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INTRODUCCIÓN 

AAo1 mraa H definia a la adolesc:encia como la edad que sucede a la infll'ICia 

iniciándole en los primeros signos de la pubertad. Pero tal coneepto H considera 

restringido, ya que al llegar a la etapa de la adolescencia, el individuo no solamente 

experimentaba cambios fisicoa, sino p1icol6gico1 enmarcados an una zona de ruptura 

y desequilibrio. 

No existe una fuerza mágica que surja para transformar radicalmente loa 

comportamientos y la personalidad del individuo adolescente. 

El adolescente tiene que pasar por un proceso para determinar que tipo de 

personalidad va adoptar tomando en cuenta la gente con quien ae relaciona, sus ideas, 

así como las costumbres y normas familiares. 

La palabra adolescencia deriva del verbo latino "Bdo/escere~ que significa 

crecimiento, por lo cual la adolescencia designa a quien esta sometido a un proceso de 

crecimiento, dentro del cual no solo hay que abarcar en el aspecto fisico 1ino también 

en el sentido de una adaptación al cambio. 

El hembra al pasar por esta etapa la sociedad le asigna un rol diferente al que 

tenia en la infancia, esto implica tener responsabilidad de realizar otras actividades que 

anteriormente no tenia, entre estas está el de elegir que tipo de carrera seguir lo cual 

es el objeto de este estudio, asl como los diferentes factores que intervienen en el 

proceso de elección de carrera. 



Ea importante hacer not1r que loa procesos edue1tivo1 ellin en función del 

conjunto de experiencia a las cuales el adolescente ha eatado expuesto, sus valorea 

1 surgen, por lo menos en partes, de l1s creencias de los padres, vecinos, compal'leros, 

f ..e etc., ejerciendo influencia sobra el individuo; de la misma manera se puede decir que 

j se va conformando la vocación, que se debe tomar en cuanta para hacer una buena 

elección de carrera. 

.. 

Aunque el hombre nace dotado de aptitudes, al interactuar con la gente que eata 

su alrededor, así como las situaciones y el espacio geográfico que está a su alcance, 

impiden o facilitan que desarrolle algunas u otras aptitudes por lo cual es importante 

que el adolescente identifique su vocación y elegir una carrera a fin a está y puada 

desempellar su labor con mas agrado prestando utilidad a la sociedad en que se 

desenvuelve de manera que en la actividad en que se desempelle sea para el 

adolescente y no el adolescente para la actividad. 

Es importante hacer notar los diferentes factores que intervienen en el proceso 

de elección de carrera ya que estos en cierta forma van a influir para que el 

adolescente realice su elección profesional, ya sean de carácter individual o social, 

siendo los primeros de su nuevas estructura tanto físicas como pslquicas y los 

segundos las exigencias, facilidades y limitaciones sociales. 

Se considera necesario resaltar los factores que intervienen en el proceso de la 

elección para que el adolescente los conozca, los tenga presentes y en la medida de 10 

posible los haga suyos para determinar con qué tipo de vocación cuenta. 
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Ya que ele lo contrario el ldolescente corre el ringo de Hr un profuionl118 

frustrado que no podrá deurroll1rl8 11tilf1C1ori1mente en 1u profuión, o tendrá que 

cle181'11r de la ln1tituci6n porque no satisface sus expectativas. 

Los flClores 1 con1ider1r en este tr1b1jo-inv111ig1ción están enfocados a: 

- Concepciones IOCi1le1 de profesiones 

- Expect1tivas para con los hijos 

• Economía familiar 

- Proyecto de vida 

Así la indecisión sobre que tipo de carrera elegir afecta en primer término al 

adolescente porque presenta otro desequilibrio que no le permite estructurar que es lo 

que en realidad quiere ser y más aún si se le presentan los diferentes factores que 

intervienen en la elección de carrera de manera que obstaculicen aún mis esta 

Indecisión. Por ejemplo, si por parte de su familia le dan demasiado interés al prestigio 

de las carreras para que el muchacho realice su elección siendo que a él no le interesa 

en gran medida este factor. O si los padres ya tienen determinada "X" profesión, para 

su hijo. 

De manera que si el adolescente se inserta en "X" profesión que no esté Apta o 

ecorde con su vocación no solamente repercutirá en él sino hasta en un nivel social, ya 

que no podrá explotar esas potencialidades en la actividad correcta, pues hubiera 

podido sobreulir más en "esa" actividad que fuera en relación con su vocación. 

6 



Pare delectar qué tanto influyen estos factores en el proceso ele elección de 

Cll'l'ft te rulizaron investigaciones de Clrnpo en los ellos 1993 y 1995, en los 

alumnos de So Semestre de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas (EPLC) y ae 

realizó un enilisis comparativo en ambo• ellos, aal mi1mo ae reelizó una invellígecí6n 

clocumentll para contrarrestar la teoria con la práctica. 

Se carecterizO Socio-Economicamente el eclolncente de la Preparatoria EPCL 

de 6" Semestre para conocer y ubicar con la gente que se realizo la invesligaciOn. Así 

como la recopilación exhaustiva de respaldo teórico para contextualizar a la etapa de la 

adolescencia diferentes tipos de Orientación, así como ahondar en la OrientacíOn 

Vocacional, Los diferentes factores que intervienen la elección de carrera, y los 

factores de Influencia propiamente de nueatro interés. 

Se detectó qué tanto influye el nivel económico de la familia y las expectativas 

que tengan para con él en el proceso de elección de una carrera del adolescente de le 

preparatoria EPLC de 6° Semestre. Así como hacer la comparación en ambos ellos. Se 

identificó qué tanto toma en cuenta el adolescente las concepciones sociales de las 

profesiones al realizar su elección, qué peso da el adolescente al proyecto de vida, 

todo ello detectado con el cuestionario de los diferentes factores que influyen en el 

procno de elección de carrera, en ambos anos (1993 y 1995). 

Para lograr todo lo anterior, se hecho mano de la Investigación Documental y 

Bibliogréfica asi como de la Investigación de Campo, en la cual se aplicaron 2 

cuestionarios, uno para contextualizar a ta población de estudio mediante el 

cuestionario Socio-Economico y otro para detectar los 4 factores de influencia en el 



proceao de elección de carrera que ff mt1nejan en eate trabajo, eate cueationario ae 

elaboro cuid8Clolamente de manera que no le fuera peaado ni tedioao al adoleteenle y 

que a la misma vez reflejara que tanto influyen en el loa dlferent11 factores. Ali, por aer 

de gran importancia la Metodologla empleada para la realización del presente trabajo, 

se dedica un capitulo posterior, en et cual se eapecifica detalleclamente método y 

t6cnica empleadas, aai como la contextualización de la población de eatudio. 

Las hipóteais planteadas en este estudio fueron: 

La 1ituaci6n Económica Familiar influye de una manera més marcada en el 

proceso de elección de Carrera que las Concepciones Sociales que se tengan sobre 

éstas. 

Las expectativas que se tengan para con el hijo determinan el proyecto de vida 

personal del adolescente. 

Reafirmándose la primera y replanteándose la segunda, facilitando esto la 

modificación del programa de Orientación Vocacional (Llevado en 4° Semestre en 

nuestra preparatoria de estudio), y propuesto como allemativa factible a la 

problemática presentada en los adolescentes por los factoras que influyen en su 

proceso de elección de Carrera. (Ver en capitulo 8., apartado 8.2 lo relacionado a 

hipótesis). 



1. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
LÁZARO CÁRDENAS Y CONTEXTUALIZACION DE LA POBLACION DE 
ESTUDIO. 

Como es sabido, l.a Escuela Preparatoria l.ázaro Cárdenas, esté incorporada a 

la Universidad Michoacan de San Nicolas de Hidalgo, la cual nace con la capacidad de 

autogobiemo para el ejercicio de sus funciones sustantivas (15 de Octubre de 1917) 

constituytndose como la primera Universidad Autónoma de México, siendo del mismo 

carácter la EPLC. Las actividades que realiza ta Universidad están encaminadas a 

estimular y respetar la libre expresión de las ideas, útiles en la búsqueda de la verdad 

cientlfica y para impulsar a ta excelencia de la enseftanza, la investigación, la creación 

artistica, la difusión de la cultura, combatir la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, 

toa fanatismos y los prejuicios, crear, proteger, acrecer los bienes y valores del acervo 

cultural de Michoacán, México y universetes. 

Una de sus funciones es de impartir ensaftanza a nivel medio superior y 

profesional, coadyuvando así la EPl.C, al cumplimiento de las funciones y objetivos que 

sustentan a la UMSNH. 

La EPLC, se encuentra ubicada en Uruapan, Michoacán., siendo esta ciudad 

uno de los principales centros agrícolas y comerciales, en su industria cuenta con tas 

Lacas, Jícaras, confección de bellos zarapes y mantas, curiosos juguetes con exquisita 

textura, reflejando la cultura del pueblo. 

9 
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Por sus grandiosos paiaajes agl'ldal>le clima, yacimientos de agua; costumbres, 

danzas, .rtn e indu1trias típicas así como sus buenos hoteles y bllnearioa Uruapan es 

un verdadero paraieo para el turista y millares de viaitantea que acuden a admirar la 

belleza regional. 

Regresemos a nuestro tema de estudio; debido al decrecimiento notable en loa 

últimos alloa de la matricula de la EPLC, se vieron obligados a cambios administrativos 

inmediatos, que sin desmerecer el nivel académico de la casa óe estudios, hagan 

activo el bachillerato nicolaita. La modificación realizada fue el cambio al tronco común, 

con un tiempo terminal de tres aflos ya que anteriormente el bachillerato se concluía en 

dos atlos. 

Dentro de la propuesta para el nuevo plan de estudios se dan como opciones al 

alum~o las siguientes: 

a).· Repetir las materias que adeude sin cursar el siguiente semestre. 

b).· Repetir en segunda inscripción hasta dos materias del semestre anterior, 

conjuntamente con las del semestre sil)uiente. 

Con respecto a los requisitos en el bachillerato nieolaita se Ofrecerán materias 

seriadas, no seriadas y simultáneas. 

Las materias seriadas.· Son aquellas en las que el conocimiento o habilidad que 

el alumno deba dominar requiere de un conocimiento previo, al que se le denominará 

pre-requisito. 

10 
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Las materias no seriadas.· Son aquellas en las que al conocimiento o hebilidad 

que el alumno daba dominar, no requiera da un conocimiento previo .. pacifico. 

PerteneciandO la materia de Orientación Vocacional a Ria cla1lficación. 

Las materias simultaneas.· Son aquellas en las que al conocimiento o habilidad 

que al alumno debe dominar requiere de un conocimiento previo o 1imult6neo al que 

adquirirá. Se le denominará c:o-raquisilo. 

El plan de estudios del bachillerato Nicolaita aa desarrollará mediante el 1i1tama 

aamestral. 

Las materias se clasificarán mediante las siguientes claves: 

TC.· Para el tronco común 

IA.· Correspondientes a le fase propedéutica pare el bachillerato de lngenierla-

Arquitecture. 

QB.· Quimíco-Biol6gicas 

HS.· Histórico-Sociales 

EA.· Económico-Administrativo 

Estas claves se combinan con el número que le corresponde al semestre y a la 

materia. 

Para concluir sus estudios de Bachillerato, el alumno deberá aprobar todas las 

materias del tronco común e íntegramente uno de los bloques que fonnan la fase 

propedéutica de cualquiera de los bachilleratos. 

La inscripción de los alumnos 11rá por materia y sólo podrán inscribirse en la 

misma materia un máximo de dos ocasiones. 

ll 
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Para lograr inscribirse en el Hme1tre de e1tudios, subaecuente1 al ya cursado, 

los alumnos podrán reprobar un máximo de dos materias, de aquellas en las que 

fueron inlClitos en al aemestre anterior. 

Los alumnos que durante el semestre en curso, hayan reprob8do mis de tres 

materias no podrán lnlCribirae al siguiente semestre hasta que las hayan acreditado.· 

La inscripción de cada asignatura podrá realizarse solamente cuando ae haya 

cubierto los requisitos seflalldos. 

Los alumnos podrán inscribirse a las materias de la fase propedeútica una vez 

aprobadas todas las materias del tronco común. 

Si después de haber cursado por segunda ocasión una materia el alumno vuelve 

a reprobar quedaré suspendido de los derechos de alumno de la Universidad. Sin 

embargo, podré volv!r a presentar examen extraordinario de regularización, cubriendo 

las cuotas correspondientes. Una vez acreditadas las materias correapondientes 

podrán acreditar sus estudios. 

Una vez inscrito un alumno, cuentan con un plazo de 3 semanas a partir de que 

inician las clases, para darse de baja en las materias en las que se hubiera inscrito. 

Una vez concluidas las evaluaciones de cada semestre, los alumno recibirán un 

formato que les indicará las materias.a las cuales pueden inscribirse y qué requisitos 

deberán cumplir para su reinscripción. 

Las evaluaciones se realizarán en cada asignatura, de acuerdo con el 

calendario aprob8do por el consejo Universitario. 

Con esta nueva modalidad los alumnos en 3er afio eligen su bachillerato, ya que 

cuando la preparatoria se cursaba en dos arios al momento de Inscribirse era cuando 

ae elegla el bachillerato. 

12 



Y es en este 3er el'lo o 6° semestre donde se aplicaron los cuestionarios 

IOCioeconómicos pera poder contextuelizer e la población de estudio, de 1993 y 1995. 

1.2. Contutuel#Zlclón de 11 pobllcl6n da ntudlo. 

La pobleci6n encuestada abarca los 4 bachilleretos: Quimico-Biol6gicas (QB), 

Ingeniería-Arquitectura (IA), Histórico-Social (HSJ, Económico-Administrativo (EA). 

siendo la muestra un total de 41 Alumnos, en 1993 y de 87 en 1995; distribuidos de la 

siguiente manera en los diferentes bachilleratos: 

POBLACION PARA CUESTIONARIO 
SOCIOECONOMICO 

1993 1995 
BACHILLERATO: f % f % 

QUIMICC>lllOlOGICAS 10 24.40 18 20.70 
INGENIERIA·ARQUITECTURA 8 19.50 21 24.10 
HISTORICO.SOCIAl 14 34.20 40 46.00 
ECONOMICO.AOMINISTRATIVO 9 21.90 8 9.20 

TOTAl 41 100.00% 87 100.00% 

La representalividad de hombres y mujeres en los arios de estudio se presenta 

en el siguiente cuadro: 

1993 1995 
SEXO f % f % 
HOMBRE 22 53.70 46 52.90 
MUJER 14 46.30 41 47.10 
TOTAl 36 100.00 87 100.00 

13 



Podemos ver que tanto en 1993 como en 1995, un poco IM• de la mtt.d de 

nuestra• poblaciones fueron para el sexo maaculino; el CU81 solo deja .un en un 7.4% 

en 1993 y un 5.8% en 1995 a le población femenina, por lo c:uel te puede conaiderar 

que en ambos al\o1 11 pre11ntan poblaciones equitativamente repartidas en cuanto a 

18XO. 

Las edades de la muestra representativa oscilan entre loa 16 y 21 anos 

correspondiendo el mayor pon:entaje en ambos al\os para los que tienen 18 anos como 

se puede ver a continuación: 

1993 1995 
EOAO f % f % 

16 o 0.00 2 2.30 
17 13 31.70 35 40.20 
1e 18 43.90 37 42.50 
19 6 14.60 8 9.20 
20 4 9.80 4 4.60 
21 o 0.00 1 1.20 

TOTAL 41 100% 87 100% 

De este cuadro se infiere que los alumnos que pasan de los 19 aflos pueden ser 

repetidores o que ingresaron de manera tardía en sus estudios, representando un 

porcentaje bajo, sin embargo tienen deseos en concluir sus estudios a nivel medio 

superior. 

Pasando al aspecto económico se encontró que la población en su mayoría 

tienen un nivel económico bajo, lo cual se puede ver de una mejor forma en el cuadro 

siguiente: 

14 



NIVEL ECONOMICO 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO 12 29.20 7 8.10 
MEDIO 10 24.40 31 35.60 
IWO 19 "6.-40 "49 56.30 
TOTAL 411 100.00% 87 100.00% 

ConaiderltldO el nivel económico predominante en nuestra pobllCión de eatudio 

en ambos 1llo1 y lo expuesto por el Licenciado Juárez Aranda en su informe de 

rectoría en el ciclo escolar 79-82 de la UMSNH, ae puede ver que el nivel económico 

manejando por el, coincide con el de nuestra población encuestada ya que él 

consideraba que predomina en la población total, el nivel económico bajo. 

Asl mismo se puede ver que el nivel cultural que más predomina es el medio. 

Para ver la distribución que se obtuvo en cada afio de estudio revisemos el cuadro 

siguiente: 

NIVEL 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO 4 9.80 14 16.10 
MEDIO 36 87.80 38 413.70 
BAJO 1 2.40 35 40.20 

TOTAL 411 100.00% 87 100.00% 

Así podemos ver nuestra muestra representativa de estudio en 1993 y 1995 

presento un nivel económico bajo como predominante y un nivel cultural medio también 

predominante. Para consultar los parámetros utilizados para categorizar a la población 

en un nivel económico y cultural alto, medio y bajo ver el apartado metodológico. 

15 



Ea nectHrio recordar que la población de estudio son IKlolnCentea, que 18 

deaarrollan en las condiciones anteriormente mencionada, y que las cuales las 

consideramos corno factores de influencia dentro cl4tl proceso de delarrollo y 

readaptación que tiene el adolelcente al encontrarse en 61ta etapa de 1u vida; ya que 

con la contextualización que aquf 18 hace nos pennlte ver qué tanta influencia ejercen 

e1to1 fllClorea (variables independientes) clentf':I del proceao de elección profesional y 

poder confrontarlos con dos ele loa factores de influencia contemplados en el presente 

estudio como son: Concepción Social de Profesiones y Proyecto de Vida personal en 

los cuales ae basa el trabajo y se mencionan posteriormente. 

16 
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2. METODOLOGIA 

Para el estudio de nuestro problema fue neceNrio auxiliamos de la 

investigación documental y bibliogrMica, obtuvimos información de los diferentes libros, 

documentos y revistas que hacen alusión a nuestro tema; para la clasificación y 

ordenamiento ele esta información nos auxiliamos de las fichas bibliogrMicas; esto nos 

permitió tener principalmente a le vista y debidamente clasificada toda la información 

que se consideró de interés en nuestro trabajo. Además de que esto nos facilitó 

también el trabajo de redacción, ya que el manejo de la información fue más répida por 

estar mejor sistematizada; también evitó que la mente se dispersara, distrajera con 

facilidad al buscar datos que se olvidaron o que no recordábamos con precisión 

Es importante recordar que el trabajo de fichar libros, documentos, revistas, etc., 

no terminó con la elaboración del marco teórico y conceptual, por lo que fue necesario 

estar en la recopilación de le información teórica que apareció en el transcurso de 

nuestra investigación y que permitió enriquecer nuestro trabajo. 

Asl pues, la investigación documental y bibliográfica nos permitió dar 

fundamento teórico o cienlifico al análisis que nos propusimos hacer. 

Por su parte, el análisis realizado en la investigación de campo tuvo como base 

la confrontación de la teoría con la práctica; siendo asf una vía de acceso al estudio de 

nuestra investigación dentro de la cual obtuvimos información directamente de la 

realidad social por medio de la técnica denominada encuesta, ta cual consistió en 
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recopil•r infom18ción aobre una p¡tr1e de 18 pobl8Ci6n llama nuestra. Dicha 

infonneci6n obtenida giró en tomo de tos aiguientea indic.dores: 

1.· Concepciones Sociales de Profesiones 

2.· Expecletivaa Familiares para con et HijO 

3.· Economi• Familiar 

4.· Proyecto de Vida 

Para determinar qué tanto influyen éstos cuatros factores en et proceso de 

elección de c.rrera de nuestra población estudiantil. (Alumnos del 6° Sem. De la EPLC, 

en los atlos del '93 y '95). Cabe setlalar que esta valoración esta dada desde la 

perapectiva del adolescente (de sus opiniones y respuestas) por lo cual fue necesario 

disetlar un cuestionario qlie permitiera que el adolescente se proyectara en sus 

respuestas; que dejara ver to que en realidad él opina o cree sobre tas preguntas. 

El cuestionario mostraba en primera instancia un relato en el que un personaje 

"X" se encontraba en una situación "X"; de allí se desprendió una pregunta dirigida y 

cerrada; con dirigida se quiere decir que ahora el adolescente torna el fugar del 

personaje y responderé si o no (pregunta cerrada) según él crea; si su caso se 

asemeja o no al del personaje; de allí contestara por qué él cree que si o no se 

encuentra en "X" situación; todo esto presuponía que haría reflexionar al adolescente y 

que serla mas probable que obtuviéramos respuestas reates, más por la cantidad de 

preguntas totales en et cueationario (diecisiete) y el desgaste que cada pregunta 

OC8sionaria al adolescente optamos por hacer un dibujo representativo alusivo del 

relato, los cuales fueron una buena ayuda visual y además de permitir que los 

adolescentes se relajaran, también permitla que reflexionaran teniendo como 
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referencia el dibujo y no teniendo que volver a leer toda 11 estructura de la pregunta ai 

esto se hacia necesario. Ali mismo ea obtuvo un dato muy valorativo y no premedit.clo, 

en donde loa .cloleacentn 1e proyectaban aun más al escribir en los dibujos 

comentarios que permitieron identificar en mayor medida la influencia de alguno de loa 

factores desde la perspectiva del adolescente. 

Tambi6n ae tuvo cuidado en la redacción y lenguaje usados en a1te tipo de 

cua1tionario, ya que se consideró el lenguaje que u11n los adolescentes y el lenguaje 

teórico, y de esta consideración se adecuaron las preguntas para que fueran claras y 

comprensible&. {Ver anexo 2) 

Así pues, consideramos también que la información dada por los adolescentes 

pudieran ser, en cierta forma, respuestas estandarizadas (por encontrarse enmarcadas 

y condicionados socialmente) que socialmente se construyen y logran interiorizarse; 

pero también consideramos que a pe11r de esto el adolescente experimenta la realidad 

en forma y con matices personales; permitiendo estos dos tipos de respuesta, captar la 

información que al adolescente puede dar en un preciso momento sobre el desarrollo y 

las transformaciones sociales y sobre su misma individualidad. 

Y para el cuestionario de los factores que intervienen en la elección de carrera 

ae tomo un 90% para ambos allos, siendo un total de 68 adolescentes en 1993 y 102 

en 1995 tomando un 14.7%, para el bachillerato Económico Administrativo, un 14.7%, 

para el bachillerato de Ingeniería Arquitectura un 39.7% para Histórico Sociales y un 

30.9 % para Qulmico-Biológicas, para el al\o del '93 y para el ello del '95 se tomo un 
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16 % pera el bachillerlto Económico Admini1tr1tivo, un 22% para lngeniel'le y 

Arquitectura un~% 1>11r• Hittórico-Sociel un 18 % J)llfa Qufmico-Biol6gic:11s . 

El nivel Socio-Económico supuesto teóricamente de la mayorla de los 

ntudientn que ingreNn e la EPLC, es blljO. 

Para obtener una informaci6n más acorde a la realidad actual consideramos 

necesario aplicar un estudio 1ocioeconómico a nuestra represent81ividad con el fin de 

contextualizar a la poblaci6n en su nivel socioeconómico y también poder retomar 

d81os de allí para el análisis de los cuestionarios de factores de influencia aplicados. 

Asl que este estudio se realizo al aplicar los cuestionarios que se diseflaron bajo las 

siguientes categorias: ReconstruidOs bajo parámetrc:is propios: Tipo de familia (A.· 

donde la familia le integran padres, madre e hijos y B.· donde la familia la integren los 

mismos más algún otro familiar de cualquier tipo de parentesco). Nivel económico (alto, 

medio, bajo) dependiendo de los ingresos y egresos, así como servicios y propiedad de 

los padres y hermanos nivel cultural, (lectura de libros y periódicos, etc. Edad y sexo 

del adolescente (para caracterizar la población) (ver anexo No.1 ). 

Así pues este estudio ayudó además a complementar el análisis presentado en 

este trabajo. 

Diremos que los estudiantes e los cu.les les aplicamos los cuestionarios tienen 

una edad oscilante entre los 16 y 21 el'los, cursan el sexto semestre de la prepar81oria 

Lázaro Cárdenas (EPLC) en diferentes bachilleratos: Económico-Adminiatrativo, 

Ingeniería • Arquitectura, Qulmico • Biológicas e Histórico Social. Son un total de 6 
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grupos: 1 Económico Admini1trativo, 2 de Qulmico Biológicas, 1 de lngenierla y 

Arquitectura, 2 de Hi116rico Social, obteniendo una población de "'1 estudiantes para el 

afio '93 para el '95 H encue1tó, 1 bachillerato de Qulmico • Biológica1, 1 de lngenierla 

- Arquitectura, 2 de Hi1tórico - Socialas y 1 de Económico • Admini1tratlva1, Siendo un 

total de 5 Grupo1 y una pobllCión de 87 alumno1, para ella cuntionario locio • 

económico ya que fue nece11rio aumentar la población en ambos anos para el 

cue1tionario de los diferentes factores que interviene en la elección de carrera y1 que 

nto " la parte central del trabajo - lnve1tigación por lo cual fue nece11rio darte más 

peso y veracidad, y re11izar mas encuestas. 

Utilizando la fórmula de muestreo estratifico o conglomerado obtuvimos que la 

muestra representativo del universo corresponderá al 55% tomando un 21.9% del 

bachillerato de Económico administrativo, Un 19.5% de Ingeniarla y Arquitectura, un 

34.2 de Histórico Social (Grupo C), 24.4 de Químico Biológicas. Para el ano '93. Y para 

el '95, la muestra representativa fue del 77%, se pretendía fuera el mismo porcentaje 

para ambos al'los pero tuvimos muy buena participación por parte de los adolescentes, 

por lo cual se tuvo que aumentar la muestra; tomando un 9.2% del Bachillerato de 

Económico Administrativo un 24.1 % de Ingeniería y Arquitectura, un 46 % de histórico 

Social, un 20 % de Qulmico Biológicas, toda esta representatividad para el cuestionario 

Socio Económico. 

Sel'lalernos que en el ciclo escolar 92-93 egresa la primera generación de 

Preparatoria de 3 al'los ya que anteriormente se realizaba en 2 al'los y en la cual se 

elegía el bachillerato al momento de inscribirse; asl que debido a esto y a que el 

trabajo realizado en esta investigación está enfocado a la orientación vocacional, se 
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realizó tambjjn une revisión del progr1ma de 11 ITlltería de orientación vocacionlll que 

llevan en 41º nmestre de la preparatoria Lmro Carc:tenea ya que en el último umestre 

no llevan dicha materia. 

PROGRAMA PARA LA MATERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Objetivo general.· que el alumno deacubra tea caracteriaticas de IU personalidad 

acorde con sus expectativas de carrera o profesión y que pueda reconocer todo lo 

relativo a las diferentes profe•iones exiatentea en la Universidad y fuera de ella; y 

finalmente, decida por sí mismo. lo más objetivamente, sobre su futuro profeaionel. 

1.· Realidad intema. 

Autobiografía e identidad. 

En busca de la personalidad el ser humano (aptitudes, intereses valores, 

fantasías). 

Dinámica familiar y medio social en relación con la elección vocacional. 

Evaluación y diagnóstico vocacional. 

2.- Realidad externa. 

Conocimiento de nuestras profesiones. 

Instituciones de educación superior en nuestro país. 

Profesiografia. 

Realidad económica, política y social de nuestras profesiones. 
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Es neceurio hacer not1r que el entrevi1t1mos con algunos mae1tros y alumnos 

dejlron ver que la formación de los docentes que imparten la materia de orientación 

vOCICion1I, deja muchO que cleHar ya que interiormente imP11rtl1n la materia de 

lngl61, 1unque por parte de la ln1tituci6n 1i 11 impt1rten curaos no 1cuden ya Ha por 

f11ta de interés, tiempo o porque residen en lugares diferentes y prefieren ir a ver a aus 

pt1riantes. 

Por lo cual 1610 se apegan al objetivo general del programa mencionado 

anteriormente y bibliografla sugerida, y la rnetodologla que les recomienda difícilmente 

saben como llevar a cabo las diferentes técnicas grupales (grupos operativos, grupos 

de reflexión, talleres de discusión y anélisis, uso de videocasetes. etc.) así como las 

técnicas individuales (autobiografia, aplicación de test psicométricos y proyectivo•) ya 

que como se dijo anteriormente no cuentan con una formación que facilite el proceso 

de orientación. 

Por su parte los alumnos nos dejaron ver que esta afirmación que se hace es 

real, ya que no satisfacen las dudas que les presentaban los alumnos en relación a la 

materia, ni ayudaban a solucionar los problemas de orientación que los muchachos 

tienen. 

Se considera que el perfil del docente que imparte la materia de orientación 

vocacional debe cumplir con lo siguiente: 

lntereudo por aprender. 

Que considere al aóolescente capaz de reflexionar y tomar decisiones por el 

mismo. 

23 



Considerllr las necuidas dt 1u1 alumnos. 

Eltlr di1puuto al di61ogo. 

Proporcion1r herrlmientft al alumno para aclarar su1 expectativ11 

vocaciOl'lllel. 

SObre todo dturrollar 1us cl11es en un ambiente de comprensión y 

comunicación. 

Habllidld J)llra motivar la 1uto-exploreci6n por J)llrte de los alumnos. 

Se considera Que la preparación profesional de los doc:entes Que imJ)llrten dicha 

nmeria pueden Hr: 

Licenciado en Pedagogía. 

Licenciado en Psicología. 

Licenciado en Ciencias de la Educación, etc. con una especialidad en 

oriern.ci6n vocacional. 

El perfil del elumno: Deberá ser una persona investigadora y preocupada por 

recabar información Que le ayude a resolver sus necesidades dentro de las 

expectativas de elección de carrera que tenga. Que tenga la destreza de 

autoexploraci6n fomentada por el orientador, ayudando a descubrir sus sentimientos, 

conductas, expectativas, deseos, habilidades, etc. 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ADOLESCENCIA. 

Le lldolncencle, que etimológicamente quiere decir crecimiento, casi siempre se 

confunde con la pubertad porque una carecteristica propia de esta úHima consiste en 

la aparición de vello en la región púbica, tal confusión es frecuente en los padres de 

familia, quienes suelen designar el cambio con la palabra desarrollo ( Escemilla, 

1969:35) no obstante, no es el rasgo que tipifica la iniciación de la lldolescencia; más 

bien, si se toma a la pubertad como punto de partida para la adolescencia, entonces 

debe entenderse que ésta " se caracteriza por las manifestaciones biológicas de un 

serie de importantes cambios bioquimicos, fisiológicos y físicos, que sel\alan el paso 

de la nil\ez a la edad adulta" ( Sills 1979:74 ), sin olvidarse que esta edad es un estado 

que participa no sólo transformaciones orgánicas profundas, sino también de 

novedades psiquicas fundamentales. 

Por lo tanto, a partir de que la palabra adolescencia deriva del verbo latino 

ac:lolaacere que significa crecer, la adolescencia designa a quien está sometido a un 

proceso de crecimiento. Adolescencia, significa "el periodo de la vida durante el cual el 

individuo pase de la nil\ez a la madurez o sea, los anos en los cueles llega a la plena 

posesión de sus capacidades físicas y mentales." (Meneses .1965: 189 ) . 

Por su parte, Tordjman (Tordjman 1985:41 ) hace una división esquemética de 

la adolescencia en tres periodos y en cada uno ele estos presenta sus problemas 

peculiares. 



a) Prudolelcencia.- La eu11l se inicia con los primeros signos puberale1 ( 11· 

15 atlos) y H extiende hasta un ello o dos més tarde, el problema del prudolescente 

reside en la adaptación a au nuevo cuerpo y a la intensidad de aus pulciones 

instintiva. 

b) Adolescencia.- Propiamente dicha, que se deaarrolla durante los ellos de 

estudio de aecundaria ( 11 • 12 allos a 141 • 15 ellos) el joven trabaja par hallar 1u 

identidad, la importancia de conquistar su independencia elección de amigos, sus 

aalidas , 1u1 orientaciones futuras, a fin de integrarse mejor a su grupo, los problemas 

aluden a su relación con el sexo y el lugar que ocupa en la sociedad. 

Da tal forma q~ estos dos periodos (preadolascencia, adolescencia) 

corresponden a la definición pasada da la pubertad en donde se define a esta como 

punto de partida para la adolescencia tanto por las manifastaciones biológicas de Jos 

cambios bioqulmicos, fisiológicos y físicos como de las novedades psicológicas 

fundamentales. 

El tercer periodo de Tordjman se denomina : 

C) Postadolescencia.· Este periodo concierne al joven adulto, eatudiante, 

obrero, el cual ai tiene mils confianza en si mismo sigue, no obstante, enfrentando tres 

problemas comunes: comunicación consigo mismo; comunicación con el otro Hxo y 

por último las relaciones con la sociedad. En general comienza a Jos 17 o 18 allos y 

puede terminar en el momento en que el sujeto elige su profesión, se casa o tiene la 

necesidad de integrarse a Ja actividad economice . 
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Enmarcando en elle períodO la definición de la adolescencia entendida como 

ya 1e dijo el periodo de la vida durante el cual el individuo ~11 de la nitle:t a la 

madurez, o Ha, los afies en los cuales se llega a la plena posesión de aus 

CllPKidade• filicaa y mentalea, donde toma conciencia de las exigencias IOCiales y a 

1u vez de las posibilidades y limitaciones que la misma crea y que pueden auacltar en 

el adotelC9nle criais, reflejada quizils en la inseguridad de toma de deciaiones por 

cuestiones tales como el preatigio social, la influencia familiar, concepciones socialaa 

de profeaiones, determinadas, o no tener un esquema futuro, un proyecto de vida ( 

cueationes que serán tratadas más adelante ). 

De tal manera las investigaciones de campo de este trabajo se enfocaron a -_ste 

ultimo periodo debido a que son estudiantes matriculados en el sexto semestre (último) 

de 101 diferentes bachilleratos ( Econ6mico·Administrativo, Histórico-Social, Químico

Biol6gica&, Ingeniarla-Arquitectura) de la escuela preparatoria Lázaro Cérdenas, y de 

los cuales la edad promedio corresponde a los 18 ellos y no quedan exentos de la 

problemética mencionada y cuyo anélisis se verá en el capitulo cuatro. 

Quede claro que la adolescencia se entiende como el proceso de crecimiento el 

cual hlly que tomar en cuenta desde el punto de vista físico y también en el sentido ele 

la adaptación al cambio." 

Considerando así el cambio de las estructuras ffsicas y por ende psíquicas por 

las cuales pasa el ser humano en la adolescencia, cabe mencionar que atraviesa por 

una crisis de identificación tanto individual como de adaptación social, así podemoa 

ver que el factor individual y social que concierne a una persona, son elementoa 
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interactuantn e inclilOCiablee con el mismo peso de imporllncia PM• el deMrrollo y 

ld8pleci6n del mismo. 

