "::: un esquema evolutivo presente aurante lOOU I:l'i ..,.VI.A::~ v.s
desarrollo y estable una relación entre el crecimiento físico y las crisis del desarrollo 

psicológico. 

(24) CORKILLE, D. El niño feliz. Su clave psicológica. Barcelona, 1980. p.p. 21 
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Este desarrollo va a depender del reforzamiento que brinda primeramente el entorno 

familiar para consolidar una personalidad sana y equilibrada. B (25) 

Lo anterior son estudios comprobados de los individuos que no tienen vida familiar; 

generando también la delicuencia juvenil pues los fadores sooo-económicos muestran 

una relación de menor magnitud comparadas con las relaciones interpersonales en las 

familias; es por ello Que la familia es la base principal de todo individuo; pues el clima 

sentimental de ésta afecta el deseo de aprender del niño y su disposición para la experiencia. 

El niño aprende solo lo que familia cree que es conveniente para él. 

lO las familias difieren en cómo perciben y valoran la educación de sus hijos. Las Que 

ocupan una posición social elevada valoran la educación por si misma; las que están más 

abajo la valoran como escalera para un ascenso vocacional; los que están en el escalón más 

abajo quizá la vean como una amenaza a su forma de vida ... (26) 

Por ello, el Estado no tiene ningún derecho en sí mismo a hacerse cargo de la tarea 

de la educación, sino QU está ligado al principio de subsidialiedad; solamente posee derechos 

propios sobre las metas de la enseñanza . 

• Esto quiere decir: 

a) Que su actividad en el marco del derecho natural únicamente puede ser la de una 

ayuda a la familia. 

b) Que, por lo tanto, en sus instituciones docentes el Estado actúa en primera línea 

en nombre de los padres. 

e) Que el Estado debe de tomar en cuenta el derecho de los padres de familia 

cuando impone normas obligatorias de enseñanza. " (27) 

(25) ERIKSON. E. Infancia y Sociedad. Argentina, 1975. p.p.17 

(26) GORDON; Ira J. El maestro y su función Orientadora. Edrt. UTEMA; México, 1992. p.p.77 

(27) AGUIRRE, Marin Gabriel. Educar para el amor. Edil. U.N.P.F .. México, 199B.p.p. 15 
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Este derecho del Estado se basa en su reponsabilidad frente al bien común. 

El doctor Pablo Latapí (iniciador de la investigación educativa en México y ex 

director del Centro de Estudios Educativos, A.C.) reflexiona sobre este tema, diciendo que: 

• Si compele al Estado educar, los padres y la comunidad podrán ser ignorados o, a lo 

más, graciosamente invítados a participar expresando sus opiniones sobre la vida escolar. Si 

en cambio, el "derecho a eduCar" compete -Sólo a -los padres de familia, quienes lo-tienen 

anteriormente al Estado y lo delegan en él (para aquellos aspectos en que la familia no tiene la 

capacidad de ejercerlo), ellos siguen teniendo competencias fundamentales en el ámbito 

~c~!a!' En ~p. r.;:¡!'UI; las competencias se invierten: seria más lógico hablar de la 

p..'YÜcipación dei EsI&do. con;;ed/da jA}r le:; p::dr::s de fem!!!a !:ue el revés, ., (2R) 

Con lo anterior. podemos atlflnar que la familia puede dar a la educación un valor 

trascendental para los fines que mejor convengan al individuo para su desarrollo personal y 

sociai. confuune a eUü dependa 'tu., la f;::m!!!a le proporcione a 105 nifios todo tipo de 

educación. 

La familia es parte importante para la presentación del niilo en la comunidad, pues 

siempre hay ingredientes culturales que le sirven al niño como experiencias y formas de 

conducta son básicas para este proceso. 

A:;; m::;mc, e~ !mpcrt~!!te ~~r!!~r!t~r IIn principio de orden y de annonía de la familia. 

Los padres de familia deben de tener ciertas funciones de apoyo para sus hijos como 

una firme comprensión sin descutdar el sentido de responsabilidad que tienen; evaluando su 

propia vida hOgareña para no afectar las necesidades de sus hijos, desprendiéndose poco a 

(28) LATAPI, Pablo. La Participación Social en la Educación. Simposium Intemacional. Edlt 

S.xXI, México, 1995. p.p. 15 
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poco de ellos y poder lograr que sean autocríticos a veces; ademas es importante que los 

padres apoyen el trabajo de sus hijos pues se sentirán más confiados para poder desarrollarse 

mejor en su comunidad. 

No olvidemos que los alumnos están la mayor parte del tiempo con la familia y en la 

escuela ( compañeros y profesores ), y cualquier desajuste que tenga el alumno puede tener 

consecuencias negativas tanto en el desarrollo personal como en el rendimiento académico. 
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1.1.2. ORIENTACION ESCOLAR. 

La onenf;¡r;ión escolar es un paso más para que el individuo se llegue a independizar 

cada día más de la familia, pues las escuelas se convierten en algo runaamemai pala iet 

preparación Que requieren los alumnos para cambiar sus condiciones de vida; la familia ya no 

va a ser determinante en las funciones que estaba desempeñando comunmente. Cada día que 

pase la orientación va a ser una necesidad económica, social y tambieln moral. 

Se han conocido muchos casos en donde el campesino le quiere dar a su hijo sus 

conocimientos del trabajo que por tradición se han Ido heredado, para que con ello tamtiién se

quede en el campo a trabajar la tierra; pero cuando el hijo tiene éxno en sus estudios quiere 

salir del medio para llegar a ser algo más y fácilmente se olvidan de su medio del cual 

~!:crcr:: b~ cc~tt!!T!!:>r~'5, -:-! IpnlJlI:¡lp. y hacen a 11::1 familia a un lado para poder salir adelante 

solos. 

Gracias al rompimiento de la opresión en la sociedad, ei individuo pudo aspirar a 

elevar su nivel de vida preparándose más, teniendo una lección libre. 

Por elto, es importante forjar en los alumnos desde pequeños una educación no tan 

solo a nivel básico o medio básico sino también, a nivel superior para el perfeccionamiento de 

IR rrnfp.~ión que ha elegido para su progreso y si conlleva la capacidad, los th:~s~os de 

superación, etc. podrá elevarse en la escala social. 

Relativamente hablando en la enseñanza primaria no se da una orientación , se dan 

lMIIU I:lIlvda 5üdcdad ;;¡;c;o:. ;;;d¡~p~n!:~b!es de fO!T!"!as Ij~ GQmllnir.;lc:ión como leer, escribir, 

sumar. I~::;lfs'-. actividades plásticas, ctc. 

Hay que tomar en cuenta que cuando las personas no saben que es lo que quieren en 

la vida incluyendo la elección vocacional debe entenderse que hély problemas de per::;or.alidod. 

El adolescente que elige, no está eligiendo una carrera sino también, en que trabajar, 

porqué y para qué; además está pensando en darle sentido a su vida en una realidad 
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ocupacional. 

lo anterior no quiere decir que antes de la escuela el niño no haya tenido una 

orientación con su familia; esto es posible y aceptable pues es un medio primeramente de 

adaptación con la familia para poder adaptarse B la sociedad; tomando en cuenta que las 

familias que han dado a sus hijos una orientación adecuada son los que sobresalen y llegan a 

ser profesionistas en un futuro. 

la orientación escolar debe comenzar a partir del momento en el que el individuo 

hace entrada al sistema educativo, manteniendo un sistema gradual y ordenado incluso hasta 

que haya adaptado a alguna vocación para la cual tenga interés y aptitudes. 

Sin duda alguna, la orientación tuvo un impacto más fuelte en otros países, y su 

estudio y evolución fueron desencadenando una serie de teorías y conceptos que actualmente 

se han ido disipando por las investigaciones que se han hecho. 

El influjo de la nueva educación en la orientación tuvo su desarrollo en 1920 a 1940 

can los estudios de Dewey, los cuales quisieron llevar a los orientadores a un cambio social a 

través del docente. Como anteriormente mencionamos, se quiso adjudicar a la escuela el 

papel principal en la educación personal, social y moral de los alumnos, siendo el profesor la 

clave para desarrollar estos tipos de educación . 

.. A pesar de sus innegables beneficios para la práctica escolar, este tipo de educación 

recibió pronto numerosos ataques. Se le reprocha su permisivismo y ·antiintelectualismo, a la 

vez que se reclama una vuelta a lo fundamental en la educación ... La repercusión de esta 

crítica en la orientación, lógicamente, se~ hizo notar pues disminuyó considerablemente el 

número de los orientadores, así como también la función que hasta entonces tenían atribuida. 

Esta pasa a centrase casi exclusivamente en el mantenimiento del orden en la escuela y a 
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ofrecer un tipo de ayuda fundamentalmente psicoanalítics." (29) 

Por consiguiente, los orientadores escolares abandonaron las escuelas para 

integrarse a la gran demanda de orientadores profesionales que se tenía, pues debtdo a la 

depresión económica que se estaba viviendo, la demanda en el ambito laboral era mayor. 

la relación entre la escolaridad y el empleo ~nserv_~n un punto d~ vista conservador 

y totalizador que ofrece el materialismo histórico, la cual se vuelve más compleja en sus -

dimensiones políticas y sociales, dependiendo también de su contexto histórico la escolaridad 

y la ocupación se pueden manejar como variables. 

La orientación escolar soio puede sel obra de un equipo: y este ~uipv í\('i .:;eiá. 

completo si no asocia alrededor del propio interesado a los padres, los maeslios, pedagogos, 

i;li ¡f¡¿-jicv 'j ~: p~~6~Ccgo. !:=~ ~r ~!II} qUA 1::. orientación no debe de ser una sucesión de 

eliminaciones sino una búsqueda de aptitudes para todos los individuos. 

Generalmente en el sistema educativo se detectan dos clases de alumnos: El primer 

tipo da alumno es el que no tiene problemas de escolaridad y el segundo es el que tiene 

probtemas ut= t:!Jwiarldiid. E: primer tipo reg!.!!a!!!!e!1!~ no recurre a oedir ayuda. pues su 

misma capacidad les permite resolver sus problemas; el segundo tipo recurre frecuentemente 

r,on los maestros para que lo ayuden a resolver sus problemas escolares que pueden depender 

de problemas familiares, taita de capacidad, métodos de estudio inadecuados, etc. 

Generalmente se encuentra un índice mayor de repruuiSuu:, ¡Ni fa::;;. de tt:C"~:~5 de est!.!d!Q, 

los idiomas O las ciencias exactas. 

(29) GORDILLO, M. Victoria. Manual de Orientación Educativa. Edil. Alianza, madrid, 1993. 

p.p.27 
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Por ello, es importante que la orientación escolar implante diferentes técnicas, 

horarios, posturas, etc. de estudio para los alumnos y que de esta forma puedan aprovechar y 

corregir sus malos hábitos de estudio para que haya menor número de reprobación en las 

diferentes materias. 

Cuando el niño ingresa por primera vez a la escuela trae consigo experiencias 

personales, hábitos y costumbres que son particulares de los diversos niveles familiares; éstas 

al confrontarse con las exigencias del medio escolar, producen en cada niño condudas 

especificas y diferentes en la manera de aprender y retener alguna u otra materia; las 

habilidades que cada quien implementa en cualquier adividad eSCOlar; la rápidez o lentitud 

con la que cada quien aprende, etc. En cualquier caso es importante que el maestro sepa 

manejar los diferentes tipos de caractéres para que la enseñanza y el aprendizaje sea similar 

para todos los niños. 

la función de la orientación escolar es darle al niño la mayor información por parte de 

la escuela de cómo es su comunidad para ayudar10 a aprender y tomar decisiones de su propio 

futuro; todo ello tiene una finalidad: servir a los adolescentes para que se puedan comprender 

a sí mismos y puedan ayudar a los demás. 

"Ello implica que el clima total de la escuela debe ser tal que el niño se sienta 

cómodo, se sienta aceptado, se sienta a gusto. Como obselVan Wheatley y Hallock, ::: sobre 

todas las cosas, se necesita en la escuela un clima que permita el desarrollo mental y 

emocional de todos los niños. El propio maestro es la clave de esta situación:::. "(30) 

Dependiendo de los metodos pedagógicos que se empleen en las escuelas es el éxito 

que se tendrá en la educación nacional a todos los niveles, mientras éstos no tengan las 

exigencias para llevar a cabo una filosofía de superación la mediocridad en nuestras aulas 

siempre V8 a predominar. 

(30) GORDON; G.J. El maestro '1 su función orientadora. Edil. UTEMA, México,1992.p.p.4 
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Para ello, el m;]cstro (31) tiene que e!abornr un programa preventivo que le permita 

ponerse al nivel de todos los niños de la escuela y poder detectar aquellos alumnos que 

necesitan ayuda individual, es por eso que al maestro le incumben íntimamente todas las 

tareas de orientación y una dave importante es el programa que se va a desempeñar a todos 

los niveles de educación desde el jardín de niños hasta la universidad. 

I Yelon y W Weinten Grace (1991) nos dice Que el maestro es un facilitador del 

aprendizaje a interpretar sus objetivos que les permita cierta libertad para elegir lo que quiere 

hacer cada estudiante, estos pueden utilizar sus propios impulsos y objetivos como fuerzas 

motrices en e! aprendizaje; así también les ofrece un amplio rango de recursos para el 

tnciusive la propia experiencia del :acilitacof 'i ~u compren::;iúli, acepta 1;;;:; opi¡¡;onC!i y el ~cr:Hr 

de los alumnos, 3 la gente como es; otro de las funciones del maestro es despertar la atención 

Ij'~ !o~ AlllnlllQS utilizando diferentes técnicas de enseñanza tomandO en cuenta divel!)(:l5-

situaciones y a distintas personas. Año tras étño a comienzo de cada curso escolar, cada 

maestre eP.ffenta. a nuevos grupos de aiumnos y Ut:Ut; Cüfitar con un progf.::m.:: de ~ct¡'.'¡d2des 

que cumplan con los objetivos del curso, planeando y adaptando al grupo en algunas 

ocasiones a cada uno de los alumnos. 

No es fácil ser orientador pues el maestro debe cubrir principalmente tres áreas: 

" En primer lugar necesita poseer cierto tipo de actitudes hacia las personas; en 

(31) Desde los primeros niveles de educación el maestro debe de tt:ner la preparació;} 

necesaria para fungir también como orientador, además de todas las funciones que 

desempeñe en la escuela. Vale la pena que el maestro tome este papel para que el 

alumno tenga confianza en sí mismo y se desarrolle mejor en la sociedad. 
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necesita alguna comprensión de algunos procesos interpersonales y alguna habilidad para 

resolver problemas y para investigar la acción. ~ (32) 

La investigación social cumple un proceso determinado de principios metOdológicos 

que cubren etapas lógicamente articuladas, como en sus teorias, métodos, técnicas e 

instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo, es decir. 

verdadero, sobre determinados procesos o hechos sociales. Este tipo de investigación no se 

encuenlra aislada de las condiciones sociales en las que surge, se desarrollan y aplican sus 

resultados dependiendo de los condicionamientos político-ideológicos que imponen 

determinadas características a su práctica profesional. mismos que se manifiestan en la 

selección de los problemas de investigación, del marco teórico y a los métodos y técnicas que 

utiliza. así como en el análisis e interpretación de los resultados y en el tipo de soluciones que. 

se proponen. 

Retornar la investigación para la acción consistiría en adoptar una posición critica en 

lugar de apoyar proyectos que no tienen sustento cientifico y social; se debe de denunciar las 

acciones que se interpongan en aquellos programas orientados a mejorar la calidad '1 las 

condiciones educativas en lugar de aceptar pasivamente el desarrollo de los acontecimientos; 

pasar de las reflexiones a los hechos a fin de convertirse, en un agente de cambio capaz de 

proponer alternativas de investigación y de solución sobre los problemas que son el Objeto de 

estudio. 

y para trabajar con mayor eficacia los maestros también deben relacionarse con otros 

miembros es decir, multiprofesionalmente, pues éste debe de estar familiarizado con 

diferentes vocabularios y debe de tener otros puntos de vista, para que de esta fonna 

desarrollen también la observación y el análisis en la5 conductas de los alumnos para 

(32) Idom. p.p.9 
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comprender y definir los problemas de la escuela p<:m peder llegar satisfactoriamente a una 

solución. 

Tiederman y Field mendonan: •... la enseñanza comporta una comunicación de las 

experiencias ajenas - datos y conclusiones - , en tanto que la orientación comprende un 

examen de las experiencias del individuo estudiante - los datos y el proceso de obtener 

conclusiones ~e éstos -. Hablan, entonces, de la ensei'lanza como generatrtz de una" disconti

nuidad ·útil, y de la orientación como el relato de la reducción individual de la discontinuidad .• -

(33) 

tiene la enseñanza sobre el niño y lO que el sistúrna escolar (mae3t .. <J) O:cc io que tiene que 

aprender. En cambio la orientación consiste en ayudar al niño a concebir la imágen que tenga 

el," ~f :r:i::m0. ~~.:"; .... ~!f!.re5. 5!.!~ ~e~fl.s 'f I"ftmn inflll,!en éstas en el salón de clases. Lo que puede 

ser un esfuerzo real de la individualización de la educación para poder personalizar la 

experiencfa edticac;cn~! c:! r:j~c y qtl2 ésta teng~ rP.1p.v~ncla en su vida, evaiu;;'mju~ a sí 

mismo para poder comprenderse, entender su medio y a los demás, logrando de esta manera 

un mejor desarrollo. 

Para que el niño llegue a tener un mejor desarrollo, tiene que haber una armonía que 

incluya el rendimiento escolar, el des:::rro!lc autcgestivo, un proceso de sociabilización, la 

elección vocacional y profesional, un desarrollo psicosocial y de salud. 

entre las expectativas y la realidad pedagógica vivida. Se refiere a la estructura de la relación 

enseñantc~enseñado, relaciones con la institución, relaciones con los conocimientos y 

relaciones entre las personas. En el plano de la institución, los programas, examenes, 

(33) HILL, Georgc. Oncntación Escolar y Vocacional. Edil. Pax-México, Móxico,1973.p,p. 13 
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técnicas, lugares de trabajo impone sus exigencias, a menudo angustiosas. El saber tiene su 

estructura, una estructura mutua, impone sus leyes y no se puede adquirir sin respetar un 

orden y métodos definidos. Los obstáculos en las relaciones de las personas no provienen 

solamente de los carácteres presentes, hay que considerar también las contradicciones de la 

relación profesor·alumnos: el primero ha de mantenerse a distancia de los segundos, y sin 

.embargo, debe conocerlos y apreciarlos, sino amarlos; difíCil dosificación del conocimiento 

objetivo y del conocimiento objetivo y del conocimiento simpatía. 

El desarrollo autogestrvo pedagógico es el instrumento técnico de la pedagogía 

institucional. 

la autogestión pedagógica es un sistema de educación en el cual el maestro no 

transmite ningún mensaje y define, en consecuencia, su intervención educativa a partir del 

medio de la formación y deja que los alumnos decidan los métodos y programas Que van a 

utilizar en su aprendizaje. 

El desarrollo autogestivo en clase se asemeja a una cooperatrva en la cual se 

administra colectivamente el conjunto de actividades de la clase ( sus útiles, los libros, los 

temas, etc. En la dase en autogestión, la relación educador·educando desaparece. 

La orientación de la autogestión se resume en tres tendencia: 

1) La tendencia autoritaria, en donde los educadores proponen modelos 

institucionales de funcionamiento; 

2) La tendencia Freinet, que son las propuestas Institucionales también, pero 

tendencias a liberar e individualizar la autoafirmación 

3) la tendencia libertaria; en la cual el educador se transforma en consultante del 

grupo en formación. 

En el proceso de sociabilización los adolescentes son principalmente sociedades de 

discusión; entre dos amigos íntimos, o en pequeñas reuniones poco numerosas de personas 
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que profesan las mismas ideas, donde el mundo se reconstruye en común, y sobre todo, los 

jóvenes se pIerden en discursos sin fin destinados a combatir el mundo real. Con ello, se 

amplia n las sociedades convirtiéndose en movimientos de juventud, dentro de los cuales se 

encuentran los ensayos ae reorganización ~:;¡üvu:, y lus. y.-am:ies 6¡¡:üsiasiToü:J w!cc::-. .. c:;. 

La verdadera adaptación a la sociedad habrá de hacerse al tin automáticamente 

cuando, de reformador el adolescente pasara a realizador. El trabajo profesional, restablece 

sin lugar a dudas el equilibrio y marca así definitivamente el acceso a la edad adulta . 

• Se pue-de decir que un individuo tiene-una buena actaptación personal-social, cuando: 

1. Establece relaciones armónicas con otros individuos en ambientes distintos ( en 

casa, escuela, comunidad), sin que ello origine conflictos interiores persitentes 

Que lo hagan desgraciado, disipan sus energías en tensión o dan como resultado 

un comportamien!o efic::Iz. 

2. Puede dedicar la mayor parte de sus energías a la satisfacción de objetivos o 

metas que se aceptan como dlgn:lS y come tales Son aceptMrls por su cuttura. 

3. Muestra un grupo de control emocional e impulSIVO t¡pico de su 91UfJU Ut: t:UtfU, 

CI)!1serv::l la espontaneidad. creatividad y voluntad de explorar y experimentar que 

son esenciales para el proceso ulterior. 

4. Se conforma razonablemente bien a los patrones o códigos de su grupo de edad, 

sexo. cultura ... de tal modo que llega a poseer un cierto 5eniit..lu uf:' pertenencia a 

dichos grupos y es aceptado por ellos. ~ (34) 

En este proceso de adaptación en la sociedad, el individuo trata de mantener una 

conaruencia j:tntre lo que el piensa y la relación con su entorno. El sujeto puede modificar su 

medio ambiente, su conducta o ambas. 

(34) Evaluacióll Aplicada a la Enseñanza p.p.61 
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También debe de haber un nivel de adaptación en la elección vocacional y 

profesional del adolescente. 

La iniciación profesional del adolescente lo van preparando las ilusiones del niño, que 

ha mostrado el carácter egocéntrico de las primeras orientaciones de la elección, que se dirige 

a los oficios Que se consideran prestigiosos en el ambiente de vida del niño y en la masa 

media; la pseudoelección obedece entonces a identificaciones, a sugerencias de los 

camaradas, a deseos engendrados por experiencias ocasionales. Las informaciones recogidas 

en el curso de los años siguientes, ponen de manifiesto el carácter ilusorio de tales 

preevocaciones y la conciencia de las dificultades que ofrecen contribuyen a dar al 

adolescente la certidumbre de que su nueva elección, realista, es un acto de liberación de la 

infancia. 

La profesión parece estar más relacionada con la capacidad de realizar un trabajo 

productivo y remunerado. En tanto que hablar de vocación resaita la pasión de la actividad 

elegida y desarrollada. 

En Su área psicosocial, el adolescente desea que se le considere como persona y no 

como una obra, el adulto que se infonna, sin indiscreción, de sus deseos y de sus problemas o 

sea, que lo comprenda. Anhela tener con él relaciones vivas y ardientes. En sus cualidades 

pedagógicas también desea, naturalmente, aprender y aprender bien. Le quiere también 

organizador, que sepa dar a cada uno la oportunidad de desempeñar un papel en la clase y 

comunicar sus propios descubrimientos. 

Para poder llegar a cumplir con todos los deseo u objetivos, todas las personas 

necesitan tener una buena salud. Para tener una salud individual y colectiva en excelentes 

condiciones, se debe de tener una buena higiene que pretenda evita todo tipo de enfermedad 

que pudiera dañarla. 

Al tener una buena higiene se inlenla proteger y mejorar la salud, en la cual innuye las 
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condiciones personales o ambientales de cada individuo, recayendo sobre la salud física y 

mental que favorecen la parición y difusión de las enfermedades. 

La salud de las personas no sólo atañe al médico sino a toda individuo que forma 

parte de la colectividad. 

Se debe educar a la juventud en este aspecto para prevenir cualquier enfermedad o 

adicción, de tal forma en que se consiga, aumentará mucho más las posibilidades de 

supelVivencia del ser humano en sus condiciones óptimas de existencia, es decir. en plena 

salud y actividad. 
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1.1.3 ORIENTACION EDUCATIVA. 

La Orientación Educativa es el proceso por el cual se encamina a un individuo a la 

carrera y estudios que debe seguir. Es la ayuda que se le brinda a los alumnos con el fin de 

resolver sus problemas escolares. Para ello se le brinda apoyo psicológico y educativo para 

que encuentre mayor satisfacción en su proceso de enseñanza - aprendizaje, así como hábitos 

de estudio y actividades escolares y extraescolares con el fin de que aprovechen al máximo su 

rendimiento escolar y por ende majore su aprendizaje. 

la Orientación Educativa toma cuerpo a nivel práctico, en el ámbito teórico y técnico. 

El concepto de Orientación Educativa se perfila paulativamente: las tareas de organización, 

programación, recuperación,reeducación y varias otras, son incorporadas al Quehacer del 

psicopedagogo que ve así ampliados sus campos y áreas de trabajo. Su labOr ya no es 

únicamente el diagnóstico psicológico, o la aplicación psicométrica. ni la orientación 

profesional estricta sino que progresivamente, se le exige una función más compleja que 

abarque la totalidad de problemas que no dan a la escuela y al educando. 

La Orientación Educativa implica un proceso integral y permanente, en el cual al 

psicopedagogo le atañen simuháneamente la problemática escolar tanto en cuanto a 

comunidad educativa como a nivel individual, personal o familiar; la problemática 

socioeconómica, con todas las repercusiones que supone sobre el ámbito educativo (desarrollo 

industrial, incorporación de moderna tecnología, progresiva especialización, fenómenos 

migratorios, abandono rural, etc.); y la problemática cultural por lo que implica de cambios de 

mentalidad, valores y creencias, materialización, formación permanente, etc. 

A diferencia de la Orientación Educativa la Orientación Escolar es la que valora al 

individuo como sujeto que está desarrollándose. Le ayuda a autoconocerse para que pueda 

llegar a la autoeducación y autoorientación que son algunas metas de la madurez. Es un 

proceso de ayuda al alumno a tomar conciencia de sus propias posiblidades, de sus deseos, 

de las realidades que los condicionan o posibilitan. de las consecuencias a largo plazo de su 

comportamiento y de sus decisiones; significa una toma de responsabilidades de sí mismo. 
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La concepción de la Orientación Escolar es eminentemente educativa. no sólo por 

realizarse en la institución escolar, sino porque consiste en el acompañamiento onentaaor a io 

largo de la vida escolar del alumno. La orientación es desde esta perspectiva parte integral del 

proceso educativo. 

La orientación será más preventiva, mientras más pronto se inicie. Debería 

comenzar desde el primer día de clases en la escuela secundaria. ~ Retrasar el uso de técnicas 

de orientación hasta la escuela secundaria es pasar por alto una -dorada oportunidad de 

trabajar constructiva y positivamente en el desarrollo de personalidades equilibradas. ~ (35) 

C¡; 1eS3 f:-ocr:1:!r: ~:;!!'Ca !~s 2m~r::'!d~nt".<: rtPo la Orientación Educativa en Alemania 

con las plimeras clases especiales para íos niño:) {,;(.!!1 probll3mas eíi dr.:cr.;:::~ áreas de daño 

cerebral, planteándole a la escuela la nece~idad que tenía de modificar su programa para 

l1eterminar1e al alumno el orado de daño mental que tenía y el nivel escolar que pocHa ocupai 

dependiendo de sus aptitudes particulares, intelectuales, senso-motoras, afectivas, etc. De 

esta forma en 1892 ei Mínisierio de In5liluciún Pública de Austria determinó e! cambio d~ un 

nivel escolar-básico a las escuelas superiores, desanoilando de esta forma que la orientación 

no tuviera una función diagnóstica sino también una función pronóstica como se conoce 

actuf!!mentA . o~ranti1ando el éxito escolar del individuo en los distintos niveles educativos. 

El personal docente de la secundaria debe de esforzarse por crear relaciones más 

cálidas con los alumnos y con los mismos miembros del personal de la institución educati1la; 

pala fJw6'i ObSl3-fVar :u3 p;ob~ciT:n:; y dlflct!!tsdes de! ~!IJ!TIno 't de esta forma coder ayudarla 

sín qUI:: lecllctLt: al uii6i1tádui. 

La Orientación Educativa no ha aparecido en fonna casual en los últimos años; han 

(35) KNAPP, Robert H. Orientación del Escolar. Técnicas diferenciales y especiales. Madrid, 

Edil. Morata, 1994. p.p.24 
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tenido que pasar siglos para que la orientación no sólo sea en la escuela sino también se tome 

en cuenta en la vida familiar y por consiguiente en lo soc.ial. 

Algunas interrogantes que seftalan la dirección en que debe desarrollarse la 

orientación educativa. y que justifican su existencia son: ¿Cómo ayudarlo a elegir la 

ocupación que más le convenga en su tuturo?, ¿Cómo ayudarto a que conserve y mejore su 

salud?, ¿ Cómo integrarto a su medio? y ¿Cómo desarrollar su habilidad de aprender a 

aprender? 

Hay conceptos que tiene una gran relación con la orientación, como por ejemplo, la 

enseñanza, pues ésta hace hincapié en el conocimiento cognoscitivo del individuo y la 

orientación tiene objetivos afectivos hacia el alumno; pero esta diferencia es solo taxonomía 

de objetivos. pues no olvidemos que la orientación también educa y la enseñanza se va 

volviendo en nuestros días más orientadora. 

La OrientaCión Educativa es el servicio a través del cual la escuela ayuda a los 

alumnos para que: 

a) Desarrollen, por sí mismos y de la mejor fonna posible. sus capac.idades 

de aprendizaje; 

b) Se integren a la comunidad escolar y hagan uso adecuado de sus 

instalaciones; 

e) Conozcan y desarrollen sus habilidades y aptitudes para elegir adecuadamente 

entre las opciones educativas 'i laborales que ofrecen; 

d) Acepten los valores sociales y respeten las nonnas establecidas para la 

convivencia social; 

e) Conozcan las ventajas de la planificación familiar, la paternidad responsable, la 

educación sexual 'i la salud física y mental: 

La orientac.ión no sólo da servicio en la escuela sino también abarca toda una amplia 

gama de perspectivas, como la ideología de la orientación por la cual tiene siempre presente 
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un determinado punto de visia al intentar ayudar a una persona; la orientación COmo un 

servicio integral que abarca sistemas organizadas y proceolmlemos útiles que ayuden <:Ji 

escolar a conocerse a sí mismo. La orientación como un proceso, en donde la idenUdad tiene 

continuos cambios, de tal modo que las intervenciones orientadoras no sean hechos aislados 

sino que impliquen pasos progresivos hacia un objetivo. La orientación como ayuda con el 

propósito de prevenir, mejorar o solucionar los problemas y Obstáculos ante los que el hombre 

se enfrenta; la orientación como ayuda personalizada o altamente individualizada a 

estudiantes ° personas que tienen muchas preocupaciones en su vida normar. 

