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JNTRODUCCJON 

El terna a desarrollar es ; ·1.-a orientación vocacional proporcionada a los alumnos de la canera 
de Pedagogía de la Escuela Nacional de Estudios Prof"c:siona.Jc:s Acal14n turno matutino. del 
ciclo escolar 96- l y Ja repc:r-cusión en su elección prof"csionar _ 

Cabe mencionar que se eligió esta rem.1.rica porque es necesario cnrarizar Ja importancia que 
tiene la orientación vocacional y p,-ofesiunal. en Ja elección de carrera del individuo. pues ésta 
sera una decisión que detcnninará su vida entera. ya que va: a ejercerla por d resto de ella Por 
eso es imprcscinWble que el Alumno seleccioné muy bien su JX"Orcsión_ que sea producto de la 
reflexión • del análisis de todos Jos clerncncos que imerviencn en esta cJr-cción tan trascendental. 

TaJ situación debe llevar tiempo. por ello la orientación dd>c:rá ser un prc>ceso permanente. que 
debe iniciarse desde la inf'ancia y continuar~ en Jas siguientes etapa.s de des.arrullo Con es.ro 
querernos decir. que la orientación temprana puede evitar una serie de con.secuencias como 
deserción. cambio de carrcr, reprobación. bajo aprovcctuuniento escolar, frustración. ele que 
se originan de estudiar una carrera que no C01Tespondc a los intereses o .ex¡x."C1a1ivas del 
alumno. Asi. no se esperaria hasta el Bachillerato a proporcionarla. cuando se pi-esentcn m.t!s 
conflictos y sean mas dificilcs de darles solución 

Se seleccionó la ca1Tera de Pcdagogia. porque se queria investigar qué tanto los estudiantes 
conocen sobre dla !:>e esta manera. se tomo como pumo de referencia esta carrera para 
explicar en que medida la orientación vocacional y prof'csional que ~ les proporciona en el 
Bachillenuo a Jos alumnos. les posibilita conocer varios aspectos de Ja prof"es.ión que eligen. en 
este caso de Pedagogia y derivar de esta situació~ Jo impona.nre que es una orientación 
tcrnpnuua., iniciada mucho antes del Dachilleraro. para evitar una serie de consecuencias 

Po.- elfo, se plantearon como objetivos a cumpllr los siguicmcs : 

- Explicar la repcrcus;ón que tuvo la orientación vocacional proporcionada en el BactuJJerato a 
Jos alumnos de Ja carrera de Pcdagogja de primer sancstre deJ ciclo escolar 96- 1. en su 
elección prof"C'SionaJ 

- Evidenciar Ja imponancia de Ja alternativa de proporcionar orientación vocacional desde la 
educación preescolar. para que se posibilite una elccciOn pcorc:sionaJ razonada 

Este objetivo se cumplirla a rravCs de fa invLastigación de campo. donde se anaJizaria como 
repercutió la orientación vocacional y prof"esionaJ que se les brindó a los alumnos en el 
Bachillerato. en ~ elección prof"esionaJ Enfatizando que d tiempo en el que se les proporciona 
la orientación es insuficiente, para reflex.ionar sobre sus aptitudes... intereses y con respeclo a las 
.iternaaivas prorcsionales que 1ienen y elija una. sobre Ja cuaJ debe profündizar Ja inf"ormación 
prof"esiogrüica. 
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De ahí. que la aponación de este 1r·abajo sea plantear la imponancia de impanir la orientación 
vocacional desde Ja educación prccscolar y continuarse en los siguienles niveles educativos. 
hasta la inserción de la persona en el mercado de trabajo. para propiciar Ja reflexión sobre Jo 
importante que es la orientación y la elección prof"csionaJ. ya que impfo.:an la elección del fi.uuro 
del alumno. 

El trabajo consta de cuatro capitulas. 

El primero se denomina •pccfagogia y Orientación Vocacional'". en éste se aborda la definición 
de Pedagogia,. de Educac.ión y de Orientación VocacionaJ, a.si.. como la relación cnne 
Pcdagogia y la Orientación Se panc. de que la Pedagogia es una disciplina cuyo objeto de 
estudio es Ja nl•C'aC'ióa Denrro de Csr:a. se encuentra la rduC'•tión ,.orm•I. la cual se brinda a 
través de Ja Escuda Institución donde se brinda la orientación a Jos individuos de una manera 
sistematizada. fonnaJ. para guiarlos a que elijan su carrCJ"a 

Por eso se relacionan ambas. pues la orientación fonna panc de Ja educación formal y Ja 
Pedagogía estudia es.le tipo de educación 

El segundo capitulo .. Conceprualización de Orientación Vocacional y Elección Profesional"'. 
aborda Jos Antecedentes de Ja Orientación Vocacional, su Conceptualización y el de Elección 
Profesional Paniendo desde la aparición fonnaJ de la Orientación Vocacional. a principios del 
siglo XX en Estados Unidos y las divCJ"sas teorías que han influido en cll~ hasta las actuales. Se 
trata ta..mbiCn las concepciones que hay sobre la Orientación Vocacional. Como un con~jo. 
como un ~rYido. como una rt•pa del procrso general de oñcntación y la concepción rnAs 
compleja. como un procrso ~nnanrntr ...... ae.do y rwoluthoo La elección profesional será 
el resultado de C5C proceso y no un suceso aislado. cf"cctuado de un momento a otro 

En el tercer capitulo "La orientación vocacional proporcionada aJ alumno de la carrera de 
Pedagogia y Ja rcper-cusión en su elección profesional. se aborda Ja orientación vocacional y 
profesional que recibieron Jos alumnos en el Bachillerato y como realizaron su elección 
profesional. adem.is. Ja repercusión que tuvo la orientación en su decisión profesional 

Este capitulo. se conf"onna de la información que se obtuvo de investigación de campo que se 
realizó con las tCcnicas de cmeatio•ario y ftltrTVista ( Ver anexo No. 1 y 2). Se determinó 
utilizar éstas tecnicas. por que el cuestionario es un instrumento que pcnnite obtener 
inf"onrwción • un gran número de personas aJ mismo 1 icmpo. entonces dado que la población 
.-. de 99 estudiantes. éste posibilitaba abucarlos a todos 

La encrevistai es un instrumento que permite complementar y ampliar la información recabada 
en los cuesaionarios. Fue scmicstructurada y permitió recabar datos mas amplios (por Ja 
naruralcza de la técnica) con las personas que están en contacto directo con la orientación 
vocacional y profesional que se les proporciona a los alumnos 
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Los cuestionarios se aplicaron a la población de alumnos de primer 5e01estre de la carrera de 
Pedagogía del ciclo escolar 96· 1. que: constó de 99 estudiantes 

Las entrevistas se aplicaron a los Encargados de los Programas de Orientación Vocacional y 
Profesional de Jos Depanarnentos de Psicopcdagogia de Jos Colegios de Ciencias y 
Humanidades CCCff) Planteles Nauca.Jpan y /\..zcapot.zalco. penque el nUmCTo má.s homogéneo 
de Jos estudiantes provenian de estas dos Instituciones. como se evidencia en los siguientes 
datos que: se obtuvieron de: Jos cuestionarios aplicados 

40 alumnos provenian de Jos Colegios de Ciencias y Humanidades. 23 de diversas Preparatorias 
Paniculares. 19 de las Escuelas Nacionales Prepararorias. 8 no contes1aron de que escuela 
proccdian. 7 de dc>s Preparatorias Populares y 2 del Cok""gio de Bachilleres ( Ver- cuadro No 
1. pilg. 56) 

Lo que se encontró en esta invcsligación f"ue que la orientación se reduce principalmenlc a 
proporcionarles infonn.ación profesiognifica superliciaJ. Esto se reflejó cuando se les cuestionó 
a tos alumnos sobre las materias que conforn1an el plan de estudios de Ja carrera de Pedagog.ia y 
sobre su can1po de lrabajo. pues. sOlo nlCncionaron las asignaturas de primer semestre:. las que: 
cstAn cursando y en Jo que respccla a su catnpo de lrabajo, hicieron referencia principalmente a 
que era la docencia o la educación de Jos nii\os Evidenci&ndosc. tambiCn que 1ienen una idea 
equivocada de Ja carrera~ ya que no se reduce sólo a este lipo de educación 

Por lo tanio. Jos alumnos realizan su elección prof"esionaJ bas.Andosc en es.a información 
elctnental e incompleta Repercutiendo en el hecho de que los individuos al cursarla se rompan 
sus expectativas. porque no era lo que ellos esperaban.;. cambi&ndosc de carrer~ desertando o 
bien en el caso de que no logren cambiarse, seguirla estudiando. sentirse frustrado. re-probar. 
tener bajo aprovechamiento escolar y cuando termine ser un proresionista insatisfecho. 
mediocre. que incidir;i en la educación. 

Con esta invcstigac;ón se comprueba la hipól'!'Sis que se planteó para scr verificada · 

La orientación vocacional proporcionada en el Bachillerato a tos alumnos de la carrera de 
PedagotPa de primer semestre del ciclo escolar 96-1 .. de ta Escuela Nacional de Estudios 
ProCesionales Acatl.iin tumo matutino. origina que elijan una carrera sin un conocimienro 
profundo de ella 

Esta hipótesis se constala en Jos resultados obtenidos por dicha investigación 

El Ultimo capitulo ""La importancia de la allemativa de proporcionar la orientación vocacional 
desde la Educación Preescolar". trata lo importante que es la orientación desde la infancia. 
porque esta etapa es la fonnaüva~ por eso es imprescindible que desde este momento se le vaya 
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preparando al nii\o para realizar su elección ·profosional; en el aspccro de que se i~ precisando 
sus inter-c:sc:s. me dcsarTolJarBn sus aptitudes. se formarán actitudes hacia las profesiones y 
también se ejcrcitarÍll en Ja torna de decisiones. Esto se logTani a través de la orientación corno 
un proceso pennanente. planeado y evolutivo 

De esta ~ la elección profesionaJ será el resultado de ese proceso Así. l.a carrera que elija 
estará acorde con sus inrcr~ aptitudes. habilidades. etc~ ad~ tcndra un conocimiento 
profundo sobr-e ella.. la conocer-a y amará. 

Por último se plantean conclusiones. 

Por otra part~ es importante mencionar que este trabajo puede ser continuado a ,,..ves dcJ 
desarrollo de otras terniticas tales como : Una propuesta de cómo implementar ProtVamas de 
Orientación Vocacional en la Educación Pn:cscolar y en Ja Educación Primaria.. que es en los 
niveles donde no se ha considerado o estructurar Progra..ma.s de Orientación V ocacionaJ en los 
tres aik>s de la Educación Media Básica. sobre todo en primer y SCKUndo grado. que es en 
donde no se estima la orientación vocacional y profesional~ otro podrá ser una propuesta de un 
Departamento de Orientación Profesional para la inSCJ"ción del individuo en el mercado de 
trabajo~ otro seria una Evaluación de los Programas de Orientación Profesional en el 
Bachillerato. para analizar cómo influyen en la elección profesional del alumno o una 
Evaluación de quC tanto conoce la carrera que elige. 
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CAPITULO 1 

"PEDAGOGIA Y ORIENTACION VOCACIONAL" 

En este primer capitulo. se abordará: Ja n:JaciOn existente enrre Pedagogia y Orientación 
Vocacional~ partiendo de la concepción de Pcdagogia. como una di:....:iplina que estudia Ja 
cduca:ción en general y Jenrro de csra la Nucación íonnal. corno ilquclla que se proporciona 
en Ja escuda; para postctionncnrc plantear Ja relación entre estos aspectos y la oricnt.ación 
vocacional. en el sentido. de que Csta se brinda a través de la escuda. instilución que es 
estudiada por la Pcdagogia. 

Es impona.nrc puntualiz.ar que el campo de acción de la Pedagogia no se reduce a Ja educación 
forniaJ y por ende a Ja escuela pero para Jos objetivos de este trabajo. ~Jo se abocará a este 
campo. pues la oricntnción vocacional y prof'c$ion.al se ie brind.a al alumno a través de fa 
escuela.. como parte de la educación fonnal 

En primer instancia debemos mencionar que en América Latina y en l\.fCx1co la coníunnación 
de la disciplina se inicia en la segunda mitad del siglo XJX. con la consolidacion de los Estados 
Nacionales. con una marcada influencia positi";sta En este contexto s.i.u-gc una e..~ucla que 
deberia dar una íonnación civic.a.,. laica y cicntifi~ acorde con el orden y progr~ (&) 

La Pedagogía como profesión en J\.fCxico (&) tiene su origen y fuente en Ja tradición 
nonnaJista con Ezequiel Chai.vcz que funda y dirige Ja Escuda de AJ1os Estudios en cuyo seno 
se ges1a la Escuela Nonna..I Superior hasta Francisco I....a.rroyo que establece cs1a Escuela denlro 
de la Secretaria de Educación Pública,. separándola de la Facultad de Filosofia de Ja Universidad 
NacionaJ Autónoma de MC:icic.o. dtjando el cultivo de Ja Pedagogia como algo propio de es.a 
Facultad. En 1955 se crea eJ Posgrado en Pcda.gogia y sus primeros egresados de origen 
normalista. crean la licenciatura en Pedagogia en J 959 como una replica del plan de estudios de 
Ja E5oCUcla NonnaJ Superior. A partir de esto. la orientación dominante de Ja Coma.ación de los 
pedagogos ha esrado centrado en Ja teoría y en Ja prBctica de la c:n.scñanz.a. Pues. el Plan de 
estudios refleja un signo nonnalista con el que se creó Ja caTTC1'~ ya que se encuentran materias 
como didáctica Ello. porque Ja Pcdagogia se ha ensci\ado principalmente en las Escuelas 
Nonn.aJ'C$. Aden1ás. la constilución cientifica de la Pcdagog,i.a inicialmente se rcaJi.za como 
didActica,. con lo cuaJ comienza la corúusión u obstitculo cpislemológico. porque se reduce Ja 
Pedagogía a Ja didáctica o a lo escolar. 

(4) FUENTES · DVCOlNG. Watty Pa1ricia J_dl_e~g9gia_.c:~_J<LUniy~:?fda~LQc¿!é~ 
J88J.t954. Tomo l. CESU·UNAJ\.f. MCxico. D F 1990. 162 pp 

DUCOING. Warty Patricia.. Rodrigucz Ousse1 Azucena. J:p_rma..ki.Qn__Q_~_er~~~ 
E+es-crn. UN~ UNESCO. ANUIES. MWco. D F .• 1990. 361 pp 
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De esta manera,. a fines de Ja d~a de Jos cincuenta se intr-oducc el nivel de licenciatur-a como 
ciclo de fonnación bllsica prof'csionaJ. en todas las especialidades impartidas en la Facultad de 
Filosofia y Letras. El titulo que se expedía de t 959 a 1966 cra cJ dcpcdagogo con un plan de 
estudios de tr-es alk>•. En este se le da imponancia a Ja fonnación teórica de los alumnOSw y 
r-etom.a la incipiente conceptuali..z.ación de la educación como fenómeno histórico y social. 
Pr-cdomina el saber empirista., fragmentario y r-cduccionista. alimentado por- el discurso dd 
positivismo. que permitía olor-garle a la Pedatlosi• un car.ictcr de cientificidad 

En 1967 se introduce el segundo plan de esrudios. que se cstn.Jcturó con una orientación 
humanista. idealiSUI y de corte filosófico. En cSle cur-riculo se detecta un avance de la 
legitimidad de la carrera y la disciplina.. dctCTTTÚnado básicamente por la ampliación del tiempo 
de fonnación y por la incorporación de especialidades 

Dicho plan es parcialmente vigente en la actualidad por-que ha incorporado opciones o campos 
formativos emergentes. que han dependido de las necesidades y demandas sociaJcs en ITUltcria 
educativa. 

Por otra pane. en cJ Pr-oyecto de Refonna Univcr-sitaria del Presiente Luis Echevcrria.. se 
plantea como uno de sus propósitos la dcsconccntración de Ciudad Universitaria. cr-c.ando 
E!ICUcJas fuer. de ella. I>c atú. que se crearán las Escuelas NacionaJes de Estudios 
Profesionales, una de éstas es la de Aragón. en la cuaJ se imparte la carrcr-a de Pcdagogia. 

Otra Escuela de Estudios Prof'csionaJcs donde ta.nibiCn se impMte la carrera de Pedagogía ~ Ja 
de Acatl&n Esta se inaugura cJ 17 de Marzo de 1975 por el r-cctor Dr. Guillermo Soberón 
Accvcdo. En esta Escuela se crea la carrera de Pcdagogia implantándose el plan de estudios de 
la Facultad de Filosofia. y Letras. En J 976 se aprueba un nuevo plan de estudios que estuvo 
vigente hast• 1983. Fue renovado porque se considero como una de tas causas principales el 
hecho de que tenía un exceso de materias poco r-clacionadas con la Pedagogia.. tales como 
asign.tur-as de Historia y LingOistic.a 

El nuevo plan entra en vigor en Novicmbr-e de J 983. Cste está vigenac en la actualidad (Ver 
anexo No. 3). 

Es importante puntualizar que Ja pedag<>tPa se ha confonnado de divC1"SOs conocimientos.. 
metodos y finalidades que se han construido en otros &mbitos del saber. principalmente de la 
Psicolo¡pa.. Sociología y Econonúa. Ello porque los conocimientos provenientes de estas 
di9Ciplinas, tienen una mayor legitimidad social y cicntifica. 

Esta situación origina que Ja Pedagogía se constituya en un cantpo no homogéneo. con 
métodos. preocupaciones diferentes y dificilmentc unificabtcs. Sin embargo .. esto ha originado 
cJ deba.te. Ja búsqueda de alternativas. de propuestas y contra propuestas. Lográndose a su vez 
con esto cJ avance y cnriquccint.icnto de la pr-opia disciplina~ pues para lograr su armonización 
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ha eliminado e incorpo,.ado saberes Proceso que ha cristalizado varias vcnientes dt: 
conocimiento y acción,. ha. con.solidado sccto,-es o áscas de Jo pcdaKóg.ico (did,rtic•. 
P .. •e-ac .... orie•t•ción. ~••••ción. etc) algunos son campos nuevos que se c,-can en el sjgJo 
XX. As-eas de lo pedagógico que están lejos de haber encontrado un conocimiento único. 
acabado. impulsándose de esta manera la bUsqueda de nuevos conocimienlos. 

Estos elementos nos llevan • plantear- una definición de PcdaHogia..,. que se adoptará en este 
rnd>ajo: 
Es Ja disciplina cuyo objeto de estudio es la c..--ducación Conl"orni&ndose en '"un ~po con 
conocimientos y propuestas operativas que tienen cJ cornpr-omiso de mejorar Ja educación,. 
actividad de mejoramiento que se coníonna desde distintos &ngulos. con preocupaciones y 
procedimientos wrercntes.. dependiendo de Ja perspectiva teórica que movilice o dónde 
inscriba'". (1) 

Como observamos. Ja principal finalidad de dicha disciplina es. el mejoramiento de la 
educación. La cuaJ. es una realidad sociaJ históricamente condicionada Ya que responde a 
diversas detenninacioncs y necesidades de Ja estructu,-a sociocconómica y política de una 
sociedad. 

Con base en cszas necesidades, a Ja educación se le cnconüe:nda f"onnar un tipo de nombre que 
responda a dichos requerimientos. Así. se debcni capacitar mano de obra e impartir y difundir 
las ronna.s ideológicas y culturales imperantes en esa sociedad. 

l>c esta ~ la educación no se desarrolla en el vacio. ya que su trayectoria se mueve entre 
la naturale1.a humana y Jos recursos de Ja sociedad Aprovecha las potcnc:iaJidadcs del hombre y 
dichos recunos.. que le establecen Jos limites de su cxpan:iión y de su alcance. para el 
mejor-amiento del mismo individuo y de Ja sociedad 

La educación posee varias siJ!Pt.ificaciorics.,. pues varias disciplinas pueden cxplicarl~ desde sus 
propio• rcf'erentes 1córicos y rnctodoló!Pcos 

Aunado a que la educación es un f"cnómcno multiCacctico que tiene diversas caractcristicas y 
múltiples eicp,-e::siones. Desde el diversificado y complejo imbito e:scol:a.- hasta las expresiones 
educativas que se dan en el ámbito f"amiliar o en el de los pruc:esos sociales. Poi'" Jo tanto. la 
educación siempre esüi presente donde se dan interacciones sociales que tienen como propósito 
ya sea explicito o implícito influir !IObre la conducta individual y socia. La educación es un 
campa sin limites., porque se da en todos los 8..mbitos de la accíón y de Ja interacción humana. 

(1) FUR..LAN. AJITedo y PasilJas Miguel Angel. •Jnvcsaigación Tcoria e Intervención en el 
Campo Pedagógico'". Pqfjlcs Ed~. pág. 85~ No. 61. Enero-Diciembre 1993. 
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De este modo existen muchas connotaciones en cuanto aJ significado de educación .. pero para 
los fines de este trabajo se considerará como aquel proceso que es al mismo tiempo social e 
individual. 

Corno proceso social.. r. educación va • consistir en •conservar. transmitir y acrecentar Ja 
cultura• (2). J~ Ja socialización de los individuos. 

De esta fhnna.. se ascguni la conti.-.iidad de la cu.hura y de la o.-gan.ización sociaJ. 
Como proceso individual .. la educación consiste en la. asimilación y t. reflexión que hace cJ 
sujeto de Jos valores. conocimientos.del pauimonio cultur-aJ 

De esae proceso individual debe resultar la ronnación.. dcs.anollo integral y enriquecimiento de 
la penonalidad del sujeto y Ja integración a su medio fisico y social~ como también su 
capacidad de modificarlos y mcjof"Wlos. 

Con esto queremos decir-.. que Ja educación puede tener- la función de reproducción pero 
talnbién puede ser la de agente de carnbio. Ya que no sólo a través de ella se reproducen Jos 
valores culturaJes,. las nonnas e ideologia de la sociedad.. sino que se pueden originar
conttadiccioncs que se convicnan en dctncntos de ruptura.. llevando a la transf'onnación de las 
condiciones establecidas y por lo 1an10. del.a pefTilancntc evolución de la cultur-a y la sociedad. 

Volviendo a J.a cdue9Ción como proceso individual .. Csta puede ser : 

a) Asistcmiti1ica.. csponr~ inconsciente y ocasional 

b) Sisa«natica.. intencional. consciente y selectiva. 

La ed11CaC'6m ....,.,_..,ica se rcaJiza por Ja convivencia.. la imitación y la observación 
ocasional... sin un plan preconcebido. No es selectiva.. pues cJ individuo aprende por ella cosas 
buenas y matas. cienas y erróneas.. Utiles y perjudiciaJes. Tambien se le denomina educación 
inf'onnal o espontánea y se realiza difusamente a tnivés de dif"acntes insaitucioncs sociales tales 
como la f"amilia.. Jos medios de corm.arüc.c:ión de masas. Jos amigos y compafteros de trabajo o 
de -=uela. la igleoi8 y los panidos poljticos. 

En cambio. la ed•cació• •iele•tilica es consciente. con objetivos definidos y es imencionaJ. 
Dependen de ella.. cada vez mj.s las posibilidades de dCSMTollo económico y social del país. 
Para delempeftar sus funciones se encuentra una institución especializada y compleja: la 
nceel8. La educación se institucionaliza en esta.. es decir. se e9COlariz..a. 