Ali tomando· en cuenta tas exigencias que le impone la IOCiec»d c:readli1 por el 

mismo hombre al edoleac:ente al paur por este etapa, ••I como las divlfHI 

limitaciones y oportunidades que ee le preeenlln a cada individuo en su con1tante 

Cle•rrollo e integrantes de éste, permiten se acentúe la crili& individual por la que 

pasa. 

Lo& desequilibrios propios del periodo mencionado son en gran medida el reflejo 

de una organización pslquica anterior ampliamente determinada por factores de orden 

genético, familiar, escolar, social como de orden afectivo, reflejados en e1ta etapa por 

la1 emociones encontradas en el adolescente, como la angu1tia, los sentimientos de 

culpabilidad, los momentos depresivos, los de cólera y de rabia, no tolerar algunas 

cosas de ninguna manera, sus sentimientos de incomodidad, etc. 

Todo ocurre como si rechazara la dimensión de lo cotidiano, para bu1car en el 

mundo el sufrimiento, la violencia, o el éxtasis. 

• Un• definición heeha por Llttre. deline a la eclolescencia como "La edld que suceátl 1 la inf1ncia y se 

inleil en los primeros llgll0$ de pubertld"; 111 definición ·m1nejld1 en el sigl-0 paSldo- se considera 

Hmn.ct1 ya que el peso de la lnl1ncl1 1 le ldOlelcencia no 10l1mente en1111rc1 C1mbios filk:Os sino nlá 

m1l'Cld0 por 11111 ZOlll de Nplura y delequilibflO pues, el ldolescente no n1ce de 11 nlda; no existe URI 

tuem mígle1 que surja 11111 t111nsform11 llldiCllme111e los comport1mientos y pellOlllllClld del Individuo 

ldOllleellle. (TOlll)mln 1985:12) 
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De tal manera para el ldOleacente aus modelos parentales dejan de aatilfacerte 

y entonces vuelve 11 mirada hacia otros modelos. Uno ele anos puede aer el amigo 

predilecto, aquel al que confía sus sueflos, sus 11piraciones, sus dudas, forman une 

sola persona en 61, en base a eaa identificación, a ese eapejo de sí mismo, aprenda a 

conocerse mejor y a definirse. Otros modelos de identificación pueden aer el ele tratar 

ele parecerse a algún peraonaje mltico identificado en lecturas o en imágenes (lV, 

Cine, etc.). 

No se olvide que todo esto se debe a la metamorfosis del adolescente, la cual se 

puede enmarcar en cinco puntos esenciales. 

a) Las transformaciones propias de la pubertad, en donde la joven al comparar 

su cuerpo actual con el de la infancia notaré fécilrnente la aerie de cambios ocurridos 

en él y que sin duda habré crecido més répido que los chicos, por lo cual pudiera tener 

algunos conflictos de tipo personal y social. 

A los muchachos tal vez se les dificulta més el reconocer el inicio de la 

pubertad, ma& si estén atentos a su cuerpo y al de los demé& podrén advertir los 

cambios evidentes y otros més sutiles, asl como el aumento de talla, peso, 

modificaciones de la voz, aumento de volumen de los testículos, etc. 

b) El despertar sexual y la reaparición de las pulaaciones instintivas, las cuales 

se preaentan como un intenso impulso, al tiempo Que el adolescente trata de 

reorganizar sus defensas en esta nueva situación. 
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Tambjjn 1e preHnta cierta rebelión que no solo va dírigida haeia loa pactre1, 

sino a maestros, amigos, y sociedad en general, es una conaec:uencia de la egítación 

Interna provocada IObre todo por el desencadenamiento hormonal que le inunda y le 

priva de una toma de conciencia de al mitm0, de 1us deseo• y aentimientoa. 

La HXUllidld como ya es bien sabido, no nace en la adolescencia pero si H 

intensifica sensiblemente en este periodo, las nnsaciones eróticu suelen Hr más 

intensas a nivel de los órganos genitales, ta necesidad de caricias se toma acuunte. 

El aspecto aexual es el més delicado y complejo de este periodo. En la 

adolescencia aparece el interés general por el sexo opuesto, " a las chicas lea atrae la 

fuerza, la deci1ión y el valor ele los muchachos, y éatos admiran la belleza, y la gracia 

de las chicas" (MeneHs 1965:204). Cerrar los ojos a esta realidad, a esta atracción 

mutua es sencillamente desconocer la naturaleza humana. 

El despertar sexual puede revelarse més tardio en la muchacha, debido a la 

presión que ejerce nuestra cultura para imponerle las cualidades socioculturales de su 

sexo, asl al hombre se le han atribuido entre otras la agresividad, la confianza en si 

mismo. ta inteligencia, los deportes violentos. la ambición, las profesiones que 

requieren más esfuerzo físico, la iniciativa sexual. el control de las emociones. etc. En 

cambio a la mujer se le asocia con la debilidad psíquica, física y emocional, la intuición, 

el pudor, la timidez. los trabajos caseros, la educación de los hijos, ausencia de la 

sensualidad, con profesiones de orden més femenino (secretaria, enfermería 

educadora, etc.) 
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e) LI ITlldul'9Ción de la inteligencia y de los Mnlimientoa, de lo cual 1e puede 

decir que pMlllelllmente al delpertar 1exual, el adoleacente pue por un procno de 

deUrrollo intelectual ecelerlldo. 

L.11 fa111 mere.cima aegLln Jeen Pieget en la evolución de dicho proceso de 

deurrollo eon : 

• Fase aen1oriomotore 

• Penumiento lógico (7-12 ellos) 

• Pa .. r del pen .. miento concreto al abstracto (12-14 anos). 

A J*'lir de entonces el 8doleacente puede concebir el tiempo y el aapKio en au 

dimensión abstracta . 

Alí pues "el adolncente 1e caracteriza por el razonamiento hipotético deductivo 

e inductivo, es decir que sus conceptos y actuaciones no sólo se apoyan en le realidad 

actual sino también en las virtualidades abstractas o remotas" ( Sills 1979:80) lo cual 

permite visualizar y planear 1u futuro marcar esquemas de acción, lo que 

posteriormente 1e menaje como proyecto de vide . 

Tal forme de razonar proporciona la di1po1ici6n mental nece .. ria para asumir 

las funcional del adulto, asimilar los valor91 IOCiales y concebir un 1i1tema de valorea 

y aspiraciones individuales, de 1111 forma que el adolescente no solo intenta 8daptar al 

mundo, lino también 8daplllr élte para 1í mismo. 
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d) La adquiaición ele un nuevo tengu.aje, la voluntld ele no adherirle ya ain 

esplritu critico a loa valores parentales, ae traduCe hlmbién tn loa aclOleloentea, 

mediante la eclapt8ción ele laa palabraa, ele eicpreai6n y de lenguaje, que aon 

car9Cterlaticoa de ceda generKión. Dicho lenguaje emitido por una voi modif'ICllda en 

au timbra y en au entonación 

e) Un rol aocial mal definido, ya que el adolescente no aa aitnte cómodo al no 

•* de que forma actuar, ai como nillo o como adulto, ya que algunas veces la 

aocieclad le pide que actúe corno adulto y en otrlS no ae ta considera apto para tomar 

ciertas deciaionea, saber sobre delenninadas coaas o acudir a lugares ''X" . 

Así. le adoleac:encie es el puente entre la nillez y la madurez, y como todo 

puente, tiene una baaa en cadll orilla. Por eao el adolescente muntra una mezcla 

exótica ele raagoa pueriles que ya no le sientan y de rasgos adultos que todavía no le 

son propios, "eata situación ~inal de vivir en dos mundos. y ain embargo, no 

pertenecer a ninguno. coloca al adolescente en crisis consigo miamo y con los demás " 

(Meneses 1965:193). 

Ali la aociedad confía a tos jóvenea un estatus social mal definido que aunado a 

los cambios fisicot y pslquicoa por loa cuales ae conflictúa, aumenta aún más su 

crisis, por lo cual aurge ta necesidad de lenguaje, de indumentaria o de moda, se 

expreaa.a trayjs ele ta literatura. múaica o teatro, etc. que le son propios o bien, 

mediante la delincuencia . 
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u luche de originalidld juvenil 1e dibuje • tr.ris de 11 doble luche que IOStiene 

•I 9dolelclnte en el interior de al miemo P9f11 definir au identidld y en el exterior en el 

nrco de au oposición en au entorno fnilialr, ncol•r y IOCial p11re trellr e elC8nUr au 

idlnlidld. 

El ldolncente en todOs aus cambios fi1icos y psiquicos ya mencionadol, 

enm9l'Cll una releción entre el futuro y un b9l1nce e integrlCión de 1í, que pueden ter 

definitivos. lnt•rviniendo lderNls su capacidad de control, au identificación, 

integración entre rtlPQflubilidld individu11 con1igo mismo y reapon11bilidld IOCial. 

Ali debemos re111tar que la rebelión del 1dolHcente es una lucha dentro de 1i y 

con1igo mi1mo. Claro que no queda excluida de eato el •apecto de influencia, 

exig9nci11, roles, limitaciones y oportunid•des sociales, que el mi1mo hombre crea y 

modifica y1 que el •apecto IOcl•I influye en " la rebelión del yo que madure con el yo 

infantil" ( Meneaes 1965:196). 
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.a. TIPOS DE ORIENTACIÓN 

Se comenzará dando un breve bosquejo de to que u conaidtrará como 

orien18Cián para poateriOrmente dar una conc:ept1111lizaci6n de lo que •• orienteci6n 

educativa, ori9nt8Ción vOCICional y orientación profesional. Con el fin de hlCer notar la 

diferencia entre eatas y Que 101 t6rminos no se pueden utilizar indistintamente, así 

como la interrelación entre estas y la importancia que dé cada una de ellta en el 

deaarrollo del individuo. 

Se entiende por orientación a la acción de guiar a un individuo moat ... ndole 

varias opciones o caminos para realizar alguna actividad y objetivo plantudo. 

Para ceda tipo de orientación ae tendrán diferentes objetivos a cumplir por lo 

cual tendrin un proceso guiador diferente dependiendo de los ellos o de las 

.ctivid9del plantHdas, más por esto no se debe entender Que los diferentes tipos de 

orientllCi6n (educativa, VOCICional, profetional) eltin desligaás ya que una debe 

anteceder a la otra para que ae cumplan los objetivos que tiene planteados. 

Ceda tipo de orienl8Cián interviene en diatintos momento& de la conformación de 

la voceción del adolescente. Comenzando con la orientación educativa continuando 

con la vocacional y terminando con la profaaional, más aún teniendo objetivo11 

diferentea en algunas ocasiones ae uun loa t6nninos indistintamente quizás porque 

lebortron dentro de la• diverua ramaa de la en..nanza. 
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Entenderel!IOI por orientación edUClltiva como una hlru excluaiVlll'Mnte 

pedag6gicll que contilte en gui1r 1 101 1lumno1 dentro de 111 diverau remas de 11 

enael\anza, proporciCIMndole• diferentes t6cnice1 y rn6todol de eatudici pere que H le 

flcllite mé• 1u procuo edUCllivo. 

L1 orienllci6n educativa 1porta a la educación los 1igui1ntes 1apect01 

positivos: 

a).- Preparar a los alumnos para todas sus actividades eacolares dotándolo da 

bales 161idls para que esto facilite el que sea un estudiante re1ponaable y consciente 

del ICIÓ edUClllivo para au propio beneficio y el de 11 IOciedld 1 la cuel va ha aervir 

una vez egreudo. 

b).-Antecede y complementa tinto la orient1ción vocacional como la orientación 

profesional ya que permite dlr 11 11umno una mejor formación educetiva hlci.ndolo 

conacienle de 1us propias cepeciclldes eacoleres, o aea hlcerlo consciente de 111 

~,..., o matlriu 1acol1res donde de1hlca més, lo cuel es un 1uxili1r v11ioao para la 

orientlclón vocacional. 

e).· Proporciona 111 bises en 111 que se fundln 111 fuentes donde se derivan las 

normea més lficace1 peri 11 dirección y enceuzemiento del fenómeno educativo, se 

,..,.,.,.. 1 cembio y aupereciones en los ni6todo1 de enaetllnze y de los pl1ne1 y 

progremu de estudio lo cuel permite una eatructureción y mejor1miento con1t1nte de 
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los 1i1tema1 ~ •• lo cuel fllCilita el progmo económico, IOCial y culb.iral de 

un P11i•. 

Anteriormente " mencionabl que 101 diferent11 tipos de orientKión H llegaban 

• confundir o ..,. conaiderlldOS 1inónimo1 m.1 elto no debería ocurrir Y• que 

etimológicamente vOCICi6n proviene del latin vacare que 1ignifica ll•madO mientras 

profesión proviene del l1Un profe11io que significa oficio, oc:upllCión. 

QuiZis uno de los ••pecios que contribuyen a que exiata esta confu1i6n 

(edem61 de porque lot diferentes tipos de orienta~ón intervienen en el proceao 

educativo y de formaci6n de vocaci6n) obedeee, entre otras cous, e que en el idioma 

inglés vocación tiene el mi1mo 1ignificado que profesión en e~i\ol. 

Se tomara en cuenta que la vocación ae va e<lquiriendo mediante el proceao 

educativo y de me<luraci6n del hombre de tal manera que en todos 1011 individuos es el 

reaultedo de un lento proceso que ae viene conformando desde la infancia, que debe 

ser clefinidl y Hcada a flote en el momento que se tenga que decidir por cuil profesión 

opt•r ~ rNlizar una buena elección. 

Ali podemos decir que voeeción •• el llamada que se nos va dnarrollando en el 

tranlcurtO de nue1tra vida a abraur un deterrnine<IO estado o una manera de obrar en 

la vicia 1iguiendo determinada profe1ión. No clebemol reducimos •I término de 

considerar que el individuo nace con cillla vocación para que ae delarrolle en cierto 
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Cllmpo para •I resto de IU Vida Y• que li ••i fuir• no tendrl• razón de Nr la 

orierUción YOCllCional, punto que au1 paclrl1 o pariente• le derlan •I 9dOlneent• "tú 

nacilte con cierta vOC8Ción porque dude tu inf•nci• yo te vi aptitudel para esto''. 

Delcubrir la YOC8Ción de •lgún aujeto rnune dificil, ya que todas In actividadel 

que realiza y ha re•lizlldo el individuo deben Hr con1ider8dll1 en I• medida de lo 

potlble. 

Debido a que nuestra inv11tigaci6n toma el enfoque p1icosocial daremos la 

definición de vocación desde un punto de vista sicológico y social. 

Desde un punto de vista psicológico "voeaci6n es una forma de el(Jlresar nuestra 

perl(ll'lalided frente •I mundo de tr•blliO y no aparece repentinamente sino u va 

configur•nclo de acuerdo con el desarrollo de la experiencia y la madurez" ( Nuria 

1985:22). Aunque existen v•ri•• personas con inclinaciones hacia un mi1mo fenómeno 

no te>dal praMnt•n la misma vocación, ya que cada uno tenderé a proyectarse de 

mal'lel1I di1tint• en eae mismo campo, por ejemplo e dos personas les atrae e1tudiar 

pedagogl• pero uno 11 inclinará por trabajar impartiendo curaos de c:apacillciOn y el 

otro quizú a trabajar en educaci6n 11pecial. 

El enfoque social "ae basa en la noci6n de que los elementos que estén más anti 

del •lcance o control del individuo, ejercen gran influencie en el tr•nscurao de 1u vida 

por lo hlnto en la formeción de au vocación" (01ipow 1991:112). De tal manera prestan 

atención • ciertu v•ri8bl8s, como aon: 11 claH social, la educ:aci6n, el ingreso f•mili•r, 
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la inflUll'ICi1 femililr, lle., en combil'llCión con 111 oportunidldn económicl• y tlt 

orgenlucionet IOCl11ft e inatltucionllft . 

. Tomendo 1 COl'lliderlci6n lo que eporte Hollen en 1u teorl1: la influenc:il en el 

dlllrrollo YOCllCionll tobr9 Yllcnl PlflOlllln, 11 •etilo de pllrón de Plf'IOl'lllidld y •I 

•itteme IOClll, diremos que loe flClorn f1mlli1m y la• inatiluciann toei1111 tienen 

gren pno en el dlllrrOllo de la pet'90!\lfidld, en laa im6genn OQIPICionelft ur como 

llmb*1 en llt oportunidlde1. 

Atí puea entenderemos 1 la orient1ción vocecional como el IH10r1miento, por 

pertONll Clplcilldls, para 1yudlr al orientado a inHIUll'le en una profe1i6n que v1y1 

de •cuerdo a eu v0Clci6n (la cual ee le va conformando con au delarrollo e interección 

conetante) brind6ndole la oportunidad de deaempeflaria de una menera grlll 

coneiguiendo lllilfacción personal y brindándole acciones productivas a 1u IOCiedld 

con el deMmpetlo de una profesión. 

Una vez que el individuo ha elegido eu profesión ecorde a 1u vocación, puede 

que IN nece11rio buscar orientación profesional para in11rt1rae en el trabajo que más 

18 ldecue 1 IU VOClción. 

4.4. Orilntacl6n profulon•I 

LI Orientlci6n profnional H debe entender a eata como una ICIUlción 

cienllfica comptejl. y peraietente, dettinedl a conseguir que cada 1ujelo ae dedique el 
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tipo de trllbljo profesional en el que con el menor ntuerzo pueda tener mayor 

r9ftdimiento, proYICho y utilflcción pera 11 y pn la IOCledlld. 

Al lfinnar que .. una llCluac:íón se alude a que n un acto din6mico y no de pura 

etpeCUilleión. Cienllfica porque te excluye de elle los intentos raaliudos, en diverlOI 

lugares y ~. par11 nt10lver de un modo m6I o menos "matico y adivlnaio" cuál 

debe w 11 ruta profesional de IOI adOIMClftel. Se Ml\ala que .. compl9jll y 

pel'liltente porque no se bau en una detenninllda disciplina, tino que demande el 

concurso y la 1intni1 de muy venidas t6cnicas y ciencias y asl mi1mo te da a 

entender que no puede obtener au finalidad en un breve tiempo requiriendo, por el 

contrario, se necesit1 de un largo curso de obMrvlCión y experimentación pc-e la 

formación de juicios. 

Es importante destacar que no se determine una profesión u oficio en particular, 

lino "un tipo de trabejo". Ya que una profesión determinada tiene oportunid9<1 de 

ruliZarle en diversos C11npo11 y este trlbajo lo pueden desempeflar • veces diferentes 

tipos de profeaioniata&. 

Se Mftal• que ne tipo de trebejo ha de proporcionar el sujeto, con un mlnimo 

nfuel2o un mtJCimo rendimiento, aprovechamiento y Ntiafacción para ei y para la 

sociedad. Por ambiciol8 que parezca e1ta conjunción de aapiracionea, 1e hace 

l'llC8MriO l'NliUrla; puea de otra tuerte no N retOlveria todl le problemática en 

raleción a In ptflONIS que trabajan •in obtener utiafeccionea de éste. 
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Ea •I que hay dol tipo$ de orientllcíón profe1ional : 

Colecliva 

Individual ( Qulllet 1987:382) 

La orientación colectiva trlta de conseguir que la pab!Kión trajldora de un 

pai1 ae diltñbuya conYflnientemente en IOI diverao1 culllel'ol de oí!Ciol y carreru, de 

acuerdo con las conveniencias y requerimientos del plan econ6mico-aocial vigente 

Pllr& obtener el progreto nacional, toma en cuenta les neceaidade• del mercado de 

trabaje y trata de llenarlas, proporcionando a éste un número equitativo Pllr& evitar las 

luchas c:ompetitivas, la duoeupación forzosa y el malestar IOCial derivtldo. 

La oriem.ción individual aspira a conseguir que cada sujeto .. dedique al 

trabaje que ns le agrade. 

También la orientación profesional puede ser de carácter consultivo, ejecutivo o 

mixto (Mira y López 1987:75 ). 

De c:arácter coneultivo.- en forma de conaejo, los orientados quedan en libertad 

de aeguirtoa o no en 1u conjunto ó en l)llrtes. 

La orientación profeaional ejecutiva, loa orientados sólo podr6n eacoger au 

profetión entre las que corre1ponctan al tipo de trabajo que tes ha 1ido indicado. 

La orient1Ci6n profe1ionel mixta.· intenta armonizar la• anteriores aprovechando 

lea ventaja• de ambas y aminorando loa defectos ele las mismas, ae limita a determinll' 



el greclO de eptitudea que el 1ujeto prnente para loa principales tipos de trebejo• 

profnionele1 y el jlrmrquiurlo lo Mflelll en tre1 zone1: 

•) LI de loa treblljOI que puede realizer bien 

b) LI de loa treblljOI que puede haoer con rendimiento normel 

e) L1 que loa hlrá con dlficulted. 

El 1ujeto quedll en libertlld de elegir 11 fr1nja entre a) y b) y con respecto • e), si 

tiene oportunlded de eprendiZlje se tolera como di1trac:ci6n o pasatiempo. 

Ali pues, retomendo los üpos de orientación mencionados a lo largo del 

presente cepltulo podemos ver que 1i se conjugan los diversos tipos de orientación y 1i 

se lleveran a cebo en cada uno de 1us propósitos pudiendo estar al 1lcence de loa 

educendos, estos podri1n con mayor flcilidad elegir y po1teriormente ejercer 1U 

profe1i6n obteniendo gratifiCllciones y satilfacciones tanto para él, como para la 

1ociedad permitiendo el desarrollo de ambos. 
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l. ORIENTACION VOCACIONAL 

Siendo ma de nutatro imem 11 Ol'ienllci6n vOCICionll 1e· dediClrWllOt un 

C1Pltulo pere lhondlr en 11te tipo de orien!Ki6n, debido 1 que nuestre lnvetl¡g.ci6n 

9116 tnfOCldl 1 elgunot de 101 factores que imervienen en el procielO de elección de 

cal1'tfl del 9doletcenle, loa cualet Ml'6n iwtomadOa m61 adei.nte. 

Se considera importante hacer 6nf11is en recordar que se parte de 11 

concepción de que 11 vocación 1e va 1dQuirienclo conforme se ve de11rrolllndo el 

individuo, tu inter.:ción continua con la geme que lo rodea y con la IOCiecled en que 

ae desenvuelve. 

Dnpu6a de Mber reeliZldo una ext11uativ1 investigación bibliográfica 1e logró 

reunir loa elementos que con formen la VOCICl6n los cueles son: 

.~:,..;;_ ,1• .... ,. " •• ,,.· ••• " 

5.1.1. Alpecto bioflaico 

5.1.2. Motivación 

5.1.3.1mn1 

5.1.4. Temperamento 

5.1.5. Carácter 

5.1.6. Aptitud 

5.1.7. PerlOrlllided 
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En 1eguida daremos Ul'll explicación de cada uno de ellos t-=Ol'el: 

La estructura corporal, loa cambios ocurrídot físicamente ( y por ende 

ptlquic:oa, al HXO al que ~enecen, el grado de inteligenc:ill, etc. determin1n en Cierta 

forma 1111 actividadel e realizar en cada individuo, por lo tanto " le va e ir 

c:onlOrmanclo cierta vocación, d8pancliendo en gran parte de las caractari1tica1 

biofi1ie11 que 1e le preaenten a ceda individuo. 

Como es sabido el hambre al nacer tiene un número caai indefinido de 

potencieliadel para 1u desarrollo mitmas que podrlan ocurrir en diferentes cl8HI, en 

dlferentas situaciones familiares o ambientales. Algunas de estas di1po1iciones ae 

pierden cuando el pequello comienza a desarrollarse dentro de une familia, ya que 

dentro de cada familia se tiene más o menos estereotipadas e ciertas actividades que 

le permhen o impiden deaarrollar cierto tipo de potencialidades físicas. 

!.l.2. Motivación 

Podemos entenderla como la potencia a lograr una meta. Una dimentión que 

siempre 811* presente en loa motivos es la afectividad; cuando le conducta hacia una 

meta positiva tiene 6xito surge un aentimiento de felicidad, satisfac:ción y sino se puede 

logrtr el fin se presente un sentimiento de pena, dolor, ira. 
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Une motivlCIOn siempre tiene l1lllliz emocional. Lo que muchl veca1 tucede •• 

que no 1e esta conaciente de todos loa motivos de los aentimientos propios. 

!1.1.3. lateris 

Se puede entender por intn1 e to que va m6s alli de ta curiotid.cl, es 

reletivarnente clurldltro, nace de experiencias, porque ae presente 11guna 11tuación 

nueva o porque 11gune persona nos le muestra, después proaeguimos por nue1tr1 

cuentl. 

La forma de crearte intereaes es creando nuevas actividades, ya que no ae 

ube mucha• vecn ti gulllri o no 1lgo a menos que se enuye. 

De tal manera que al interés vocacional no se di1ipa tan fácilmente, 1ntes bien 

puede expr911rae e pesar de circun1t1ncias desfavorables e incluso enfrentarse e 

ciert11 opo1iciones y reai1tencias ya que, una vez que se tiene identificado a qué 

interés vocaciOl'lll ae tiene pnafarencia difícilmente querrá dejlrlos o un lldo para 

querer deditllrM a otra lclividad que no la interese tanto a menos que debido a 

circun1t1nci11 axtemas, ajenas a él lo inclinen a olvidarse de asta interés vocacional ( 

loa cu1181 aarin retomados y explicados con amplitud po1tariorrnanta ). 

!l.1.4. Tempera•eato 



• 

E• un nt9do org4lnico y neuropaiquico, cong6nlto en virtud del cual ti ter 

humlnO tt INlnlfitlta en sus llCtividadn nponl6nta• o vivencia con IUCCiOnea 

car.cttrilticu frente t lol ntimulos del mundo exterior . 

St Nin el9bortdo una ttrle de tipologia, de Ita cuales lt !Ms importante ti la 

del paiquiatre Emu Kretchmer, quitn en su obra "con•tltuci6n y carácter" pone en 

relación lu fom181 1nimica1 con las formas tomátícas IObre una bue fisiológica 

humoral. Kretehmer distingue tres tipos de somáticos fundament1le1: 

e) Leptoaemicos o a1ttnico1 

b)Plcnicos 

c) Atléticos 

e 101 cuales corre1ponóen tres tipos de temperamentos: 

a) Eaquizotlmico 

b) Ciclotímico 

c) VilCOIO (Mira y L6pez, 1987: 93) 

a) Los esquiZotlmicos se caracterizan por su insociabilidld, su retraimiento, au 

vuelta hacia los valores IUbjetivos, desarrollando un mundo propio de pen1tmíentoa. 

En lo intelectual aon individuos capacea de abstracciones y siltematizacionn. Loa 

eaquizotímicos conuponderian a los introvertidos ( callados, pensadores, 

observadoras, etc.). En la categOria del psiquiatra Suizo Jung. 
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b) Los ciclotimicoa 1t carmctlrizan por tu IOCiabilldld, efulividld, por 1U 

propt111ión a reir y a llorar con fllcilidld, -=eptan la rMlidad como n 'I M acomodan a 

ella. Cormponderlan en la categorla de Jung, al tipo extrovertido (Socilblat, atagrat, 

prjcticOI, ate.). 

e) El vi1coso •• el temperamento normal correaponcliante al tipo atl6tico, ocupe 

aeg&Jn Kretc:hmlr " un t.-inino medio entre la modalidld que 61 llama bloqunda y la 

e>eptoaiva ", toa extremos anonnale1 de elle temperamento correaponden por un lado, a 

los 1ujetos que ae aferran con fuerza a 1us irn6gane1 'I penaamientoa 'I por otro a tos 

1ujeto1 propenaot a tas e>eplotiones violentas. 

s.u. Cariider 

Se puede entender como la indole o condición de una persona, su manara de 

aer, pm1icularidlld, raago dietintivo. eu modo natural de eer; élte ae va c:onformllndo 

con el deearrollo del individuo. 

Para ver el papel que juega et car6ctar dentro de ta vocación se hará una 

ravieión de la división que hace Erick Fromm sobre et caracter. 

a) Carácter receptivo.- Tiende a eer capaz de aceptar, conforme, modesto, 

ajulladO IOCialmente, idealitta, optimista, pero a su vez, sin iniciativa, carente de 

opinión, 1umiao, 1in orgullo propio, aervll, •in confianza en 11 mi1mo, apartado de la 

realidad e lluao. 
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b) C1rácter explorldOr.· Es ectivc, con iniciltiva, cepaz de reclam1r, 1Hivo, 

confildo en 1i millTIO, pero 1 au vez 11 egrnivc, egoc6ntrico, preauntuoao, precipltldo, 

1rrogente y Hductor . 

e) C1récler 1CU1T1ul1tivo.· Es préclicc, cuidldoao, tenez, lmperturblble, 

metódico, pero tlmbjjn puede 1er un sujeto sin imegi111ción, mezquino, 1uapiC1Z, frio, 

obltillldc, indolente, inerte, pedante. 

d) C1r•cter mercantil.· El individue con éste tipo de carácter puede ser capaz de 

cambiar, previ10r, IOciable. eficiente, curioso, ingenioso, pero también es oportunista, 

pueril, carente de valorea y principie, incapaz de estar solo y carente ere tacto. 

e) Carécler productivo.· Con éste tipo de carácter la persona tiene el propósito 

de permanecer tal como es, perseverando en sus miras y en su conducta, aquel que no 

duda por miedo al ridículo, se llfana por ne parecer a otro del que es, sine por tal como 

de1ea parecer. 

Tcmando en cuenta la definición de cada uno de les diferentes carácteres, nos 

damos cuenta que dependiendo del tipo de carácter que presente cada individuo 

tenderé a realizar ciertas ectividades que vayan acorde con su carácter; aai por 

ejemple ai 1lgún adolescente presentara carácter explorador le mis probable ea que 

quisiera deHmpet\ar 1lguna profesión en donde pudiera estar al m1ndo, exponer ideas 

y que se realizaran, etc. 
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El tipo de c.rKter que le ae preaente •I individuo v• • depender en gr11n 1>11ne 

del medio en que ae delenvuelv•, 111 person11s con I•• que ae cleNrrolle, 111 

8Ctivid8de1 que rNlicen, 111 icleologla que ae le maneje, etc. 

S.1.6. Aptltld 

Se definiré como 111 e1r1cteri1tie1s que poaeen 1111 per1c>n111 y que les f•cilite 

8dquiaición de un tipo de formlción, de conocimiento o entrenamiento. 

L•s aptitudes, tambi•n son 111 resultantes de la interacción de la herencia y el 

•mbiente, son recursos que el hombre posee, pero que debe desarrollar, para •ate 

desarrollo Influyen las condiciones y oponunidldes que . se le presentan a cada 

individuo. 

Mediante el aprendizaje y la experiencia, las aptitudes se pueden perfeccionar y 

el perfeccionamiento en una actividad depende del inter•s que se tenga de la misma 

de t11 manera que las personas poseen aptitudes desarrolladas y otras en potencia. 

No se debe confundir la aptitud con el talento ya que éste se entienele como una 

habilidad auperior; cubre una amplia variedad ele campos. 

Una cl11ific:.ci0n ele le 1ptitudes es: 

•) Aptitud mec4inice 

b) Aptitud ele cálculo 

e) Aptitud científica 
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d) Aptitud verbal 

e) Aptitud tirtlltíca- plútica 

f) Aptitud musical 

g) Aptitud social 

h) Aptitud para el trabajo de oficina 

í) Aptitud de liderazgo 

j) Aptitud pal'll el trablljO manual 

k) Aptitud para el trati.jo blljO preaíón ( Víltegas, V., 1987: 54) 

a) Aptitud mecánica. - Es la aptitud para operar mecánicamente con loa Objetos, 

para percibir, imaginar formas en dos o trea dimensiones; para razonar sobre 

mecanismos y movimientos. 

b) Aptitud de cálculo.- Es la habilidad para efectuar operaciones matem6ticaa y 

otras que exijan cierto grado de abstrac:ción mental. 

e) Aptitud cienliftca.- Es la habilidad para comprender relaciones causales para 

inferir, de finir y comprender principios; resolver problema&. 

d) Aptitud verbal.- Ea la habilidad para entender, utilizar y de unir palabras. 

e) Aptitud artiatico-plástica.- Ea la habilidad para captar y apreciar formas, las 

armonia de los elementos o colores de un Objeto, dibujo, escultura o pintura. 

f) Aptitud mu1ical.- Es la habilidad para captar eonidos en 1us diverea1 

modllidade&, para imaginarlos a fin de reproducirlos en forma creativa. 
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g) Aptitud IOCi•I.· Es 11 hlbiliclld pera resolver problemas humanos, para 

c:ooptr9I' y persuadir, pare saber hlCer lo aculldo en situaciones IOCi1lel complejas 

o imprevista. 

h) Aptitud para el trabajo de oficina.· Habilidad para el orden, exactitud y rapidez 

en el manejo de doeumentos, rnimerot, nombres y sistemas. 

i) Aptitud de liderazgo.· Habilidad para dominar situaciones sociales y en 

relación ele peraona a persona. 

j) Aptitud para ~I trabajo manual.· Habilidad en el uao y manejo de las manos en 

coordinación con las herramientas. 

k) Aptitud para el trabajo bajo presión.· Capacidad en autodominio de 

situaciones delicadas o conflictivas, permaneciendo con audacia ante ellas. 

Tomar en cuente esta tipologia de aptitudes por parte del orientador facilitaré y 

apoyar• al adolelcente en la identificación de las suyas, permitiéndole enmarcar sus 

pre erencias y aptitudes dentro de su posible tipo de vocación. 

5.1.7. Pmo11lid1d 

Todos estos elementos los podemos integrar en una sola palabra, personalidad, 

ya que esta•• considerada como un conjunto unitario del ser; conalituye el todo, la 



.,,.,,.,. de pen11r, Ml'ltir, hebl1r, e1min1r, la sonriea, la complexión fi1iC1, form11 de 

ICtUlr lnle detenninldla 1itUICiones, formas de reaolver los problemla, gusto o 

incli!llCión por citrtla COlll o 1ctividlde1. Diremos entonces que 11 perton1lidld 11 

la 1U1111 de todo lo lnt1gr1nte del eer y que no 1e le puede e1mbi1r repentinmnente y1 

que, ato impliCI todl une forma de eer, pensar, sentir y actU1r 1nte 11s circun1t1nci1s 

enhntldl1 dentro de 111 relaciones sociales. 

1.2. lmpottanc,. IH ,. Orlen,.cl6n 

Ali el hombre para identificar de una manera más certera su vocación, se 1uxilia 

de la orientación vocacional, esto mismo supone el incertaru en una e1rrera o 

profeaión que vaya acorde con éste y poder desempeflarse satisfactoriamente. 

Puede decirse que alguien ha encontrado su vocación cuando puede ubicarse 

en un1 prof11ión u ocupación en la que empleando el minimo esfuerzo obtenga el 

múimo rendimiento para sí y pare los demás. O sea, que no sienta la ocupación o 

profesión como un e11tigo, sino como una oportunidad de realizarse como persona, 

que 1e interese por todas las posibilidades de progreso, que esté atento a nuevas 

fom111 de realización peraonal, para bien es si y de su sociedad. 