Logrando que los alumnos aprovechen las oportunidades que el proceso educativo 

En este sentidu, la orientación educativa en secundaria debe atender cinco áreas de 

servicio: para el estudio, escolar, vocacional, SOCial y para ia salud; qua desaffülladas da 

manera vinculada, proporcionan al alumno los elementos para que continúe desarrollando 

armómcamente sus facuiti!ues. 
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1.1.40RIENTACION PERSONAL 

La Orientación Personal tuvo bases en la nueva educación aunque como dijimos 

anteriormente fue muy criticada y no fue desarrollada. Su origen real fue en los años de 1940 

a 1960. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron los principios fundamentales para el 

desarrollo de la orientación personal. 

Los psicólogos y psiquiatras judíos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la 

persecución nazi en la década de los cuarenta a los sesenta, hicieron estudios sobre la 

condición humana, produciendo un fuerte impacto en la psicología tradicional experimental 

norteamericana, surgiendo figuras como Mas!ow, Rollo May y Rogers. 

La crítica a esta psicología experiemental tuvo un gran éxito describiendo y 

criticando a psicólogos y orientadores de haber deshumanizado al cliente. DeSde ese momento 

la orientación se concibe como relación voluntaria entre el cliente y el orientador. 

Gracias a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial se formó una organización de 

la orientación como profesion para ayudar a describir nuevos objetivos profesionales. 

En esta época se señala la diferencia entre psicología clínica y orientación 

psicológica, la primera manifiesta un diagnóstico y tratamientos psicopedagógicos, la 

orienlación Se refiere a problemas normales del desarrollo del individuo.(36) 

La orientación en términos generales, se concibe de una forma en la que el 

Psicólogo es parte esencial de ella, pero el Pedagogo por su formación académica tiene 

también un papel muy importante dentro de este ámbito, sobre todo en la orientación. 

(36) GORDilLO, Ma. Victoria. Manual de Orientación Educativa. Madrid; Edil Alianza,1993. 

p.p. 28 
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El Pedagogo tiene que fundamentar su acción a partir de un marco teórico que le de 

sentido y direcc;ón a su papel orientador. 

Puesto Que la educación busca preparar a las nuevas generadones para la vida 

transmitiéndoles una cultura y desarroUandola en forma integral, la orientación como parte de 

este proceso COadyuva a realizar dk:hos fines. 

Las finalidades educativas son los medios de que se vale la orientación para lograr 

su principal fin, Que es la relación profesional u ocupacional. Al mismo tiempo, es la que mas 

de identifica con la finalidad primordial de la educación: preparar para la vida futura. 

La Orientación Pelsonal es ei proceso de ayuaa que se ie ofrece a un indiviuuú ¡Jara 

Que llegue al conocimiento de si mismo y del mundo que le rodea que le ~rmita afrontar y 

resolver !o~ prnhlp.mas de su vida. 

Para e!!!> !a Q!,,!I@n1a~on trata ce proaucir. generar V OOierltH leCu(SOS qUe pe¡mltan al 

orientador contar con elementos indispensables para diagnosticar y evaluar conflictos y 

necesidades del orientado con base en el medio que le rodea y la interrelación con los demas, 

dende e! :m:!lvld!.!o explore sus fI"'pimr.iones; deseos. triunfos. fracasos, etc., logrando con esto 

que el orientador pueda guiar al alumno a través de experiencias para Que tome sus propias 

decisiones que le ayuden a resolver sus problemas coadyuvando a su desarrollo y adaptación 

integral. 

I n!'> p.lemenios indis~lIsau¡e5 paHi diagnésticar :;en los l:1s!n . .lme!!tos formales, 

cuestionarios, por ejemplo, la idea de diagnóstico puede ser más comprensiva y se requiere 

aceptar que otro tipo de instrumentos pueden posibilitar diversas formas de expresión de los 

sujetos. 

La Orientación Personal aumenta la comprensión de sí mismo y la aceptación de todo 

50 



tipo de responsabilidades; el .. autoconcepto " y el " sí mismo " serán una de las bases 

principales para poder explotar la personalidad del individuo. 

La autocomprensión, la autoaceptación y la responsabilidad son aprendizajes que 

se adquieren con el tiempo en el lapso de la niñez, juventud y la edad adulta. 

Estos aprendizajes aumentan la comprensión hacia el mundo de la educación y el 

trabajo, para tograr una relación armoniosa entre estos dos factores y poder lograr la 

mílduraci6n del adolescente, ayudándolo de esta forma a que esté bien informado para un 

mejor desarrollo personal, y lograr ayudar al nino a crecer como una persona 

autoadministrada, decidida y que tenga la capacidad de elegir por si mismo y resolver sus 

propios problemas. 

Pero lo anterior no es fácil, pues los orientadores no lO determinan el destino del niño 

" y mucho menos lo lO acondicionan" para llevar cierta libertad personal, ésta siempre ha sido 

criticada confundiéndose con el libertinaje; la libertad pefSOnal siempre va a ser un derecho y 

una gran batalla en esta sociedad. 

Debemos enfatizar la importancia que tiene la libertad personal para 

tomar decisiones y resolver problemas que tienen desde temprana edad; ya que en la 

adolescencia no es fácil que florezca repentinamente este tipo de características. 

La maduración del niño conlleva también el aumento de los valores morales, la 

responsabilidad que tiene hacia los demás y el equilibrio que debe de tener su propio ser. 

Este proceso tampoco se da de la noche a la mañana, es un proceso de desarrollo 

de larga duración; intefViniendo los padres de familia, los educadores y la comunidad en 

general; que son miembros responsables para con la sociedad. 

El consejero Frank Francis describe un tipo de orientación personal de la siguiente 
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manera: 

R Para desarrollar una personalidad y un carácter deseable, el objetivo fundamental de 

la educación debería ser el de ayudar al niño a aprender la satisracción adecuada, digna de 

confianza y realista de sus necesidades, particularmente la necesidad de automejoramiento. 

De esta manera tenderá a desarrollar y aceptar un más adecuado autoconcepto, sus actitudes 

mejorarán y él alcanzara más fácilmente la felicidad y la madurez emocional. lo que esto 

implica es que él estará elaborando la capacidad de aprender las cosas que- mejor convengan 

a sus requerimientos, las socialmente útiles y deseables. La importancia de la orientación y el 

consejo es autoevidente ... (37) 

el mroe tiene desde que f1i:t(;e 10u1::! ciase ue apíer.c1i¡:ajes; madumr.de cen e! tiempo, e! 

niño aumenta su comprensión de la naturaleza humana, de las ft:laGiones humanas y de la 

Dsicolonía aplicada a la adaptación personal y SOCial; es decir, ia autocomprensiólI y ias 

relaciones interpersonales, analizando el porqué la gente se comporta como lo hace, qué es lo 

que causa COnflictos en ¡as rei,,:It.;iullt:S> ¡Jel5Oii,:¡/e5 'i cómo podci"í'ic!; m3dursr nuestra relación 

con la gente. 

I ::1 orientación en la orimaria v en la secundaria debe ae ser eficiente para iograr Que a 

los niños se les ayude a aprender a ser adaptables a todo medio ambiente en el que se 

encuentren, a no temer a los cambios y a llevar una vida activa. 

H De c5tc i'IVÚÜ, sus aü{ücomp:-c:1~!c:;es, sus tO!nas de de¡;i<:ión y SIlS c.Apac¡dades de 

adaptación. su:; vahiíes, SüS entendimi;;:ntos. todo, en fin te!'!drá que- $er Ingrnrtn en una 

atmósfera escolar que le dote tanto de la estabilidad Que haga factible depositar esperanzas en 

él como persona, como de las experiencias de aprendizaje y orientación que le sitúen 

constantemente en la posición de ver que la adaptabilidad y léI creatividad sün cualidades de la 

mayor importancia para su futuro. Aceptación, comprensión, apoyo y aliento es lo que necesita 

(37) HILL, George. Orientación escolar y vocacional. Edil. Pax·México, 1973, p.p. 29 
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coma persona para madurar en forma equilibrada y completa. Pero en su maduración como 

aprendiz también debe dársele el impulso que le mueva a niveles cada vez más y más altos 

de adaptabilidad .• (38) 

Debemos recordar que los niños na sólo se deben de adaptar al medio sino que 

además, deben de ir más allá en todas sus acciones pues su futuro no va a ser igual al día en 

que viven hay, es por eso que se logra un vínculo entre adaptabilidad y creatividad. pues las 

niños deben de ir aprendiendo e ingeniando coma poder sobrevivir en este mundo que les toca 

vivir. 

La anterior no lo es todo, pues el orientador debe de tener su propia adaptabilidad al 

cambio, pues el mundo siempre va a ser diferente para cualquier niño, es por esa que 105 

orientadores se deben de preocupar por las cualidades esenciales y la creatividad. 

(38) Idem. p.p 3t 
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1.1.50RIENTACION PROFESIONAL. 

Indudablemente los comienzcs de 1:1 orientación fueron entre los años 1900 ~ 1920 

con la orientación profesional. 

Sin duda alguna, los trabajos de Davis y años más tarde de Frank Parseos en los 

Estados Unidos, tuvieron un desarrollo fundamental para ayudar a los jóvenes a la elección y 

preparación de nuevos estudios o de algún trabajo . 

.. Tanto Davis como Parsoos se anticiparon a la idea actual de que la elección 

vocacional y su desarrollo implican a la persona entera. Así Davis, dentro de su enfoque de 

orientación grupal, introdujo temas relativos al asesoramiento moral, relaciones interpersonales 

también el céuácler y temperamento de los SUjetos 'i estimula la auiutit:it:lIY!i(,;lCión tlentm cte 

un enfoque típicamente de orientación profesional. " (39) 

La Orientación Profesional va a dar pauta a una 11 nueva educación n para un 

c-am!J!o S(l.r.ial 'f el ¡nieto de una onemación personai; ilfljJiica que la üiieritación píOfc::;;or.al C~ 

un proceso dinámico; Mira Y López hace referencia a un "tipo de trabajoft y no a una profesión 

u oficio en particular porque, como él mismo lo explica, ..... en una profesión pueden hallarse 

muy diver<:n'5 ti~nc; np. ocupación: '1 viceversa, un mismo tipo de trabajo puede realizarse en 

diversas profesiones. M (40) 

Tanto la orientación vocacional como la profesional tienen por objeto satisfacer y 

hi:l~1 GUllIv.1Hble5 lü5 iieccsijad.,<i ¡i".d¡-.. ¡d~a!c~ 'í !:::~ scc!a!e!:. As!. tjl?~~ p.1 punto ne vista del 

iodiviuuu :SI:: 1J.t:'it:nui; la real¡zación de un tmbajo ~decuado que puedl? ayHdflr A IfI{)rar su 

autorrealización y una mejor adaptación, y desde el puento de vista social se pretende que la 

persona satisfecha en Su trabajo, beneficie a la sociedad a la que pertenece. 

(39) GORDILLO, Maria Victoria. Manual de Orientación Educativa.Madrid, Edit. Alianza. p.p.26 

(40) NAVILLE, P. Teoría de la Orientación Profesional. Madrid, Edil. Alianza. 1985.p.p. 2 
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La elección profesional u ocupacional es un problema que crea ansiedad en un 

período específico de la vida, generalmente durante la adolescencia. 

Con base en lo anterior,. la personalidad de cada individuo es un conjunto de 

características que son medibles en la elección y en el éxito profesional. Esta medición se 

pudo lograr al diagnóstico a través de tesis y otros métodos que fueron un elemento 

fundamental en este proceso. 

Pero estas diferencias personales de cada individuo no concuerdan con la filosofía 

de la educación progresista que se estaba queriendo llevar en esa época, la cual quería un 

cambio social más que una orientación personal. 

La tearla de D. V. Tiedeman y R.O, O' Hara ~consideran a la profesión como la 

oportunidad de expresar las esperanzas y los deseos de uno mismo y a la vez, como una 

limitación en la vida. Relacionan la personalidad con el desarrollo vocacional integrando 

en éste cuatro rasgos o dimensiones: 1) propósito; 2) autoridad; 3) responsabilidad y 4) 

aceptación del puesto en que se está colocado. Conceplualizan el desarrollo vocacional como 

un proceso de modelación de la identidad vocacional a través de la diferenciación de la 

integración de la personalidad en función de cómo un individuo se enfrenta al problema laboral 

en la vida. De ahí que sea la personalidad total la que se desarrolla y más adelante, se 

acomoda a la profesión ... (41) 

Es por ello la importancia de la personalidad o identidad del yo pues los dos en 

cooperación van formando los valores y las actitudes que el alumno puede considerar para el 

pueda formar parte a su comunidad y a la sociedad. 

El alumno debe de tener un desarrollo vocacional para su autorrealizacíón y la 

(41) RODRIGUEZ, Ma. Luisa. Orientación Educativa. España, Edil. CEAC, 1991. p.p. 77 
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elección de sus objetivos profesionales y laborales; diferenciando e íntegn:mdo todas sus 

actitudes, pues éstas se repiten varias veces en toda la vida. 

El alcanzar una satisfacción y el éxito, la autonomia, la independencia, la iniciativa y 

la propia identidad personal y profesional son conceptos que Tiedman y O' Hara manejan con 

frecuencia en su teoría. 

Otra teoría que es importante en la orientación profesional es la de J. O. erites que 

en 1981 menciona los sucesos más importantes sucedidos desde 1950. 

a) El modelo paJsoniano (que se define en el toma eJe Occisiones) }' que 

constituyó la piedra aogualr de la teoria de rasgos y factores. Yuxtapues

to ~ Al. pJ plinto de vista de que la elección vocacional es fundamental

mente la expresión de la personalidad del cliente, ya sea definido por 

sus necesidades '18 !o s~g por el concepto de si mismo, y que puede ::;t:1 

representado por los enfoques no directivos y los psicodinámicos. 

b) El reconocimiento de que la elección de profesión es un proceso 

cvc!:.;tlvo q:.:e c:.:bre!..!!"! periodo prn1nna;:¡rln rlp. tiempo desde la infancia 

hasta la madurez. (Super y Brachrach, 1957); son las teorías del 

desarrollo vocacional. 

e} las teorías conductistas que tratan de explicar principalmente cómo el 

cliente euge que profesión. 

e!él.:t!i~1) ~I.!~ pn Al r:nnrenirto oe ia eit:l,;(;ióii. Esta distinción 

entre el enfoque evolutivo y el conductista da pie a Crites a formar 

con ambos una aproximación más comprensiva hacia el consejo 

profesional. " (42) 

(42) Idem. p.p. 78 
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En 1932 Brever menciona que el objetivo de la educación es lograr una habilidad 

para lograr conducir la vida propia y las relaciones interpersonales. El afirma que todo profesor 

es orientador y para poder obtener las habilidades mencionadas es necesario que se 

introduzcan las actividades de orientación en las clases. 

El orientador juega un papel importante para guíar al alumno a la elección de la 

carrera más adecuada a sus capacidades y debe fomentar no solo las carreras universitarias 

sino también las carreras técnicas para un mejor desarrollo y especialización del alumno; éste 

no se debe de guíar por lo que eligen sus papás o por la elección de un amigo, pues la amistad 

es el valor moral que se debe de aquilatar, pero no es amigo aquél que no comprende que las 

personas son diferentes y que no tienen la misma capacidad para estar en la misma profesión; 

en cuanto a los papás podrán elegir tal vez lo mejor, pero el fuluro de un individuo se forja por 

los sueños y metas que el quiere alcanzar en su propia vida y no debe dejarse llevar por lo que 

ellos quisieron ser en su juventud y que no pudieron lograr. 

La elección de una carrera técnica o profesional es responsabilidad de cada alumno 

y quien elige mal vivirá con la duda de haberse podido desarrollar o con la ineptitud de la que 

está ejerciendo. 
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1.1.6 ORIENTACION PARA LA SALUD 

El desarrollo soclal de los pueblos está ligado en gran medida a la salud. Todo 

se han plasmado leyes Que los rigen y es asunto priOritario en sus planes y políticas. 

En México existe una institución encargada de la salud que es la Secretaría de Salud 

(SS), la cual norma las acciones que se deben de seguir para proteger y mantener la salud de 

todos los mexicanos. Su funcionamiento se basa en el Altículo 40. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos,Mexicanos. 

Para elaborar un diagnóstico de la salud en México, se toma como referencia la 

comparación con otros países, de esta forma se analizan los logros alcanzados. las carencias y 

las diTlcuitades en esia 1JIi::Jltnla. pUl io ~ut: t:'5 importéiiite ::;vi'¡üccr cerno se of"'~:m¡z::: '1 q~~ 

estrategias propone la comunidad internacional de la salud a través de la propia Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para compfender la magnitud de la lucha contra las enfermedades 

Desde 1917, !s Cor:~1itudón Politica de 10<; F"tados Urudos Mexicanos contempla 

algunos artículos referentes al derecho que tiene todo ser humano a la salud. En la actualidad, 

el Artículo 40. de la Carta Magna contiene todo lo que se debe saber acerca de la salud en los 

~ Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre Al número y espaciamiento de sus hijos . 

• Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La Ley defmmi las bases 'i 

mcd:!!!dades para e! 2cces-o ~ In." ~P.rvir'jos de salud,! establecerá la concurrencia 

de !a Federación y las entidarles federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la Fracción 16 del Artículo 73 de esta Constitución. 

- Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

- Es deber de los padres preselVar el derecho de los menores a la satisfacción de 

sus necesidades y a la salud fisica y mental. La lev determinará los apoyos a la 
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protección de menores a cargo de las instituciones publicas. ~ (43) 

Hay otros artículos constitucionales como el 20 que prohibe las penas de mutilación, 

tormento e infamia; el Articulo 73 se refiere a problemas sanitarios, adicciones y 

contaminación ambiental; el Artículo 123, constelera la protección a la mujer antes, durante y 

después del embarazo en el entorno laboral, para no descuidar la atención del recién nacido; 

la de los menores de edad que trabajan y la de los trabajadores en general, en cuanto a 

accidentes y enfermedades profesionales. El ArtíCUlo 60 indica que la Ley General de Salud 

tiene como objetivo principal : .. Proporcionar servicios de salud a loda la población y mejorar 

la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 

condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.· (44) 

Además, el mismo artículo hace referencia al bienestar soaal de la población 

mediante el servicio de asistencia sodal, principalmente a menores en estado de abandono, 

anaanos desamparados y minusválidos para su incorporación a una vida equilibrada en lo 

económico y social. 

Tomemos en cuenta también, que en las zonas rurales existen muchos problemas de 

salud como enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las deficiencias 

por desnutrición, particularmente entre tos niños que viven en las regiones carentes de los más 

elementales selVicios sanitarios. 

A pesar del proceso de control y erradicación de muChas enfermedades, las llamadas 

emergentes, Que no se conocían antes, como si SIDA, el virus del Ebola. la infección de 

bacterias" camivoras· y la enfermedad de las -Vacas locas·; han tentelo nuevos brotes las 

enfermedades reemergentes, como la tuberculosis, el dengue y la influenza o gripe. 

(43) SALAS, Consuelo, Luis M. Alvarez. Educación para la Salud. MéXiCO; Edil Pearson, p.p. 

265 

(<<) Idem. p.p. 266 
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Estos dos grupos de enfermedades han planteado nuevos retos no sólo a los 

sistemas de salud de todo el mundo si no también a la educación de nuestros hijos; pues no 

existe una vacuna efectiva, ni tratamiento eficaz contra el SIDA o el dengue, las cuales son 

mortales. 

La desigual distribución de la riqueza está relacionada estrechamente con la salud de 

una comunidad, de diferentes regiones de un mismo país, así como en todos los países del 

mundo. 

Para la salud pública internacional se constituyó en 1948 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) cuya misión fundamental es promover que todos los individuos alcancen el 

~!v~1 rlp. ~h 10 mas aho posible. 

La OMS define la salud como: • un estado de completo bienestar físico. mental y 

social; y no sólu la H!J:)€:ncia de enfermedad o p~decirniep.to. 

Sus tarf:!a!; más importantes son: 

.. Actuar corno autoridad directriz y organizadora del trabajo intemacionai pan::l 

alcanzar la salud; 

.. Ayudar a los gobiernos. bajo sul¡¡;iluu, a fortalecer los scn:icios de salud: 

.. Proporcionar asistencia técnica adecuaaa Y. en caso d~ tmlelyt::lií,ia. ayüd .. bajo 

solicitud o aceptación de los gobiernos; 

• Estimular el trabajo para la prevención, controlo erradicación de enfermedades 

epidemicas. endémicas y otras; 

.. Promover la cooperación entre grupos cientificos y proreSlonaies que coniliuuyéll·1 ai 

.. Promover estándares mejorados de enseñanza y entrenamiento en las profesiones 

médicas y relacionadas con el área de la salud." (45) 

(45) Idem. p.p. 277 
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Los riesgos para la salud que se presentan en una población exigen una prevención 

cuidadosamente planeada y basada en los valores de la cultura, que Incidan en la educación, 

los avances científicos y tecnológicos, la apreciación certera del medio social en donde se 

ubica, la solución inmediata de los problemas que se generan, la disposición para aceptar las 

normas jurídicas establecidas y el apoyo a proyectos reales de desarrollo. 

Nuestra realidad, como la de la mayoría de los paises. está regida por las 

desigualdades socioeconómicas Que limitan la cultura de los pueblos: la pobreza creciente se 

traduce en hambruna, contaminación, enfermedades y miseria. 

Si carecemos de una educación para la salud, debemos reconocer que otros países 

tambien enfrentan graves problemas, no sólo de nuestro continente sino de diversos lugares, 

abandonados física y culturalmente en todo el mundo. 

Debemos hacer hincapié en la importancia que tienen el despertar de los 

adolescentes que se encuentran en la secundaria, con un sentido crítico que les pueda 

producir un fuerte impacto y provoque el deseo de mejorar las condiciones ambientales y 

sociales que influyen poderosamente en la salud de toda la humanidad. 

Este despertar no debe quedarse en el ambito escolar, sino que se debe de 

difundir a toda la población empezando por la familia de cada estudiante, promoviendo 

actividades que se hagan una práctica familiar y que de alguna manera reduzcan las actitudes 

de los medios de comunicación Que lesionan a la sociedad al promover desde la violencia 

hasta el uso y abuso de sustancias tóxicas. 

Hay que recordar que la etapa de la adolescencia es muy vulnerable a caer en 

adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo y las drogas; además el sujeto busca definir 

sus preferencias sexuales, ya sean heterosexuales (atracción por gente del sexo opuesto) u 

homosexuales ( atracción por personas del mismo sexo). 

En este periodO de la vida humana es muy importante contar con la orientación y los 

apoyos necesarios para comprender la flaturaleza '1 las consecuencias de los cambios sufridos 
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y encauzar las inquietudes Que se presentan, asi como atender, hasta donde sea posible, las 

11~~sidades qüe lo caractaiizai'i. 

~ Es necesario propiciar que el adolescente desarrolle la conciencia de los valores 

básicos y Que se promueva su participación posniva en la sociedad. Para lograno, corresponde 

a ésta, a través de las instituciones, autoridades (principalmente de los sectores de salud y 

educación) y organizaciones civiles, promover. 

"'-la educación relacionada. con la higiene para impedir o prevenir enfermed~es y 

adicciones 

"'la educación sexual para encauzar sus inquietudes y la excesiva energía que los 

distingue 

• el uso adecuado de las obras de saneamiento y esparcimiento, para fomentar su 

desalrollo integral: (46) 

La salud no solamente comprende los hábnos higiénicos personales sino también se 

refiere a ia nutrición y ejercicio ñsiGu; vuó50 U(II) de los problemas emergentes de !a salud a 

nivel mundial es el sedentarismo de las sociedades urbanas modernas; pues la disponibilidad 

de medios de transporte y los múltiples dispositivos de ahorro de energía han contribuído a 

este cambio del estado de vida que tiene consecuencias lIegativas para la salud como la 

obesidad, osteoporosis, problemas cardiovasculares, artritis, etc. 

Los problemas más serios de salud que enfrenta el adolescente es la 

farmacodeoendencla. el alcoholismo y el tabaquismo. 

En los últimos años. el uso de las drogas por pane óe ios aooi~Sl:tllli~::o ::.c: i lIi 

convertido en un serio problema que anterionnenle sólo se v~ia en los países industrializados, 

pero que ahora importa también a los países en desarrollo. 

(46) Idem. p.p. 207 
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las medidas que se consideran más efectivas para atacar el problema de la 

farmacodependencia son el prevenir a los jóvenes y difundir los efectos negativos del 

consumo de fánnacos, porque en esta fase de la existencia es cuando, por lo general, el 

individuo se inicia en el consumo de ellas. 

No sólo hay drogas que se inhalan o se fumen, también hay drogas que se inyectan y 

tienen un peligro adicional que es la transmisión de SIDA a través de las agujas contaminadas 

que utilizan indiscriminadamente los adictos. 

las causas que inducen a los adolescentes a usar drogas son muchas veces el 

machismo ante los amgos y la muestra de valor e independencia ante los aduttos, la 

ignorancia, la curiosidad, la evasión de su realidad, la cuttura de la droga por medio de videos, 

cine y prensa, engaños e Influencia de otros o el ejemplo involuntario de padres y adultos. 

las sugerencias para evitar o combatir la fannacodependencia es la orientación e 

información oportuna y precisa, la comprensión, afedo y compañía, la vigilancia, amistad leal 

y apoyo. 

Otra dependencia es el alcoholismo que abunda en nuestra sociedad y su ingestión 

está relacionada con las costumbres familiares. 

Por lo común, es en la adolescencia cuando se toma la primera bebida alcoholica y 

su consumo es motivado por canciones, telenovelas, radionovelas, peliculas, libros, etc. 

Muchas veces el adolescente toma el modelo del padre o de algun pariente o amigo mayor 

que es afecto a las bebidas embliagantes. 

Es frecuente que los alcoholices presenten un estado psicológico anormal que 

provoca alucinaciones. La depresión puede ser causa de accidentes fatales. o de suicidio. 

Se habla de alcoholismo o de abuso del alcohol cuando este habito interfiere con el 
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trabajo, la escuela o las relaciones familiares y sociales; incluye también lo relacionado con 

viuiélciunes lit' la ley, incluyendo ffiéiiiejai V'ahiculüs bajo Süij afzC::c:;. 

Lo más peligroso es cuando el alcoholismo se une al consumo de fármacos. 

Esta enfermedad tiene gran repercusión social, porque los alcohólicos dejan de ser 

productivos y constituyen un lastre ramiliar y social. 

Las sugerencias para evitar esa dependencia es una buena orientación, el apoyo 

necesalio, la comprensión y el adecuado ejemplo de sus mayores, son sin duda las mejores 

fonnas de prevenir en la familia esta adicción en los jóvenes. 

Es muy importante el control por parte de Iss autoridades, de los mensajes 

subliminales de la televisió~ y de otros medies de comunicación que invitan al consumo dA 

bebidas alcohollcas, sería sin duda un gran apoyo en la lucha contra ei aicohoilsmo. 

Asi como en el caso del alcoholismo, el adolescente se IniCIa en el tabaqUismo por 

curiosidad, machismo, rebeldía, lechaza a la autoridad. por sentirse adulto, para impresionar a 

alguien. etc. 

El deseo o ansia por un cigarrillo es la primera evidencia de adicción al tabaco. La 

dependencia se manifiesta cuando se fuman más de diez cigarrillos al día. 

los etedos nocivos del tabaco se incrementan cuando se asocia su uso con el 

alcohol y las drogas, poniendo en mayor riesgo la salud de quienes lO hacen. 

La mayoría de 105 fumadores adquieren el hábito en 13 adolescencia. Es por ello que 

las compaftías y tabacaleros ponen sus mayores esfuerzos e inversiones en este sector de la 

población; pues son influenciables en sus decisiones. 
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Como toda dependencia abandonar esta adicción es difícil. El éxito se logra después 

de varios intentos fallidos, y en proporción reducida de los que tratan de dejar de fumar. 

Además de que necesita conocer los riesgos para la salud ligados al tabaco, el fumador 

requiere ayuda profesional para abandonarto. 
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1.2 LA ORIENTACION EN MEXICO. 

En la sociedad mexicana los procesos educativos se basan en la relación familiar y 

la orientación es parte fundamental de este proceso. Sin embargo, el conocimiento adecuado 

de la orientación, que incluye contenidos cutturales. económicos, políticos, religiosos, etc. que 

son considerados valiosos por la familia y otros grupos y que son parte importante de la cultura 

y su proceso educativo, no ha sido objeto suficiente de investigación en México. 

En un análisiS sistemático la orientación que más prevalece en la sociedad mexicana 

es la escolar; no podemos decir que es dominante en cuanto a su extensión, ( pues todavía 

hay muchos mexicanos que no alcanzan a recibir instrucción escolar mientras que 

indiscutiblemente reciben educación familiar I religiosa e inclusive la que lransmiten los medios 

sino por su legitimidad en la sociedad mexical)a . 

.. I n.~ ~lTIlUrumtos. que ~nnjten afinnar Que la orientación escolar es considerada 

legítima en México son : 

* el S!stema eSCOlar. 2 pesar de la distinr.iOn entre púttlico y privado, es 

desde hace muchos años el sistema de educación oficial y nacional, con 

una organización casi única. conforme a la cual se propicia la misma 

país: 

• el personal que labora en el sistema supuestamente es el único ( frente al 

que se desempeña en otros procesos educativos) sistemática y 

iounailllenie C4:1paciiauu Vi:tlct ii:l uU~IIt,;ii:l y ut::úilXtÚu ¡)'-uíc5¡uflii¡m€:f,~'¡; a 

ella; 

• el sistema escolar supuestamente controla la emisión del conocimiento 

"sistemático lO, lO disciplinarlo ", .. universal", el cual se va administrando 

gradualmente conforme a la edad del individuo y su vocación ( con las 

supuestas ventajas Que esto tiene para el desarrollo de la ciencia. la 

tecnología, el conocimiento, etc. ); 

• el sistema escolar controla la certificación y el reconocimiento social del 
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conocimiento y la capacitación para fines de mayor escolaridad y I lo mas 

importante, para efectos de empleo; 

* finalmente, el sistema escolar es el destinatario de las aspiraciones 

educaliva. de la población ... " (47) 

Para el Estado mexicano el discurso político ideológico que domina es la escolaridad 

pues tanto para éste como para la burguesía es una causa del desarrollo socJoeconómico y 

político del país; pues ésta constituye un mejor empleo, mejores ingresos, mejores condiciones 

y una mayor participación política. Estos planteamientos obligan 8 los responsables de la 

dirección del país a proporcionar mayores oportunidades de escolaridad, pues la mayor parte 

de la población no está favorecida con una educación básica "obligatoria" y no digamos con 

una orientación familiar. 

lO La problemática fundamental del vinculo que se establece actualmente entre la 

escolaridad superior y el empleo surge de las contradiciones entre: a) el uso ideológico que 

hace el estado mexicano de la escolaridad como factor de desarrollo: b) el uso ideológico 

que hace de ella la burguesía como factor de N selección social legítima"; e} la aceptación 

generalizada entre toda la población a nivel de sentido común, de que la escolaridad es un 

fador esencial para la movilidad social; y d) las oportunidades estructurales de empleo que 

permite el tipo de desarrollo económico y social del país ... (48) 

Lo mencionado anteriormente, puede suponer que la orientación escolar capacita 

para ellrabajo y que puede ser empíricamente comprobable que a mayores oportunidades de 

escolaridad hay cierta movilidad social: aunque aparentemente haya disfuncionalidad para las 

oportunidades ocupacionales que el aparato productivo dominante pueda ofrecer. 