(2) PANSZA. Gonz.áJcz Margarila y OTROS Fundamentación de la didtctica Volumen J .. 
IEdicionea Oemika. México. D.F. 1986. Pag. 82 
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La escuela '*consta de una extensa red Je cenlros de ensci\anza (conjunto de lodas las escuelas 
de un pueblo, región o país) que ~ despliega en un si.src:rn. de escalones educa1ivos, cada uno 
de los cu.aJes se especializa en detcnninada fase de la vida y nivel de madurez y de capacidad de 
Jos alumnos· ( J) 

Ese conjunto de escaJones cdw.:ativos, con su filosofi.a de la educación, su nonnatividad, eJ 
personal docente y administralivo y sus programas de estudio. constituyen el sistc-ma rscolar 

De esta f'onna, a travc..~ de Jos peldai\os educativos, la per:IOIU! !llC prepara paTa la \..-Ída Con esto 
queremos decir. que Ja educación formal por medio de su sisean. escolar tiene como fin Ultimo 
preparar aJ individuo para Ja vida En este aspecto in1~ a. orientación vocacional, porque 
se les proporciona en Ja escuela p.ara que Jos alumnos rc:alioen .., elección profesional Elección 
que significa seleccionar una carrera que la irjercerán por d resto de su vida 

La relación entre Prdagoaia, Educación y Orir•~ Vocacional, se establece. porque 
como vimos anteriormente Ja Pcdagogia es una disciplina que estudia Ja educación lanto 
inl"onnaJ como f'ormal, ésta última se refitte a In educación csoolariJ.ada que se brinda a través 
de las escuelas Instituciones donde s.e proporciona la oricnt.ación vocacional En este sentido. 
Ja orientación es uno de ros medios má.s importantes dr la educación para dirigir aJ aJumno 
hacia su autorreaJiz.ación 

Por Jo tanto, la orientación vocacionaJ al fbrmar panc del acontecer de Ja e~uda. de la 
educación Conn.aJ, tambiCn se conviene en un elemento • ser- estudiado por la Pcdagogia.. de 
ahí. Ja relación que se cslablece entre estos as~os 

Es importante puntualizar que Ja orientación vocacional debe ser concebida como un proceso 
con1inuo. el cual debe iniciarse desde que el nii\o ingresa a la~ y con1inuar a todo Jo largo 
de su escolaridad y de su vida. c..~ decir. debe ·compr-uldcs- un margen tan amplio como el que 
se requiere para ayudar aJ nii\o a lograr la madurez de la: visión de si m.iSITlO. Ja responsabilidad 
y la capacidad de plancación y de elección· (4) 

De ahi, que sea imponante brindarla desde esra edad.. por- que es la rorm.ativa y la buena 
dirección de que se realice durante esa os ai\os puede influir demasiado en su \..ida posterior. 
Pero. Ja orientación debe continuar en las etapas siguic:nlcs,. principalmente para ayudar a la 
persona a que se enfrente aJ medio en constante cambio. a a. crisis que se presenten. 

(3) MATTOS. Luis AJvcs de . ...CQ...~iQ__d_~g~ Pág. 22 Editorial Kapelusz. 
Buenos Aires Argentina.. Julio 1974_ 

(4) HJLLS. Georxe. Oricntacjón escolar v vocaciof'NIL pig_ 332. Editorial Pax-México. MC>Uco. 
D.F. 1976. 
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u,.. orienr.ción vocacional tcmpran• puede posibililar una elección profesional adecuacbi; que 
se caracterice por 5er eJ resultado de un procc:so permanente de oricnr..ción., pana que este bien 
fü.ndarnenlad• en lo que respecl• al conocimiento del propio entorno. de I• prof"esión y del 
propio individuo; intereses.. aptitudes. habilidades, etc. Así. Ja elección profesional no scri un 
suceao aislado. realizado de un montcnto • otro. 
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c,\PITULO 2 

"CONCEPTUALIZACION DE ORIENTACION VOCACIONAL Y ELECCION 
PROFESIONAL" 

En csre capitulo. s.c abordará. en primer 1n~lancia los antc:ccdcntes de la orientación vocacional, 
en donde se contemplará desde su aparición formal. hasta las diversas tcorias que han influido 
en ella_ TambiCn se mencion.ou-a cJ dcSAJTollc> que ha CCTtido en nuestro pais. desde cJ siglo 
pasado hasta la actualidad Postcrionncntc, se harA referencia a las principaJcs concepciones 
que se han rea.liza.do sob,.c Ja orientación vocacional y Ja clect.::ión pr-ofcsional. haciendo Cnfa.sis 
en las concepciones que se adoprarán sobre an1bas 

2. 1 .- Antecedentes históricos de la Orientación VocaciorW 

La orienración y por ende la orientación vcx.:acionaJ, han pasado a travCs de varias c1apas tanto 
en la tcoria como en la práctica Se considera que han estado presentes desde tiempus antiguos 
Pues. en las !K>CicJades primitiva.s. la persona con rnas etpcriencia que era por lo general el 
anciano de la tribu. orientaba a los individuos sobre corno actuar para lograr la supcrvlvencia y 
estabilidad del grupo (ya que conseguir esro era su principal finalidad). 

Pero el tCrmino "orientación .. no se utilizaba en esa C-poc.a.., porque estos intentos de bnnd.ula se 
realiza.bao de una manera no sistcrnati.zada 

Sin ctnbargo, se estima que es hasta principios del s.igJo XX en Estados Unidos. donde se inicia 
el desarrollo formal. sisterruuiz.a.do. de la orientación vocacional. con un as.isicntc !>OCial llamado 
Frank Parsons con la publicación de su libro "Eligiendo Prof~ón• en 1906 y con la 
organización de su Oficina Profesional en Boston en 1908_ Siendo el pnmcr intento de 
ofi'ccerla como un .scrvlcio organizado 

Parsons. propuso un mctodo que ~ dividia en tres pasos., para orientar a los sujetos en lo que 
respecta a su elección profes.ionaJ El primero· conocer aJ estudiante~ el segundo conocer el 
mundo de trabajo y el tercero: adecuar Ja persona a la tarea. Por lo que el orientador debia 
conocer- Jos gustos. capacidad~ experiencias dcJ individuo. así como estar ampliamente 
fiuniljarizado con las profesiones y con Jos requisitos para obtener y con!>Cl"Var trabajos de 
diversos gCncros También debía poseer un.a gran habilidad pana encontrar la profesión 
adecuada a la pcrso~ una vez completados los dos primeros pasos. 

Dicho procedimiento fraca.só. porque aUn no existían los medios suficientes para conocer los 
rasgos de los alumnos. que eran f"undamentales para Ja orientación de Jos individuos. ya que los 
le31S rodavia estaban en incipiente dcs.arroJJo As.i que. el auge de éstos se convirtió en una 
tendencia importante de la Psicología en Estados Unidos y en otros paises Sobre todo en los 
alk>s que precedieron y siguieron a Ja Primera Guerra Mundial .. fueron f"ructifcros en este 
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&spcc1o; por que se crca,-on varios de ellos (de inteligencia.. de aptitudes. etc.). para su 
aplicación en la selección y clasificación de personal en el ejército. 

Postcrionncmte. se amplio su uso en Indus1rias P,-ivadas y en Universidades. Este hecho fue uno 
de los más importantes pal"a Ja orientación hasta Ja década de t 930 A partil" de entonces. estos 
instnunentos se usaron como elenx:ntos de dia191óstico, llegando a ser indispensables para ella 
ActUaJm.entc en J\.fCxico no son primordiales. ya que se Je da más peso a Ja inf"ormación 
prof"csiog:r-ific:a,. que es Ja irúonnación sobre las CUTCY"a3 su duración. plan de ~tudios. campo 
de trabajo. mcn:ado de trabajo. etc. 

Es importante mencionar que en esta misma década surge la corriente ps.icológ.ica de ·Los 
RASGOS Y FACTORES'-_ que se sustenta en Ja corriente picsológica de la psicometria 
Apareciendo con esta Jos primeros enfoques teóricos de la orientación e·> 

El enfbque de ""LOS RASGOS V FACTORES"" en orientación supone que se puede logJ"ar un 
acoplamiento entre fas habilidades..,. Jos intereses y las oporturUdades vocacionales que riencn Jos 
individuos .. po,. cJlo. se pl'"onuncia por la aplicación de rests (inventarios de intereses.. pl'"Uebas de 
aptitudes, etc ) para diagnosricar las características de la persona y poder realizar un pl"onóstico 
sobre su furu,-o 

Willia.m..son su principal rep,.escntanrc. postula que es imposible que Jos valores del orientadol" 
no intervengan en la s.iruación de orientar. Considera que eJ orientador dd>e asumir el ,.oJ de 
maestro de valores Su labor de cnsct\anza seria Ja de •mostJ"ar al dicnrc como vivir de manera 
coheren1e y razonable dentro dd marco de valores elegidos por CJ• (S) 

Sin embargo. esta situación plantea un problema en lo que respecta asi el orientador tiene Ja 
capacidad o preparación ética para hacc:rlo. 

Otras icarias psicológicas ejercieron una importante influencia sobre el movimjcnro de 
orientación. TaJ fue el caso de ""PSICOANALIStS•. que eje,.ció gran influjo hasta la dCcada de 
1940. 

Su rcprcscorante fue Sigmund Fn~ud~ sus aponacioncs mas imponanlcs a Ja orientación fucrori: 

(•) NOTA Algunos teóricos de la orientación consideran que no hay una tcoria de Ja 
orieni.ción,. sino un conjunto de métodos o aspectos fragmentarios tomados de varias teorías 
psicológicas y filosóficas. De alú que. Zacaria ( t 969) sustituya la palabra tcoria por enfoque de 
la orientación. 

(S) BEC~ E.C. Orientación Educacional Sus fundamentos filosóficos. pils. 60. Editorial El 
Ateneo. Buenos Aires Argentina,. 1953. 
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Su concepción de hombre. donde Jos impulsos. las nccesidadcs. las carencias. las primeras 
experiencias y el inconscienlc son dC'lcnninantes en él. pues.. escapan a su control. Sin embarxo. 
considera que es posible reestructurar las necesidades. si la pcl'sona comprende las influenci:u 
que obran sobre ella. Estos puede lograrse mediante las prescripciones que el terapeuta (aJguién 
exterior al organismo deJ sujeto) realice. ello porque el terapeuta es capaz de ver más 
objctivasncnte las relaciones implicafu en el problema 

Otra aportación del Psicoanalisis fueron las tCcnicas y Jos procedim.icnlos de solución de 
conflictos El método que siguies"on los orientadores. consistía en escuchar aJ persona. reunir 
toda la iÑonnación sobre ella y presentarle el cuadro de su SUCC$0 probable que se SCKUirian o 
no. si realizaba los diversos cursos de acción posibles 

Los enfoques psicoanaliticos en oricntación más importantes han 3-ido Jos de Adler y el An41isis 
TransaccionaJ de Deme. 

Adlcr ( 1959) enfatiza la nccc:sidad de obtener un reconocimiento 50ejaJ como uno de Jos 
principales motores de la conducta. •sus suposiciones son que el modo de superar problemas 
mis utilizados es a travCs del aran de poder. de vcngJUl.Za o el deseo de llamar Ja atención El 
orientador funciona entonces.,. eotn0 un maestro que ayuda a canlbiar Jos objetivos de la 
conducta y a actuar con otras motivaciones .. (6) 

Denle por su pane. cslima que la relación personal consiste en transacciones. para él. el yo 
tiene rrcs estados padre. adulto. nifto. La oricnración. por lo tanto debe encontrar un balance 
cnue las conducta inhibitoria del padre y Ja inmadurez del nifto. con el fin de que pueda acluAT 
en cada momento del modo mas conveniente y sea capaz de rC'C<>fM>CCf" cf tipo de interacción 
que se está desarrollando 

Otra tcoria que ha influido en la orientación es '"LA. TERAPIA CENTRA.DA t.:N EL 
CLIENTE O NO DIREcrJVA•. 

El principal representante de esaa teoria es Carl Rascrs y su principal tesis y aponación a Ja 
orientación es.. que el sujeto pueda hacer" su propia dección si 9C Je brindan las condiciones 
necesarias y suficientes de una atmósl"en de libert..:I y de c:eN:rada en él. Las cuales le permitan 
elaborar sus problemas y provocar un cambio en .:.e. R~ desl-=a la importancia de la 
libertad de la persona. ya que al tenerla al elaborar sus problanas en presencia de un orientador. 
puede des.arrollar la capacidad ,,_.. re.olvcr no Ktlo un prc:Jiblenlm inmediato., sino aprender a 
enfrentar las dificulradcs que ae ~en en el futuro. 

Por Jo tanto. este teórico postuló la liberación del homtwe pan el desenvolvimiento de sus 

(6) lbódern. plog. 90. 
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potencialict.des (una de ellas la de resolver sus problemas de elección). Va que. considera que 
el sujeto po.ee la capacidad innata de autocxploración y expresión de sentimientos y 
emociones; acentuando U. la pane af"cctiva y emocional sobre la cognitiva o conductual. 

La técnica b~ que emplean los orientadores no directivos. es la reflexión de los 
scntinúentos; que consiste en cofl'lentar acerca de las causas de Cstos y de su relación con otros 
elementos. Insistiendo en que la persona debe aclarar sus valores. lo que aprecia. y lo que para 
ella es importante. 

Por otra parte. el pensamiento de Rogcrs surgió gradualmente con el movinticnto de .. LA 
FENOMENOLO<;IA·~ corriente teórica que tambiCn influyó en la orientación 

Sus representantes fueron Snygg y Combs. que con su obra cl&.sica .. La Conducta Individual .. 
publicada en 19490 .e acepta la individu.a.liz.ación en cJ consejo que exige la fcnomcnologia. Sus 
postulados b&sicos son : Que la elección no existe. porque toda conducta está detcnninada poi" 
el campo fcnomenico. 

El campo fcnomC:n.ico se constituye de '"La totalidad de las fuerzas de su vida.. tales como el 
cliente las percibe'" (7). Dicho c.unpo siempre se organiza con referencia a tas necesidades del 
individuo y a la actividad mediante la cuaJ está tratando de satisfacerlas en ese momento. Asi. 
las necesidades 110n fundamentales para mantenerlo y refof"'ZAJ"lo. 

El sujeto no reali.zai ninsurui elección, porque se comporta como tenia que componarsc pan. 
mantener y reforzar su yo fcnornCnico; tratando de lograr to que le parece autoneforz.ador y de 
evitar lo que ue CTce ainenazador. 

De csaa manera.. esae pensamiento eaablcce que el libre aJbcdrio es una ficció~ una ilusión que 
surae en el punto de vi.e.a del que rea.liza la acción. En todo CAM>. para los f"cnomcnólogos la 
elección 9ef"ia aquella acción que se debe realizar para mantener el campo fcnornCnico 

Se csaima. que Roaers. • adhirió a la Fcnorncnolog:ia~ por que se encuentran elementos 
corm.incs en el nivel de prcsuposicioncs. Pero existen diferencias entre ambos pensam.ientos~ 
una de las más impon.antes y esenciales es que. para Ros,ers la elección es fu.ndamcntat y para 
los fcnomenóloaos es una ficción. 

EL EXISTENCIALISMO. es otro pensamiento que también influyó en la orientación. el cual 
surgió debido a que la f"cnomcnología no proporcionab. un marco amplio para; explicar los 
problemas que pre:senl..abm el individuo. Ante esta situación sur8c el ·oASEINANALYSE o 
ANA.LISIS EXISTENCIALIST A• como a veces se le denomina y otras fonna.s sinülarcs de 
Psicologia y Pensamiento Filosófico Existcncialista. 

(7) lbidcrn. pá11. 60. 
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Su contribución f"undanM:ntal a la orientación. es la comprensión del hombre como ser. 

Este pcnsarnicnto ""Sostiene que los impulsos. dinamismos o pautas de conducta. sólo pueden 
SCI" comprendidos en el contexto de la estructura de Ja cx..istcncia de la persona que abordamos 
Es un intento de comprcndc:r- al honlbre en toda su complejidad. sin fraccionarlo y 1cniendo en 
cuenta su libertad"" (8). 

Por lo tanto. el Dascinanal~ es un énfasis en la unidad. en la ex.istencia .. en el sentido de Ja 
experiencia interior de la penona y de la conciencia de si mismo. Este es el punto de referencia 
más siM.flificativo para cualquier individuo 

Los rcpt"cscntantcs de este enf"oquc en orientación son Arbuclc (1975) y Van Kaam (1969) 
Esae úhirno considera que el tipo de relación que se busca en la orientación el encuentro. es 
f"ortuito y no puede exigirse a priori y basar la ayuda en csic tipo de rc:laciUn puede ser una 
limitación. 

Sin embargo. CarkhufT ha mencionado que la realidad es que la terapia cxi~tcncia.J ofrece es.a 
posibilidad de encuentro. que otnas escuelas terapCuticas como la Terapia Centrada en el 
Cliente no ofrece. 

En la terapia cx.istcncialista,, el terapeuta debe ensci\ar con el ejemplo de su persona. no con su 
análisis solunentc. Supone alao naás que una empalia. ya que CX.ÍHC una reconstrucción y .. vivir 
con"" el cliente.. lo cual excede los limites de tratar solo de comprenderlo Ello implica un 
~ de la cueslión que 9IC preKnte generalmente en la mente del terapeuta <.En quC 
condiciones se cornportali.m o 9C1111iria yo de ese modo? y un problCllla que se plantea es <.Cómo 
puede experimentar con a. perw:>na lo que le está pasando. de modo que pueda comprender 
rnej<w sus significados. valores y elecciones? 

En la década de los 6IY s influyó en la orientación la "TEORIA DEL APRENDl.Z.A..JI: o 
CONDUC"nSMO". Su pre9Clllanle es John 0..-oadus Watson Algunos de sus postulados mas 
imponances .on : que dado un e9limulo exterio..- se puede p..-cdcci..- cuill sera la respuesta del 
sujeto. o dada la ~ se puede especificaJ" la naturaleza del eslimulo efectivo. Rechaza 
todo lo que no pudiua ser ob9erv8do desde el exterior. 

Esaudio la conducta mani,.._ y observable del o.-pnismo. dividiéndola en cxplicila e implicita. 
La prilnEra COillfHClide todas las -=tividades observables de uhll penona. como hablar. corTcl'". 
sonreir. etc .• y la ~· induia la 9CICl"cción de glándulas. algunas contracciones muscuJ..,-cs. 
las ~ vi~ y ~ ~ Watson esaima que I• conducta humana se podria 
.,._.,....en ténninos lioico-químicoo. 

(8)-.""8-72. 
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Es impor1antc mencionar. que csrc rcórico planrcaba que manipulando esrimulos exteriores era 
posible formar a un individuo con las constanles de conduct• que se quie.-a,. 
independientemente de sus capacidades. de su vocación. etc. Ya que. lo funduncntaJ par• cs1a 
tcori~ son las condiciones ambientales. que moldean el comportamiento de Jos individuos. 

Krumboltz ( 1966). es el primero en aplicar Ja cor-riente teórica del Conductismo a la 
orientación~ su enroque se ccnrra en ayudar a la persona a alcanzar Jos objetivos de cambio que 
desea. a pr-cnder nuevas conductas y a responder de un modo más adecuado a las 
circunstancias 

La aportación de Krumbohz a la orienración es Que el 1ralamiento tiene una dirección clara y 
los criterios en relación con el ef"ccto que se persiguen cslAn bien definidos 

Los orientadores conductistas. pnrten de que toda conducta es aprendida y que no cx.is1cn 
aprendiz.ajes significativos sin acción De ahi. que el metodo que emplean consiste en plantearse 
tres p.-cguntas · 

¿Cual es la conducta que se desea cambiar? t.OuC aspectos de Ja siruación fomentan esta 
conducta? ¿Qui: elentcntos no son susceptibles de manipulación.., A ellas responden con un 
conjunto de tCcnicas a través de las cuales manipularan sistcmá1icarnente las condiciones que 
sean susceptibles de modificar'" (9). 

Po.- otra pane. actuabncnle han aparecido dos enfoques en orientación Uno de ellos ha 
pretendido integ.-ar Jos diferentes cnf"oqucs de la orientación, partiendo del supucsto de que 
toda.s las teorias son incompletas y por ello es necesario cngJobaTlas en un sisrCfna gcncraJ. Sin 
embargo.,. el acierto en seleccionar lo mejor de cada uno de ello~ es objeto de critica. pues. aJ no 
haber los criterios objetivos para hacerlo .-csuJta esto muy subjetivo A es1c crúoquc se le 
denomina •1:CLl:CTISISMO'". El cual ha sido adoptado por un gran nUmc.-o de oricntado.-cs.. 
Tal vez.. Jo que se dernucsrra con la variedad de enfoque y con la predominante actitud ecléctica 
es la carencia de una adecuada tcoria para Ja orientación 

El ot.-o enfoque se dcnom.ina •srrt.JA.CIONA.L O S<>C"IAL .. y considera que los elementos 
cxtCfTIOs: clase social.,. oportunidades económicas,. eslcreotipos cuJturalcs. ing.-csos Camili.arcs. 
éxito académico. ele. ejercen gran influencia en la persona 

Los teóricos que 5C adscriben a Cste sostienen que la libertad del individuo p..-a csooscr una 
carrera es limitada.,. debido a que estos f".actores externos condicionan su dccción. Además 

(9) OOltDILLO. Ma. Victoria Manya! de Oricn!mción EdugliYa. pág 70. Editorial Alianza. 
-~19116. 
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establecen que las expectativas del sujeto no son independientes de lo que la sociedad espera de 
él. 

Es importante mencionar. que estas tcorias por ~.- recientes cs.tA.n poco estructuradas. Adcrruis. 
dejan de lado los f"actorcs pcnonalcs del alumno intereses. aptitudes.. habilidades. metas. etc. 
Elementos que tambien son importantes 

Por otra panc. se considcra el dcsanollo de la oricruación en NUESTRO PAIS a partir de los 
siguientes sucesos: (&.) 

La orientación en MCxico ha surgido y evolucionado dentro del contexto educativo. por lo que 
Sl..I desarrollo ha dcpc:ndido en gran panc del s.istem.a de cnsd\anza. 

El punto de p&nida de la oricn1ación se encuentra en el afio de 1921. con Ja .-ca.Jiz.ación de Jos 
Congresos Higienicos Pedagógicos~ siendo uno de ellos el m4s importan1e el Congreso del 
Niik>. Porque a partir de sus recomendaciones surge en J 92S en la Secretaria de Educación 
PUblica el Departamento de Ps.icopedagogia e Higiene Escolar. El cual se compuso de tres 
secciones Higiene Escolar. Psicopcdagogia y Previsión Social. Esta Ultima integró las 
Comisiones de Previsión Social. Escudas Especia.les y Orientación Pr-ofcsionaJ 

La sccc:ión de Orientación Prof"csionaJ. tenia como finalidad an.aJizar los oficios. las aptitudes 
para su cjcr-cicio. cJ tiempo de aprendi..z.ajc que requcrian dichos oficios. a.si como brindar un 
servicio individual de orientación y uno colcctrvo para las Escuelas TCcnicas e lndustriaJcs de 
Especiala.ción. 

En J 928. las secciones de Higiene Escolar y Psicopcd.agogia cla.boruon cJ Documento '"Bases 
para la orpnización de la Escuda Primaria•. en donde se consideraron entre Jos objetivos 
'"Valorar las aptitudes lisie.as y mentales de los escolares para orientarlos en el oficio o 
prof"esión del que puedan obtener mayores ventajas• ( 10) 

(&.) FUENTES CALVO. Mónica y Otros La jnvarj¡pción educativa en lps ochentas 
Penpcctiva pwa lol noventa. 2o. Congreso Nacional de lnvesligación Educativa. CISE. SNTE. 
México. D.F .• 1993. p~. 10-12 

COSNET. Dirección de Apoyo Acadétnico Sistema Nacional de Orientación Educativa. 
DjaM:nóleico de la Orientación E,..setiv• en el Sistema NgionaJ de &'Criºo Tccnoló&ica. 
México D.F. Mayo l 98S, pág. 10-37 

(IO)CALVO. Mónica y Otros. La iovestitiación educativa n1 los ochcn•u. pcrspedjva para'º' 
~ páa. 10. 2°. Congreso Nacional de Investigación Educativa. CISE. SNTE. México. 
D.F. 1993. PIÍll· 10. 
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En 1926. nace dentro del Departa.mento Técnico de Segunda En.scllanza. Ja sección de 
Oricnt.-ción Educativa y Vocacional. 

Hacia J 93 7. la Escuela Nacional de Maestros instala un laboratorio encargado de labores 
especificas de orientación. 