Más esta identifiC1Ción de la vocación no se da tan fácilmente en todos los 

edoleac:entes, esto debido en parte a que en el hogar no le proporcionan una base 

1mplia de experieneias para el proceso de aprendizaje y exploración del medio " el 

llludi1nte cuy1 f1mili1 se encuentra en una nivel bajo de la escala económica-1oci1I 

51 



i 

¡-

• 
1 

l 
! 
) 

1 

1 
I• 

l 

1 

tiene con frecuencia mjs dificultedel y/u obslículos pare aprender, que el que viene 

de un hogllr mn pudiente" ( Rhodea, 1975:122·123 ). 

Tembi6n la divi1ión y eapecffic.ci6n del tr8bajo pare obtener una aocieded 

productiva dio m61 injerencia a la orientación vocacional para el mejor funcionamiento 

de la miama, permitiendo que el individuo ae deaempel'lara en una sola profesión 1>9ra 

poder aubailtir, Nlilfecer necesidades ya aean primarias o aecundariu, laborendo en 

una sola actividad que resultará de utilidad común, mismo que le servirá después como 

medio P9f8 conHguir los sarvicios que requiere de los demás. 

A medida en que ae desarrolla la aociedad también surge la necesided de 

especialistas que atiendan las diversas actividades aociales de bienestar común o de - . 
cierto HCtor . 

Son diversas las activi~s de le vida social que reclaman la concurrencia de 

sujetos preparados 1>9ra realizarla&, pero no basta la presancia de necesidades en la 

vida colectiva, es de vital importancia la actuación de un individuo diapuesto a 

18tiafacerta; au voluntad, disposición, inclinación, gusto, etc., para llevarla a cabo. 

Ali la orientación vocacional brinda la oportunidad al individuo de inaertaraa a 

una profni6n 1>9ra deaempeflarla Nlilfactoriamente, estando acorde con 1u vocación, 

para alcanzar au autoindependencia, como para brindar acciones productivas a su 

sociedad con el desempeflo de esta profesión. 
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La ayuda que se le ofrece al hombre con la orientación vocecional es " de 

carécter científico porque se fundamenta en el principio de que todos los eeres 

humanos neceaitamol ayuda para desenvolvemos como tales" ( Vidales, 1991:173 ), 

además de que tiene un campo de acción propio, leyes y principio exclusivos, une 

metodologia 8cleCuedl y mantiene la relación con otras ciencias. 

Esta orientación vocacional es vélida en el de11rrollo del individuo y de la 

sociedad, ya que el hombre constantemente se plantea metas a alcanzar ya aeen a 

corto o a largo plazo, en el caso de elección de carrera sería una meta a largo plazo, 

que le permitirá con la ayuda de esta orientación hacer su mejor elección, para que el 

individuo dé lo mejor de si an el deaempeflo de la actividad a realizar. Además, es una 

elección que se debe hacer de una forma.muy consclante ya que de cualquier manera 

esa carrera que elijan los acompaflará por el resto de su vida, pues esta de una fonna 

u otra es la bise de su subsistencia. 

" La orientación vocacional en los paises en vlas de desarrollo como el nuestro 

surge como previsión plausible y necesaria, en evitación de los males de un super 

deurrollo mal dirigido; contar con una organización anárquica e inhumana, en la que el 

derecho del mis fuerte del mis astuto y del mis inescrupuloso, aparece como la única 

norma de convivencia en la que las injusticias, los atropellos y la conculación de tOda 

ley estén a la orden del dla" (Villalpando,1965:15); la orientación en sus aspectos 

educativos, moral y social, no es una solución, sino la solución para que todo individuo 

puede realizar cierta profesión que vaya acorde con su vocación y la pueda realizar 

competentemente. Prever e prevenir y prevenir es evitar. 
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Es decir, se pretende que H lleve una orientlCión vOCICional en la educación 

inttitucionllliUC:t. para que 11 inclividuO 1 futuro puede delarrollar cierta profnión de 

mener1 que OblenQI un beneficio en común ( tinto para él como para 11 -IOciedld ), 

deHmpel\indoll 181iñctorilmente danclO lo mejOr de 1i. 

D1r 11 oportunidad 1 todo individuo de elegir la carrera que v1ya en 

concordancia con 1U vocación para dlrles las millll8s fecilidades de que 1111gan todol 

adelante y que no se queden algunos fru1trldos o que no deHmpellen con egrldo su 

carrera por hlber hecho una mela elección. 

De la mi1ma manera que en medicina se ve que ea mejor prevenir una 

enfamiedad que curarla cuando ha echado raíces, también se considera que la 

orianteción vocecional debe de Hr un HrVicio permanente 11 1lcanca de los educado& 

y no consider1rla elitista, como está ocurriendo en nuestro tiempo, es importlnte que 

esté 11 alcance de todos, ya que si bien es cierto que para unos la decisión es fácil y 

rápida pare otros las resulta dificil y es 1quí donde se debe poner más énfasis en ésta 

oriant1ción. 

Esta elección se dificulta un poco más en nuestra sociedad por que H tiene qua 

re1lizar en la f1se de la edolascencia cuando en esta etepa se está delCUbriendo a si 

mismo, vive su interioridad por encima de todas la cosas. Debe de re11izar una 

elección en función de la oportunid1des que le ofrece el mundo que lo rodea, cuando 

todas sus tendencias lo llevan a autoanalizarse. 
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La Inseguridad que a veces se presenta en la aclolaacencia está en sus 

lntroapecci6n, le hace Hntir que hoy las gusta una cosa y maflana otra, está en duda y 

teme equivocersa; auele suceder que el joven con el fin de adecuar 11 real~ a sus 

f.maiaa, idealiza a las profesiones para que convengan a sus tendenciae, ea por esto 

que la orientaci6n vocacional debe intervenir para que el adolucente no caiga en esta 

fantasia de profesiones y hacer a un lado esta indecisión identificando su voceci6n. 

Así mismo se observa que la misma sociedad le va inculcando al adoleacente 

que deba ya elegir su profesi6n para realizarse como persona productiva, ya que en la 

vida cotidiana vemos que en cualquier institución donde se requiera contratar a una 

persona con "X" profeai6n, siempre prefieren tener a los más eficientes y a los que no 

lo son los desemplean, es esto uno de los factores por los cuales el joven entra en 

crisis y requiere de los servicios de la orientación vocacional para poder responder a: 

a) El apremio de la competencia que impone la selección profesional restringida 

"que desecha a los no aptos y admite a los más capaces" (Nuestro Futuro, 1967:13 ). 

b) Orientarse a si mismos con la ayuda de personas especializades. 

Diremos entonces que, la importancia de la orientación vocacional radica en que 

el hombre puede elegir la profesión que le plazca con beneficio a la sociedad, 

desar.on•ndose con más libertad y placer, permitiendo con esto el avance de la 

tecnología y 111 ciencia; más el joven es quien va a tomar esta decisión (con la ayuda 

profeaionalizada del orientador) que en cierta forma está condicionada, no es una 

decili6n que se puede tomar dentro de todo un abanico de posibilidades, sino que es 
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una decisión que a1tíl parcialmente determinada, ya que es un proceso IOCial y no 

meramente individual " puesto que directa o indirectamente, de manera deliberada o 

no, ntíl incidiendo familia. eacuela, iglesia. comunidad, sector IOCioeconómico, grupo 

de pares, contexto y fOl'INICión cutrur.I, cambio histórico, región geogr6fica, su nivel de 

desarrollo, politices educativas vigentes y flctores Incidentales (Bianchi, 1980:20) de 

coyuntura a lo que 1era factores extemos al individuo los cuales eeran retomados para 

explicarlos más ampliamente en capltulos posteriores. 

l.!. Ptuceao de 91eccldn de carrera. 

Como anteriormente se mencionaba la lección de carrera es un proceso y no 

una decisión que se toma de un die para otro. basandonos en la división que ae hace 

en la revista espallola de Pedagogía en el articulo de Onttoria Pella Antotlio (Enero -

Marzo 81) para darle conaistencia a este comentario haremos mención de dichas fases 

de la elección de carrera que son: 

Tendencia mimética.- Permite ver experiencias significativas que están 

condicionando las inquietudes vocacionales posteriores. El origen de dichas 

eicperiencias pude prevenir cualquier acontecimiento desde el éxito escolar hasta el 

medio geográfico 

De identifiCKión.- A partir de la preadolescencia se produce un cambio 

importante, identificación con el adulto, la presión de la propaganda y medios de 

comunicaci6n IOCial en la proposici6n de modelos protesionalas e incluao de 

pereon11lidad, impulsa al preadolescenta hacia identificaciones en todos los campos 
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pero no existe todavia un planteemiento serio vocacional, seria un periodo de 

tentativas como lo 11111111 Ginzberg . 

Dirnentionn generales.· Se di en la adoleac:encia y la considera Ginzberg 

como un periodO de tentativas. Ontoria Pel\a Antonio la considera como la edad en que 

se da forma a las grandes dimensiones vocacionales. Super con su teorla de la 

conducta vocacional y delarrollo del conoepto de si mismo la denomina etapa de 

exploración. 

Mas se considera que haría falta otra fase para completar este proceso, en 

donde deapués de darle forma a su vocación, se toma una decisión, por cual carrera 

optar y que vaya acorde con esta, se le puede llamar fase de especificación . 

Tambilm Ginzberg, Ginsburg, Axelard, Herma desarrollaron como equipo 

interdisciplinario una teoría en su investigación de la elección vocacional, llegaron a la 

conclusión de que este proceso es irreversible que se da en periodos claramente 

marcados el cual esta caracterizado por una serie de compromisos que el individuo 

adquiere entre sus deseos y posibilidades. Los periodos de este proceso irreversible 

aon tres: fantasla mim6tica, tentivo identificación y realista. 

Por lo tanto el indicio durante este proceso de elección a lo largo de su 

desarrollo va ensayando y descartando distintas decisiones h11te concretar, dentro de 

los limites más estrechOs las preferencias vocacionales. 
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IA. Funcl6n de la Otfentacl6n Vocclonal. 

Ahora bien, la función de 11 orientación vocecioNll ea ubicar al 8dOleeeente en la 

mejor profesión para au dtHnvolvimiento, e110 1e logre aegún Bohollautky en varias 

etapa• 

5.4.1. Prehistoria. 

5.4.2. Estrategia cllnica. 

5.4.3. Replanteamiento de la estrategia cllnica. (Zerzar, 1990:15) 

5.4.1. Prthiltoria. 

Consiste en la -i>lic:ac:ión de test para medir la personalidad aptitudes, intereses, 

o sea identificar su vocación, se orienta totalmente por el principio de "poner al hombre 

indicado en el lugar indicado". 

!.4.2. E1tnlepa Clínica. 

En donde la función principal de la Orientación se centra en le persone misma 

en que va a elegir, el muchlleho mismo es el que realiza la elección, ea el quien tiene 

sus propios intera11s. 

Entonces el orientador deapués de haber -i>licado una baterfa de Test, indica 

aus resultados, pero le ayuda al muehacho a utilizarlos para tomar una c:lecilión a partir 

de los mismos. Mas consideramos que antes de realizar o aplicar los test se de un 



npecio 1>9re une entrevi1te y manejar e1pectos generales IObre Orienteclón 

Vocecionel. 

!.4.3. Replaataimiellto de 11 estntepa dlnica 

Se plantee que el adolescente debe tomar la cleciai6n pero ae debe tener 

preaente que e1ta peraona no es totalmente libre hay que tomar en cuenta que su 

decisión y el libre albedrío ya están condicionados por una serie de circunstenciaa y 

ceracterlslicas que ha vivido a lo largo de su experiencia y se las ha transmitido la 

gente con quien convive. (Influencia Familiar) y la misma sociedad. 

De tal manera un adolescente esta cargado de condicionantes 1ociales, 

económicos, familiares que en cierta forma le estén indicando qué camino seguir en el 

transcurso de 1u vida. En el capitulo siguiente se retoman mas ampliamente estos 

factores. 
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6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCION DE CARRERA 

Se CCll'llidera impoltlnte Nlcer noter la gran diveraided de factores que 

intervienen en el proceao de elección de cerrera, ya que el individuo como conforrnente 

de una IOCieded, de una manare y otra 11té impregnado de las regles, costumbres, 

ideologles que • menejlln en ••ta y que al momento de reelizer su elección esto no se 

deja a un ledo, eunque el individuo deba hacer su elección personalmente o que •1 
deba decidir lo que en realidad le atrae: esta elección se hece en base a la vocación 

conformada con la interección constante con su medio y sus parientes más cercanos. 

Así vemos que en cierta forma estos factores condicionan las acciones de los 

edolescent11 cuendo ven a reali:zer sw elección; para ver de una manera clara 11to 

dividiremos los factores en dos grandes grupos: 

6.1. Peraoneles 

6.2. Socieles (Cortada de Koha, 1985: 30) 

U. Pwsoneta 

Primeramente se hará una revisión de los factores personales para 

posteriormente peur a la gren gama de factores sociales. 

En 11tos fectores se engloben los siguientes elementos: constitución física, nivel · 

cultural, conocimientos edquiridos, experiencia vital, pertenencia a uno u otro sexo, 

vlnculos familiares, edh11ión a ciertos velores, prejuicios, necesidades de logro, nivel 
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de npiracionn, eptitude1, temper11mento, carácter, ectitudea, dificultec:tea 

HnlOriomotricea. 

Elle upecto perlONll o individual no ae puede de11igar del aspecto IOCial, puea 

gracia• a 61te ae van c:onfonnando In ceracterlllicea propias y única• del individuo en 

su constante deurrollo, de tal forma, el ealec:lo actual de la peraonalided no expreu 

por 11 solo au naturaleZa aut•ntica, ya que tal eatec:to es la conaecuencia de una 

evolución, de un desarrollo total, "se reconoce y ae da cabida dentro de la estructura 

individual a loa hechos que con alguna aignificeci6n han sido vividos en el paaado" 

(Villalpando 1965: 73). El crecimiento biológico, el desarrollo palquico, aai como los 

ambientes sociales en que ha vivido, no dejan de proyectar sus efectos en el estado 

presente del sujeto. 

Considerando le situación del sujeto, se le reconoce como individualmente 

caracterizado, esto es, con propiedades que siéndole exclusivas no se preaentan ni 

repiten en nadie más. 

Cada individuo tiene une estructura compleja y variante de peraonalidad, 

slntesis de hechos biop1iquicos influencildos por factores sociales, interviniendo: 

enfermedades, accidentes, estilo de desarrollo, traumas psíquicos, estrato IOCial; en si 

la variedad de experiencias que ae le presenten a cada individuo lo cual va a permitir 

que ae deHrrolle cierto tipo de vocación para que este elija determinada carrera. 
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e.2. Facto,.. •oclalea. 

El otro grupo ..,.a el de loe fectoree IOCi•lu, en el que ae incluirá: ubic9ción 

geogrifica, eltr8t0 ICICial, nivel cultural, inetitucione1 edUC81ive1, fuentes de lrlbljo, 

estructure económica familiar, diveraidld de objetos de elección, concepto IOCi•I ele 

profesiones, expectetiv•• de 11 familia P8f8 con el hijo, etc. 

El joven e•tá ligado a 1u realidad social por vinculas f1mili1res, grupos de 

amigos, por eu fofmación eacolar, inelituciones culturales. Clubes; lo cual le permite 

desarrollarse como su sociedad lo requiere dependiendo del rol que juegue en ésta, ya 

eea por 1u ed8d, posición económica, nivel cultural; mas su realidad social 1610 es una 

_pane de la realidad toci•I general, tiene un ámbito limi11do por 1u ubicación geogrifica 

y por su estrato IOCioeconómico. 

El área social de una familia con recursos económicos bijas •• muy distinta a 

una de Cl•ee toci11 más alta; así como el que pertenece a una ciud1d y otro a una zona 

rural y 1ún ele ciudad en c:iudld es distinto lo que se le ofrece al adoleec:ente. 

De tal manera. todo joven suele elegir qentro ele las posibilidades de su ámbito, 

su libenád eatá limitada por esos factores externos, ajenos a sus condiciones 

individuales. Aún en el caso de aqu61 que viva en una comunidad tan desarrollada que 

la diversidad de ocupaciones Ha grande y penenezca a un estrato social muy elevado 

ele e11 diversidad ele carreras tendrá que elegir una para dediC8ree a ell1, 

influenciando en esta cleci1i6n los valores que .. manejan en eu ámbito f•mlliar. 
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De acuerdo con Bleu, la estructure IOCiel ejerce influencia en le elección 

vocecionel e lrlváa del papel que delempet\a en el deurrollo de 11 peraonalided del 

individuo y 1 treváa de condiciones sociales y económicas que prelaiben diche 

elección. 

Mis se debe tener en cuenta que no sólo la aocitded influencie el hombre, sino 

que áate con 1u consiente interacción con le IOCiedld, t1rnbián ejerce influencia sobre 

ella; de tal manera que el hombre no solamente es moldeado dentro de las distintas 

inllituciones que la conformen sino que al mismo tiempo, por su propia presencia e 

ingenio la moldea, o sea que se mantiene una relación dialéctica y no lineal: el 

adolescente no eatá determinado pasivamente por la sociedad en que se deHnvuelve 

ya que tiene oportunidad de opinar y cambiar algunas cosas, pero a la misma vez él 

treta de edepterH lo más posible a la IOCiedld en que 88 deserrolla ya que de lo 

contrario se reflejaría como un desadaptado social. 

Así se pude ver que "una gran influencia dentro de esta elección que debe 

realizar el adolescente 88 obtiene de los modelos adultos disponibles durante su 

infancia y la adolescencia" ( Osipow, 1991: 121 ) 

De tal manera se puede afirmar que. las expectativas vocacionales están en 

función del conjunto de experiencias a las cuales el adolescente ha estado expuesto, 

sus valores surgen, el menos en parte, de la creencia de los padres, vecinos, 

campaneros, etc. 
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Bleu en su teoria sobre factores personales y IOCi•le• de I• eleceión 

ocupeciONll merce une doble C8dene de econtecimientoa que determinan le eleceión 

profesional, "una c.clene 1e baN en 181 ceracteri1tic.1 individuales incluyendO 

fectorn biológic:oa y paicológic:oa mientras que otra caden8 M refiere a I•• condiciones 

económicas y a les oportunidades que el individuo tiene como lo• recurlOI geogrMicoa 

y IOCielea, 181 condiciones culturales del trebejo, poaibilidllcles de movilidad, etc." 

(Oaipow 1991:132). Ambas cadenas interactúen de tal modo que dan forme • la 

elección vocacional. 

Así mismo Brill considera que la sociedad permite a un individuo combinar los 

principios de placer y realidad a realizar su elección profesional, el principio de placer 

impulaa al individuo a comportarse de manera tal que pueda obtener una gratificación 

inmediata, olvidíindote de la consecuencias futuras de sus acciones, mientras que al 

principio de realidad centra su atención sobre gratificación eventual y de meyor 

duración a costa de las inmediatas. 

Al hacer la división de los factores que intervienen en la elección de cerrera en · 

estos dos graneles grupos; el personal y el social, ae debe a que la investigación ha 

sido realizada centrándose más en un enfoque paicoaocial (como 1e ha estado 

haciendo en el transcurso de este trabajo) ya que el proceso orientador plantea 

problemas para los cuales no existen soluciones fabricadas que permitan re1olverlos 

mecánicamente. En este sentido, es inútil intentar un orden único para acoader al 

conocimiento de las condicionantes (sean éstos facilitadores y/u obstaculizadores de la 

elección eacolar) porque con ello se eatará negando el conjunto de elementos, que en 



el orden IOCill, ·y mis 1tplCifiCM1ente h8bl1ndo en el orden de lo p1ic:osoci011I, 

llflCtln • 111 confonnlción de los eatudi9nte1. 

Le paicologf1 IOCiel, 11 111111izar laa diverus modllidedes que preaentlin 1111 

inter.ac:ionel IOCialn blljo cierta• condiciones, 11 abocan al eatudio de individuo a 

partir de lo IOCial y viceveru, factores que inciden en la elección vocacional, actitudes, 

motivaciones de logro, etc. 

La impon1ncia de los grupos de referencia y de la interacción de sus miembros 

como detenninantes en la IOCialización de los estudiantes, la problemática aaocilda a 

la 1dolescencia como une etapa (identidad del adolescente, subcultura juvenil, impacto 

de la insarción laboral del joven, etc.) y la repreaentación soci1I de l1s e1rreras o 

profesiones, hacen concebir a la orientación como un proceso dinámico, hillórico y 

paicoaociel. 

Así pues, si se le toma la importancia debida a esta etapa de edue1ción, ae 

podr6 inHrtar a los edUClndos en la profesión que més se adapte e su vocación 

tomando en cuenta el aspecto soci1I y sus requerimientos permitiendo con esto que la 

aociedld 1v1nce en au desarrollo. 

Como es 11bido, el modelo desarrollista considera a la edue1ci6n como el factor 

detenni1111nte de producción y 11 productividad confiriendo a 11 edUClción el Cll'ácter de 

inversión, el cual puede verse de dos éngulos: 
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• A nivel de sittema productivo, M le considere "insumo" o .... como une más 

de llls inveraionel dirigida el sistema de proclucci6n. 

• A nivel lndividulll M le con1idel'• como une inversión; todo etto sustentedo en 

· Is erticulec:ión edUCllCi~ y e1e11rro110. 

Pera llever • cebo loa propó1ito1 de este modelo H debe tener en cuenta cuál 

es el porcentaje de empleos requeridos y tenerlo presente en 111 diferentes fscultedes 

para tener una correleción entre el número da egresados y las posibilidades de 

empleo, M evita con esto la felte de correspondencia entre el crecimiento de 

eacolarided y el crecimiento de empleo en el sector formal de le estructura productiva y 

que no se obtenga más ofena de fuerza laboral que demanda de la misma. 

E1te modelo procura contribuir al de1&rrollo y diseno da programas de 

orientación vocacion•I que ayuden al sistema educativo para que desempet\e, con le 

mayor eficacia posible, la función de preparar los recursos humanos requeridos para el 

daurrollo IOcioeconómico del pais. 

Más se considera que con la orientación vocacional no solamente se logra el 

avance del país, sino que además los individuos que estén realizando las diferentes 

profesiones 11 Mntírín realizados personelmente, desempetlando utllfactoriemente 

su profesión, ya que esto estará en concordllncia con su vOCICi6n. 

Lo ~ue sustenta el modelo deurrolliata de preparar los recursos humanos 

requeridos en delerminada IOcieded y no tener un excedente de eg1'818do1 sin 
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empleo .. conaidera que tlmbién puede lograrte con una orientación VOCICiOMI, 

tomando en cuenta laa prefarenciaa de c:adll uno ya que quiZás vlrioa de los 

egreudoa 1in empleo no tenlan verdaderamente na vocación y por lo tanto N NI• 

dificulta aún más conseguir empleo o también el orientador puede mostrar al orientado 

alguna otras carreras alinee e las que al orientado le guitan y que no est6n tan 

aaturldas para que elija una y la pueda ejercer. 

Asl mismo ae considera que no es pertinente reducir 1ólo al individuo que va e 

realizar su proceso de elección para dar explicación de este proceso ya que éste está 

inmerso en una aociedad en la cual se deNnvuelve y se deaarrolla, aal como tampocc 

reducirse a las exigencias de la sociedad, ya que el adolescente como ente individual 

tiene ciertas neceaidades, inquietudes y preferencias personales, además que es uno 

de los actoree principales del proceso de elección de carrera, por lo cual Nria limilldo 

el enfocarse sólo a los requerimientos de la eociedad. De tal manera se considera que 

tanto el aspecto individual como el social no ae deben desvincular para dar explicación 

o analizar el proceso de elección de carrera. 

67 



7. FACTORES DE INFLUENCIA EN LA ELECCION DE CARRERA EN 
LOS QUE SE CENTRA ESTA INVESTIGACION. 

Por 111 varieded y complejid.i que repreHnte el estudiar todos los f9Ctores que 

inciden en el proceso de elección de carrera del adolescente elle e1tudi0oinvestigación 

aecentroen: 

7.1. Concepciones IOCiales de profesiones. 

7.2. Expectativas familiares para con el hijo. 

7.3. Economia familiar. 

7.4. Proyecto de vida. 

7.1. ConcapclonN aoclalN de p10fNlonN. 

Es bien Nbido que en cada sociedad ae tiene estereotipadas las profesiones, de 

acuerdo a la estructura, las necesidades, requerimientos, ideologías, bien pueden aer 

diferenciadas por su remuneración económica, el mercado de trabajo que tengan, 

campo de acción, el que sean catalogadas para un solo sexo. 

Generalmente, la noción que se tiene de las profesiones proviene de las 

experiencias que se tengan de ellas al observar su práctica, oir referencias sobre ellas 

o reproducirlas. 

El ejercicio profesional que se muestra a Jos expectantes que no '°" siempre 

personas intereNdas en ejercerlas y en sus aspectos fundamentales, sino por lo 
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general, público que requiere de los HrViciol de una profesión, permite que In 

peraona1 tengan unas opinionea o conceptos IObre la profniones. Por ejemplo: En 

relación al IUjelo que 18 dllempella, ingeniero constructor, pare hamblWI. Respecto al 

• Mlbienle, u identifican como limpias e 111 de !Mdico, ttanqulla1 como las de 

leboratorista, etc. 

Se dan tantos criterios para clesificarlas que resultarla imposible numenlflu 

todas. Pero todos estos criterios tienen algo en común, se refieren a la apariencia, a 11 

forma como M manifiestan o a la manera como son apreciadas delde afuera. 

" Esto (concepciones sociales) en cieno momento sería un elemento a tomar en 

consideración para · 1a predilección del adolescente por sentirse atraído para 

deaempel'llrla, y así tomar su elección profesional" (Villapando 1965:213). 

Así mismo se ve Que las diferentes concepciones sociales de prOfeaiones 

algunas veces influyen considerablemente en el adOleacente cuando tienen que 

realizar au elección, pues como miembrO de una determinada sociedad está 

impregnado de la cultura que se maneja entendi6ndola como las costumbres, 

ideologla, regl11, normas, que se manejan en un pala. 

Ea así que Oagood y Stegner demostraron Que el prestigio social de una 

prOfnión existe independientemente del prestigio individual de In personas ya 

ocupadas y que varias personas y grupos coinciden bastante en loa rangos relativos 

correspondientea a las distintas profesiones ya que se toman atpeCtos que no forman 

pana de las caracterlsticu propias de cada persona. 
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En un e1tudio r .. liZado por Caplow y Thornll• encontraron que loa juicios que 

intervienen para cluificar el prestigio aocial de profuionea aon: 

• Remuneración de una ectividad profeaiONll. 

• Tiempo invertido en la profeaión. 

• La reaponubilidad que supone la tarea de la profesión. 

• Naturaleza de laa tareas profesional•• en el sentido de utilización de almbOlos, 

instrumentos o materia prima. 

• Autoridad de quien ejerce la profesión. 

• La pertenencia de las ocupaciones o profesiones a determinada ciase social. • 

• Grado de originalidad, iniciativa o ideas propias que la actividad requiere (Cortada 

de Kahan 1985:73) 

• Mercaáo de trabajo. 

El punto de concepciones sociales ae conecta claramente con lo referido e 

creencias, actitudes y prejuicios. Es asf que la creencia se entiende como una 

organización de conocimiento y juicios relativos a aspectos del campo conductual del 

sujeto, elaborados a través del intercambio psicosocial con personas y grupos, por 

•.-Algunos lnvetligacloleS afi111111n que es llOITlenle encontrlrse con padres que no aceptan el consejo ele 

algún orient.OOr vocaeion11 mpec:lo 11 futuro ele su hijo, por que se 1r111 de algo que no es v61ido o 

c:omente entre 11 gente de su nivel Mld. de 8cmlls • como elegir Pf0fesl6n" ( Ed. Olkos B1rc:el0111 

11189:80) 
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ejemplo la creencia de que la profasión médica posee una elevada con1ideraci6n 

IOCial ae 8POYª en la integración de muchos elementos informativos eacuctladoS, 

leidos, y recogidos en múltiples circunatancias y a través de personu que tienen 

autoridad IObre el adolelcente, para deai>u's 61 aflaclir su propia percepción de loa 

hechos. 

Actitud concebida como una organización 81table de procesos rnotivacionales, 

emocionales, cognitivos y perceptivos que ae relacionan con aspectos definidos del 

mundo conductual de una persona cr"ncias y actitudes estables, que acompat\an al 

comportamiento y lo definen, estos patrones están presentes en las respuestas que 

clan los individuos, desde luego tienen distinto grado de intencionalidad y de 

imponancia, pero su fuerza no deriva de una consideración lógica u objetiva de los 

hechos. 

Prejuicios se vinculan los prejuicios a creencias y actitudes, prejuzga aquel que 

sostiene un juicio antes de conocer los l'lechos que pueden juzgarlo. Si un adolescente 

ha elaborado prejuicios a cerca de la abogacfa como "estudio especialmente 

memorlatico de código" ae resistirá a admitir otra cosa y formulará sus valores sobre 

cualquiera sin conocerla, ni verla actuar. 

Se puede ver asf que de acuerdo a sus cr"ncias actitud y prejuicios personales 

como familiares el .OOleacente los tOITllrá en cuenta para realizar su elección 

profesional. 
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Ye qué eltlls concepciones IOCialea bien pueden ser eobreleltecles por parte de 

la familia pare que estudie "X" o "Y'' cerrera prntigiou de acuerdo e au c:oncepción, 

· ·que estudie o no detenninada cerrera porque es pera un acle Hxo etc. O bien puede 

· Hr contider8da 1 nivel pel'IOll81 y que .. deje llevar por les concepciones que tiene de 

111cerreru. 

" Bleu con1idera que la rneyorla de 11 gente elegirá cerrera evelueda en el nivel 

más ello y que le preHnte une posibilidad razonable de triunfo" ( Osipow 1991:214 ). 

Lo que verla de una persona a otra es la definición de lo que es probabilidad razonable 

de triunfo. 

Sin embargo vemos algunos adolescentes que se dejan arrastrar mis por el 

prntiglo IOCiel de "X" cerrera que por su verdadera vocación por temor a elegir cerrera 

de poco prestigio IOCial, jóvenes con gran habilidad manual, que hubieran sido muy 

felices 1rteuno1, 1e convierten en universitarios mediocres, únicamente por haberse 

criado y dejarse llevar por eale ambiente donde se mira con desmero un oficio manual. 

Ali el joven 1e ve obligldo a renunciar a sus habilidades mis deurroll1das para 

elegir algo distinto por el prestigio IOcial que encierra, sin embargo este " aacrificio " 

muchas veces no reporta gran beneficio a la comunidad ya que si no tiene cierta 

vocación pera realizar ella profesión difícilmente les agrada esta profesión, ya que si 

no le etree veni.deramente, H le puede hacer monótonas las actividades que 

de1empetle o preferirá hacer otras actividades que le aatisfagan dejando en 1egundo 

termino su profesión. 
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QuiZás, si la misma familia y Is IOCieclld catalog11rin de la misma manera a 

todu las carreras seria más fácil para el adolescente efectuar su elección ya que no se 

dljaria llevar por ellos prejuicios y tenderla a elegir la profesión que mas se adapte a 

su vocación." La decisión del joven suele resultar, fundulentalmente de la relación 

que ae e1tablece entre el yo ideal, lo que uno quisiera llegar a 11r y las formas de vida 

hechas posible por una profesión en la IOCiedacl" (Cortada de Kohln 1985:31 ). 

Ya que las concepciones sociales de profesiones tienen mucha influencia, 

incluyendo muchos elementos de tipo valorativo, la imagen de cada profesión es 

acompallada por una calificación en la escala del prestigio social la imagen social y las 

profesiones además de ubicar a estas en una escala jerárquica de prestigio 

.. dependiendo de la carrera que sea, abarca dalos especificas _sobre su forma de vida 

por ejemplo; la imagen social de la medicina alude al carácter humanitario de la labor. 

Pero la imagen social o las características que se supone socialmente debe 

tener cada profesión no coinciden del todo con la realidad de la vide profesional, 

porque esta realidad cambia rápidamente y las imágenes por decirlo asl quedan a la 

eaga. 

La concepción social de las profesiones es histórica, cambiante, dialéctica y 

varia con el tiempo, Profesiones que hace pocos aflos descalificaban socialmente a 

quienes las ejerclan, hoy die han adquirido gran prestigio, tal es el caso de tod11 las 

ocupaciones relacionadas con los espectáculos. Ali como las profesiones, que 

gozaron de gran prestigio, como el eacerdocio, actualmente tienen dificuttades para 

cubrir sus vacantes. 
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Las profesiones c:uyo eprendiDje requiere de rn*s al\oa de eatuc:tio suelen ..,. 

mu preatigioU que tas que solo requieren una ~ t6cnica. Ali el trati.jo 

realizado por un trlljeado tiene "'*' prestigio que el realizado con uniforme. 

" De tal forma vemos que algunas profesiones cuentan con un prestigio aocial 

tradicional otras poaeen el brillo venenoso muchlia otrea oscilan en una zona casi nula 

o admiten valcncionea c:ont,.,;as " ( Biandli 1980:43) 

De la miama forma también se catalogan algunas carreras para un solo sexo, 

ocasionando algunas veces cierta confusión en tos adolescentes en el momento de au 

elecci6n, aiando eato más marcado en el caso de las mujeres pues ai nos remontamos 

a los al'los pasados la mujer. no tenia opción de ''trabajar" aolo le permitían ocuparse a 

actividades hOgarellls. 

Más con el paso del tiempc a podido abrirse horizontes para desempel\ar la 

proleai6n que más le agrade o esté más acorde con su vocación, existiendo ahora un 

"pequerio problema" que hay carreras que solo estin catalogadas para el sexo 

masculino y que al momento de realizar su elección profesional quizis estos prejuicios 

IOCiales ( si le gusta alguna carrera de estas ) influyan en ta decisión que realiza al 

elegir cierta carrera. 

Sin embargo tambi«l podemos ver que existen carreras estandarizadas solo 

para el sexo femenino y que se presentan adolescentes dal sexo maac:ulino con guata 

hacia e1111 actividades, más los juicios valorativos como el qué dirán, las apariencias, 
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la honorm>ilicad, 11 di1tinci6n ele., hlcln titubUr el lldOleacente pare ruliZer su 

elección. 

Como interiormente ae mencionebl en la clulficeción que hace Ceplow y 

Thomn IObre loa juicios que intervienen en el praatigio social del mercedo de trabajo 

interviene para que ae realicen estos juicios ya que es un indicador para 1Mgurarle o 

no la aubailteneia y utilfacer aus nec:e1idade1 por lo que no serla de extreflaru que 

I• demanda pueda condicionar en parte, la alecci6n profesional del adolescente. 

En nuestra sociedad en elgunas ocasiones se presenta un grave problema "que 

la aociedlcl por un lado empuja al estudio, y por otro, se rie de los valores 

intelectuales, provocando ton ello una desorientación cada vez mayor y múltiples 

situaciones conflictivas en el adolescente" (Mad 1969:17). Podemos auponer que "algo 

filia" en la sociedad que dice estar abierta a la movilidad vertical y en la que el 

prestigio habría de alcanzarse con el trabajo y la inteligencia cuando se da tanta 

importancia 11 "enchute y amistades" para lograr el éxito. Ello.debido a una serie de 

feetores que ae considera se debe hacer el análisis en otro momento y darle la 

impartancia requerida. 