(47) IBARROLA. Maña de. Sociedad y Educación canlradictona.: análisis social 

de la educación ell México. Edil. IPN·DIE. México 1981. p.p. 13 

(48) Idom. p.p. 7 
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Los objetivos Que orientan a la oducación secundaria en el sistema educativo están 

en el artículo 30. Constitucional '1 en la Ley Federal de Educación constituyendo la base 

filosófica y política de la educación nacional, estableciendo que la " educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

De estos postulados se desprenden características en la formación de los alumnos 

que el proceso educativo debe lograr: 

plenitud su capacidad humana. 

b) Sea libre de fanatismos y prejucios basando su acción y pensamiento en 

!~5 ~5!..!!!adl)s de! prnl)rp.~ r..ip.ntifiC'.o 

e) Manifieste un nacionalismo '1 participe en la convivencia internacional. 

d) AStoma una mentalidad demo<::rélica. 

e) Proteja y acreciente los bienes y valores nacionales. 

f) Comprenda los problemas nacionales y participe en su solución. 

el equilibrio ecológico. 

h) Defienda nuestra independencia poHtica y económica. 

i) Contribuya al engrandecimiento de nuestra cultura. 

n Respete la integnaaa ae sus semejantes y ~uyllt;'l ¡Juf uiía fficjUi 

k) Sea consciente de la planeación familiar. 

1) Fortalezca hábitos Intelectuales que le permitan un análisis objetivo de la 

realidad. 

m) Impulse la investigación, la creación artística y la difusión de la cultura. 

n) Participe en la actividad científica y tecnológica como vía de desarrollo 
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independiente. 

ñ) Muestre actitudes solidarias para el logro de una vida social justa. 

o) Respete lOS dechos individuales para garantizar la paz nacional y 

universal. 

Por lo tanto la Educación Secundaria tiene como base nonnaUva estos principios de 

la Educación Nacional y se orienta especificamente por las resoluciones de Chetumal, en 

donde se define la Educación Media Básica como parte del Sistema Educativo, posterior a la 

educación primaria, dirigida a tomar integralmente al educando y a preparar10 para que 

participe en la transfonnación de la sociedad. 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria son: 

• Propiciar que se cumplan las finalidades de la educación, de acuerdo con 

la filosofía social derivada de nuestra Constitución y de la Ley Federal de 

Educación. 

• Proseguir la labor de la educación primaria en relación con la rormación 

del cameler, el desenvolvimiento de la personalidad crítica y creadora y el 

fortalecimiento de actividades de solidaridad y juslicia social. 

• Estimular el conocimiento de la realidad del país para Que el educando, al 

valorarla, esté en condiciones de participar en forma consciente y 

constructiva en su transformación. 

• Inculcar en el educando el amar y el respeto al patrimonio material y 

espiritual de la nación, capacitándolo para que los aproveche en forma 

racional y justa. 

• Lograr una fonnación humanística, científica, técnica y artistica, que 

permita al educando afrontar las situaciones de la vida con 

espontaneidad, seguridad en si mismo y economia de esfuerzo . 

• Proporcionar una sólida formación moral que propicie el sentido de 

responsabilidad y de selVicio, y el respeto a otras manifestaciones 

culturales, a los derechos de los demás y a la dignidad humana. 
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'" Promover las actividades encaminadas a la formación de hábitos y 

actiludes deseables, respecto de la conservación de la vida y de la salud 

física y mental del educando. 

~ Proporcionar ai educando las ba~5 de üfiéi wilGCició¡¡ 5a~uéi: üileiitéidéi 

hacia la patemkJad responsable y la planeación familiar, con respecto a la 

dignidad humana y sin menoscabo de la libertad . 

.. Ofrecer los fundamentos de una formación general de preingreso al 

trabajo y para el acceso al nivel Inmediato superior. 

,. Profundizar en el conocimiento y el seguimiento del educando en cuanto a 

su desarrollo Integral y su edaptaclón al ambienle familiar, escolar y social, -

para orientar sus capacldades, Intereses e Inclinaciones y ayudar10 a 

lograr su plena realización . 

.. Intensmcar la formación del educando, en cuanto a la significación 

!!!.!té!'!!lt-a de los pro!)!~ro3S demográficos, a la urgente necestdad de 

proteger y conservar los recursos naturales y a la necesidad de contribuir 

a mantener el eqUilibriO eCOlógico . 

.. Desarrollar en el educando la capacidad de aprencJer a aprenaer, para 

que esté en posibilidad de partiCipar mejor en Su propia formación, 

considerada esta como un proceso permanente a lo largo de su vida. 

Pero la educación secundaria también es reconocida porque ijene IJn caiacitri 

propedeútico y porque siempre se ha tenido la idea, de que la secundaria forma a los técnicos 

medios y los prepara para el mercado laboral. 

Para ello hay tres aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta: 1) se 

deben de estructurar los Sistemas eClucativos, desde el nivel básico hasta el profesional; 2) se 

debe de hacer un análisis de nuestra realidad para poder hacer una relaaon emre una 

produdivlded educallva y el mercado labOral: y 3) poder hallar la lorma para poder hacer una 

planeaclón y poder relacionar la educación media oon el mercado labOral. 
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La existencia de la educación media presupone una educación escolarizada 

avanzada y propedeútica. es decir no sólo da bases para poder llegar a un campo laboral sino 

también es la preparación hacia la educación superior y años atrás se encasillaba en una 

educación terminal. 

.. Siempre se ha buscado encontrar diferentes soluciones académicas a esta 

educación intermedia. En la actualidad, en nuestro país, la diversificación se ve en los 

conceptos de educación tradicional, educación tecnológica y educación nonnal; ésta úHima ha 

ido cambiando, ya que en los Inicios del sistema. la preparación de maestros fue a nivel post -

primaria, por mucho tiempo fue post • secunadria. y las nuevas disposiciones de la Secretaría 

de Educación la hacen ahora post - preparatoria. PI (49) 

El duro proceso de selección que tiene nuestra sociedad en la educación, conlleva a 

pensar que la gran mayoría de los que sobrevivieron a ésto lleguen hasta el final de sus 

estudios porque este mecanismo de selección se hace sobre lodo en la secundaria y en la 

preparatoria y no en el nivel superior; pero desgraciadamente esto no es así. muy pocos son 

los privilegiados en relizarse como profesionistas. 

lO Esto nos trse a una parte en que no solamente la distribución de educación y 

empleo, o de oportunidades de empleo son determinantes. En este aspecto, la parte ideológica 

toma un Importante papel. Porque una de las formas de corregir esto es cerrando el flujo, pero 

nos encontraríamos con que en ausencia de empleo, los jóvenes estañan priVados tal vez, de 

su única oportunidad de prepararse en alguna forma para el empleo futuro. ¿ Que se iba a 

hacer con IOdos estos jóvenes en la calle? 11 (50) 

(49) Los Grandes Problemas Educativos (Dr. Jaime Castrejón Diez). Edil. 

UNAM, México, 1984. p.p. 54 

(50) Idem.p.p. 68. 
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Por lo mismo. se han incrementado las escuelas de educación técnica; esto ha sido 

una política educativa para poder equllIDrar la gran demanda que 5t: ii~lIt: & id educaci6n 

media superior y profesional. 

la Orientación en Escuelas Públicas en el Estado de México ha sido atendida 

conforme a las necesidades del sistema Educativo Estatal. se inicia en 1983, al nombrar 

orientadores para las escuelas secundarias de la Ciudad de Toluca; en 1981 se amplia este 

servicio asignando a orientadores a todas las secundarias estatales. Las funciones del 

orientador se establecen en un Manual elaborado con este propósito. En el reglamento de 

escalafón de 1984, se considera la plaza de orientador como un puesto que se obtiene por 

~..('Inr·.tlffiO en la rama docente v se le define como el responsable de la conducción y asistencia 

u!:: jo':) f!iu(,1¡j.:.S ;; Sü ca¡go paro que encaucen adec!.!adam~nt43 sus capacidades '! 

caracteristicas personales hacia su realización Educativa y Vocacional. 

En 1986 se reconsideran las funciones de Jos orientadores en el Manual de la 

O¡ganlzación de E:;cuc!a~ Sccund::!ri.as , en e:!:e mismo año ~e. mnrtifir..an los. programas. de los 

tres grados considerándose las áreas de Orientación Educativa, Psicología, Vocacional y 

Social. 

El siguiente año, abril de 1988, se presentan en todas las escuelas secundarias 

estatales 10$ programas modificados de cada grado, las areas de este servicio se cambian 

para el estudio, eSCOlar. vocacional y para la salud. También se modifican las funciones de 

la falta de materiales de apoyo limitan la aplicación de estos programas y se 

encuentra que hay escuelas secundarlas que aplican los programas de Orientación 

Educativa 'i Vocacional de 1984 o del Ser.ricio de Orientación Educativa de 1988. 

Esta problemática fue el panorama a principios de 1991, por lo que la Dirección 

General de Operación Educativa, encomienda al Departamento de Educación Secundaria una 



revisión y atención a las necesidades que este servicio tiene, para tal efecto, durante el mes 

de marzo del presente año se llevó a cabo el .. Foro de Análisis de la Práctica de la Orientación 

Educativa en la Escuela Secundaria", en donde los orientadores expusieron las necesidades 'i 

problemáticas que este servicio enfrenta. 

Las escuelas secundarias son instituciones en donde se incorporan muchos maestros 

y las diferentes materias son llamadas asignaturas, las cuales pretenden desarrollar y fomentar 

en el alumno sus habilidades civicas, artísticas, físicas y tecnológicas, adecuándose a las 

necesidades de cada alumno; sin olvidar que el salón de clases no es un escenario 

despersonalizado en el cual abundan alumnos y maestros con diferentes emociones y 

necesidades personales, esto forma parte del salón de clases con lo cual se forma todo un 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Realmente es en la secundaria, cuando se ofrece orientación vocacional y se le da al 

adolescente más posibilidades para poder elegir su opción profesional o laboral e 

independizando su ensenanza. 

Como elementos indispensables, la participación de los orientadores en servicia, los 

directivos de las escuelas secundarias y los supervisores de educación básica, porque de ellos 

depende la operatividad del servicio. 

Pero son los alumnos los que van a formar todo ese proceso grupal que ya hemos 

mencionado, cada alumno deberá realizarse de acuerdo a sus propios intereses personales 

como su independencia, el éxito, el respeto de los demás y su propia autoestima. 

En lo que corresponde al alumno y al papel que este servicio tiene en su 

transformación, ambos están considerados en el plograma, que es el instrumento 

indispensable para la práctica de la Orientación. 
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El Estado e~iil ubligado no solamente a dar una educación secundaria sino tamblén 

una enseñanza superior popular, que le pennita a cada individuo cultivarse desde un punto de 

vista general perfeccionando su oficio elegido, de esta manera el perfeccionamiento continuo 

lo habrá de elevar socialemente y si tiene el deseo podrá cambiar de oficio. 

El propóSito de la Orientación Vocacional en las escuelas secundarias es proporcionar 

a los alumnos: 

1. Las bases metodológicas para que puedan rendir al máximo en sus 

estudios, aprovechando su tiempo libre en actividades constructivas para 

~::QS. 

2. Un proceso de adaptación en cualquiera de sus di(aftnlles ambientes 

(escolar. familiar. profesional, laboral y social). 

3. S-"': !~~ ~!'!C!!!'!'!!!'!.~ ~affi q!!-€' !(VJr~t'I ~~I AAti~facci6n en el cumpUmiento de 

sus deberes. desempeñando al mismo tiempo su progreso y bienestar 

en fa sodedtId. 

4. Se les apoya para que logren su autoconcepto y maduración personal, a 

fin de que sean capaces de lomar sus propias decisiones y de afrontar 

5. La orientación los encamina a llevar una vida plena equilibrada con Sus 

aspectos físicos, emocionales e intelctuales. 

6. Ayudarlos a resolver todos aquellos problemas que interfieren con la 

realizadOn de sus objetiVos. 

La Orientación Vocacional no es exclusiva de las escuelas públicas. también en el 

ámbito privado hay una persona responsable de esta área, la que puede ser un Psicólogo o un 

pedagogo quienes tienen la formación adecuada para elaborar programas en donde se incluye 

lodo tipo de actividades para la elección de Su carrera futura y su desarrollo personal, logrando 

de esta manera su Incorporación a la sociedad y a su campo laboral. 
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En el ámbito privado es muy importante que los maestros tengan experiencia y que 

sepan modificar el aprendizaje de los alumnos, para ello tienen que comprender cómo 

aprenden los demás y cuáles son los principios en que se fundan los alumnos. La educación es 

un proceso social y uno de sus objetivos es modificar la conducta de manera concreta y 

conveniente; estimulando a los alumnos haciéndolos pensar y que sus estook>s sean 

suficientes; la verdadera enseñanza es cuando el alumno participa en su mismo aprendizaje 

manteniéndoles la mente activa. 

Ninguna otra institución como las escuelas públicas, han sido las responsables de la 

preparación ocupacional de los ciudadanos que ninguna otra institución; es por ello que en las 

escuelas privadas ha aumentado el interés en la creación de programas más adecuados de 

educación vocacional a nivel secundaria; es importante señalar que actualmente la secundaria 

no es terminal como se consideraba hace unos 20 años; cada estudiante debe ser orientado 

apropiadamente para llegar a sus objetivos durante su vida laboral y personal; es por ello la 

importancia que tienen los cursos vocacionales haCia los alumnos; pues los adolescentes 

tienen una diversidad de inquietudes y sin asesoría apropiada pueden tener una mala elección 

debido a su falta de madurez. 

Por ello es Importante que en el desarrollo académico que tenga el alumno deba 

reconocerse Sus habilidades vocacionales y limitaciones para que de esta manera ya fueran 

encaminados hacia su profesión sin perder el tiempo ni dudar de la carrera que se va a 

continuar. 
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CAPITULO II. EL AUTOCONCEPTO 

El estudio del autonconcepto nos permitirá entender los motivos que llevan al hombre 

a actuar, opinar, sentir, ser, etc. de determinada manera; integrando las facetas que tienen en 

totalidad las personas, como son la percepción, la motivación, el aprendizaje y otras; con ello 

podemos predeCir con mayor exactitud la conducta del individuo y nos ayuda a conocer su 

forma de interrelacionarse con los diferentes factores que integran la personalidad. 

La función de personalidad y de autoconcepto son producto del pensamiento del 

hombre. no existen palpablemente. Los hombres formulan teorías de la personalidad y del 

autoconcepto allratar de explicar la conducta de otros y en particular las razones Que tienen 

las personas para desempeñar ciertas actividades. 

Algunos conceptos de personalidad le dan mucha importancia a la relación entre el 

individuo y otras personas, a la interacción, la transacción o la relación contractual. La 

personalidad se construye alrededor de las diferentes relaciones interaccionales. 

En este capítulo determinaremos qué es el autoconcepto para poder desarrollar esta 

teoría en la vida del adolescente. 

Consideraremos varias teorias pero sobre todo haremos especial énfasis a la de dos 

autores: Eri~n y Carl Rogers, éstos nos darán la pauta para poder identificar el autoconcepto 

del adolescente, para que posteriormente veamos la importancia de la interrelación con la 

orientación vocacional. 
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2.1 ¿ QUE ES EL AUTOCONCEPTO ? 

Para pOder conocer a los demás. debemos empezar a conocernos a nosotros 

mismos. 

Cuando relaCiono actitudes como lo que pienso de mí. lo que valoro, lo que es mío y 

aquello con lo que me identifico con el medio en el que me desenvuelvo, el yo motiva la 

conducta. Por eso es tan importante que tengamos Objetivos en la vida para poder tener una o 

varias motivaciones y de esta forma poder saber realmente quiénes somos y io que queremos 

hacer en la vida. 

La persona que ha logrado la identidad del yo es aquella que tiene una clara 

visualización y aceptación, tanto de su esencia inlerna como del grupo cultural en el que vive. 

El pensamiento griego de Sócrates y Piatón, menciona que mediante el razonamiento 

se puede llegar al entendimiento y control de uno mismo, y a su vez es el camino a la 

realización de un estado moral. También el pensamiento hebreo se representa por el libro de 

Job del Antiguo Testamento, y el pensamiento griego por la máxima Socrática: Conócete a tí 

mismo, y por el Prometeo de Esquilo. Estas son fuerzas pOsilivas que percibiefon los griegos 

en el interior del hombre, mismas que le sirvieron para ayudarlo; también percibieron la 

existencia del mal que ¡¡evaba el ser humano a Su delluml.Jamiellto como lo venlos en el Edipo 

Rey de SóroCles y en la Medea de Eurípides. En la República de Platón nos habla que durante 

un sueño hay deseos y placeres no necesarios que aparecen 'i mueven al hombre a comeier 

actos desastrosos durante el mismo. 

Kardiner consideraba que la educación primaria no era definitiva pues esto variaba en 

tOdas las sociedades; la organización familiar, la formaCión en el grupo, costumbres 

alimentarias, cuidado y negligencia de los niños, educación sexual 'i modos de subsistencia. 

la estructura de base corresponde a un concepto cultural del yo. Ralph Unton explica 

cómo aquél autor utiliza dicho concepto cJenvado de la estructura de la personaHdad báSica. 
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.. La estructura de il:l J.H:'lsonalidad básica, tal como al término se utiliza en este lugar, 

representa la constelación de las características personales que resultasen congruentes con la 

gama total de las instituciones comprendidas derlllo dt:s una cultutü U~lefminada. Se le ha 

deducido del estudio del contenido y organización de la cultura y es, por consiguiente, una 

abstracción del mlsmo orden que la propia cultura. Hasta dónde esta estructura de la 

personalidad básica representa un denominador común de las personalidades de los individuos 

que participan en la cultura, constituye un punto que sólo puede determinarse mediante el 

estudio efectivo de series de individuos pertenecientes a varias sociedades. El estudio de las 

estructuras básicas de la personalidad para diferentes sociedades ha contribuido a un interes 

continuo de los estudios antropológicos de cultura y personalidad (Karoin.r, 1968), "(51) 

La personaliOad básica es considtHáuH como una estructura dei yo derivada d~1 

electo de ciertas prácticas del indlvK1uo en desarrollO; como consecuenCia el tipo de ser 

La ~a q~e he ~~fa!!1] !a !gtm1!dM del yo es aqueiia qUtt iie.-.c üila claia 

visualizaCIón y aceptación, tanto de su esencia interna como del grupo cultural en el que vive. 

rOÚ~H; é~1a ti~lle como último criLttrio su prupia cx¡.terittlll..:ia cullsc.;ittllte, produdo de la 

organización intelectual y emoCional de su personalidad continuamente en creCimiento. 

Las dispoSjClones IISlOlóglcas son féI:iYU;; üiwsr.iWS cu;;;o e: n: .... c! me!2~!!C!', e! t!'!'!o 

tipo de conduda social; el proceso de canalización lo define como un cambio progresivo de la 

respuesta diferencial a los diversos medios de satisfacción del impulso. TodOS los rasgos 

orgánicos condicionados a estimulos sustitutos o canalizaciones nacaa InOOOS específlL"OS da 

conducta. 

(51) CUELIIReidl. Teorías de la personalidad. Edil. Trillas; México, 1995.p.p.582. 
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El organismo reaCCiona ante el campo perceptual; éste es su realtaad y, 

consecuentemente, la conduela se ad8CÚa a esa realidad. la realidad para el individuO es la 

percepción que tiene de la misma. Si la percepción cambia, la reacción se modjfics . 

• El si mismo. que Murp/ly define muy Simplemente como las percepciones y 

conceptos de la persona acerca de la totalidad de su ser, .. el individuo según es conocido por 

el individuo ..... Murphy, por ejemplo, considera un sí mismo ideal y un sí mismo frustrado, a los 

4Utl supone diuctmil,;bll1unte interconectados de modo similar a como los propios roles, 

necesidades o rasgos están estructuradOS en tonna de organIzación total. .. (52) 

SI una persona sólo recibiera y experimentara sólo respeto y cosas poSitivas, 

no desarrollaría ninguna condición de valor, el autorespeto sería incondicional, las 

necesidades de positivo respeto y autorespeto no estarían nunca en contradicción con la 

evaluación organísmica y el individuo continuaría estando bien ajustado psicológicamente y 

funcionandO del tOdO. 

Se le denomina personalidad a todas las características de conductas de la misma 

persona en direrentes contextos como hábitos, rasgos, costumbres, etc. Las teorías de la 

personalidad radican en establecer aquellas consistencias de la conducta que no están 

determinadas por variables contextua les. Cada teoría tiene sus propios rasgos e 

mterrelaCiones supuestas entre las características. éstas son las dimenSiones o factores (Je 

ptll~.malifJad que pueden usarse para clasificar las conductas interpersonales más estables del 

1000ivlCluO. Estas dimenSiones de la personalidad junto con las variables contextuales sirven 

para explicar la variabilidad de la conducta en el ser humano. 

Tomemos en cuenta que la conducta del ser humano varía de acuerdo a los 

fenómenos sociales interpersonales, esta variabilidad se refiere ya sea a las variaciones de la 

conducta en la misma persona o a las diferencias entre las conductas de diferentes personas. 

(52) HALLJLind2ey. La teoría bioso\Oial dala personalidad. Edil. Paidós;México, 1984, p.p. 17 
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la conducta es el esfuelza intencional del o(ga'lismo por satisfacer sus necesidades; 

y cada una de ellas está subordinada a la tendencia básica del organismo, es aear; a ia 

te,\dencia a mantenel'se y desallollarse. 

A medida que el individuo perCibe y acepta más experiencias orgánicas en su 

estructura del si mismo, encuentra que está reemplazando su actual sistema de valores 

basado en gran medida en introyecciones simbolizadas de manera distorsionada por un 

proceso continuo del organismo. 

Por lo tanto, todos los individuos tienen básicamente las mismas necesidades, 

un alto grado de comunidad. 

El ser humano liene tendencias naturales al desarrolio, a ia indeptmuencia, a la 

armonla y al equilibrio, a la autoregulaclón y el cambio, a su más alta evolución. 

la palsona que funciona ple.ismente tiene regulado Su ofganismo, Su psique. su 

conducta y las tendencias naturales al desarrollo anteriormente mencionadas; además de ser 

Por consiguiente, la consideración positiva de personas gracias a las cuales el 

indiviuuo exp~l'imenta ulla consideración positiva particular, puede ser más poderosa que el 

proceso oe vaiunu;iúlI ufYiifi~5mií;;¡. 

las emocicnles y las tensiones pueden distorsiona!' la realidad. 

El organismo funCiona como una totalidad organizada ante su campo de 

expe!'iencias. El cambio de una de sus partes afecta y PloUUt:;e cambios en otra; poI" ejemplo, 

un cambio fisiológico afecta la psique, un cambio psicológico afecta el elemento fisiológico del 

ser. 
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Una persona sana es un proceso, .. una dirección y no un destino ... Algunas de las 

caradeñsticas de este proceso son: 

* Actualizaci6n. En una necesidad de expresión, extensión. desarrollo '1 

madurez; una tendencia a expresar '1 activar todas las capacidades del 

organismo. 

* Apertura a la experiencia. Apertura stgnifica flexibilidad, receptividad de 

las experiencias, así como aplicabilidad de éstas a nuevas vías de 

de percepción y expresión. Apertura es la habilidad para jugar con 

elementos y conceptos, para manejar espontáneamente las ideas, los 

olores, las figuras, las relaciones, para transformar. 

* Sensibilidad. Se puede describir 8 la persona sana como más 

.. emocional·, en el sentido de que expetiementa la más amplia 

gama de emociones positivas y negativas con mayor intensidad que la 

persona defensiva, gracias a Que acepta sus sentimientos y 

y encuentra la forma de expresarlos. 

* Vida existencial. Vivir el aquí y el ahora, el momento presente. permite 

Que la persona perciba cada experiencia como si nunca antes hubiese 

existido de la misma manera y por ello se vive con más intensidad. 

con mayor enriquecimiento. 

* Adaptabilidad. Le persona que funciona plenamente es adaptable 

porque la estructura de su sí mismo está abierta a las nuevas 

experiencias. No hay rigidez o predisposición en ella. La persona sana está 

abierta a todo lo que sucede y encuentra con experiencia una estructura que 

puede cambiar fácilmente en respuesta a la siguiente experiencia. 

* Aceptación de sí mismo. La persona se siente más due~a de sí, capaz 

de ser auténtica, sin caretas. El sano tiende a incorporar las 

expeJ1encias al sí mismo, es decir; descubrir al sí mismo en la 

experiencia tolal del organismo. 

* Aceptación del otro. El individuo Que acepta a los demás es capaz de 

comprenderlos como personas únicas y diferenciadas, porque tiene 
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menos necesidad de defenderse y es capaz de escuchar y 

empatizar. 

"Sistema de valores nexibles. El Individuo sano formula sus evaluaciones 

de la experiencia con base en todos los datos relevantes. De este 

modo dispone de un sistema de valores flexibles y adaptable, 

sanamente fundamentado. 

,. Relaciones interpersonales. La persona sana se comprende, acepta y 

ama a sí misma, lo cual le permite la autenticidad, la libertad de ser 

realmente y de poder establecer y comunicarse con otros seres 

humanos, así como expresar sentimientos, més que opiniones o 

~rorundizar y comunicar reaimenie (!Sj ol'~la re;aciór. te es 

significativa), en lugar de permanecer en la superficialidad. 

La 8utorrealiz8ción es la realización creciente de las potencialidades, las capacidades 

y los talentos, como cumpiimienio de ia Ifli:;,ióII llamada destino o vocación, c.omo 

conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intriseca y como tendencia constante 

hacia la unidad, integración o sinergia, dentro de los límites de la misma persona. 

Indudablemente, para entender la autorrelaci6n se debe partir del conceplo humanista 

de la naturaleza humana. 

Si IIU ::tt:' ac.apia a: hliiTibíC ceme dlg!"!!:! de confi~n7::1. con potencialidades V 

(,.:I;r~r:tp.risiicas que ie ¡í"ven hacia el desarrollo, !J cmerenc¡ac¡ón, !ae; rp.laciones cooperativas. 

cuya vida tiende a moverse de la dependencia a la independencia, cuyos impulsos tienden a 

armonizarse en un COmplejo y cambiante patrón de la autorrealización; cuyo caracter total 

tiende a preselVarse y a mejorase, asi como a preselVar y a mejorar sü especie '1 conducirla a 

su más alta evolución, si no pUdiéramos aceptar que un ser humano se autorrealizara, 

caeríamos necesariamente en la dependencia para lograr la realización personal. 

82 



La persona que se autolTealiza es aquella que ha llegado a un alto nivel de madurez, 

salud y desarrollo. Adquiere una relación nueva con su sociedad en general. No sólo se 

trasciende, también a su cultura, también se resiste la culturización por parte de la sociedad. 

Se hace un poco más miembro de su especie y poco menos miembro a su grupo local. 

La persona que se autorrealiza es una persona que funciona plenamente. Y sus 

características son: 

• Funciona libremente en la plenitud de sus potencialidades organísmicas. 

• Es segura al ser realista. automejorable, socializada y apropiada en su 

conducta. 

• Es creativa y sus formas específicas de conducta no son fácilmente 

pronosticables. 

• Es mutable, está en desarrollo en constante búsqueda de sí misma. 

• Tiene una amplia extensión del sentido de sí misma. 

• Es capaz de establecer relaciones emocionales con otras personas en los 

niveles íntimo y no íntimo. 

• Posee seguridad emocional y se acepta a si misma. 

• Percibe. piensa y actúa con penetración y deacuerdo a la realidad 

exterior. 

• Es capaz de verse y conocerse a sí misma objetivamente y posee buen 

sentido del humor. 

• Vive en annonía con una filosofía unificadora de la vida. 

Para William James la definición del sí mismo y el yo empírico o el autoconcepto es 

la suma de las características del hombre 'i lo que pueda llamar suyo como su cuerpo, sus 

rasgos y sus aptitudes; también sus posesiones materiales; Su familia. sus amigos y sus 

enemigos; su vocación y sus ocupaciones entre otras cosas. Según James el sí mismo 

considera tres aspectos: 

1) sus elementos constituyentes; 

2) los sentimientos del sí mismo, y 

83 



3) las acciones destinadas a la búsqueda y la preservación del si mismo. 

Lo que constituye el autoconcepto o sí mismo son:el sí mismo material, el sí mismo 

social, el sí mismo espiritual y el yo puro. 

El sí mismo material consiste en todas las propiedades y posesiones que tiene el 

individuo; el sí mismo social es el como lo consk:leran los demás; el sí mismo espiritual abarca 

las facultades y disposiciones psicológicas; y el yo pu;o es definido por el propio sentimiento 

de identidad personal. 

y los sentimientos de una persona respecto de sí misma; ei otro, cornü un gnipo de proec~.s 

psicológicos que gobiernan la conduela y la adaptación. El primer significado constituye una 

!:!~f!n¡t¡ón IjIJI .<:;í-mismo-como-objeto. va Que denota las actitudes. los senlimientos. laS 

percepciones y las evaluaciones de la persona acerca de sí misma considerada como un 

objeto; en ta! senti<lo el si mismo es lo que una persufl& piensa acerca de .s:' El segundo 

significado constituye una definición del sí-mismo--como-proceso: el sí mismo es ejecutar. en el 

sentido de que consiste en un activo grupo de procesos tales como el pensar, el recordar y el 
_ ........ a ... l .... (~.,., ............... ,"'-, 

El si mismo subjetivo de Lundholm está en función de lO que el individuo tiene 

conciencia de si; el si mismo objetivo es cuando el individuo es descrito por otras personas. .. 

Es CleCir, ei si mismo 5uujt:iivu (;Üfi5i¡~ijJie" le qüc p¡er:sc de !1"!! ";~I .. í mismo objetivO ... lo 

!;~'!' !~~ t)tl'l\~ rip.OSAO de mí. .. (54) 

Para el filósofo social George Herbert Mead el sí mismo es el objeto de conocimiento 

cuyo desarrollo sigue cierto curso. El si mismo al principio no ~xiste; pues ellndlvldüc no 

(53) HALLJUndzey. La teoría del si mismo y la pelSOnalldad. Ed~. Paidós; México, 1984,p.p. 8. 