En el allo de 1940. con el esrablccimicnto de la carrera de Psicología en la Universidad 
Nacional Autónoma de ~féxico (UNAM) y en 1942 con el surgimiento de Ja especialidad de 
Técnicas de la Educación en la Escuela Nonnal Superior. se inicia Ja preparación de 
cspccialisias que se dedicaran a la labor de orientación en las Instituciones Educar ivas 

Se funda cJ Instituto de Orientación Profesional de la UNAA-f en 1994. 

A partir de 1a década de J 950. se registra un dCSArTolfo importante en Jos Servicios de 
Orientación Educativa en el pais. Pues. iniciada esta dCcada se consolidaron Jos Servicios de 
orientación en las Esc:ucJa.s Secundarias y en el Instituto PoJitCcnico Nacional. 

En 1950. se funda el lnstituro Nacional de Juventud (INJUVE). el cwaJ renia entre sus 
objetivos: El estudio de Jos problemas de la orientación vocacional. En J 976 cJ INIUVE 
cambió de razón 90Cial,. Jlarnando5e el CREA 

En 1952. se aoept.- el proyce1o de Herrera y Montes para crear la oficina de Orientación en la 
Escuela Normal Superior. 

En A¡;¡osto de J 953. se crea Ja Sociedad de Estudios Prof"csiona.lcs. Su objetivo era guiar a la 
juventud escolar y adultos trabajadores a descubrir sus aptitudes y su vocación. aJ mismo 
tiempo estudiar Jos problemas relativos a Ja técnica laboral. la r-elación entre el hombre y cJ 
tnbajo. dnde cJ punto de vista de la economía nacional. utilizando métodos cicntificos 

Una de las .aividades de rnaiyor- importancia realizada por esta sociedad. fuC' Ja organización de 
tres asambleas de c.ackter n.cional que propician la elaboración de las ba.!ICS que sustentaron el 
ejerc:icio prof"esional del oricntad<M". La imponancia de esa sociedad,, es que lc>gTó en ese 
momento integrar a todos los sectores que en f"orma aislada realizaban actividades de 
orientltCión en el país y unificó criterios y estableció Jincantientos gencraJcs. 

En .-e núsmo afto la UNAM crea un Departamento de Psicopeda,sotP.e y cinco lli\os mils tarde 
el o.p.,tamento de Orientación en la Escuela Nacional Prcpanroria. 

T- en el allo de 1953, la Dirección Genttal de Enscftanz&s Tecnológicas Industriales y 
C..- iaJa (D.G.E.T.J.) de Ja Secretaria de Educación Pública. crea su Departamento de 
on...ción Educalivmi y a su vez surgen Departamentos de Oricnt.ación Educativa. en diversas 
Vnh•1·1...,_ Puticulares de Jos E$lados. (Guadalajara.. Monten-ey y Guanaju&to). 

Póg. 23 



La Universidad Iberoamericana f'unda en 1954 su Ccnrro de Orientación. iniciando sus labores 
en 1962. en donde se prestan Servicios de Orienración VoeacionaJ y P ... orcsionaJ 

En este ntisrno a.i\o. se crea r:J Servicio de OrientaciOn en las Secundarias Diurnas. para d cuaJ 
se comisionó a los maestros de las Escuelas Primarias para brindarlo. También se celebra en 
este año la Primera Asamblea Nacional de Orienra"ión Prof'csionaJ en la Ciudad de J\frixico 

Entre 1955 y 1958 se U~aron a cabo Reuniones Regionales y Nacionales de Orientación 
Educativa Foros donde se expusieron investigaciones y documentos respecto a avances, 
problemas.. y propuestas de investigación y trabajo en los Servicios de Orientación. 

Hacia J 956. se implanta un curso especifico de Orientación en la carrera de Ped:lgogia de Ja 
Facultad de FiJosofia y Lciras de la UN~'f y en J 959 se establece el Doctorado en Orienración 
ProresionaJ como estudio de Posgrado en la carrera de Psicología 

En J 960. se autoriza la transf'erencia de la pla.7...tt de prof"e:oor de primaria a la de prof'esor 
orientador de cnsci!an.za secundaria Por orra parte. egresa: la prirnet""a generación de maestros 
orientadores de la escuela notnl.Al supcrio..- en 1962, ampliándose con ello el servicio a las 
escuelas secundarias del Distrito Fcdc.o.ral También en J 9'62 • .se estructura el .scr,..·icio de 
orientación educativa y vocacional en el Jnstiruto Politécnico Nacional 

AJ nUsmo tiempo. se inc,.cmenta la investigación sobre problemas psicopcdagógicos. 
principalmente por el Departamento de Orientación de la Es.cuela Nacional Preparatoria. por el 
Dcpanamento de Oricnración de Ja SCCTctaria de Educación PUblica. por- el Instituto Nacional 
de Pcda,sogía de la Dirección General de En.scilanz.a Superior e Investigación Cicntifica y por el 
Departamento de Psicopcdagogia y Salud MentaJ de la UNA.1\.f. 

En Oicicmbr-e de 1966. se rea.liza en la UNA.11.f el primer Coloquio de Orientación UniversitAri~ 
pl"dendiendo en uno de sus objetivos aJ establecimiento de una Asociación Nacional de 
Oricnt.ado..-es. 

En el núsmo año. se orpni.z:an y actualizan Jos Servicios de orientación y se crea cJ Sistema 
Nacional de Orientación Vocacional (SNOV)~ con el fin de impulsar Ja orientación educativa y 
~onal en todo el país. 

El SNOV ~ contaba con medios de difus;On m.a.siva a nivel nacional para pr-opordonar mensajes 
c:le tipo voaacional. 31Dbre oportunidades educativas. La creación de esre sistema se considera 
COftlO un. de Jas iniciativas más impon.antes del estado p..-. impulsar la orientación en eJ país. 

En 1970. N ef'ectU. un Congr-cso Nacional de Orientación en Acapulco Guerrero. cuyo 
a1ijM:iwo «a ..,-upar • todos Jos orientadores del pab en una asocialción . 

..._. 1976. w cre.m en fa Direccfón General de En.scftanza Tc=cnológica y ComerciaJ de Ja 
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Secretaria de Educación PUblica. el Departamenro de Servicios Educativos Complementarios 
EJ cuaJ se abocó a Ja coordinación de las funciones de los orientadores educativos. rrabajadores 
sociales. medicas escolares y prcfcct os Este Dcpartamenro agrupó Jos Servicios de Higiene 
Escolar. Trabajo Social. Pref"cctura y los de Orienlación Educativa En 1977 adopta el nombre 
de Departamento de Orientación y Servicios Educativos. conf"onnado por oficinas que 
coordinan. planifican y se responsabilizan de las acciones ~pccifica.5 de su área 

En J 978, con Ja elaboración del Plan Nacional de Educación Superior aprobado en Ja XV 111 
Asamblea de la ANUIES. surge dentro de la Institución la preocupación de vincular Ja 
educación con las. profesiones. es Jec.ir. surge nuevamente la ncces;dad de rormar recursos 
humanos que aseguren el des.arrollo económico y social del pais. en la cual la orientación 
prioriza cJ aspccro prof"esiográfico. C!!. decir, Ja inf"ormación sobre las prolcsioncs campo de 
trabajo. demanda de empico. plan de estudios. etc 

En el ai'lo de J 979. se celebra Ja Primera Reunión Universitaria de Orientación Educariva como 
preámbulo al Primer Cvngreso Nacional de Orientación Educativa. realizado en es.e miSITK> 
ai\o. En dicha Reunión se configura el Programa Nacion.aJ de Orientación Educariva Este se 
estructura en cinco áreas o subprognuna..s. cada uno de ellos va enc..anUnado a brindar 
orientación y apoyo al estudiante en distinros aspectos de su desarrollo educativo Su objetivo 
general. es Ja Or.ienración 1 nregraJ del alumno 

Dicho Programa se rcest:-ucrura en fa Tercera Reunión Nacional de Orientación Educativa.. 
realizada en Diciembre de 1980 También se realizaron ajustes aJ ProgJ'""atna en Ja s• Reunión 
celebrada en octubre de J 98:? 

En este mismo ai\o, se publica el Manual de Procedimientos para el Servicio de Orientación 
Educativa. que incluye Jos lineamientos y áreas de atención. las cu.AJcs son Psicológica... 
Institucional. Vocacional y ProrcsionaJ. Que aunque sólo ha opeTado reóricamcnle marca eJ 
inicio de un ser.ricio de orientación mas sistem&tico. 

En Octubre de J 984, por decreto presidencial se establece el Sis1ema NacionaJ de Orientación 
Educariv• (SNOE). otorgando a Ja orientación educ.ativ' ca.rictcr de •cción prioritaria para 
apoy.,- Ja resolución de Jos problemas criticas del Sistema Educativo. Este organismo consideró 
que Ja oricnt.ac:ión educativa.. debe ser un iwoceso continuo que tiene que estar presente desde 
la educación primaria hasta las et•pas más •vanzadu del nivel superior. 

En 1989. s.c plantea en el Program.a páÍ-• Ja M~ión Educa1iv• J989 -1994 del Poder 
Ejecutivo Federal. que una de Jas acciones priorirarias pM• lowar Ja rnodentización educativa 
de I• Escuela Secundaria era •Recncauzar y FortaJeccr Jos Servicios de Ocient.-.:ión .,..-a inducir 
la demanda hacia Jas opciones de educación medi• 5Uperior. corúormc a las necesidades dd p.ais 
y • la poli1ica sectoriaJ"' ( 1 J ). De ahi. que se plantear• como meta : ul>e3de J 990 reencauzar el 

(11) Poder ejecutivo Federal. Prowrama PMJ Ja Modqnjpción Educativa_ PQ. S9 
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el Servicio de Orientación Vocacional para apoya..- i. ~ión de opciones de estudios 
postsecundarios acordes con las exigencias de la modernidad"" ( J 2) 

TambiCn se menciona en este Programa que la . cduc.ción. 1ecnológica en el nivel medio 
terminal no ha incrementado su participación con rdación al .,.-opedCutico (cuyo propósito se 
orienta hacia la fonnación Jel individuo con vi~tas a su i~ión a los estudios superiores). 
pese a que conviene equilibrar Ja formación de acuerdo a las necesidades del pais Esta 
situación. evidenci:i la importancia de contar con Servicios de C>ricntación má3 eficientes 

Por otra paMe~ en el Acuerdo Nacional para la Modcrni.z.ación de la Educaciün B8.sica. 
publicado el dia J\.fanes 19 de J\.foyo de 1992 en los principales diarios del pais. se establece 
entre olra.s propuestas la de renovar lotalll"k.~tc los Prog:rarnms de Estudios en el nivel educativo 
básico. para el ciclo escolar 1994- J 9-QS. se dedicaran tres horas senumaJes a Ja oritntación en el 
tercer grado de Secundaria Es10 como un elerncnlo de l'"cnovación de los Programas de 
Esludio. planteado en dicho Acuerdo 

En 1993. se realiza d Segundo Congreso de Investigación Educativa. donde se obtiene 
infomiación sobl'"e las investigacione!'> realiz.adas en el campo de la oric..~taciün cducariva a nivel 
nacional en los Ultirnos diez ano~ 

Con Ja Modemización de la Educación del Presidente Salinas de Gortan. nacen Jos Sen.;c1os 
de Orientación a travCs de EDUCATt:L. sistema que funciona por via telefónica. en respuesta 
a la necesidad de orientación de la gran poblaciün estudiantil 

ActuaJmcnle en Ja Dirección General de Oricntaciün Vocacional (DGOV) de Ja UNA.'-f. cxisle 
una J\.facstria sobl'"e orientación educativa 

Por su pan e. la Universidad Pedagógica Nacional. es un inlcn10 por la profesionalización de los 
profesores. ofrece la l\.faestria en Orientación Educativa. 

La Universidad Iberoamericana también imparte una Mac:slria en Orientación 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 del Poder Ejecutivo Federal. se plantea en el 
rubro de Ja Educación Media Superiol'" y Superior. que !le fhmcntar.ti la expansión de Ja 
matricula en estos niveles educativos. bajo Jos requisitos de vocación y de aptitud~ Ja actualidad 
de los Programas de Estudio~ la renovación de Jos nlCtodos de ensei\an.z.a. y la mejol'"a de Jos 
Servicios de apoyo al aprendizaje Entre estos Servicios 9C Cd:UCfllra el de Orientación. Es todo 
Jo que se menciona en dicho Plan en lo l'"ef'erente a la oriencación vocacional. como se observa 
es muy poca la importancia que se Je confien: a ésta. 

( 12) Ibídem. pág. 61. 

Póg. 26 



En los nuevos Programas de Esrudio de Ja Educación Secundaria deJ ciclo escolar 93·94. Ja 
orientación es reconocida como una materia hasta terCCT grado. de tres horas semanales 

Por último. en el año de 1996 se transmite un Programa en la radio Jlasnado "'La brújula en 
mano"", se transmite Jos Vicnlcs de J:?.00 a 1.00 hrs en Ja estación Radio UNAM. pues. es de 
Ja I:>GOV de Ja UNA.!\.f En este Prognun.a se tratan IC1Tla5 de orien1ac1ón educativa. 

Por Jo tanto. como observamos la p,-áctica de la orientación en nuestro país. es reJa1iva.rncnte 
joven y surge fundamenraJmcntc como apoyo para Jos estudiantes sólo del nivel medio bAsico y 
medio superior. porque es en Cstos donde el alumno tiene que rc:.aJUar una elección de carrera o 
una decisión de SC'gllfr estudiando o no. el .siguiente nivel de estudios 

2.2.- Conceptualización de Orientación Vocacional. 

Antes de coOletlZ&r a definir la orientación vocacionaJ. es necesario plantear lo que entendernos 
por "'vocació•"'. Ex.isren numerosas definiciones. algunas fa consideran como algo innato. como 
aquel •J Jarn.ado inremo .. ~ sin embargo. cntendcrctnas por vocación El producto de un proceso 
senerado por condiciones ambientales. del cual las diferencias iruuua.s Je imprimen cicrt.AS 
direcciones. En este proceso, Ja persona cncuentra sus aspiraciones o aptitudes. en función de 
sus actividades o intereses. De esta ma.ncr-a. la vocación se va f"ormando paula1iruunente. 
conf'onnc a Ja experiencia y madurez; por lo tanto no es algo innaro. 

Por otra parte. aunque ·La orientación vocacionar sea una actividad universal es íi.ciJ 
encomrar dif"c:rencias en el modo de concebirla y aplicarla en las distinras sociedades. como 
indica DrapelJa ( J 977) todo modelo de orientación vocaciona.I refleja Jos valores culturales. las 
tradiciol1C$ nacionales y las estructuras sociales prevaJentes en un determinado pa.is· C J J) 

Asi. encontrarnos que a pesar de su gran difusión el 1Cnnino orientación vocacional. parece 
designar una noción poco precisa. Pues. se utiliza en términos generales tamo para referirse a fa 
ayuda que consiste en ofrecer coasejo sobre Ja elección profesional, o como una ~Upa del 
pr-oceso scncra.I de orientación (orientación ~lar. vocacional y p,-ofesional). como un 
-rvitio y corno un procrao c::o11dauo. 

Los que consideran a la oricnración vocacional como ofrecer consejo en Jo que respcc1a aJ 
problenua de la elcc:ción de una carrera; entienden al consejo. como aqueJJa situación de persona 
• persona en Ja que se prerende ayudarla a que encuentre Ja solución por .s.í misma aJ pr-oblcm.a 
de lleleccionar su can-a-a 

(ll) KANN. U. "'La orientación vocacional y el mercado de trabajo•. Persocctivas. pig. SJS. 
-· 4, Vol. XVIII. UNESCO, Francia. 1988. 
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En esta relación de consejo se pretende ayudar aJ individuo a comprenderse mejor así mismo. a 
que tome sus decisiones. con las con.secuencias que se deriven de ellas. asi como ayudarlo a 
comprender sus aptitudes. imerescs. habilidades. y oportunidades de reaJiz.ación y que las 
acepte. 

Existen dif"crerues puntos de visra en lo concerniente a las acti..,.idadcs y funciones del 
orientador. pero todas coinciden en que su objetivo es capacitar a Ja persona para 
•comprenderse a sí mistn0 a fin de que: pueda reM.Jlvcr sus propios problemas y en que durante 
cf proceso se Je ayuda para que ltcgue 11 una resolución por CJ miSJTlO de su probJCfna• (14) 

La objeción que se Je encuentra al consejo es que cJ sujeto depende en gran mc...-dida de Ja 
relación que establece con el oricnrado,-. no tomando por d rn..iSITJO sus decisiones. 

Los teóricos que la estiman como una C'lapa drl prorC"SO ~•rr.I dr oriratación. parten de 
que Ja orientación se conConna de etapas la orirnl•ci6a escolar. 'll'O<•cio••I. y prornional 
(º) 

Antes de abordar la definición de orientación escolar. VOCAcionaJ y proCcsionaJ. debemos 
puntualizar Jo que es la orientación educativa Es una práctica universal. cuyo objetivo principaJ 
es ayudar aJ individuo •en C'f conocimien1n de la rcaJldad. con el propósito de lograr su 
ubicación oponuna en ello y en ese sentido, cuente con Jos elanentus para desarrollar s.u 
proyecto de vida"" ( J S). 

Así. Ja orientación escolar, vocacional y profesional. f"onnan parte de Ja orientación educativa 

La oriea .. ció• rsc:olair. consiste principalmente en lograr i. adaptación del alumno a la 
Institución E.scolar, a través de brindarle información sobre las caractcristicas y finalidades del 
plan de estudios. de los servicios que ofrece la escuela y de i. nonnativ:idad institucional .. los 
compromisos que se requieren por panc dd estudian1e, asi corno proporcionarle y cnsci'larle a 
hacer uso de las tCcrücas y Jos medios de aprendiz.aje más adecuados para eJ mayor 
aprovechamiento de sus estudios 

(14) GORDON. Ira .. El maestro y suJuncjón oócn•adon Conceptos IQbrc cJ deguollo 
humano y su apljcaci<m en el aula pag 21 S Editorial Hispanoamericana.. México. D.F ... 1967. 

(•) NOTA : Se retomad esta clasificación para la m.a)'Of' claridad de los objetivos de este 
trabajo; cstil bas.IKI• en el autor 1-fill. 

(15) CALVO. Mónica y OTROS. Op. Ci1. Pag. 8. 
ele Poopwlo o Seminarios. 
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Este tipo de orientación debe brindarse en todos Jos niveles educativos para lograr que cuando 
el individuo ingrese a una nueva escuda pueda desenvolverse en ella. 

La oric-nlación VOC'•C"ion•I. consiste en que el alumno dcscub,-a sus inte,-csc:s. aptitudes. 
aspiniicioncs. necesidades. para que dclenninc la carrcr-a niAs adecuada. es decir. que esté 
acorde con es1os clcmenlos 

La oric-nlac-ión prof"nion•I. consiste en preparar al ~tudiantc para su "ida prof"esionaJ Sus 
finalidades son p,-oporcionarles las posibilidades y los medios para conocer mejo,- el área de 
cSludios elegidos. brindar inf"onnación prof"es..iognilica datos sobre el plan de estudios. campo 
de trabajo. demanda de empleo. salario. etc • asi como inf"onnación sobre los cursos de 
posgrado 

Tanto Ja orientación vocacional corno Ja prof"esionaf. es muy importante que !loe le proporcioné 
aJ individuo. para que pueda realizar una: elección prof"es.ional fündamcntada en cuando a 
infbnnación se refiere 

Es importante mencionar que Jos tres tipos de oric:nlación se interrelacionan en una institución 
educativa y no se cncuen1ran separados 

Los autores que Ja definen como un sr"'kio. cons.idcran que el aJumno puede tomar su 
decisión de que carrera estudiar. por medio de proporcionarle todos aquellos datos necesarios 
sobre una proícsión. a travC-S de asesorias grupales principalmente. La finalidad de este servicio 
de orientación. es que Ja persona conozca las diversas alternativas proíe~onaJes que existen y 
decida sobre algunas de ellas 

Generalmente este servicio se coníonn.a en un depanamcnto más de Ja escuela. Cabe mencionar 
que Ja orientación en nuestro país. se brinda de esta manera en algunas 1 nstituciones de 
Bachillcntto. Porque es una forma económica en cuanto a tiempo y recursos de proporcionarla 

Por Jo tanto. en estas concepciones Ja orientación vocacional es reducida a un consejo. a una 
nw:Ta etapa y a un scrv1cio. que se limita aJ periodo en el cual el alumno va a elegir- prof"es.ión. 
que es comUnmeotc en eJ UJtifnO ai\o o scmeslre del Bachillerato. 

Sin embargo. podemos decir que estas co~iones estan cambiando. porque actualmente 
existe la tendencia a concebirla de una manera rn.is compleja,. ya que se le conccptuaJ.i.z.a como 
un ·...,_eso tctttlÍ••o. prnna•C'nle> y ~ol•livo• (16). El cuaJ debe iniciane desde Ja irúancia,. 
enrcndiendo por ello que debe comcnz:ar desde que el rUik> ingr-esa a Ja escuela y pcnnaneccr a 
todo lo larso de su escolaridad y de su vida. Oc ahi. que algunos teóricos consideran 
conveniente efim.inar Jos calificativos de •vocacional". "'escolar"' y "'p,-ofesionaJ". argumottando 
que éstos violentan Ja concepción moderna de pct"sona!idad como un todo y que Ja orientación 

(16) fOLI-. Oeorge. Op. Ci1 • pag 332. 
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es una. sOJo que tiene dif"crcnres modalidades. según los ot.jctivc>s que se persigan. el momenlo 
de brindula y la persona a la que se dirige. 

La elección prof"esional seni el resultado de ese proc:c:so de plancación y no un suceso aislado 
cfeciuado de un morncn10 a otro. 

Uno de Jos teóricos m.i.s imponanrcs de la oricnt.-.::ión que pos1ubi los conceptos de proceso 
continuo y evolutivo. es DonaJd E. Supc:T El ex,-.e que la pcnon.a empieza su proceso 
vocacional cuando nace y rcnnina cuando mucre~ pues reton.- las ideas de Charlotte Büehler 
( 1933) sobre Psicolo8i• Evolutiva Ella sostiene que la vida debe .ser vista. compuesta de 
dif"crcntes etapas o periodos c~i .. M-•10. r•plowa ... ie. --••nm ... ..._lo y d.-cli••ción 

EJ periodo de ·cl'"W"<i•W•to•. comienza con el rucirnic:nlo y 1cnnir111 alrededor de Jos 14 ailos. 
Super. menciona que Cste se caracreriz.a porque el conccplo del yo se dt..-s.t1.1Tolla a rravCs de la 
identificación con Jos padres. Jos rn.aestros. y Jos ...,.¡gas. L.s necesidades y Ja fantasía son 
dominantes y los inlct""CSCS y Ja capacidad se vuelven ianporta.n1cs 

Super estima que este periodo se compone de tres subc:tapas 

J.- f&m.Am (4 -10 a/los) En ella. Ja.s n~idadcs son dominantes y Ja representación de 
papeles en la f"antasia son importantes en el nii\o 

2.-~ : ( J 1-12 años). Se caracteriza porque los gustos son el principio de1enninante de 
las aspiraciones y de fas •ctivid.ades de la persona. 

3.-~ (13-14 años) En esta etapa se le da nlás importancia a las habiJidades y 
requisitos para el trabajo 

La siguiente etapa es fa de •r•ploratió•• y ocurre ~e• la edad de 1 S-24 ai'los 
De acuerdo con Super. consiste ien re.a.Ji.zar d ensayo de pr9pdes y la exploración ocupacionaJ~ 
Ja cuaJ tiene lugar en Ja escuela... en las actividades de tiempo hl:we y de trabajo de tiempo 
parcial. Sus subetapa.s son 

1 .- :r:mt.atb!Q ( J S-17 aftos). Se caracteriui pon¡ue ton... en cuenta Jos individuos las 
necesidades. Jos intereses.. las capacidades. los ~ y oportunidades. Adcm4s. en esta 
subctapa se realizan selecciones tentativas. 

2.- Transición. l J8-2Jaik>s). En ésta. se da mb impon...a.. a considerar Ja realidad a medida 
que la pcrsonai cnt,.. al mere.do laboral o a la preper-=ióll profiicsional. 