7.2. &p.ct11tlv11 fllmlll1rn ,,..,. con el hijo. 

La familia tamb~ toma en cuenta las concepciones que la aociedad tenga de 

cada profesión laa adoptará dependiendo de los prejuicios, actitudes y creencias que 

cada familia presente para forjar las expectativas que se tangan para ton los hijos. Ya 
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que le familia de cualquier forme •llá detenninede por la estructura IOCiel a la que a 

au vez determina y contribuye a perpetuarte. 

Aaf nacido de une parejl, el nitlo se deserrolla por lo general en el seno familiar 

en le que lo psicológico, lo aociológico y lo cultural se mezclan y se influencian 

reclprocemente. Tendrá quizia eventuales carencias de éste medio, ya sean de orden 

afectivo, social o cultural. Dacia la circunstancie del reci6n nacido estu influencias 

precoces aerán fuertes y dejarán huellas duraderas que, en formas diversas, 

acompanarán al individuo durante toda su vida. 

En la familia 18 forma la base de la personalidad del nitlo y muchos de los 

aprendizajes obtenidos en ella son determinantes en la vida de cada persona," algunas 
-

veces la estructura de carácter aprendido en la familia se convierte en una armadura 

emOcional y corporal muy difícil de romper y con frecuencia dicho carácter se convierte 

en la forma rlgida de actuar dal sujeto" (Asociación Mexicana de Orientación, 1989: 

19). 

La forma de actuar de la familia la toma de las opciones existentes en la 

sOciedad y de las tradiciones e ideas que su generación pasada le transmitió lo hacen 

ser 1111rte de esta, pues es imposible para un ser humano desarrollarse al margen de la 

sociedad humana. La sociedad interviene igualmente proponiéndole al individu~. 

mediante sus padres, unas formas de existencia y de expresión, que adoptará 

implícitamente sin percibirla de una manera consciente. 

De tal manera los procesos psicológicos en el individuo 18 verán afectados tanto 

por la familia como por la misma sociedad en que ambos se estén desarrollando por 
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sus interacciones conlCientes e inconscientes de cada uno de 101 miembros, din*mica 

que se traduzca en educación, que halla cierto punto es reveladora de los deaeos y de 

loa conflictos intrapalquicos y familiares que después sacará a flote al adOlncente en 

su forma de actuar. 

Para Ginzberg y los teóricos del sistema social, la familia crea una situación 

muy significativa, que -ve a incidir en la elección profesional del individuo y que 

determinará la clase social, los ingresos sociales y las actitudes hacia el trabajo. 

El grupo familiar constituye el grupo de pertenencia y de referencia fundamental 

y por ello que los valores de ese grupo constituyen enlaces significativos en la 

orientación de la conducción del adolescente " tanto si la familia opera como grupo de 

referencia positivo, como cuando opera como grupo de referencia negativo" 

(Bohoslavsky, Mexico: 234). 

Se marcaré la identidad negativa como la interferencia en el logro de la 

identidad, es el proceso de las identificaciones de los aspectos rechazados por el 

grupo familiar. 

Podemos ver que la familia es un actor importante, en la práctica cuando se 

trata de países Latinoamericanos, ya que en ellos, en la edad en que se acostumbra 

decidir la elección profesional es en los albores de la adolescencia, el sujeto en 

algunas ocasiones aún es considerado carente de personalidad social, sin voto en los 

cónelaves familiares creen sus padres o progenitores Que aún a ellos les corresponde 

la responsabilidad del fracaso o éxito de su hijo en el campo profesional y no pueden 

77 



dejar de ver en 1u hijo una oca1ión para conseguir aquello que hubieae deaeado 

Obtener para 11, "eao 1ignifica que no solo cometen el error de atribuirae un deber 

exce1ivo, 1ino que al propio tiempo, ae otorgan inconacientemente un arbitrario 

dereCho " ( Mira y López, 1987: 48 ). Cuando ae presenta este cuo, a menudo las 

decisiones fundamentales en que habrlan de apoyarse y que, una vez tomadas. ae · 

concentre tOdo el poder material, económico y moral para llevarlas a términos peae a 

tocios los ot>stjculos. 

Tanto las satisfacciones como la insatisfacciones de los padres y de los demás 

integrantes de la familia en función de sus ideales de vida y su realidad vivida juegan 

un papel importante en lo que concierne a las influencias que desde pequello reciba el 

ahora adolescente en su hogar. 

La elección de profesión de los hijos representa un momento sumamente 

importante en el independencia, y por ende, de cambio. 

La vida es un proceso de cambio en el que la familia debe de oscilar los 

procesos de mantenimiento de las estructuras y el proceso de asimilación de cambios 

producto de la evolución inevitable de los miembros -padres e hijos - así como de las 

influencias exteriores. 

La elección de profesión del adolescente es un momento de cambio importante y 

afecta inevitablemente a la estructura familiar. 

Se pudiera decir que dependiendo del tipo de familia en que se desarrolle el 

adolescente dependerán las expectativas que se tengan para con 61 influyendo la 
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ESTA TESIS NI 111 
SM.JB BE lA lllUIJECA 

familia para que el 9doleecente realice una elección acel'tada o equivocada ¡ug.ndO un 

papel de apoyo o de obatjculo. 

Este se puede ver mlla cleremente en la cleaificación de familia que se h.ce en 

doa grandes grupos: familias funcionales y famili11 dilfuncionalea. 

Las familias funcionales incluyen el cambio y las posibilidades que represente el 

proyecto de vida del 9dolescente y de orientación de los jóvenes porque ello confirma 

la ellructura familiar que tolera la dependencia de los hijos, permitiéndole elegir 

libremente sus profesión. 

Las familias disfuncionales implicarlan un poco més de problemas para que los 

adoleacentes realicen su elección profesional pera ellas esta etapa se convierte en una 

amenaza para la seguridad y la estructura familiar en razón de que se presenta como 

un cambio, considerando este cambio como la desintegración de la" unión familiar". 

Los padres ante la elección puedan reaccionar ratificando la regla de 

funcionamiento de que son ellos quienes deciden el futuro de los hijos en tanto que " 

no están suficientemente maduros " para decidir por ellos mismos. De este modelo la · 

elección puede simplemente confirmar el funcionamiento familiar por lo que el joven 

debe enfrentar una situación dificil en la que pueden existir tres alternativas: 

• Confirmar la decisión familiar. 

• Romper violentamente con ella. 

• Iniciar un proceso de decisión que incluye a los padres en este proceso de cambio 

en el que los mismos son educados o reeducados por los hijos. 
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Tomarido en cuenta los dos tipos de famili•• mencionedOS ee pueden 11111re11r 

diferentn eicpect8tivn como: 

Que el lldolncente eatudie la carrera que por tradición ntudio au p¡idre, su 

ebuelo, etc. 

Sí •I -®lescente le lltrajera esta profnión no habria 11111yor problema pues 

felizmente 11 poclria seguir, solamente que se podría encontrar con la comparaci6n 

continua con sus antecesores que tuvieron la misma profesión y que se acrecenté en 

caso de que tenga otros hermanos que hayan estudiado lo millTIO siendo esto aún más 

frustrante cuando si no le agrada dicha profesión aparte tenga que ser comparado con 

otros. Poctriamos decir que algunas familias con la misma naturalidad que impone el 

nombre a un hijo, ae le impone qué carrera seguir" Pues durante muehos atlos se 

consideró que los padres estaban en pleno derecha de elegir la ocupación de los hijos, 

se concedía el derecho de vida y muerte sobre tos suyos" (Cortada, 1985: 47). 

Más en ta actualidad ( en relación con tas expectativas que se tienen para con 

los hijos ) vemos diferentes tipos de padres: 

- Los padres que deHan para su hijo lo que él no pudo ser, que el hijo estudie to 

que él no pudo eatudi•r, sin pensar acerca de si el hijo posee los requisitos minimos 

para poder realizar dicha profeai6n todo por los deseos frustrlldos del padre. Es una 

tentación muy frecuente la de hacer realizar al hijo aquello que el padre por falta de 

medios no a conseguido. 



•· 

- El padre que como neriormente 1e dijo, quiere que au hijo estudie lo mismo 

que 61 •ludio, Y• que 61 lo podrl1 orierllllr perfect1mente Plrl que no ae le preHnle 

ningún Oblt6culo. 

- Los Pldfes que delun par1 au hijo CU11lquier e1rrera menos 11 1uy1, pue110 

que 61 o elloa no hin sido felices con au profesión y por lo i.nto conaider•n que 61 · 

tlmpocolo.erj. 

- Lis padres que dejando al hijo" máa libre", lo desatienden de la·parte que les 

corresponde y lo dej11n soto en et momento en que necestta su apoyo. 

- Los padres que desde nil\os vieron ciertas inclinaciones para estudiar 

cletemúnacla ca1T81'11, por ejemplo el que debe estudiar lngenierla por que 1iempre ha 

•ido lficionado a conatruir con cubos, o con tierra y con todo lo que esté a su ale1nce 

y el joven en cierta forma ae ve empujado a elegir. "X" tipo de carrera. 

• Los padres que ae limitan en ·el campo de elección de la hija a carreras 

tl'ldicionales, ldemás juzgan que sólo esas ocupaciones " son propias y decentes para 

una mujer". 

- Los padres que consideran que la mujer no debe de realizar una profesión ya 

que ae casan y dejan en et olvido 1u prof11i6n. 

• Los Pldre• que no consienten que aus hijos salgan del seno familiar para irse a 

e1tudi1r a otra ciudad, pues pueden romper la estructura familiar. 
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• Los padres que quieren que su hijo estudie "X" cerrera que le pueda dejar una 

buena remunet1ICión económica, que tenga una solvencia económica y en todo caso 

pueda mantenerlo• a ellos. 

• Loa padres que quieren que su hijo 11tudie "X" carrera para que pueda estar al 

frente del negocio familiar . 

• Los padres que dan apertura para que sus hijos estudien la carrera que más 

les guste apoyándolos en su decisión (en este caso será para el joven una buena 

ayuda y le seré más fácil elegir). 

De esta manera podemos ver que los prejuicios tradicionales familiares, las 

c:onc:epciones sociales de profesiones que adopta la familia para vislumbrar las 

expectativas para con los hijos pueden desviar el rumbo de la verdadera vocación del 

adolescente. 

Más algunos padres de hoy saben que los más importante es conversar con el 

hijo, converur escuchándolo, respetando la personalidad de si hijo y ver claramente 

que la elección de profesión as responsabilidad del propio hijo. Saben que la elección 

de carrera no es algo que pueda lograrse súbitamente, si no que es el resultado de una 

reflexión seria y profunda e la que se llega después de un largo trayecto. 

Sin embargo no se puede negar que la economía familiar en algunas ocasiones, 

si es un factor que limita la elecei6n que haga el muchacho, ya que no pudiera estar al 
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alCllnce de aua posibilidades; retomemos este fector de manera particular an el 

aiguiente punto. 

7.3. Econom,. familiar. 

El fector económico interviene de dos formas: 

- Limitando las posibilidades da elección del sujeto ya que su familia no puede 

pagar una profesión. 

- Impulsando diredamente a elegir el tipo de carrera en la que lo més pronto 

obtenga mayor rendimiento económico. 

La categoria económica familiar influye no 1610 en la educación· que da el 

transmitir un determinado tipo de aptitudes, de aprendizaje y da valores y las 

posibilidades de seguir una profesión, sino incluso, " adúa sobre el desarrollo psiquico 

e intelectual da los nil\os, sobre su futuro escolar y profesional" (Whehnes, 1988: 88). 

El estatus socioecon6mico y cultural de la familia condicionan con efecto en la 

educación familiar como los fadores psicológicos, este eatatus puede estar 

determinado por los Indices concretos tales como nivel de instrucción y actividades 

profeaionales de los padres, ingresos totales, alquiler, etc. 

Unos estudios realizados sobre la posibilidad da ingresos a la universidad según 

el estatus econ6mico de la familia demostró que: 
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• ''Menos de UM po1ibilicHKI sobre cien J*• el hijo euleriedo 8')rlcole 

• Cerc1 de Miente po1ibilid8de1 sobre cien p11111 el hijo indUltrilll 

• Ochentll potlbilidedes sobre cien !)llra el hijo de miembro de profesiones" 

(Whehnes, 1988: 90 ). 

La clase aocial a la que pertenece la familia interviene en el éxito y la 

orientación escolar de los hijos por medio de factores concretos: La atm6afera 

intelectual familier, la estructura de la lengua que en ella se habla, la cultura que elli 

se promueva, I• actitud que se deserrolla con respecto a la escuela. 

La categoria social en cierta forma influye en la orientaciones eacolares, 

intervienen en les informaciones que disponen los !)lldres respecto a las profesiones, 

selecciona algunas en relación a los modelos culturales que con ella 11 elOcien, 

influye en las predisposiciones de los hijos, determina el costo financiero rniximo de 

los estudios que puede soportar la familia. 

Los estudiantes originarios de la clase económicamente baja eatarén en 

desventaja en lo que respecta a la posibilidad de adquirir la cultura y esimilarla: el 

aprendizaje escolar y extraeacolar laborioso y personal del eatudiante IOcialrnente 

desfavorecido no es equivalente a la lenta impregnación cultural de que goza el hijo de· 

claae cultivada, la educación en la claae social inferior, la educación familiar depende 

directamente de los factores aociales ya que loa padres sufren la presión de la 

sociedad económica y cultural. 
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El ldolncente que pertenece a una familia con una posición más elevada tiene 

mejor ncolaridad, por lo tanto la claae IOCial influye en cualquier carrera que haga el 

adOlelolnle " aún cuando la Neuencia de la decisión no difiera bi1icamente de una 

clue IOCial al otra el tiempo es distinto " ( 01ipow, 1991: 173 ). 

La juventud de las c1111s IOCiales altas toma más tarde decisiones que en 1u 

contraste con 1a1 claaes IOCiales bajas y 111 carreras que eligen aon diferentes. 

Asl el nivel económico como ae dijo al principio de este apartado puede 

obstaculizar o impulaar al adolescente a elegir una carrera profesional, ya que éste 

juega un papel importante en la ideologla que ae maneje en la familia y las 

posibilidades de que el adolescente pueda salir fuera para estudiar la carrera que más 

le gusta o que puede con la ayuda profesionalizada encontrar su vocación y hacer una 

buena elección profesional. 

7 .4. Ptoyecto de vida. 

Como ya mencionamos anteriormente " el adolescente se caracteriza par el 

razonamiento hipotético deductivo e inductivo, es decir, que sus conceptos y 

actuaciones no sólo se apcyan en la realidad actual, sino también en las virtualidades 

abatractas o remotas". También mencionamos que tal fonna de razonar propcrciona 

la disposición mental necesaria para asumir las funciones del adulto, asimilar los 

valores sociales y concebir un sistema de valores y aspiraciones individuales. Por lo 

tanto podemol decir que en la adolescencia los proceaos mentales se hacen más 
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complejos, IH emocione• IN• intensas y profundlls y se aprende a elegir de acuerdo 

con un objetivo lejlno; dicho objetivo lejano podemos Hamerto futuro. 

Tambi6n podemos deeir que para elegir de acuerdo con el objetivo lejano, se 

pone en juego dos elementos complementarios: 

El individual ( con él todlls aus partes constitutivas. en cuanto 1uma total de lo 

que el individuo considera suyo, incluidos su cuerpo, sus rasgos, sus características, 

sus capacidades, 1us aspiraciones, su familia, su trabajo, sus posesiones, sus amigos 

y demás afinidades sociales ) y el social ( que refiere en cuanto a ambientes 

materiales; condiciones de vida, recursos y el conjunto de valores sociales ) que pone 

limites a la actuación de los individuos q~ integran cierta sociedad y lo que en cierta 

medida condiciona o motiva ciertos tipos de acción frente a ciertas aituaciones que se 

presentan al individuo. 

En el primero ( individual ), comprende todas las partes constitutivas que el 

individuo considera suyas, de otra forma le podemos llamar el concepto de aí mismo. 

"El 1í mismo no es innato. es fruto de una interacción -iniciada en la primera infancia· 

entre el físico del individuo y su enlomo social". Tal interacción queda vinculada en 

sanciones nuevas o familiares; el dolor, la resistencia, la aceptación, el rechazo y la 

gratificación; por lo cual podemos decir que: " el sí mismo interviene en el despliegue 

de las fuerzas motivacionales, de modo consciente e inconsciente ", más la regulación 

de la conducta por el concepto de al mismo no se limita a la actividad motivacional:" los 

intereses del 11 mi1mo intervienen, en cuanto a factores reguladores, en numero101 

procesos p1icol6gico1: el juicio, la percepción, el aprendizaje, el pen1amiento, la 
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planificaci6n y la toma de decisiones" 1iendo todas estos, factores indispensables 

dentro ele los objetivoa Muros ( o proyecto de vicia ) que el adolescente vaya 

clarificando. 

En el aegunclo elemento (social) se entrelazan las caracteristicas individuales y 

sociales lo cual presupone " una comunidad de gente cuyos valores tradicionales 

lleguen a ser significativos para la persona qua crece, 111 como en el crecimiento ele 

esta adquiere importancia para la comunidad. En base a esta relaci6n de las 

caracteri1ticas individuales y sociales se puede decir que se logra vislumbrar lo que se 

llama identidad psicosocial; la cual depende de dos elementos complementarios ... una 

síntesis intema en el individuo y una integración del papel en su grupa ". 

La identidad no se origina en la adolescencia; desde su nacimiento, el niflo 

aprende los valores de su ámbito cultural, delimitado par un espacio y un tiempa, y los 

de su plan de vida, a través de las respuestas diferentes que la comunidad da a su 

conducta en vias de madurez; pero le formación de la identidad desemboca en una 

crisis decisiva durante la juventud; crisis qua se resuelve, alivia o agreva por las 

cli1tint1s sociedades de modos diversos, " asi en algunos j6venes, en algunas clases 

sociales, en algunos periodos históricos, la crisis ele identidad pasará inadvertida; en 

otros j6venes, clases y periodos, la crisis quedaré claramente seflalada corno un 

periodo critico, una especie ele aegundo nacimiento, o bien será clelibereclamente 

intensificada niediante rituales adoctrinamientos colectivos o egravada 

espontáneamente por conflictos individuales". 
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Ali pues, la identidad paicosocial en sus eapectoa individuelea y colectivos ae 

ellfuem por coneeguir une unidad ideológica; "identidad e ideOlogle perecen ser dos 

Hpectos del mismo proceso psicolOCial. Pero identidad e ideologl• son solamente 

elleciones de pHo en el camino heeia la medurec:lón individue! y colectiva enterior; 

nueves crisis Uevel'llln • equelles formH superiores de identificec:i6n IOCiel donde IH 

identidedes son integradas, unidas, renovadas y trHcendidlls''. Lo cual indica que 

dich111 crisis llevan a una evolución y por ende un cembio tento en el individuo como en 

la sociedlld. Ali pues este fector social tiene también gran peso en el futuro del 

adolescente, por lo cual podemos decir que dentro del proyecto de vida que éste haga 

se verá impregnado de sus intereses, condiciones, valores, etc. individueles (su 

concepto de sí mismo) asl como de las concepciones, valores, condiciones y 

necesidades sociales. 

Por lo tanto podemos entender como proyecto de vida a la acción de conocerse 

a si mismo, de detectar les propias fortalezas y eventuales debilidades y en función de 

ello planear el destino propio. Así mismo también implica meditar a cerca de la vida 

personal, de los valores, intereses, capacidades y necesidades tanto individuales conio · 

en sus vinculación social. 

Es también establecer objetivos a futuro para lograr una vida significativa y feliz. 

Lo cual indica que contar con un proyecto de vida es como poseer un mapa que indica 

hacia dónde dirigir los pasos propio& y avanzar hacia metas especificas. 

Se puede decir que la meta de vida ideal dará inspiración a cualquier individuo. 

Tal pareciera que aquello& que tiene una meta de vida, tienen una mejor dirección, 
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ánimo, aultancil en tu vida diaria y cuando IObreviene alguna crisis, pueden superarte· 

mejor que aquellos que no tiene una meta o proyecto de vida. 

Sin embargo ea fácil confundir una meta de vic:lll con otra aapil'ICionea, ya que 

un11 meta de vic:lll e>epreH generalmente algo más personal y ubicaclo más allá del 

marco profesional. Pero a menudo cuando se elige por meta de vida une profesión o 

carrera, algo se pierde al tenninar la carrera y se descubre ( posiblemente ) que la vida 

tal vez no tenga el sentido que la peraona esperaba encontrar. 

También 111 tiene que dejar de lado la idea de que, para que una meta de vida 

sea real o factible debe de ser alta o netamente altruista u original. Ya que en t6nninos 

objetivos la meta de vicia debe ser muy práctica; debe Hr la proyección futura que se 

tiene de si mismo con relación a una forma de vida detenninacla. 

Por lo tanto para elegir cualquier carrera, primero se debe identificar, idear, 

explicitar las metas o proyecto de vida que ae quiere lograr. Y aún así las melas de 

vida necesitan revisarse, mantenerse, restaurarse y a veces reubicarse. Sin embargo 

es un esquema de acción futura que presupone el anélisis de los elementos que 

integran tanto al individuo como a la sociedad en que se vive; así como tambi6n los 

cambios, crisis, etc. Constantes ( tanto individuales como sociales } por ser así la 

naturaleza misma del hombre que esta siempre en continua evolución y cambio. 

Así podemos ver que en el proceso de elección de carrera, tanto el factor 

económico, las concepciones sociales de carreras, así como las expectativas de los 

padres con loa hijos influyen para la elección que realice el adolescente y que en cierta 

forma marcan o determinan la trayectoria que tome el proyecto de vida del adolescente 
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ya que dependiendo de la economla famili•r, las e>epeclltiv•• que tengtin los padres 

para con 61 en ciel't8 fonna lo limitan o le dan pauta a re.liza!' 1Ctivid8de1 que ma le 

utilf9g1n a 61 , ya que como anteriormente ae mencionaba, ai algun adolnceme de 

claH económico-IOci•I b8j8 tuviera inclinaciones por estudiar alguna carrera en el 

extranjero, difícilmente la podria hacer, ya que implica gastos que en la famili• no ae 

tanian y si anteriormente apenu les alcanzaba para satilfacer las nece1id8de1 

prim1ri11, difícilmente la familia podrá solventar dieha carrera. O que simplemente no 

tenga acceso para conocer variedad de carreras y que sólo se limite por las carreras 

más difundidas. 

Ahora bien, dentro de las expectativas familiares tomando en cuenta el miamo 

caao del edolescente que tiene inclinación para salir a estudiar al extranjero, 18 le 

pudiera dificultar en cuanto que sea el más pequefto de la familia, por aer mujer, por 

contar sol•mente con el sustento familiar, por la ideologia que se maneja. 

Particularmente en nuestra sociedad, resulta difícil separarse del seno familiar cuando 

las eicpectativas de los padres y los hijos no coinciden, ya que se piensa aun en que si 

el hijo 18 separa de la familia es para siempre y quizás lleguen a romper la relación 

padres-hijos. 

Más para ver en la actualidad qué tanto influyen éstos factores se realizaron 

dos investigaciones de campo en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas con los 

alumnos del 6° 11mestre para ver en nuestra realidad y en dos periodos de tiempo 

distintos (en 1993 y en 1995) permitiendo hacer un análisis cornp.arativo sobre el peso 

que tiene los factores mencionados en el proceso de elección de carrera de nuestra 

población encuestada y cuyos resultados se dan a conocer en el capitulo posterior. 



8. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS E INTERPRETACION DE LA 
INFORMACION 

En el presente se dan a conocer los datos que permiten contextualizar a la 

población de estudios para deapu6s describir los datos obtenidos en relación a los 

factores de influencia en el proceso de elección de carrera en cada uno de los 

baehilleratos a los que pertenecieron los alumnos de los sextos semestres de la 

escuele preparatoria Lázaro Cárdenas en los al\os 1993 y 1995. 

La muestra representativa para el cuestionario socioe<:on6mico (Anexo 1) en los 

at\os 1993, 1995 se distribuyó de la siguiente manera en los diferentes bachilleratos: 

1993 1995 
BACHILLERATO f % f % 

HIBTQf<ICO SOCIAL 14 34.20 40 46.00 
ECONOllollCO ADMINISTRATIVO 9 21.90 8 9.20 
QUIMICO alOL...,..ICAS 10 24.40 18 20.70 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 8 19.50 21 24.10 

TOTAL 41 100.00% 87 100.00% 

1.1. Anlll•I• dut:rlptlvo de los dalo• obtenidos en las lnve1t111aclonN de 
Campo de 11J3 y 1tt5. 

Iniciemos con el bachillerato histórico social, el cual representó el 34.2% en 

1993 y el 46% en 1995, en donde se obtuvo que la repreaentalividad de hombres y 

mujeres varió de un at\o a otro aunque en ambOs prevaleció el sexo femenino como se 

puede ver a continuación: 
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1993 1995 
SEXO f % f % 

HOMBRE 5 35.60 17 42.50 
·MUJER 9 64.40 23 57.50 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

En· relación 11 tipo de f1milia 11 que pertenecen esta pobl1ción ee encontró que: 

1993 1995 
TIPO DE FAMILIA f % f % 

A 7 50.00 37 92.50 
B 7 50.00 3 7.50 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

En donde el tipo de f1milia A es la conformada por padre, madre e hijos y el tipo 

de familia B la conforman padre, madre hijos y alguna otra persona o personas con 

eu1lquier tipo de parentesco 111, que del cuadro anterior se obtiene que hubo un 

aumento de las familias tipo A en un 42.5% de 1993 a 1995 y un decremento en el 

mismo porcentaje para las familias tipo B. 

En relación a la economía que presentó cada familia, se realizaron tres 

tipologias: clase económica alta, media y baja, elaboradas bajo parámetros propios en 

donde, pertenecian a la clise económica media si tenfan ingresos de dos a tres 

salarios minimos, contaban c:on casa propia, con los servicios necesarios (agua, luz, 

drenaje, pavimento) así como el sitio o colonia donde se encontraba ubicada la casa. 

Si sol1mente conllbln con un sal1rio minimo, casa renllda, cont1ban con 11gunos de 

los servicios, así como la ubicación de la casa y alto número de integrantes, 

pertenecí1n a la cl1ee bija. Y si se registraban ingresos muy elevados a los 

considerados para ta clase media (arriba de cuatro salarios mfnimos en adelante), 
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com.bln con todos loa servicios neceurioa y otros, cau propia, pocos integr1ntes en 

I• f1mili1, pertenecf1n 1 11 clise ella. 

De tal forma que en elle bachillerato encontremos la distribución de la pobl1ción 

en cuanto a nivel económico de la 1iguiente manera: 

1993 1995 
NIVEL ECONOMICO f % f % 

ALTO 2 14.30 7 17.50 
MEDIO 1 7.10 15 37.50 
BAJO 11 78.60 18 45.00 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

Comparando los datos de 1993 y 1995 encontramos que el mayor porcentaje de 

la población de 1993 C:orrespondió al nivel económico bajo al igual que en 1995 pero 

con un decrecimiento del 33.6%. También se obtuvo que el nivel económico medio en 

1993 tuvo el menor porcentaje mientras que en 1995 ocupó el segundo lugar en 

porcentajes, registrándose un aumento del 30.4%. Y en lo que respecta al nivel 

económico alto 88 registró un aumento del 3.2% de un ar'io a otro. 

Considerando . a nivel cultural, para el cual también 88 elaboraron bajo 

parámetros propios las tipologías de familias en nivel cultural alto, medio y bajo; los 

parámetros fueron: si los integrantes sablan leer y escribir, tenian un nivel mínimo de 

secundaria como estudios, habla libros en su casa, leían el periódico aunque fuese da 

vez en cuando, se consideraban en el nivel cultural medio. Para el nivel cultur11 alto 1e 

tomó en cuente que, tuvieran alguna profesión los padres, y que los demás integrantes 

fueran estudiantes, que tuvieran libros en casa y que leyeran el periódico. Más sí los 

integrantes mayores a los encuestados no supieran leer y escribir o si sólo contaban 
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con un nivel de estudios primarios, no tenien libros en ca .. y no leian el periódico, se 

ubicaban en el nivel cuHural bajo. 

En el siguiente cuadro se muestran los resuHactos obtenidos en el bachillerato 

histórico social: 

1993 1995 
NIVEL CULTURAL f % f % 

ALTO 3 21.40 4 10.00 
MEDIO 11 78.60 16 40.00 
BAJO o 0.00 20 50.00 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

Se puede observar que en 1993 el parcentaje mayor fue para el nivel cultural 

medio, mientras que en 1995 el mayor porcentaje fue para el nivel bii¡o; asl mismo se 

encontró que el nivel cultural alto decreció en un 11.4% de un afio a otro, el nivel 

cultural medio también mostró decrecimiento del 38.6% de 1993 a 1995, y el nivel 

cultural bajo registró aumento del 50% ya que en 1993 no registró porcentaje. 

Otros dos datos relevantes que arrojaron las investigaciones de campo fueron 

en relación a tener hermanos estudiando fuera y el número ele integrantes en la familia; 

de los cuales se pueden observar los porcentajes obtenidos en los cuadros siguientes: 

HERMANOS ESTUDIANDO 1993 1995 
FUERA f % f % 

SI 2 14.30 11 27.50 
NO 12 85.70 29 72.50 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

-- - .. - -
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Notemoa que el mayor porcentaje en ambos enea ea pera loa que no tiene 

hermanos eatudi1ndo fuera y se puede penl8r que e1to tenga correapondenei1 con al 

nivel económico predominante, el cual es bajo y por lo tanto pudiere Hr limitente pare 

que algún integrante de la familia puede salir a continuar estudioa fuera de la ciudad. 

Así mismo se podría pensar en la correspandencia de los porcentajes obtenidos 

para el nivel económico alto y los porcentajes de los que si tienen hermanos 

estudiando fuera. aunque de ninguna manera esto se puede asegurar, si se puede 

tomar como posible. 

En cuanto al número de integrantes en la familia se elaboraron dos grupos: las 

familias con número de integrantes de tres y cuatro y las familias con cinco a diez 

integrantes, tomándose a las primeras como familias pequellas, y a las segundas como 

familias numerosas. En este aspecto se encontró en el bachillerato histórico social lo 

siguiente: 

NUMERO DE INTEGRANTES 1993 1995 
EN LA FAMILIA f % f % 

3-4 (PEOUENA) 1 7.10 4 10.00 
5-10 (NUMEROSA) 13 92.90 36 90.00 

TOTAL 14 100.00% 40 100.00% 

Vemos que el mlnimo porcentaje es pera las familias pequet\as con tres y cuatro 

Integrantes y aunque esto podria representar correspondencia con que estos 

pertenezcan al nivel económico alto y a su vez, par suponer una solvencia económica 

también tuviesen correspondencia con los que ai tienen hermanos estudiando fuera; 

pero se repite una vez mas, esto no se puede asegurar ya que el objetivo del presente 
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1n61i1i1 deleriptivo •• ubicar, 1itU11r, contextualizar y/o Hlllller la1 ceracterí1tice1 

generelel de nueatra pobllCión de estudio de ceda blchillereto pera posteriormente 

hlbler IObre el tem. propiamente de nuestro intna. 

Ahora, con1iderernos el blchillereto económico ldminiatretivo, el cual 

representó el 21.9% en 1993 y el 9.2% en 1995 de nuestra población encuestada. La 

pobllCión en este blchillereto 18 representó de la siguiente manera: 

SEXO 1993 1995 
f % f % 

HOMBRE 5 55.60 3 37.50 
MUJER 4 44.40 5 62.50 

TOTAL 9 100.00% e 100.00% 

Se puede observar que en 1993 El Porcentaje mayor lo obtuvo la población 

masculina mientras que en 1995 predominó la población femenina, registréndose asi 

un decremento de la población masculina del 1 B.1 % y el aumento del mismo en la 

población femenina de un ellos a otro en este bachillerato. 

También se encontró que en 1993 y en 1995 el tipo de familia predominante en 

nuestra Población de estudio esté conformada por padre, madre e hijos (tipo A) y en 

ambos allos se observó la existencia de familias conformadas por padre, madre hijos y 

alguna otra persona de cualquier tipo de parentesco (tipo BJ; veamos los Porcentajes 

obtenidos en el siguiente cuadro: 
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TIPO DE FAMILIA 1993 1995 
f % f % 

A 7 77.80 5 62.50 
B 2 22.20 3 37.50 

TOTAi. 9 100.00% 8 100.00% 

Podemos ver que de 1993 a 1995 el tipo de familia predOminante diaminuyó en 

un 15.3% y en el mismo porcentaje aumentó el tipo de familia B de un al"lo al otro. 

El nivel económico familiar predominante en nuestra población de estudio fue 

para el nivel alto en 1993 y para 1995 se encontró que la población se dividió en partes 

iguales en el nivel económico medio y bajo, sin registrar porcentaje para el nivel 

económico alto; a diferencia de 1993 en donde no se registró porcentaje para el nivel 

económico bajo. 

NIVEL ECONOMICO 1993 1995 
FAMIUAR f % f % 

ALTO 5 55.60 o 0.00 
MEDIO 4 44.40 4 50.00 
BAJO o 0.00 4 50.00 

TOTAi. 9 100.00% 8 100.00% 

De este cuadro podemos rescatar lo siguiente: el nivel económico alto decreció 

en un 55.6% de 1993 a 1995; el nivel económico medio aumentó en un 5.6% y el nivel 

económico bajo tambi6n registró aumento en un 50% de un ano a otro. 
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En lo que respecte al nivel cultural familiar te encontró que el nivel 

predominente en ambos anos fue para el medio y 10lamente ae registró un pe>rcentaje 

minimo en 1995 para el nivel cultural alto como se ve a continuación: 

NIVEL CULTURAL 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO o 0.00 2 25.00 
MEDIO 9 100.00 6 75.00 
BAJO o 0.00 o 0.00 

TOTAL 9 100.00% e 100.00% 

Se puede decir que el nivel cultural alto aumentó en un 25% de 1993 a 1995 y el 

nivel cultural medio decreció en un 25% de un afio a otro, y en ambos arios no se 

registró porcentaje en el nivel cultural bajo, quizás debido a los parámetros tomados 

para esta categorla (ver tipologíi y parámetros en bachillerato histórico social). 

Otro dato valorativo que se encontró fue en relación al número de integrantes en 

donde se hicieron dos categorías, los que tienen tres y cuatro integrantes en el familia 

y los que tienen de cinco a diez integrantes. Se observó que en ambos ar.os el 

porcentaje mayor fue para esta última categoría; mientras que el menor porcentaje fue 

para la primera, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

NUMERO DE INTEGRANTES 1993 1995 
EN LA FAMILIA f % f % 

3-4 (PEQUENA) 3 33.30 3 37.50 
5-10 (NUMEROSA) 6 66.70 5 62.50 

TOTAL 9 100.00% e 100.00% 



,. 

De 1993 a 1995 en la primer categorla se ve un pequeno aumento del 4.2% 

mientl'O que en le categor!a Mgunda se ve una decreci6n del mismo porcentaje. 