(54) Idem.p.p. 14. 
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puede iniciar directamente su propia experiencia ya que no es autoconsciente. Puede 

considerar a otras pel'SOnas como objetos, pero no se concibe a sí mismo como tal; no 

obstante los demás sí lo ven como objeto. En estas experiencias se aprende a pensar acerca 

de sí mismo como objeto, adoptando aeutudes y experimentando sentimientos respecto de sí 

mismo respondiéndose como le responden los demás. El sí mismo de Mead socialmente 

estructurado sólo puede aparecer en un ambiente en el cual exista una comunicación social. 

Por consiguiente, los valores conscientes, falsos e introyectados y los valores 

inconscientes, genuinos de la persona tienden a entrar en conflicto; pues los valores 

conscientes serán reemplazados por aquellos valores recibidos o tomados de otras personas 

y percibidos. En este caso la persona se sentirá desubicada y no sabrá ni lo Que desea. 

El autoconcepto se deformará desde la niñez debido a las evaluaciones de los 

demás. Por lo tanlO, la experiencia organísmica que está en desacuerdo con el autoconcepto 

se siente como una amenaza y provoca ansiedad. A todas estas experiencias se les propone 

una simbolización defonnada para proteger la integridad del autoconcepto. 

Por ello, el individuo debe confiar en su propia experiencia para proyectar una imagen 

positiva y optimista del medio que rodea al hombre, adquiriendo de esta forma una 

personalidad sana. 

Las pel'SOnas que funcionan plenamente no solo viven el hoy sino también el 

mañana, teniendo una apertura interna y externa al cambio; el deseo de autenticidad y el 

rechazo a la hipocresía; el deseo de armonía con nosotros mismos; deseo de intimidad; la 

transfonnación y dinámica de las personas; la capacidad para amar a la naturaleza y a sus 

semejantes; confianza en su propia experiencia: la valoración del ser y no en tener; 

encontrando el valor espiritual. 

Estas son algunas características de las personas del mañana, que vivirán en un 

mundo de energía, un mundo en que la meta, en su sentido más amplio, es a la vez 
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consciente y creadora de una nueva realidad. 

Para muchos el llegar a ser una persona plenamente sana es una utopía; pues les es 

imposible cubrir todas las caractensticas ya mencionadas en una sociedad tan corrupta, 

represiva, injusta, que no valora ni confía en el ser humano. Sin embargo, el creer en uno 

mismo, es también creer en los demás; es estar lleno de optimismo y esperanza a una 

tendencia al desan·ollo y la aUloactualización, Que pennita desarrollar ese potencial y funcione 

plenamente. 

Para ello se necesita hacer hincapié en una educación centrada en la persona, que 

promueva el desarrollo y las capacidades del ser humano. Uno de los principales objetivos de 

que esté abierto a la experiencia, viva de modo existencial ( el Ciquí y el ahora j y encuentre en 

su organismo un medio digno de confianza para tener el comportamiento más satisfactorio en 

En una paiaora clt::(;t:r dui¡;:íi.ü a :a experiencia implica quitArse las máscaras qut::' ie 

impiden reconocerse a sí mismo, experimentar nuevas vivencias, correr el riesgo de ser lo 

que se vive y afrontar la responsabilidad de vivir lo que es. 
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2.2 SEGUN LA TEORIA DE ERIKSON. 

Tres son los rasgos más significativos de la teoría de Erikson sobre la personalidad y 

el autoconcepto; las cuales son: 

a) la naturaleza de una personalidad sana, 

b) el principio epigenético. y 

e) las etapas de desarrollo pslcosocial y las crisis de identidad. 

La personalidad sana y su autaconcepto tiene como características las metas y los 

signos de un deseable desarrollo humano; además domina las actjyidades de su medio 

ambiente, fonnando su propia personalidad y comprendiendo al mundo y a sí mismo. Un 

recieo nacido o un niño no pueden tener estas características, pero un adulto con una 

personalidad sana si ejerce estas características. 

Conforme uno va creciendo se va logrando el proceso de identidad del yo. 

" Según Erikson, la identidad del yo tiene dos aspectos. El primero, o enfoque interno, 

es el reconocimiento de la personalidad de su propia unidad '1 continuidad en el tiempo; esto 

es, conocerse y aceptarse uno mismo. El segundo, o enfoque externo, es el reconocimiento 

individual y su ldentificación con los ideales y patrones esenciales de su cultura; esto incluye el 

compartir un caractér esencial con airas. La persona que ha logrado la identidad del yo es 

aquella que tiene una clara visualización y aceptación, tanto de su esencia interna como el 

grupo cuHural en el que vive. "(55) 

Consideremos con ello que el ser humano pasa de la no identidad a la identidad del 

mismo, y el proceso que liene que seguir para poder describir sus conflictos intemos o 

externos, dándole a la personalidad una unidad interior cumpliendo sus propias normas y todo 

aquello que signifique algO para él. 

En el principio epigenético plantea que lodo lo que crece está gobernado por algo ya 

predetenninado, es decir, un crecimiento psicosocial, donde la personalidad aparenta 

(55) CUELl/Reidl. Teorías de la pe=nalidad. Edil. Trillas. México, 1997. p.p. 174 
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desarrollarse en el organismo humano estando preparada para lnteractúar no sólo con las 

personas que lo rodean sjno además con las instituciones ya preesiabieciLia:>, tl'::.ta i"'¡~facc¡ó;; 

va 8 ser diferente no sólo de país a país sino también de una cultura a otra. De esta forma el 

medio social ejerce un efedo natural pero significativo en cada etapa de la vida y es aquí 

donde se ve qué tanto el adolescente puede dominarlas. 

la teoría epigenética representa la secuencia normativa de cada adquisición 

psicosocial en cada etapa de la vida, a medida de que esta etapa -va deSarrollando un nuevo 

conflicto agrega una nueva experiencia a la cualidad yoica y fortalece al ser humano; tales 

adquisiones le dan una transformación en la personalidad ya madura y en proceso de 

la teoría de Erickson da los siguientes supuestos: 

M a) que la personalidad humana se desarroiia, en princilJio, de acueroo con 

pasos predetenninados en la disposición de la persona en crecimiento 

a de~arse llevar hacíiil uf, (adio social ~d~ vez más amplio, a tomar 

conciencia de él y 8 interactuar con él; 

b) que la sociedad tiende en principio a estar constituida de tal modo que 

~Ali~fRce y pfOvOca esta sucesión de potencialidades para la 

interacción y de intenlos para salvaguardar y formentar el ritmo 

adecuado y la secuencia adecuada de su desenvolvimiento. Este es el 

n mantenimiento del mundo humano ... (56) 

Ai ~rinciúio E.icl\sor. la denominó idenHdad del yo pero más adelante llegó a la 

conclusión de que la identidad tiene la faceta del sí mismo y la del yo. Al respecto menciona: 

.. Alguien podría argüir que lo más inteligente en el caso del comportamiento perpetual 

y regulardor del yo consigo mismo sería reservar la denominación de .. yo .. al sujeto y de .. sí 

(56) Idem.p.p. 194 
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mismo" al objeto. El yo, así pues, como instrumento central organizador, se enfrenta durante 

el curso de su vida con un cambiente sí mismo que, a Su vez, exige ser sintetizado con sí 

mismos abandonados y anticipados ... Aquello que puede ser denominada, en consecuencia, la 

identidad del sí mismo aparece como resuHado de todas esas experiencias en las cuales un 

sentido de autodifusi6n temporal está contenido con éxito en una autodefinición y un 

reconocimiento social renovados y cada vez más realistas. " (57) 

(57) HALUUndzey. La teoría del sí mismo y la personalidad. Edil. Paidos; México, 1964.p.p.22 
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2.3 SEGUN LA TEORIA DE CARL ROGERS. 

Rogers dio origen al enfoque centrado en la persona, en un sentido más amplio la 

educaciOn estil onentada hacia ei út:5flffOUO integia: y a;;¡¡é;-:;:;c de !:::: pe~~!"!a: 'j, p~r e!!o, rip.he 

abarcar todos los aspectos y las etapas de la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta 

su muerte. 

El organismo, desde el punto de vista psicológico, es el centro de toda experiencia y 

está abierto a la conciencia en un momento determinado. Esta totalidad constituye el camPQ 

fenoménico, que es el marco de referencia individual, conocido solamente por la persona y 

nunca es posibfe tener un conocimiento perfecto de éste. 

lO Es de advertir que el campo fenoménico no es idéntico al de la concienCia. Esta es 

la simbolización de parte de nuestra experiencia. En un determinado momento. así pues el 

campn f.:;ncménico se ~m~ne de experi~f\l'.ia..c¡ conscientes ( simbOlizadas) e inconsCJentes ( 

no simbolizadas ). No obstante, el organismo puede discriminar y reaccionar ante una 

experiencia no simboli.¿&úa ... Rogers llama a esto subcepción ... (58) 

Es posible QU4:!' e! !UjelQ fU) represente su exPeriencia adecuadamente, pero todos 

tendemos a confrontar nuestras propias experiencias simbolizadas tal como el mundo es; esta 

confrontación proporciona una verificación de la realidad que le permite conducirse con 

realismo. Rogers no se ocupa de la verdadera realidad, pero es obvio que toda persona: tiene 

un enterio externo de la realidad, pues sin ésta no se podria confrontar el cuadro interno con el 

cuadro externo objetivo de la realidad. 

" I n que una persona eXPerimenta o piensa no es verdaderamente, para ella. la 

realidad, sino tan sólo una hipótesis provisional que puede ser correcta o incorrecta respedO 

de la realidad; la pesona suspende el juicio hasta haber sometido a prueba esa mpótesis. H (5ij) 

Para la teoría rogeriana el campo fenoménico poco a poco se va diferenciando y se 

convierte en el si mismo o autoconcepto que da a conocer la Gestalt conceptual, organizada 

(58) HALlllindzey. La teoría de sí mismo y la personalidad. Edil. Paidos; México. 1984.p.p. 35 

(59) Idom. p.p. 37 
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y coherente, compuesta de caracteñsticas del" yo lO o del" mi .. y las relaciones de éstas con 

los otros y con diversos aspectos de la vida. 

Rogers fundamenta en dos conceptos estructurales la congruencia e incongruencia 

entre el organismo y el sí mismo; la congruencia de éstos se lleva a cabo cuando el organismo 

recibe experiencias y el sí mismo las reneja fielmente; es cuando la persona ha alcanzado la 

madurez suficiente, no teniendo ningún tipo de temor y es capaz de desarrollarse por 

compJeto. La incongruencia del organismo y el sí mismo lleva al individuo a comportarse a la 

defensiva e inseguro. 

Para Rogers la experiencia y la conducta humana implicarán: 

a) las relaciones interpersonales y 

b) el objeto o potencialidad de desarrollo o de cambio de la personalidad y 

de la conducta. 

Monciona como factores importantes la vida familiar, la educación, el liderazgo de 

grupo y las situaciones de tensión y conOido grupal. 

La teoría del desarrollo de la personalidad y la dinámica de la conducta son 

consecuenCia del desarrollo del yo; pues lo constituye un aspecto de la tendencia actualizante 

y la experiencia del individuo, los cuales se djferencian y se simbolizan en la conciencia. Esta 

simbolización corresponden a una conciencia del ser, el activar del individuo describiéndose 

como expeliencia del yo. 

La interacción entre organismo y medio ambiente da como consecuencia que 

conciencia de ser y de actúar como individuo aumente y se organice gradualmente para fonnar 

el conceplO del yo. 

Conforme esta conciencia del yo se exterioriza. el individuo desarrolla una necesidad 

de consideraCión positiva. 
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Esta necesidad se logra a partir de las experiencias de otras personas y del mismo 

individuO y por consecuencia, esta satisfacción es ambigua. 

• 
.. El proceso de satisfacción de la necesidad de consideración positiva es recíproco, 

ya que cuando el individuo se da cuenta de que satisface esa necesidad en otro, satisface, por 

eso mismo, su propia necesidad de consideración positiva. " (60) 

Las experiencias o frustraciones ya acompañan las experiencias del individuo 

desarrollan la consideración positiva de sí mismo. 

C:¡;;lidc :~!; c:::::pe:-!enc:2s -::!e! '1t) Q-=-! ¡~\(iivirlllo son luzºadas Dor otras personas con sus 

propios crilelios, pueden ser (l¡gnas o no de torm:u e¡'1 cuenta y el yo de! if':dr.:id:..:c seleccionará 

las que mejor le puedan convenir y de este modo tendra una valoración condicional. 

" Si el individuo experimentará una actitud de consideración positiva incondicional, 

-enlOP.G9S- no oe.'ioarrollaria ninguna actituu de valoración coi1dicioncJ y la consideración dA sí 

mismo sería incondicional, nunca se plantearían discrepancias entre su necesidad de 

consideración positiva y la valoración organísmica, y su funcionamiento psíquiCO sería óptimo. 

El organismo produce algunas experiencias Que son reconocidas como experiencias 

del yo y por lo tanto no son simbolizadas en forma adecuada y no se organizan en la 

estructura c..i~i yu, ¡iUi ~ü ta¡¡to hab .. ¿ ciC:1.c g!'2dc de ¡OC.l)!lQnlf~nda entre yo '! la experiencia 

~fUilrP.rjendo una imnbu:.iación psico:6gica 'i c:en3 vu!nerab!lidad. 

El organismo realiza su propia experiencia. pero cuando estas experiencias no son 

congruentes se perciben como una amenaza a ia estluctur8 del yo y p3f'3 que esas 

(60) CUELII Reidl. Teorias de la personalidad. Edil. Trillas, México, 1997. p.p, 272 

(61) Idem. p.p. 273 
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valoraciones no sean violadas se produce el proceso de defensa. 

"El proceso de defensa consiste en la percepción selectiva o distorsión de la 

experiencia y/o en la negación - parcial o total - del acceso de la experiencia a la conciencia. 

Este proceso tiende a preservar el estado de congruencia entre la experiencia total y la 

estructura del yo y las condiciones impuestas a la valoración. n (62) 

Cuando el proceso de defensa muestra impotencia ésta se exterioriza a la conciencia; 

ante este efecto el organismo desata un proceso de crisis y se produce un estado de 

desorganización psíquica. 

En este estado de desorganización, el individuo manifiesta un comportamiento 

extraño e inestable que lo puede determinar las propias experiencias del yo o las experiencias 

que no forman parte de ella; en estas condiciones el concepto yo no asimila su percepción y lo 

distorsiona de manera inadecuada y confusa teniendo una retroalimentación por el cual el 

organismo regula su conducta; es por ello que podemos manifestar que todo Individuo tiene la 

capacidad y la tendencia de mantener congruentemente el concepto del yo y la experiencia. 

"La personalidad que funciona con plenitud es una personalidad en estado de 

cambio, una personalidad que se modifica continuamente, cuyas conductas específicas no 

pueden predecirse. La lInica predicción que podría hacer acerca de su conduela es que 

manifestará en toda ocasión un elevado grada de adaptación creativa y que ese individuo 

entrará en un proceso continuo de adualización ... (63) 

En la dinámica de la personalidad de Rogers se agrega un nuevo aspecto al concepto 

de desarrollo cuando advierte que el progreso de la persona solo se va a dar si todas las 

posibilidades han sido percibidas con claridad y simbolizadas adecuadamente y siempre hacía 

(52) Idom. p.p. 274 

(53) Idom. p.p. 279 
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un credmiAnto y no a una regresión . 

.. En 1959 Rogers estableció una distinción entre la tendencia del organismo a realizar 

y la de autorrealizarse. 

Continuando el desarrollo de la autoestructura, esta tendencia general hacia la 

realización se maniHesta también en actualizar aquella parte e.xperencial del organismo que es 

simbolizada en el sí mismo. Si éste y la experiencia total del organismo son relativamente 

congruentes, entonces la tendencia a realizar permanece en cierto modo unificada: si son 

incongruentes, entonces la tendencia general a realizar al organismo puede estar cruzada con 

el suDsistema de ese motivo. ia tendencia a ísal¡zar ~l :;i mismo. "(e-i) 

El desarrollo de la personalidad se cimenta en el organismo y el sí mismo, los cuales 

influencias del ambiente y del medio social. 

Si todas estas influencias fueran solamente positivas, entonces no existiría 

incul)gfLlencia entre el organismo y el sí mismo . 

.. Si una persona tuviera que expenmentar sólo respeto incondicional positivo, en tal 

caso no desarrollarla mnguna condición de valor, el autorrespe:to seri~ incondicional, las 

necesidades de positivo respeto y autorrespeto no estarían nunca en contradicción con la 

evaluación organísmica y este sujeto continuaría estando bien aJus1ado psicoiógic~IIIt=lIlc y 

funcionanuu Üci tuuu ... (¡:;~) 

El individuo muchas veces suele magnfficar una autoimágen por completo distinta a 

(64) HALLlLindzey. La leoria del si mismo y la personalidad. Edil. Paidós;México. 1984.p.p. 43 

(65) Idem. p.p. 45 
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la imágen real; y si es carente de valor rechazará fuera de su conciencia toda prueba que 

contradiga tal creencia o bien la interpretará de modo que resulte congruente con su 

sentimiento; se pondrán conducir de manera insuficiente para demostrar ante sí y ante los 

demás que son incapaces. 

Cuando las expel1enclas sensoriales y visuales son percibidas y aceptadas en un 

ambiente coherente, el individuo tendrá mayor facilidad para comprender más y a los demás y 

aceptarlos como personas diferentes; pues básicamente todos los indivKtuos tienen las mismas 

necesidades: el aceptados por los demás. 
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CAPITULO 3. EL ADOLESCENTE, 
LA SOCIEDAD . 

LA ESCUELA Y 

.. El vocablo "adolescencia" proviene del verbo latino adolescere. que significa ncrecer" 

o " llegar a la maduración lO • Esto significa no sólo el crecimiento físico, sino también el 

desarrollo mental. En el aspecto somático representa alcanzar una estatura adutta, y el 

desarrollo del aparato reproductor que hace posible la procreación. En lo mental. esta maduro 

el individuo cuya inteligencia haya alcanzado su desarrollo máximo. Se supone que, 

acompañando a la madurez mental. se logra la madurez emocional y la social; pero en la 

época moderna, con Su gran complejidad y elevado estándar de vida, sólo pueden lograrse 

luego de cierto período, necesario para su obtención", (66) 

Generalmente, la adolescencia comienza desde el momento de la madurez sexual 

hasta que se asegura su independencia respecto con la autoridad del adurto. 

Hay que aclarar que la pubertad no es un sinónimo de adolescencia, éstas se 

diferencian dependiendo el sexo: los niños maduran un poco más tarde que las niñas, 

podemos considerarlo de la siguiente manera: 

Niños 

Preadolescencia ... 11·121/2 o 13 años 

Adolescencia (período inicial) ... 13 ·17 años 

Adolescencia (período final) ... 17 • 21 años 

Niñas 

10 ·11 años 

12 ·16 años 

17 • 20 o 21 años(67)' 

A pesar de ello, dentro de cada sexo se encuentran diferencias individuales. 

La adolescencia es la edad de transición que muchos padres y educadores temen 

llegar a este lapso de la vida, debido a los múltiples problemas que se presentan. El niño entra 

rápidamente en un desequilibrio, inestabilidad y sus reacciones son imprevisibles. Este temor 

se debe especialmente al aumento de la delincuencia juvenil, toxicomanía, delitos sexuales y 

(66) HURLOCK, Elizabeth. Psicología de la adolescencia. Edil. Paidos. p.p. 15 

(67)'ldem. p,p. 16. 
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matrimonios anticipados, que llenan todo tipo de medios de comunicación. 

En esta etapa el adolescente es torpe, desgarbado y falto de seguridad en sus 

movimientos, ya no le interesan sus compaileros de juego; posee un interés especial en 

actividades sociales, cine, lecturas que antes le parecían abunidas y sobre todo del sexo 

opuesto. 

Se debe de preparar al adolescente gradualmente para la adaptación de esta etapa, 

de esta forma se le dificultará menos a diferencia del adolescente que siempre se ha 

caracterizado por una gran dependencia a sus padres. 

El adolescente no es muy feliz tampoco y aunque se haya intranquilo en muchas 

cosas que le molestan a sus padres, él no lo reconocerá ni recurrirá a un consejo. 

G. Stanley denominó a la adolescencia un períOdO de tormenta y tensión, dUfante el 

cual el individuo es excéntrico, emotivo, inestable y desconcertante en sus reacciones. 

La adolescencia causa inestabilidad por el crecimiento relativamente rápido e irregular 

tanto físico como mental; la falta de experiencia y conocimienlOS; exigencias contradictorias 

confrontadas por los padres, maestros 'i su comunidad en general; pues se le exige que tome y 

actúe con responsabilidad tratándole al mismo tiempo como a un niño. 

La frustración es mayor cuando el adolescente no tiene una posición social favorabfe, 

intensificando Su initabilidad y su rechazo hacia los demás; la frustración no solo lleva a esto 

sino también a una demandada independencia, el desprecio general a los adultos y a los 

valores morales, arrogancia, vanidad, desafío a la autoridad, etc. 

La adolescencia se considera una edad problema no solo para el individuO sino 

también para los padres y los maestros; pues plantea muchos problemas que debe de resolver 

no solo para él mismo sino para el grupo con el que convive, llámese familia, amigos, escuela, 
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etc. para poder lograr su felicidad y autorrealización. 

Los amigos son parte fundamental de la sociabilización. Por un lado, es el grupo de 

amiguitos que recuerdan su infancia y por otro lado intercambian información que es de interés 

al grupo; proporciona seguridad, contacto con el otro sexo, hacen proyectos juntos, comparten 

el dinero, el transporte y las experiencias que les penníte descubrir nuevos aspectos no solo de 

su sociedad sino del mundo en general. 

La escuela prepara al adolescente para su vida laboral y social; pero a pesar ello se 

siente muy lejos de la sociedad adulta a la que deberá de acoplarse algún día. 

Cuando ;0':;' adclo.::.centes tienen m~yor edad se preocupan por sus caiiñcaciuH~, 

objetivos trazados, el graduarse, la elección de su carrera, su aptitud para la carrera elegida, el 

como estudiar, su preparaciól¡ y sus oportunidades disponibles Además de sus problemas de 

adaptación social, cómo hacerse de amigos, problemas Tamijiares, t:i UlvuiGiv dg i;;:, p¿-dreE;, 1.;; 

muerte de alguno de effos e un nu¡;!vn casamiento: especialmente los gastos y problemas de 

dinero; los problemas sexuales y como obtener experiencia en ello. 
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3.1 IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE. 

La adolescencia es la edad del verdadero razonamiento humano, el cual consiste en 

formar ideas complejas de las ideas simples de los demás. 

La juventud comienza con una buena relacJ6n inicial con el mundo de las habilidades, 

se pone en duda la continuidad que tenían en su vida por el desarrollo corporal y su madurez 

genital; además de las tareas adultas que desempeñan o que los aguardan, se preocupan por 

lo que parecen ante los demás en comparación 8 lo que son ellos mismos y su confusión más 

grande es cubrir los roles y los prototipos ocupacionales de ese momento . 

• En la búsqueda· de un nuevo sentimiento de continuidad y mismidad, los 

adolescentes deben votver a librar muchas de las batallas de los años anteriores, aún cuando 

para hacer10 deben elegir artificialmente a personas bien intencionadas para que desempeñen 

los roles de adversarios, y están siempres dispuestos a establecer ídolos e ideas perdurabtes 

como guardianes de una identidad final-. (68) 

La identidad yoica del adolescente es la suma de las idenUdades infantiles, las 

experiencias acumuladas de la capacidad del yo para poder integrar todas las identificaciones 

y las oportunidades ofrecidas en los roles sociales. El sentimiento de identidad yoica es 

entonces la confianza acumulada en que la mismidad y la continuidad interiores están 

preparadas que tengan un significado para los demás y sea la promesa tangible de estudios 

superiores. 

El peligro de esta etapa es una confusión de rol, sobre todo en una marcada duda de 

la Identidad sexual, además de episodios delincuentes y los psicológicos; que tratandose a 

tiempo no tienen tanta importancia que a otra edad. La mayoña de los casos es la incapacidad 

que tienen Jos jóvenes para una identidad ocupacional, mortificandolos gravemente, hasta el 

punto de llegar a una sobreidentificación temporal con los amigos, camaradas, chicos, líderes, 

banda. elc. En esta etapa se inicia el enamoramiento qu~ no es sexual a menos que así lo 

(68)CUElIl Reidl. Teorías de la personalidad. Edil. Trillas; México, 1997.p.p. 187. 
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exijan y en mayor grado el amor adolescente constituye un intento para llegar a su propia 

definición de identfdad proyectando su yo equivocado y confuso hasta lograr proyectar su 

verdadera identidad. Es por eso qUt; 6: amor en !2 a(lnlAscencia consiste solo en conversar. 

Es importante comprender que la tolerancia con jóvenes de la misma edad es la 

defensa contra la confusión de su sentimiento de identidad. 

la crisis de identidad se manifiesta por diferentes etapas, se derivan de la existencia 

de conflictos originados en la Infancia y que-se-expresan por m~io_de; 

a) Las características psicológicas y soclales. 

b) Urgencia por satisfacer necesidades afectivas y sexuales propias de la 

edM. 

c) Las LVf!!.Iti,í'liccicmes entre los roles de la d~vendancia i~m;¡;¿:.' qüc 3:! 

sujeto jugó como niño y los roles que desee jugar como joven autó'10mo 

en tanto hijo de familla y estudiante, así como padre o madre de familia 

ylo estudiante que trabaja. 

d) imx)lifü¡¡¡¡idad con !~~ instituciones: social, familiar, educativa, etc., y el 

deseo de mejorar o cambiar lo que le rodea. 

La consolidación y proyección de las experiencias adquiridas a lo latgo de la niñez 

son determinantes para una modelación integral en la edad aúuiléi; COi': ~ debirl~ illtegr8ción a 

demandas sociales. 

Los ;;~lo~s ~1)G.i¡:¡les ºuían hacia la identidad, enfretando los valores de la ideología y 

Ij~ iA 81lslucracia, ~mbos dentro de una imágen definida del mundo triunfanuO :üs. mejcres 

individuos en el mundo adulto y demostrando lo mejor ÚI;;)' 5i. :..~:: :'e!:!~!l)np.s ce fluestia época 

intentan resolver la profunda necesidad de la juventud de redefinir su identidad en un mundo 

industrializado. 
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El adolescente: 

.. 1) es parcialmente consciente y parcialmente inconsciente. Es un sentido 

de continuidad e igualdad personal, pero es también una cualidad del 

vrvir na.. consciente.de-sí-mísmo como puede ser tan esplendKfamente 

manifiesto en un joven que se ha encontrado su dimensión 

comunitaria ... 

2) esta acosado por la dinámica del conflicto, y especialmente en su 

climax puede conducir a estados mentales contradictorios tajes como 

un sentido de vulnerabilidad exarcebado y, alternativamente, otro de 

grandes perspectivas individuales; 

3) posee su propio periodo evolutivo, antes del cual no podría llegar a una 

crisis, ya que las precondiciones somáticas, cognoscitivas y sociales no 

están aún dadas; y más allá del cual no debe rezagarse, debido a Que 

todos los desarrollos inmediatos 'J futuros dependen de éL, Y 

4) se extiende tanto el pasado como el futuro; está enraizado en las 

etapas de la infanCia y dependerá para su preservación y renovación de 

cada una de las etapas evolutivas subsecuentes. (69) 

Por otro lado, el aspecto social de la Kfentidad está expticado dentro de la misma 

comunidad en la que el individuo debe encontrarse a si mismo. 

Si el adolescente realiza sus tareas correspondientes en Su núcleo social al que 

pertenece, podrá dominar su impulsMdad y acepta su propio yo, canalizando de esta manera 

su energía y aclúando con eficacia ante las fuerzas sociales y cuHurales que chocan entre sí. 

En muchas ocasiones la crisls de Identidad no se manifiestan en los individuos, pero 

en otras personas es como un segundo nacimiento que se intensifica con las contradicciones 

(69) ERICKSON, Erick. Sociedad y Adolescencia. Edil. S. XXI; México, 1981. p.p. 158 
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colet.iivas o el conflicto individual. 

La formación de la identidad posee un rasgo negativo que a lo largo de la vida 

pennanece como una rebeldía. 

Generalmente la adolescencia se concibe como un sinónimo de adaptación que 

constituyen problemas; pues en esta etapa aparece la delincuencia juvenil y todas las 

perturbaciones que suelen venir. 

Al principio de la adolescencia se observan cambios molestos como que no se quiere 

a:;c:.:Cfl3r H!.!.üf!"F:, ;;:; tiC:1t~d!ctl)~o r.nn ~s padres y maestros, le gusta estar vagando y hay 

conflictos sociales oon todo tipo de yflipo. El ;::;dc!escente se quiere sentir aceptado por ios 

demás pero descubre que no todo lo que dice o hace es del agrado de los demás. 

Los adolescentes que están insatisfechos consigo mismos suelen esW:lp". ~ do i,::¡ 

\"Q":'<4, Se c-asar'l. abandonan íos. estudio!; y se ponen a trabajar para independizarse de 

sus padres, esperando los grandes viajes y la independencia económica, deseando ser otra 

persona que no es de su familia. 

El adolescente ve en la religión y en ideologías sociales una fuente de confianza, las 

cuales van a neutralizar las identidades autonómas e individuales; buscando algo o alguien 

que sean válidos. En muchos casos es la figura patema o el hermano mayor la figura <le tOdo 

lo contrario ce iu i¡ü06 d~xr¡3n s~!" , tjA esta rorma aseguran su autoafirmación y su 

~m¡!,!!..!!Ij~ !}enéiica de su idcntid3d 'J Su eutoestima. De este modo un sentido de identidad 

asegura al individuo un lugar definido en su sector social, hayando ele esta ITIHlltllii ~ü 

fidelidad . 

.. En la adolescencia, el ensueño como reacción frente a un medio hostil, lejos de 

desaparecer se intensifica; pero su vida interior responde más que a una fuga, a una 

necesidad urgente de comprenderse y explicarse. Por vez primera en la historia del individuo, 
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el adolescente contempla su propio espiritu como si fuera el de un extraño, y en interrogarlo y 

descifrarto va a vivir intensamente los dos primeros actos de su drama ". (70) 

La tdenlidad del yo adquiere su fuerza definitiva con la elección de compañeros cuyas 

identidades yoieas sean complementarias en algún punto esencial, y que pueden fusionarse 

en el matrimonio sin crear una peligrosa discontinuidad de la tradición, o una similitud 

incestuosa, ambas situaciones tienden a pe~udicar el desarrollo del yo de los adolescentes. 