3.-~ : (22- 24 alk>s). "u.bicndo localiz..io.., .,_...al pmecer ~. se cncuenrra 
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un trabajo y se ensaya en él como vida de rrabajo". ( J 7). 

L.a fef'Ce1" et:•pa es Ja de •escaMtti•ir•Co"' y ocurre aproximadamente de Jos 2S - 44 alk>s. Se 
caracseriza porque habiendo encontrado un campo de trabajo •dccuado. se hacen esfuen:os 
por lc>snr un Jugar pennancnle en él. Se constituye de las siguienres subctapas : 

J.- ..Eaa.x.2 : (25-30 •lk>s). EJ campo de trabajo que cnconrró rcsuha que no fue sarjsfactorio. 
enconces se pueden dar cambios hasca que encuentre la ocupación que fe pc-nnitira fa 
estabilización. 

2.-~ ~ (.l I -S4 ailos). Su ,.._,so principal es que el individuo rea.liza esfuerzos por 
estabilü:arse en su carrera.. por lograr un puesto seguro en su campo de trabajo 

La cuan.a etapa Super Ja denomina de '"sost.eimWnco"" y abarca de Jos 4.S a los 64 ailos 
Habiendo Jogrado un Jugar eo el &rea de trabajo. ahora el interCs radica en .sosrencrfo. adem.is 
en esta etapa pocos son los nuevos campos que se exploran. 

La Ultima etapa es Ja .. dlll!'CliP•C'ió••,, comienza a p&rtir de Jos 65 al\os en adelante A medida 
que dccJjnan las faculrades tísicas y menta.les. Ja actividad de trabajo cambia y en un motnento 
dado cesa y deben desarrollarse nuevas fünciones 

Sus subctapas son : 

1.- Q,;s.aceJC01cióo : (65-70 atk>s). AJ ñnaJ de Ja etapa de SQstcnimienio se a.Jloja el ritmo de 
rrabajo~ las .ctividades se realizan con pere.z:a o se cambia Ja naturaleza del trabajo para 
•justarfo a Ju capacidades de declinación. Algunas personas encuentran ocupaciones de tíCfJlpo 
parcial par. reemplazar a Jas de tiempo compfcco. 

2.-J!cti.al: ( 71 ai\os en adelanle). Consisae en Ja cesación total de ocupaciones. esta situación 
se d. para algunos en ronna ficiJ y placenteni y para otros con dificulr•d. es importante 
menciorar, que existen variaciones de una penon. • otra. 

Super analiza estas eupas desde el pum:o de vista de la conducta vocacional y propone que el 
proceso vocacional ocurre a través de cinco actividades que ha denominado tareas dd 
desmToUo voc.cionaJ: 

1..a pritnc:n es ·u cristalización de un. pref"ercncia vocacionar. que se presenta comünmente 

(17) SUPER. Dorwld E. y Manín. J. Bolut Jr. hqc:olosja ocupacional pag. 173. Edi1orial 
CECSA; MéiUco. D.F. 1967. 
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de los J 4 - J 8 ai\os (aunque puede ocurrir a cualquier edad como rodas las ta,.cas del desarrollo 
vocacionnl) Dicha tate.a requiere que el sujero piense acaca de cuAJ es el trabajo mas adecuado 
para CI. 

La segunda tarea vocacional se realiza alrededor de lo!I 18 ai\os a Jos 2 1; en csra la persona 
debe pasar del campo generaJ de su carrera a una ia.rea específica de cJJa y ,.ca.Ji.zar Jos pasos 
necesarios para implcmcnlar esa decisión Dicha larca se denomina .. Especificación de Ja 
preferencia vocacionaJ• "'La implementación·. es la rerccr tarea realizada de Jos 2 J a Jos 24 
ai\os. Consiste en el reconocimiemo de Ja realidad de planear la Jmpfc:rncntadón de la 
Prcrercncia y Ja puesta en marcha i.Je ese plan También requiere que Ja persona haya terminado 
su carrera e iniciado un trabajo 

La cuarta tarea es "'La estabili.raciún"". ocurre entre Jos 25 -35 ai'k>s~ reside en ~rablccerse en un 
determinado campo de trabajo y emplear su raJen10 en este ca.snpo. de manera que demuestre 
que su decisión fue apropiada Adcm.is. se espera que el individuo cambie de po~ciones. ~ro 
no de vocación 

La UJlima tare.a en eJ dc~nollo vucacíonal Super Ja designa ·consolidación y Avance'". se lleva 
a cabo entre los 30 • 40 ai'los En ella la persona se establece de taJ manera que pu~-da disfrutar 
de comodidad y de una posición ventajosa a medida que su canela madura cnlrc los 50 y 60 
ailos 

Super, considera que el prcx:cso del desarrollo vocacional es CSCTleiaJmente un 
desenvolvimiento del concepto de si mismo El cual. se va rorrnando c:n cJ niño tomando como 
base las observaciones y las identificaciones que tiene el adulto en el trabajo_ A su vez. dicho 
concepto es el producto de Ja interacción de hu aptitudes. de Ja compos.i<..-iún fi~c.a,. de Ja 
herencia. de las oportunidades que lenga en su vida par-a dcsem.pc..""'3.r dif"aentes papeles y de Ja 
aprobación de Cs1os p<.u- los demás 

TambiCn menciona .. que una persona para mejorar su conccpro de si mismo Jo Ueva a escoger Ja 
ocupación que cree le permite Ja mayor autoexprcsión y que Jos comportamientos que emplean 
pal"a mejorarlo. están en función de su nivel de desanoJJo. Asi a medida que madura. el 
concepto de si mismo se estabiliza 

Es imponantc mencionar que Ja teoría del concepto de si mismo que inlluyó en las ideas de 
Super. fue des.arrollada por Carl Rogcrs. Cancr y Bordin .. 

Por otra parte. Super elaboró el concepto de Madurez Vocacional. corno una Extensión de su 
teoria. El comport4n1icnto vocacional maduro roma dirercntes f"onnas que dependen del 
periodo de vida en que se encuenr,.a el sujeto. 

l>efine •• la madurez vocacional normativa.mente : es la congruencia que existe entre el 
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componamiento "·ocacionaJ del individuo y la conducta que vocacionalmente se espera de él a 
su edad. 1'.ticntras más cerca estén entre sí estos aspectos. mayor M:rá la madurez voc::acionar 
(18). 

También estima. que las preferencias vocacionales cambian con el 1iempo. lo cual hace que la 
torna. de decisiones sea un proceso continuo. El cual puede ser guiado para madurar las 
habilidades e intereses hacia la ayuJa del conocimiento de la realidad y del desarrollo del 
concepto de si mismo. 

Retomando la concepción de la orientación vocacional como un proceso c-voluli'\.·o. los autores 
que se describen a ella. panen de la leoría de que los primeros ai'los son los Cormalivos Ya que 
desde este momcn10 se empiezan a formar las actitudes hacia el trabajo. los conceptos sobre sá 
mismo y a desenvolverse los intereses. las actitude5. las capacidades_ ele Además durante la 
inf"ancia. se pueden desarrollBT el mayor nümcro de potcncialidadt..~. por ello es necesario 
explotarlas desde esta etapa. Pues. cuanto mAs temprano sea el periodo de crecimiento que se 
esté considerando. tanto mayor será el nUm~o Je potencialidades a desenvolver 

De esta manera. Ja buena dirección que se: rc.ahcc: durante estos años. puede influir mucho en la 
vida de la per-sona. 

Un proceso continuo. pennanente y evoJutivo. ayudará aJ alumno a que alcance un estado de 
madurez.. que Je permita la autoorientación. es decir. que este capacitado para tomar sus 
propias decisiones. resuelva los problemas que se Je presenten y planifique su vida De este 
modo. cuando llegué el momento de elegir una carrera.. podra seleccionarla sin que se originen 
conflictos y existan más posibilidades de realizar una decisión adecuada 

Concebir a la orientación vocacional de es.la manera y llevarla a la pr.i.ctica. signific.aria llevar a 
cabo una rcf"onna en los Progrania.s de Estudio. para que la orientación sea considcnada 
imponante dentro de ellos. ya que uno de Jos principales obstilculos de nuestro sistema 
educativo. es la disposición de Jos estudios en niveles educativos sin relación y el reducir la 
orientación aJ nivel educativo medio bisico y medio superior al momento en que va a 
seleccionar su carrera. 

Una de las tendencias más recientes es la EDUCACION VOCACIONAL.. que se "distingue 
por se.- un proceso de desarrollo que consiga proveer a los alumnos de conceptos. de 
inf"ormación y de ap1itudcs que el pcnnitan tomar por si mismo las sucesivas decisiones que le 

(IS) OSIPOW. S.H Teoág wba; la efección de CNTcras. p4g. 141 EditoriaJ Trillas. Mélico. 
D. F. 1976 
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conducir-án a su futur-a "'ida pr-ofc!>ional" ( 19) Esta concepción de Ja oricntacion es de 
naturaJc.za educativa. porque tiene un lugar irnpunante en los Programas de Es1udio. y.a que los 
objetivos de In educación \o'OCac1onaJ Mm Facilitar al alumno el conocimiento de si nusmo. el 
conocimienlo de las opciones ocup.h.:fonales. la f"ucultad de turna• decisiune~. a .. 1 cun1u la 
facultad de cnfrcn1ar~ a la transicion Por esto e:o. trnprcscindible que Ja orientación vocacional 
fonne parte de la t.~ucac1ún. que tcn.!-l:a un lu~ar importante en lus t.."Urr-iculos cM:ularc~ 

Los princ1pale!> reprc.-..cnrantc' de c~ta pc1~pc...o..c11va ~u1 Law y Warts. los cuales proponen que Ja 
educación "'ocacional. M'ln un conjunto de actividades planificadas que tienen corno meca 
facilitar en la pcrson•t su proiuu ClHH>o.:11n1cnlt>. el de fa!i. al1crnal1vas profc-sionalc:o. que tiene. la 
facultad de tomar decisiones y la fitcultad de enfrentarM"" a las transiciones 

Los antecedentes de la (..-<lucac1tin \ft_~ac1<1naJ. ~· locali.,.an en Ja leoria de Super 

Es importantc puntuahr.ar que Ja conccpc1on de onentac1ón vocacional con10 proceso. e:-. Ja que 
adoptaremo!. en este 1raba10 

.:? 3 - Concepruali.r..aciun de: Eh..-..:c1on Profc~1onal 

La concepción de rlrcdón proí~ion•I 1an101en ha e'rulucionado al igual que el de oru~ntac1on 
vocacional Pues. cuando c:I dc-.r1no del tui111hrc estaba deterrnina..;,., desde afuera pc:1r su 
nacimiento. su ori!(cn s.cx.:1aJ. f.-im1Jiar. el mda•flduo no elegía Ejemplo Se nacia h110 de 
artesano. CI lenia 4ue !>Cr artcsas10 ).- aceptarlo corno tal Pero con la era del maquinismo. de la 
Revolución Industrial. se ciriKmo la d1vic;;.1ón del trabajo. se diversificaron los empleos Sc 
encontró, que en Ja producclon -en 1na:o..1. en donde a cada pcr!>-Ona se le encomendaba una pane
cspcciaJiz.ada y limiiada de un procc:<>o ran complejo. algunos individuos eran mejores que otros 
en algunas actiVJdades. algunos dcmo~traban m<is habilidad o mayor preferencia para ciertas 
tareas. sobresaliendo en csla!.. en tanto que orros no sobresalían en ninguna 

Esta situación hiLo necesano que se seleccionara a la persona que mejor se dcscn1pci'i.ara en lo'." 
rrabajos u bien que ella cl1grc1a uno de ellos. por el que mostrara mayor prcfe1cncia 

Entonces. !>e comcru..aron a plantear diversas leonas sobre Ja ela.:ción profesional C&) 

Dentro de las principales se encuentra la teoría de los raSllli:OS y Í•<"lfom. impulsada por Par!.Qns 
y posterionnente por Super y Uacharach La cual considera que de acuerdo a las caraclcrlsticas 

( J 9) RODRJGUEZ. J\.faria Lwsa Qneoiac;ion t;.d\.,H;ati~fl p3.g 79 EditoriaJ Ceac Barcelona 
Espa.i\a. 1 99 1 

(&:) FUENTE BA TLLORJ. Alicia .. Resei"la ~fodclos de orienlación prof'esionaJ en el aula .. 
Pnflkt f:duc•tivos no doble 41-42 CISE-UN~. MCxico. D.F .• 1988. pág 85-88 
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del aJumno : intereses. aptitudes. habilidades. etc • se puede asociar una elección de ocupación 
Para di•gnosticar estas caracteristicas. es necesario aplicar un conjunto de tests (de habilidades. 
aptitudes. intcn~scs. L"1C ) 

Esta reona enfatiza las caractcnsticas de una persona.. en el aspecto de Ja elección de una 
profesión. dejando de: lado otros cfL-rncntu~ que 1ambién inrcrviencn esta Situación del 
ambiente exterior 

Otras tcorias que s.c encuentran !\.Obre Ja elección profesional, son las leorias denominadas 
paicodiaámic••. las cuales se funda.nlet1tan en el Psicoanálisis de S Frcud Estas. son 
representadas por Brill y suponen que toda elección es una forma de ~ublirnar algunas 
necesidades no satisfechas 

TambiCn suponen que Jos sujetos eligen una profesión segUn w pers.onahdad Ejemplo El 
compulsivo clegiria canera..s muy competitiva~ 

Otras de las tcorias. son las rv•lu•lh .. ••. las cuales son impulsadas por Eh Ginzbct-g y Super 
Estas estiman que las decisiones ocupacionales se toman en diferentes momentos de la vida de 
una pc1"sona. constituyendo un proceso continuo y evaluativo 

De estas tconas surgen los trabaJOS sobre proyec1os de vida. torna de decisiones paulatinas y 
cambiantes 

Dentro de esta perspectiva... la elección profesional !J.CT""'ia "'el resultado de ese proceso de 
plancación y no un episodio aislado .. (:!O). comúnmente efectuado en el último ai\o escolar de la 
educación sccundana o en el Ultimo semestre o año del Bach11Jera10. cuando se aproxima su 
elección de carrera 

Es irnpona.nte puntualizar que la concepción que adoptaremos sera ésta. la de Ja elección 
profesional como el resultado de un proceso de orientación que se inicia desde temprana edad. 
desde que el ruño ingresa a Ja escuela y pennanecer a todo Jo largo de su escolaridad y de su 
vida Son concepciones de orientación vocacional y elección profesional. que están dentro de la 
perspectiva tcorica de la orientación como desarrollo evolutivo 

Eli Ginzbcrg, SW Ginsburg, S Axerad y J L Honnann en 195 1. desarrollaron una teoría que 
postula que la eleccion ocurre durante periodos claramente marcados de r•nl•st.. trnl•tivo y 
re•lisla. 

EJ principal rasgo del P!'riodo dr Í•nl•1Í•, que comienza desde el nacimiento y termina al 

(20) HJLL. Gcorge Op Cit. pág 308 
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TC<fc.!'dor de los 1 O y 1:? ailos. es la na1urnlcJ_a arbitraria de las elecciones del nii\o y la falta de 
una oricnlnción n:ali~tica. lo cual t..."'S expresado en las prc:f'erencias de ese peTio<ln 

De acuerdo. con Gin.rberg y !t.U Hrupo. lu~ niños estahlL~t...~ pTc:Ccn:ncias vocac.:iunales desde 
muy tctnprana eJ3d (4 a 5 ai\o'>) prcf'ctcncias que poslcriunnc:ntc cvolucionariln 

Adem3:oo. duranrc este pt.·rio<lo lu!i. nil10,. ignoran la realidad. su' habilidades. 'º'.". potencialidades 
y las pc,.speclivas de tiempo 

El p!'riodo lrnl•livo, tienen Jugar duran1e la pubcttad y adolt.....ccncia Se constituye en cuatro 
estadios intctcscs. capacidades, vah>1cs y tran'!.ic1l1nt...-s 

En este periodo. el niño cornicnra prc8untandu!<..e en qut: c...~tá intc....,-csado y que le .HU~laTia hacer 
y se da cuenta de que puede rcaJi7..¡u de una rnancra más h:1bil aJg:unas actividade-'> que otras 
Posterior-menlc n .. ~umx:cn que cicttas cn'!toas tienen nuis valores que otras AJ llt.·ga,. a este 
punto. se dirigen hada el Ultimo pcrú._l<ln. el de la rh-cción .-ralisl• 

La ""etapa de los intere~~". ocurre entre lo~ 1 1 o 12 añoo,; apruxirnadnrncntc, en ella las 
necesidades ~e rnanificslan pur un 1nlcrCs creciente en identificar la... .. actividades que Je gu!>.lan y 
dü.gus1an También las ck"'Cc1ont.~ 1 cllt.·1an una IUertc idcntificacii>n con el padre. lo~ profcsor-e"i 
y antigos A su ve;.. durante L--sta etapa cun1icn.l'a a hmilarM: la exten!'.iún de la!>. clccc1unc~ 

La ""etapa de las capacidades"" se r-calu.a cntr-c los 12 y 14 años y corniefl/_a a c"aluaT sus 
habilidades para Teali.l'.ar buenas ejecuciones en la' ac1ividadc...-s que le interesa J)e esta manera. 
empicL.a a introduciT la nocion de habilidad dentro de M.Js cons.ideTacinnc~ vocacionalc~ 

La ""etapa de los valores"' ocune entre los 1 S y 16 años en t...-ste periodo la persona e'pcTirncnta 
un cambio muy rnaTcado en su apr<.,,imaciUn hacia la clecciUn vocacional A su ve.-:. cn1pie7..a a 
tener nociones más claras acerca de los diferentes es.tilos de vlda ofrecidos por las profesiones 
Los estudiante~ Jlegan a estar ma~ enterado~ con respcclo aJ U!'.V que les pueden dar a ~u~ 
habilidades. se vuelven más !!.Cnsiblcs al anibo de los compromisos vocacionales. pues. falta 
muy poco para que se con1p1on1cta con un patrón de vida 

La ""etapa de transición .. se realiza de los 1 7 o 18 años apToximada.JTicnte, en ella el sujeto 
comicnr.a a enfrentarse a la nt...-c:esidad de tornar decisiones inmc...-diatas. concreta~ .,.. reaJislas 
aCCl"ca de su futuro vocacional y de asumir la rt...""Spunsabilidad poT las consecuencias· de dichas 
decisiones 

El Kriodo dr rh-ccionn rir•li!ll•!I s.c lleva a cabo a paitiT de los 1 8 años en adelanlc, de final 
abieno. Se constituye de tres etapas exploración. cristalización. y especificación 

Este periodo se caracteriza penque el individuo evalúa su comportamiento vocacional en un 
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conrexto rcalisra~ analizando Jos Cxiros y fracasos que ha experimcnrado. para finalmente 
escoger una posición o especialidad p..-oresional 

La '"etapa de exploración .. comienza con el in!(l'"CSV a Ja Universidzu.J y su rasgo principal es que 
la indecisión continua.. debido a que Jos intereses aUn están cambiando y a que Ja situación aún 
no requiere que tome una decisión especifica 

La •crapa de cristali.Lación'" se caracteriza porque el alun1no ha Uegado a involucrarse de una 
manera más o menos profunda en un campo especifico Ademils. se vuelven fim1es y aumenta el 
grado de compromiso hacia una elección 

Ginzbef"g menciona que las elecciones cnstali.l'..adas eslán sujetas a cambios. en función de las 
nuevas experiencias o de la apreciacion de los experiencias pasadas 

La •etapa de la especificación'". constiruyc cJ punto final del desarrollo de las carreras Aquí eJ 
sujeto elabora Ja sdC<CciOn de una tarea especifica <.> una especiaJiz..ación dentro de su profe~ion 

Los teóricos reconocen que pueden haber vari:..ciones indhoiduales en cada uno de Jos periodos. 
debido a causas de orden biológico. psicológico y ambiental 

DonaJ E Super en JQS3 y 1957. postula su tc..•oria. en la cual considera que el proceso de 
desarrollo vocaciona.J puede agruparse en una serie de estadios vitales crr-cimienfo. 
r11plor.t:ión. t5lahl~irnirn•o y drdivr El estadios de c,.,ploracion se caracteriza por fas fases 
de f'antasia. de prueba y reali~mo. el de establecimiento por las fases de ensayo y estabilización 
Esros estadios ya han sido e"<puestos con niayor amplitud. cuando se traro Jo referente a la 
concepción de Ja orientación vocacional como proc~ 

Super considera que Ja maduración de las aptirudcs. de los intereses. del concepto de si mismo. 
conducen al dcsatTollo \re>cacionaJ evolutivo 

Otros de sus postulados son que las preferencias vocacionales cambian con el tiempo y la 
experiencia. aunque los conceptos de si mismo son bastanre estables desde fa adolescencia 
hasta la madurez:; y que las pautas prof~sionales estain determinadas en su naturale.7.a por el 
nivel sociocconómico. Ja aptitud mental y las oponunidades 

Otra reoria sobre la elección proCesionaJ. es la de Annc Roe. denominada safi5fa1:dón de 
•KHid•d~. planteada en 1957 Esta se basa principalmente en Ja satisfacción prima.tia de las 
~idades de amor, seguridad. autorreaJización y de los deseos. Ya que retoma las ideas de 
M•slow en Jo que respecta a la jcrarquización de las necesidades. EJ supone que las necesidades 
humanas SC' pueden jerarquizar_ Un prerriquisito para Ja expresión de una de ellas es Ja 
sarisfacción de aquellas necesidades que estitn más abajo en la jerarquía Presenta estas 
necesidades en su orden de predominio, es decir. deben cubrirse las necesidades más b3.sicas 
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anrcs que Ja persona pueda tener conciencia y atender a las necesidades más derivativas. Si no 
se cubren cuando menos parciaJmenlc las m .. -ccsidades bñ.sicas. el organismo no 30brevive para 
romar en cuenta las necesidades de..• un ni,,.·d tn.:is elevado. raJcs como la auroesrima o la 
auronc.afi.z.aci01t 

La Ji~ra de J\.f<Ufow de n~C"iidadcs en su orden de predominio es como sigue 

1. - Ncccsidadt.-s fisiuló8ica..-.. 
2.- Necesidades de Seguridad 
3 - Nt.-ccsidades de pencnencia y anior 
4.- Importancia. respeto. aurocsrimacion 
5.- InConnación 
6.- Comprensión 
7 - Belleza 
8 - AutorrcaJiz..aóón 

Roe. propone en 1972 un esquema de clasificación ocupacional fundamentado en grupos y 
niveles. basando~ en la clasificación jerarquizada de A JI. MasJow. 

También posruJa la reona de Roe que t!"Xisre una relación entre los factores genéricos, Jas 
primeras experiencias inf'"anriles y la conducta "'·ocacionaJ 

Esra aurora establece que el tUndamcnh> genérico de cada pcTSOna sirve de base a sus 
habilidades y sus inren.ascs,e influyen c:n su dcsanullo 

TarnbiCn estima que: es determina.ore en lo'- rntcre~ de las i><--rsonas el hecho de que desde 
temprana edad la.s necesidades y los intereses incipientes hayan sido salisf'"echos Por ello, 
menciona que fa.s primeras experiencias del niflo con rt.""Sp<l..""CtO a sus padres. la relación entre las 
actitudes de éstos y Ja sarisfacción de las necesidades~ así como. el eslilo de educar a Jos ni"'os 
.set"án decisivos en su desarrollo vocacional 

C>tra reoria es la de J L J folJand. En 196:?. y 1 <>6<,. presenta sus postulados teóricos. los cuales 
enfatizan la relación cxisrenre entre las caraclcristicas de la personalidad y la elección 
vocacional. 

De acut.ordo a esle auror. Ja elec:::cié>n es Ja expresión de la pcrsonaJidad. Es un intento dt!' a1ustar 
el estilo de vida personal a un contcxro de trabajo. 