Haciendo una relación de este aspecto con el tipo de familia diremos que hay 

correapondencia entre la Cllegoría de 3 y 4 integrantes en la familia con el tipo de 

familia B ya que se pudo ver que en este tipo de familia había pocos integrantes y entre 

ellOI era madre, hijo y algún pariente como: "mi abuelita, mi tía, mis primos, mi madrina 

y su hijo", notándose la ausencia del padre. 

En relación al porcentaje de le población que tienen hermanos estudiando fuera 

de Uruapan se encontró que tanto en 1993 como en 1995 el total de la población no 

tiene hermanos estudiando fuera, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

HERMANOS ESTUDIANDO 1993 1995 
FUERA f % f % 

SI o 0.00 o o.oc 
NO 9 100.00 8 100.00 

TOTAL 9 100.00% 8 100.00% 

El bachillerato de Quimico biológicas en el afio de 1993 representó un 24.4% y 

un 20.7% en 1995, se obtuvo que en este bachillerato la representalividad de hombres 

y mujeres fue de la siguiente manera: 

SEXO 1993 1995 
.. f % f % 

HOMBRE 5 50.00 11 61.10 
MUJER 5 50.00 7 38.90 

TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 
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En elte cuadro se puede obHrv1r que en el ello de 1993 el sexo masculino y el 

femenino estén representados en forma equitativa mientras que en el ello 1995 el sexo 

que más predominó fue el masculino . 

En lo que .. refiere el tipo de familia en este bechillereto se obtuvo lo siguiente: 

TIPO DE FAMILIA 1993 1995 
f "' f "' A 9 90.00 17 94.40 

B 1 10.00 1 5.60 
TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 

Se puede observar que tanto en el ano 1993 como en 1995 la familia que mas 

predominó fue la de tiPo A o sea la que está formada par padre, madre e hijos y la que 

menos ae presentó en ambos anos fue la del tipo B o sea la que esté conformada por 

padre, madre, hijos o algún otro pariente. 

En cuanto a la economía alta, media, baja, (ver tipclogia realizada en 

bachillerato histórico social), que representa esta parte de la muestra se obtuvieron los 

siguientes datos: 

NIVEL ECONOMICO 1993 1995 
FAMILIAR f "' f "' ALTO 3 30.00 o 0.00 

MEDIO 5 50.00 8 44.00 
BAJO 2 20.00 10 56.00 

TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 
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Se puede observar que el nivel económico alto en 1993 uti representado por 

un 30% mientras que en 1995 no preaentó ninguna familia con ute tipo de economla. 

En cuanto a nivel económico medio en el afio 1993 eati representado por un 50% y en 

1995 por un 414%, lo cual indica que hubo un decrecimiento del 6%, mientras que el · 

nivel económico bajo en 1993 representó un 20% y en 1995 fue de un 56% por lo cual . 

hubo un aumento del 36%. 

Considerando el nivel cultural familiar (ver tipología en el bachillerato Histórico 

Social), de los integrantes del bachillerato Químico Biológicas se obtuvo que: 

NIVEL CULTURAL 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO o 0.00 7 38.80 
MEDIO - 9 90.00 4 22.40 
BAJO 1 10.00 7 38.80 

TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 

Así mismo se puede ver que en el ar'\o 1993 el nivel cultural bajo estaba 

representado por un 10% mientras que en 1995 se presentó en un 38.8% lo cual indica 

que hubo un aumento del 28.8%, en cuanto al nivel cultural medio en 1993 fue en un 

90% mientras que en 1995 fue un 22.4% por Jo cual hubo un decrecimiento del 67.6%, 

en lo que se refiere al nivel cultural alto en 1993 fue nulo mientras que en 1995 

aumentó en un 38.8%. 

En relación e los hermanos que estudian fuera se encontró que: 
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HERMANOS ESTUDIANDO 1993 1995 
FUERA f % f " SI 2 20.00 4 22.20 

NO 8 80.00 14 87.80 
TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 

En ambos anos el porciento mas elevado es para los adolescentes que 

contestaron que no tienen hermanos estudiando fuera. 

Tomando encuentra el número de integrantes, los datos que se obtuvieron en la 

población encuestada fue de la siguiente manera: 

NUMERO DE INTEGRANTES 1993 1995 
EN LA FAMILIA f % f " 3-'I (PEQUENA) o 0.00 2 10.00 

5-10 (NUMEROSA) 10 100.00 16 90.00 
TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 

En ambos anos el mayor porcentaje es para los adolescentes que pertenecen a 

familias numerosas. 

Analicemos el bachillerato de Ingeniería y Arquitectura; comenzaremos con la 

población representativa tanto en hombres como en mujeres mediante el siguiente 

cu edro: 

SEXO 1993 1995 
f % f % 

HOMBRE 7 87.50 15 71.50 
MUJER 1 12.50 6 28.50 

TOTAL 8 100.00% 21 100.00% 
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Aqul te puede obaervar que en ambos al'lo1 predomina el Hxo masculino, 

quizás esto se deba a que este bac:hlllerato eatá inclinado para e1tucliar carreras que 

están catalogadas socialmente para el nxo masculino. 

En cuanto al tipo de familia que presentaron, en este bachillerato se encontr6 .· 

que: 

TIPO DE FAMILIA 1993 1995 
f % f % 

A 8 100.00 17 81.00 
B o 0.00 4 19.00 

TOTAL 8 100.00% 21 100.00% 

Aquí se pudo observar que en 1993 toda la población encuestada en este 

bachillerato de Ingeniarla y Arquitectura se registró e el tipo de familia A mientras que 

en 1995 se registró el 81%, por su parte para el tipo de familia Ben el al\o de 1995 se 

representó por un 19%. 

En lo referente al nivel económico familiar se obtuvo lo siguiente: 

NIVEL ECONOMICO 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO 2 25.00 o 0.00 
MEDIO o 0.00 4 19.00 
BAJO 6 75.00 17 81.00 

TOTAL 8 100.00% 21 100.00% 

En este cuadro se puede observar que el nivel cultural alto en 1993 estuvo 

representado por un 25% mientras que en 1995 fue nulo, en cuanto al nivel econ6mico 
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medio en 1993 no se registró y en 1995 fue en un 19%, en eu11nto 11 nivel económico 

bljo en 1993 se obtuvo un 75% y en 1995 un 81%, lo cuel indica que hubo un aumento 

del 6% de un al\o a otro. 

En lo que refiere al nivel cultural familiar los datos arrojados en este bachillerato 

se obtuvieron de la siguiente manera: 

NIVEL CULTURAL 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

ALTO 1 12.50 1 5.00 
MEDIO 7 87.50 12 57.00 
BAJO o 0.00 e 38.00 

TOTAL e 100.00% 21 100.00% 

Vemos que en el al\o 1993 el nivel cultural bajo fue nulo, mientras que en 1995 

alcanzó un porcentaje del 38%, en ambos aflos los datos arrojados para el nivel 

cultural que mas predominó fue el medio, en cuanto al nivel cultural alto decreció de 

1993 a 1995en un 7.5%. 

Para este bachillerato de Ingeniería y Arquitectura, con respecto a si tienen 

hermanos estudiando fuera se obtuvieron los siguientes datos: 

HERMANOS ESTUDIANDO 1993 1995 
FUERA f % f "" SI 3 37.50 5 24.00 

NO 5 62.50 16 76.00 
TOTAL e 100.00% 21 100.00% 

Se obtuvo en ambos al\os el porcentaje menor para los adolescentes que 

contestaron que si tienen hermanos estudiando fuera. 
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Por último, con relación al número de integrante& en la familia ae obtuvo que: 

NUME"O DE INTEGMNTEI 1993 1995 
EN LA FAMILIA f % f % 

3""(PEQUENA) 3 37.50 6 28.60 
5-10 (NUMEROSA) 5 62.50 15 71.40 

TOTAi. 8 100.00% 21 100.00% 

En ambos al'los en su mayoría tienen familias numerosas por lo que se puede 

relacionar con lo anterior, que son muy pocos los que tienen la oportunidad de salir 

fuera a estudiar, pues en cierto momento es mas importante para ellos satisfacer sus 

necesidades primarias que las situaciones educativas. 

Una vez contextualizada la muestra se procede a hacer el análisis ~ los 

factores de influencia en la elección de carrera de los alumnos de los diferentes 

bachilleratos, primeramente se dará el porcentaje aplicado de la población en cada 

uno de ellos para el cuestionario de los factores de influencia (anexo 2 ). 

BACHILLERATO 1993 1995 
f % f % 

HISTOHICO SOCIAi. 27 39.70 45 44.00 
ECONOMICO ADMINISTRATIVO 10 14.70 16 16.00 
QUIMICO 8101.0GICAS 21 30.90 18 18.00 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 10 14.70 23 22.00 

TOTAi. 68 100.00% 102 100.00% 
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BACHILLERATO HISTORICO SOCIAL 

EXPECTATIVAS PARA CON EL HIJO 

De ecuerdo a los delos obtenidos en les inveltigecionu de campo de 1993 y 

1995 a los elumnos del sexto semestre del b8chillereto Hiat6rico Sociel en releci6n a la 

lmposici6n por parte de los padres para que su hijo realice la carrera que ellos quieran, 

se obtuvo lo 1iguiente: 

IMPOSICIONES DE LOS 1993 1995 
PADRES PARA ELEGIR f % f % 

"X" CARRERA 
SI 1 3.70 5 11.20. 
NO 26 96.30 40 88.80 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 

Podemos ver que, aunque en bajo porcentaje, existen padres que aún eligen la 

carrera que su hijo debe estudiar y aunque los motivos fueron diversos se engloban en 

las siguientes respuestas: 

"Sí voy a estudiar la carrera que mis padres quieren por que debo ganar dinero 

rápidamente." 

"Se puede decir que sí me impusieron ·1a carrera que estudiaré porque quieren 

que sea tan bueno como mi abuelo y mi padre". 

"Si, porque en esa carrera que me eligieron sí voy encontrar trabajo al 

terminarla." 
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Vemo1 tllmbi•n que en porcentajes elevados los padres no imponen ciertlls 

carreras 1 1u1 hijoa, m11 bien tr111n de orientarlos y 1conaejlrlos en su elección, como 

lo vemos en algunas de sus respue1t1s: 

"No tienen determin1d1 ninguna carrera para mi, porque ellos dicen que yo debo 

escogerla." 

"No tienen determinada una carrera para mi porque yo soy quien la va a estudiar 

y ademés ellos estarían de acuerdo." 

"Mis papas dicen que yo debo elegir y además siempre me apoyan en lo que 

hago". 

"No, porque si llegare e fracasar llegaría e reprocharles e mis padres el que me 

hayan impuesto la carrera". 

"No, porque soy yo, no mi familia." 

En relación e la dependencia e independencia que se promueve en la familia, 

los adolescentes dejaron ver que: 

MUESTRAN: 1993 1995 
f % f % 

DEPENDENCIA 9 33.30 18 40.00 
INDEPENDENCIA 18 66.70 27 60.00 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 
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En •mboa ña el porcentllje m.yor fue para los alumnol que mueatr•n 

j independenci9 9\lnque se registra en esta un decrecimiento del 6.7 % de 1993 • 1995. 

1 Los encuestado• opinaron que •i ncuchan los consejos de aua 1)9dre pero no deeiden 

j • por ellos, alguna respuet181 fueron: 

"No siempre " tiene que hacer lo que ellos digan, ni lo que yo quiera". 

"Me pueden aconaej9r pero, de to que me digan yo deeido". 

"Respetan mi opinión aunque siempre me aconsejan, pero yo tomo mis 

decisiones". 

"Debemos escucharlos pues ellos han vivido mas pero no por eso pueden tomar 

decisiones por ti". 

Por to que respecta a la dependencia vemos que aumento de un allo a otro en el 

mismo porcentaje y algunas de sus respuestas fueron: 

"No se puede hacer nada si los papas no estén de acuerdo". 

''Yo, hago lo que ellos dicen porque no puedo decepcionarlos". 

"Siempre hago lo que ellos dicen, porque así debe de ser''. 

"Son mis padres y pueden decidir por mi, yo siempre los obedezco". 

En cuanto a la motivación por parte de la familia para continuar estudios se 

obtuvo lo siguiente: 
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MOTIVActON POlt PARTE 1993 1995 
DE LA FAMILIA PARA f % f " CONTINUAR ESTUDIOS 

61 16 59.30 36 80.00 
NO 11 40.70 9 20.00 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 

Vemos que en ambos aftos el mayor porcentaje fue para los que si reciben 

motivación para continuar estudios ya que contestaron: 

"Ellos quieren que sea alguien en la vida". 

"Esperan que yo me prepare y me supere". 

"Quieren lo mejor para mi y me motivan a ser una carrera". 

"Mi familia quiere que tenga un futuro y no se muestran indiferentes, al contrario 

me apoyan para que yo siga estudiando". 

Los porcentajes obtenidos en la no motivación familiar para continuar estudios 

se pudo ver que los adolescentes en su mayoría perciben una indiferencia familiar en 

cuanto a continuar estudios y una minoría reconoce que la economia familiar no les 

favorecerá para hacer una carrera. 

ECONOMIA FAMILIAR 

En cuanto a si el adolescente considera una limitante para elegir su carrera al 

factor económico familiar, obtuvimos que: 

109 



1993 1995 
ECONOMIA 'AMILIM f % f % 

&ILIMITA 15 55.60 30 66.70 
NO LIMITA 12 ..i.10 15 33.30 

TOTAi. 27 100.00% 45 100.00% 

Vemoa que en este bachillerato mas del 50% en embos al\os consideran 

limitente a este factor para su elección de carrera; y así lo proyectaron los 

adolescentes en sus respuestas: 

"No se, c:reo que mis papas no podrían mantener mis estudios". 

"Aunque yo quisiera no sé si podría trabajar y sacar mi carrera". 

"Económicamente no me pueden ~yudar mis papas". 

"la situación económica está muy dificil no creo que mis papas puedan pagar mis 

estudios". 

"La renta, comida, libros, y pasajes salen muy caros". 

En cuanto a los que no consideran limitante este factor dijeron que: 

"Mi familia en este aspecto si me puede apoyar". 

"Aunque esta dificil la carestía, en mi casa si me apoyarían". 

"Si de verdad quieres estudiar, le haces la lucha, solicitas beca o buscas 

trabajo". 
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CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 

En relación e la influencia que tiene la concepción social de que algunas 

profesiones eat6n cat1iogaa1 pare un solo Mxo H encontró que: 

CARRERAS 1993 1995 
CATALOGADAS PARA UN 

SOLO SEXO f % f % 
SI DESISTIRIA DE ESTUDIARLA 5 18.50 3 6.70 
NO DESISTIRIA DE ESTUDIARLA 22 81.50 42 93.30 

TOTAi. 27 100.00% 45 100.00% 

Vemos que en ambos ellos el mayor porcentaje es para aquellos que no 

consideran limitante estudiar una carrera que socialmente esté catalogada para un solo 

sexo ya que algunas de sus respuestas fueron: 

''No hay carreras para hombres y para mujeres, cualquiera de los dos se 

desempefla bien en cualquier carrera siempre y cuando le guste". 

"No importa lo que diga la gente, si a mi me gusta no me importa". 

"Si me gusta por vocación no desisliria". 

En lo que respecta a los menores porcentajes los cuales si desistirian de 

estudiar una carrera marcada para un solo sexo; se pudo corroborar la asimilación que 

los adolescentes tienen de esos prejuicios sociales los cuales ponen en duda la 

honorabilidad del sujeto que cursa una carrera identificada socialmente para un solo 

sexo, veamos cómo sus reapuestas lo proyectan: 
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"Cómo voy a estudiar una carrera para "viejas" ... a lo mejor otra gente si pero yo 

no". 

"Afortunedamente la carrera que yo quiero 11 es para mi sexo". 

"Hay que cuidar el qut dirán". 

Tomando en cuenta el prestigio social de las carreras por su remuneración 

económica obtuvimos que: 

REMUNERACION 1993 1995 
ECONOMICA f "' f % 

SI TOMARA EN CUENTA 5 18.50 2 4.40 
NO TOMARlA EN CUENTA 22 81.50 43 95.60 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 

Vemos como en ambos aflos se presentan bajos porcentajes en relación a que sí 

tomaran en cuenta la remuneración económica de su carrera ya que algunas de sus 

respuestas fueron: 

"Si no para qué estudio''. 

"Porque cuando termine mi carrera, ahora quiero ser yo quien mantenga a mis 

papas". 

"Si ganas bien, le motivas y puedes seguir trabajando en lo mismo". 

También observamos que el mayor porcentaje lo obtuvieron los adolescentes 

que no tomaran en cuenta la remuneración económica de "X" carrera para elegirla por 

tal motivo, más bien proyectaron otros motivos como se ve en sus comentarios: 
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''No me dejarla llevar porque ae gane bien en ''X" carrera, mas bien hay que 

estar aeguro de que te guste". 

'Mientras en realidad te agrade tu carrera y te deeempetles bien en ella, tendrás 

mu trabajo y mu remuneración económica". 

"Si ntudio una cerrera donde H gane bien, pero 1i no me guita, lo heria a la 

fuerza''. 

"La carrera la escoges de acuerdo a tu vocaci6n para que te deaempenes bien y 

asl mismo te paguen por tu buen trabajo". 

Considerando el prestigio social de las carreras en cuanto a su tiempo de 

estudios obtuvimos que: 

TIEMPOS DE 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

SI LIMITA 15 55.60 26 57.80 
NO LIMITA 12 44.40 19 42.20 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 

En cuanto a los que si presentan influencia por parte de la familia para continuar 

eatudios a un nivel licenciatura vemos que en ambos anos representan un poco mas 

del 50%; también nos percatamos de la influencia que tiene esta hecho en la elección 

de carrera del adolescente, ya que esta parte de la poblaci6n proyectó en sus 

reapuestas los siguientes conceptos de las carreras en cuanto a tiempo de estudios: 

" Es lo mejor, de lo contrario no pasarlas de ser un mandedero". 

" El nivel licenciatura es lo que tiene futuro y mejores empleos". 

" Estas mejor preparado y con mayor cultura". 
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" Mi familia dice que al nivel licenciatura ea mas importante porque con una 

carrera corta aiampre serás explotado". 

" Con una carrera corta te quedas estancado ". 

" Son mejoras ·las cerraras a nivel licenciatura porque da lo contrario aiampre 

serás mano da obra barata". 

"Mi familia quiera lo mejor para mi ". 

Así mismo en los porcentajes obtenidos para aquellos que no reciben influencie 

de su familia para elegir carrera a un determinado nivel dijeron: 

" Mi familia sabe que lo importante es estudiar lo que me guste, ya saa une 

licenciatura o una carrera corte ". 

"Si yo eligiere una carrera corte ellos me apoyarían". 

" Son tan buenas las carreras cortas como las licenciaturas 1610 tienen que 

gustarte". 

" Lo qua yo elija ellos respetaran mi decisión". 

En cuanto a si los adolescentes consideran que hay mayor mercado de trabajo 

en algunas carreras que en otras encontramos que: 

CARRERAS CON MAS 1993 1995 
MERCADO DE TRABAJO f % f % 

SIHAY 22 81.50 28 62.20 
NO HAY 5 18.50 17 37.80 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 
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Los m11yores porcentajes en •rnbol 81\os fue J>lll'8 mquellos que se consider•n 

que 118y c.mns en IH CUllles se tiene mayor poaibilid8d de encontr11r tr•blljo •I 

terminmrlu Y• que dijeron: 

"Hey •lguna que no e1tán t•n uturlldas". 

"Por ejemplo la carrel'81 nuev•s". 

"H•y profesiones muy 10licitad1s, por no hay gente preparllda J>llra ellas". 

De tal forma que los porcentajes restantes son 1>11ra los que consideran que no 

118y carreras con mayor mercado de trabajo, ya que ellos piensan que todas las 

carreras son necesarios 1>11ra la sociedad, por lo cual las crea; el hecho es que si no 

encuentran trabajo en un lugar (por ejemplo la ciuded donde vive), tendrán que 

desplazarse al lugar donde se requieran sus servicios ya que no consideran una 

limitante al desplazamiento lo que importa es que donde este se desempetlaran con 

gusto por que es su vocación. 

Ahora bien, se realizo otra pregunta que permitiera identificar si los adolescentes 

tomaran en cuenta el mercado de trabajo para elegir su carrera y los datos obtenidos, 

podemos verlos en el siguiente cuadro: 

MERCADO DE 1993 1995 
TRABAJO f % f % 

SI TOMARA EN CUENTA 14 51.90 31 68.90 
NO TOMARIA EN CUENTA 13 48.10 14 31.10 

TOTAi. 27 100.00% 45 100.00% 
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Vemos como los mayores porcentajes son para aquellos que si tomaron en 

cuenta el mercado de trabajo pera elegir su carrera y veamos como aus respuestas 

proyectan los motivos: 

"Si, por que no voy a estudiar tanto pera deapu6s no encontrar trabajo". 

"Si, por que yo quiero poner en práctica lo que aprenda". 

"Si, por que quiero trabajar pronto". 

"Si, por que no quisiera tener que trabajar en otra cosa que no sea lo que yo 

estudie". 

"Si, para tener casi seguro mi trabajo". 

"Si, por que la vida esta difícil". 

Tratando de identificar si el adolescente concibe que las carreras ten~an cierto, 

prestigio social y el por que lo piensa así. se formularon dos preguntas que permitieron 

rescatar los siguientes datos: 

HAY CARRERAS CON 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f % 

1 
i 

SI 20 74.10 33 73.30! 
NO 7 25.90 12 26.701 

TOTAi. 27 100.00% 45 100.00%1 

Vemos cómo en ambos aflos los mayores porcentajes son para los que si 

consideran que hay carreras con un cierto prestigio social, también se puede observar 

que los menores porcentajes en ambos ar.os no consideran que existan carreras. 

socialmente prestigiosas., Se puedo obtener los motivos por los cuales las 

adolescentes si consideran que haya carreras con prestigio social y los datos rebelaron 

lo siguiente: 
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PRESTIGIO SOCIAL DE 1993 1995 
LAS CARRERAS f % f % 

MEJOR PAGADOS 4 14.80 9 20.00 
SEXO 2 7.40 o 0.00 
MERCADO DE TRAllAJO 2 7.40 7 15.60 
TIEMPO DE ESTUDIO 10 37.10 16 35.60 
CARRERAS NUEVAS 2 7.40 1 2.10 

TOTAi. 20 74.10% 33 73.30% 

Vemos corno en ambos al\os los mayores porcentajes fueron para aquellos que 

consideran que las carreras tienen prestigio social por su tiempo de estudios, se 

presentan en segundo lugar los porcentajes para aquellos que enmarcan dicho 

prestigio a tas carreras por ser mejor pagadas. En tercer lugar, por porcentajes fue para 

los que considera!', que las carreras tienen prestigio social por su mercado de trabajo, 

este lugar fue obtenido en ambos aflos. El cuarto lugar, fue para tas que piensan que el 

prestigio social de las carreras se enmarca por ser nuevas; por ser las de moda; y en 

quinto lugar, se registro en el menor porcentaje en 1993 y nulo en 1995 para las que 

consideran que et prestigio social gira en torno de aquellas carreras catalogadas para 

un soto sexo. 

PROYECTO DE VIDA. 

En relación e le influencia que tiene el proyecto de vida en el proceso de 

elección de carrera de los adolescentes encuestados en este bachillerato, obtuvimos 

que; un atto porcentaje en 1993 consideran importante tener un esquema futuro que 

abarque todos tos aspectos para planear su vida, no solo en el aspecto profesional; 
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mientras que para 1995 creei6 en un 39.3 y eate concepto, como 11 ve en el cuadro 

siguiente: 

PROYECTO DE 1993 1995 
VIDA f % f % 

SI es IMPORTANTE 25 92.60 24 53.30 
NO ES IMPORTANTE 2 7.40 21 46.70 

TOTAi. 27 100.00% 45 100.00% 

En lo que respecta a los adolescentes que no consideran importante tener un 

proyecto de vida se registra un incremento del 39.3% de 1993 al 1995. Cuestionando a 

los adolescentes el por que no es importante tener un proyecto de vida dijeron: para 

qué? si nunca pasa lo que uno quiere. 

"No se puede saber lo que va a pasar". 

"Se debe vivir en la realidad". 

"Las cosas no son como uno las piensa". 

En tanto a la continuación de estudios por parte de los adolescentes de este 

bachillerato encontramos, que en ambos ellos los mayores porcentajes para aquellos. 

que si piensan continuar sus estudios, veamos las cifras en el presente cuadro: 

CONTINUACION DE 1993 1995 
ESTUDIOS f % f % 

SI 24 68.90 43 95.60 
NO 3 11.10 2 4.40 

TOTAL 27 100.00% 45 100.00% 

Del 93 al 95 vemos que se registra un 6.7% de decremento en cuanto a las que 

no piensan continuar estudios y dentro de esta minoría se puede rescatar que, una 
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parte de ella no continu1ra por la situación económica de au familia y otra parte no 

permitió interprellr el motivo, al dejar en blanco esta pregunta . 

Ahora bien, en cuanto a ai tienen pensado la carrera que van a seguir 

encontramos que: 

TIENEN CARRERA 1993 1995 
PENSADA f % f % 

SI 23 85.20 38 84.40 
NO 4 14.80 7 15.60 

TOTAl 27 100.00% 45 100.00% 

Veamos como en ambos allos el porcentaje mayor es para los que si tienen 

pensada la carrera que continuaran y también vemos. comparando con el cuadro de 

continuación de estudios, que en un 3.7% en 1993 y un 11.2% en 1995 bajó la 

correspondencia entre continuar estudios y si tener carrera pensada:, de tal forma, que 

en porcentajes, existen jóvenes que aunque si piensan continuar estudiando, aun no 

tienen una carrera pensada para seguirla. 

Por lo que respecta a los que no tienen carrera pensada podemos decir que una 

parte de ellos corresponde a los que no piensan continuar estudios y otra parte a los 

que si piensan continuar estudios pero aun no tiene carrera pensada (como ya se 

mencionó).· 

También se realizo otra pregunta para identificar el motivo por el cual si se tiene 

pensada una carrera, utilizando como parámetro: por satisfacción personal ó 

satisfacción familiar y los porcentajes obtenidos fueron: 
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CARRERA PENSADA 1993 1995 
POR f % f % 

SATISFACCION PERSONAi. 20 74.10 35 77.80 
SATISFACCIQN FAMl~IAR 3 11.10 3 6.60 

TOT~ 23 85.20% 38 87.40% 

Con estos datos se pudiera entablar correspondencia con el hecho de que los 

padres impongan "X" carrera a su hijo; mas no se puede generalizar ya que existen 

otros factores que también influyen para que el adolescente, aunque no se le imponga 

una determinada carrera, tenga pensada una en la que proyecta ser por satisfacción 

familiar més no impuesta. 

Por último y para valorar la importancia que tiene el contar con un proyecto de 

vida, se pregunto cu41 carrera es la que se tiene pensada, con el fin de identificar si 

ésta se encuentra dentro o fuera del bachillerato que los adolescentes concluyes, y 

obtuvimos que: 

CARRERA FUERA DE 1993 1995 
BACHILLERATO f % f % 

SI 3 11.10 e 17.80 
NO 20 14.10 30 66.60 

TOT~ 23 85.24% 38 84.40% 

Si existen porcentajes en ambos al'\os en los cuales los adolescentes tienen 

pensada una carrera que no corresponde al bachillerato que ya concluyen, lo cual nos 

permite pensar que la influencia familiar y social por continuar estudiando la intrayecta 

el adolescente de una manera "normal" donde lo que importa es que el adolescente 

entre a la preparatoria y lo cual también puede suponer que a la hora en que el joven 
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tiene que elegir bllchitlerato, lo haga también como mero requisito y no por apegarse a 

aquel que dé margen a estudiar "X" carrera. 

BACHILLERATO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

EXPECTATIVAS PARA CON EL HIJO. 

Con relación a la imposición de los padres para que su hijo estudie una carrera· 

que ellos quieran encontramos, en este bachillerato Económico Administrativo, que: 

IMPOSICION DE LOS 1993 1995 
PADRES PARA ELEGIR "X" f "' f "' CARRERA 

SI 1 10.00 o 0.00 
NO 9 90.00 16 100.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Se puede observar cómo en este bachillerato es mínimo el porcentaje de los 

padres que tienen determinada una carrera para su hijo en 1993 y, en 1995 vemos que 

esto es nulo; por lo cual se puede considerar casi nula le imposición por parte de los 

padres para que el adolescente elija una determinada carrera, ya que en relación a 

esto los jóvenes contestaron: 

"Mis padres me dejan ser yo quién elija". 

"No tienen ninguna carrera determinada para mi, por que dicen que yo debo 

escoger''. 

"No por que soy yo quien va a estudiar". 

"No por que yo voy, a decidir y ellos con seguridad me apoyan". 

"No por que nadie puede escoger por ti". 
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Asi podemos ver que el concepto que tienen los adolescentes IObre elecci6n ele 

carrera es cualquiera excepto de que otra persono a sus padres .. la elijan. En cuanto 

al menor porcentaje Obtenido eolo en el ano del 1993 para el cual los padres 1i tienen 

expectativas ele imposieióri de carrera para au hijo, y el motivo lo proyecto su 

respuesta: 

"Aunque yo no cree que sea imposición paro mi papá quiere que estudie le 

misma carrera que él y que su papa por que con el tiempo todo lo que tienen pasará a 

mis menos y debo saber como hacerle". 

En cuanto e la dependencia e independencia que promueve la familia para con 

sus hijos, los adolescentes dejar~n ver que: 

MUESTRAN 1993 1995 
f % f % 

DEPENDENCIA 2 20.00 5 31.30 
INDEPENDENCIA 8 80.00 11 68.70 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

En relación a la dependencia mostrada por los adolescentes hacia sus padres 

se obtuvo un aumento del 11.3 y de 1993 a 1995 pues ellos contestaron que: 

"Si para mi familia es importante que yo haga lo que ellos dicen y uno debe de 

obedecerlos" 

"Ellos han vivido más y siempre tienen la razón, por eso hay que hacerles caso" 

"Si, yo siempre hago lo que ellos esperan de mí uno no puede defraudarlos". 

"Si, porque uno debe de hacer solamente las cosas en las que ellos estén de 

acuerdo". 
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"Si, porque nada se puede hacer a In escondidas de los padrea, ellos aiempre 

se dan cuenta" . 

Aaí mismo vemos que en ambos ellos los mayores porcentajes fueron para los 

adolescentes que mostraron independencia para con su familia al proyectarlo así en 

sus respuestas: 

''Yo creo que no se tiene que hacer lo que yo diga o lo que ellos quieran, se 

tiene que platicar". 

"Los debes de escuchar porque son tus padres, pero no tienes que hacer todo lo 

que te digan, ellos quieren que tu decidas". 

"Mis papas me pueden aconsejar pero Y? soy quien decido". 

"Ellos me aconsejan pero también respetan mi opinión". 

En cuanto a la motivación por parte de la familia para continuar estudios se 

obtuvo lo siguiente: 

MOTIVACIOlll POR PARTE 1993 1995 
DE LA FAMILIA PARA f % f % 

CONTINUAR ESTUDIOS 
SI 9 90.00 16 100.00 
NO 1 10.00 o 0.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Vemos que en ambos ellos los mayores porcentajes fueron pare los 

adolescentes que sí reciben motivación, para continuar estudiando, ya que 

contestaron: 
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"SI, porque quieren que sea alguien de provecho". 

"SI, ellos siempro me dicen que quien estudie triunfa en la vida". 

"Si, pero quieren lo mejor para mi" . 

"Mí familia quiere que tenga un futuro y me motiven e que haga mi carrera". 

"Ellos dicen que me prepare pare la vida". 

También observamos cómo es minino el porcentaje obtenido en 1993 con 

relación a la no motivación por parte de la familia pera continuar estudios y en 1995 

este fue nulo, y en su respuesta se dejo ver el motivo por el cual el adolescente percibe 

la falta de motivación para continuar estudios, éste es por la economle familiar. 

ECONOMIA FAMILIAR. 

Con relación a sí el adolescente considera una limitante a la Economla Familiar 

para su elección de carrera obtuvimos que: 

ECONOMIA 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

SI LIMITA 7 70.00 5 31.30 
NO LIMITA 3 30.00 11 68.70 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00o/o 

Se puede observar que para el afio de 1993, en este bachillerato Económico 

Administrativo, el mayor porcentaje fue para los que si consideraron una limitante ta 

economía familiar para elegir su carrera, mientras que en 1995 se obtuvo el menor . 

porcentaje para este aspecto al contestar lo siguiente: 
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"Definitivamente la vida esta dificil y no se si mis padres podrían pagar mis 

estudios". 

"No creo que mi papa pueda pagar mis estudios" 

"En to econ6mico no me pueden ayudar". 

Por lo que respecta a los que no consideran limitante a la economía familiar para 

au elección de carrera se encontró que en 1993 fue el menor porcentaje y, en 1995 fue 

el mayor, registrándose asi un aumento del 38.7% de una afio a otro; en este aspecto 

dijeron que: 

" Mi familia si me puede apoyar en lo económico" 

"Aun que con sacrificios, pero en mi casa si me costearian mis estudios" 

"No se !li en mi casa me apoyarían pero eso no te debe importar si en realidad 

quieres estudiar, puedes buscar trabajo y estudiar a la vez. 

"Aun que no sobra el dinero en mi casa mis papas me apoyarían y yo tratarla de 

conseguir alguna beca". 

CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 

Observando las respuestas que los adolescentes dieron al cuestionarlos sobre 

si desistirían de estudiar una carrera que socialmente esté catalogada para un solo 

sexo, obtuvimos que; 

CARRERAS CATALOGADAS 1993 1995 
PARA UN 

SOLO SEXO f % f % 
SI DE616TIRIA ESTUDIARLA 2 20.00 o 0.00 
NO DESISTIRIA ESTUDIARLA 8 80.00 16 100.00 

TOTAi. 10 100.00% 16 100.00% 

125 



! 
l 
j 
; 

l• 
1 

l ¡ 
1 
i 

Solo en 1993 se registre el menor porcentaje mientras que en 1995 ea nulo el 

hechO de que los edOlucentea si dhistirian de estudiar una carrera que aunque les 

agrade, eat6 marcada socialmente para un solo sexo, ya que sus re1PU91tas 

proyectaron la influencia de los prejuicios sociales, en relación a esto aua respuestas 

fueron: 

"Si, porque que dirlan mis amigos no me hablarlan o me verían feo" 

"Si, por que por eso hay carrera para hombres" 

Por su parte el mayor porcentaje obtenido en 1993 y el 100% en 1995 no 

reconocen como el limitante el hecho de elegir una carrera que socialmente se ubique 

para un solo sexo siempre y cuando sea por vocación, dijeron: 

"Si a mi me gusta no importa que digan los demás " 

"Debes de elegir la carrera por que te guste, no por lo que dirén de ti si estudias 

esa carrera" 

"Mientras sea mi vocación , no desistiría" 

"Hombre o mujer puedes estudiar lo que tu quieras, lo que en verdad te guste, 

sin hacer caso a lo que digan los demás" 

Tomando en cuenta el prestigio que socialmente se le da a las carreras por su 

remuneración económica obtuvimos los siguientes datos: 
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REMUNERACION 1993 1995 
ECONOMICA f % f % 

SI TOMARA EN CUENTA 6 60.00 3 18.80 
NO TOMARTA EN CUENTA 4 40.00 13 81.20 

TOTAi. 10 100.00% 16 100.00% 

Vemos como en 1993, el mayor porcentaje es pare aquellos que si tomaran en 

cuenta la remuneración económica de las carreras para elegir la suya, mientras que en 

este mismo aspecto, en 1995 es el menor porcentaje quien así lo considera dándose 

un decrecimiento del 41.2%; veamos sus respuestas: 

"Porque por eso voy a estudiar a prepararm~. para ganar bien" 

"Porque que tiene uno que pensar en todo y si mi carrera no me da para vivir 

tendré que hacer otras cosas que a lo mejor no me gustan hacer". 