La superación de la sociedad requiere un sentimiento de identidad; la superación de 

la primera fase de la adultez exige hayar un sentido de la identidad compartida; ya sea en el 

matrimonio o en las esferas de la ciudadanía y el trabajo. El joven tiene que experiementar 

una unidad íntima con su sociedad, si no Quiere sentirse aislado . 

• La identidad ocupacional se desarrolla como un aspecto de la identidad personal. 

Sus raíces genéticas se asientan basicamente sobre el esquema corporal y estan sujetas 

desde el nacimiento a las influencias del medio humano. Por eso, la identidad ocupacional 

así como la identidad personal tienen que entender como la continua interacción entre 

factores internos y externos a la persona ". (71) 

(70) PONCE A.I Como L. Adolescencia,Educación y Sociedad.Edil.Cullura Popular; 

México,197a. p.p. 12 

(71) BOHOSLAVSKY, Rodolfo. La estrategia Clínica. Ed~. Nueva Visión, pp. 57. 
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3.2 AUTOCONCEPTO DEL ADOLESCENTE. 

El autocoocepto del adolescente se basa en las autopercepciones y en los 

autoconceptos de sí mismo: adquirtendolos de lo que ve de los oemas; su autuwlI~¡:;tv 

comprende la satisfacción de las necesidades, su aceptación creadora y el mantenimiento de 

orden interno. 

El adolescente puede descubrir en sí mismo sentimientos extraños, desconocidos y 

peligrosos a I~ vez, familiarizandose con aspectos de su propia experiencia y revelando en 

cada momento sus enojos. miedos, ternura o su ruerza. Cada vez que él experimenta esos 

sentimientos con todos sus grados de intensidad, comprueba que se ha experimentado él 

mismo y que él es todos esos sentimientos; y que conSlructtvamenle a crecido con ellos, 

ccmprer:ti¡~!!.Joj 5ti ír.ñ:¡d:;c 'i ::::ep!¿~~C'~~ ~c;.í mismo,! a su desarrollo cambiante. 

Havighurst menciona las tareas de desarrollo en la adolescencia: 

lograr nuevas y más maduras relaCiones con compaiíeros de la m¡sm~ 

edad de ambos sexos. 

2. Lograr un papel sociai ma:;cullil0 o femenino. 

3. Aceptar el propio físico y usar el cuerpo con eficiencia. 

4. Adquirir independencia emocional de los padres y otros. 

5 .. b..1q!Jirir 1:. r.erteza de la independencia económica. 

6. Selección y preparación para un trabajo. 

7. Preparación para el matrimonio y la vida familiar. 

8. Desarrollo de las facultades intelectuales y los conceptos necesarios 

p.lla iis iljJiitUG ciy¡~. 

y Deseo,! iUCIrO' de Lina conducta socia!. 

10. Adquisición de una tabla de valores y de sistema ético como guía de 

conducta. 

El autoconcepto del adolescente se debe de realizar un patrón de vida para su propia 

conveniencia; pero se le hace dificil conocer con exactitud su postura, pues empieza a ver las 

diferencias de hábitos de Su hogar y de sus propios compañeros que vienen de otras familias y 
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con costumbres diferentes; ello suele constituir un verdadero problema para el adolescente 

para poder adaptarse a la vida social e independiente de su escuela . 

.. Las deficiencias que descubre el muchacho en sí mismo, en lectura o en 

matemáticas, en su trato social o aspecto personal, debe remediarse directamente o 

encubrirse mediante esos sistemas ( con frecuencia curiosos y elaborados) de protección, que 

hacen aceptables esas deficiencias •. (72) 

En esta etapa el adolescente debe aprender a valerse por sí mismo y enfrentar sus 

propios probtemas por sí solo, sin que sus padres o maestros intervengan cada Que el niño, lo 

desea; de ello depende el éxito y lo preparado que esté para una buena toma de decisiones. 

El adolescente tiene efectos fuertes en la conducta pues se siente inseguro de sí 

mismo y tiende a ser agresivo, retraído, Incómodo, sensible y reservado en especial de 

personas que crea que no lo entienden o lo puedan poner en ridículo; es altanero pero a la vez 

sensible y es propenso a todo tipo de fantasías. 

En un día puede amar y en el siguiente puede odiar, no aclara ni da 8 entender lo Que 

dice sobre todo si es de si mismo y de sus sentimientos puede idealizar a sus padres y al poco 

rato rechazarlos como si fueran leprosos. 

Pero el problema real de los adolescentes no es para los aduttos, sino para sí mismos, 

pues no se han adaptado a su nue:va vida 'J como resultado tienden a ser Indecisos 'J ansiosos . 

• Gardner ha clasificado los problemas de la adolescencia en dos tipos: los generales, 

que el adolescente ha estado tratando de resolver desde la infancia, y Que vuelven a 

(72) TYLER, Leona. La función del orientador. Edil. Trillas; México, 1996. p.p. 21 
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prp_...entarse a esta edad para su resolución; 'J los particulares de la adolescencia -. (73) 

El adolescente confronta la incompatibilidad tratandose de explicar a sí mismo su 

concepto y que permanezcan su sistema de valores intactos y congruentes con él. 

En esta etapa el adolescente debe aprender a valerse por si mismo y 

enfrentar sus propios problemas por sí solo, sin que sus padres o maestros intervengan cada 

que el niño lo desea; de ello. depende el éxito y lo preparado que esté para una buena toma de 

decisiones. 

El adolescente proclama su iooepencl8 ame 1.1.''';(>':'0 y al m~:.mc tiempo necesita 

algunos consejos que él no pédirá, por la humillación que puede sufrir ante los demás y sobre 

iodo ¿mi ... ::';.¡S- p~d¡:;:;: ~-~~ q!..!'? ('.I)mele errores v eslo aumenLa su incertidumbre con respecto 

a sí mismo; pero buscan la seguridad que le otorgan el grupo de individuos de su misma edad 

tenolendo a S6'f surn¡¡:a:sctt:3les, mod~mi~tas '! muchét!) v6'Ce5 ha~tc r:~c¡stas, exC'Juyendo a los 

que no sen miembros de la camarilla; temen a lo sexual y tienen un sentimiento de lealtad y 

devoción al grupo al que pertenecen. 

lO Yo agregaría a esto el deseo generalizado de afinnarse sobre el ambiente. 

acomodandolo de acut:fdo al autoooncepto que lino se ha formado 'i aun haciendo que el 

ambiente sirva y acreciente al autoconcepto. El problema del adolescente es que el proceso es 

reciproco y el ambiente puede cambiar t=i i:liJiOWiiCC¡:;to m¿s de JIJ f1ue puede cambiar al 

amoit=lIic. E Céi;r;~¡c ~e! 2~!~l]l)n,...p.pto por liarte del ambiente debe ser resistido y, cuando 

ocurre, debe explicarse y justificarse con objeto de mantener la salud mental. En algunos el 

autoconcepto es lo suficientemente poderoso para permitir al sujeto hacer cambios en su 

ambiente". (74) 

(73) HURLOCK, Elizabeth. Psicología de la Adolescencia. EdH. Paidos. p.p. 20 

(74) SHERIF, M.lSherif, C,W. Problemas de la juventud. Edil. Trillas; México,1973. p.p. 81. 
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El adolescente va a vivir por un tiempo en un mundo autoconstruido y autOdefensivo 

para pOder controlar su medio ambiente y sus necesidades biológicas propias. 

Los adolescentes siempre van a buscar a aquellos grupos Que les permitan satisfacer 

sus necesidades de autoafirmación, construyendo de esta forma una ambiente más 

satisfactorio para su autoconcepto y su realidad. 

Cuando el adolescente llega a una autoaflrmación obtiene un estado de equilibrio o de 

homeóstasls lanto en sus funciones psicológicas como en las orgánicas. El equilibrio se 

compara con la salisfacción o la euforia de haber alcanzado las metas u objetivos deseados. 

" Cuando una necestdad tal como la autoafirmación no ha sido satisfecha, cuando el 

individuo no ha llegado al término, debe hacer un esfuerzo continúo de su parte para lograr el 

equilibrio a través de la satisfación de su necesidad; no hacerlo, significa un estado anormal y 

una persona Que deliberadamente se inhibe (algunas veces la situación es inconsciente) y no 

busca el equilibrio, manifiesta una conducta mal adaptada, que puede tener represiones 

serias". (75) 

La inestabilidad y la contradicción en la adolescencia son índices de inmadurez y 

demuestran que el individuo no está seguro de sí mismo, tratando de adpatarse a su nueva 

situación social. 

" La adolescencia es, a la vez, improductiva y ... prodigiosamente creadora y fértil. 

la centralización inútil e irresponsable de todos los intereses en el yo se da conjuntamente con 

la capacidad casi ilimitada de autosacrificio idealista. El amor apasionado y altruista coexiste 

con la Iría indllerencia ". (76) 

(75) Idem. p.p. 85. 

(76) HURlOCK Elizabelh. Psicología de la Adolescencia. Edil. Paídos. p.p. 20 
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La ambición y la angustia son dos tendencias aparentemente contradidorias. pero al 

mismo tiempo íntimamente vinculadas en el alma de los adolescentes; tenlenao ja neoo:..iacid 

de la propia afinnación y el sentimiento oscuro de su insuficiencia. El conflicto entre la 

aspiración 8 superarse y el temere a no encontrar en sí mismo las fuerzas adecuadas para 

lograrlo influye para que la COnducta del adolescente sea rebelde, desasogado y turbulento . 

• La ambición tradu~ía, por ~n lado. el despertar vigoroso del afán del dominio; la 

angustia revelaba. por el otro, hasta dónde su personalidad había sido removida, y. en qué -

medida, también. la ¡ncoordinación se había apoderado lo mismo de su cuerpo que de su 

alma. Insatisfecho de sí mismo y de los otros, el adolescente entra resultemente por el camino 

de ia ltibeldia; meGa ei p~~~ú, ':¡üO;;o,~ !c:; .... ¡e:~!: i!loln!'O. emprende por su cuenta la tarea 

giganlesca de reconstrulrto todo ". (77) 

(/7) PONCE A. I Como L. Adolescencia, Educación y Sociedad. Edil. CuHura Popular; 

Méxlco,1978.p.p.31 
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3.3 EL ADOLESCENTE 
VOCACIONAL. 

y LA ORIENTACION 

La orientación vocacional tiene como propósito inculcar en el adolescente los valores 

y conductas sociales que le permitan la buena convivencia en los núcleos en donde se 

desenvuelve como la escuela, la familia y su comunidad. 

La orientación vocacional en el adolescente es la provisión de oportunidades, para 

que este comprenda y valore su propia identkiad y su relación con los demás. Es importante 

saberse relacionar con los otros. pues es un valor que se necesita aprender sin descuidar la 

individualidad. Cuando guiemos a nuestros jóvenes debemos capacitarfos para aprender a 

vivir consigo mismos, tanto como los demás; porque las escuelas no los preparan para la vida 

democratica. sino para una existencia totalitaria; de esta manera no solo se comprenderá y 

aceptará así mismo sino también comprenderá y aceptará sus necesidades de pertenecer y 

participar en cualquier grupo de su sociedad. 

Los problemas que tienen los adolescentes en la familia, en la escuela o en la misma 

comunidad no son problemas que no se pueden resolver con una oportuna orientación . 

.. Los centros de orientación general de las escuelas, aún cuando su función principal 

para con los estudiantes es auxiliar10s en problemas de tipo vocacional y educativo, también 

contribuyen a a quellos tomen conciencia y modifiquen actitudes emocionales que se les han 

desarrollado en ambientes extraños al hogar lO. (7B) 

El joven que acude a la orientación vocacional demuestra estar preocupado por si 

mismo en relación con su futuro: cuando acude a un orientador para buscar ayuda indica que 

ese vinculo estará comprometido a otro en un futuro . 

.. Quizás el problema de orientación vocacional del adolescente esté más vinculado a 

todo lo que tiene que dejar, que a lo que tiene Que tomar. Pero no sólo a lo que tiene que 

(78) lYLER Leona E. La función del orientador. Edil. Trillas; México, 1 996. p.p.23 
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dejar, sino también a las fantasías respecto de lo que deja y de los objetos Que desecha. 

Consecuencias para él y, naturalmente, para iu::. ueiTiáS ". {79} 

Todo individuo necesita poseer particularmente una educación o adiestramiento para 

poder ingresar a una línea de trabajo, pero sobre todo hay que guiarlo para ofrecer1e las 

oportunidades de preparación más que de ocupaciones que tal vez sean ajenas a sus 

intereses; por ello es importante aplicar un test antes de mostrar una gama de trabajos al 

individuo para que conozcan sus aptitudes pero también sus deficiencias individuales. 

Muchas veces los estudiantes obtienen infonnación ocupacional en grupos y no de 

.. Las clases acerca de ocupaciones no deben echarse encima de la totalidad de la 

!f!!".t;'~ cI~ la elección vocacional. Los datos qü6 necesitan los iOfHviduos acerca de sus propios 

planes vocacionales tienen Que estar relacionados de alguna rnafnSro w(; :~ :~~n~?d6!"!: 

individue!" {RO) 

El adolescente debe de adquirir el derecho y aún la obligación de mejorar sus 

con::!!clc!"!I!;>S (lA vida. son parte de su herellcia wltural y de su conjuflio de valores. Constituye 

factores sutiles, pero pOderosos, de sus ambiciones vocacionales; no es iácii 1t;ITle~¡Q¡ ~~ 

orientación vocacional con propOrcionar infonnación ocupacional y aplicarles un test de 

aptitudes; es necesario apartar a los jóvenes del mercado de trabajo y transmitir y apoyar a 

que se flt:Ut1s,ii.an p;::~~~s c!..!!t~o;; no solo para el desarrollo del país sino también para el 

La necesidad de la orientación se ha puesto en manifiesto al ver a tantos jóvenes en 

las escuelas de educación media básica, encontrando su propio camino y asistiendo a 

(79) BOHOSLAVKY. Rodo"o. La estrategia clínica. Edil. Nueva Visión. p.p. 57 

(80) TYLER Leona E. La función del orientador. Edil. Trillas; México, 1996. p.p.23 
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materias que tal vez, el dia de mañana no vean jamás en la vida; por ello se deben dar las 

materias en forma práctica y relevante para que los adolescentes les llegue a interesar para su 

propio interés particular en su vida. 

No basta la orientación para los adolescentes que permanecen en las escuelas, 

también debemos hacer lo posible para que lleven una formación al salir de ésta, iniciando una 

nueva carrera e ideando un plan de vida que pueden llevar acabo. Muchas veces, pasan años 

de que las personas salen de la escuela y se enfrentan a circunstancias diferentes de las Que 

vtvieron en sus momentos escolares y de alguna manera exigen orientación ante la nueva 

complejidad del mundo ocupacional, es por eso que es importante el desarollo de la 

orientación profesional. 

Krumbottz resume la modificación de conducta en la orientación basandose en el 

exámen de las aplicaciones de la teoría del aprendizaje a la orientación en: 

a) acrecentar la búsqueda de la infonnación; 

b) aumentar la habilidad en las pruebas; 

c) vencer la timidez; 

d) mejorar la .. deliberación "; y 

e) alentar decisiones más" realistas JO • 

.. El adolescente ve que se respeta más su iniciativa en el plano de la iniciación 

profesional que en las demás formas de participación en la vida social: Así es por lo menos en 

nuestra sociedad, donde las variaciones de la economía exigen, más que en el pasado, 

movilidad de los empleos y dejan a los jóvenes libres, en parte, para seguir o no los caminos 

trazados casi obligatoriamente por las corporaciones. A. Leon (1952-1953), describe la 

orientación del adolescente como una dialéctica entre sus intereses y sus infonnaciones, en un 

diálogo con sus padres, sus profesores, sus compañeros, los orientadores, donde se precisan 

gustos y posibilidades". (81) 

(81) MALRIEU. P.I Malrieu S. Tratado de la psicologia del niño. Edil. Morata: Madrid. 

1975. p.p. 66 
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Cuando el adolescente ingresa a un oficio lo toma como un medio de 

.. liberación· para quitarse las· cadenas" que le impone la familia, su economia, ia iaih:l ut:' 
consideración V de acción; eligiendo un oficio Que le acomode no solo a sus necesidades sino 

a sus habilidades, compensando de esta manera su vida cotidiana. 

La preocupación de hallar un sitio en su oficio es para el adolescente algo 

trascendental, pues sabe Que si se equivoca y sale aJgo mal sufrirá las consecuencias para 

tOda la vida; por ello se duda de la autonomia del adolescente en el momento de la elección 

profesional. 
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3.4 LA SOCIEDAD Y EL ADOLESCENTE EN LA 
CULTURA y LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

La adolescencia es el período cñtico para desarrollar y sociabilizar la moralidad; pues 

es el inicio de la fuerza sexual que es acompañada de una gran imaginación, que estimula el 

desarrollo moral, social y la formación de la conciencia e independencia. La maduración de las 

funciones sexuales son sin duda el mayor y mas obvio cambio durante la adolescencia. 

Los problemas sociales son con los que más se confrontan los adolescentes, pues 

tienen que adaptarse a las normas sociales de su comunidad y afrontar sus nuevos problemas, 

conforme la sociedad se vuelve más compleja con su multiplicidad de papeles sociales, el 

individuo tiene que desempeñar con mayor complejidad su nivel de adaptación . 

.. Los primeros estudiosos de la psicología de la adolescencia siguieron las huellas de 

Hall. Basándose en observaciones sobre adolescentes que presentaban dificuttades en su 

adaptación social, e influidos por las creencias tradicionales acerca de la " apasionada 

juventud ", apoyaron la idea, propugnada por Hall, de que la adolescencia es una etapa de la 

vida que se caracteriza por anomalías del comportamiento propias de dicho período, que se 

superan a medida que el individuo alcanza su nivel de maduración en el desarrollo. Y, como 

Hall, explicaba estos cambios diciendo que eran el resultado de la madurez sexual del 

individuo·. (82) 

las perturbaciones de los adolescentes no son iguales en todos, y todavía después de 

haber madurado el individuo sexualmente, las tensiones persisten largo tiempo en gran parte 

por las situaciones y presiones sociales y económicas. 

El desarrollo de la capacidad intelectual y la solución de probtemas tiene como 

variables la ctase socioeconómica, la estructura de la personalidad, la motivación de logro, el 

enfrentamiento especial y la estimulación proporcionada por el medio ambiente. 

(82) HURLOCK. Elizabeth. Psicologia de la Adolescencia. Ed". Paidos. p.p.14 
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Los adolescentes son crueles con los demás y suelen ser exclusivistas, cuando 

ciertos grupos son distintos en el coiar de piel, iüs gc~c:;, 1:::: fc!'!'!"!a,=16~ r.nlturat, tos QUstos y 

vestimenta, los cuales son características para poder pertenecer a un grupo, además se 

ayudan entre sí fannando pandillas y compartiendo dificultades, estereotipando sus ideas y a 

sus enemigos; poniendo también a prueba la fidelidad. La facilidad con que se aceptan tales 

pruebas explica cómo se pueden ejercer doctrinas totalitarias, simples y crueles que estan 

respondiendo a una demanda de identidad grupal, enfrentando una industrialización mundial y 

una comunicación más amplia. 

Entre la infancia y la adultez viene una etapa psicosocial de moralorium en la mente 

da~ ::::dc!esce!"!!~ • Aotre una moral ya aprendida por el niño y la ética Que va a desarrollar el 

adulto. 1 ¡one una mento:: ideológ¡ca de !a rociedad la que habla con mit~ c.iandaa tli 

adolescente ansioso de verse aceptado por sus compañeros y listo para sentirse confinnado a 

través de rituales, credos y programas. que la mismo tiempo definen el mal. lo incomprensible 

y lo hostil. 

Socialmente, los adolescentes. independientemente de su edaO desefllpt:iiaoráii tarca~ 

de las que son capaces; individualmente tienen ligeras diferencias en las tareas establecidas 

pnr las diferentes edades; las cuales se hallan constituidas por los conocimientos que dehe 

adquirir para lograr felicidad y éxito razonables. La ejecución de las tareas asigllctUd5 03¡¡ : .. m 

periódo de la vida conducen al éxito en trabajos futuros; el fracaso de estas tareas solo traen 

desilusión no sólo para el individuo SinO también al grupo socia! que confonna . 

.. le:; adolescentes de nuestra cultura, para ser felices y lograr una buena adaptación, 

deben dominar.las siguientes etapas: 

1. lograr relaciones nuevas y más serias con los compañeros de su edad 

de ambos sexos. 

2. Asumir un papel social masculino o femenino definido 

3. Aceptar su aspecto físico y ejercitar eficazmente su cuerpo. 

4, Lograr la independencia emocional de los padres y otros adultos. 
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5. Alcanzar la seguridad de una indepencia económica. 

6. Elegir una ocupación y adiestrase para ella. 

7. Preparase para el matrimonio y la vida familiar. 

8. Desarrollar las aptitudes intelectuales y los principios necesarios para 

la vida ciudadana. 

9. Desear y lograr una conducta socialmente responsable. 

10. Adquirir una norma de valores y un sistema ético como guia para la 

conducta ". (83) 

En México, las mujeres suelen tener más conflictos en la transición de la niñez a la 

adultez; pues las niñas presentan mayores síntomas que afectan su estado de ánimo que los 

niños. En la pubertad es mayor la inestabilidad en las niñas, mientras que en los niños 

disminuye, esto es por las diferentes presiones ejercidas sobre cada sexo y no se puede negar 

que las mujeres tienen mayor número de conflictos. 

Los problemas sociales que pertuban más a las mujeres Que a los hombres son los 

relativos a la moral, la religión, lo sexual, el matrimonio y la atracción personal. Los hombres 

se perturban principalmente por dinero, cuestiones relativas al sexo y la tardanza en empezar 

a trabajar y por casarse. 

La educación en lo personal es un proceso social mediante el cual el individuo 

aprende la cultura de su grupo para juzgar una realidad que le pennita reproducirla y en su 

caso modificarla. 

Generalmente, la educación es interpretada como aquella actividad cuya meta es el 

desarrollo del conocimiento, de los valores morales y la comprensión requerida en todas las 

actividades de la vida. 

(83) Idom. p. p. 17 
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Hay que tomar en cuenta que el concepto de educación difiere del concepto de 

instrucción, en el sentido de que intruirse se refiere a la transmisión Ut;l wfivtiíii¡C~tcs e 

in(onnación específica, en oposición a educación que se entiende como (annación integral del 

indjyjduo. 

Así mismo, también la educación lleva consigo el desarrollo de actividades, cuyo 

propósito sería el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para una vida activa. 

Dependiendo de lo anterior, se desprende una realidad educativa heterogénea y 

contradictoria por la existencia de distintos grupos sociales '1 por que cada uno de ellos 

dispons ce proce::¡t.~ ,;.j;.t • .;¡th¡o:: d!!e!"e!!tes. '1I1A INlnsmHen su visión y su cultura a los 

miembros de las nuevas generaclones. Por oiro jacto encontromcs !.Ina re~-'idad educaUva que 

intenta ejercer su hegemonía sobre las demás como la escuela, la iglesia, grupos políticos, los 

m~djo:; d~ ~!!!!'H.!~l~~dón imponiéndose mediante grupos en masa. No pOdemos decif que la 

educación es un fenómeno indispensable para la supervivencia, continuidad e integración de ¡a 

sociedad, sólo si se toma I.Inicamenie iu escncial para !a vida, las contradicciones de la 

sociedad y de los procesos educativos, pueden ser un fenómeno indispensable en el cambio 

social. 

• Por lo tanto, en la actualidad la educación habrá de responder a la configuración del 

hombre de nuestro tiempo que ubicado en una realidad ambiente siempre en movimiento. 

requiere de elementos que respondan a su propio ser y quehacer de su existencia. De alguna 

manera, el émbitQ generai uei i;¡¡:cii~;m:entc te6!ir.IJ requiere de la concretación de los 

pr.:;,:;c~::: :::;~e. e!'! ~1 ~rli(".::Ic:ión_ ~efm¡tan :a confirmación real y efectiva de sus criterios y 

principios". (84) 

El proceso educativo habra de conSiderar en primer lugar a! sujeto a Quien se dirige. 

(84) CHAPA SANTOS, María E. Perfil del educador de aduHos. Edil. Centro Nacional de 

Productividad. México,1978. p.p 5 
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pues por ellos siempre se darán los cambios; pues sus propias transformaciones influyen en la 

realidad que lo sustenta. además de modificar, cambiar, crear y producir permanentemente su 

aprendizaje. 

Las Instituciones sociales que ejercen mas influencia modeladora o modificadora en 

el Individuo son la familia, que es la más Importante, el trabajo, la escuela, la pareja, la 

religión, un partido polftico y la misma nación. Los efectos que pueden producir estas 

instituciones son de una cierta relevancia en el carácter o personalidad; es decir, cuando los 

rasgos se especifican más en la conducta con instituciones socialmente deseable y la 

instttudón Influye una tentativa autoconsciente para producir ciertas características . 

.. Ahora se ofrecen nuevas posibilidades a los individuos. . La posibilidad de 

cambiar de condición se ofrece con mayor frecuencia que en el pasado. Como 

consecuencia, la instrucción y la cultura, se convierten en el primer instrumento de éxito y de 

elevación social·. (85) 

La persona socializada desempeña varios roles definidos de acuerdo al sexo, edad, 

religión y ocupación; cualquier función social depende su rol que desempeñe en el grupo . 

.. La adquisión de roles no implica la introducción de un nuevo principio de 

aprendizaje: la canalización, el condicionamiento y el aprendizaje perceptual explican tan 

claramenle el aprendizaje de los roles como el de cualquier otra clase ". (56) 

Una persona que tiene distintos roles puede sufrir un conflicto en su personalidad y 

tener alteraciones. No todos los roles son voluntariamente aceptados, pues la sociedad influye 

(85) GAL. Roge,. La o'ientación escola,. Edl!. Kapelusz: México. t 985. p.p. 8 

(86) CALVIN I Lindzey. La teo,ia biosocial de la personalidad. Ed~. Paidos: 

México,19M. p.p. 42. 
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mucho en darle a ciertas personas que desempeñan uno 11 olro rol. 

La sociedad dispone de señales y claves tradicionales por las cuales el niño llega a 

estar condicionado en su fonna de ser, aprende a conducir las situaciones y cómo darles una 

solución en su sociedad. El aprendizaje de las nOnTlas y reglas de una sociedad depende en 

gran medida del aprendizaje perceptual; canalizando la energía ayudado particularmente por la 

familia y la sociedad. 

La sociedad es capaz de modelar los procesos perceptuales y cognitivos de sus 

miembros de tal forma que aprenden a pensar acordes con las normas vigentes en su medio, 

.. Esta breve exposición acerca de la influencia de la cultura sobre la personalidad, 

pr;:;;;s¡¡ta ambc$, c!..!~!..!~ ':! personalidad, como entidades alsiadas y uiíerentes. Murphy 

desaprueba tal enfoque ya que, si bien admite, a los fines de la discusión y la elucidación, la 

eventuat ~e;':C:8 ~e 5em9}8f\ta fiCCIón, considt:l~ Qüe ¡¡ada h~y 3¡~!adQ '1ljjfp.rente, y que 

es fundamental reconocer que el individuo se percibe a sí mismo como figura dentro de la 

pauta figura-fondo que representa cada grupo social. y que la personalidad se desarrolla 

org~lIj(';i:!lIitin~6 jüiitü ~ f~ percepclón flp.1 sistema total figura-fondo ... (87) 

El adolescente siempre está sometk1o a un número de polos cutturales, con los que 

tendrá relaciones e impulsos de atracción por cualquiera de ellos. 

L:::. ~¡fere~t~5 tnrmas de (';oilducta d~ un individuo se pueden concebir como la 

función del organismo interactuando de múltiples formas de vida en la sociedad en el que el 

adolescente se desarrolla, 

Las personas que organizan la escuela muestran lo que ellas valoran; toda la 

(87) Idom. p.p. 41. 
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organización de la escuela parte de un sistema de valores culturales. 

u Fuera de las instituciones en las que tiene participación directa - familia, escuela, 

trabajo, grupos de iguales - el adolescente ahonda sus relaciones con las instituciones de la 

sociedad global: economía, estado, cultura. Mientras que en las primeras puede ponerse en 

relación de comllnicación con las personas, no hay relaciones interpersonales accesibles para 

él en las segundas. Obedecen a mecanismos cuyo funcionamiento él no comprende el sistema 

de la producción, de la distribución de beneficios, los mecanismos de la toma de poder político 

o del desarrollo de las técnicas, de las ciencias y de las artes, no ofrecen a sus ojos más que 

manifestaciones superficiales, lo mismo que para la masa moderna lO. (88) 

Las elecciones de tipo cultural van en función del sexo, la fonnaCión escolar y el 

medio socio-familiar del adolescente, cumpliendo más o menos funciones conscientes, 

preferentemente les gusta pennanecer con sus amigos, el deporte, el cine. la música y les 

encanta discutir con los adultos. La cultura se apoya en un grupo restringido, que es la guía de 

comunicación con los demás, explorando lo que pasa en la conciencia de los otros individuos y 

comunicando lo que siente y su modo de ver las cosas. 

los medios de comunicación como la lectura, la radio, la televisión y los discos son 

actividades que se realizan la mayor parte de las veces en el hogar, teniendo el deseo de 

informarse de cualquier tema para poder tener de que platicar con los amigos. 

(88) MALRIEU, P. J Msl".u S. Tratado de la psicologia del niño. Edil. Morala; Madrtd, 

1975. p.p. 69. 
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Es descriptivo, observacional, comparativo y transversal. Al método descriptivo le 

corresponde me<lir una situación de hecho; es decir, que penetre en las causas que dieron 

origen a las características que através de la descripción, ha percibida el investigador, De esta 

manera, la orientación vocacional será medida y verificada através dellrabajo. 

La encuesta descriptiva se aplica adecuadamente en el análisis de los datos que se 

presentan en los hechos de la realidad; el cual se describirá sistemáticamente para evitar 

errores. 

El estudio de las personas o grupos siempre esté en transición, sobre todo si se trata 

sobre la Influencia de la cultura en la personalidad. TOdO Investigador se hallará siempre 

limitado en un estudio de corte transversal, es decir; que por el tiempo y los cambios de la 

cuftura y la personalidad; solo pueden ser medibles una vez; al menos que se quiera estudiar a 

las personas durante toda su vtda. Este tipo de estudio ayuda a limitar una investigación de 

corte transversal. No sólo menclonaremo~ como ejemplO a los adolescentes, también pue~en 

ser a mujeres con menopausia, la edad de la vejez O a los hombres en una etapa de 30 a 40 

anos, etc: son procesos de cambio que solo se van a vivir una vez en la vida y que no van a 

ser iguales en todas las personas. También debemos tomar en cuenta que el estudio de las 

sociedades o personas en transición son valiosos para tomar en cuenta el proceso del cambio 

social. 

Es un estudio comparativo, pues se realiza la comparación entre escuela particular y 

la escuela pública y sexo femenino y sexo masculino; para distinguir si hay diferencias de la 

Orientación Vocacional y del autoconcepto en las dos escuelas y entre los alumnos. 