Menciona que •rodo sujeto desarrolla una jera.rquia de orientaciones para enfrentarse a las 
rar-eas que Je impone el ambiente y Ja vida• (2 1) 

(21)0SIPOW. S.H. Op Cit. pág. 54 
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Cada tipo de pe,.sonalidad se compone de Ja herencia biológica y cultural. de los modos 
habituales de orienrarsc en las rareas, de las capacidades. aspiraciones, conC'--plos de si mismo. 
lodo en su conjunro constituye un agregado de ras"°'os personales. Cada ripo ~ relaciona con 
un ambiente tisico y social 

Este se confbrma por d típo de pc:rsonalidad Jcl ~ujclo, por ello. es posible denominar los 
ambientes con los misrnos rCrminos con los que se se8'alan a Jos individuos 

Los tipos de persc.>nalidad son rrali.slfa. initrlC"C'IU•I. social, con"·rncional, rrnprrndrdor y 
artístico El m'--tdeln al que más se acerca el individuo es su tipo personal. surgiendo un perfil. 
pero pueden ~istir varios pc,.filcs en una sola persona 

"'La orienración realista"'. se caractcriz_a por una conducta agresiva, por un interés en las 
actividades que:- requieren courdinnción motri..-:, habiJuJades y f'ucrz.a fisica 

.. La orientación intelectual"'. ~ rasgo principal es que pr-cficren aL"1iVJdadcs que implican pensar. 
reflexionar. más que organi.l'_ar y persuadir Adcn1as. prefieren e.,,., tao con1ac10~ inrcrpcrsonalcs 
intimes 

.. La orientación social", se carac:tcriLa porque buscan siruacioncs intcrper!.onaJes intimas y son 
muy habites en ellas Evitan las situaciones que implican la solución de problemas inteJcctuaJes 
o la utiliz...ación extensa de habtlidades fisicas 

.. La orientación convencional... se caracteri.z.a por un gran interCs en las normas. las 
regulaciones. el auroconU"ol y una fuene identificación con el poder y el Malus El individuo 
prefiere la organización y el orden. busca situaciones laborales donde M!a posible la 
organización"' 

.. La orientación empnmdcdora"'. consiste en un interC~ por el poder. status, pero no Jo hacen 
por beneficiar a Jos demas como los sujetos convencionales Tienen una gran habilidad verbal. 
que Ja C'fTlplean para manipular y dominar a Ja gente 

•La orientación artistica'". se manifiesta por una fuerte autocxpresión. prefieren tareas que dan 
énfasis a las habilidadc.."'S fisicas o a las relaciones interpersonales Les d<..-sa,grada Ja organización 

Holland. no desan-olla la manera en que se desan-ollan estas orientaciones. pcr-o si indica la 
manera en que Ja orientación una vez establecida influye en Ja conducta \.-ocacional. Pues. si una 
orientación es dominante. el individuo buscará un ambiente ocupacional que corresponda a esa 
orientación. Si dos o más orientaciones tienen Ja misma fuerza. el tendrá que elegir una 

Por Jo tanto. aJ hacer una elección prof'csionaJ. se buscará un ambiente que Ja sea favorable a 
sus orientaciones personales 
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Una tcoria mits es Ja de D V. Tiedcman y R.J O.' Jlara. Sostienen que cJ desarrollo vocacional 
es un proceso de modclación de fa identidad vocacic>naJ • través de Ja diferenciación de la 
integración de la personalidad en f"unción de como uno se enfrenta al p,-obletna laboral en la 
vida. 

La. personalidad la conciben como una combinación de vaJorc:s~ actitudc..--s. que se van formando 
desde que se identifican las personas como miCTTJbros de una colectividad 

Por otra parte. estiman que el dcsanollo vocacional es una autorTcali7..ación relacionada con la 
elección el ingreso y progreso rn Jos distintos proyectos educativos y profesionales, en donde 
se tomarán di\re.-sa.s dc..-crsioncs sucesivas 

Se encuentra otra fc..""Oria,. que enf'atiz..a el ambiente externo del sujeto Esta considera.. que Ja 
situación a:onórnica.. las condiciones del mercado laboral pn .. ""Valccientes. el sexo, etc. 
detcnninan en Ulrima instancia la cJección profesional dd alumno Por eso. no estiman la 
imponancia dc:J aspc.."'Cto personal de Cste, que en un momento dado también influye en dicha 
c:Jccción 

Por Ultimo. Jocalir..amos la leoria llamada fom• d~ dn:itiioaes o ~nf"uqul! proí~io~ráfico Sus 
representantes son Edwards y Gelatt. Es uno de los cnf"oqucs que han surgido dentro de los 
úhimos ai\os, y es considerado uno de Jos nlás cconónllcos en cuanto a tic..~pos y recursos 

Funda.menta que la persona puede tomar una d°'--isión ba.sa.nd<>SC en Ja infbnnación 
proíesiográfica que poSt.."C La cual. puede consistir en daros cscrito"i (fol1t.~os. tripticos. etc ) 
sobre las carreras que le: atraen al estudiante, en los cuales sólo reo.alta el plan de estudios. 
campo de trabajo, las es.cuelas donde se imparten TambiCn Ja inibrm.ación puede ser verhaJ y 
gira sobre los mismos rópicos 

La principal objeción rcaJi.r.ada a esta teoría. ha sido que no pcrnütc una reflexion concienzuda 
por parte del alumno ni un reconocimiento real de sus potcnciA.lidades e intereses Ya que por 
necesaria que sea Ja inJ"onnación~ se estima que no es eficiente para realizar una elección 
profesional Ya que~ se da por hecho que los csrudianlcs por si solos están motivados para 
utilizar dicha información o bien que son capaces de cnlcnderla y l'"clacionarla con sus intel'"escs 

Cabe mencionar que en esta teoria se basan los servicios de orientaciOn de algunas instítucioncs 
de BactUllerato de nuestro pWs, tales como. los Colegios de Cit..~cias y humanidades 

Por lo tanto~ esta teoría concibe que toda decisión re.quiere irúonnación En la decisión de una 
carrcr' la irúonnación necesaria para detcnninar la nicjor opción pl'"ovicne de dos fuentes . 

1.- Fuente interna 
2.- Fuente externa. 
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La fuente inrerna. proviene del sujeto que eJigfrá su ocupación furura. Consis1c en considerar 
dalos de si mismo .. como interesa. aptitudes,, rasgos de pcnonalicbd. etc. 

La fuente edema.. es la inf'orniación que proviene del medio y se refiere a todos aquellos sobre 
las carr~~ tiObre el mercado de trabajo .. la demanda de empleo. etc. 

Esras son las principales teorias que se encuentran !K>brc elección profesional. 
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CAPITUL03 

.,LA ORIENTACION VOCACIONAL PROPORCIONADA AL ALUMNO DE LA 
CARRERA DE PEDAGOGIA Y 1~' REPERCVSION EN SV ELECCION 

PR.OFF.SIONAI."" 

En este rcrccr capitulo. se abordará Ja orientación vocacional que se les p..-oporcionó a Jos 
alumnos de primer semestre. de la carrera de Pedagogia dd semestre 96- 1. de fa Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales AcatJit.n (ENEP). lurno rnarutino y Ja repcrcu!.ión que tuvo 
en su elección profesional Para Jo cuaJ. en prinicr lugar se trataran Jos CactOl"CS externos e 
internos que influyen en e~ decisión vocacional Los primct"os son la ranülia. la escuela.. Las 
ncecsidades del mercado de trabajo. Jos perjuicios s.ocialcs sobre las p..-oCesiones. Los Cactorcs 
internos son la personalidad. las aptitudes. los intcrc:w..-s. las actitudes. la etapa de desarrollo del 
individuo. y las habilidades Para postcrionnentc. planteJU" Ja. oricntacion vocacional que se les 
proporcionó a Jos alumnos en el lJachilleralo y como realiza.ron su elección profi:s.ionaJ 

Los dos subcapitulos Ja oriemación vocacional proporcionada en cJ BachiJJcralo aJ alumno de 
la carrera de Pcdagogia y Ja rcaliz..ación de Ja dección prof"csionaJ dd alumno de la carrera de 
Pedagogía. cstAn basados en Fa invt..~ligacrón de campo que se rea..lizó. la c..-uaJ consistió en Ja 
aplicación de fas técnicas de f..."1.Jestionario y enrrevis1a (Ve..- anc:xo No. J y 2) 

EJ cuestionario constó de dieciséis preguntas (ver anexo No J) Se aplicó a 99 estudiantes de la 
carTCTa de Pedagogía de prime..- semestre del ciclo escolar 96- 1. del turno rnarutino. de Ja ENEP 
AcatJan~ que fue la población rotal. con este instn.imcnlo se pretendía indaga.- como rcali.z.aron 
su elección prof"esional a partir de Ja orientación vocacionaJ que se h...-s proporcionó en el 
Bachillc..-ato. Una de las ca1egorias que se evaluaron a lravCs de ésrc fueron 

- La orientación vocacional que recibieron los individuos. en que scmcsrre se h...as brindó. en qué 
consistió. cuáles f"uc.-on sus modalidades y estrareg.ia.s 

La cnlr"evista fue esrructurada de ocho preguntas (ver ancc:o No. 2) Se aplicó a los encargados 
de Jos progr-a.ma..s de orienración vocacional y profcsionaJ. de los colegios de ciencias y 
humanidades (CCJ f) planteles Naucalpan y ... '\..zcapotza.Jco Del CCJ-f Naucalpan a fa psicóloga 
Mayra MonsaJvo Cannona y del CCH Azcapofzalco d I>r. Migucl Angel TaJavcra 

La cntn:visra íue sólo realizada en estas dos lnslituciones, porque el nUmCTo más homogéneo 
de Jos estudiantes provenían de Cstas ve.- cuadro No 2 ( p8g. 63 ). El obje1ivo de esta técnica 
e..-a obtener inf"onnación con respecto a las caractc..-isricas de Ja orientación vocacional que se 
les p..-oporciona en esra escuelas 

Con la entrevista también se analizó la categoria : 
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- La oricnración vocacional que reciben Jos alumnos· cual es el objetivo del p,.ograma de 
orientación que llevan a cabo. que estrarcgias uriliz.an. desde que semestre se les brinda. cómo 
conccptuaJizan Ja orientación vocacional y si se apoyan en alguna reoria o modelo de 
orientación para llevarla a Ja pnict ica 

Por último se concluirá ~te capitulo con el análisis con respecro a Ja orientación vocacionaJ 
que recibieron los csludianrcs y Ja repercusión que tuvo en su elección p,.ofesionaJ 

3. 1.- Los factores que influyen en la elección p,.ofcsional 

La cfccción de p,-ofcsión es una cuestión compfrj~ porque para ,-eaJiz.a.rla es conveniente 
analizar diversos aspectos 

Podernos dividir para su c-srud10 a los factores que intervienen en Ja elección profesionaJ. en 
externos denominados rambiCn sociales. objetivos. extrinsccos. y propios del medio en que 
vive Ja persona y en internos o tambiCn llamados personales. psicoló.gicos. subjetivos o 
intrins.ecos aJ aJurnno l~os primeros comprenden Ja influencia de la f"amiJia. Ja escuela. las 
necesidades del rnc,-cado de trabajo y los prejuicios sociales sobre las p,-ofesiones Dentro de 
Jos segundos se cncucnrran Ja personalidad. las aprirudes. los inreresr-s. las actitudes. Ja etapa de 
desarrollo del individuo y las habilidades ( •) 

En lo que respecta al primer facto,. externo la ramili• .. se considera en primer luga,- la 
influencia que puede tener el pad,-c. los henn.anos mayorc-s y otro f"amiliar directamente y que 
puede consisti,. en Ja idenrificación que sufre el individuo con Ja p,-ofcsión que ellos ejcrccn 
Sobre todo sí es prestigiosa y bien remunerad.a. po,. eso es a veces comUn que se elija la 
ocupación que se vive y se ve en el ambiente f"amiliar 

Pero. tambiCn es comUn que se intente sob,-q>asar el oficio del padre .. eligiendo uno opuesto aJ 
que dcsernpcña..n Esra situación se presenta sobre todo .. cuando la familia aspira a pasar a una 
cine social supcrio,-

A veces .. los padres in1enran que su hijo realice aquello que ellos po,. falta de medios o 
incapacidad no consiguieron .. incluso forzando o no tomAndo en cuenta fa.s aptitudes del 
muchacho. 

Por orra pane. el hecho de que el padre ejerza una prof"esión liberal p,-edispone favorablemente 
aJ hijo par.a scguirl, Ya que. algunas de estas carreras tienen mayor tradición familia,- como es 
el ca.so de derecho y mcdjcina Estos po,- las ventajas que representa: lugar de 1,-abajo 
asqJUrado. sin complicaciones, facilidad y po,- el prestigio ~jaJ que se les asigna 

(•)NOTA. En la realidad ambos tipos de factores se intel'"Telacionan y no es posible dividirlos. 
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Por Jo tanto. la "'influencia de la familia comprende consejos. sugerencias. rL~omendacioncs. en 
relación con detc:rmímuJas ocupncioncs que Jos padres consideran dcsc.ablcs para sus hijos"" (22) 

También ~ encuentra en este f"actor e:<tcmu. el aspecto de la situación económica que tiene la 
fanülia Si el estudiante no es indcpendicnlc cconómic.arncn1c. esta vaJorará sus medios 
económicos. porque cJ cursar una carrera supone gastos y todavia aU.n en alguna~. se requiere 
de ciena posición económica para situarse prof"csionalrncnte Por ejemplo El principaJ 
obsuiculo de un doctor no estriba en costearse Jos estudios. sino en tener el dinero requerido 
para poder establecer su consultorio 

Además. algunas familias se encuentran anrc la dificultad de enconu-ar solución aJ problema 
originado por los años improductivos el estudiante A muchos padres no les es po~1Ule 
desprenderse de Ja aportación L-Conómica de Jos hijos a los ingreso!. familiares De ahi. que sea 
una priorida.d que Cstos trnbajen Ju mils pronto posible. reduciéndo~ los años de escolaridad 
Por ello. los padres ante esta situacion. cirientan aJ alumno hacia un oficio o a una carTera de 
corta duración 

Picrón .. considera que el deseo de abrll.l'-ar una prof'L-s.ión por inf1uencia de Ja famiJia. es 
extraordinaria.mente variable scgUn Jos paises y los ambientes 

Un segundo factor es la inf1ucnc1a de Ja r.iscurf•. que comprende el influjo que tienen los 
prof'esorcs. arri.igos. compai\cros de clase. el contenido de las materias de estudios. cJ ex.ita o 
fracaso obtenido en eJlas. la~ C'.'l:pcriencias buenas o rn.aJas con los nJ.ae5Uo~ y la onentación 
vocacional que recibieron los individuos 

Existen casos .. en Jos que Jos estudiantes se inclinan a elegir la profesión del maestro con él que 
se identificó Identificación suscitada por Ja buena relación que llevaba con él. Ja fomm en como 
Je enseñaba. la personalidad que poscia Incluso se puede dar el e.aso de que el alumno estudie 
la carTcra que el profesor Je sugirió o bien elija la que sus compañeros o amigos seleccionaron. 
para no separarse de ellos O bien que se inclinen por una que no lleve deterntinadas materias 
(generalmente matemáticas) en su plan de estudios. por las calificaciones obtenidas en éstas o 
en el caso contrario que opten por aquéllas que se relacionan con las materias que le gustaron y 
obtuvo buenas calificaciones 

Por- otr-a pane .. es importanEe Ja orientación vocacional y proCcsionaJ que se les p,.oporcioné. 
pues.. si se reduce a proporcionarles una breve infbnnación sobre las prof'csiones. se corre. el 
ricsso de que el sujeto elija una que no se adapte bien • sus inta-cscs. que no corresponda a su!!. 
expect.Ativas y se deriven una serie de consecuencias taJcs corno. cambio de can-era.. deserción. 
repr-obación.. bajo ap,.ovechamiento escolar. etc 

(22) Que signjficación tiene elegir una carrera. Publicación dcJ Dcpanamenlo de 
Psicopcc:t.gogia del CCH Naucalpan.. pB.8. 3. Noviembre de 1992. 
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Las necesidades del mc-n:"ado dr trab•jo. es otro ractor externo; en este aspccro nos referimos 
a la dCTll411da de empico que puede condicionar en pane Ja dirección a segufr por Ja pc1"s.ona 
Esto implica que cs n«e~io revisar la infbnnación rcf'crente a Jo que se pronostica para el 
Cururo. ya que puede ocurrir que actualmenle ciena carrera requiera de amplios conlingentes de 
pc'l"sonal. pero denlro de unos ai'ios esté saturada o haya evolucionado. pres.cnrando direrentes 
ex.igcncias Es imponante mencional' que a veces e-sic elentenro no es tomado en cuenta por el 
alumno y sólo considera indispensable si Ja carrera Je intcr~ o si posee habilidades o aptitudes 
para ella 

TambiCn puede succ..-der lo conrrario. que se deje JIC"Var por la an1plia oÍt:na de trabajo que 
cxis1e en el momento para dererrninada profesión y no le de imponancia a si le gusta o sí posee 
aplitudes para ella 

Cabe: mencionar que no hay estudios prospectivos sobre el merc.:tdo de trabajo de las 
profes.iones. inConnación que es indispensable e importanrc.• que el cstudlanre conozca 

Es necesario puntuali.za.r que las nr:cesidades del mercado del trabajo esr.iin conc.Jícionadas por eJ 
comcxto económico. politico y social que vive el pais 

Los pttjui<'ios •ociati«"S M>bre las proCesiuncs. C'S un factvr e'1(terno que influye en la elección 
proresional y que como su nombre Jo dice son los prtjuicjos que Ja sociedad elabora sobre las 
carreras Originados por un conocimiento superficial sobre ellas, S<.,bre su campo de trabajo y 
con respecto a lo que significa o constituye en si una derennina.da ocupación 

Dentro de dichos prejuicios se encuentra Jos ref'erenrcs al prestigio .social otorgado a algunas 
ocupaciones tomando sobre todo como indicador Ja posición económica que: rC'presentan tales 
prof'csiones 

Tambien localizamos en esre aspecto los prejuicios elaborados sobre el sexo Aunque en esta 
Cpoca en que las mujeres tienen mas o menos oportunidades de trabajo. continUan 
prevaleciendo Jos patrones tradicionales de sociali.7-ación. considerando que algunas carreras 
son ideales pMa las mujeres y otras para Jos hombres Por ejemplo En el caso de Ja carrera de 
Pedagogía el mayor número de su población escolar se confol'"nla de mujeres 

Estos prejuicios son alcanzados por Jos individuos y algunos Jos loman en cuenta en el 
momento de realizar su elección profesional 

En cuanto a los factores. internos. encontramos en primer Jugar a la ~rsonalidad LA cual. se 
concibe '"como todo Jo que una persona es : afirmando que es Ja suma total de las disposiciones 
biológicas. innatas~ impulsos. tendencias. instintos. a.si como las tendencias y las disposiciones 
adquiridas" (23). 

(23} DACHS. Jordi. Psicofo.,,ia pirerenciaJ. pág 100 Editorial CEAC. Barcelona España,. J980 
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O bien se Je define como cJ "'conjunto de maneras de ser y de actuar del individuo. que Jo 
hacen 5C1'" diícrente"' (24 ). 

En Jo que respecta a Jos diforcnlcs tipos de pc.-r!a<>naJidad. Jos psicólogos han planteado diversas 
cJasificacioncs. Mira y Lópc:z ci1a seis tipos de personalidad ; 

J . - La as1Cnica: Para csle tipo de personas son adecuados los trabajos de oficina.. de control y 
en general los que cxi8cn esfuerzo discontinuo 

2.- La compulsiva : Se caracteriza por su cspiritu de orden. tenacidad. obstinación. obsesiones 
Este tipo de personas tienen tendrncias aJ gusto por las f"onnas plhticas y la arquitectura. Por 
ello. se inclinan por Jos trabajos de construcción. Jos a.rti.slic:o~ de conlrol o inspección 

J.- La explosiva Se caractcriz.a porque tienen impulsos violento~ pérdida de dominio de si 
Para ellos. son adecuadas tareas de tipo manuaJ bajo dependencia de jefes 

4.- La cicloide Son ~nas sociables. aíablcs. aícctivas. se inclinan por trabajos de 
organización empresas, negocios y en gencraJ por las prof"csionc:s liberales 

S.- La paranoide. Son ~nas con capacidad de trabajo. deseo de afinnación del ser. orgullo 
y obstinación. Para ellas. son adecuadas las tareas de agcnlcs vendedores, intermediarios 
comerciales 

6.- La csquizoide Sus rasgos son hcnnctismo. introversión. Para este tipo de peTsonaJidad. 
son apropiados los arabajos de gran concentración y aislamiento del ambiente 

Existen otras clasificaciones.. pero para los fines de este trabajo no es necesario puntuaJiz.a.r en 
ellas 

Por otra pane. se estima que la pcrsonaJidad no se hct"cda. sino que se va modelando 
lentamente. Ante lo cual es muy impon.ante la influencia que puedan tener los padres en Jos 
prin>cros ai\os del nii\o y Ja de Ja escuela.. Jos anügos. los compa.ilcros de clase. Jos profesores y 
más adelante los ídolos juveniles y la publicidad. 

Por cUo. Ja educación puede comribuir mucho a que el sujeto haga una adecuada concepción de 
si misnx> y se sienta estimulado o desarrollar sus aspiraciones de acuerdo a sus posibilidades 
personales. 

Algunos teóricos COO"lO Super y Critcs. mencionan que existe una profunda relación entre Ja 
personalidad y el Cxi10 en la profesión. De ahl. que :sea n.1y importanlc que Ja persona se dC 

(24 > lbidem. pag. 1o1 
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cucn1a hasta donde puede llegar antes de introducirse a una carrera que la pueda conducir aJ 
fracaso. Aunque debe tener en cuenta hasta que punto en el ejercicio de la profesión pueden 
aparecer cambios en la personalidad. Por ejemplo : Aparición de un scnrido de responsabilidad 
mayor 

Para evaluar el aspecto de la personalidad del individuo. se utilizan Jos test o cuestioruu-ios de 
personalidad Estos ~ben nombres diversos segiln el aspecto o la orientación teórica a que 
responden. Se les denomina test de lcmpei-amento y caractcr. de adaptación. de emotividad .. 
etc. qui.z.i el nombce n1'.s comUn sea el de inventarios de la personalidad En todos ellos el 
alumno dice cosas de si nUstno. Sin cmbarso. estos tests pueden tener limi1acioncs. una de 
ellas. Ja mas importante~ la f'aJta de conocimiento propio del sujeto. puede no conocerse 
rcabnentc o tener una idea f'a..lsa de CI C>e ahí. que la iruonnación proporcionad.a por estos renga 
aJsunas objeciones. 

Entre este tipo de pruebas se encucntr-an : 

- La prueba de tcmpcTanlCflto y carácter del Instituto de San Jorge de Ja Universidad de 
Montrcal 

- El ~PI Inventario Multitasico de penonaJidad de Minncsota. 

- EJ 16 PF. Cuestionario Factorial de Ja Personalidad 

- PSY - Tes1 de Investigación Psicológica. 

- PNP Cuestionario de personalidad. 

- "Z" Test. 

- Prueba de ra..sgos de personalidad del Instituto de San Jorge de la Universidad de Montreal. 

La personalidad está intiqr;rada por ; la i••diseada .. d lcmpe-rm•cato y d carácl~r. 

La i•tdiP•~• es definida de diversas maneras. para Mira y Claparede es .. eJ instrumento 
median1c el cual se vale el individuo para adapt&r5C a situaciones nuevas e imprevistas para las 
que no son suficienlcs ni eJ instinto rU el habito" (25) 

(25) BORDAS .. Ma. Dolores. Elección de carrcra....Y..Rr~ p&g. 33 Editorial Oikos-Tau. 
--Espalla. 1980. 
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Te~n (1916) considcns que la inteligencia s.c funda en la c.pacidad de formular pensamientos 
abstractos. 

Wechslcr ( 1952). la definió como •1a capacidad global o ..,,.eptiva del individuo par proceder 
con pr-opósito. para pensar r-acionalmcnte y para cnf"rentanc de .nancra efectiva al ambiente• 
(26). 

La concepción tradicional de la intdit1cncia la define COftlO la facultad espiritual pof" la que es 
capaz de penMI" en términos abstractos y univ~. 