"Porque si te pagan bien , trabajas mejor" 

"Porque la vida es dificil y tienes que ver tu familia". 

En cuanto a los que no consideran una limitante a la remuneración económica 

de su carrera vemos que fue en el menor porcentaje en 1993, mientras que en el 1995 

fue el mayor porcentaje; registrándose un aumento de ello a otro en este aspecto y sus 

respuestas fueron: 

"No solo importa que se gane bien en una carrera lo importante es que· te 

desempel\es bien" 

"Puede ser que en una carrera no te paguen mucho pero si le hechas ganas te 

tienen que reconocer tu trabajo" 

"Cualquier carrera te deja para vivir si la ejerces con gusto." 

"Yo no escogerla una carrera en que me pagaran bien si esta no me gustará" 
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. "Si no me gusta la carrera, no desempellaria mi trabajo al máximo y no me 

pagarlan por eso, porque lo importante es que lo hagas por vocación ." 

Considerando el prestigio social de tas carreras por el tiempo de estudios 

obtuvimos que: 

TIEMPO DE 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

SI LIMITA 2 20.00 5 31.30 
NO LIMITA 8 80.00 11 68.70 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Vemos como en ambos al\os los mayores porcentajes fueron para aquellos que 

no conside(an una limilante en su elección de carrera , el elejirla por su tiempo de 

estudios, ya que, sus respuesta lo proyectaron así; 

"Ya sea una carrera corta o licenciatura es buena , si a mi me gusta" 

"Yo no creo que les carreras cortes sean metas, por que la gente sale bien 

preparada igual que en la universidad, si yo eligiera cualquiera, seria la que en verdad 

me guste". 

"Esa es mi decisión, si escojo una técnica mi familia estaría de acuerdo." 

En cuanto a los porcentajes obtenidos en relación a los que si les es limitente el 

elegir una carrera por su tiempo de estudios vemos que en ambos ellos fueron los 

menores; y en ellos nos percatamos que existe influencia familiar para continuar 

estudios a nivel licenciatura, proyectándose en sus respuestas: 

"Mi familia quiere lo mejor para mi" 

"El nivel es mejor, sabes más ,ta pagan más, no te quedas estancado." 
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"Las carreras cortas no tienen futuro, en cambio, en las otras carreras sales 

mejor prep11'1do, con mejores conocimientos" 

"Para no Hr obrero o mano de obra barata en donde siempre te exploten, debe• 

utudiar una carrera larga y mi familia esta de acuerdo conmigo. 

''Yo se que mi familia quiere lo mejor para mi, por eso también quiere que 

estudie a nivel licenciatura, en realidad es lo mejor." 

"Estudiar una carrera corta es quedarse estancado y no quiero, por eso mi 

familia también me apoya." 

Por lo que concierne a si los adolescentes de este bachillerato Económico 

Administrativo consideran que hay mayor mercado de trabajo en unas carreras que en 

otras, se obtuvo que: 

CARRERAS CON MAS 1993 1995 
MERCADO DE TRABAJO f % f % 

SIHAY B 80.00 12 75.00 
NO HAY 2 20.00 4 25.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Vemos como en ambos años los mayores porcentajes son para aquellos que 'si 

consideran que hay carreras con mayor mercado de trabajo, también se pudo percatar 

que lo consideraron asi por que hay carreras nuevas y por que algunas carreras no 

están saturadas. 

· Por lo que concierne a los porcentajes restantes, no consideran que hay 

carreras con mayor mercado de trabajo, ya que estuvieron de acuerdo en concebir que 

todas las carreras se ocupan y por lo tanto todas tienen su mercado de trabajo 

esperándoles aunque se reconoce también que se tiene que ir a donde se les necesite. 
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Ahora bien ae realizo otra pregunta que permitiera identificar si los adolescentes 

tomaran en cuenta el mercadO de trabajo de las carreras para hacer su elección; los 

datos obtenidos son los siguientes: 

MERCADO DE 1993 1995 
TRABAJO f % f % 

SI TOMARA EN CUENTA 9 90.00 e 50.00 
NO TOMARIA EN CUENTA 1 10.00 e 50.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

· Podemos ver como en el 93 se disparó el mayor porcentaje para los que si 

tomaran en cuenta el mercado de trabajo para elegir su carrera, mientras que el 9? fue 

la mitad de la población que así lo consideró; registrándose un decremento del 40% del 

93 al 95; veamos sus respuestas: 

"Es importante por que a mi no me gustaría salir y no encontrar trabajo en lo que 

voy a estudiar". 

"Si por que a de ser feo no encontrar trabajo aunque tengas tu papel." 

"Si, por que quisiera estar seguro de que voy a encontrar trabajo." 

Por su parte, los porcentajes obtenidos para aquellos que no tomaran en cuenta 

el . mercado de trabajo para su elección de carrera, se concretaron a decir que lo 

importante es que se estudie, lo que en verdad guste y sea por vocación ya que 

consideran que si se hace, la elección en base a esto siempre habrá trabajo para ellos, 

por su buen desemper'io y gusto (supuestos) por elegir la carrera acorde a su vocación. 
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En relación a la proyección que los adolescentes dieron en sus respuestas al 

cuestionarles si ellos consideran que existen o no carreras, con un cierto prestigio 

social y el porqué lo consideran así, se obtuvo que: 

HAY CARRERAS CON 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f % 

Si 7 70.00 8 50.00 
NO 3 30.00 8 50.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Observamos como en el al\o de 1993 se registró un mayor porcentaje pare 

aquellos que si consideran que existen carreras con prestigio social y en un menor 

porcentaje los que no lo consideran asi; e diferencia del al\o de 1995 en donde la 

población se dividió en partes iguales para ambas consideraciones registrándose, asl, 

un decremento del 20% en relación a los que afirman la existencia de carreras con 

prestigio social; y un aumento del mismo porcentaje en aquellos que niegan dicha 

existencia. 

Por lo que concierne al por que sí consideran que existan carreras con un cierto 

prestigio social se obtuvieron los siguientes datos: 

PRESTIGIO SOCIAL 1993 1995 
DE LAS CARRERAS POR f % f % 

MEJOR PAGADOS 1 10.00 2 12.50.00 
SEXO 1 10.00 o 0.00 
MERCADO OE TRABAJO 1 10.00 2 12.50 
TIEMPO OE ESTUDIO 4 40.00 4 25.00 
CARRERAS NUEVAS o 0.00 o 0.00 

TOTAL 7 70.00% 8 50.00% 
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Veamos como en ambos al'los los mayores porcentajes fueron para las que 

consideran que el prestigio llOCial de las carreras se da por su tiempo de estudio; 

observemos cómo en ambos al'los se enmarcan en segundo lugar los que piensan que 

dichO prestigio se da por ser carreras con mercado de trabajo y mejor pagado, se 

coloca en tercer lugar el porcentaje obtenido en 1993 y nulo en 1995 en relación a 

concebir que el prestigio social de las carreras se da por estar catalogadas para un 

solo sexo y por último se observo que en este bachillerato no se registraron 

porcentajes, en ningún al'lo, para enmarcar el prestigio social de las carreras por ser 

estas nuevas. 

Cabe sel'lalar que los porcentajes que no consideran que exista cierto prestigio 

social de las carreras; en su totalidad y en ambos aflos unificaron sus motivos en el 

siguiente: 

"No hay tal prestigio social, este se crea de acuerdo a como te desempel'les.en 

tu profesión, o sea que el prestigio se lo das tú con tu trabajo''. 

PROYECTO DE VIDA. 

En relación a la opinión de los adolescentes, en este bachillerato Económico 

Administrativo, sobre si consideran importante o no el tener un esquema de lo que 

desean tener, ser, hacer, etc. en su vida futura; abarcando todos los aspectos de la 

vida no solo el profesional, se obtuvo que los datos arrojados por las investigaciones 

de campo en ambos aflos de estudio fueron: 
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PROYECTO DE 1993 1995 
VIDA f % f % 

SI ES IMPORTANTE 10 100.00 15 93.80 
NO ES IMPORTANTE o 0.00 1 6.20 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Observamos que en este aspecto es casi nula la concepción de los 

adolescentes de que no es impórtante tener un proyecto de vida, ya que sólo en el afio 

de 1995 se registró en muy poco porcentaje y en 1993 no se registraron cifras para 

este factor cuestionando el por que no es importante tener proyecto de vida se dijo que: 

"Primero tienes que escoger tu carrera y después, cuando ya seas alguien, es 

cuando puedes pensar en lo que quieres hacer con tu vida" 

En cuanto a la continuación de estudios por parte de los alumnos de este 

bachillerato, obtuvimos que solo en 1993 se registró porcentaje para aquellos que no 

continuaron estudios y este fue mínimo; mientras que en 1995 el total de la Población si 

continuará estudios, como se puede observar en el siguiente cuadro:. 

CONTINUACION DE 1993 1995 
ESTUDIOS f % f % 

SI 9 90.00 16 100.00 
NO 1 10.00 o 0.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Cabe hacer mención que el menor porcentaje registrado (en 1993) en este 

cuadro, no permitió identificar el motivo por el cual el adoles~nte considera que no 

continuara sus estudios, al dejar en blanco esta pregunta. 
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Por lo que concierne a ai los adolescentes tienen pensada una carrera o no, se 

obtuvo que: 

TIENE CARRERA 1993 1995 
PENSADA f '% f % 

SI 9 100.00 16 100.00 
NO o 0.00 o 0.00 

TOTAi. 10 100.00% 16 100.00% 

Vemos como en ambos aflos, el 100% tienen pensada una carrera, aun que, 

haciendo hilaci6n con el porcentaje registrado para los que no continuaran estudiando 

(sin saber el motivo} sí registran porcentajes en tener pensada una carrera, de tal forme 

que esto permita pensar que el adolescente reconoce tener limitantes para continuar 

sus estudios (al decir que no continuara estudiando) pero.como tal vez no ubica sus 

limitantes o en realidad no las considera tajantes, de tal forma que el mismo se permite 

tener una carrera indentifícada o pensada para continuarla. 

También se cuestiono sobre el motivo por el cual sí se tiene pensada una 

carrera, utilizando los mismos parámetros ya mencionados en el bachillerato Histórico 

Social y se obtuvo que: 

CARRERA PENSADA 1993 1995 
POR f % f % 

SATISFACCION PERSONA!. 9 90.00 15 93.80 
SATISFACCION FAMILIAR 1 10.00 1 6.20 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 

Observando los datos en este cuadro y comparándolos con los obtenidos en el 

primer cuadro presentado al inicio del bachillerato Económico Administrativo, se 
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pudiera penaar que existe correspondencia entre los porcentajes registrados para tos 

que proyectaron que sus padres sí tienen determinada "X" carrera para ellos con los 

porcentajes que proyectaron tener pensada una carrera por aatíaf9Cci6n familiar. En 

esta correspondencia se pudiera considerar solo para el afio 1993, aín. llegar a 

generalizar, ya que existen otros factores ele influencia para que, aunque el 

adol11scente proyecte que sus padres no tienen determinada una "X" carrera para él; · 

éste proyecte tener pensada una carrera que responda a satisfacciones famlliares · 

(intrayectadas por el adolescente) no meramente impuestas; lo cual no solo se puede 

considerar para el afio de 1995, ya que como mera inferencia tener cabida en ambos 

aflos, en este bachillerato. 

Para terminar con el análisis descriptivo de los datos obtenidos enmarcados en 

el cuarto factor de influencia del los propuestos en este trabajo investigación, proyecto 

de vida: diremos que en este bachillerato, al cuestionarlos sobre cual es la carrera que 

tienen pensada estudiar. nos percatamos que; en ambos afies, el 100% de la población 

tiene pensada una carrera acorde a su bachillerato, como se ve a continuación: 

CARRERA FUERA DE 1993 1995 
BACHILLERATO f % f % 

SI o 0.00 o 0.00 
NO 10 100.00 16 100.00 

TOTAL 10 100.00% 16 100.00% 
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BACHILLERATO OUIMICO BIOLÓGICAS 

EXPECTATIVAS PARA CON LOS HIJOS. 

Según tos datos obtenidos en la investigación de campo del ~ cuestionario 

realizado a tos alumnos del So semestre de la EPLC en el al\o 93 y 95 los alumnos de 

Quimico Biológico con respecto a la impoaición por parte de los padres e elegir la 

carrera que ellos les digan se encontró que: 

IMPOSICIONES DE LOS 1993 1995 
PADRES A ELEGIR f % f % 

"X" CARRERAS 
SI o 0.00 1 5.60 
NO 21 100.00 17 94.40 

TOTAL 21 100.00% 18 . 100.00%' 

En el at'lo 93 como en el 95 se puede percatar que el mayor porcentaje es para 

los padres que no le imponen ninguna carrera a los adolescentes, pues se lo dejan a 

su libre albedrío, algunas de las respuestas a esto fueron: 

"No tienen ninguna carrera para mi pues mi familia en esto y otros términos nos 

dejan ser independientes". 

"Mis papás dicen que yo debo decidir lo que voy a estudiar porque es para mi la 

carrera y que no es justo que me obliguen a estudiar lo que ellos quieran". 

"Mis papás piens~n que si uno hace lo que uno quiera es mejor que cualquier 

cosa, la decisión es mía". 
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En cuanto a el bajo porcentaje de los padres que si imponen determinada 

carrera a los adolescentes en el al\o 95, ya que en el 93 fue nula algunas de las 

reapuestas de ésta fueron: 

Si porque mi papá estudio esta carrera y me poclria ayudar. 

En este caso el adolescente va a estudiar la carrera que sus padres quieran por 

tradición familiar ya que su padre es lo mismo y seguira sus pasos para que el lo 

ayude. , 

En lo que se refiere a la dependencia-independencia de los adolescentes hacia 

sus padres los datos arrojaron que: 

MUESTRA 1993 1995 
f % f % 

INOEPENOENCIA 11 52.30 16 88.80 
DEPENDENCIA 20 47.70 2 11.20 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Con respecto a la independencia hubo aumento 35.5% del 93 al 95 pues los 

encuestados opinaron que si escuchan consejos de sus padres pero en última 

instancia ellos deciden.sus respuestas fueron: 

"Para mi no esta bien que decidan por mi". 

"Mis padres respetan mis decisiones siempre y cuando sean buenas''. 

"No creo que ellos siempre tengan que decidir por mi o que yo siempre les 

pregunte lo que tengo que hacer sea lo mejor''. 
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Deben de respetar lo que yo decida, si les puedo preguntar su opinión y que me 

aconsejen y de ahl yo decidir. 

En cuanto a la dependencia hubo un decrecimiento del 36.5% del 93 al 95 pues 

algunos contestaron que: 

"Ellos tienen buen concepto de mi y no les gustaría sufrir una decepci6n" 

"Así me lo han inculcado" 

"Porque pienso que ellos, lo que más quisieran es que uno haga lo que ellos 

dicen pues de alguna manera conocen mas de le vide". 

En cuento e le motivación de continuar los estudios por parte de le familia los 

datos arrojaron que: 

MOTIVACION POR PARTE 1993 1995 
DE LA FAMILIA PARA f 'lo f 'lo 

CONTINUAR ESTUDIOS 
SI 19 90.40 18 100.00 
NO 2 9.60 o o.oo: 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00%1 

Se pudo ver que en ambos al'los el mayor porcentaje es pare los adolescentes 

que sus padres si los motivan pare continuar sus estudios algunos contestaron que: 

"A ellos les interesa que uno progrese o que tenga algo en que apoyarse en el 

futuro, en todo caso me animarían a continuar". 

"Ellos quieren que algún dia sea alguien en la vida''. 

"Porque mi familia, le interesa que yo pueda superarme". 
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"Mis padres siempre apoyan mis decisiones en cuanto al estudio y jamas se 

comportarlan indiferentes". 

"Esperan que llegue muy alto y en vez de desalentarme o ser indiferentes me 

apoyan". 

En cuanto a la desmotivación por parte de los padres pero que los adolescentes 

continúen sus estudios se registro un bajo porcentaje en el afio 93 pues en el 95 fue 

nulo este aspecto. 

ECONOMiA FAMILIAR. 

En relación si la economía familiar influye para que los adolescentes elijan 

carrera se encontró que: 

ECONOMIA 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

SI LIMITA 7 33.30 6 33.30 
NO LIMITA 14 66.70 12 66.70 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

En cuanto a que si la economía familiar que presentan determinan la elección de 

carrera se encontró que tanto en el ar'\o 93 como en el 95 esta representada por el 

mismo porcentaje, algunas respuestas fueron que: 

"A la mejor no podría trabajar" 

"Tenemos problemas económicos". 
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"Mis papás no cuentan con suficientes recursos económicos para pagar carreras 

muy caras". 

"La situación económica ahora esta muy dura no hay ingresos necesarios para 

sostener la carrera". 

Con relación a que la economia familiar no es un limitante para elegir carrera, se 

encontró en ambos ellos que este fue el que tuvo mayor porcentaje y no vario de un 

allo a otro, algunas respuestas fueron: 

"Mis padres me apoyaron.' 

"Si a mi me interesa les haria ver a mis padres que es algo que me gusta y me 

pondria a trabajar para pagar la universidad." 

'Si es algo en lo que yo me siento apto para realizar puedo trabajar e incluso 

pedir alguna beca.' 

CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 

Con lo que respecta a que unas carreras estén catalogadas para un solo sexo 

se registro como se muestra en el siguiente cuadro. 

CARRERAS CATALOGADAS 1993 1995 
PARA UN SOLO SEXO f % f % 

DESISTIRIA POR ESTUDIARLA 2 9.50 o 0.00 
NO DESISTIRIA POR ESTUDIARLA 19 90.50 18 100.00 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 
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Se puede ver que en el ano 93 es muy bajo el porcentaje que se registro en 

cuanto a que lé desistirla por estudiar alguna carrera que les gustara pero que 

estuviera IOCialmente catalogada para el un solo sexo, en cuanto a el afio 95 fue nula. 

Con relací6n a que no desislirlan por estudiar "X" carrera que estuviera 

catalogada para un solo sexo hubo un incremento del 9.5% del 93 al 95, pues sus 

respuestas fueron: 

'Si fuera mi vocaci6n no importa.• 

"No importa lo que otra gente opine sino mi decisi6n y el apoyo de mis padres." 

"Si te gusta no importa hombre y mujer tienen la misma capacidad." 

Tomando en cuenta el prestigio social de "X" carrera por su remuneraci6n 

econ6mica se obtuvo que: 

REMUNERACION 1993 1995 
ECONOMICA f % f % 

SI TOMARA EN CUENTA 3 14.20 o O.OC 
NO TOMARIA EN CUENTA 18 85.50 18 100.00 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Se puede observar que en el allo 93 con respecto a si tomaron en cuenta la 

remuneración econó~ica se obtuvo un bajo porcentaje mientras que en el 95 fue nulo. 

Mientras que el que no tomarlan en cuenta la remuneraci6n econ6mica tuvo un 

incremento del 14.2% algunos contestaron que: 
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"No me dejaría llevar por au carrera que ea catalogada por_ aer bien pagada, 

elegiré la que más me gustará, además que cualquier carrera desempel\ándola bien es 

bien pagada". 

"No tomaría la buena remuneración de x carrera porque no la desempenaría 

bien". 

"Tal vez no me guste la carrera". 

Considerando el tiempo de estudios de las carreras como prestigio social se 

obtuvo que: 

TIEMPOS DE 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

SI LIMITA 13 67.00 11 61.00 
NO LIMITA e 33.00 7 39.00 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Tomando en cuenta si las familias quieren que sus hijos estudien alguna carrera 

a nivel licenciatura se obtuvo que, hubo un decrecimiento de 6% del 93 al 95, sus 

respuestas fueron: 

La idea que ellos tienen del nivel licenciatura, es que es más importante y gano 

más, pero yo pienso que también son buenas las carreras técnicas. 

'Quieren lo mejor para mi." 

'Quieren que nosotros como hijos nos realicemos.• 

En relación a si los padres les gustaría que eligieran algun estudio a cualquier 

nivel se obtuvo que hubo un aumento del 6% del 93 al 95 pues contestaron que: 
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"Nosotros debemos elegir y no nuestras familias". 

"Mi familia sabe que mi decisión será la correcta y la respetan". 

"No se interesarlan en molestarme o ponerme piedras en el camino, para 

estudiar algo que realmente no me guste, ni me interese". 

Tomando en cuenta si los adolescentes consideran que hay carreras con más 

mercado de trabajo el bachillerato de Químico Biológicas contestó que: 

CARRERAS CON MAS 1993 1995 
MERCADO DE 

TRABAJO f % f % 
SI HAY 13 62.00 16 67.00 
NO HAY 8 38.00 2 33.00 

TOTAl 21 100.00% 18 100.00% 

Se obtuvo que del 93 el 95 hubo un incremento del 5% de los adolescentes que 

consideraron si hay carreras con mayor posibilidad de conseguir trabajo al terminarlos, 

debido a que algunas son más solicitadas en la región que otras, o por que no hay 

tantos egresados de determinada profesión algunas son novedosas etc. 

Con respecto a los encuestados que opinaron que no hay carreras con más 

mercado de trabajo hubo una baja del 5% pues algunas de sus respuestas fueron: 

"Eso depende de tu calidad profesional". 

"Creo que quieren gente con experiencia, ya que si tienes recomendados 

(palancas) es otra cosa". 
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Se les realizó una pregunta con relación a el mercado de trabajo e1ta fue 1i 

consideraban tomar en cuenta el marcado de trabajo de algunas carreras para realizar 

su elección profesional los resultados ae mueatran en el siguiente cuadro. 

MERCADO DE 1993 1995 
TRABAJO f % f % 1 

SI TO/\IARA EN CUENTA 11 52.30 12 67.00' 
NO TOMAR/A EN CUENTA 9 42.80 6 33.00 

TOTAL 20 95.10% 18 100.00%i 

Se puede ver que en ambos años el mayor porcentaje es para los adolescentes 

que si tomarán en cuenta este aspecto al momento de elegir carrera ya que 

contestaron : 

"Para poder ejercer casi sin dificultad" 

''Tal vez si por que actualmente la vida es muy difícil" 

"Para salir adelante en mi vida" 

Consideramos que esta es una de las funciones más imponente de la 

orientación vocacional de poder orientar a los muchachos a profesiones que no estén 

saturadas pero que vallan acorde con su vocación 

Tomando en cuenta las respuestas que dieron sobre si las carreras tienen cieno 

prestigio social se obtuvo que: 
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CARR!RAS CON 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f % 

SI 14 66.70 14 77.80 
NO 7 33.30 4 22.20 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Se puede ver en este cuadro que el que los adolescentes consideren que 

algunas carreras tienen prestigio social aumente en un 10.8% algunos contestaron 

que: 

"Algunas carreras tienen més campo de trabajo, son mejor pagadas, etc.". 

"Por la utilidad que le pueden dar a la sociedad". 

El siguiente cuadro mue.stran el porciento y el porque los adolescentes 

consideran que las carreras tienen prestigio social. 

PRESTIGIO SOCIAL 1993 1995 
POR f % f % 

MEJOR PAGADAS 3 14.30 2 11.10 
sexo o 0.00 1 5.60 
MERCADO DE TRABAJO 5 23.80 3 16.10 
TIEMPO DE ESTUDIOS 6 28.60 6 33.30 
CARRERAS NUEVAS o 0.00 6 11.10 

TOTAL 14 66.80% 14 77.20 

Mientras que 33.31 en el 93 y el 22.2% en el 95 consideran que hay carreras 

con mayor prestigio social el porcentaje decreció en un 11.1 del 93 al 95 pues estos 

opinan que: 

"Todas tienen algo bueno que aportar". 

"Todas dan servicios". 

"Todas las carreras son para salir adelante". 

------,;.,¡~·-'.··' :~ .... :_,,_:.1.:·.-, ., ..•.• .<.v..·'·,...,._,,,, ...... 



Més los que contestaron esto se piensa no se basaron en que si socialmente 

son catalogadas con mayor prestigio social, sino más bien dieron su opinión. 

TOMAR EN CUENTA 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f % 

Si 3 14.20 3 16.00 
NO 18 18.80 15 84.00, 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Considerando el prestigio social como factor influyente en los adolescentes se 

encontró que en el afio 93 en un 14.2% lo tomará en cuenta y en el 95 un 16% el 

restante porcentaje no lo tomaré en cuenta, pues considera que es más importante 

tomar en cuenta lo que en realidad les guste aunque esta carrera no gose de buen 

prestigio social. 

PROYECTO DE VIDA 

Con relación a si los adolescentes consideraban era importante que contaran 

con un proyecto de vida se encontró que : 

PROYECTO DE 1993 1995 
VIDA f % f % 

SI ES IMPORTANTE 19 9040 18 100.00 
NO ES IMPORTANTE 2 9.60 o 0.00 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Hubo un aumento del 9.6% de 1993 al 1995 de los adolescentes que si 

considera importante tener esquematizado su proyecto de vida . 

Con relación a ·si los adolescentes de bachillerato del Quimico-Biologicas 

consideran continuas una carrera se obtuvo que . 
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CONTINUAR 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

SI 19 9.40 18 100.00 
NO 2 9.60 o O.DO 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

En ambos allos se obtuvo un mayor porcentaje para los adolescentes que si 

consideran continuar en estudios por superación personal. Respecto a si tienen 

pensada la carrera que quieren estudiar se obtuvieron los datos de la siguiente 

manera. 

CARRERA PENSADA 1993 1995 
f % f % 

SI 19 9.40 18 100.00 
NO 2 90.60 o 0.00 

TOTAL 21 100.00% 18 100.00% 

Se obtuvo que hubo un aumento del 9.6% de 1993 a 1995 de los adolescentes 

que ya tienen pensada una carrera y esta la estudiaran por satisfacción personal . 

BACHILLERATO: tNGENIERÍAV ARQUITECTURA 

EXPECTATIVAS PARA CON LOS HIJOS 

Con relación a la imposición de los padres para que los hijos estudien alguna 

carrera que ellos quisieran se obtuvo que 
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IMPOSICION DE LOS 1993 1995 
PADRES A ELEGIR POR f % f % 

CARRERA 
SI o 0.00 1 4.40. 
NO . 10 100.00 22 95.60\ 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Según los datos arrojados en las encuestas la información manejada en este 

cuadro se puede percatar que al menos en este sector de la población es casi nula 

imposición por parte de los padres para que realicen la carrera que ellos quieran, ya 

sea por tradición por querer que estudien lo que no pudieron ser ellos, pues en el ario 

de 1993 no se registro este factor en el bachillerato de lngenieria-Arquitectura mientras 

que en 1995 fue muy bajo su porcentaje la respuesta que dieron en este ario fue 

"Si por que mi abuelo mi tío mis papás estudiaron esta carrera y por tradición yo 

también la voy a estudiar". 

Con respecto a los que los padres consideran que la elección de carrera es 

determinación del adolescente se obtuvo que hubo una baja del 4.4% de 1993 al 1995 

algunas de sus respuestas fueron: 

"Me da libertad y apoyo en la carrera que yo elija" 

"Si en algún momento de reproche les llegara a fallar por no tomar en cuenta mis 

decisiones y comprender" 

"Mis papás comprenden que lo que voy a estudiar debe de ser decisión mia" 
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Consideramos que este cambio de proceso de elección de carrera es positivo 

para el adolescente como para Ja sociedad en que se esta desenvolviendo ya que el 

adolescente le evitan paaar otra crisis de estudiar por fuerza Jo que sus padres quieren 

teniendo ellos idea mas o menos de Jo que Je gusta, ademas que si hacen esta 

elección acorde a su vocación, les permitira insertarse en profesiones ·en las cuales 

puedan dar su mayor rendimiento. 

En relación a Ja independencia y dependencia manejada en la familia los 

adolescentes dejaron ver que: 

MUESTRAN 1993 1995 
f % f % 

DEPENDENCIA 6 60.00 1 4.40 
INDEPENDENCIA 4 40.00 22 95.60 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Hubo un decrecimiento de la dependencia de los adolescentes hacia sus padres 

del 55.6% de 1993 a1995, más esta dependencia existente en el año de 1993, la 

manejaban en cuestiones diferentes a las de elegir carrera, pues como se puede ver en 

el cuadro anterior en el año de 1993 no se registro ningún adolescente que sus padres 

le eligieran una carrera, solo tienen que pedir opinión para otras actividades, no para la 

elección de carrera, pues contestaban en la pregunta que se les realizo sobre si eran 

dependientes o independiente: 

"Es importante saber las opiniones de los demás sin tener que ir a escondidas" 

"Ellos han seguido el curso de mi vida desde niño y me conocen en algunos 

casos mejor que yo mismo" 

"Porque ponen muchas esperanzas en ti" 
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En cuanto a la independencia mostrada de los adolescentes hacia sus padres se 

obtuvo que hubo un aumento del 55.6% del '93 al '95 pues ellos contestaron que: 

·"Porque solamente yo voy a vivir en lo que yo decida" 

"Porque ellos estarían decidiendo mi vida como ellos quisieran no como yo 

quiero" 

"Por que en mi familia no existe la presión yo no hago todo lo que ellos desean" 

Con relación a la motivación por parte de la familia se encontró que: 

MOTIVACION POR PARTE 1993 1995 
DE LA FAMILIA PARA f % f % 
SEGUIR ESTUDIANDO 

SI MOTIVAN 9 90.00 22 95.60 
NO MOTIVAN 1 10.00 1 4.40 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Se puede ver que en ambos anos el más alto porcentaje es para los papás si los 

impulsan para continuar sus estudios, en el cuadro anterior se puede ver un 

incremento del 5.6% del ano '93 al '95, pues los adolescentes contestaron: 

"Les interesa que siga estudiando" 

"Mis padres tienen mucho interés en que yo siga estudiando" 

Con lo referente a que sus padres no los motivan para continuar estudios, se 

• obtuvo un bajo porcentaje, más los adolescentes no contestaron la pregunta abierta 

referente a este punto, solo la cerrada. 
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Haciendo una relación con los otros integrantes de la familia del adolescente y 

este aspecto (motivación por parte de los padres para que realicen sus estudios, sa 

encontró que en su mayoría tienen escolaridad, y en caso de ser mayores tienen 

estudios profesionales o a nivel técnico, raro es el que solamente tienen estudios a 

nivel primaría, · lo cual va acorde con el cuadro anterior de que existe un mayor 

porcentaje de padres que les interesa que sus hijos continúen sus estudios. 

ECONOMiA FAMILIAR 

Considerando ta economía familiar como limilante o no limitante para continuar 

estudios se encontró que en el bachillerato de lngenieria-Arquitectura que: 

ECONOMIA 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

SI LIMITA 3 30.00 15 65.00 
NO LIMITA 7 70.00 8 35.00 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Hubo un incremento del 35% de los adolescentes que consideran que Ja 

economía familiar existente en su hogar si es un obstáculo en su elección de carrera ya 

que sus padres no podrían solventar dicho gasto y los adolescentes sólo dependen 

económicamente de ello y en algunos casos tienen la necesidad ellos aportar 

económicamente, por lo cual no podrian elegir una carrera fuera de su lugar de 

residencia. 

En cuanto a que la economía no es un limitante para realizar la elección se 

encontró que hubo una baja del 35% del 1993 al 1995 pues en el año 1993 se 

registraron más adolescentes que consideraban que ellos podrlan trabajar para 

solventar sus gastos que la carrera les implicara, podrlan conseguirse una beca etc. 
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CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 

Registrando las respuestas que los adolescentes dieron refiriéndose a si 

consideraban que desistiria en estudiar alguna carrera que estuviera socialmente 

.catalogada para sexo opuesto los porcentajes se obtuvieron como los muestra el 

siguiente cuadro: 

CARRERAS PARA UN 1993 1995 
SOLO SEXO f % f % 

1 

' 
SI DESISTIRIA EN ESTUDIARLA 1 10.00 2 6.70\ 
NO DESISTIRIA EN ESTUDIARLA 9 90.00 21 91.301 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00%1 

Se puede ver este cuadro que para ambos al'los el porcentaje de los 

adolescentes que consideran desistir en estudiar por carrera que este catalogada para 

el sexo opuesto es mínima ya que algunos contestaron no la estudiaran por pena y 

otros solo contestaron "nomas" 

Més en su mayoría en ambos al'los consideran no es conveniente desistir en 

estudiar por carrera catalogada para el otro sexo pues lo importante es que les guste 

alguna de sus respuestas fueron: 

ellos . 

"Si reconozco que mi vocación esta en esa carrera no tengo porque no cursarla" 

"Es mi propia decisión la que debo tomar en cuenta yo soy el que va estudiar no 

"Gustándome la ejercería con gusto" 
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Es importante hacer mención que en este bachillerato el sexo que más 

predomina es el sexo masculino, pues aunque no lo dejan ver abiertamente es obvio 

que socialmente este bachillerato esta inclinado hacia carreras para el sexo 

masculino, la raz6n por al cual este bachillerato no lo mencionan es debido a que 

precisamente las pocas majeres matriculadas en el bachillerato de lngenierfa - · 

Arquitectura. 

En cierta forma están rompiendo con lo establecido, ya que con su presencia 

están demostrando que no hay porque catalogar a determinadas carreras para un sólo 

sexo. 

Tomando en cuenta el prestigio social de por carrera por su REMUNERACIÓN 

ECONÓMICA se obtuvo que : 

REMUNERACION 1993 1995 
ECONOMICA f % f % 

SI TOMAN EN CUENTA o 0.00 3 13.10 
NO TOMAN EN CUENTA 10 100.00 20 89.90 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

En el afio 1993 fue nulo el porcentaje de los adolescentes que consideren toma 

en cuenta la remuneración económica mientras que en el 1995 fue muy bajo este 

porcentaje pues estos consideran que : 

"Debemos elegir una que nos guste y a que a la vez obtengamos buenas 

ganancias por la crisis que presenta el país" 

"Por que, como se está poniendo la situación económica en el país es propicio 

prepararte al máximo y superarte". 
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Mientras que el porcentaje más alto obtenido en ambOs al'los fue para los 

adolescentes que consideraron no era importante tomar en cuenta la buena 

remuneración económica. Pues consideran que: 

"Por que si no me gusta aunque esa carrera tenga la fama que se gllno bien yo 

no me podrla destacar'' 

"El mejor sueldo es el que se paga por que uno haga lo que le guste" 

"Por que siempre se queda uno con la tentación de haber hecho no lo que me 

remuneraba más ganancias sino lo que en realidad quería. 