Las variables Independientes que se van a distinguir son el autoconcepto y las 

habilidades. 

Las variables Dependientes serían las actitudes hacia la Orientación Vocacional. 
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Instrumento de Medición. 

Para esta investigación se empleó el instrumento de medición de Autoconcepto de 

Tennessee, el cual se diseñó en 1965 por William H. Fitts. Esta Escala se puede emplear para 

muchos propósitos como evaluación y diagnóstico clínico, investigación en las ciencias del 

comportamiento. selección de personal. etc. (89) 

El instrumento de medición nos va a confirmar poSitiva o negativamente nuestra 

hipótesis comparativa entre lo que piensan los jóvenes y las señoritas; y la hipótesis de 

correlación entre la Orientación Vocacional y el autoconcepto. 

La Escala de Autoconcepto de Tennessee está fonnado por 100 afirmaciones 

autodescriptivas que la persona eligirá para describirse él mismo y que tendrá que responder 

es una escala tipo Likert de cinco puntos; los cuales varían entre completamente falso a 

completamente verdadero. Su presentación puede venir en dos formas. una para Orientación y 

la otra forma Clínica y de Investigación. Ambas formas usan el mismo manual y los mismos 

reactivos; la diferencia entre ellos es la forma de calificación y los perfiles. 

De los 100 reactivos 90 conforman lo que es propiamente la escala; y los 10 restantes, 

pertenecen a la escala de autocrítica, la cual es independiente del resto de las escalas. 

El puntaje de autocrítlca esta compuesta por 10 items tomados de la Escala L del 

M.M.P.I.; las cuales son afirmaciones ligeramnete derogatorias que la mayoría de las personas 

acepta como ciertas con respectoa ellas mismas. Las personas que niegan la mayoría de estas 

afirmaciones, son generalmente defensivas y están realizando un esfuerzo deliberado para 

presentar una imagen favorable de sí mismas. 

(89) SERRA y Mendoza. Escala de Autoconcepto de Tennessee. Edil. UNAM. México. 

1998.p.p.2 
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Los puntajes positivos se derivan directamente del esquema de clasificación 

fenomenológica ya mencionado. Este se basa en tres tipos ae añrrni:tto.iufi6:S: :Q que ~y, cómo 

me siento conmigo mismo y lo que hago. Al mismo tiempo estas afirmaciones aparecen en la 

Hoja de Puntajes como Hilera 1, Hilera 2 e Hilera 3; que constituyen tres puntajes que al 

sumarse dan por resultado el Total Positivo O Puntaje Total P. Estos puntajes representan un 

marco interno de referencia dentro del cual la persona S8 describa a si misma. 

El Puntaje Total P representa el nivel total de autoestima considerándose por sí solo -

como de la fonna para Orientación. 

Las par:;o:1~ C:J!! ?iifitñjC:; !'.!t~5. !e Cl)~"rtp.ra.n personas dignas y valiosas, estando 

contentas y teOlendo confianza en sí mismas. 

Lü;;' P;;¡~~¡;::~ c-O~ P!..!!1tajl3~ Bajos. dudan del valor que tienen, son dsprimldas y se 

sienten indeseables; además tienen poca fe y confianza en si mismas. 

El individuo evalúa su imágen de sí mismo en cuanto a su Yo interno y su Yo externo. 

En Poi instrumento se describe de la siguiente manera: 

HILERA 1 Identidad. (lo que soy) o cómo la persona se percibe a sí misma. 

HILERA 2 Auto satisfacción. (cómo me siento) o cómo la persona describe cómo se 

siente y revela el nivel de autosatisfacción o autoaceptación. 

HILERA 3 Conducta. (lo que hago) o cómo actúo conmigo mismo y con iu:;; ucmás. 

COLUMNA A: Yo fisico. La persona presenta su vi5iún :¡,vur,¡; r;;.; C'..:e~. !:'!..! P~RriO 

de salud. su apariencia física, habilidades y sexualidad. 

COLUMNA 8: Yo ético-moral. Oescr1be al yo desde un marco Etico- moral 

relacionados con Dios, sentimientos de ser bueno o malo y la satisfacción con su 

religión o la falta de ésta. 

COLUMNA C: Yo personal. Refleja el sentido que la persona tiene de su valor 
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personal, su sentimiento de adecuación como persona y la evaluación de su 

personalidad independiente de su cuerpo o de sus relaciones con otros. 

COLUMNA O: Yo familiar. Reneja los propios sentimientos de adecuación, méritos y 

valor como miembro de una familia. Cómo se concibe a sí misma en relación con el 

círculo familiar más crecanos e Inmediatos 

COLUMNA E: Yo social. En esta categoria el sí mismo se percibe en relación a otros, 

definiendo a los otros en una dirección más general, reflejando su interacción social 

con otra persona en general. 

Asf mismo inauye una escala que permite evaluar el nivel de Autocntica, en este caso 

del alumno. 

Se aplica también un Test de Aptitud Diferencial {DAn para poder captar las 

habilidades que tienen los alumnos. 

La baterfa DAT fue elaborada inicialmente con el objeto de proporcionar un 

instrumento científico, adecuadamente tipificado, para la apreciación de las aptitudes de 105 

estudiantes. 

Sin embargo, puede ser utilizada eficazmente en el consejo educacional o vocacional 

de jóvenes y adultos no escolares y en la selección de personal. 

Los test de inteligencia incluyen cuestiones y situaciones muy variadas que requieren, 

para su solución, poner en juego diversas actividades mentales: se obtiene así una puntuación 

unitaria a la que contribuyen conjuntamente elementos de contenido muy dispar. 

A partir de 1920 ha ido revelándose de manera creciente la necesidad de poseer 

medidas diferenciales de los distintos factores intelectuales. Las investigaciones de Thomdike, 

Kelley, Spearman, Thompon, Thurstone, Yela y otros han mostrado que lo que comúnmente 
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se denomina -inteligencia- no es un rasgo unitario, sino que incluye muchas dimensiones 

aptitudinales que están presente::. t::(1 .;uantiü ... ~:i~b!e e~ ctifererrtF!s individuos. Por tanto, un 

test integrado por elementos que exijan varias de estas dimensiones aptitudlnales y presente 

una sola puntuación global, manifiesta y oscurece, a la vez, la verdadera potencialidad del 

sujera. 

Los autores de la batería DA T han tenido muy en cuenta el hecho de la multiplicidad 

de aptitudes aun dentro de la esfera estrictamente intelectual. Su objetivo _primario de ofrecer 

un instrumento eficaz para la orientación vocacional debía, en efecto, apoyarse en este 

supuesto. Una buena orientación no es posible si se carece de elementos de juicio para 

detenninar en qué áreas cabe esperar resultados más satisfactorios de los esfuerzos que 

realicen !oc; ~Ijetos. Por otra parte, un consejo aueeü&üo no debe ¡¡~nii!:!fSo& '"' f.íDjc~¡r !a: 

capacidad del sujeto para un detenninado tipo de adividad, sino que ha de tratar de descubrir 

todas las pos!bi¡!dade~ que se le pueden ofrecer 

L~s pruebas tratan de apreciar las aptitudes con la mayor independencia posible del 

grado de los conocimientos académicos. Sin embargo, aigünas de cll!!s están rel~r.ionadas con 

temas escolares ( por ejemplo. APTITUD NUMÉRICA Y USO DEL LENGUAJE). Aún en estos 

caSO!;, se hen utilizado nociones comunes;] todos los CAntros de enseñanza, de modo que la 

información necesaria para rcsoiver iu::. Jiiob:13iiié;!; p:rcp:t:est~~ pl.IP.rl:l ser poseída en igual 

medida por todos los individuus eje un nivel cultural análogo. 

Cada una de la pruebas proporciona por si misma una información valiosa y, en su 

totalidad, configuran un modelo con una nueva significa(Aón. No ob~iUliill:3', la l¡¡t~:-p:ret~c!ó!"! 

más adecuoao se omeminf úlliwili,:¡m:¡; c;.;:::~~: !:! ~s"tt~l1n ... se cuIIsicleran ¡mcgm~cs en e! 

conjunto de datos conocidos acerca del sujeto (historial académico, intereses y ambiciones, 

ambiente familiar y cuttural, etc.). 

Así. los tests de RAZONAMIENTO VERBAL. APTITUD NUMERICA y 

RAZONAMIENTO ABSTARCTO aprecian funciones asociadas con la ginteligencia general-. 
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Los de RELACIONES ESPACIALES Y RAZONAMIENTO MECANICO son 

particularmente importantes para el desempeño de aquellas tareas que requieran visualización 

y manipulación de objetos o que impliquen más trato. con cosas que con números o palabras. 

Razonamiento verbal (VR). 

Como su nombre indica, constituye una medida de la aptitud para comprender 

conceptos expresados a través de palabras. Aprecia más la capaCidad para abstraer, 

generalizar 'J pensar de modo constructivo que la simple ftuidez verbal o conocimiento de 

vocabUlario. 

Construido a base de analogías, la estructura de cada elemento es sumamente 

flexible y requiere realmente un proceso de razonamiento para llegar a la solución correcta. 

Por otra parte, el contenido de los elementos es muy variado y referido a áreas culturales 

extensas y generales (Historia, Geografía, Literatura, Ciencias, etc.) para establecer relaciones 

entre ellas. 

La utilización de analogías ha sido muy común en los tests de inteligencia. A menudo, 

sin embargo. la simple analogía se resuctve más bien a través de un proceso de asociación 

que de pensamiento. Además, los elementos de mayor dificultad se han obtenido casi siempre 

a base de introduCir temas demasiado especializados o emplear términos muy poco conocidos. 

Ambos inconvenientes se han obviado en esta prueba; por lo común, el vocabulario 

es relativamente simple y el contenido suficientemente familiar; la dificultad de los elementos 

estriba en la complejidad del razonamiento requerido para establecer la relación adecuada. 

Los resultados predicen. con razonable exactitud, el éxito en las actividades que 

suponen relaciones verbales y conceptuales complejas; por ejemplo. el aprovechamiento 

académico está notablemente determinado por esta aptitud. Constituyen, Igualmente, un 

valioso índice del nivel ocupacional a Que un sujeto puede aspirar. puesto Que en muchas 

tareas existe relación positiva entre el nivel de responsabilidad que tienen asignado y el grado 
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de profundidad con que deben ser comprendidas las ideas expresadas verbalmente. 

Aptitud numérica (NA' 

Con esta prueba se intenta apreciar la capacidad para comprender relaciones 

numéricas, razonar con material cuantitativo y manejar hábilmente este tipo de conceptos. 

Los problemas se presentan en la for:ma que es habitual en los tests de cálculo 

numérico, reduciendo al mínimo la utilización del lenguaje, con' el- objeto de- evitar, en 10-

posible, fa interferencia de los factores verbales. La simple Inspección de los elementos 

incluidos muestra que, con ello, no se ha sacrificado la posibilidad de apreciar la aptitud de 

razlJnarrtit:l1to matsmm:co. Si b¡~!! a:;"Ji¡¡¡':;:;':C !c::. e!~!'!'!e~!oc;:. c;ñlo mlden destreza en el cálculo, 

la mayoría de ellos exigen comprensión de relaciones flUff!érir.as y presen!en tina oomplejidad 

análoga a la que puede plantearse en términos vertlales. 

Puede utilizarse para predecir el éXito en los estudios que requieren esencialmente el 

manejo de ténninos c:.:.m!lt3UvOS, por ejemplo, jus de Matemáticas, Física. Química. 

Ingeniería. Arquitectura, etc. 

Razonamiento ilu~i'-¡~ü (A.~}. 

Intenta apreciar la capacidad de razonamiento con formas no verbales. Las series 

presentadas en enda problema requieren la captación del principio operativo en virtud del cual 

se producen los cambios sucesivos de figuras. Sólo si el sujeto es capaz de desl;ubrir este 

principio logrará comprender la conexión iÓijica q:.:c e:tiS!! ~n!r~ p.llas '1 elealr. en 

Se ha tenido especial cuidado en evitar que la aptitud evaluada quedara 

·contaminada"' por un fador de discriminación visual. Las figuras que compone'-I 105 elementos 

se han seleccionado de fonna que las diferencias entre ellas resultaran evidentes y el éxito en 

la solución fuera totalmente independiente de la agudeza perceptiva. En cada elemento la 

tarea consiste en encontrar la ley general que gobierna los cambios originados; la complejidad 
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se consigue incrementando la dificultad conceptual, no la dificultad de visualización, puesto 

que las diferencias entre las figuras siguen siendo claras. El verdadero ejercicio inteledual no 

consiste en descubrir que son diferentes, sino en qué lo son. 

Relaciones espaciales (SR). 

Los elementos de este test combinan dos aspectos que frecuentemente se habían 

considerado de modo independiente: la facilidad para visualizar un objeto que ha de 

construirse a partir de un esquema o modelo previOS y la capacidad para imaginar cómo 

aparecería un objeto si se le hiciese girar en distintos sentidos o hubiese de ser percibido 

desde diversas perspectivas. Ambos factores son importantes para llegar a una buena 

definición de la Mcapacidad para pensar en términos espaciales·. 

Una modalidad característica de los elementos elegidos consiste en que requieren 

una manipulación mental de objetos en un espacio tridimensional y no únicamente plano; 

aunque existen muchos tests espaciales de tipo bidimensional, son menos útiles puesto que 

hay relativamente muy pocas ocasiones reales en las que la percepción se limile a un espacio 

de dos dimensiones. 

La solución al problema que presentan no viene determinada por pequeñas 

desigualdades de tamaño, sino por la habilidad para imaginar el objeto construido y su 

apariencia después de sufrir alguna rotación o cambio. 

La prueba trata principalmente de apreciar esa capacidad para manejar mentalmente 

objetos, imaginándose una estructura a partir de un plano o diseño. Esta aptitud espacial es 

necesaria en profesiones que exijan la visualización de objetos en tres dimensiones, tales 

como las de dibujante, proyectista, arquitecto, diseñador, decorador, etc. 

Razonamiento mecánico (MR). 

Es esencialmente una nueva rorma de la serie de tests de Comprensión mecánica 
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que uno de los autores, Geolgo K. Bennett, había preparado anteriormente y cuya valiosa 

experiencia se ha aprovechado al elaborar la batería DAT; en esta versión del DA r sólO se han 

introducido ligeras modificaciones en las pruebas anteriores de este autor. 

Cada elemento presenta una situación fisico-mecánica, ilustrada gráficamente, junto 

con unas indicaciones verbales que penniten el planteamiento del problema. Se han utilizado 

_ mecanismos simples, familiares a la mayoría de los sujetos, que no requieren conocimientos 

especificos. El test aprecia la comprensión de principios físicos y mecánirios-en las situaCiones 

de la vida ordinaria. Este tipo de aptitud puede considerarse como un aspecto de la inteligencia 

si ésta se define en terminas suficientemente ampOos. 

La puntuación obtenida por ull sujeto puece estar infiuelv::iad'ii por !'i;'::; oxperiencias 

pasadas, pero no hasta el punto de que constituya un serio obstáculO para la interpretación de 

lo:: r~~u!!l'0.!!5;; !.!~a fl)rm;:¡ción específica en las ciencias físicas puede dtil lugai a una mejora 

de SÓlo algunas unidades de puntuación directa. 

El test resulta útil para determinar la aptitud para aquellas ocupaciones donde es 

necesario captar y utilizar los pnncipios físico-mecánicos como ocurre, por ejemplO, en los 

víic.io5 de c:::rp:r:terc, me,:ani('.n. fp-cnioo de mantenimiento y otros muchos. Predice, 

igualmente, el éxito acadómico en el campo de las ciencias físicas, estudios técnicos o cursos 

de perfeccionamiento mecánico. 

Hay veces que jos tesi~ ::>u ;ijJilca" U" ~c:; :c~!ros: eS':.I)!;:¡res para obtener datos 

b,;:;:coe :;:.:e ~::!..!Ij~~ ~ In~ rrogranu!S ooúagóyicos. Lo~ d¡rectores Ij~ orientación. los tutores y 

otros profesionales ete la enseñanza han aprovechado las posibilidades que la batería DAT les 

ofrece como instrumento de referencia para los planes de diferentes carreras. 

En tOdas las pruebas de puntuación directa es igual al número tolal de aciertos. Los 

errores y omisiones no son tenidos en cuenta. 
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Además se realizó un analisis estadístico tanto descriptivo como inferencial usando 

porcentajes, promedios, desviación estándar, etc.; comparándose de esta manera los grupos 

utilizando la prueba t de student para comprobar la hipótesis. 

Finalmente el proyecto se apoyará en técnicas de investigación documental 

bibliograflco. 

4.2 HIPOTESIS. 

Hipótesis Nula: 

Hipótesis Nula: 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

alumnos (as) de escuela oficial y escuela privada con respecto 

al autoconcepto. 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

alumnos (as) de escuela oficial y escuela privada con respecto 

a sus habilidades. 

4.3 POBLACION DE ESTUDIO. 

Los adolescentes formaron parte de esta investigación tanto hombres como mujeres 

con una edad de entre 14 y 16 años de edad, asistiendo a la Escuela Particular Colegio 

Acamapichtli y la Escuela Secundaria General No. 43. La aplicación de ambos instrumentos de 

trabajo como el Tenessee, el DAT y un Cuestionario de aspectos vocacionales del mismo 

alumno tomó un tiempo de seis dfas entre los tres, aplicados en el mes de Abril y Mayo de 

1999. Con una población total de 94 individuos, 33 mujeres y 61 hombres. 
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4.4 MUESTRA (Sll.TETOS). 

El muestreo se llevó a cabo en dos escuelas escogidas al azar que fueron la Escuela 

Particular Colegio Acamapichlli con 2 grupos y en la Escuela Secundaria General No. 43 con 

dos 2 grupos. 

61 Hombres; 

33 Mujeres; 

Tolal = 94 100% 

x Hombres Escuela Particular 

y Mujeres Escuela Pública 

4.5 RESULTADOS. 

Xl Hombres Escuela Pública 

V1 Mujeres Escuela Particular 

Los resultados del Autoconcepto de Tennessee tanto de escuela particular como de 

0fit:i~1 "Po sacaron de la siguiente forma: 

En la Hoja de Escala de Autoconcepto de Tennessee que se encuentra en la sección 

de Anexos se divide en Columnas A,B,C,D,E y en las Hileras i ,2, 3 ; para sacar el resultado 

totai dI: Yu F¡s¡Cü So;; ~:.;~:m e! ~5!!!VI) ':! el negativo de las Columnas de A, el Yo Etico·Moral 

se SUlna11 el positivo 'i e! Negativo de 1;1 Columna B; el Yo Personal se suman el positivo '1 

negativo de la Columna C. etc. 

En la Autocritica se suma el resultado de toda la columna. 

El resultado de ¡as Hileras de Conducta, Autosatisfacción e Identidad, se sacan 
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sumando el positivo y el negativo de toda la Hilera. 

El resultado se saca de la Hoja de Trabajo de la forma Clínica y de Investigación 

sumando la Puntuación de Columnas y la Puntuación de Hileras. 

En el análisis estadístico del Autoconcepto en el Yo Fisico comparamos a los 

alumnos y alumnas de ambas escuelas no existiendo diferencia significativa pues los 

adolescentes reflejaron la visión que tienen con respecto a su cuerpo, su estado de salud. su 

apariencia, sexualidad y habilidades quedando conformes la mayoría de los casos. 

En el Yo Etico·Moral los alumnos y alumnas de las dos escuelas tampoco tienen 

diferencia significativa teniendo como marco de referencia su valía moral, sus relaciones con 

Dios, sentimientos de ser una persona ~buena· o "mala- y su satisfacción con la propia religión 

o la falta de ella. 

En el análisis del Yo Personal tampoco existe diferencia significativa entre los 

alumnos de las dos escuelas; pues reflejan la sensación del valor personal del sujeto, el 

sentimiento de adecuación como persona y la evaluación de su personalidad. Todo lo anterior 

en forma individual, dejando de lado al cuerpo o las relaciones con olros. 

El Yo Familiar es muy importante para la fonnación del sutoconcepto del 

adolescente, pues es donde se renejan los propios sentimientos de adecuación, méritos y 

valores como miembro de una familia. Es la percepción que la persona tiene de sí misma en 

relación a su círculo de allegados, los más cercanos e Inmediatos; y comparando a los 

alumnos de la Escuela Secundaria General No. 43 y la Escuela Particular Colegio 

Acamaplchtli sí existe diferencia significativa pues se demostró que algunas familias no le 

puede dar la debida atención ni el lugar que merece el adolescente teniendo demasiados 

hermanos Que atender y cuando ambos padres trabajan para mantener el hogar. En el caso de 

las alumnas en este aspecto no existe diferencia significativa entre las dos escuelas. 
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En el Yo Social hay diferencias significativas tanto en alumnas como en alumnos de 

éi;;;b~:; CSCUe!2S, p!..!es ~U e!1tt:lmn ~nrJal no es el mismo. v la percepción de si mismo en 

relación con otros va a ser diferente; su sensación personal de adecuación y valor en la 

interacción con otras personas va a depender de él. 

La Autocritica va a ser algo fundamentalmente para ambos sexos pues de ella va a 

depender de qué fonna van a actuar; en este caso no tienen diferencia significativa ningun 

estudiante de las dos escuelas. 

El Puntaje Total de Autoconcepto entre los hombres de las dos escuelas tienen una 

diferencia significativa; en cambio entre las mujeres hay diferencia. 

En el caso de ambas escuelas. los alumnos no tienen diferencia significativa en su 

Identidad. Aqul describen su identidad básica, lo que él es ba5adO en cómo el se Vfl, es der.ir 

-lo que yo soy·. 

En el Autoconcepto también se refleja la percepción del sujeto respecto a lo Que 

hace o cómo actúa es decir a su propia Conducta; la cual hay una diferencia significativa 

entre lOS alumnos de ambas escuelas pues ésta va a de~e¡"lde( de la familia, del medio SOC!2! 

en donde viven y de su moral. En cambio las alumnas de ambas escuelas presentan una 

conducta similar no teniendo diferencia significativa. 

en 6: A¡,¡:~:ti::"'.;: ¡n~~ye ~! có!'!"!o te S!r:mtp.s. cómo piensas y si eres capaz de realizar 

iu::. sueflu5 u si tienes gsr;::: de hacerlos. 

Las habilidades de los alumnos también van a formar parte básica del autoconcepto 

de los adolescentes. pues para destacar en un medio sociai, cualquiera que éste 583, les 

alumnos deben conocer cuáles habilidades son las que dominan. En el análisis estadístico de 

las habilidades en el Razonamiento Verbal ambas escuelas tienen diferencias significativas. 

132 



En el caso de los hombres la diferencia es significativa teniendo mas habilidad los hombres de 

escuela privada; por otro lado las mujeres también tienen diferencias significativas teniendo 

más habilidad verbal las mujeres de escuela oficial. 

En el Razonamiento Numérico También se tienen diferencias significativas; tanto en 

hombres como en mujeres; teniendo más habilidad para la aritmética la escuela privada. 

En el Razonamiento Abstracto existe una diferencia significativa del 1 % en ambas 

escuelas con la diferencia de que tanlo hombres como mujeres de escuela oficial tienen un 

mayor nivel de abstracción. 

Los hombres de escuela privada tienen mayor Razonamiento MecAnico teniendo 

una diferencia significativa; en cambio en las mujeres de ambas escuelas no existe diferencia 

signific.ativa. 

Las mujeres y los hombres de ambas escuelas tienen una diferencia significativa 

en el Razonamiento Espacial. En los hombres la diferencia es significativa. teniendo mas 

habilidad los hombres de escuela privada. En las mujeres la diferencia significativa muestra 

más habilidad en las chicas de escuela privada. 
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4.6 ANALXSXS ESTAD1STXCO. 

En el análisis estl'lld(stlcn S~t calculi'.ron promedlns, de::':'Jlac:lcUlf'lS eS1:ándRI"', 
porCflntajes, 9ráFlc~s !J se 3í)llcó la prueba t dIA studf!nt parn cOMparar los 
grupos. 
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CONCLUSIONES 

Para que el autoconcepto del adolescente se desarrolle de manera dinámica a partir 

de su niñez consolidándose en la adolescencia, necesjta apoyarse no solo en la familia sino en 

una orientación que se puede impartir fuera del seno familiar para que haya una 

retroalimentación de sus ideas, sentimientos, creencias, valores y convicciones. 

La reladón que haya lo largo de la primaria, secundaria, bachillerato y universidad 

que se da a través de la Orientación Educativa, se promueve por medio del profesor que tiene 

que tener una preparación y ser un especialista definido para poder instruir. Debe ser líder, '1 

como tal. debe asegurarse la disciplina, construir el grupo de trabajo, transmitir la moral de la 

sociedad dominante. Debe conocer a los jóvenes, evaluar sus necesidades y ayudarles a 

expresarse. No debemos omitir su anhelo de cumplir un servicio social, que a menudo va 

envuelto en el deseo de poder sobre los demás. El profesor se encuentra en posición de 

responsable frente a la cultura obligado. tanto social como personalmente, a cultivar personas; 

sea cual sea la pedagogía que adopte. 

El profesor no debe de limitarse a inculcar los conocimientos, debe mostrar también 

su función. su significado; tiene que dominar la materia que enseña y exponerla con método. 

Los adolescentes buscan encontrar en el profesor a una buena persona dueña de sí, 

capaz de hacer participar de sus experiencias humanas, fuertemente unida a un ideal, 

comprensiva con los alumnos, justa con sus relaciones con ellos, dispuesta a servir1es de 

apoyo en los momentos dificíles que pueden atravesar. 

La destreza como orientador depende más del enfoque y calidad del adiestramiento 

que de su magnitud y del título profesional al que conduce a veces. Los orientadores 

profesionales están, sin duda, más equipados para tomar decisiones y para dirigir; pero no dan 

necesariamente mejor servicio directo a los adolescentes, que el de las personas sin título. 
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Es importante destacar la importancia que tiene la familia en todo tipo de orientación 

pues es la base fundamental para la educación, desarrollo y cumplimiento de objetivos del 

individuo en la sociedad, 

El orientar va a ayudar a los adolescentes a conocerse a si mismo al mundo que les 

rodea, en fonna personalizada o individualizada de las preocupaciones que tiene en su vida 

cotidiana. Esta orientación recibe el nombre de consejo y se resume en una relación dual de 

orientador -.orientado. 

En este caso los estudiantes de ambos sexos de las dos escuelas, piden que el 

orientador desarrolle otras cualidades además de pararse enfrente del pizarrón a leer o a tratar 

temas importantes con poco contenido temático y sin una dinámica adecuada, porque por ello 

se pueden sentir engañados o que están perdiendo el tiempo en una materia que no liene 

relevancia para ellos. 

Algunas peculiaridades de la Orientación son las siguientes: 

a) Es el análisis y el gobierno de si mismo; 

b) La Orientación no debe de estar restringida a los aspectos vocacionales; 

e) La Orientación es una parte de toda educación; 

d) La Orientación ayuda a tomar grandes decisiones; y 

e) la Orientación es un trabajo de asesoría continua con los estudiantes. 

Cualquier enfoque de la orientación debe tener objetivos muy bien definidos por los 

profesores para un mejor desempeño de los alumnos. 

Los objetivos de la orientación podrían ser. 

1. El desarrollo de la personalidad. 

2, Conseguir la orientación de sí mismo. 
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3. Comprenderse y aceptarse tal como es uno. 

4. Poder lograr una madurez ell ia formCi da cteC;:;:Ci1CS ed!.!cat!v!!s y vnC".3C".ionates. 

5. Poder adaptarse y ajustarse a la sociedad. 

6. Lograr un aprendizaje óptimo en los años de escolaridad. 

Por otro lado, la labor orientadora abarca una gama de funciones especificas como 

ayudar a lo_s educandos a conocer y valorar sus propias habilidades, aptitudes, intereses y 

necesidades educativas; asl como las oportunidades educativas y profesionales, ayudando a 

quienes tengan la fonnulación y logros de objetivos realistas, consiguiendo de esta fonna la 

adaptación y ajuste necesario para un ambito personal y sodaL 

La col.uucta es funCión de las dift!!t:I!~¡a5 i¡¡¡:::r,¡idU:Jles en intef2cción con las vanabJes 

ambientales. La onentación torna en cuenta el medio en el que se desenvuelve el sujeto y la 

np.C".esidad de Que la labor del orientactor twiese COfno übjstivü el cambiar (1 rnodif!C"..ñr éste a 

fin de facilitar el aprendizaje y desarrollo del estudiante. 

El ambiente es el medio óptimo para tratar las conductas disfuncionales que en él se 

producen sin tener que separar al sujeto o considerar el problema con independencia del 

No olvidemos que el papel de la orientación se plantea cada día en forma más 

conflictiva no sólo en la escuela, sino también en la familia y en la sociedad. 

/,,: p~:!g~~ !e !!~Añp.n indas ii:f~ iéuóas de organ:zadón, prQfJr~maciórl. recuperación, 

reeducación y varias otras para ampliar sus campos y áreas de su trabajo. Su labor ya no es 

únicamente el diagnóstico psicológico, o la aplicación psicométrica, ni la orientación 

profesional estricta sino que, progresivamente se le exige una. función más compleja que 

abarque la totalidad de problemas que rodean a la escuela, al educando y su ámbito familiar y 

social. 
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Si el orientador tiene que actuar a distintos niveles y de un modo directo e indirecto, 

la formación que reciba deberá adecuarse a esta diversidad de formas y no limitarse a la 

tradicional centrada en un solo estudiante. Especialmente conviene prestar atención a la 

formación del orientador como asesor y como supervisor de programas de formación de otroS 

futuros orientadores, pues es éste un ámbito al que no se le ha prestado suficiente atención. 

Podemos admitir que la labor orientadora abarca una gama de funciones específicas 

como: ayudar a los alumnos a valorar y conocer sus propias habilidades, aptitUdes, intereses y 

necesidades educativas y personales; aumentar su conocimiento de los requisitos y 

oportunidades tanto educativas como profesionales; ayudar a que los jóvenes hagan el mejor 

uso posible de esas oportunidades mediante la formulación y logro de objetivos 

realistas;ayudar al alumno a conseguir adaptaciones y ajustes más o menos satisfactorios en 

los ámbitos personal y soelal; proporcionar información litil, tanto a los adolescentes como a 

sus profesores y padres, para planificar los programas educativos y escolares como proyectos 

integrales. De esta forma la función orientadora llega a ser una parte del proceso educativo 

total y da continuidad a las facetas instructivas y organizativas de los curriculums educativos. 

La Orientación Educativa se vincula con la evaluación curricular porque es también un 

campo del conocimiento que expresa su ámbito disciplinar que ha generado conceptos 

propios, técnicas especificas para trabajar un determinado objeto de conocimiento. 