Dicho concepto ha dado lugar a una serie de corrientes fu~talmcnle seguidas por Binet: y 
Picf"ón~ las c:ualcs han admitido la cxisacnc:ia de otras fa:u.hadcs supcriOl'es memoria.. atención. 
inventiva.. imaginación. comprensión.. cap~dad de juicio. etc. Estos elementos suelen estar 
presentes en todo acto de inteligencia. aunque en alpnos individuos.. predominen unos 50bre 
otros. 

La inteligencia sólo se puede medir a tr-avCs de 9US manifestaciones Actualmente se puede 
distinguir la intcliHcncia como aptitud global. de las aptitudes ~ialcs que intervienen en las 
oper-acioncs intelectuales. Speannan en 1927 planteó que existía un factor gcncf"al hipotético 
que era eotnún a todas las fonn.as de comport.arnicnlo intdcctual dcnornimindolo f"actor •o•. 
J>Cf"O existían también factores especificas especiales (comprensión verl>aJ.,. aptitud espacial. 
Tazonanúcnto. aptitud numérica) que variaban wqpin fucr-an las capacidades... tareas y 
actividades. 

Tcnnan y Merrill.,. considerwldo la batcria de test de Binct.,. cstablccicTon que para tcncr acceso 
a estudios superiores habria que tenenc un coeficienle i111dectual superior a 1 00. 

A1tPJnoS tests que se emplean para medir la inteligencia $00 : 

- Test de Dominas. 
- TCSI de Stanford-Binct. 
-Test de Wechsler. 
- T cst de Matrices p..-ogrcsivas. 
- Test de OTIS 
- Test de habilidad mental del instituto de San Jorge de la universidad de f\.fontreal. 

En cuanto al •-...-.~•• es uno de los l'"&SKOS hen:dados y uno de los elementos del 
carácter. cuyo origen es biológico y orgánico. El ternpcnunento. es un aspecto dinán"lico de la 

(26) GRINDER. Roberto E. Adolgccncia pág. 195 Editorial Limusa... MCx.ico. D.F .• 1984. 
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penonalidad. el cual se expresa en la impulsividad y en el ritmo de Ja actividad paiquica. 

Las cancteri•ic::as temperamentales. que se modifican o tranúonnan mediante I• f"ormación del 
carácter. pasan a 90" nlJWO• de Csrc. cuyo comen.ido esta vinculado a Ja oricntabilidad de Ja 
__..iidad. 

Aurlque las carKterisaica9 del temperamento son la base de la..s particularidades del c.ar4cter. no 
por ello las pndelcnnU.n 

Por otra panc. es caractcrisaico del tempen1mento la f"ucrza de los procewios psíquico~ y ello 
no tólo en su fUerza 8btloluta en un determinado momento. sino también el araclo de constancia 
o pcnislcncül dinámica. Ademas. 5e manifiesü en prirner Ju..,- por su impresionabilidad. es 
decir. poi' a. fUerz.m y persistencia del áecto que una impn~sión ejerce en 111 penona. 

Sqaún. las peculiaridades del 1cmpenunento. la impresioru.bilid.d es en unos nW .cuud.m que 
en otros. 

Desde i. ami~. 9C distiflaluen cuatro tipos de temperamento 

El colérico w caracrai.z.a por una grui impulsividad y una fuenc imp..-esionabilid.:I. 

El sanapaineo -..s r&SMo• K>n una pan impulsividad y una debil imprcMonabilidad 

EJ OemMico • catacterina por una escau impu.Jsivi<t.d y una debil impresionabilidad. 

Por ., ~ d - oe concibe 11enen1Jnente como la carac:teriotica de la penonalidad. la 
a&&I et. a todas aas nwni.f"estaciones un determinado sello Pues. conocer el cal"Kter de unai 

penc>na.. implÍal conocer 9'JS rasaos e.encia.ICS. mediante J&s cuaJcs se determinan SUS aclOS en 
cof9umo. 

Los r.us<>• del carilcter ton las caracteristicas esenciales del ser humano. de las cuales se 
derivan aen. linea de conducta. Así éste.. - manificsla en los actos del indWiduo y ae rorma 
c:on elkn o en ellos. 

La neccwidadcs. Jos inlcrcses. los austo~ tendencias y posturas. pero también fas opiniones 
penonalcs del sujeco son formas de expresión de la tendencia fundamental del caricter. 

El car.ictcr se f"onn. en Ja vida y en ella se va transformando~ por ello. en su desalTolfo 
~ una función imponante fos primeros ai\os de vid' porque pHICiumentc en eslc 
periodo es cuando se colocan los fundamentos de carácter y por eso debe prest.ane atención • 
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Ja influencia que ejerce la educación en este estadio de la fonnación del canicter infantil. 

Otro factor interno. que incide en la elección p..-ofcsionaJ del aluDVIO :son las •Plitud.-.. Se 
considera que el éxito en todos los campos depende de f-=torcs espccificos que denominamos 
aptitudes. La cuales se utilizan como sinónimos de •caprecidlMf•. •disposición•. "facultad'" o 
•don·~ pero cada uno de estos aspecios tienen caracterisricas difcrente3" y cada uno de ellos 
quic.-e significar la existencia de ciertas predisposiciones para realizar una faena ya sea fisica o 
mental. 

Claparcde. la define como una disposición general tanto innata como adquirida para realizar un 
trabajo. un nuevo modo de sentir y de reaccionar 

Chistiaens. estima que fa aptitud es una disposición innata o hereditaria que facífüa el 
aprendizaje o el trabajo misnlO Otros autores la conciben corno una cuaJidad innata.. don o 
dote. Asi. seria aquel don que ha alcanzado un aho nivel. que se cf"ectú.a con la mayor facilidad. 
casi sin mayor esfuerzo~ entonces se habla de una persona bien dotad. para el dibujo. c.aJculo. 
etc. 

Stcrn. empica el ténn.ino disposición. distinguiCndolas en habiles y en cSlablcs Las primeras son 
tendencias maleables flcx..iblcs. que aUn no se han manif"esaado de un n"Kldo claro. ni se han 
orientado en un sentido fijo y se dcte..-minan por las neccsidadc:s exteriores. Las estables son Jos 
modos de comportamiento constantes que configuran la esencia de t. personalidad 

Adler. no estima que las aptitudes sean innata.5. sino disposiciones .dquiridas poi'" el nii\o en sus 
primeras experiencias. 

De esta mancr~ no se puede negar la influencia del medio unbicntc~ ya que cualquiera de 
nucstnu actividades psicológicas. fisiológicas o fisicas son el resultado de la convergencia de 
dos factores; herencia y el mc...-dio Y a que con el ejercicio las aptitudes se des.arrollan y por el 
contrario se atrofian o pcnna..ncccn en estado embrionario por f"alta de cultivo 

Las aptitudes pasan por varias etapas de desarrollo 

La priJnera llamada progresiva. en ésta Ja aptitud aparece c:spo~1e y se desarrolla en 
f"onna gradual hasta Ilegal" a Ja madurez. pero este desarrollo no es en ronna lineal o recta. sino 
en curva ascendente. Su desarrollo depende de varias factores : individual y del medio 

La segunda etapa llamada estática. en ella la aptitud ha alcanzado cieno grado de evolución. se 
mantiene durante un tiempo ..-elativarncnte largo a un mismo nivel. 

La tercera etapa denominada rctitrcsiv~ en ella la aptitud a causa de ciertas circunstancias 
comienza a degradarse. se debilita y deforma. como ocurre con la memoria~ fa atenció~ la 
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intdisenci.a.. a consecuencia de la edad Por eso. necesita de ciertas condiciones favorables para 
desenvolverse. de Jo contrario se pueden atrofiar o pennaneccr lalcnlc. 

Una de las clasificacio~ de las ap1irudcs mis aceptada es Ja propuesta por CJaparcdc. Las 
aapupa en cua1ro ca1e¡sorias 

1 .- Sensoriales - Son las disposiciones para dislinguir colores. olor-es. sabores y percibir rormas 
o ruidos. 

2.- Motrices - Son la..s disposiciones para realizar movimjcntos Estas son impon.antes en 
carreras que otisen precisión en Jos movlmicnros. como en la de Dentista.. Cirujano. etc. La 
fi.lcrza mu.w;ular debe ser considerada coRJO •ptitud motora. 

3.- Intelectuales.- Son disposiciones de carácter psicolósico. como I• memoria. Ja alcnción. Ja 
inteli,1encia. Dentro de esaa.s ap1irudcs genéricas podemos dis1inguir lodavia especificas. Po.
ejemplo : Dentro de la melTlOria. :1C encuentra la memoria cspcciaJ p..-. cada senlido ITICnlOria 
visual. auditiva.. motora. memoria para núineros. nombres. f"onnas. fisonomías. ere Lo mismo 
para otras aptitudes. intelisencia absrr.aa. ~ica,. técnica.. etc. 

4.- Afectivas - Son las disposiciones innalas para sentir lo bello. lo Ceo. lo agradable o 
~ (gus10 esiético). La aptitud cstetia. puede rcf"crirtir .al dibujo. a la pintura.. al 
9Cntido de las proporciones. a la simc:tria y en el lctTeno de Ja música. aJ sentido dcJ ritmo. de Ja 
arrnom. o de la disonancias 

Para evaluar las aptitudes .se encuentran Jos siguientes rcsts 

- Aptitudes difcttneiales (DA T) 
- Aptitudes rnentaJes primarias 
- Cuestionario de aptitudes de Herrera y Montes 
- Daraia de ICS1S de oficios 

<>rro f.aor interno son los in••~ Según Claparcde. son como un estado af"ectivo 
rnanifesüdo ficnle a algo y es considerado como sintorna de una necesidad. Tienen su origen en 
rendencias y necesidades. 

El carkter especifico del interés_ consiste ""en la concentración de los pcnsant.icntos o ideas e 
intenciones de Ja personalidad en un detcnninado objeto. con eJJo se da Jugar a una ambición 
por conocer má$ de cerca el objeto. a penetrar más profundamente en CJ y a no perderlo de 
VÍSI•" (27) 

(27) llUBINSTEIN. J L. erirMjpjqs de Psicoloaia General. pág. 697. Edi1oriaJ Grijalbo. 
México, D.F. 1967 
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La toma de conciencia de una necesidad puede dar lugar aJ interCs por un objeto que es 
apropiado a darle satisfacción 

En el cuno del dC'Saf'Tollo individual se van fonnando en Jos niños los intctcscs. a medida que 
van tornando mayor conciencia y un contacto más estrecho con su medio ambiente. 

Eje,-cen una especial influencia en Jos intereses de Jos individuos. los padres. profesores. 
amigos_ Por ejemplo. Si ellos son aficionados a alguna actividad .. cJ sujeto podr:& tener esta 
afición. que tendrá ventaja sobre otras actividades que habría podido interesar-le si las hubiera 
conocido T&nlbiCn esta situación tendria relación con los intcrcscs p..-ofcsionales_ pues. se 
plantea que es imponante que el nif\o vaya teniendo contacto con el 111Undo del trabajo para que 
lo vaya conociendo e interesándose por algunos trabajos 

Se ha encontrado que se cambia varias \."CCCS de interés pc..r una profesión en Ja nii'I~ porque 
no tienen todavia intnescs constantes. están en fonnación y poseen una orientación rn&s o 
menos móvil. flexible Adcnuis, en esta. etapa Jos intereses en las profesiones se basan 
principalmente en el a1ractivo externo de los uniformes · Bombet-os. l\.tilitares. Aviadores. etc 

En los adolescentes es uunbien raro que ten8an intereses claros y precisos De atU. que s.ca 
indispensable fomiar intereses vaJiosos en los niño!!> y júvencs.. a pa.nir de una buena influencia 
pedagógica La lahor de la ~"Uela en eslc sentido. SCTá Ja de ofreccr un amplio marco de 
experiencias, que perm..ir.ieran a Jos aJumnos evaluar sus aptitudes as.i como tener Ja posibilidad 
de conocer diferentes tipos de vida. de actividades (entre ellas las pf"ofesiona.les) con las cuales 
pueden identificarse 

De los intereses que se van fonnando en el adolescente. los que tienen mayor imponancia son 
los intereses profesionales Ya que si éste trabaja con intcrCs.. f"caliz.a sus actividades con mayor 
facilidad y m.iis p,-oductivamcntc. porque toda su atención eslAn concentrados en su trabajo 

EJ camino sobre el cual suele fonnarsc un pcnna.nc..'"flte intcrCs pr-ofesionaJ es a veces sinuoso 
Existen casos en Jos que se fonna muy tarde u otros en los que surge prematuramente. 
pcnisticndo durante toda la vida Ejemplo Un ni1'o que decidió ser aviador. siguiendo 
postcrionncnle la trayectoria que se había trazado 

Para evaluar los intereses profesionales se utilizan los ~guicntes tests 

- El registro de p,-cfnencias de Kuder 
- El cuestionario de intereses profesionales de Thurstonc 
- El cuestionario de intereses proft .. "SionaJcs de Herrera y Montes 
- El tCTn&rio vocacional de Garcia Yagi.Je 

C>tro factor mas son las •ctitudrs que adopta Ja peTSOna frente a una determinada actividad. 
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AJlpon. la define como un estado mental y nervioso de disposición organizado a través de la 
experiencia y que cjnce una influencia detcnn.inanlc o dinAnlica sobre las respuestas del sujeto 
a todos cuantos objetos o situaciones H•en en relación con eJ. Otros autores la conciben como 
aquella predisposición· que se 1ienc an1e determinados C"Vcn1os o circunstancias 

D.: esta manera, la actitud es una lcndcncia en la pcr$0na a actuar de un modo dC1crminado 
cuando se cncucn1ra ante cienas penona.s. hechos o ideas Estas pcn.onas.. hechos o ideas que 
provocan ese particular n»Odo de actuu son Jos objetos de la ac1i1ud A.si. Ja acti1ud que los 
individuos tengan hacia un objeto puede detcrnünar el modo cómo Tcspondn&n vcrbalmcn1c o 
cómo actuarán ante él 

Una actitud hacia algo. tiene tres componen1cs principales acerca de un objeto ideas sobre et. 
sentimientos hacia él y las tendencias conductuaJcs a CI Las ideas incluyen hechos. opiniones y 
el conocimiento general sobre el objeto. 

Entre los sentimientos figuran el amor. el odio. la s.impatia. la avCTsión y olros sentimientos 
afines 

Las tendencias conductuaJcs comprenden las inclinaciones a obrar de dctcnninada manCf"a ante 
el objeto : acercarse a Ct. ret.Jirlo. etc. 

Dichos aspectos son compatibles entre si, pues. si al,l!lo nos inspira sentimientos positivos. 
tendremos ideas y componamientos positivos. PC"l"o esto no significa que nuestro 
comportaJnienlo refleje cx.acta.n-.cnre nuestr• actitud. ya que. otros tienden a contradecir su 
actitud • fin de portarw debidamente en un. situación determinada. De ahi. que las actitudes no 
prcdiMA" el comportamiento con igual 5CH0ridad entre rodas las personas 

Muchas de las actitudes proceden de la experiencia personal de los primeros años de vida 
(premios y castigos). estas vivencias crean en el rUi\o actitudes positivas y negativas de gran 
persistencia frente a los objetos. Tmnbién se fonnan por imitación. los n.iOOs rCftlcdan los actos 
de sus padres profesores. compatleros. etc ; con lo cual adquiCTcn actitudes Pero. no sólo ellos 
influyen, sino también la televisión.. los periódicos y revistas 

En el ca.so de la elección profesional~ las actitudes pueden SCT positivas o negativas 
dependiendo de la experiencia y conocimiento pn:vios que se tengan respecto a las carreras 
Por ello. es fundasncn1al que desde temprana edad. se vayan fonnando las actirudcs hacia el 
trabajo. las profesiones. por medio de su contacto con éstas. desde este momento 

Para evaluar las actitudes se empican las siguiente pruebas : 

- La tCcn..ica de Trurstonc 

- El mCtodo de Lickert 
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La H•P• de cte..rromo en la que se cncuen1ra el cstudianle. en d nxwnenro de realizar su 
elección profesional. es otro factor que incide en ésta. 

Podríamos decir que cuando el alumno realiza su elección prof"esional. se encuentra 
generalmente en el 1ennino de la ctapm de adolescencia ( 18 llAos). La cual. representa una crisis 
de personalidad.. de identidad. de cucstionamicntos con respecto a ¿Quién es? ¿Cuá.JC9 son sus 
metas'? .. etc; debido principalmcnle aJ acelerado prC>CCM> de caa::inMeuto. donde se presentan una 
serie de cambio• fisicos. 

Esta situación de cambios fisiológicos y la naturaJcza. del ....-..e f"arniliar y cultural~ origin. 
cambios en su fonna de pensar. 5Clllir y .cru.ar. Sin Cfllbar¡p:>. los cunbios que se suscitan en el 
a1jeto en dicha etapa. difieren de una cuJrura a otra.. de una cla9C' mici&I a oc.r-a y de una misma 
oocicd..t 

De este modo. cJ alumno debe estar consci~te de que debe cstablcccr sus metas. sus 
aspiracio~ para poder seleccionar una carrera que eslé -=otde con aa pt'Oyccto de vida. 

Un Ultimo facto,. que interviene en la elección prof"csional dd individuo SC>t1 las ••bilid•dn. 
Las cuales se definen como la •capacidades adquiridas para realizar determinadas cosas con 
facilidad. 3CMUridad. rapidez y perfección• (28) Ejemplo : tmblai' un idioma.. manejar simbolos 
algebraicos. etc 

Las habilidades pueden ser su:scepliblcs de una pcñección grwluablc:. tanto en calidad (ausencia 
de f'altas o errores) como en cantidad y .-apidcz 

Algunas de Jas habilidades son indispensables para algunas pofcsionc:s.. las cuales deben ser 
lomadas en cuenta para elegir una CUTcra. 

Es1as pueden ser evaluadas a traves de la observación del propio alumno. dc:J oricn1ador y de 
los padres. 

De esta rnancr, el tomar una decisión sobre qué carrera elegir .. implica la obtención.. el aruilisis 
y la valoración de la inf'onnación lanto de las caracteriSlicas del pr-opio individuo. es decir. de 
los f'actorcs inlernos; corno de su enlomo. de los facto.-cs externos. 

La reflcción sobre estos aspectos debe llevar 1icmpo. par11 que el aJumno seleccioné lo mejor 
posible su carrera. Ya que, sera Ja que cjcrccr.8 por cJ resto de su vida. 

(28) MATTOS. Luis AJvcs de. Op. Cit .. pág. SS 
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3.2.- L. orirnlarión "~•rional 1•ropo~;on•d• rn rl UarhiHrnllo •I alumno dr la rarrrra 
dr Pedapgia. 

Eslr subcapitulo !H" ronronna dr los datos obtrnidos por los inslrumrnlos dr cuafionario 
y rnl.r"C'Wisla. 

Los dalos obtrnidos • rra ... "5 dr nla rknff:as son tos si1;uirnlrs : 

Or- lo.s 99 rstudianlrs qur rur la población lotal. 8..J son mujrrrs (84""•) y 16 son homb~!I 
( 16%) (wrr xniraca No. 1 ) . 

.. POBl.ACION DI': Al.UMNOS D•: PRtM•:R SJ:M1o:..CiTRJ: DF.L CICl~O ESCOLAR 9'6-1 DE LA 
CARRERA o•: PEDAGOCIA .. 

MUJERES HOMBRES 
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En•lo que .-especia a sus cdadL-s. el 89 º/•corresponde a la edad de 17 a 20 años y el 11% de los 
21 a los 24 ai'ios (ve,- gnllica No 2) 

GRAFJCA N"' 2 

.. EDAD DE LA POOLACION DE ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE DE 1-A CAR.RERA DE 
PEDAGOGIA-

En cuanto a la escuela de pn>et..-<lencia 

40 alumnos p.-ovenían de los Colegios de Ciencias y f lumanidades. 23 de diversas PTepa.-atorias 
Particulares. J 9 de las Escuelas Nacionales J>..-cpaTatorias, R no contestaron de que escuela 
proccdian, 7 de dos PTepa..-atorias Popula..-es y 2 del Colegio de Bachillacs (Ver cuadro 1'r' J) 

CUADRONo 1 

'"ESCUELAS DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 01;: LA CARRERA DE PEDAGOGIA• 

ESCUELAS 

- CCll NAUCALPAN 
- CCH AZCAPOTZAl.CO 
- PREPAR.ATOIUAS PARTICULARES (VARIAS) 
- VARIAS ESCUl:.LAS NACIONAi.ES tPREPARATOR.JAS) 
- NO CONTESTARON 
- PREPARATORIAS l'OPULARES 
- COLEGIO DE OACIHLU:.RES 
- CCI 1 VALLl~O 
-CCUSUR 
• CCll NO ESPECIFICO EL l'LAN"TI~L 

TOTAL -

NOTA: 40 alumnos p..-ovenian del CCl-f 

No DE ALUMNOS 

21 

" 23 
19 

2 
2 
1 
1 

99ALUMNOS 
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Estos datos son en cuanto a las carnctcristicas generales de la población. 
Por otra panc. el 700/o de los alumnos recibieron orientación vocacional y el 300/. no recibió 
(ver gnifica No J) 

'"f'OH.CENTIUE DE ALUMNOS QUE RECIBIERON <.>RJEl°"rTl\CJON VOCACIONAL-

De los 69 estudiantes a los que se les brindú Ja orientación vocacional, el 56 o/o mc..-ncionó que 
se les impartió en 5u y 60 semestre del Bachillerato. 2CJ°/., desde lcr scmc..>-strc y se continua a 
través de Jos semestres posteriores. en cambio. al 9"}ó en J<--ro y 4o al 17 ~/ .. a partir de 3cro 
hasta 6o semestre, el ·t~'O en lcr semestre. otro ·1"% en 4o (v<...-r g.r3.ficas No 4) 

GRAFICA N94 

-sEMESTHE EN El. QUE SE LES PRC>POH:CIONO LA OH:JENTACION V<X'ACIONAL EN EL 
HACHILLEH.ATCr 

En el caso del CCll. NaucaJpan. la Psicóloga Mayra encargada del pr-ograma de orientación 
vocacional y prof'csionaJ. mencionó que desde primer semestre se: aborda la cuestión de la 
elección profesional. como una f'"onna de irlos sensibilizando desde este momento en ese 
aspecto y se continua a través de los semestres posteriores~ ya que la visión del alumno cambia 
de cuando ingresa a cuando va a 1crminar su Bachillerato. 
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En cambio. en el CCH Azcapot.zalco el Dr. Miguel Angel Talavcra. 
mencionó que la orientación vrofcsional sólo se les brinda en 6o. semestre. cuando se 
aproxima la elección de can-cna. Porque desde antes es imposible Jtbonia.rlo. pues. 

hay los rccunos par• hacerlo. 

Es imponante mencionar que los lineamientos en cuanto a los programas de 
orienhción voc:.cional de los CCH provienen de la Dirección General de Orientación 
Vocacional (l>OOV} de la UNAM. del Dcpana.mento Coordinador de 
Psicopcdagogi.m y de la Dirección de cada plantel Cada uno de estos r-ctoma dichos 
lineamientos.. adapt-.dolos a las necesidades de su población 

De este modo. como se observa sólo un pcquct\o porcentaje de la población 
recibió orientación vouacionaJ que de alguna manera se continuo desde ter. 
scrncstre hasta los semestres posteriores. Al 80 •/• de los c:studiantcs se les 
proporcionó en uno o dos semC$UCS. generalmente los Ultimas de Bachillerato. cuando 
se acerca la elección profesional. 

Por lo tanto. la orientación vocacional que se les proporciona.. en su mayoría 
no es continua. po.-quc no se inicia desde que ingresan y no hay un seguimiento 
en los satle$lrcs posteriores. Tal el caso de los CCH Naucalpan y 
Azc:apoc.z.a.lco. en donde no se cuenta con expedientes.. un seguimiento y una 
supervisión del proceso. Siendo muy limitada la orientación que se les brinda por esta 
situación. 