Considerando el tiempo de estudios de la.s carreras como prestigio social los 

adolescentes contestaron a la pregunta que si sus padres les interesaría que ellos 

estudiaran alguna carrera a nivel licenciatura contestaron que: 

TIEMPO DE 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

1 
1 

SI FAMILIA 6 60.00 17 74.00 1 

NO FAMILIA 4 40.00 6 26.00! 
TOTAL 10 100.00% 23 100.00% ~ 

Hubo un incremento de los papás que si les interesa que sus hijos realicen sus 

estudios a nivel licenciatura, ya que consideran que éstas lo pueden redituar más que 

una a nivel técnico además que consideran que se tiene una mejor preparación. 

Mientras que para los que no consideran que es importante que sus hijos 

realicen estudios en la Universidad de obtuvo una baja de 14% ya que sus padres 
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aceptarian que estudiará cualquier tipo ele carrera, ya que lo que importa es que al 

adolescente le gUlle, la termine y no deserte a mitad del curso. 

Tomando en cuenta el mercado del trabajo los adolescentes contestaron que si 

crelan o no crel1n que existan carreras con mayor posibilidad de conseguir trabaje los 

porcentajes obteniCSos se registraron en al .siguiente cuadro 

MERCADO DE 1993 1995 
TRABAJO f % f % 

SI HAY CARRERAS CON MAS 10 100.00 141 61.00 
MERCADO DE TRABAJO 
NO HAY o 0.00 9 39.00 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Se puede observar en este cuadro que hubo una baja del 1993 al 1995 del 39% 

de los adolescentes que si consideran que hay carreras c:on más posibilidad de 

conseguir trabajo, los que consideraron dos que si hay carreras con más mercado de 

trabajo contestaron que : 

"Por que algunas no están saturadas como otras" 

"Existen profesiones que tienen más desarrollo o una mayor necesidad por parte 

de la sociedad" 

"Por que hay unas que ya están demasiado saturadas" 

Para toa que consideraban que no hay carreras por con más mercado de trabajo 

el porcentaje ele 1993 fue nulo mientras que el de 1995 fue del 39%. 
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Con relación a si consideraba tomar en cuenta el mercado de trabajo de las 

carreras tas respuestas " concentraron en el siguiente cuadro por porcentaje y 

frecuencias. 

MERCADO DE 1993 1995 
TRABAJO f % f % 

TOMAR EN CUENTA 8 80.00 13 56.50 
NO TOMAR EN CUENTA 2 20.00 10 43.50 

TOTAL. 10 100.00% 23 100.00% 

En el ano de 1993 se puede ver que era mas atto el porcentaje de los 

adolescentes que pensaban tomar en cuenta el mercado de trabajo a comparación de 

los registrados en 1995. 

Mientras que en 1995 son mas los que no tomarían en cuenta el mercado de 

trabajo para realizar su elección personal, pues consideran que en cualquier carrera 

se puede conseguir trabajo lo importante es saberla desempenar bien y que tes guste. 

Ahora bien en una pregunta que se les hizo para detectar si consideraban que 

algunas carreras están catalogadas con mayor PRESTIGIO SOCIAL los porcentajes se 

obtuvieron de la siguiente manera 

CARRERAS CON MAYOR 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f % 

SI 8 80.00 10 43.50 
NO 2 20.00 13 56.50 

TOTAL. 10 100.00% 23 100.00% 
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En el ello de 1993 se regi1traron un mayor porcentaje de 101 lldoleacentes que 

conaiderllban hay carreras con mayor prestigio 1ocial a comparación de 1995 .. tos 

adoleacentes contlltaron 

"A las carreras de abogado, licenciado se les toma más en cuenta que otras" 

"Unas son más preatigious por la dificultad de las materias que llevan" 

"Por que la IOCiedad solo piensa en el dinero que gana y no en hacer algo 

creativo" 

De tal manera que en 1993 se registraron menos muchechos a comparación de 

1995 que consideraban no tomar en cuenta el prestigio de las carreras pues 

consideraron que prestigio se lo gana la persona misma según se desempefle. En el 

siguiente cuadro se registraron las causas del porque los cuestionados consideran 

algunas carreras son más prestigiosas socialmente. 

PRESTIGIO 1993 1995 
SOCIAL f % f % 

MEJOR PAGADAS 2 20.00 o 0.00 
SEXO o 0.00 o 0.00 
MERCADO DE TRABAJO 2 20.00 3 13.00 
TIEMPOS DE ESTUDIO 4 40.00 5 21.70 
CARRERAS NUEVAS o 0.00 2 8.80 

TOTAi. 8 80.00% 10 43.50% 

TOMAR EN CUENTA 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f % f 

"" SI 1 10.00 2 8.70 
NO 9 90.00 21 91.30 

TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 
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En nte cu.dro ae puede observar en la mayorfa de los alumnos que 

encueatados en el bachillerato de Ingeniarla -Arquitectura en ambos ellos no tom1rán 

en cuenta el prettigio IOCial, pues con1ideró es más importante elegir una carrera que 

en realidad lee guate aunque no tenga buen prettigio IOCial, adenl91 que considera 

que el preatigio ae lo gana cada pereona, al ejercer cualquier carrera según la · 

deeempefte. 

PROYECTO DE VIDA 

Con reepecto a si los adoleacentes consideran importante tener su proyecto de 

vida ae encontró que 

PROYECTO DE 1993 1995 
VIDA f "' f "' SI 9 90.00 23 100.00 

NO 1 10.00 o 0.00 
TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 

Se tuvo un aumento del 10% de los adolescentes que si consideran importante 

tener esquematizado su proyecto de vida. 

Con relación a si los adolescentes consideran que van a continuar sus estudios 

los datos ae obtuvieron de la siguiente manera. 

CONTINUACION DE 1993 1995 
ESTUDIOS f "' f "' SI 10 100.00 22 95.00 

NO o 0.00 1 5.00 
TOTAL 10 100.00% 23 100.00% 
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Se puede ver en el cuadro anterior que hubo una baja del 5% de los 

adolescentes que si van a continuar sus estudios pues en cuanto a tos que no 

continuarán se obtuvo que en 1995 un bajo porcentaje no sabia sí continuarla por la 

aituación económica familiar mientras que en 1993 fue nulo. 

En cuanto a sí los adolescentes encuestados tienen una carrera pensada se 

obtuvo lo siguiente. 

CARRERA PENSADA 1993 1995 
f % f % 

SI 10.00 100.00 23.00 100.00 
NO 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 10.00 100.00% 23.00 100.00% 

En ambos allos se registro un 100% de los adolescentes que tienen pensado to 

que estudiarán. 

8.2 lnt•rpret1ci6n MI• ínfonnaclón. 

Una vez realizado el análisis descriptivo en cada bachillerato de los datos 

obtenidos en las investigaciones de campo, se realiza la interpretación de ta 

información en manera global de todos los bachilleratos en ambos allos en el 

cuestionario realizado para rescatar los factores de influencia en la elección de carrera. 

Como en capítulos anteriores se manejaba que los factores de influencia se 

pueden enmarcar en dos grandes grupos: personales y sociales y que estos no se 

desligan uno del otro sino que interactuan de tal forma que ambos ejercen el mismo 

peso de influencia en el adolescente al elegir su carrera. 



De tal manere en la preMllte interpretación 18 marcan las expectativas para con 

el hijo, economfa familiar, concepciones sociales de profesiones y proyecto de vida 

como factor de influencia en dicho proceso pertenecientes tanto en factores sociales 

como peraon11les. 

EXPECTATIVAS PARA CON EL HIJO 

Recordemos que dentro de las e11P9ctalivas para con el hijo 18 toma en cuenta 

la imposición de los padres para que su hijo estudie "X" carrera; la dependencia e 

independencia que los padres promueven en su hijo, y la motivación para continuar o 

no estudios. No podemos dejar de lado el hecho de que la familia repre18nta el 

principal grupo de pertenencia y referencia para el adolescente ya que el 11imila y 

hace parte de si los valores que se manejan en su familia. De tal manera que 

dependiendo de los valores y tradiciones que se manejen en vinculo familiar así 18rán 

las expectativas para con el. 

Se puede pensar que existen padres que aún consideran que son ellos quienes 

deben escoger la profesión que su hijo debe seguir. Según los datos obtenidos en las 

investigaciones de campo realiZadas a los alumnos del sexto 18meatre de la escuela 

Preparatoria Lázaro Cárdenas en los allos 1993 y 1995 nos percatamos que, al menos 

un pequello porcentaje de la población reconoce la imposición por parte de los padres 

para que sua hijOs realicen la carrera que los padres quieran más no 18 reconoce que 

esto sea por que sus padres quieran que estudien lo que no pudieron hacer ellos sino 

que consideran esto por otros motivos; como lo vemos en el cuadro siguiente: 
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IMPOSICION 1993 1995 
f % f % 

POR LA INTEGRACION A LA o 0.00 1 1.00 
POIL.ACION ECONOMICAMENTE 
POR TRADICION FAMll.IAR 2 2.90 . 4 3.90 
POR EL MERCADO DE TRABAJO o 0.00 2 1:90 

TOTAL 2 2.90% 7 6.80 

Se puede ver que lo que más sobresalió fue que los adolescentes reconocen la 

imposición de su1 padres para elegir una determinada carrera que por generaciones 

atrás ya es coatumbre que el siguiente miembro de la familia lo estudi.e. 

Sin embargo lo que más influye en los adolescentes es lo que maneje Super en 

eu teoría de la conducta vocacional: "la mayor influencia en ~I desarrollo vocacional es 

le clase de modelos adultos disponibles durante la infencia y la adolaacencia". En aste 

caso ya no es una mera imposición sino una identificación de los modelos de 

profeaionistas que están a su alrededor a los cuales les gusta su forma de vida, como 

desemper'la su trabajo y con quienes el adolescente interactua y que en la mejor de las 

situaciones se identifique con ellos para favorecer su desarrollo vocacional. 

Veamos un poco de cifras en el siguiente cuadro. 

LOS PADltES TIENEN UNA 1993 1995 
CARRERA 

DETERMINADA PARA SU HIJO f % f % 
SI 2 2.90 70 6.80 
NO 66 97.10 95 93.20 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 
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En lo que respecta al porcentaje obtenido en relación a que los padrea no 

imponen a su hijo una determinada carrera el 97.1% en 1993 y el 93.2% en 1995 

afirma que la carrera que elegirá seria una que en realidad les guatará; ya que ellos 

aerán loa que van a seguir dicha profeaión, y que además aus padres comprendlan que 

ellos eran -quienes deberlan elegir. El hecho que los adolescentes con1ideren lo 

anterior quiúa se debe en parte a que con el pato del tiempo los mi1mos padres 

comprendieron que elegirle carrera a au hijo en lugar de ayudarle le podría acarrear 

más prOblemas, puesto que no podria desempel\arae en su profui6n al 100% si no 

hiba acorde con au vocación además que las mismas generaciones jóvenes 

comenzaron anotar que esa no era su mejor opción para elegir carrera, 1i no por el 

contrario tendría que ser ellos quienes se conocieran asi mismos y pudieran entonces 

ubicar una carrera lo más acorde posible a su vocación (siendo esto última tarea de la 

orientación vocacional). 

Con estos datos también nos podemos percatar el termino vocación ya no es 

concebido como tradicionalmente se tenía que era un don heredado, que se nacía con 

el y por lo tanto los padres podrlan elegir mejor que los propios adolescentes sino que 

se considera que la vocación se va desarrollando y conformando con el crecimiento del 

individuo e interacción constante con los miembros mas cercanos a et y en si con toda 

la sociedad. (Como es manejado en et capitulo 5 de este trabajo-investigación) 

En relación a la independencia y dependencia manejada en la familia en los 

anos 1993 y 1995 se encontró que : 
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MUESTRAN 1993 1995 
f % f % 

DEPENDENCIA 27 39.70 26 25.50 
INDEPENDENCIA 41 60.30 76 74.50 

TOTAi. 68 100.00% 102 100.00% 

Existe más alto porcentaje de la familia que permiten que ellos tomen sus 

decisiones r1ago manejado como caracteristico de las familias funcionales en capitulos 

anteriores, por que les tiene confianza por que toman en cuanta los consejos, pero por 

último tienen la oportunidad de dar su opinión y deciden lo que tiene que hacer. 

También se observo los padres no dejan de tener expectativas para con los hijos 

aunque ya no de una manera tan impuesta, pero de cualquier forma se presentan, es 

este caso sería que quieren que su hijo sea persona de bien, que se preparen con la 

opción de que sus hijos decidan que estudiar. Con esto se entiende que solamente 

tienen que tomar en cuenta las bases familiares o el tipo de ideología que se maneja, 

más no es necesario que en todo momento pregunte que es lo que tiene que hacer. 

Asi podemos ver que el rol que le asigna Mira y López al adolescente en su 

"Manual de Orientación Profesional" no es valido para esta parte de la población de 

estudio ya que Mira y López maneja que el sujeto carece de personalidad social así 

como de voto en las cónclaves familiares. Sin embargo la negación de este supuesto 

no se puede generalizar en toda la población que se encuesto, ya que se encontró que 

aunque el menor porcentaje de 39.7% en 1993 y 25.5% en 1995 los adolescentes que 

si hacian lo que sus padres querían ya sea por costumbres, por que los dominan, por 

que sus padres no quieren que cometan los mismos errores que ellos. 
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Más es import1nte hacer notar que estos miamos que mostraron tener más 

dependencia con aus padres, contestaron que la elección de carrera dependeria más 

de ellos que de sus padres, esto debido al tipo de ideología que se maneja en esta 

región, la CUll conaidera que el adolescente depende aún de los padres y que no 

podrla hacer lo que mejor le parezca a él sino que debe tener en cuenta la opinión de 

los padres, aunque en este case se ve que se tiene un poco más de margen para los 

adolescentes de expresar su opinión, aunque sea en el momento de hacer su elección 

de profesión 

Con relación a la motivación por parte la familia para continuar estudios se 

obtuvo que un 22.1% en 1993 y el 9.8% en 1995 no recibe motivación por parte de la 

familia para continuar sus estudios esto se puede relacionar el tipo de familia 

disfuncionales (abordada en el capitulo 5) para las cuales el hecho que el adolescente 

este pensando continuar estudios representa un desequilibrio para "la seguridad y 

estructura familiar a razón que se presente esto como un cambio, por lo tanto los 

padres no muestran interés por que el adolescente continúe sus estudios". 

De tal manera que el 77.9% en 1993 y 92.2% en 1995 mostraron que a sus 

padres si les interesa que prosigan sus estudios, que terminen su carrera profesional y 

sean gente de provecho. 

MOTIVACION PARA 1993 1995 
CONTINUAR 

SUS ESTUDIOS f % f % 
SI 53 77.90 92 90.20 
NO 15 22.10 10 9.80 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 
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ECONOMIA FAMILIAR 

Como es Hbido la economía familiar juega un papel imponente en la elección 

profesional ya que puede ser limitante en caso de que la familia presente una 

economla baja o Hr un impulao para continuar estudios en caso de tener un nivel 

económico solvente. 

La economla familiar influye no solamente en la educación que 18 da al 

adolescente al trasmitir un determinado tipo de actitudes de aprendizaje, de valores y 

posibilidades de seguir una profesión, sino que la influencia que ejerce act(ra desde 

temprana edad a la par del desarrollo psicológico e intelectual del niflo sobre su futuro 

escolar o profesional. 

De tal manera que los datos obtenidos en los anos 1993 y 1995 sobre si la 

economia familiar fue limitante o no para continuar estudios se encontró que : 

ECONOMIA 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

SI LIMITA 32 47.00 56 54.00 
NO LIMITA 36 53.00 46 46.00 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

La economía familiar incremento su porcentaje en cuanto a su limitante para 

que el adolescente continúe sus estudios del ano 1993 al 1995 en un 7% se considera 

que este incremento se relaciona con la situación económica del país en los anos de 

estudios ya que si en 1993 se presento una crisis económica dificil reflejada en un 

poco menos del 50% de nuestra población; la crisis actual 18 acentúa y hace que se da 

ese Incremento en nuestra población del ano de 1995 la cual necesite resolver sus 
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nec:e1idade1 primarias y biaicas, difícilmente cubiertas, Hi que ae puede penl8r que 

la economia familiar se centra en la satilfecci6n de estas y por lo tanto el ectoleacente 

que se encuentre en proceso de elecclón de carrera reconoce como principal limllllnte 

en su elecci6n de protección a la economla familiar. 

Tomemos en cuenta si el adolescente encuestado tiene hermanos estudiando 

fuera. 

HERMANOS ESTUDIANDO 1993 1995 
FUERA f % f % 

SI 7 17.00 20 23.00 
NO 34 83.00 67 77.00 

TOTAL 41 100.00% 87 100.00% 

Este cuadro corrobora lo que ee.menciono anteriormente que para la población 

de estudios es más importante y/o necesario resolver sus necesidades primarias pues 

su economía no se presenta muy solvente, por lo cual dificilmente los miembros de las 

familias pueden salir a estudiar fuera. 

CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES. 

Ya que la sociedad cataloga a las profesiones de diferente manera tomando en 

cuenta la buena remuneración económica, tiempo de estudios, innovación de la 

carrera, mercado de trabajo, campo de acción, etc. 

La familia dependiendo de sus ideas y costumbres, las categorias manejadas en 

la sociedad de las diferentes carreras de tal manera que esto acentúa la crisis del 

adolescente al elegir su carrera siendo esto un factor limitante en la elección de 
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carrera, como nos pudimos percatar en nuestras investigaciones de campo. Los 

npectos tom11dos en cuenta en los cuestionarios IObre las concepciones sociales 

fueron: Carreras cat1logadas para un 1610 sexo, remuneración econ6mica, Tiempo de 

estudios, mercado de trabljO, carreras nuev1s; cuestionando si ellos consider1bln que 

socialmente esto estiba cat1logldo y tambien si ellos los tomarian en cuent1. 

Es bien sabido que dentro de la sociedad existen carreras cat1logad1& para un 

solo sexo ya sea las que trabajan con maquinaria pesada, enmarcadas para el sexo 

masculino y algun1& más detallistas y delicadas encausadas para el sexo femenino lo 

cual 11 momento de elegir algún adolescente le pudiera atraer estudiar "X" carrera 

catalogada para el otro sexo, causándola cierta crisis por los prejuicios manejados an 

la sociedad y en su familia. Esto lo podamos corroborar an el cuadro siguiente: 

CARRERAS 1993 1995 
CATALOGADAS 

PARA UN SOLO SEXO f % f % 
SI DESISTIRIA 10 14.70 5 5.00 
NO DESISTIRIA 58 85.30 97 95.00 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

En donde vemos que si existen adolescentes que desistirían de estudiar la 

carrera que les guste por el hecho de esta pondría en entredicho su honorabilidad 6 el 

que dirán, etc., por lo cual se puede inferir que este hecho es un factor de influencia en 

el sexo masculino que en el femenino ya que en la totalidad de respuesta de por que si 

desistirian. de estudiar "X" carrera catalogada para el sexo opuesto, se vio que fueron 

• hombres los que reconocieron que si desistirían porque definitivamente no pueden 

estudiar una carrera donde "el principal requisito es ser mujeres". 
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Por otra parte, vemos que cotidianamente la sociedad marca una posición 

económica elevada para algunos profe1ioni1tas como: Los pollticos, artistas, 

contadores, abogados, ejecutivos, entre otro& y de igual manera una economia baja 

para otras como: maestros, enfermeras, las profesiones a nivel técnico, etc. De tal 

manera al estar el adolescente interactuando en esta sociedad logra impregnarse de 

tales conceptos llegando a aer la remuneración eeon6mica de las profesiones, otro 

factor de influencia en el proceso de carrera del adoleacente; cuyo porcentajes de 

influencia se ven en el siguiente cuadro: 

REMUNERACION 1993 1995 
ECONOMICA f % f % 

1 

: 
SI TOMAN EN CUENTA 14 20.60 B 7.BOJ 
NO TOMAN EN CUENTA 54 7940 94 92.20\ 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00%\ 

Se puede observar que en ambos al'los se registraron adolescentes que si 

tomarían en cuenta la buena remuneración económica de algunas carreras para hacer 

su elección, sin embargo estos adolescentes que solo tomaran en cuenta la buena 

remuneración están dejando de lado otros aspectos más importantes como es la 

vocación. 

Asi mismo la sociedad le da prestigio a las carreras por su tiempo de estudios 

concibe a los profesionistes a nivel licenciatura como mejor preparados, con futuro, 

mejor pagados, ocupan puestos altos, etc. Por lo que corresponde a las carreras a 

nivel técnico donde se emplea menos tiempo de estudio, le sociedad considera que 

egresan mal preparados, son mal pagados, no pasan de ser auxiliare&, etc., en los 

datos obtenidos en le inveatigación de campo se registro el porcentaje de los que si 
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consideran es importante tornar en cuenta el tiempo de estudios para elegir su carrera 

de la siguiente forma: 

TIEMPO DE 1993 1995 
ESTUDIO f % f % 

$1 TOMAN EN CUENTA 37 54.00 59 58.00 
NO TOMAN EN CUENTA 31 46.00 43 42.00 

TOlAl. 68 100.00% 102 100.00% 

Se puede observar que més del 50% en ambos aflos concuerdan con lo anterior 

mencionado de que las carreras con más aflos de estudio a nivel licenciatura tienen 

mas prestigio que las carreras cortas ya que a estas ultimas las consideran como poco 

confiables para triunfar, trabajo mal pagado, mano de obra barata, etc. 

Sin embargo es impcrtante recalcar lo que en capitulo& anteriores se 

mencionaba, que en nuestra sociedad existe un desajuste en cuanto ·que por un lado 

promueve el que estudien y se preparen a niveles altos y por otro, se ríe de los valores 

intelectuales al egreur y no reconocer y rer. ,unerarle su "Buena Preparación". 

Con relación al mercado de trabajo es sabido que la sociedad promueve que la 

gente se prepare para poder conseguir un buen trabajo y asegurando su futuro pero a 

la misma vez el adolescente tiene que tomar en cuenta que hay carreras con mayor 

posibilidad de conseguir trabajo que otras, ya que no seria buena opción estudiar tanto 

afio para egresar y no tener trabajo como se puede observar en el cuadro siguiente de 

los datos arrojados en el ello '93 y '95 con relación si consideran que hay carreras con 

mayor mercado de trabajo. 
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CARRERAS CON MAS 1993 1995 
MERCADO DE TRABAJO f "' f "' SI 43 63.20 66 64.70 

NO 25 36.70 36 35.30 
TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

De tal manera se obtuvo que más de un 60% en ambos al'los corroboran que 

socialmente 1e tienen catalogu a algunas carreras con mayor po1ibilidlld de conseguir 

trabajo al concluirlas, Jo que variara en esta situación es lo que maneja Blau en su 

teoria en la cual plantea que la gente eligiera su carrera "Evaluada en el nivel más alto 

y que le represente una posibilidad razonable de triunfo", variando esto de una persona 

a otra en su forma de concebir "El nivel más alto y la posibilidad razonable de triunfo". 

Se puede considerar que el porcentaje restante concibe el hecho de que haya 

ciertas carreras con mayor mercado de trabajo, ya que algunas respuestas dejaron ver 

que todas las profesiones tienen las mismas posibilidades de encontrar trabajo al 

concluirlas, ya que estas son necesarias para la sociedad; y a su vez consideran que 

en todas las carreras se necesita "buscarle" ya que todas las carreras están nturacias; 

ninguna carrera tiene su trabajo seguro al terminarla. 

En relación a si Jos aciolescentes encuestacios tomaron en cuenta el mercado cie 

trabajo de las carreras para hacer su elección, podemos ver que: 

TOMAN EN CUENTA 1993 1995 
EL MERCADO DE f "' f % 

TRABAJO 
SI 42 61.80 64 62.80 
NO 26 38.20 38 37.20 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 
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Existe similitud entre los porcentajes obtenidos de 101 adolnc:entes que si 

tomarin en cuenta el mercado de trabajo con los que ai consideran que eate exille en 

mayor poaibilidad para alguna carrer11. En lo que reapecta al porcentaje obtenido en 

que no tomaran en cuenta el mercec:to de trabajo es por la razón de que ae debe 

estudiar lo que en realidad le agrada, lo que va de acuerdo con su vocación y por ende 

la realizaran con mayor facilidad, agrado y buen deaempetlo, lo que le permitirj 

encontrar el trabajo deaeado. 

Para verificar si el adolescente considera que existe el prestigio social de las 

carreras, por las diferentes concepciones sociales que se tienen de las mismas, se le 

cuestiono directamente éste punto resultando lo siguiente: 

CARRERAS CON 1993 1995 
PRESTIGIO SOCIAL f "' f "' SI 49 72.00 65 63.70 

NO 19 28.00 37 36.30 
TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

Es importante recalcar que el prestigio social es cambiante con el paso del 

tiempo, pues carreras que antes no eran muy bien vistas ahora gozan de un buen 

prutigio sOcial y viceversa. 

De tal manera se cuestiono a los adolescente por qué consideraban que si hay 

carreras prestigiosas y los datos se obtuvieron de la siguiente manera. 
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PRESTIGIO SOCIAL 1993 1995 
f " f " MEJOR PAGADAS 10 14.70 13 12.70 

SEXO 3 4.40 1 1.00 
MERCADO DE TRABAJO 10 14.70 15 14.70 
TIEMPO, DE ESTUDIOS 24 35.30 31 30.40 
CARRERAS NUEVAS 2 2.90 5 4.90 

TOTAL 49 72.00% 65 63.70% 

Enumerando ele mayor a menor el porcentaje, obtenido en los elementos que se 

consideran prestigio social a las carreras, se obtuvo que: 

LUGAR 1993 LUGAR 1995 
1º Tiempo de estUdios 1º Tiempo de estUdios 

2º Mejor paglldos y mercado de 2" Mel'Cldo de trabljo 
trablltl 

3º sexo 30 Mejor pagadas 

4º carreras Nuevas 4º Ceneras nuevas 

5º Sexo 

Así mismo el adolescente catalogo a carreras de acuerdo a sus carencias y 

prejuicios personales como familiares estando presentes el aspecto personal, como 

social sin poder desligarse uno del otro para que el adolescente realice sus juicios 

sobre las diferentes carreras. 

De tal manera que esta categorización que realiza la sociedad sobre las 

carreras y que el adolescente asimila, en cierto momento podrian causarle crisis al 

elegir su carrera, siendo pues, otro factor de influencia en el proceso de elección de 

carrera de nuestra población de estudio. 
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PROYECTO DE VIDA 

El proyecto de vida es entendido como la acción de conocerse a1i miamo la 

capacidad de reconocer la que le agrade, lo que puede realizar con facilidad y lo que 

no le agrada o sus debilidades y en base a esto planear el destino propio, y a la misma 

. vez reflexionar acerca de la vida personal de los valores, intereses, capacidede• y 

necesidades tanto en forma personal como su influencia social para establecer 

objetivos a futuro para lograr una vida significativa. Por lo tanto el adolescente que 

tenga su proyecto de vida, es como si tuviera su guía que le indicara que espera y que 

haré, y avanzar hacia metas especificas. 

De tal manera que los datos obtenidos en la investigación de camPo con 

respecto a que los adolescentes consideran que si en imPortante contar con proyecto 

de vida, o sea esquematizar su vida en todos los aspectos no solo en el profesional 

contestaron que: 

PROYECTO DE VIDA 1993 1995 
ES ESTE IMPORTANTE f % f % 

SI 63 92.60 80 78.40 
NO 5 7.40 22 22.60 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

El mayor porcentaje en ambos al\os es para los que si consideran importante 

tener un proyecto de vida, aunque este decreció del '93 al '95 en un 14.2% y aumento 

en el mismo porcentaje del '93 al '95, los que consideran no es importante. 

Recordando las respuestas que nos dieron estos últimos al preguntar el porque 

no es importante tener un proyecto de vida; dejaron ver que consideran que una meta 
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de vida debe 1er a1trui1ta u original a tal grado que nta nunca ae logran, nunca pasa 

to que se planea, uno no Nbe lo que puede paaar, para que plimeo si todo cambia, 

etc. Dejando de lado lo que anteriormente ae maneja que para Obtener un proyecto de 

vida ae deben fijar metas reales, alcanzables, tomando en cuenta sus habilidades 

deseos y gustos, y eatar atento a revivirlas, restaurarlas y/o quizás reubicarlas de tal 

forma que el proyecto de vida es tener una proyección futura de 1i miamo en relación a 

una forma de vida determinada. 

No olvidemos que el adolescente quiera o no continuar sus estudios ea parte de 

su esquema de vida por to que se les cuestiono este punto, los datos ae registraron de 

la siguiente manera: 

CONTINUAR 1993 1995 
ESTUDIOS f % f % 

SI 63 92.60 98 96.00 
NO 5 7.40 4 4.00 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

Más del 90% en ambos al'los si tienen pensado seguir sus estudios. 

Lo que es importante es que el adolescente al momento de elegir cualquier 

carrera identificar ideas, metas, y lo que conlleva el estudiar "X" carrera que tipo de 

vida podría llevar al concluir esta. etc. Antes de realizar cualquier elección . Ya puede 

ser influenciado por la misma familia para que realice alguna elección de carrera que 

en realidad no te guste o puede influir la familia para que elija te carrera que en 

realidad le satisfaga. Tomando en cuenta si van a continuar estudios por satilfacci6n 

personal o por satisfacción familiar se encontró: 
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CONTINUAR 1993 1995 
ESTUDIOS POR f % f % 

&ATISFACCION PERSONAL 60 88.20 90 88.20 
&ATISFACCION FAMILIAR 3 4.40 e 7.80 

TOTAL 63 92.60 98 96.00 

Una vez identificados 1i querian cont.inuar eatudios &e In cue1tiono 1i tienen 

pensado que carrera qui1ieran e1tudiar lo que se obtuvo fue: 

CARRERA PENSADA 1993 1995 
f % f % 

SI 62 91.20 95 93.10 
NO 6 8.80 7 6.90 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

Que más del 90% en el afio '93 y '95, Si tienen alguna carrera pensada, 

haciendo una comparación del cuadro anterior (continuar estudios), con e1te ae 

obaerva que en el afio '93 en un 1.4% varia el porcentaje de los que quieren continuar 

e&tudios con los que tienen carrera pensada y en un 2.9% del afio '95 en este mismo 

aspecto. 

Tambi6n se puede ver que una persona del afio '93 si quiere continuar estudios 

más no sabe que y 3 personas de '95 están en esta misma situación (Besado en les 

frecuencias) 

Para completar si la carrera que piensa estudiar el adolescente la eligió por 

satisfacción peraonal o familiar. Se realizo otra pregunta la cual no reflejo: 



CARRERA PENSADA 1993 1995 
POR f % f % 

SATIBFACCION PERSONAL 58 85.30 91 89.20 
SATIBFACCIQN FAAllLINI 4 5.90 4 3.90 

TOTAi. 62 91.20% 95 93.10% 

Con ettoa datos ae puede corroborar que tos padres ya no los imponen cierta 

cerrera para que eatuclien sus hijos, sino que le dan liberted pera que él estudie y elija 

algo acorde a su vocaci6n y sus metas trazadas. También se puede corrobOrar que la 

ausencia de motivación por parte de la familia para continuar estudios no llega a ser un 

factor que limite a los adoleacentes a tener pensada una carrera ya que un 16.2% en 

1993 y un 5.9% en 1995 difieren en la correspondencia posible entre no motivación 

familiar para continuar ttitudios y tener pensada carrera de acuerdo a satisfacción 

familiar. 

Con la idea de corroborar que tan reales, fueron los datos que obtuvimos sobre 

si consideraban importante el proyecto de vida se tomo en cuenta que tanto fue el 

porcentaje de los adolescentes que eligieron carrera que no fuera acorde con el 

bachillerato que ett•n cursando. 

CARRERA FUERA DE 1993 1995 
BACHILLERATO f % f % 

SI 3 4.40 1 1.00 
NO 59 86.80 94 92.10 

TOTAL 62 91.20% 95 93.10% 

Se obtuvo en un alto porcentaje que si van acorde con su bachillerato, al igual 

que los que si consideran importante tener esquematizado su proyecto de vida. 
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Tomando en cuenta toda la población encuestada en ambos 11101 18 presenta a 

continuación de manera global el análi1i1 compmretivo pmra identifie11r que tanto 

influyen los factores de e1tudio en los adolescentes del 6° 11mestre de la EPLC, 

presentindole la delcripci6n de los delos ya no por bachillereto, ni de análisis por 

pregunta ya que estas se presentan enmarcadas dentro de cada uno de los cuatro 

factores de influencia en la elección de carrera en loa que 18 centra nue1tra 

investigación. 

Con relación a las expectativas para con los hijos se obtuvo que en 1993 un 

21.7% y en 19945 un 14.2% presentaron que las expectativas que los padres tienen 

para con 1us hijos influyen en ellos de manera negativa ya que para algunos padres les 

tienen determinada cierta carrera; para otros, reconocen la no motivación de 1us 

padres para continuar estudios; para otros les determina el hecho de que 1us padres 

promuevan le dependencia de su hijo en relación a ellos, presentando este factor 

(expectativas para con el hijo) influencie en el proceso de elección de carrera en 

nuestra población de estudio, como se puede ver en el cuadro siguiente: 

EXPECTATIVAS PARA 1993 1995 
CON ELHIJO 
llMPOSICIÓNI f 1 % f 1 "' 441 21.70 431 14.20 

TOTAL. 441 21.70% 431 14.20% 

Sin embargo para ambos allos se obtuvo que un mayor porcentaje sus padres 

en cierta forme tienen expectativas para con ellos pero no delimitadas, ni de manera 

impositiva, solo quieren que sean gente de provecho, pero los dejan elegir en toda la 

gama de carreras existentes, les permiten en cierta forma decidir en sus actividades 
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platicando entre ellos pero el 8doleacente al final es quien decide, promoviendo le 

independencia de 1u hijo, eaí mismo ae ven los pedres interesados en que continúen 

estudios, de cualquier tipo ya Ha a nivel licenciatura o técnico, lo importante es que al 

ldolelcente le agrade y pueda desempeflarH utilfactoriamente, loa datos obtenidos 

con relación a este factor fueron: 

EXPECTATIVAS PARA EL 1993 1995 
HUO 

CUBRE ALBERIOI f 1 % f 1 % 
1601 78.30 2631 85.80 

TOTAi. 1601 78.30% 2631 85.80% 

De tal forma que este resultado no va acorde con le concepción que 

tradicionalmente se tenia de vocación, pues se consideraba que se nacía con ella, por 

lo cual los padres se sentía con toda la libenad de imponerles una ciena carrera; 

alguna veces considerando las aptitudes que ellos desde pequeflos creían ver en sus 

hijos y otras veces por ver reflejados en sus hijos los deseos que los padres no 

pudieron realizar. 

Asi pues, se considera que nuestro tiempo es mas válido concebir que el 

adolescente va conformado su vocación al irse desarrollando e interactuando con los 

demás modelos de adultos que realizan diferentes actividades y con ello llevan un 

determinado tipo de vida; asi como de la noción de las diferentes carreras que el 

mismo tiene oportunidad de conocer. 