La evaluación curricular es una problemática que forma parte de una concepción 

educativa contraria a lo que ha sido nuestra tradición pedagógica . 

• El campo de la evaluación amplia su radio de acción, sus nuevos objetos necesitan 

ser construidos. Para Stufflebesm, esta situación origina cuatro consecuencias: 

~ En primer lugar, posibilita la generación de nuevas experiencias y de diferente 

estrategias metodológicas. 

- En segundo lugar, se inicia la integración de posgrados en evaluación educativa y 

la evaluación se constituye en un campo profesional específico. 
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- También se Inicia la publicación de revistas especificas de evaluación . 

• Finalmente se conforma una nueva especiHiiuau eii eauctic¡ó::: e! prcfesi~!'!!!! ct'3 lA 

evaluación, esto es un especialista en métodos y técnicas para realizar diversas 

modalidade. de evaluación. " (90) 

La evaluación curricular se puede dificuhar porque en un plan de estudios se 

condl:m~n una serie de conflidos y dinámicas institucionales. Unos se originan del debate 

ante diversas tendencias y orientaciones por 18S-que se puede orientar un Plan de estudios, as! 

los profesores pueden llegar a agruparse en función de una idea particular para la formación 

profesional; obviamente hay que tomar1o para ello. 

No olvidemos también, los variados pIU¡;;eS05 ~cad¿i':'l¡ccs. crg2nizacionp_c; 

académicas y laborales. etc.; todas las dinámicas institucionales van a afectar a la evaluación 

Es pe; e~. G:.!e !e problpmQtica y necesidades de la orientación est:n, por una parte, 

en relación directa con la muhiplicidad de opciones que se presentan a un sujeto y con el 

desconocimiento que de ellas tenga y, por otra, en relación inversa a la madurez del sujeto 

Para conocer los aspectos individuales, familiares, sociales y vocacionales de los 

adolescentes se aplicó una entrevista estructurada en donde las respuestas a los alumnos 

dieron los siguientes resunaaos: 

El 70% de los estudiantes de escuela oficial tienen más de tres hermanos en su 

familia, en cambio es la escuela privada el 80% de los estudiantes son hijos únicos o cuando 

(90) CUADERNOS DE PLANEACION UNIVERSITARIA "Evaluación curricular Memoria del VI 

encuentro de Unidades de Plan.aclón. UNAM; México, 1990.p.p. 52 



mucho son tres. 

La mayoría de los alumnos de ambas escuelas reciben de sus padres dinero para sus 

gastos personales, aunque hay una diferencia entre mujeres y hombres, pues la mayoría de los 

hombres no reciben dinero sobre todo de escuela oficial pues trabajan medio tiempo para 

pagar sus estudios y ayudar un poco a la economía de sus familias. 

la mayoría de los alumnos de las dos escuelas manifestaron que reciben orientación 

vocacional y que les es interesante pues les dan ¡nfonnación importante como temas de 

sexualidad, drogadicción, embarazo precoz, anticonceptivos; además de la orientación escolar, 

social y personal dándoles información con respecto a sus habilidades orientándolos para 

escoger una carrera, conociendo de esta manera su personalidad y cualidades. 

Hay un 10% de los alumnos sobre todo del sexo masculino que no le dan validez a la 

orientación vocacional, tal vez porque no le entienden, no les es interesante, porque no 

quieren seguir estudiando o porque el profesor no sabe dar la materia y 56 la pasa leyendo. 

Además de los temas anteriores que trata la orientación vocacional en las escuelas, 

los estudiantes de los planteles consideran Que se deben integrar actividades importantes en la 

orientación vocacionat como películas y pláticas de especialistas, el nombre de todas las 

escuelas de Educación Media Superior y visitas a éstas para una mejor elección, incorporando 

temas del comportamiento de los adolescentes ante la vida. 

Al terminar la secundaria la mayoría de los adolescentes Quisieron estudiar la 

preparatoria o una carrera técnica; la segunda opción fue para los alumncs que quieren 

empezar a trabajar lo más pronto posible para ayudar a la economía de su familia; pensando 

en un futuro continuar con alguna carrera profesional; los que no quieren estudiar es porque 

quieren trabajar para ayudar a su familia, por gusto o como en el caso de una adolescente que 

sus papás ya no la quieren dejar salir por la lejania de los planteles escolares. 
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La mayoría de los alumnos saben que carrera quieren estudiar y conocen algunas 

opciones profeslonaies por fII~uiu ele la fajjjm~ y ccncc!dos, e!!I)S ~~.:1n de una u otra fonna 

vinculados y saben la importancia que tiene para su futuro el ser un profesionista en la familia; 

por otro lado los alumnos de la secundaria oficial no conocen por ningún medio ninguna 

carrera profesional y su familia no tiene relación con éstas. 

En la actualidad el saber un idioma ya no es suficiente, los alumnos consideran que 

otro idioma es muy importante para un biJen futuro 'profesional, obteniéndo de esta-manera los 

mejores puestos y sueldos. 

P~r~ pt::od~!" arrP.{'Jar los cambios en los sujetos se puede hacer un seguimiento por 

mediO de un esiutiiu iCnigitt .. 1ina! qua puede durar varios ~emestres o años V que cada maestro 

vaya retomando los resultados del semestre anterior. Tambien cada grupo de estudiantes 

puede ser su propio grupo de (;onirol. 

Los HiulIIllOS Qlio llagaron 3 pensar en !..!fl hlturo mejor es porque tienen un 

autoconcepto de sí mismo alto y que en un futuro quieren realizar sus sueños profesionales y 

personales. 

La escritora de la Revista Psicológica y de Salud Josefina Salís Alcantaro le llama 

autoconcepto a • qué tan capaces nos sentimos y autoestima en cuánto pensamos que 

volemos' . (91) 

i;t auioe:,iillla InCluye al Yo Físico, Mora!, PefSQ!1AI y Familiar: y el Butoconcepto 

incluye los pensamientos y sentimientos que tienes sobre tí mismo. 

Freud (1938) dijo: • el yo representa una organización cuya función es evitar el 

(91) ReviS1a Juventud'Es: Juventud es Salud, México, 2000. p.p 6 
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sufrimiento y el dolor, al oponerse o regular la descarga de los impulsos, con el fin de 

adaptarse a las exigencias del mundo externo. - (92) 

Por ello, la etapa de la adolescencia es importante ya que es donde formamos una 

identidad, definimos una vocación, un plan de vida; y algo importante nos relacionamos con el 

sexo opuesto. Todas las experiencias reunidas en nuestra vida se van a derivar en un 

sentimiento positivo o negativo hacia mí. Podemos rechazar cualquier opinión sobre nosotros 

o al contrario, puede que no hagamos más que pedir a los demás su aprobación y consejos. 

~ Hay cuatro aspectos para una buena autoestima: vinculación, es decir. la 

satisfacción por los lazos establecidos con otras personas; singularidad, que son las cualidades 

que nos distinguen de los demás; poder, o sea los medios y oportunidades para desarrollar las 

capacidades; y modelos que son los ejemplos que recibimos .• (93) 

Cuando la persona tiene una autoestima sana y está capacitada para aprovechar 

todas las oportunidades Que se le presentan, además de desarrollar relaciones más gratas. 

aprendiendo eficazmente y siendo productivo y autosuficiente; esto se nota en la forma de 

hablar y moverse. 

Las personas que tienen baja autoestima ven con poca confianza en todas las 

posibilidades ya sea por experiencia propia o por refuerzos positivos y negativos del ambiente. 

El refuerzo negativo más común sucede cuando nos comparamos con los demás sintiéndonos 

inferiores por ser diferentes. 

Una sugerencia para aumentar nuestm autoestima es saber adaptamos a nuestra 

realidad. conocer y aceptar todo lo que afecta nuestras acciones, objetivos, valores y metas. 

(92) Idem. 

(93) Idom. 
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Debemos ser honestos y fieles a nuestros principios; ser congruentes entre lo que decimos. 

sentimos y hacemos: siendo indeoendientes en nuestros juicios. 

Hay que tomar en cuenta que la autoestlma se manifiesta mediantes hechos 

concretos, esto incluye las visitas al médico. al dentista, nuestra alimentación. el ejercicio, la 

ausencia de drogas. la educación, así como disfrutar y planear el tiempo libre. 

Este -estudio destacó la -importancia del autoconcepto y de las- habilidades que los 

alumnos tienen. resaltando que hay una relación muy estrecha entre ambas. Muchas veces se 

manifestó que los alumnos no conocen sus potencialidades intelectuales, laborales y 

profesionales; es por ello que debe de haber un proceso interdisciplinario entre lo Pedagógico 

y lo PsicolÓQico, es decir; no sOlo se atenderían íos aspectos. ifldivldüal'¡:;5 5iiiO tamc;cr; ies 

grupales; logrando un conocimiento de sí mismo con un caráder educativo para poder conocer 

de igual farma a sus demás compañeros vinculándose a su vida diaria. 

Para ello, es importante: 

a) La detección de las necesidades de los adolescentes para poaer detenninar sus 

inquietudes, interéses y capacidades. 

b) Analizar el 8utOCOllceptO y la peiSOna~id3d del 3do!escente. 

e) Analizar la práctica de la orientación en la escuela secundaria y los elementos que 

lo conforman. 

d) Detectar las necesidades profesionales Que tienen los orientadores vocacionales 

Po) Fnrmaiizar una OJuuuó5tü metodológica de act¡ ..... ¡d~des diñg!des a !05 estudiantes 

de 30. de secundaria. 

En sí, no se puede controlar tudu lo que pasa a nuestro alrededor, pero si se puede 

controlar nuestra actitud hacia éste. Cada quién va a ser responsable de sus sentimientos y no 

se tiene que impresionar a nadie. Aceptamos no significa renunciar al afán de mejorar, sino 
entendemos como somos antes de moverse al cambio. 
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ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE TENNESS:óE 

W1LLIAM H. FITTS, Ph. D. 

ADAPTACiÓN Y ESTANDARIZACiÓN EN POBLACiÓN UNIVERSITARIA MEXICANA: 
M. GUADALUPE GARCiA ARELL"'NO y F. DANIEL OllINTER.O V.A_".G.AS 

INSTRUCClmIES: 

EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE SE E~ICUENTRA POR SEPARADO. EN EL CUADRO 
SUPERIOR PON TU NOMBRE Y LA OTRA INFORMACiÓN SOLICITADA. EXCEPTO LOS 
DATOS SOBRE TIEMPO. MAs TARDE LLENARAS ESTOS ESPACIOS. é5CRIBE 
ÚNICAIIIIENTE EN LA HOJA DE RESPUESTAS, NO PONGAS NINGUNA MARCA EN ESTE 
CUADERNILLO. '. 

LAS AFIRMACIONES DE ESTE CUADERNILLO ESTÁN PARA AYUDAR A DESCRIBIRTE 
COMO TU MISMO TE VES. POR FAVOR RESPÓNDELAS COMO si TE DESCRIBIERAS ANTE 
TI MISMO Y NO ANTE NINGUNA PERSONA NO OMITA": NINGUNA ... .f!R'!'-J\C!Or-!. LEE 
CUIDADOSAMENTE CADA UNA DESPUES SELECCIONA UNA DE LAS Clr-!CO OPCIONES 
DE RESPUESTA. ENCIERRA EN UN CiRCULO LA RESPUESTA QUE HAYAS ELEGIDO. SI 

- DESEAS CAMBIAR UNA RESPUESTA DESPUÉS DE HABERLA ENCERRADO EN UN 
CiRCULO. NO BCRRES PON UN!" X SOBRE LA RESPUESTA Y DESPUES ENCiERRA EN üN 
CiRCULO LA R.ESPUESTA QüE DESEA!). 

CUANDO ESTES LISTO PARA COMENZAR. LOCALIZA EN TU HOJA DE RESPUESTAS EL 
ESPACIO MARCADO COMO "HORA DE INICIO" Y ANOTA LA HORA. CUANDO TERMINES 
ANOTA LA HORA FINAL EN EL ESPACIO DE TU HOJA DE RESPUESTAS MARCADO COMO 
"HORA DE TERMINACiÓN". 

RECUERDA, ENCIERRA EN UN CiRCULO UN NÚMERO DE RESPUESTA PARA CADA 
AFIRMACiÓN. 

COMPLETAMENTE I MASO ! EN PARTe r ALSC i MASO ¡ COMPLETAMENTE ¡ 
FALSO MENOS YEN PARTE MENOS CIERTO 

fALSO CIERTO CIERTO 

1 2 3 4 5 

. ENCONTRARAS lOS NÚMEROS DE RESPUESTA REPETIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE 
CADA PÁGINA PARA AYUDARTE A RECORDARLAS. 



3 

5 

¡9 

·:C!,',¡::~=: ..... :,i!:I'¡T¡: 
FALSO 

Gozo ele buena salud 

MASO 
MENes 
FALSO 

2 

Soy una persona atractiva. 

Me considero una persona sucia 

I e.~j:~~Tp~~~E50 I 
I CIERTO 

3 I 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

4 

Soy una persona decente .............................................. . 

COMPLET AMENíE 
CIERTO 

5 

21 Soy una perSO:la honrada 

23._ Soy una mc:.!3 ¡)ersona ....... . 

37 Soy una persona animada .. 

39 Soy una pe~scna calmada y tolerante .................................................................. .. 

41 Soy un don :;adie ................................................................................................... . 

Item 
No. 

! 1 

3 

5 

19 

21 

23 

37 

39 

I 41 

55 Tengo una f;3:Tl!lia que siempre puede ayudarme en cualquier lipo de problema ............. '-'5"'5 ____ _ 

57 SO'/ mremb:o de una familia feliz ........................................................................... . 57 

59 Mis amIgos no tienen confianza en mi ..................................................................... '-'5,,9:-.-___ _ 

73 Soy una persona amigable ...................................................................................... '-'7~3'-___ _ 

75 Soy una persona popular con los hombres ............................................................. 1...'-7;::5 ____ _ 

77 Me es indiferente lo que hacen otras personas .................................................... .. 77 

Me es dificil decir la verdad ................................................................................... .. 91 

93 Alguñas veces me enoJo . ..................... .............................................................. . 93 



COI.:F:"'=:.:"'MENTE 
FALSO 

:I.1ASO 
MENOS 
F4LSO 

2 
l

EN PA¡;iE ~':"'LSO ¡ 
y EN PARTE I 

CIERT·:> 

I 3 I 

MAS O 
MENOS 
CIERTO 

4 

CQMPLEí AMENTE 
CIERTO 

5 

2 Me gusta mostrarme agradable y limpio todo el tiempo. 

4 Estoy lleno de achaques y uc.lor¡;:i .................. . 

6 Soy una pe~sona enferma .. 

20 Soy una persona rerigiosa . 

22 - Scy un fracaso moral ........................... . ........ :.. ................................. . 

24 Soy una persona moralmente debil ........ . 

Item 
No. 

2 

• 

20 

22 

24 

Tengo mucho ccntr~1 sobre mi mismo ...... ........................................... I 38 

40 ::;oy una pt:!l!:>u'j¡¡ ü,j¡;:::;.::.. .....•.•..•.... .. .................................... . 40 

42 Me estoy volviendo loco. 42 

55 Soy una persona importante para mi familia y mis amigos 56 

58 Mi familia no me ama ................................ . 58 

60 Sicn:o que mi fam¡jia I1U ,-C.ii!iCi ~~ ~¡ ............. . 

74 Soy popular entre :as mujeres ................................................................................. L!7~4,--___ _ 

76 Soy malo (a) 'con todo el mundo ............................................................................. cl -'7"S'--__ _ 

78 Me es dificil ser amable ...........•..••....••...............•...................................................•. Z8 
~"'. 

92 Algunas veces pienso cosas tan malas cemo para hablar de ellas ......................... l-'9~2"-____ _ 

~ .. 
"!"" 94 AI~J11nas veces, ccando no me siento t:i2n me enojo ............................................... tl~~9~4:!.... ____ _ 

, 



::'i.I?L I ;"MENT::. MASO ! EN PAP.TE .=;"lS0 ! MASO C:;:IMPLETAME..',(rE 
;;.':"'lSO MENOS I VENPAi=tTE I MENOS CIERTO 

F"'lSO . C!ERTO , C1ERTIJ 

2 3 4 5 

7 Ni soy gordo. ni soy flaco 

9 Me gusta mI apariencia física. 

11 Me gustaria c3mbiar algunas partes de mi cuerpo 

. 25 Me SIento a gusto con mi conducta moral .. 

27 Estoy satIsfecho de mi relación con Dios 

29 Debo Ir más a la iglesia 

43 Estoy satisfecho en ser justo '10 que soy ... 

45 Soy lan alegre como debería ser ........................................................................... . 

Item 
No. 

I 7 

9 

11 

25 

27 

29 

43 

45 

47 Me desprecio a mi mismo .............................................. ~.......................................... L.:4~7,--___ _ 

61 Estoy satisfecho con mis relaciones famili2ies .............................................••......•. L..:6:.;1'-___ _ 

63 Entiendo a mi familia tan bien como deberia ........................................................... L.;6,,3'-___ _ 

65 Deberia confiar más en mi familia ..................................•....................................... 65 

79 Soy tan sociable como quiero ser ....................................•...................................... 79 

81 Trato de agradar a otros pero no exagero ........................•...................•.....•..........•. 81 

83 Desde el punto de vista social. no soy bueno del todo ........................................... L8"'3"-___ _ 

95 Me desagradan algunas personas que conozco .......................... _......................... LO".5"-___ _ 

97 Argunas veces me do de chistes Mcoloradcs" .......................................................... L.;9,,7'--___ _ 



:C:·:P~ _":" ':"Mr-'·jTF 
F":'LSC 

MASO 
MENOS 
F!~LSO 

2 

1 EN PARTE FALSO! 
'1 y EN PARTE ! 

CIERTO ! 
3 

Ni soy demasIado baJo. ni demaSIado aito . 

.\¡\ASO 
MENOS 
CIERTO 

4 

COMPlET AMt:.NTE 
C:ERTQ 

5 

: O Debe!la se:"lllrme melar 

Deber!:! tener m:as ~!r2lrllvo sexual (sex appeall 

:5 Me SIento bien con mI religIón tal como la practIco 

::0 Oeb",ria eVItar deCir tantas mentiras 

Estoy saltsfecho con mi inteligencIa ...................................................................... .. 

46 Me g~st3ria ser una persona distinta ..............................••..•..................•................ 

48 Desearia no renunciar tan fácilmente como 10 nago .............................................. . 

:2 Trate a mIs padres tan bien como debiera lus;¡ I;¡ fafma p31sada 1I tus padres ya na VIven) • 

4 Soy aemaslado sensible con las cosas que dice mi familia ................................ . 

ltem 
No. 

8 

10 

26 

; 28---

I 30 

46 

62 

I~ 

66 Deberia querer mas a mi familia .............................................................................. I~··~co=·~· _~ __ _ 

_ ) Estoy satisfecho en mi trato con otras personas ..................................................... ~"::u:... ____ _ 

r-¡;:;----
Oebe~ia ser mas cortes con los demas ................................................................... '-'82=-__ _ 

64 Debo llevarme mejor con otras personas .............................................................. .. 

9. Alguna.s veces chi!-moseo un poco ........................................................................ .. 95 • 

3: Algcr..S veces me guSla decir gro serias ................................................................ . 98 



COMPlEi AMENTE MAS O I EN PARTE FALSO-' MAS O 
FALSO UENOS Y EN PARTE MENOS 

FALSO CIERTO CIERTO , 2 I 3 I 4 

COMPLETAMENTE 
CIERTO 

5 

.... 
No. 

13 P..\e gusta QJidaJnle lísic:a.rnente................................................................................ L-'.13"-___ _ 

15 Trato de ser OJidadoso con mi apariencia .....................•..•......................•..........•.... L'''S=-___ _ 

17 A menudo ac:tUo torpemente .................................................................................... L',,7 ____ _ 

31 Soy fiel a mi religión en mi vida diaria ....................•.••.........••.......•..•••.•.... ' ...•.... """ L..:3:.''-___ _ 

33 Trato de ~iar cuando se que estoy haciendo cosas que estan mal ..•...••....•.••.• L..:3::3:.,-___ _ 

35 AJ9Ur:!!~ veces hago cosas muy malas ..•..•..•.............••••.••....•.••......•...••.•......•••••.•...• L..:3"S=-_--:-__ 

.e9 En OJalquier sihlación puedo cuiCarme ................................................................... L..:~::9=-___ _ 

S 1 Me siento culpable por cosas sin importancia ......................................................... L..:5:.''--___ _ 

53 Hago cosas sin pensar antes ~cerea de ellas ............ : ............................. _............. '-:53=-___ _ 

67 Trato de ser amable con mi familia y mis amigos .................................................... L6::7:..... ___ _ 

69 Tengo verdadero interés en mi familia ........................................... : .................... _.. '-'6::;9:... ___ _ 

71 Cedo ante mis padres (1lP b forma pasada si tus padrrs ya no viven) ..................... :............. '-.0.7.0.' ____ _ 

85 Trato de entender los distintos puntos de vista de otros compañeros .~ ....... ~ ......... _ ,-=as~ ___ _ 

87 a.te Uevo bien con otras pefsonas .............................................................. _ .. _ ..... - ~87:i:::::=== 

.89 Me es difícil perdonar a los dern:is .......................................................................... <....;8:;9:-.-___ _ 

99 p~efiero ganar a perder un juego ......................................................................... _. <....;99:::. ___ _ 

• 



• :ii.iPLE7 A,'yiG,r:::: 

I 
~.·; .. \S o 1 E."! PARTE ¡::"AL'3n I 

FALSO MENOS Y EN PARTE 
FALSO CIERTO 

1 I 2 3 

MASO I 
MENOS I CIE.ttTC 

" I 

COMPLETAMENTE I 
CIERTO' 

5 I 

Item 
- No. 

14 La mayor parte de! tiempo me siento bien .................................................... _.......... ll',,"1,,4,,---,--,_,--_ 

16 Soy malo en juegos y deportes .. h............................................................................ 1··1ti.-. .:. 

,o Dueffi'1o mai ................ 0 __ •••••• _._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1-18-:: '.~ 

32 La mayoría de las veces lo que hago está bien ................................................... -.. LI·..:~:::o·_· __ ~_ 

ml34 

36 TenlJo diflcult¡;¡d al c::fc:-=:arme para hacer que las cosas sean ccrrectOls ............... f$*-c'>:- X'" 

50 Mi, problemas los resuelvo fácilmente .................................................................... ¡::s& •. -.~: 

52 Cambio mucho "lis ideas .............................................. h......................................... F:52.: -..,: 

Trato de escapar de mis problemas ....................................................................... . 

68 Hago mi parte del qlJehacer en el hogar ................ h ................... • .................... •• .... . 

70 Peleo con mi familia ................................................................................................. E::f~--::'-:::::: 

72 Df!:bería actuar como mi familia piensa que es correcto .......................................... i¡=B' -". 

86 Veo buenas cualidades en toda la gente que conozco ........................................... pBE5¿.~-~ 

a8 Me siento incomodo con otras personas ................................................................. LI~"8,,a-,..._-'-__ 

90 Me es dificil hablar con extraños ............................................................................. ,1.:;::90-= ___ _ 

100 Algunas veces dejo para mañana lo que debería hacer hoy ...................................11 L"oo"'-..:-__ _ 
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NO MARQUE " 
ESTE CUADERNO 

Localice el' espacio par.l "Razonamiento V.".~~~~ij~~~;:¡ 

En cada una de las 50 oraciones de e"s'~t::a:~r~u~e~bo¡:c;;;:~~¡~~!~~~":;:' y la último¡ palabra. 

. respuestas. 

Entre las 5 parejas de p~l1abras que a Ud. d~bc esco-
ger aquella que c:omplet¡j'la orae16n de modo Unicamentc hay 
ur.a pareja correcta. La: primera palabra de 'f.,~~~~,;§~~tI;.'n,Cj.pjO de la oraci6n y 
la. segunda palabra de ~a pareja va al final ~e ,; 

La l .. ~tra. que corresponde a la pareja C~r~~c.I.~:,~~},~~.~; 
puest,as... -" " - . 

en la hoja doJ rcs-

Ejempl.o'X: 

Ejemplo Y: 

"eH'macc, 

....... es a agua como comer 

" 

. " .:, ':''!. ~;i::ij:r:T.~~ 
A. continuo 
B,' ?ie .. 

-,C. bebe~ 
. D. muchacha 
E. beber 

enemigo 
- a.limento 

industria 
.' enemigo 

primera pal.:lb~·a de la 

~~;~~~[~~~~;~~~ es 1:1 sCG:ur.¿::l. Por lo tn.nto 
e ha sido llena-

.... , es a noche como aesayu.no. ~'!.. ~:"~~ 

A. cena .. esquina como des:iyuno es a 

B. gentil .. tf~fi~á~n~a~,,~:i~~'.~~~~~~~~~ E tiene a CENA e, puerta • eüquina \1.1 p~ 
D, inundac16n • eneaj;:;.-
E. tena .... m~anQ de re~ 

<;- dein.jo de E ha .ü-
la línea. Y. La pareja E 

OfiCINA DE 

D. G. O. V"",':;:}:F"'~~ 



Ejemplo' Z: •••.• es a uno como segundo es a •.•••• 

A. dos 
B. primero 
C. rein.lo 
D. primero 
E. lluvia 

--
--

medio 
fuego 
colirta 
dos 
fuego 

PRI)J[ERO es a uno como segundo f"~ 
DOS. PRIMERO encaja en el esp::::.c 
a~ principio de la oración y DOS pe:
neee al espacio al final de la oracié 
PRIMERO y DOS forman la. pareja 
por lo tanto Be ha marcado el e5pac~, 
debajo de la letra D en la línea Z p. 
mostrar que la pa.~eja D es la corr. 
tao 

MAII';¡UE UNlCAMENTE UN ESPACIO PARA CADA ORACION 

x 

y A 

A 
z 

Muestra de la hOJa de respuesta 

con 109 ejemploa resueltos. 

ri v 

.. ·n 
11 

!j .. 1, 
o o LJ 
B e 

.. 

B 

D 

D 
~ , ! 

! 

E 

n 
f ' i: , . 
, , 

'-' 
E 

Tendrá 30 minutos para resolver esta prueb.:l. Trabaje tan rápido y exacto como 
pueda. Si no está seguro de una respuesta, no 8~ detenga mucho tiempo y marque 
!a que le parezc::t nlp.jor. 

NO PASE A LA SIGUIENTE PAGINA. ESPERE LA INDICAC1\N .. 



· 1) ............ ~s a rieles l~omo automóvil es a ........ . 

A. tren tractor 
B. tranquildad carretera 
c. tranquilidad millón 
D. tren carretera 
E. amarillo c;'t~ella 

2) .......... es a mantequLla como café es a , .... .. 

A. pan pobI"J 
B. VCi.ca crema 
C. pan crema· 
D. pan caliente, 
E. creciroiellt,o crema 

3).' ... ..... ,es a autol116vU co~o, Raleigh es a .... ~ .. 

A. Fo¡:-d tapi,oca 
B. Velero cigarro 
c. Ford cigarro 
Lo. Chanel cigarro 
E. Bacardí cigarro 

4) ......... es a tierra como marina es a ........ .. 

A. suelo mar 
B. ejÉrcito o~ aire 
C. ll'cgar mar' 
D. p,jército mar 
E. barco mar', 

5). .. .. .. .. .. e3 a la pintura lo que Galileo ea a la ......... 

A. Miguel Angel ciencia 
B. Mozart ciencia 
C. Miguel Angel ~ a.ctuación 
D. Miguel Angel o~ poesía 
E. Mozan música. 



6). .. . .. .. .. es a oscuro como blanco t:.l • .i. ...... 

A. 3tardecel' nicv,e 
B. atardecez' claro 
C. negro claro. 
O. negro llie,;e 
E. litigio nieve 

7) ........... es a 'contestación como pregunta es a ........ .. 

8). . . .. .. . 

A. interrogato .... \J .. 

B. interrogatorio' 
,C. si 
'O; oportunidac 
E. ai 

conocimiento 
respuesta 
respuesta 
respuesta 
conocimiento 

e9 a hombr'! como pezuna ea a .......... 

A. mujer caballo 
n pie caballo_-_"o 
C. p~e herrero 
O. casa caballo 
E. oficio herrero 

9) ........... ea a vlmtana como cerradura es a ........ . 

A. pais,lje puerta 
B. '=!"!.S' ?.I !UlP rt;:¡ 

C. sorr~bI"a puerta. 
O. ce':radura ropa 
E. cristal metal 

10-). ......... es a mayor como Tlaxcala ea a .. ........ 
, 

C:ühuZl.hua. mc;¡or ~. 

o. giga.Jltl! menor 
C. gigante provincia 
D. gigante Eatado 
E. Chil,uahua provincia 



ll) .•.... es a pie COJno sombr~ro es a ••••• 

A. dedo cabeza 
B. tobillo cabe:z;a 
C. calcetín banda 
D. calcetm cabeza 
E. dedo banda 

12) .••.•• es a dureza como madera es a ••.•. 

A. diií.::il blandura 
B. aleacién blandura 
C. hie~ro blandura 
D. pan blandura 
E. aleación doble filo 

13) •••••• es a Turismo como Poza Rica es. a , •••• 

A. Aca!}ulco Veracruz 
. B. Acapulco floricultura 
'-- Acapll,co. petróleo 
L'. Me zqtiit,,-l. petr6l~o 
E. Mezquital floricultura 

14) .•••.• es a caballo conio chofer es a ~ •••• 

A. cr~n automóvil 
B. jinete automóvil 
C. (:stablo autonlr$vil 
D. crin . propietario 
E. crip unüorme 

15). . .•.• es a virtud como perversidad es a •••.• 

A. religión elegancia 
B. realidad elegancia 
C. vicio debutante 
D. vicio elegancia 
E. vicio inocencia 



16) .••... es a edifido como modista es a •...• 

A. arquite:to ropa 
B. techo artista 
C. techo ropa 
D. cementll ropa 

'" tce!::) CQsturp.ra ~. 

17) •••••• es al teléíor.o como Edison es al • I ••• 

,A. Ben fonógrafo 
,n. Eell telégrafo 
C. !\1ora-e telégrafo 
D. Bell radio· 
E. Morse (onógra!o 

18) .••.•. es a pt'cgrama de T. V. como inquilino es a •..•• 

A~ b,:)lf,to casateniente 
B. boleto portero 
C. boleto propietario 
,D. cáma=:a casateruente: 
l' '. patrocinador - casateniente 

19) ..•.•• es á Ing~aterra como Nueva York es a .~.' •. 

A. Gde" Estados Unidos de'Norleamérica 
B. L~verpool Dinamarca 

'·C. Escocia DiLamarca 
·D. .... - ~ - . l!~~!r!~ Ud..1\::"o;t 

E. Llverpool Estados Unidos de Norteamérlca. 

20) .• '.'. es a oveja c9mo chicharrón es a ••••• 

A. barbacoa becerro 
B. barbacoa chuleta 
'C. lana g--t.iajolota 
D. ¡ana cerdo 
E. barbacoa piel 



31) .•••.. ea a negar corno conceder es a •.... 