Con ello. podct110s establecer que una orientación que se proporciona en estas 
condiciones. en un breve periodo de tiempo ( en un semestre o dos ). no 
puede posibilitar que el sujeto realice una verdadera r-eflexión para seleccionar su 
carrera y esté seguro de que hizo una buena elección. 

En lo que respecta a las cuactcristicas de la orientación que recibiera~ el 
90-/e contestó que esta fonnaba parte del servicio de un dc:part.amcnto de la 
escuela. el 16 o/D que fonnaba parte del Plan de estudios; el 4 D/D no contestó (ver griafica 
No. S). 
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ORAFICA N"" ~ 

- LA ORIENTACION VCX:ACIONAL DE.~0 DE J .AS INSTrTUCIONES DE BACHILLERATO ... 

La modalidad a lra"·es de la cuál se les proporciono la orientación. el 56o/a mencionó que fue a 
través de sesiones grupales. el 2')0/a en sesiones individuales y gn.Jpales. el 12o/a en sesiones 
individuales y el 3°/a no contestó (ver grlitica No 6) 

GRAFICA N'"<> 

- MODALIDAD A -n.tAVES DE LA CUAL SE URINDO LA ORJF.NTACION V<X."'ACIONAL A LOS 
ALUMNOS-

En el CCH Naucalpan. la orientación profesional se brinda principaJmcnlc a 1ravés de sesiones 
grupales. las cuales las proporcionan cstudianles de Pcdagosia de Ja ENEP Acatlan,. que 
realizan prácticas profesionales. Dichas sesiones son m&ximo dos. pues. corno no hay un 
esp•cio des1inado para brindarlas. se acude a Jos profesores para pedirles una ho..-. de su clase y 
en ésta les dan las asesorías. pero a veces los maestros no ceden sus clases para ellas. de ahí .. 
que sean muy pocas. 
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Las asesorías consisten principalmcnlc: c:n br-indarles inf"onnación prof"csiogr3fica sobre las 
cartCTas que les interesan a los alumnos. en aclararle sus dudas y en or-icntarlos en lo que se 
refiCTe a donde obtener ~s infonnación. es decir. corno profundiz.arla Sin CTnb.argo. al ser sólo 
dos máximo, no se alean.za a cubrir h>das las actividades planteadas 

AdCfl'\As de las sesiones grupales. se rca.Jiz...an conf"et"cncias sobre las carreras. se tes proporciona 
f"ollctcria. guia de carreras. esto último sólo a los estudiantes que a<..""Udcn al departamento de 
Psicopcdagogia del plantel a consultarla 

En el CCJ f Azcapotzalco. no se brindan las ses.iones grupales. penque no hay espacio ni los 
recursos para proporcionarla.. pues .. el de-parlamento de Psicopcdagogía sólo cuenta con cuatro 
personas. que son insuficientes pATa cubrir toda la poblaciOu de alumnos 

En cambio. brindan conf"erencias sobre Jas cafTcr&s.. las cu.al~ se comentó son un fracaso 
porque solo asisten un promedio de JO e-studiantes. tamb1Cn se realizan e:"<posiciones 
prof"esiograficas pero son muy pobres y el~ntaJcs. adcnW se lrs brinda f"ollcteria y guia de 
carreras a los alumnos que acuden al dcpar-tarn~nto a sultcitarla 

Cabe mencionar .. que ante la cantidad de alumnos que hay en Las instituciones de Bachillerato. 
las sesiones grupales son una opción para poder brinda..- la oricn1ación a lodos. ya que se 
convienen en un medio económico en cuanto a tiempo y recursos Pero. ta.mbiCn estas a veces 
no se pueden proporcionar .. JX'f no conta.r con el personal suficiente que las brinde. corno en el 
caso del CCH AzcapotzaJco 

Sin embargo. algunos estudiantes requieren de ascsorias individuales. que les ayuden a tomar la 
decisión de quC carrera cfcgi.r. es decir. necesitan de mas apoyo individual .. cJ cual generalmente 
no es posible. por las limitaciones que tienen los servicios de orientaciC:m (de espacios .. recursos .. 
etc) 

En cuanto a como fue la orientación que .recibieron .. el 4óo/e mencionó que consistió en 
proporcionarles inrofTl\llción prof"esiogrilfica. el 26o/o en aplicación de tests (de intereses .. 
aptitud~ etc). de información profesiogratica e infonnación sobre el indh.;duo .. el 17'9/o de 
inf'onnación prof"csiognifica e inf"onnación sobre el sujeto. 4°/o contestó que residió en la 
aplicación de tests en inronnación prof"csiogr3fica. el 3o/o en la aplicación de tests. el 2~/º en 
inf'onnación sobre el individuo. otro 2%, no contestó (ver gráfica No 7). 
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GRAFICAN-7 

-cARACTERISTICA.._<i DE LA ORIF-NTACION VCX"ACIONAl. PROHRCJONADA A LOS ALUMNOS-

Ante la cantidad de alumnos que rcqu1<.·n_· oncnlacion. es imposible aplicarle_~ a lodos lests, 
pues como ya vimos las CS(.."lu:las no cucnr.an cun los rnc<lios ncccsa:rios para poder llevar a ca.bo 
esto En el caso del CCI f NaucaJpan. sol<> ?>C aplican a Jos cstudiant<-"S que acuden al 
dcpanarnenlo a solicitarlo. los que se aplican s.on los cuestionarios de apritudcs e intereses de 
f fcrrera y 1'.1ontes 

En el departamc...~fo de psicopcdagog.ia del CClf Azcapot7..alco cuentan con un sistCTl'la experto 
de orientación vocacional, el cuaJ es compurari.7 .. ado. donde se pueden aplicar- tres pruebas de 
intereses. aptitudes y personalidad 

En este sistema se procesan las respuc...-slas que da el individuo. conK> un elemento inreracrivo y 
emite un rcsuhado Consta de sólo In.~ cornpuradoras. que son insuficicnh .. as para todos fos 
alumnos que demandan este sc..-rvicio. que nada mas es para los de 4o y 6o semestre. pero aún 
es muy limitada porque no alca.n.7..a ni a cubrir a esta población 

Con lo cual. podemos cuestionar que aún a pesar de aplicar a Ja orientación un avance 
tecnológico, no sc ha visto beneficio. porque ha sido insu.ficíenle • .al no poder cubrir a todos los 
que necesitan dicho .servicio. adCITiás, se emite el resultado y no hay un S<..b>uimicnt<> de los 
casos~ quedándose en el mero rcgisr ro de los resultados 

J:>c esta manera. la orientación vocacional que reciben se reduce generalmente a 
proPorcionarlcs inf'onn.ación profcsiogrática, como se evidencia en el mayor porcentaje de 
estudiantes que respondieron esto. Dejando de lado, una parte importante, la que respecta aJ 
<:onocimfonro personal. es decir al an,i.Jisis, reflexión sobre sus pl"opios intereses, aptitudes. 
habilidades y el relacionar ese conocimiento con el que rcfiCf'e al de la carrera plan de 
atudios. campo de lrabajo. demanda de empico etc. 
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Por otra panc, en cuanto a las cnractcristicus de Ja inJOnnación profosiogritfica, el 68o/o 
contestó que habin sido verbal y escrita (folletos, trípticos. etc). el 2Jo/o mencionó que fue sólo 
escrita y el~/ .. dijo habia sido verbal (ver gritfica No H) 

GRAFICA N"'K 

.. CARACTEkJSTJCAS DE LA JNFORA.1ACION PROFESIOGRAf'ICA <..>llE SE LES PROPORCIONO A LOS 
ALUMNOS .. 

En este aspecto, podemos cuestionar si la infonnación es 50)0 cscrüa, sin una explicación por 
parte del orientador. puede no ser comprendida o no ~cr relacionada con sus intereses, 
originándose confusiones y cre.:indu~ una idea falsa de lo que es una carrera 

O puede ser que tanto Ja informacion esenia como la vcr-hal gin: sobre los mi~mos tópicos (plan 
de estudios. y duración de fa carrera) y de esta manci-a. no !>e profundice en olr-os igualmente 
importantes lales como, demanda de empico. campo de trabajo, etc que posibiliten una 
elección profC~ionaJ bien fundamentada en cuanto a información ~ refiere 

En lo que rcspco;;ta a los aspc..-ctos de la carrera de Pcdagogia sobre Jos cuales se les inf'ormó, al 
J 7°/o fueron sobre Ja escuela donde se irnpania, !>U duración. plan de estudios. campo de 
trabajo. cualidades deseables del alumno y demanda de empico~ también a otro 1 7°/o se les 
inrormó sobre los cinco primeros aspc.."'Ctos antes mencionados, al J 6o/o con respecto a Ja escuela 
donde se impania. su duración, plan de estudios y campo de trabajo, al J~O solo sobre el plan 
de estudios, al 7~-á con respecto a la escuela donde se impania, su duración, plan de estudios~ el 
Jo/o con respecto a la c..--scucla donde se 1mpania y plan de estudios. otro 3% sobre Ja demanda 
de empico y al 19'"/o restante de los alumnos se les brindó infonnación sobre dos o tres aspectos 
de la carrera de pedagogía. principalmente el que se refiere a su duración (ver cuadro No.2) 
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CUADRONo.2 

•ASPECTOS DE LA CARRERA DE PEDAGCXi1A SOBRE LOS CUALES SE LES INFORMO"' 

ASPECTOS DE LA CA.R.RR.ERA "•DE ALUMNOS 

·ESCUELA DONDE SE lMPARTIA.. SU DUR.ACJON. PLAN DE E.ST'U-
0105. CAMPO DE TRABA.JO. CUALIDADES DESEABLES DEL 
ALUMNO V DEMANDA DE E~O 17'% 

·ESCUELA. DUR..ACION DE LA CARRERA. PLAN DE ESTUDIOS. 
C.AldPO DE TRABAJO Y CUALIDADES DESEABLES DEL ALUMNO 1-,.,.. 

·ESCUELA.. DURACION. PLAN DE ESTUDIO Y C A.J'l.11'0 DE TRABA.JO 16'% 

·PLAN DE ESTIJDIOS IO"Y• 

• ESCUELA. DUR.ACION, PLAN DE ESTIJOIOS. C A]'\.ff'O DE TRABAJO 
CAMPO DE TRABAJO Y DEMANDA DE EMPLEO 7% 

- ESCUELA DONDE SE IMPARTE 4% 

- ESCUELA, DURACION Y PLAN DE EST1.JOIOS .. _,. 

- ESCUELA Y PLAN DE ES'TIJDIOS J% 

• DEMANDA DE EMPLEO J.,,... 
- DOS O TRES ASPECTOS. SOBRE TCJCX) EL REFERENTE A SU DU-
RACJON. IY% 

En el CCH NaucaJpan se les proporciona infonnación profcsiogrifica tanto verbal como 
escrita. a través de folleto~ guia de carr~ conferencias. sesiones grupales.. pero de manera 
superficial. El profundizarla depende del propio alumno. él debe investigar por su propia 
cuenta. ello porque la filosofia del sistema del CCH hace hincapié en el papel activo que el 
estudiante debe tc:ncr. Slo embargo. Cstc no lo hace, porque no le interesa o no sabe como 
hecerlo .. pues no esta fonnado en este aspecto. De este modo, s.c comentó que la inf'ormación 
que _. les brinda es sólo una aproximación a la carrera que le interesa, porque para poder 
conocerla má.s,. es ncccsario ir a la propia profesión, tomar algunas clases. conversar con los 
estudiantes que la están cursando, C5 dcci,.. involucrarse más con ella. 

En el CCH Az.capotzalco. tambiCn se les proporciona información profcsiognüica verbal y 
e9Cl"Íla a uavés de folletos. guía de carrcr-a.s .. conferencias y exposiciones profcsiogr&ficas. Pero 
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también es eJcmcn1aJ y sólo con respcclo a algunos aspectos de la carrera~ ya que la 
infonna.ción sobre demanda de ernpleo es sirnhúlica. porque scgU n nos corncntO el Dr l\.figuel 
Angel. no e.xisren datos reales sobre Csrn. es decir. no hay daros prospt."Ctivos en México en lo 
que respecta .ll ese a~pc .. -cto. aUn cuando es prin1unJiaJ que cl alumno cofKu:ca esa iníormac1ún 

Corno observarnos. solo un porcenraje muy bajo de Jos es.tudianlcs (el 17""/o) recibió 
información sobre los ~1s aspectos de la carrc..·ra de Pcdag:O!(.Ía (es.cuela donde se impartla, MJ 

duración. plan de estudios. campo de trabajo. cualidades desc.ahles dcJ alumno y demanda de 
empleo). anle lo cual podernos ~tablecer. que Ja mayoría no rcc1h1ú una iníonnación completa. 
pue:s sólo ver~ sobre algunos denu:ntos. los mas superficiales eS(..·uda donde 5-e impatlc y la 
duración de la caner a 

Esle hecho se evidencia. cuando a pc~ar de q1u: el b ~'Ó de los alun1nos tTk-"ncinnarun hahcr 
recibido iníom1ación con respecto aJ plan de C'itud1os de Ja C."lrtCTa de Pcdagugia. no saben 
todas las matc:rlas <JUC' lo cunforrnan. ya que 50 rnen..:ion¡1ron la~ rn.'tterias del prlmer sernestrc-, 
16 las de segundo. 17 las de tercc-ro. 7 las de cuano. J las de: quinto. ninguna las de se'tto. 
sCptimo y octavo. 8 no mencionaron ninguna a'ii.KrJ.atura 

Con es.to queremos decir. que la inf"or-rnac1or1 que se les l'>rindá (en csle ca:KJ sobre plan de 
estudios) fue superficial. pu~ la mayoria solo menc1onO las materias de pnmer semestre. la!!. 
que están cursando 

Por otro lado. el 600 O con1c..-s1U que no habia rt.."cib1do inf'urmaclón sobre el campo de trabajo de 
Ja carrera de Pedago~ia y ello se correlaciona porque. mencionaron que era principalmente Ja 
docencia. evidenciándo~ que efcc..--iivarnente C!!.3. información fue incompleta e incluso podcmo~ 
decir que es errónea. ya que su campo es más an1pJ10. corno VCTCl'l'\OS posteriormente 

Además. el 6 Jo/o contestó que tomaron en cuc:nta aJ cJcgjr Ja carrera de Pcdagogia Ja 
infonnación proícsio~.8.fic.a. la cuaJ íuc superficial. incompleta y c.."1'Tónea pues no todos 
conocen su plan de estudios y campo de rrabajo A.si, el estudiante eligió su profesión 
basándose en esa iníormación clernental 

En Jo que respcc1a. a los aspectos que el sujeto investigó por s.u propia cucma. soJo 5 
investigaron sobre la escueJa donde se irnpar11a Ja carrera de pedagugia .. su duración, plan de: 
estudios. campo de trabajo. cualidades deseables del alumno y demanda de empleo. otros 5 
investigaron los cinco primeros a!'>pc..."'Ctos ance-s incncionados. 5 sobre la escuda donde M! 

impanc. su duración. plan de csrudjos. campo de trabajo y demanda de empleo. JO indagaron 
cuatro aspectos. principalmente el que se refiere a Ja escuela donde >e imparte. 20 investigaron 
tres aspectos. sobre lodo el que respecta al campo de trabajo; 15 dos aspectos principalmente el 
campo de trabajo, 2 J investigó sólo un clernemo. siendo Csrc la escuela donde se imparte o el 
plan de estudios (ver cuadro No. 3) 
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CUADRONo l 

•ASPECTOS QUE INVESTIGARON LOS ALUMNOS SOBRE LA CAR.R.ER.A DE PEDAGOGIA•. 

ASPECTOS DE LA CARRERA 

- ESCUEl..>. IX>f"olDE SE IMPAR.TIA. SU DUR.ACION. PLAN DE 
ESTIJDIOS. CAMPO DE ~AJO. CUALIDADES DESEABLES 
DEL ALUMNO Y DEMANDA DE El\.fPLEO 

- ESCUELA. SU DURACION. PLAN DE ESTUDIO. CAMPO DE 
TRABAJO Y CUALIDADES DESEABLES DEL ALUMNO 

- ESCUELA. SU DURACION. PLAN DE ESTUDIOS. C~PO DE 
TRADAJO V DEMANDA DE EMPLEO 

- ESCUELA.. SU DURACION. PLAN DE ESTUDIOS Y CA.1wfPD DE 
TRABAJO 

- CUATRO ASPECTOS. PIUNCIPAJ...A.1ENTE LA ESCUELA tx>NDE 
SE IMPARTE 

- "TitES ASPEc-ros DE LA CARRERA 

- DOS ASPECTOS 

- UN ASPECTO DE LA PROFESJON 

- NINGUN ASPECTO 

TOTAL-

No. DE ALUMNOS 

10 

20 

IS 

21 

23 

99ALU1r.fNOS 

Los individuos investigan sobre los mismos aspectos de la carrera.. de los l."UaJes se les 
proporcionó inf'orrnación pl"ofesiográfica a travCs de la orientación pl"ofcsional PCTo este hecho 
no evidencia que posean una irúornlación pl"Oíunda sobre esos derncntos. 

Por Jo tanto. la orientación vocacional que se les proporcionó a los estudiantes de la carrera de 
pedasogia. se linútó a los dos últimos semestres del bachillerato. ya que se le da importancia 
.Olo aJ momento en el que se aproJUma la elección prof'csional. Además. en su mayor parte se le 
reduce a proporcionar iníonnación profesiográfi~ la cuaJ es superficial e incompleta.. por que 
'Y'CrSA sobre algunos elementos. los mas básicos. dejando de lado un aspecto imponante. el que 
9e refie..-e al conocimiento del propio estudiante. el an&lisis de sus intereses,. aptitudes. 
h.tJ.iJ.idadcs. metas. etc. Esta situación pude originar que realicen una elección de carrera no 
basada en un conocimiento profundo tanto de el mismo. como de la carrera que le interesa. Lo 
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que puede Ir-aducirse que al cursarla. no lcnga interés en ella, dcsenc, se cambie de carr-cra, 
repf"l..lcbe y tenga bajo aprovechamiento escolar. 

Aunado a que la oricnlación vocacional y pr-ofcsional es reducida en estas instituciones (CCJ 1 
Naucalpan y Ai:capol7.alco) a una acrividad cxtracunicular, con muchas limitaciones 
económicas e institucionales, porque las autnri<.Jades de cada planlcl no le dan la importancia 
debida a la orientación de los alumnos 

De ah1, que ~a fUndamcn1al un rcplanleamicnto de la cunccpc1ón de oricnlación vocacional. así 
como de la f"onna de llevarla a Ja practica en las c...--scuclas de Bachillerato. ~bre todo por Jo que 
implica una elección profesional ir-lrgir un• c:arrir-ra c1uir- !lrni ir-jrrc:ida por rl mio dr 
nurscra vida 

3 3 La reali.1.ación de Ja elección profc:-.ional del alumno de Ja catref"a de Pcdagogia 

l.. .. a infonnaciún que conslituyc L~te suhcapitulo se deriva de los cuL~tionarios aplicados a los 
alumnos de Ja carrera de Pedagogía, pur..-s. con ellos se analizó la catcgor-ia 

- La elección p..-oícsionaJ cómo eligieron su carrera como p..-in1era opción. como segunda 
opción o se las a..c¡igna ... on. <Jué aspcclos (intcf"escs. aptitudL.--s. iníorrnación profes.iogrilfica) tomo 
en cuenta aJ elegirla. quiénes inOuye..-on en su dt..""Cisión (familia..-. amigos. pr-ofcsorcs. o nadie). 
por qué la eligieron, quC infonnación pos.cían sobre la carrera de Pcdagogia sobre su plan de 
estudios. y campo de trabajo 

Asi. se encontró con este instrumento que el 700/ .. de los csludianlcs la eligieron como primera 
opción, el 19°/. como SChrunda opción. al 9°/o se la asignaron y el 2% no contestó (VCT gráfica 
No. 9) 

GRAFlCAN-9 

.. POR.CEl"n"AJE DE ALUMNOS QUE F...LIGJERON LA CARRERA DE PE.DAC.cx::aA-
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Es1a situación nos IJeva a cucsiionar qué 1anro conocerán sobre Ja carrera los alumnos que Ja 
eligieron como segunda opción.a Jos que se Ja asignaron;. M>bsc lodo a estos úftimos. porque 
están estudiando una carrera que no querian. de la que no conocían nada 

AdcmÁs,. consideraron que aJ dcgir Ja carTCTa de PcdJtgogia.. los ractores que lomaron en cuenta 
fueron : eJ 200/o Ja infonnación sobre la carrera. el 1 S-/. sus aptjrudcs. el 1 "79/o sus intereses y 
aptitudes~ cJ 12o/e sus intereses. las aptitudes y la inrof'TllaCión profcsiográfica~ el 1 Iº/• sólo sus 
intereses. el ~/º sus aptltud~ y Ja infonnación sobl"C la caJTer-a. el 8% Jos intereses y Ja 
información sobre la ca.tTcra. el :ie/o tornó en cuenta sus intcrcscs.. aptitudes e inforntación sobre 
la CA1Tera y otro clerm .. -nto. la vocación y Ja invc.-s..ión económica en la carrera. el l"it tomó en 
cuenta sus intereses y otro factor que no mencionó. otro 1% no contestó (Ver cuadro No 4) 

CUADRONo .f 

•FACTOR.ES QUE TQP.1ARON EN CUEl°'rf"A LOS ALUM1'.IOIS AL ELEGIR LA CARRERA DE 
PEDAGOGIA• 

FACTORES 

• INFORMACION SODRE LA CARRERA 

• APTITIJI>ES 

• INTERESES Y A..PTlTUDES 

• 1"'"1!RESES. APTITUDES Y LA JNFOR-'tACION SOBRE LA 
CARRERA. 

·INTERESES 

• APTITIJDE:S Y LA INFORMACION SOBRE LA CARRERA.. 

·INTERESES Y LA INFOR.MAC'ION SOCRE LA CARRERA. 

• Jpr.,,rf"ERESES. AP'Trrt.JDES, INFOR.MACJON SOBRE LA CA· 

'% DE Al~lJMNOS 

20 "'· 

JM ""• 

12% 

11.,. 

""' 

RRERAYOTROFACTOR 2% _J 
·INTERESES Y OTRO FACTOR.. 1 % 

• NO CONTESTO 1 .,..... 

TOTAL - 100 .,..... ..._____ __ 
De esl• mancJ"a. sólo un 2 % de la población aJ degir Ja carrera de Pcdagogia., tomó en 
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consideración sus intereses. las aptitudes y I• inf'onnación profosiográfica,. es decir. tanto el 
conocimiento de la propia persona y de Ja caJTern. En tanto. que el 98% de I• población realiza 
su elección profesional tomando en cuenta sólo uno o dm1 aspectos que pueden ser sobre el 
propio individuo o sobr-c Ja cancra De esta manera. dicha elección. no es cJ rcsullado de un 
an<ilisis complc10 de lodos los a ... peclos que inrcr-viencn en cUa Asi. se selecciona una pr-ofcsión 
de Ja que no se f"cc;ibió info,-mación pr-ofesiognifica y que ademas tampoco se r-cHcx.ionó sobre 
lo que r-especta a sus propios intereses. aptitudes, habilidades~ etc 

Por otra parte. el 14o/o de Jus estudiantes mencionó que en la decisión de estudiar pedagogia 
habia influido Ja íamilia. cJ 2% dijo que Jos amiaot1~ Ofl'"O 2°/o fos pror~~~ cf J"'o Ja ra-ilia y 
Jos amit:os~ 01,-0 I~"º la ramilia. Jos ami.::o' y los pro,.norr5. un 1% dijo que ouo f'actor: el 
peorson•I administraliwo de la escuela y otro J % no contcsró. por Ultimo el mayor por-ccntajc 
78% contesró que nadie influyó c-n tal decisión (Ver- gnlfica No JO) 

GRAFICA ~JO • 

-FACTORES QUE INH.lJYEJtON EN l.A ELf~CCION J"ffot-"ESIONAL DEI. ALUMNO-

~--7" UI P--IA 7' ,. .. .,.. . . ... ,..._. .... y_ 
..... -.~SY• 
''OTJIO 

o-....oco.Tl:•JO 

El sujeto al estar inmef"so en una sociedad. influyen en sus decisiones una serie de pcr.K>flaS : 

padres. hermanos. pr-of"csores. amigos. ele. y las decisiones profcsionalc:5 no son la excepción; 
principalmente porque el individuo se encuentra en una etapa de dcsan-oJJo. en Ja que es tnUY 
influenciable. por-que se cstit confonnando su identidad. Sin embar-go. CI debe tener prc:scnte 
que la elección debe ser rcali7.ada por- CI miSRJO y no dclc-gar a otros esl• r-esponsabilid•d y 
asumir las con.secuencias de tal decisión. Por Jo que tendrá que f"cflexionar sobt"c las aJ1er-na.1ivas 
que posee y seleccionar una. Claro esta. que puede buscar apoyo en las personas. pc:r-o no 
depender ro1alrncntc de sus sugcr-cncias para elegir- la prof'csión que cstudiarili. 