En cuanto e le economía familiar, encontramos que de un afio a otro hay un 

aumento del 7% en cuanto a los adolescentes que si consideran a esta, como una 
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limitante para hacer su elección de carrera, y en un mismo porcentaje decreció el que 

101 jóvenes no consideran limitante a la economla familiar para elegir su carrera como 

la podemos ver a continuación: 

ECONOMIA 1993 1995 
FAMILIAR f % f % 

SI LIMITA 32 47.00 56 54.00 
NO LIMITA 36 53.00 46 46.00 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 

Mas se pudo percatar que aunque la familia presente una economía solvente, el 

adolescente considera que sus padres no podrían llevar a cabo este tipo de gastos, de 

manera que no se puede generalizar que los adolescentes que penenecen a una 

familia con economía baja no pueden salir a estudiar fµera, ya que inclusive algunos 

dentro de esta categorla no lo consideraban como un obstáculo pues opinaban que 

ellos podrían trabajar y salir aventes en sus estudios. 

Se considera que el factor económico, por ser hasta cierto punto ajeno al 

adolescente y no tener la oportunidad de cambiarlo a sus necesidades, es uno de los 

elementos que más influye (hasta cierto grado de forma negativa) en su elección de 

carrera, ya que si bien lo mencionado por los mismos adolescentes de que podían 

trabajar para solventar sus estudios, no podrían dar el mismo rendimiento que si 

solamente se dedicara a sus estudios. 

Con relación a las concepciones sociales, si consideran que les limita o no este 

factor, se encontró que (con relación a todos los adolescentes encuestados en el afio 

'93y'95) 
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CONCEPCIONES 1993 1995 
SOCIALES 

DE PROFESIONES f % f % 
81 LIMITA 103 37.90 136 33.40 
NO LIMITA 169 62.10 272 66.60 

TOTAL 272 100.00% 408 100.00% 

En el afio '93 lea limite en un 37.9% y. en el 95' en un 33.4% ya su por que 

consideran que no eligieran una carrera determinada para otro telCO, por que eligieran 

carrera tomando solo en cuenta la buena remuneración económica de algunas 

carreras, por que no eligieran una carrera de nivel técnico, solo e nivel Licenciatura, 

por que solo tomara en cuenta el mercado de trabajo de las carreras. 

Quizás el que el adolescente tome en cuenta las concepciones que la sociedad 

tenga de las profesiones, al realizar su elección de carrera, es debido a que como 

parte integrante de esta sociedad y su interacción continua con toda la ideología 

manejada dentro de esta, logro, hasta cierto punto, hacerle parte de si y tomarle en 

cuenta en su proceso de elección. 

Así se pudo ver que el lo correspondiente e sexo, aun que se trate de unificar las 

posibilidades de superación tanto para el sexo masculino como para el femenino, se 

percato que en nuestra población encuestada aún desistirían de estudiar una carrera 

que este estereotipada para un solo sexo. 

Se pudo ver que la buena remuneración económica de alguna carreras, aun 

logra tener influencia en el adolescente al realizar su elección porque socialmente es 

más bien vista o mejor aceptada la gente con una buena posición económica. 
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Así mismo se pudo ver que el estudier una carrera a nivel licencillura tiene 

influencia, ya que al tener un titulo o licenciatura 18 con1idera que se tendrá mayor 

movilidad aun que sea IOcialmente y quizás posteriormente económica, ya que 

con1ider1n que cualquiera puede estudiar una carrera a nivel técnico y en un 

porcentaje más bajo, realizar una a nivel licenciatura. 

Empero, en nuestra sociedad aunque algunas veces las empresas prefieren 

contratar egresados del nivel técnico por pagarles un poco menos reduciéndoles a los 

egresados de nivel licenciatura sus ingresos económicos por limitar su mercado de 

trabajo, más no dejan de ser vistos socialmente como mejor preparedos y aptos para 

desempeflar su profesión. Así que los primeros viene a ser unos especialistas 

mecanizados que responden a las necesidades de avances tecnológicos que se 

presentan en la sociedad. 

Por lo que concierne al mercado de trabajo que socialmente se cree que tienen 

ciertas profesiones. Se pudo ver que si consideran que existen ciertas carreras con un 

mercado de trabajo seguro y edemás si tomarían en cuenta esto para su elección de 

carrera. 

Mientras que en el afio '93 un 62.1 % y un 66.6% en el afio '95 no les limita las 

concepciones iociales de profesiones, ya que consideran tomar en cuenta, lo que en 

realidad les gusta y darle prioridad a esto para realizar una buena elección . 
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Con los datos anteriores, ae puede ver que ambos allos el porciento que se 

preeento para los que si limita y el registrado para los que no limita es más o menos 

1imilar. 

·En lo que concierne al cuarto factor de influencia manejado en el preaente 

· estudio, ee encontró que de la totalidad de la población por ano solo el 11.4% en 1993 

y el 12.5% en 1995 no consideran importante el tener un proyecto de vida y lo cual 

permite considerarlo como un factor de influencia en la elección de carrera, ya que 

estos adolescentes mostraron no tener una dirección de sus expectativas futuras y, 

encontrarse aún más conllictuados si por parte de su familia no existe motivación o 

interés para que continúen sus estudios y para que esquematicen lo que quieren llegar 

a ser en un futuro, abarcando todos los aspectos de la vida. 

PROYECTO DE VIDA 1993 1995 
f % f % 

INFLUYE 31 11.40 51 12.50 
NO INFLUYE 241 88.60 357 87.50 

TOTAL 272 100.00% 408 100.00% 

Asl pues, cabe mencionar que en este estudio " encontró otro factor de 

influencia en el proceso de elección de carrera de estos adolescentes, que es: 

La indiferencia de los padres y la falla de motivación para continuar los estudios. 

Ya que desde la perspectiva del adolescente en un 22.1% en 1993 y en un 9.8% 

en 1995, enmarco a su familia dentro de este concepto al mencionar lo siguiente: 
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"Es que mis papás no quieren que me vaya a elludiar fuera y por eso no me 

hacen caso c:u.ndo les digo lo que quiero eltudiar ... " 

"A mis papás no tes interesa lo que yo haga o deje de hacer ... " 

''Mia J>llpá• '61o me dicen que yo atienda mis asunto ... " 

De tal forma podemos ver que en algunos casos tos padres uun ta indiferencia 

como mecanismo de defensa para seguir manteniendo una familia en ta cual tos hijos 

no crecen y siempre dependen de ella. Y por otra parte el desinterés a ta no 

preocupación que tos adolescentes perciben de sus padres, hacen que los chicos 

tengan un concepto de que en su familia a nadie le interesa to que él haga o decida; de 

tal forma que esto conflictúa aun más al adolescente y llega a obstaculizar en cierta 

medida el proceso de elección de carrera del mismo. 

As! tomando en cuenta todo lo anterior y las dos hipótesis planteadas desde el 

principio del presente trabajo diremos que: 

La hipótesis planteada con relación a las expectativas y proyecto de vida se 

replantea ya que se tenia como Hipótesis inicial: 

Las expectativas que se tengan para con el hijo determinan el proyecto de vida 

personal del adolescente. 

Tomando en cuenta los porcentajes anteriores se ve que una minoría 

determinan meramente o imponen ciertas actividades a sus hijos y en un mayor 

porcentaje permiten que ellos decidan, los apoyan y los orientan en las decisiones que 
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sus hijos tOITlllran, ya que se dejo ver muy claramente que la percepción que el 

adolescente tiene sobre la familia es de cooperación y ayuda más que de imposición. 

Ali, la hipótesis se replantea de la siguiente manera: 

La1 expectativae de imposición que tienen los padres para con su hijo 

determinan el proyecto de vida de este y: 

Las expectativas de libre albedrlo que tienen los padres para con su hijo 

influyen, más no determinan el proyecto de vida. 

La segunda Hipótesi& de trabajo se encontró válida en este estudio, ya que: 

La situación económica familiar influye más en el proceso de elección de carrera 

que las concepciones sociales de profesiones que se tengan sobres éstas. 

Sin olvidar también, se obtuvo el otro factor de influencia ya mencionado, el cual 

alcanzo el 22.1% en 1993 y el 9.8% en 1995. 

Asl se puede decir que: 

Las Concepciones sociales de profesiones influyen mis que las expectativas 

que los padres tienen para con los hijos: 

Y que: 
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El proyecto de vida ee ve influencildo por la flllta de interés y motivación que los 

padres prnenten para que 1us hijos continúen 1us eatudios: y por no mo1traree 

intereaados en las actividades que los adolncentes realicen. 
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9. CONCLUSIONES 

Lo que a continU8Ci6n se presenta no intenta dar por finiquitecla la investigeei6n, 

sino mis bien aon inflf8!lCi11 sobre el trabajo teórico-práctico realizado; ya que la 

evolución y cambio constante de nuestro objeto de estudio, no permite dar por 

terminado o concluido el seguimiento y estudio sobre estos aspectos, mis por la 

delimitación del tema abarcando algunos de los factores que influyen en la elecei6n de 

carrera como son: 

1.- Expectativas para con el hijo. 

2.- Economla familiar. 

3.- Concepciones sociales de profesiones. 

4.- Proyecto de vida. 

En los dos periodos de tiempo en los que se realizaron las investigaciones de 

Campo, podemos decir que: 

Dentro de las expectativas para con el hijo encontramos: que un 21.7 en 1993 y 

un 14.2 en 1995, los padres muestran tener expectativas de imposición para con su 

hijo. Ubicado este factor en el tercer lugar en ambos al'los. 

En cuanto al factor económico familiar se obtuvo que es el elemento que más 

influye para la elección de carrera, en ambos al'los, ya que los porcentajes obtenidos 

fueren en 1993: 47% y en 1995 el 54%, los cuales consideraron al factor económico 

como una limltante para realizar su elección. 
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El segundo factor de influencia encontrado para el proceao ele elección de 

carrera en ambos af'loa es la concepción social de profesiones, la cual obtuvo un 

37.9% en 1993 y un 33.4%en1995. 

En lo que concierne al cuarto factor de influencia manejado en el presente · · 

estudio, 11 encontró que el 11.4 % en 1993 y el 12.5 % en 1995 no considera· 

importante contar con un proyecto de vida, lo cual permite ubicarlo en ambos aflos en 

cuarto lugar, como factor de influencia en la elección de carrera; ya que en estos 

adolescentes mostraron no tener una dirección de sus expectativas futuras. 

Asl, enumerando de mayor a menor grado de influencia, los factores que en este 

estudio se manejaron como influyentes en el proceso de elección ele carrera, se 

presentaron de la siguiente manera: 

ANO 1913 
LUGAR f % FACTOR DE INFLUENCIA 
1º 32 47.00 ECONOMIA FAMILIAR 
2" 103 37.90 CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 
3º 44 21.70 EXPECTATIVAS PARA CON EL HIJO 
4º 31 11.40 PROYECTO DE VIDA 

ANO 1915 
LUGAR f % FACTOR DE INFLUENCIA 
1º 56 54.00 ECONOMIA FAMILIAR 
2" 136 33.40 CONCEPCIONES SOCIALES DE PROFESIONES 
3º 43 14.20 EXPECTATIVAS PARA CON EL HIJO 
4º 51 12.40 PROYECTO DE VIDA 

De tal manera se puede decir que: 
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La economia familiar por eer un factor ajeno (en cierto momento) para el 

adolescente limita más que las concepciones sociales de Profeaiones. 

Ali que: 

Las concepciones Sociales de profeaiones influyen más que las expectivas que 

los padre tengan para con sus hijos. 

Y que: 

El proyecto de vida se ve determinado por las expectativas de imposición que 

tengan los padres para con los hijos. 

De tal forma que lo dicho en este apartado permite enlistar, en que grado de 

influencia, los factores que se consideraron en esta investigación y como influyen en 

ambos al'los, corroborando una hipótesis y replanteando otra, tomándolo como base 

para realizar las propuestas que en el siguiente apartado se presentan. 
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10. PROPUESTAS 

Lo que a continuación se presenta pretenden ser altemalivas de solución que 

coadyuven al proceso fonnltivo del adolescente de nivel preparatoria en cuanto a le 

influencia• de los cuatro factores manejados en el presente trabajo-investigación al 

momento de elegir su carrera pare que este los identifique como elementos integrantes 

an el proceso de su elección y los del paso que cada uno de estos requiera, de tal 

forma y tomando en cuenta los datos obtenidos en las investigaciones de campo 

realizadas y conclusiones a las que se llego, diremos que, ya que la economla familiar, 

resulta ser el principal factor, limitante en el proceso de elección de carrera y que ésta 

influye más que las concepciones sociales de profesiones. 

Se recomienda que: 

Sea en el nivel anterior al bachillerato en el cual se le de mayor importancia a la 

economla familiar en la materia de Orientación Vocacional qLie se lleva en ese nivel 

(Secundaria), para que permita al estudiante identificar junto con la familia sus deseos, 

fimilantes, metas y Vocación para que este se oriente en su elección, més acorde a la 

economía familiar, pretendiéndose con esto que el adolescente no se de cuenta hasta 

al culminar su bachillerato que la eeonomla familiar, solo puede costear una carrera 

técnica o corta que no requieren su nivel terminado, representando esto una perdida de 

tiempo y quizás un desgaete en la misma, también se cree recomendable fomentar en 

el adolescente la necesidad de contribuir con su familia al mejoramiento de su 

economla, si se desea hacer frente y tratar de minimizar este factor externo a el, para 

que no sea este la limitante numero uno en su elección de carrera. 
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En c:u.nto a tas influencias que representan tas a>ncepciones sociales de 

profe1ione1, ubicada en el segundo lugar de influencia de tos f1ctores aquí analizados 

y ciada• 111 respuestas que pennitieron identificar la a1imil1ción que el adolescente 

tiene de 111 dlferenlea concepciones y prejuicios que ae dan soeialmente de las 

carreras 111 cuales obataculiZan au proceso de elección de carrera se sugiere que: 

Se promueva más especlficamente la toma de consciencia del adolescente ante 

tos prejuicios y concepciones que socialmente se dan de las diferentes carreras y de 

la! pe!'IOnlS que cursan, no dejándose llevar por un buen mercado, carreras para un 

1010 sexo, buena remuneración económica, tiempo de estudios, sino más bien que el 

adolescente ae ubique como persona en determinada carrera y que evalúe si esa 
.. -

carrera tiene lo que el quisiera llegar a ser, su fonna de vida, las actividades a realizar, 

tas personas con que se relacionara etc., Por to cual se toma a consideración esto en 

el programa que se 1mplio en base a los programas que se tienen en la EPLC, para te 

manera de Orientación Vocacional. 

En cuanto a las expectativas que tienen los padres para con sus hijos, ubicado 

en el tercer lugar de influencia de los factores estudiados, se recomienda: 

La promoción en el adolescente de ta identificación de las expectativas que 

tengan sus paclres para con el, de tal forma que el pueda influir en su familia con sus 

expec:tativas, deseos, gusto, vocación, para que estas sean de gran peso en las 

expectativas que tos padres tengan para con él y no tomen solo en cuenta to que los 

190 



• 

padres quisieran que sus hijos~. lo cual se tomara también en cuenta al momento 

de la modificación del programa di Orientación Vocacional ya exiatente en la EPLC . 

Con la relación el proyecto de vida ubicado en ultimo lugar de influencia en loa 

factores aqui estudiados sugiere ~: 

Se den herramientas teoriaD-prácticas que permitan al adole1C8111t conocer y 

aplicar la planeación, cómo téalim facilitadora para la identificación de metas de vida; 

esto es, que se planM en base a situaciones realmente deseadas identificada• como 

de interés para que lo planeado• llegue a realizar, resaltando la importancia que 

tiene el contar con un proyecto de 'ficll dentro del proceso cie elección de carrera. 

Se realizaron otras preg~ dentro del cuestionario de factores de influencia, 

que en cierta forma dejan ver que tan importante es para ellos contar con un proyecto 

de vida y que función tiene para tllos la materia de Orientación Vocacional, impartida 

en esta institución con las cuales• obtuvo que; al preguntar si la eacuela les informa 

sobre las diferentes Universidadll M 1993 un 80% y en el 95, 90% dijeron que si los 

informa la escuela por que considlran en su mayoria que es la función de la escuela y 

no lo atribuyen directamente como a consideraba podrian contestar a que llevaban la 

materia de Orientación Vocacionll(Ver Anexo 3, Cuadros1, 1·A.). 

En un menor porcentaje 11 registraron, que la escuela no los infannabe sobre 

otras universidades, ya que CCllllidlraron que no era función de la escuela y/o 

consideraban a la escuela como 9ficiente, lo cual nos hace suponer que no se le da 

tanta importancia a este punto C11110 debiera pues si se les informa hay algunas que 
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nunca 1e dieron cuenta de que la escuela realizo tal información. (Ver anexo 3, Cuadro 

1-8). 

Al cuestiOMrio sobre si era importante conocer otras Universidades obtuvimos 

que en 1mbos ellos más del 90% si lo consideraba importante, en un 43% en 1993 y 

un 11% en el 95 para conocer, en el '93 47% y en '95 67 %, para ampli1r, lo cual nos 

Indica que el 43% y el 11 % de los porcent1jes aun no tiene nociones de 111 diferentes 

carreras, pues to marcan como que apenes van a conocer, a diferencia de los otros 

porcentajes manejados de que van a ampliar, en un 3% en el '93 y un 19% en el '95 lo 

consideran importante para decidir, tomando ya encuenta el lugar, las condicionas, el 

programa manejado etc. (Ver anexo 3, Cuadros 2, 2·A). 

En un menor porcentaje consideran no es importante conocer otras 

universidades, lo cual nos permite ver que ta materia no cumplió plenamente con sus 

objetivos ya que no los hace conscientes de la importancia de conocer todas opciones 

que se pueden tener en la carrera por elegir, quizés esto se deba a la política interna 

de ta Universidad que a ellos las interesa difundir solo las carreras que la Universidad 

Michoacana Cuenta y no le es de interés difundir otras universidades. (Ver anexo 3, 

Cuadro 2·8). 

Con relación a si ellos han buscado información sobre tas diferentes carreras y 

Universidades en el '93 un 70% y en '95 un 68% respondieron que si han buscado por 

que es importante y el resto de ta población no ha buscado ya sea por que consideran 

no es importante, por que no han tenido tiempo o por que ya decidieron. Corroborando 

con esto lo manejado en la pregunta anterior de que la materia de Orientación 
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VOCICional p.1rece no darte mucho pao a la importancia de que el aclolelcenle tenga 

una visión amplia IObre 111 diferentes carreras y Universidades (Ver anexo 3, Cuadros 

3, 3-A y 3-8). 

Tomando en cuenta esto y 111 propuestas eobre los factores menejados, se 

propone ta ampliación del programa que se lleva en La EPLC, de Orientación 

Vocacional, besado en los perfiles dados en el apartado metOdológico tllnto del 

docente como del alumno. 
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10.1. Progr- propuesto.,.. .. _ ... __ _......._ 

PftOPUESTA: PROGRAMA PARA LA MATERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL f'I SEMESntE DE LA ESCUELA 

TEMAS 
f.. Vocación 

1.1.· Dimensión general 

1.2. Oimensi6n 
Particular 

1.2.1.· Rasgos de la 
Pl!fSOllalidad. temperanienlo y 
callicter, Intereses y aplKudes. 

PftEPARATORIA •LAzARo CARIJENAS" DE URUAPAN, MICH. 
08JETIVOS ACTMIJADES 
AnaliZllf el conceplo y las FD111111r equtpo5 
dimensiones de 11 vocación. leer e lnlet¡!relar "' """"""'º de VOCM:l6n. fClnnar 

Oilerenciar las características 
de cada uno de loS modelos de 
Realtzeción Vocaciopal y 18 
inlluencia de padres y amigos 
en la loma de decisiones. 

Reconocer la importancia de 
l'uloconoclmlenlo en la 
elección vocacional. 

COflCl!lllO de voc8d6n gruplll, ide11illlcando l8S 2 
difecenclaclones de .. -'<In. 

• Evaluar a los adole9cenles. 

• T6cnlca Mural (lnfluetlcia de padies y lllligOS). 

• Docente recopilec:i6n de daloS v8lonlllvo!I del muial 
para concluir en la lnlluenci8 de amigos y padles en la 
loma de deelslones. 

·Técnica Auloconoclmieldo. 
• Me gusta. No me gusta 
• 0erec1os y vlttudes 
•Como soy, Como me ven . 
• Oe$Cfipción de 8Cllvld8d fOlogrMica 
• Oocenle prepara pequel!M-
• Oocenle exponga pef!Ollllfidlld. 
• Aplicacl6n de difen!nles te!I. 

EVALUACION: Ensayo quien soy ahonl. 
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TEMAS: 

2.-FAMIUA 

2.1.- Expectativas Familiares. 

2.2.- Economía FamlHer 

• 

Anlllfzer el conceplO de Femllla y que 
papel juega PARA SI. 

ldentitlcef las expectativas que la 
remffla tiene pen1 con el. Las de Ntwe 
8'lledrio e ~ pera que las 
reconozca e lnnuy• !11 es -.to 
pera modilicellas. 

Conocer e Identificar 111 economía 
que su familia piesenla, a fin de 
orientllfSe y en base 11 esto ... e11zer su 
elección de cer...ra. 

• 
ACTMDADES 

- Que los arumnos ~ y lo expong111 en !MM 
ll!dOnd•. 

- Per9onllhnenle registren su c:onceplo de ,...,,.. y quienes 
conronnan su ram11111 

- Que el docente elabore cuestionarlos l*1t que el .roie-nte 
proyecte las expectllllvllS famltlen!s. 

- Vllleororo 
• Proyectar pelfcul11 (BuScar lema sotlnt pPedllllvas) 
• Discutir película. 

- El alumno reflexione sotxe exped8llv8S que los padres 
tengan pera con el. ldenlillcelldo lllS de lillr9 lllbedrio e 
imposk:ión. 

- El lllumno enln!vlslar a sus padres cuestlonMlolos si son 
reales o no las expectlllivllS que. el 8dolescenle ldenlfflc8. 

- EVALUAClóN.- Entrevfsl11 lndivldual. 

- El docenle realice enlrevistllS lndivldu8les sobre 111 sllullClcln 
económica y si consldenm limft8111e. 
Uuvill de Ideas. 

• BUSCllr opciones de soluclcln en ceso de - llmil8111e 111 
Economi11. 

-Panel. 

º Peisonas que estudien y lnlblljen. 
Alumno entreviste sus padres con rilllld6n • su Economfa y 
seria limllante o no. 

EVALUACIÓN.- Reporte de los d81os de la EnlnMsl• y 
Conc:lusionl!5 SObnt las llCllvid8des 8nlelfore9. 



TEMA 

3.- ENTORNO SOCIAL 

3.1 Concepciones sociales 
- Mercado de Trabajo 
- Sexo 
- Remuneración Económica. 
- Toempn de esludios. 

3.2 Pmfesiogralla. 

4.- PROYECTO DE VIDA 

TIEMPO: 15 Sesiones de 2 
Hrs. 

OBJETIVOS 

Concienlizar sobn! los prejuicios y 
coocepcioties que socialmente se 
tengan sobn! las difl!R!ntes c:ammis y 
las pe150nas que las realizan a fin de 
que el adolescenle las conciba, como 
es cada carrera y deje (En la medida 
de lo posible a un lado estos 
prejuicios. 

Conocer y aplicar la Planeación como 
técnica para la elaboración de su 
proyl!Cfo de vida. resanando la 
impo<fanci" que llene esta en el 
pniceso dP elección de carrera. 

• 
ACTIVIDADES 

Periódico Mural (4 Equipo) 
• ClllTl!fll5 Plfll hombres y Mujeres, Reml--.:i6n de las 

caneras con mejor ~ (Nivel de esludlos), carreras 
5llluradas y no Sllurlldas. 
- Evalullción i!serlla de las c:o11cepcioties socl8les deSde la 
~a de CMla wdolesceule. 
-P-i 

• Personas con profesiones allic8dlS !ICICllmenle. 
- Enlll!Yl!tas a pnifesloni!las en cullllO 1 su falma de vida. 
- Excursión a diferentes Univef9ldlldes. 

• Consull8r dlferenles planes de -- sollra varllls 
Cllmll'llS, dejllndo a un lado los prejWcloS soc:llles. 
- El Oocenle illvffe a Giras Unlversld8des para que cien a 
conocer sus planes de estudio. 
- Evalullción escrita sallre las po9IJles -- - les 
gustarla seguir y por que?. 

- Fotocopias sobre PI-ación. 
- Equipos, discutir. concepto de pi-ación. 
- E"llOSk:lón Docente. 
- Evalulldón sobre pasos de pl-llción. 
- Olsellos de Pl-llClón. 
- Identifique sus metas R!ales, coito y l8l1IO plazo. 
- Transportar la planelldón a su elección de caneno para 
realizar su esquema de vida. 
- EVALUACIÓN Escriblf un libro 
• Autobiografía y proyecto de vida. 
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ANEX01 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

NOMBRE: 
EDAD: SEXO: BACHILLERA TO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
LUGAR DONDE RADICAS: 
DOMICILIO: COLONIA: 

INTRUCCIONEI: Con •yud1 de tu familia contesta el piesente cuestionario mll'ClndO 11 respuesta con 
un X en el Inciso correspondiente o contest1ndo segun sea el ceso. 

1.- ¿Quiénes integran tu familia? (Inclúyete a ti). 

NO MIRE EDAD SEXO PARENTESCO SAIE SAIE EICOLARIOAD OCUPACIOfl 
LEER ESCRIBIR 

2.- ¿Tienes hermanos (as) casados (as)? 

3.- ¿Viven en la misma casa que ustedes? 
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"4.· A contin1111ci6n se te pedirá información sobre los ingresos económicos que para su 
sustento tiene tu familia: 

QUIENES APORTAN CUANDO 
8EMANAL QUINCENAi. MENSUAL 

5.· ¿ Cuáles son los gastos más fuertes que tienen en tu familia? 
( Enlistalos en orden de importancia ) 

6.- ¿ Tienes hermanos que estudian fuera ? ¿ Cuántos ? 

CUAN•() 

7.- ¿Cuál es el presupuesto total que se le(s) asigna quincenalmente a tu(s) 
hermano(s) para alimentación, hospedaje, transpones, etc ... ? 

8.- En su casa, ¿ Viven otras personas ? Especifica quiénes. 

9.- Viven en casa: 

a) PROPIA b) RENTADA c) PRESTADA d) OTRA .. 

1 O.· ¿ Cómo es la estructura de su casa ? 
(cuántos bal'los, recámaras, jardin, etc ... ) 
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11.· ¿ De qu6 material aon : 

a) PAREDES .. . 
b)PUERTAS .. . 
e) TECHOS (a) ... 
d)PISO ... 
e)BÑI0(1) ... 

12.· Cuentan con los servicios de : 

a) AGUA b) LUZ e) TELECABLE d) DRENAJE 

e) PAVIMENTO f) TELÉFONO g) OTROS ... 

13.· ¿En su casa hay libros? ¿De qué tipo? 

a) SI b) NO 

14.· ¿ Lffn el periódico en su casa ? 

a) SI b) NO 

11 GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!! 
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ANEX02 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
"Universidad Don Vasco" 

Nos permitimos hl!cer el presente cuestionario tomando en. cuenta que 
probablemente estés por decidir qué estudios vas a continuar: por ló cual pedimos tu 
colaboración para obtener una información confiable en nuestra investigación. 

Gracias. 

DATOS GENERALES. 

EDAD: SEXO: 
BACHILLERATO: TURNO. 

INSTRUCCIONES. 

De las historias que a continuación se presentan marca dentro del paréntesis 
con una "X" tu respuesta y explica por qué. 

1 .• Yadira decidió estudiar 
Astronomia y por ello se 
tiene que ir a estudiar 
fuera de aqul. 

Si tú estuvieras en el caso de Yadira: 
¿TENDRÍAS LIMITANTES PARA CUMPLIR TU DECISION? 

SI ( NO. 1 

¿Por qué? 

~nr 



2 .• Pedro estudiará Medicina 
porque 1u familia quiere 
que sea Ooc1or. 

¿ CREES QUE AL IGUAL QUE PEDRO, TU FAMILIA TIENE DETERMINADA LA 
CARRERA QUE TU SEGUIRÍAS ? 

SI() NO() 

¿Por qué? 

3.- Juan siempre que liene que 
hacer alguna aclividad o 
decidirse por algo le pide 
opinión 1 su familia para 
que le diga lo que debe hacer. 

¿ CREES QUE PARA TU FAMILIA ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE HAGAS LO OUE 
ELLA ESPERA DE TI ? 

SI () NO() 

¿Por qué? 

4.- Francisco está es ludiando la 
preparatoria pero no sabe si 
continuar sus esludios o sa
lirse. él pidió opinión a su 
familia pero ella se mostró 
indiferente. 

e:, CREES QUE TU FAMILIA 1\CTUARiA DE LA i.llSivlA FORMA? 

SI() NO() 

¿Por qué? 
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5.- Rodollo quiere estudiar Enfermería 
pero su f1mllia y 1mlgos le dicen 
que es una carrera para mujeres, 
por lo tanto no 11be 11 estudi11l1 
o c1mbl1r de elecclón. 

Si te gustara una carrera que esté marcada socialmente para el sexo opuesto: 

¿DESISTIRÍAS DE ESTUDIARLA POR ESTA RAZÓN? 

SI() NO () 

¿ Por qué? 

6.- Antonio sabe que un contador 
gana buen sueldo ejerciendo 
su profesión y por este factor 
económico decide ser Contador. 

¿ CREES QUE AL ELEGIR TU CARRERA. TOMARAS EN CUENTA SOLO LA BUENA 
REMUNERACIÓN ECONÓMICA QUE ESTA TE PUDIERA OFRECER? 

SI ( ) NO() 

¿Porqué? 

7.· Luis quiere estudiar en el 
CONALEP la carrera de Téc
nico en Contabilidad y su 
familia quiere que el estu
die cualquier c~rrer~ a no
vel Llcenciaturn. 

¿ CREES OUE TU FAMILIA SE INTERESARÍA DE LA MISMA MANERA POR TI 7 · 

SI ( ) NO () 
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B.· ¿ Crees que algunas carreras tienen mayor prestigio para la sociedad que otras ? 

SI() NO() 

¿Porqué? 

9.· ¿Tomarlas el prestigio social de las carreras para hacer tu elección profesional? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

10.· ¿ Consideras que en algunas carreras se tiene mayor posibilidad de que se 
consiga trabajo ejerciéndolas ? 

SI () NO() 

¿Por qué? 

11.· ¿ Piensas tomar en cuenta lo anterior cuando elijas tu profesión ? 

SI() NO() 

¿ P~r aué? 
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12.- Dentro de tu Escuela¿ Se te informa sobre las diferentes Universidades que hay 
en tu ciudad y en algunas ciudades cercanas? 

SI() NO() 

¿Porqué? 

13. - ¿ Crees que es importante conocer las diferentes Universidades y lo que te 
ofrecen para elegir tu carrera ? 

SI() NO() 

¿Porqué? 

14.- Tu has investigado sobre las diferentes Universidades y carreras que te ofrecen? 

SI ( ) NO() 

¿Porqué? 

15.· ¿ Piensas continuar tus estudios ? 

SI ( ) NO() 

¿ Por cué 7 



16. • ¿ Cuál es la carrera que piensas estudiar ? 

¿Por qué? 

17.- Jon1th1n piensa ser un: 

clud1d1no conclente de ) • _ 
0 0 .... 

lis neceald•des de su 
comunidad, formar un 
hogar, trab1j1r para <"-. 
sostenerlo y educar con ~ 
bases firmes a sus hijos, 
m1ntener un1 relación . 
armoniosa con su familia, .......__, 
estudiar Ciencias de la Comunicación....... ) 

-----~/....__....,.___,.,._-'-

¿CREES QUE SEA IMPORTANTE TENER PENSADO QUE SE QUIERE SER EN UN 
FUTURO. NO SOLO EN EL ASPECTO PROFESIONAL? 

SI () NO() 

¿Por qué? 

¡¡YA TERt.tlNASTE. GRACIAS !1 



ANEX03 

• LA UCUELA TE INl'ORMA 1993 1995 
IOBRE LAS Dll'EAENTEI 

UNIVERllDADEI f % f % 
81 54 eo.oo 91 ll0.00 
NO 14 20.00 11 10.00 

TOTAL 98 100.00% 102 100.00% 
CUADRON"1 

¿ PORQUE SI TE 1993 1995 
INFORMA? f % f % 

POR LLEVAR MATERIA 16 24.00 36 311.00 
ORIENTACION VOCACIONAL. 
PORQUE ES FUNCION DE LA 38 56.00 55 54.00 
ESCUELA 

TOTAL 54 60.00% 111 ll0.00% 
CUADRON'1A 

¿ PORQUE NO TE 1993 1995 
INFORMA? f % f % 

PORQUE NO ES FUNCIUN DE 1 11.00 e 6.00 
LA ESCUELA 
PORQUE LA ESCUELA ES 6 9.00 3 2.00 
DEFICIENTE 

TOTAL 14 20.00% 11 10.00% 
CUAORON"1B 

El IMPORTANTE CONOCER 1993 1995 
OTltM UNIVEttSIDADEI f % f % 

SI 83 83.00 89 97.00 
NO 5 7.00 3 3.00 

TOTAL 68 100.00% 102 100.00% 
CUAORON"2 

PORQUE SI El IMPORTANTE 1993 1995 
CONOCER 

OT!tM UNIVERSIDADES f % f % 
PARA CONOCER 20 43.00 11 11.00 
PARA AMPLIAR 32 47.00 ee 87.00 
CONOCIMIENTOS 
PARA Dl!:CIDIR 2 3.00 20 18.00 

TOTAL 13 93.00% 89 117.00% 
CUADRO N" 2A 
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PORQUl NO U IMPORTANTE 1993 1995 
CONOCElt 

OTRAS UNIVEMIOADU f % f % 
PORQUE NO llE NECESITA 5 7.00 3 3.00 
CONOC!RMAS 

TOTAL 5 7.Dl>'lo 3 3.00% 
CUllUICON"2B 

HA IUICADO INl'OIUMCKJN 1993 1995. 
IOIAE OT1IAI 

CNUWWI f % f % 
SI ... 70.00 88 ee.oo 
NO 20 30.00 33 32.00 

TOTAL ee 100.Dl>'lo 102 100.00% 
CUADRON"3 

~QUE 11 HA IUICADO 
INFORMACIC)N IOlltE 

1993 1995 

OTRAS UNIVEQIDADP f 1 % f 1 % 
PORQUE ES IMPORTANTE 481 70.00 9111 ee.oo 

TOTAL 481 70.00% 9111 ee.00% 
CUADRON"3A 

~QUE NO HA IUICADO 
INFORMACIC)N IOME 

1993 1995 

OTRAS UNIVERllDADEI f % f % 
PORQUE NO ES IMPORTANTE 13 19.00 15 15.00 
YAOECIDIO 7 11.00 18 17.00' 

TOTAL 20 30.00% 33 32.00% 
CUAORON"3B 
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