A. afirm~r prevenir 
B. afirmar evitar 
C. candidec evitar 
D. afirmar denegar 
E. afirmar otorgar 

.32). es °a caballc como tenis es a 

A. rienda 
B. polo 
C .. rienda 
D. carrera 
E. frenar.· 

patines 
raqueta 
bastón 
gol. 
zapatQ 

33) .•.... es a al:?~brico como radío es a 

A. teléfono programa 
B. ·teléfono televisión 
C. cobre televisión 
D. cobré programa 
l~. teléiono inalámbr.ico 

34) .•••.• es .1 broca como martillo es a 

A. taladro machacar 
B. picar m~chacar 
C. Unura. machacar 
D. taladro cmcel 
E. torcer machacar 

..... 

35) ....... es a cigarro como desecho es a •••.• 

A. tabaco helecho. 
B. ceniza des cq~pueBto 
C. ceniza comí.da 
D. cerillo descarle 
E. cerillo aceptar 
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A. juez deserto:" 
E. abogade, gobernador. 
C. sacerdc·te gob~rnador 

D. Inaestro desertcr 
E. maestre.· ateo 

37) .•.. e o es a ficci6n COillO verídico es a • J ••• 

A. poético v2:-dadero 
B. real mítico 
C. vehemencia ext:-emoso 
D. real. verdadero. 
E. veh.emer..cia. verdadero 

38) ....... es a rey como estafeta es a 

A. rein.o (;:amiuo 
B. rehla camino 
C. !"eina jue:: 
D. cetro mensajero 
E .. re!no mensajero 

39). ..... es a joyería como pulgada es a ••••• 

A. d:amante - mano 
B. q\.ilate - llliJ..(.ll) 

.~ ¿iarr..antc met,ro v. 
D. oro mano 
E. quilate di5iancia 

40). .. o .... ea a uva como sidra eú a ..... 
A. vid bar 
B. vino jaibol 
C. frllta bar 
D. vino ffi~'1 z,:¡ n:.:l 
". vine bar ~. 



41). . . . . . es a mansedumbre como león es a ••••• 

A. tr:en fiereza 
B. tren cacerla 
C. tímido fiereza 
D. tren tigre 
E. vaca fiereza 

42). , •••. e.s a !.,loscú. como Torre Inclinada es a .... , 

A. Rusia Pisa. 
B •. Rusia Babiloni.ü. 
C. Rusia Creta 
D. Krernlin Pisa 
E. Kremliu Italia 

43) •• o" ••• es a pacífico como moti"n es 3. ••••• 

A. atláñtico oceáno 
B. atlántico - botín 
C. atlái!ti.co fresc.o 

-"D. tranquilo asonada 
E. tranquilo oceá..'1o 

44). , •••• ea ,\ ladino como soslayar' es a ... o' 

A. u_genuo szñalar 
B. flagaz. sefialar 
C. ingenuo cantar 
D. intrépido aliviar 
r.;;. intrépido ayudar 

45~ • ••••• es a vtelo como Dante es a ..... 

A. drama ballet 
B. drama poeta. 
C. Sh:i.kespeare infie-rno 
D. Si"'!akespeare poeta 
E' Shak:"'!speare. ballet 



46) •••••• ea a siervo como gazapo es a ••••. 

A. sirviente conejillo 
B. venado, trapo -
C. esclavo trap9 
D. venado vendaje 
E. venado trapo -

47) •••••• es a elogio como derogatorio es a ••••• 

A. honorífico lisonja, 
B. laudatorio desdén 
C. honorlfir.o aband:mado 
D. honorüico bribón 
E. lauda.torio bribón 

43) •••••• es a dE"salinado como suplicante ee a ... .s •• 

A. sudo ordenante 
B. pulcru ordcn;J.nte 
C. pulcro orador 
D. pulcro suplente 

'" disparejo suplente '" 

49} •••••• es a sob~{o como b~nigno es a ...... 

A. ' -,- bendito t!"l.I. 1V 

B. nloríger~do bueno· 
C. moderado maligno 
D. ebrio ;1!cohólico 
E. morigerado maligno 

50) ....... es heodo.ma.dariC;·como tácito es a ••••• 

A. semanal callado 

B. dromedario callado 
~ aernano.l p¿quc¡,\o '-. 

D. vegetariano filósofo 

E. esioma.cal callado 



NO MARQUE 
ESTE CUADERNO HABILIDAD NUMERICA 

Instrucciones. 

MARQUE SUS RESPUESTAS 
POR SEPARADO EN LA HOJf' 
DE RESPUESTAS. 

Localice el espacio para habilidad numérica en su hoja de resp~estas. 

Esta prueba consiste e.l 40 problemas numéricos .. Al lado de cada problema hay 5 
respuestas. Ud. escogerá la 'letra de 'la respuesta correcta y marcará el espacio 
correspondiente en su l.oja de t:'espuesta. Si. Ud. no encuentra la respuesta corre.,E 
ta entre las primeras colatro. entonces marque la letra E. Al marcar E. Ud. está 
indicando que ninguna dt:.las 4 respuestas anteriores es correcta. 

NO HAGA OPERACIONES EN EL CUADERNO, USE LA HOJA ADICIONAL. EN LAS 
FRACCIONES HAGA LA:; MAXlMAS REDUCCIONES, 

Eje.mploa: 

Ei: Xl. 

Sum~ 13 A. j/, 

.Ji B. :;5 
C. 16 
D. 59 
E. NINGUNA 

Aquí la reSl'uesta correcta es 
25,. por lo ta.to marcaremos 
la letra B. 

Ei: Yl. 

reste 30 A. 
.1Q. B. 

C. 
D. 
E. 

15 
26 
16 
8 

NINGUNA 

Aquí la res¡>uesta correcta no 
ha ei,do pllesta, por lo tanto ~ 
marcaremos la E. 

MUESTRA DE HOJA DE RESPUES
TAS Y EJEMPLOS RESUEl.TOS. 

A B C D E 
X 

~ 
, . 

, . .. 
A 'B C D E 

Y 

o " . . . .. 
Recuerde que cada respuésta .deb¿ 
ser reducida a sus térmitio~ mas" 

"simples. Por ejemplo. si dos al
ternativas son 1t y 1;. "únicamente 
1t es corr.ecta. 

Tiene 30 minutos para esta prul!ba. 

NO SE DETENGA EN UN PROBLEM. 

NO PASE A LA SIGUiENTE PAG. ESPERE LA INDICACION •. 



R ES p¡¡ES~'A Dt"C,'DT1'lO'C:'1"\ 

l. ~UMB 
~--.... ----

8- DIVIDA 

2394 A 948 A 2 
607 11 8838 38)95 B 2.S 

&789 e 8846 e 2 11/1. 
68 [1 88J8 D 25 

E' NH1Q!..TNA E NINGUNA. 

2- RESTE: 9. DIVIDA 

A 835 A .4 

9728 B 1636. .24)9.6 B 4 

7893 e 1835 e 40 

D 1935 D 400 

E NINGUNA E NINGUNA 

3. MULTIPLIqUE .10. DII'IDA 

A 4600 A .03 .. B 4700 1.8}.5r B .3 

7. e 4780 e 3 

ro· ~~(U} D 30 

"i lfINGUNA E H!NGUK';. 

4. }!lJLX:iPUQUE 11. DIVIDA 

A '~~-[lº A .Si 

%,,0 B 60.00 43.9)136.09 " 
25 e 1000 e :\.1 

D 6000 D 31 

E NINGt¡NA 
~ NI1:GUNA. ~ 

•• ¡lULXI PLI~l!E 12 . ,DIVI,DA 

A 2.~a A 1.007 

3S B 10.50 .06¡a¡l ti I.ui 

.30 e 10.86 e 10.07 

D 1050 l' leo.7 
E NINOUNA E NI1lQ\.J:1A. 

6. I11JLTIPLlqUB I 1;:S. 

A ./)0[1211'1 A t:. _ 
" . 

• 01S B .000825 1 1 ¡; \í¡ 

~ e .0225 
-+-- e I ! • 

D .22& D : 
E NINGUNA E NINOull.\ 

7. I1ULIIPLlQUE 14. 

A 196 A '.'" 
.ou B 19.6 2 4 Il ~/e 

~ e .00196 
-x-- e Y.. • • n .000196 D ./. 

E NINGUNA E " - . - .-~. 
¡,J.' ',J.,,,,,, 

10 
L.PASE A LA S'¡¡:'U!c!f~E PAGn~· -



l\J:".:>t"U ::":'"J:"\ 
RESPUESTA 

!5. 22. 

A sO/es A !!3 

• X 7 a • 1 ... "3%;~G9 a " 
li"XiO - e 35/140 

e •• 
o '/. o 4600 

E NINOffilA E NINGUN.t 

-16. SUBE 23. 

A 3D 5/ •• A .'1 

114/. a 31 1/, 1 _ I:J%"de 1608 B 21 

8 VJ e 11% e l" 

5% o "12 V. o 201 

E I¡INGÜJ:!A 
E NJ~IGUNA" 

17. Sum, 2<. 

1 he. 9.0 mtB. A. 34 ha. " A 20 
lb he. 3~ m:h:. B. 3L ha. 180 mt •• 1_jXZ52 a 3' 
6 }la. 4 mts. c. .?2 ha. 

10 ¡r,h. D. ~4 h&. 
e 37 

E. IUNGUNA. o ... 
E ·NINGUNA 

18. s ... , 25. 

S' H: .l. S;o 120' A ... 
27' B. t.5° 18 - 75%«1 a 12 

. )' 21' c. ;6° 
l~' U' D. 5'· 120' 

e .. 
&. lUNGUNA. 

o 27 
E NINGUNA 

19. RAIZ CUADR.\D~ 26. 

A 13 A • 
v'i96 a l' 20 .. "1 i'D,.k.tOO a 20 

e .. e 80 

o .8 D llao 

E NINGUNA E NINGUlIA 

20- FUZ· CUADIlADA 27_ 

A .02 A 11ft 
.v,o¡- a .0' s .. T %"~5' a 20 

e .2 e 80 

o 2 o 1:5 

E NllIGUN.t E NINGíJl!A 

ZI. ILUZ CUADRADA 28. 

A l/U A 'h 

No B u/I%%S 1 l' B 'Ir 
i5 X -¡; e 7 21/%5 ," 3s e 3 

o 19 '/u o • 
E NINGUNA E i:~:!;'"~~!,\ 

11 PASE A L~_ SIGülE:~':'l'r: P'-GINA. 



, 

I , 
¡' 

I 

~f~~.~::i. 
RE:lPUllS.TA 

" 
'" , , 

·'.Á 1..2./1 • . ',,'" 
:;.,:::~: ... B , 

,}::)'! e 8 
D 18 

" E NINGUNA 

'30 , 
" 

A ;¡1/72 

,~ , S6 B " ",S: .:.1 e .3 
D 7Z 
E IIlNGO:<,\ 

31. R",IZ CUBICA 

.;Y.~ir 
A 6 
B 7 
e 18 
:..! "!:!. 
E N!NGtnu.. . 

.32. RA!Z'CU~ICA 
:j- . A .üijij¡¡'¡ 

V .. OOO;¡'¡3 B .000114 1/3-
'C .MOll& 1/3 

D .97 
E NINGUNA 

,33, >RAI~:,~?BICA 
.. ., .... A 3/¡ooa 

,: .... ~ B YIO 
". S¡Xíi5 e 333 1/3 

. '. . '- . D 1000 
E ' NI!lGUN,A 

.:H .. 
,-

I~ 39.20 
Preció' de' 40.00 
l1sta"=', $8J.00 e 58.40 
Descuentos -: 25;>; 2% D 59.80 
Precio Netc = S ?~E Nl!lGUNA 

, 

3!', " 

36, 

__ ...... n ... ~~ 
-J.. . -""""",, .... --_.-

UNri;Ó .ó' Qin:"'51!BsTi:r~E , 
INUllj\OGACl'ONES.' " " .. 

" ··:·~-:~:A3 
.: ~;¡ B 6 

e • 
D 36 
E NlíiGUNA 

'UNICO mlERo' QUE ,SU5STlTUYE 

lNTEl1ROGAClOllES ~ 

1 
1.- G4 

A 1 
B 8 
e 
D 
E 

32 .. 
NINcaiNA 

37, UNICO NUMERO' QUE SUBSTlTUY=: 
INTERR~~~!ONF~. 

A S 
B 6 1A 
<: 7 

¡DIO 

, 
,1 

I ',E lilllCmlA 

, l' 'umcc !lUMEP,~''i¡~ SUBSTITuYE ~f~; 

I 
38. !nTERFnG..aJ~~QNES. 

I 
I 

" 

I '¡¡j. 

A '/u 
B 7 , 'h :. e s ~~ -,-'" ii 'o " " E NINGUNA, 

A 68/3, 
8+6XS-2 "1: /-B tu;" 
7+3X"-.1.-\~:, (LC'2 

: \" ... 0 101 

.. :.:: r,E N-lHGUN: . 
:. 

P.EVISE. ~US .. RESrOESV.S .;N ESTA PRUES.r\. ESPERE DIDICAC¡ONES PA?:.1. ~i.·1UIE:'¡7~ 

. 12 



NO MARQUE 
ESTE CUADERNO RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

MARQUE SUS RESPUESTAS 
POR SEPARADO EN LA HOJ 
DE RESPUESTAS. Instrucciones. 

En su hoja de respue:Jtas, localice el espacio correspondiente a Raz.onamiento Ab.<::
tracto. Anote los datcla que se le piden. 

En esta prueba encontrará filas de dibujos o figuras. Cada iila es un problema. 
A las 4 figuras de la bquierda las llamamos "figuras problema lJ y,a las 5 figuras -
de la derecha las llamamos llfiguras respuestall • Las 4 'figuras problema~' forman
una serie con cierta relaci6n entre si. Usted debe escoger entre las 5 "figuras re.:!, 
puesta ti aquella que sea la siguiente en la serie de figuras problema. 

Ejemplo X. 

Figuras Problema. Figur ... s Respuesta. 

[\ lit'" I-l¿j 
A a c. D E: 

Note que en las ufiguras problema" la pri~ne'.ra e~tá ve¡--:.ical y en los cuadros suce
sivos va colyendo hacia la derecha. En el cuadro siguiente estará totalmente hori--" 
zontal. Entre las"5 "figuras respuesta" la línea del cuadro D está horizontal, lo--
cual indica que D es la respuesta correcta. A BCD E 

Ejemplo Y. 

Figuras Problema. 

I 
I 

G 
Ll 
U 

Figu¡-as Respuesta.. 

lli" le 1" '1' 1
I 

_ --l'-:--"-" !-I -;-,1 ,.. • , o , 

Observe que el punto nC'gro va colocándos.:! en las distintas esquinas de, cuadro si 
guiendo un trazo circular: superior izquierdo, superior derecho .. inferior c:ierech:l, 
inferior izquierdo. ¿En qué posici6n estará en el siguiente? Volverá::..1 ónJulo su
perior izquierdo. El cuadro B entre las figuras respuesta es el correcto. 

,A ,B C D E n ' .. 
U 

TIENE 25 MINUTOS PARA ESTA PRUEBA. ESPERE LA ll'iDICAClO:,' PA!l.'>. 
EM?EZAR. 
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REVISE SUS"RESPUESTAS DE ESTA PRUEBA",NO' PASE A L\ SlGUIE:·;,;::. 



NO )'i .. ~RQUE 

;;:STE CUADER:-IO R!.ZOKAliIlENTO MECAl'<1CO 
MARQUE SUS RESPUESTAS 
POR SEPARADO EN LA HOJA 
DE RESPUESTAS. 

Instrucciones. 

Localice el eS¡lacio pJ.ra Razonamiento !\lecánico en su hoja de r¿spucstas. 

Esta prueba consi5te de varios dil:.ujos y pregur.tas acerca de esos dibujos. Observe 
el ejemplo X en ~sta pá.iina. El dibujo muestra a dos hombres cargando parle de un 
motor con una tabla)' lé. pregunta es: ¿Qué hombre tiene el lado mas pesado? (.en
caso d¿ igualdad marq .. ,a e). Indudablemente el hombre B tiene el lado mas pesado
pués la parte del moto:- ~st<i mas cercana a él. En la hoja de resp\.estas se llenará-
el espacio que está d¿ba~o de B, así: A B C· 

o . 
Ah.Jra ob~crve el ejemplo Y. La pregunta es, ¿ cuál pesa mas? (en caso de igualdad 
m~ rque C.l Como la ¿sca ·.a está perfectamente balanceada, A y B deben pesar 10.
mi~¡mo. Por lo tanto man aremos e en la hoja de respuestas, así: 

A B C 

x 
¿ (¿ué hombre tiene el lado más pesado? 
(en ct ... ~o de igualdad, m~rque C.) 

y 
¿ Cuál pesa ~s? 
(en caso de igualdad, marque C.y 

te. t\o que hay una tercera alternativa en cada problema. Tiene 30 ~inuto3 para -
~ "ita pru..:L.;;:¡. Trabaje tan rápido y exacto como pueda. • 

NO PASE A LA SIGUIENTE PAG. ESPERE LA INDICACION • 

.P-'1H'u1.acc. 
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1 
C\.:ando 1.::>s soldados den la vuelta a la curva 
¿ c"llál cti-minará más? 
(si"igual, marque C.) 

2 
"¿ ~I.!é :-episa e:3 m:is fuerte? 
(si igual. mar,:¡ut;"! C.) 

3 
¿ ~ué gOZ.:1l! está más propenso a despre~:ler 
de la p.;,:-ed? 
{si igual, ma:-que C.) 

4 
Si el disco gira en la. dirección Sefl:alada ¿ en 
qué direc.:::.ón girará la polea X? 
(si igual, :narque C.) 



..' n·-·~·, "--'9"-""'--. .. \ Lú ., :" '. , 
~. ÍC""~'-"---'-""" 

;:..: 

?8 tt~t- ::- ~ 
'. ll' , t¡; J ! j': 

-... ~. '=~- '~-~~':3-.=---:::- .. ~.-:..~~-

5 
¿ Que arco eS más fuerte? 
(si igual, marque C.) 

6 
¿ 1:.: .. que dlb~jc pued~ t,;!. ULdJ •••• ;{F;. ~.ipidc el 
lanchón? 
(si cualqu:e~a. marque C.) 

7 
Cu,"ndo la polea d~ ab:.jo glre en la dirección 
ser'\alada. ¿ en qué dirección girará 'la pole:1' 
de arrib,g,? 
(si cualquiera, marqi..h! C.) 

8 
¿ En qué p"..lnto ib~ más rápido la pelota 7 
(si igual, marque C.) 



~--.. 
- 0:--_ =--

/ 

9 

10 
¿ Qué oruga debe detenerse para que el tanque 
gire en La dirección mostrada? 
(si !'1ing-l.lna, marque C.) 

11 
¿ Cu:il p...:erta girará mejor sobr~ sus bisagras: 
(si ningu:'la~ marque C.) 

12 
Cuach':'v la r:.Jeda de 1 ... bicicl~la deje de mover,,;.: 
¿ cuál flech:;. se:t'.::;.la dO:1de la válvula de la liant; 
se detenjrá? 



G 

13 
¿Qué engrane gira el menor núm~ro d~ ve_.!

. en un minuto? 

14 
¿ Qué dibujo muestl'a el modo mas fácil para 
que los hombres levanten el tubo? 

15 
¿ Hacia qué lado debe girar el mango p~ra 
exprimir el jugo de la íruta? 
(si cualquier.a. marque C.) 

16 
¿ En cuál cuadro se sostendrá el picaporte 
la pos ici6n actual? 
(si ambos. marque C~) 
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17 
¿ Cuál cadena por si sola mantendrá el letrero 
en su lugar? 
(.si cualquiera, rz:¡arque C.) 

18 
¿ Hacia dón.:!i! se debe mover la palanea par:l 
empujar la punta hacia el plato? 
(si cualquiera, . marque C.) 

19 
¿ Cuál muchacha puede sacar la cubeta Con ag:.l:' 
más fácilmente? 
(igualdad, marque C.) 

20 
¿ En qué parte de esta pista de carreras dad 
la vuelta un carro muy veloz? 
(si cualquiera. marque C.) 



, \ 

M\ 
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21 
¿ Cuál letra muestra el mejor lugar para u. 
caden3. de soporte? . 

22 
¿ Con clld.l bomba 'se vued~ inüar m.ls rápidrt 
ment¿ u_na cam<i:ra para rJ.iida,·,' 
(:31 CU<J.lqulcra, marque C.) 

24 
Este g:1to sube cuando la palanca se mueve el_ 
(A) la direcci6n A 
(B} la direcci6n B 
{e} cualquiera de las dos direcciones. 
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; 

25 
Corriendo alreded0r de esta pista, ¿qué !"',;,e¿ 
viaja m::"Ís? 

(si igual, marque C.) 

26 
¿Qué p3.rte So;: desgastará más pronto si ta:1to 
el freno como la rUeda están hechas de hierro: 
(si :gua~ marque C.) 

27 
Cuando el viento sople ¿ en que dirección gi::-:i. 
rán est<l.5,-tai~s? 
(si cualquie:-a, marq:..:e C.} 

28 
· Cuando la rueda de arriba gire a la dirección 
; mostrada, la parte superior de la rueda de _ 
· abajo se moverá: 
· (A) continuamente hacia la i::qul.e!"ó~. 
(E) J. jalone$ hacia la derecha. 
(C) a jalones hacia la izquierda. 
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29 
¿ En cuál dibujo es posible levantar un obje~( 
n1ás pesado? 
(si igu<:.l. rr.:lrque C.) 

30· 
¿ ~ué jibujo muestra la trayectoria d¿ una 
pelot3 lanzada? 
(si cU3.1quiera. marque C.) 

31 
¿ Cuál dibujo muestra cómo los muchachos 
se balancearán mejor? 
(si igt.;al, marque C.) 

32 
¿En qi.:.é di:-ección debe girar la hélice para 
hacer avanzar al barco? 
(si cualquiera, marque C.) 



A B e 

, 
) 
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33 
¿ Cuál dibujo muestra como estarían el 
aceite y el agua después de reposar un ralo: 

34 
¿ En que casa mandará mas lejos el agua un. 
manguera 1 
(si cualquiera, marque C.) 

35 
¿ Qué forma de lata necesitará una caja mayo 
para meter 12 litros? 
( si igual, marque C.) 

36 
¿ Qué hélice necesita un mutar más potc;1tc: 
para mo· .. erla a una velocidad dada? 
(si i~ual. marque C.} 



,~ .. . '.- . ' •. 
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37 
.¿Qt:.é dibujo muestra como se ve un reloj 

en \;.n espeje? 

38 
¿ H:;.cia dónde irá el pino dC3pués de qt:~ 1: 
bola lo golpee? 

39 
¿Qué .:;r.g:-3.ne gira !".J.cla el mismo l:ldo 
q'-le .<;!l pjp \"? 

(si igtlal, marque c. ) 

·10 
¿ Cuál manivela uelJe ser girJ.da má3 \"c"::c3 
para lev:into;.r el peso dos met:.-os? 
(si igual. marque C.) 
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41 
¿ Qué rueda volante mantendrá a su ele 
girando más tiempo? ~ 
(si igual, marque C.) 

42 
. ¿ Cuál pesa menos? 
(si igual, marque C.) 

43 
¿ <?~n cuál lancha es más fácil remar? 
(51 19ual. marque C.) 

44 
¿ Q:..:é eje girará más rápido? 
(si ig'.Jal, marque C.) 
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45 
¿ En qué dibujo están los ninos más presiu
nades contra el asiento? 
(si igll?:l .. m:'irque C.) 

46 
¿.Qué .. e~grana gira en sentiC10 opuesto 
l::!.1 gtlld; I 

47 
¿ Cuál llevará mrts ag'Ja. -los dos tubas 
óe A o el i.uuu 1;:11 D'? 
(si igual. marque C.) 

48 
¿ Cuál carrete gira en direcci5n opuesta 
a X? 
(si ambos. marquo'!. C.) 



,,~--, 

~• ~- I lA', ,- 1.,_- I 
. / .... \ I .... ......., / 

' ............. .... -----

~
. i 
.. -~--==-- ,-------...... ---

-- , /8' , , 
, I 
, I .... __ / 
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49 
¿ En qué maniob:-a es más probable que 
e 1 piloto caiga del avión? 
(si igual, marque C.) 

50 
¿ Cuál eje no puede ser el guía que ponga 
en movimiento a los otros 21 

51 
¿En qué dibujo oscilará más lentamente 
la aguja? 
(si ninguno, rnarque C.) 

52 
¿En qué dibujo es más fácil para el hOr:lb::-e 
darle vuelta a la rn.anivela? 



,~~ 
-i.f..~~~, ~l ~ •. l d) 

A B 
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53 
4 Cuál eje girar;:~ más lentamente? 

54 
¿ Cuál muchacho está empujando mas 
fup.rte? 

(si igual, mil~que C.) 

55 
Cün!o¡-me Este carro toma l~ curva ¿ cuál 
!!2:!ta h~,..p rn{t; presi6n sobre la carretera~ 
(si ig-.:al. marque C.) 

56 , 
. Qué caballo tiene que caminar aún mas 
~3ra jalar la carretilla á. tra;.·~s de Id :-eja? 
~si igual, marque C.) 



" " , 
(, " 

l' I _JI 
ti 
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-~~ ~-= 

~ --- - ., 
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A B 

B 

57 
¿En cuál frasco es más lige:-o el líquido? 
(si igual, marque C.) 

58 
¿ Cuál pesa más? 
(si igual, marque c.) 

59 
¿ Cuál manivela es mejor para que el muchacho 
la gire? 
(si cualquiera, marque C.) 

60 
¿ Cuál caja pesa más? 
(si igual, marque C.) 
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61 
¿ Cuál caballa tier:.e que jalar más fuerte? 
(~i igual, marqUe C.) 

6~ 

¿ E:l cl!il dibt:.jo pueden los 
l~'::'<llt "r !n~'·. f:i.:ilrnentt> el 

53 

dos hor::Lres 

¿ Cuál bGtón hará q'...!e E'~ foco ~e ¡;onci",nda 
con mayor D:-il!amez? 
(si igual. ma:'que C.) 

64 
Vn avi6n pUede ha:::er el viaje !"ed.:md0 r.iás 
rápidamer.te c:...:a:!da el v:en.o está en direc
ción: 
(A) 
(3 i 
(e) 

St:gtír:: f!cd:::!. A 
- c' , -. 

~,;:gull .H:UI..:. D 

c'..lai1do :le .. ay viento. 
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65 
¿En q'..l-f llave es mayor la presión del agu:l 
(si igual, marque C.) 

G6 
¿ Qu.§ hc:r:1.b~e tiene que jalar más fuerte? 
(si igual, marque C.) 

67 
¿ Con cuál espejo puede el chofer ver m~s 
de lo qu~ hay detrás di! él'¿ 
(si igual. marque C.) 

66 
¿ Cusl peca.:::o de hielo se den'eti:-á r:\á.:i 
rápidamente I 
(si ig:lat, marque C.) 



'\ KO.~''!.P.~;;~ü:;:;· I . . MARQUE SUS RESP'CESTAS 
ESTE C1,;ADERXO I RELACIONES ESPACIALZ3 \ POli :::d:::?i~ñ.AuC 'S~7 !...._!!.- hOJA 

.. DE RESPUESTAS. 1 
• lr.st:-...:,::ciones. 

Loc:!lica el h..:g;;.:- pa:-a P~.e!;lcio:;.es Esp:lciales en su hoja de respueEtas. 

Esta p::."".!.:~::. cO':':.5iste de 50 patrones los cuales pueden ::il:¡- ¡;.lcg:::.::!cs y fL'.l::."=:l3.:' un 
C':.lerpo. P::"loa c:>.da pa!:-ón se ofrecen 4 cuer?os Y usted debe decidir cual de l:;;s 
cuatro es el único q~e pue¿(~ resultar si se plegara y armara el patrón. El pat:-ó:l 
siempre rr.1,;estra la parte e::terior de un cuerpo. 

Eje~· . .llo X: 

I ,-_~I. I 
I~I li ·~-I 
¡L._ie@~0¡ 
L-----. __________ ~I· ____ A~ ______ ~'~ __ ~ __ · ~--c~ ____ ~--~o~---i 

¿Cu:il ce es''';s cuerpo!; - A, B, C~ O - puede hacerse con el patrón de~ ~~e .. u?:o'X? 
_A y B elicier..t..:mente no:> pueden naéi:rSe; no tienen la i'or:::¡ ..... a correcta, e e:::tÉ. c:o::-::-e.:=, 
to tanto e:l fo'."':la COr:l.O .am<:,;lO. ~5t¡;:¿ ¡.0 ;-;.:::;1.::- ~:"!.c.e!" 1~:""\. r..uerpo CO;:lO D CO:1. es:e
pa:ró:-l. Por lo t"ir.to marcaremos e en la hoja de respuestas • 

•. En es~.3. prul'ba siempre encontrará 4 cuerpu.::. do::,s-p-.:é.::: de cada ~::i.tról' • 

.. En c:a.'::~ fila hay únicame!"'.te una figura correcta. 

Ahor::.. f!"jese ~ .. el p;;.~:-6n ¿el Ej..: ...... plc. Y 1 en las C~l:;tro seleccio::.e5 qO!I?: le S~~\!';:-:1. 

Vea. que ':;'¡:l.nco el patrón sea plegado, el cuerpo debe tener 3 st:.pc:-licies er~ color 
gr:s" Dos: ce es:tas sl..::rá.i. superficies gr::.ndes. cualquiera de las cU.:i.ies poc!"~n. -
sz:- la base o la t3.?. de }lna caja. 

Ejemplo -:.": 

.iF-il ! 

t [[!f----l' I~ ~ ~ E? 
! ji i 
L-" __ ~::::::=-____ L;~ __ ~A~ ________ ~~ ________ ~c~ ________ ~o~ __ __ 

~ 
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0:::5C::-·:': '1-"':": :CCO.5 :0$ ec.er~)os ht!chos coa este pa;ró .... son co¡-redcs por S"..l :c,;,-=.-.3., 
?C:O :05 lados son c!iierente."i. Solo uno es totalme>1t:e correcto. Analice las cu.O>.t:-c 
selec:~vr.és: 

- El el.:. :!~?O A es incorrecto. El lado largo y angos¡o ::10 es gris en el p:ltrón. 

- El cc..:::~;:~, e es incorr.zc!o • .;..a tapa y el extrer:-.o sen correctos" pe::..?:lO i"':;'j' $U

pe:-=":c-:'c l:.::-ga y a::.go=ta g:ds en el pat:"'ón. 

ESPERE LA Il\lJICACION. 
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