En cuanto a Jos molivos por-que cligicf"on la caJTcra de Pedagogia; 40 alumnos mencionaron 
porque es una caJTcra interesante. ya que se rcficr-e a la educación~ 1 5 porque se relaciona con 
la educación de los niños~ 7 porque les gusta Ja docencia~ otros 7 no contestaron porque Ja 
eligieron. a 6 por-que es una profesión que posibilita ayudar a las personas~ S pcxque se 
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rel9Ciona con cienu materias como PsicolotJla,. Sociologi~ Filosofia y éstas les agradan; otros 
5 la meleccionaron porque es una carrera a través de la cual w puede mejorar la educación para 
el prosrao y desarrollo del pais~ • 1 estudiante porque le interesarla elaborar planes de estudio~ 
otro la elipó para poder ampliar a.1• conocimientos y t mU para poder tener una lugar en la 
UNAM (Ver cuadro No 5). 

CUADROtr. 5 

*'MOTIVOS POR LOS QUE LOS ALUMNOS ELIGIERON LA CARRERA DE PEDACXXilA"'. 

MOTIVOS No DE ALUMNOS 

- ES UNA CARRERA l~RESAN"IC:. 

- SE RELACIONA CON LA EDUCACION DE Nli'K>s 

- LES GUSTA l..J\ DOCENCIA. 

·NO CC>WreST ARON PCJRQUE l..J\ ELIGIERON. 

- ES UNA CARRERA QUE AYUDA A LAS PERSONAS. 

- SE RELACJONA CON ClERT AS MATERIAS QUE LES GUSTAN 

-ATRAVESDEESTA PROFESION SE PUEDE MEJORAR LA 
EDUCACJON. 

- LE tNTERESARJA ELADClll.AR. PLANES DE ESTUDIO. 

- PARA PCX>ER AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS. 

- PARA TENER UN LUGAR EN LA UNAJld... 

TOTAL-

NOTA : A 9 alumnos le asignaron la carrera. 

7 

9 

6 

88ALUMNOS. 
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En este sentido, Jos sujc1os poS<...~n infhnnación que podríamos decir es 
errónea sobre la canent de Pedagogía. esto se constala cuando mencionaron que 
la eligieron pon1ue se relaciona con la educación de los niños y con10 sabcn1os no se 
reduce a este 1ipo de educ.aciún. sinv que su arnhitu de acciOn es rn<is an1plin De csle modo. 
se pucdt:n ron1pcr sus c:ocpc...'Ctat.ivns .Y t.h:~crt.ir cuandu sepan que la carrera de Pedagogía no se 
reducen Ja fornmción de los mños 

Con respecto a las materias que c.:onfi.nrnan el plan de estudios de la carrera de 
Pcdagogia. sólo 50 mencionaron las asi~naturas de primer scn1cstrc. J 6 la~ rnatcrias de 
segundo. 17 las de tc.-rccro. 7 l:Js de cuano, 1 las de quinto. nin~uno las de sexto, 
séplin10 y octavo scmcslre (Ver gri1fica No 1 1) 

GRAFJCA N" 1 J 

- NUMER<• DE AJ.UMNOS <,}(JE CON<X~l:N l.AS MA·n~JAS r>EJ. PLAN DE Esrunros L>E LA 
CARRERA IJE PEUAG<.XiJA'' 

.. 
"" . 

... SEMC:S RE 

Como se observa. el mayor nUmcrn de Jos cstudian1es no conoce el plan de 
estudios (Ver anexo No. 3) Ya que sólo hicieron referencia a las materias de 
priincr semestre las que están cursando Esta situación se puede interpretar que la 
infbrmación profosiognifica que se les proporciona es clctnental, pues. no se prof"undiza; sobre 
todo porque Ja orientación vocacional y prof"esional. se reduce impartirse en el Ultimo año del 
Bachillerato. cuando se aproxima su elección profesional. 
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En este br-eve periodo de tiempo. no se pueden anaJizar todos Jos aspectos que se 
deben tamal' en cuenta pan1 poder tomar una decisión vocacional. tales cotno : los propios 
intef"e5C3. las ap1i1udes. las habilidades. metas y todos los dcrncruos de una carrera,;. por si hay 
la posibilidad de que se Je CQv\c a una segunda opción. debido • que t. pr-ofcsión que esco!!Pó 
corno primera opción cstC saturada 

En lo refcrcn1e aJ campo de trabajo de la carrera de Peda8as,ia (Ver anexo 4),;. 
18 aJumnos mencionaron que Cl"a la docencia. r 3 que eran las anpres.s y ... e-=uelas. 9 no 
contestaron,;. 6 dijeron que era c:iltcnso dependiendo de la pr~idlk!~ 5 que era Ja 
docencia,. capacitación y psicopedagogia. 4 que a-a la docrcP::ia y la elaboración 
de planes de estudios,;. otros 4 mencionaron que era la docenciai y Ja orientación,;. 3 que era Ja 
docencia. y a. cap.citación.. 2 mencionó que era sólo a. capacitación. 2 que era 
5eS" profesor y director,;. 2 que era Ja educación especial. otros :? que era la 
capacitación y la orientación vocacionaJ. 2 mas rncncionaron que eran las escuelas y los 
hospitales,. 2 que era la capacitación y la educación cspccia.1~ por ultimo 1 estudiante dijo que 
era sólo elabonu· planes de estudio (Ver cuadro No 6). 

CUADRO No. <• 

9N'UPdERO DE ALUMNOS QUE MENCJONARON CUAL ERA EL C~ DE Til.AnAJO DE LA 
CARRERA DE PEDAGOGJA• 

1 
• DCX:'ENCIA.. 1 X 
·EMPRESAS Y ESCUELAS J J 
- NO CCJPorffiST ARON 9 1 
·ERA EXTENSO. DEPENDIENDO Dt:: LA PREESPECIALIDAD 6 
·DOCENCIA, CAPACTACION Y PSJCOPEDAGOGIA S 
• lXlCENCIA Y ELABORACION DE P'l.ANES DE ESTUDIO 
- OC>CENCIA Y ORIENT ACION 
- lX>CENCIA Y C'APACJTACION 
·CAPACfTACION. 2 
- PROFESOR Y DIRECTOR 2 
• EDUCACJON Y ESPECIAL 2 
• CAPACfTACION Y OR.JE,..,,,-ACION 2 
- ESCUELAS Y LOS HOSPITALES 2 
-llOCENCIA Y SELECCJON DE PERSONAL 2 
·CA.PACfTACION Y EDUCACIOf"ol ESPECIAL 2 
- ELADCJRAR PLANES DE ESTUDIO 

TOTAL• 76ALUMNOS. 

Nuevamente se reafirma en estos daros. el hecho de que la inronnación que poseen los alumnos 
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sobre Ja carrera de Pcdagogia es incompleta. supcrlicial y errónea Ya que. la hicieron 
rcCcrencia principalmente a que ~u campo de 1rnbajo era la docencia o bien algunos contcsraron 
sólo dos elementos de su campo de trnhajo talc5 como. Ja doccncin y Ja orientación. la docencia 
y Ja capacitación o Ja docencia y la plancación 

Esta inforn1aciún uos pcrn11te puntualiJar que a pcsa.r de que estimaron haber sido infonnados 
con respecto al can1po de tr<1ba10. no se rctlc.·ja en sus rc~pucstas, cuando se les cucstiuna sobre 
él Con lo que ~e mlcrprcla que In~ daros que poseían eran superficiales. Jo cual originó una 
percepción equivocada de fa profi .. ·sion 

Por úlrimo. en Jo que se refiere ;1 la onc..•nt.actón vocacional y prol"CslonaJ que rcc1b1cron en el 
Bachillerato. el 67ª O cstirno que no lo pos1h1lrto tener un conocimiento prof"unúu sobre la 
carrera de Pedagogía. el J M~O d110 que s1 le pcrrnirio conocer rc>do"" sus aspeclos y un l 5"!o no 
contestó esta cucsriún (Ver grafic:~1 No J :!) 

GRAFJCA ~-J.:! 

- PORCENTAJE DE ALUMNOS r~>c.Jt: ESTJi\.f • ."\HON QUI:: l.,\ ORJJ:NTACION VCXºACIONA.L Ll:S 
POSlBILrro POs1:ER UN CUN<X-JMU:NTO PROFUNDO S{..>fJfU~ LA Ci\HRERA DE f"l:;DAG<Xil,\-

Estas respuestas confinnan Jos datos que se encontraron cuando respondieron sobre el plan de 
estudios y campo de trabajo de Ja carrera de Pedagogia. pues se reflejó el conocimiento 
supcrlicial que po~ian sobre Csra. al no mencionar todas las materias que conf"orman su 
currículo y al hacer referencia principalmente a que su campo de trabajo era la docencia 

Por otra pane. cuando se les pregunta por qué si y o no Ja orientación les pennitió conocer 
profundamente Ja carrera. 6 consideraron que si les posibilitó esto porque se les brindó toda la 
inf"orntaeión sobre ella. R no contestaron el porque si. 2 porque se revisó el C8.nlpo de trabajo 
de la carrera~ otros 2 porque se resoh.;eron todas sus duda y J alumno porque se les orientó de 
acuerdo a sus aptitudes (Ver cuadro No 7) 
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CUADll0-.7 

•CAUSAS POR LAS QUE LA OIUENTACJON SI Y NO LES PEJtMJTlO POISEER lJ)'tol CONOC'IMIENTO 
~SCJBKE LA CAllRERA DE ft!DAOOCifA•. 

CAUSAS DE PORQUE SI 

- SE REVIS ? EL. CAMA:> DE TRABAJO 

- SE RESOL VIERON SUS DUDAS. 

- SE 1-E OklENTO DE ACUEILDO A SUS APTITUDES Y LA fNFOR
MACICJN FUE C(M.fPLET A. 

TOTAL-

CAUSAS DE PORQUE NO 

- LA INF'CmMACJON PMOFESJOGRAFICA NO FUE AMPl..JA.. 

- NO FtJNDAMENT ARON' Ct.JAL HABIA SIDO LA CAUSA. 

- SOLO RECllHEJlON lNFOlt.MACKW SOBRE LA PRIMERA 
Of'CION Y DE LA SEGUNDA NO. 

- LAS SESJONES DE 1NFORMACION SOLO DURAROtrol UNA 
SEMANA 

- NO JtESOI.. VIO TODAS SUS DUDAS. 

TOTAL -

No. DE ALUMNOS 

6 

• 

19ALUMNOS 

No. DE ALUMNOS 

16 

7 

TOTAL 8.5 ALUMNOS 
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Los que considenron que no lo permitió conocer lo suficiente Ja carrera.. 36 estudiantes 
porque 'ª in.formación proresiasráfica que $.e Jes brindó no ruc ..,,,p1ia. fue incompl~ J 6 no 
mencionaron el porque~ 7 no rundamcnro cuAJ habfa sido la causa de porque no les permitió 
conocer Jo sulicicnle la carrera;. S porque sólo se les brindó sobre I• prin)COI opción y sobre la 
-'C'gU.t1da no s.:bian casi nada; 1 mencionó porque las ..esiones de irúonnación profosiogTá/Íca 
sólo duraron una $CITlAAa~ otro J porque Ja oricn1.ción no les pcnnilió resotver RIS dudas. <Ver 
cuadro No. 7). 

Como se observa.. .Kalo un porcentaje muy bajo ( 18%) consideró que Ja orientación voca.ciona..I 
y proresionaJ que recibió en d Bachillerato si Je pc:nnitió tena- un conocimiento profundo sobre 
Ja ca.rreT'"ll de Pedagogía~ en cambio Al 6 7 '-'ó Ja orientación rto Je pos.ibiJi1ó este hecho. situación 
que se demostró cuando se les cuestionó sobr-e las materias que conforma el plan de: ~dios de 
Ja cancra y su campo de trabajo 

Con cUo. podctnos concluir que los alumnos de Ja carrCOI de Pedagogía nealiz.an su elección 
prof"esional. basándose en una orientación vocacional y p.-oresional que se le:& proporciona 
.gcneralnJCTJfe en los Ultimos s.cmiestre5 dcl Bachillerato. cuando se va a aproximar taJ succ~. 
Adem.ás 9C reduce principalmente a brindarles irúonnación proresiotváfic.a... a traves de sesiones 
grupales y donde dicha inrormación sólo versa sobre alguno• aspectos de Ja carrera raJes como. 
escuela donde se imparte.. su duración y plan de esrudjos. 

Aunado a que Jos ~tudJantcs aJ scieccion.at" su p.-oresión no consideran lanto cJ conocimiento 
personal (intereses. aptitudes. habilidades., mcta.s.. etc) OOIJlO d que se refic:Te al de Ja carrera 
Pues. sólo tornan en cuettl• uno de dlos,. pero no anibos. 

Esto origina. que 5elec.cioncn una pi-ofesión conociendo aJ'gtUIOS aspectos de el.Ja.. teniendo una 
idea equivocada de Jo que es o que no se relacione con sus interés y expectativas 

3.4.- La oricnc..ción vocacional que recibiecon los alumnos y la recibieron los alumnos y la 
repercusión en su cfección proresionaJ. 

La orientación vocacional y proresionaJ que !le les pn>parcionó a Jos alumnos de primer 
semestre de Ja cazTCOI de Pcdago~ se reduce gieneralmcntc a brindarles información 
proresiográfic.a_ Z. cu.al sólo versa sobre algunos aspectos bá.sicoa de las pr-oFesioncs. tales oomo 
la e9Clid• donde .e imparten.. ., duración y plan de estudios (4)~ ~o una irúormación 
incompla•. Ya que. se tes brinda en un breve periodo de tianpo de dos 9CfllC"Stres. Jos dos 
últimos del Bachiller-ato. cu.ndo se apro,Qma su elección de c.arn:ra.;. rianpo que es insuficiente 
paF• conocer todo Jo que • rcf'tere a t. prof'csión que fe lntcs-esa aJ alumno y retlcxioruu sobre 
~ aon ms intereses. expectativas., aptitudes.. etc. 

(A) Fuente : Cuestionario aplicado a fa población de alumno9 de primer .!oetneStrc del ciclo 
~ 96-J de la ENEP A.catlán y entrevista aplicada a Jos orientadon::s del CCH NaucaJpan y 
Azc8potzalco. 
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Además. la orientación se propo,-ciona a cravCs de sesiones grupales principafmenre. en d C&$O 

en que ronna parte dcf servicio de un depestaJncnto de la c:scucJa. EJ orientador acude 11 Jos 
salones a dar ~riu y como no cuent• con lU1 espado y horario destinado a éstas .. pued~n 
ser rnáx:Uno o dos o tres sesione. al semiestrc~ siendo muy pocas e insuficientes para •g:otar todo 
Jo que d individuo debe conocer o reflexionar para rea.fizar su elección p,.ofcs.iunal 

Con ello,. queremos evidenciar La.s dcticicncia.s de la orientación en las lnstirudoncs de 
Bachillerato. aJ 5CT reducida a un servicio. como en el ca.so de ros Colegios de Ciencias y 
Humanidades 

Taznbién es ~o puntw&lizar que la poca. importancia asignada a Ja orientitción se ve 
rdlej.sda en la f'a.Jta de rccu.no que rfonen Jas escudas. pues. cuentan con grandes poblaciones 
dr: alwnnos y poco personal que puede cubrir roda la demanda de orientación que requieren 
Aunado • que no b.y Pf'Opuc-s:ta.s que pla.nt'een verdad~ estrategias que pel"TTUtan cubrir toda 
esa dC"l'1l.lltld.a. Por cUo. es necesario realizar dj..,.·crsa.5 invesligaciol'lC'3 que contribuyan aJ 
mejoramiento de la pf'áctica de la orientación 

Por oua parte,. cabe mencionar que d .individuo elige en un rnomcnro poco adC'CUado. ya que 
•evolutivamente e9tAi en una etapa de cambios importantes. de identidad. que conllevan 
desorientación y confusión• (29). Adenú.s. de que tienen confljctos para foJT14r la decisión de 
qué cat'N!:ra elegir~ porque anteriormente no w han cnfrcnu.do la mayoria: de clJos a situaciones 
en las que tengan que tomar una decisión de gran rrasccndcncia como es la dección 
proresional. En este tcntido es contradictorio. ya que casi rumca se le exige aJ individuo tornar 
decisiones y en d BadUllcrato se Je exige que seleccioné una profesión.. que va a cjt:Ycer por 
reaco de su vida.. qué determinará su futuro pcn&onaJ. prof'esional y Jabontl 

Sobre todo tal decisión debrr ~ realizada por el mismo alumno y no ddcgar a otros esa 
~id.ad,. como• p.drcs,. arnig09 y orientador. claro que puede buscar apoyo c:n cfJos. 
pc7""0 no depender roralmcmc de .u.s con.9'Cjos pant decidirse. Hecho que es dificil_ porque no 
tiaw: ei antecedente de haber ap1'endidO • tomar decisiones y por eUo. ramhiCn se presentan los 
conflictos en d momento que tienen que ~ger una carra-a 

Es importante enfatizar que cJ problema de la elección de carrera.. oo en todas las pcrsonAS 
tiene Lts mismas caracteristicas. para Las n>enos es r4pida y ~a,. pero para ta m.ayoria es 
conflfotiva: y Jenta; las cuales requieren más apoyo para haccrta. 

Volviendo a Ja orientación vocacional y prorcsional que se IC3 propon;iona en el bactúJlerato a 
Jos e.tudianres. Jos Ucva a que elijan '° p,.oresión tomando sólo en cuenta la ínf"ormación 
pn:J~ y superficial e incompleta que poseen sobre ella.. que a v~ es errónea., taJ e9 el 
c:aM> de que inencionaron que la digieran porque .!< aboca • fa educación de los nii1os u otros 

(29) GtUNDER. Robert E. Adolescencia. Editorial LimuSA, MCxico. D.F .• 1984. pág. 225 
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estimaron que su campo de trabajo es únicamente la docc:ncia. Cuando sabernos que su campo 
de acción es más amplio, 

Y no toman en considaación la infonnación .-ercrc:ntc a sus pl"opios intncscs. aptitudes. 
habilidades. etc y el relacionar ese conocimiento con el que 11e .-cficrc a la profesión que le 
interesa. En este caso puede suceda. que elijan una carrera que no se ajusta a sus intereses. 
aptitudes. expectativas 

Esta situación origina que los alumnos elijan su c.arrcna sin oe>noccl"la o en su def'ccto sólo 
conociendo sus aspa.. .. os más supc:rliciaJcs como la C5C:Ucla donde lile' imparte y su duración. 

Ya que. sólo un porcentaje muy bajo de los alumnos,. mencionó que rccibic.-on inronnación en 
el Bachillerato sobre varios elementos: escuela donde se impartia. su duración. plan de estudios. 
campo de trabajo. cualidades deseables del alumno y df!7JUU'Jda de empleo En cambio. el mayor
porocntajc no la recibió en todos estos aspc<.. .. os que serian dc9e.t>lc:s 

Por otra parte. esta infonnación no se profundiza. esto se evidencia cuando se les cuestiona 
S<>tx-e las asignaturas que conf'onna d plan de eatudios de la carTCra de Pcdagogia. la m.ayoria 
sólo hizo rcfC'f"enci.a a las materias de priincr setnCStrc. las que cstJin cursando. aún cuando 
mc:ncionaron que se les habia brind.do infonnación en CSlc aspecto. con esto se interpreta que 
no fue lo suficientemente completa y profunda o bien que no fi.tc significativa y la olvidaron 
flacilmcntc 

De este modo. el alumno elige una prof"c:aión que no conoce lo suficiente y que ademá.s 
tampoco reflexionó en lo que se .-cfiere a su propio cc:.M>CÍinic1110. Pues,. sólo un 2º/. de los 
csrudiantcs al elegir la carrera. tomó en consideración taneo los datos sob.-c ésta y eJ 
conocimiento de si mismo Y el 989/. nada mas consideró un elcrncnto. ya sea d referente aJ 
propio individuo o eJ que respecta a la carrera.. pero no ambos. Siendo asi. la cJocción de 
prof"csión no d resultado de un an41isis de todos Jos aspectos que deben !loCI" considerados. 

Toda csia situación puede repercutir en cJ hecho de que los cstudiant~ • panif" de la 
orientación vocacional y pr-of"csional que se les propo.-cionó~ ..-caliccn su elección p.-ofesionaJ. 
con un conocimiento superficial sobre la carrera seleccionad.a e inclu50 con una idea 
equivocada de clJa. asi van a C31udiar una profesión que no conooen bien AdcmAs. al no 
reflexionar sobt-c su propio conocimiento. puede que dH:ha carrcna no se adaple a sus intereses. 
aptitudes. habilidad~ expectativas.. etc. 

La repercusión que tiene esa orientación no tenrüna .c¡uL sino que va más aJJá. Ellos al 
desc:ubrir que la cancra que cst.an estudiando noi corresponde a sus expectativas. por-que no era 
lo que ellos esperaban (pues. Ja carrera de peda8<Jgia no 9C ,-el.cona sólo con la educación de 
los niftos o con la docencia). Pueden perder el intC'f"Cs por ella y derivarse una serie de 
COfl9C'CUencias tales como cainbio de carrera.. deserción, rep<r"obación. bajo ap.-ovccharrücnto 
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escolar o bien seauirla estudiando y cuando .:;erzan ser uno• prof'esioni.staa insatisfechos.. 
fhHlradot1, y ..-iocra. 

Pero esto te complic. en eJ ca.a.o del alumno de la canera de Pedagojlia.. porque de ella 
ca;reurán prof'esiofú... que incidirán aobre eJ '-nbito de la educación y por ende estarán 
i~ en I• formación de las personas. De ahí. que RJ •dccuad.a preparación se.a 
u.tispensable y de q~ e9l.én convencidos de que seleccionaron la prof"csión adecwlda.. 

Un profesionista que no está • gusto con la carrera que dC9Cfllpctlan &~mente muestra 
desinterés e indif"e::rencia por loa asuntos de esta y • menudo sobresalen en olnl.S actividades o 
aficiones_ que en -.a mimnm profesión. 

Una elección profesional. que podriarnos decir es adecuad.a.. es aquella que le permite aJ sujeto 
tener Ml.U:facción penonal. darle la pic>Mbilidad de desarrollar mc:jor sus aptitudes.de afirmar sus 
i.nt:crcsea y de no cont.1'1M;Seclr la esaTUCtUr• de su personalidad. 

Por eUo. dd>e evitarse que la elección sea un suceso. una M>lución a un problema ur¡¡c:nte. sin 
~ 

Por lo tanto. Jo ideal 9Cria que la orientación fucn un proce-50 pcnn.ancntc. que Je pcr.nita al 
sujeto ir conociendo lu prof"esionea. ir afirmando sus imcrcscs. aptitudes. etc. e ¡,.. aprcndieodo 
a tomu decisiones; en una ~ irse preparando para cu.ando Ue¡Jt.Jé el momento de realizar 
9U elección de carrera y tome una decdión bien fi.tndatne:nt.aa. que Je permita estar convencido 
de que 9dcccion6 la profesión adecuada y St: eviten u.na serie de cornecuencia.s clificilcs de 
aolucionar en C9C momenro. 



CAPITUL04 

- LA IMPORTANCIA DE LA ALTERNATIVA DE PROPORCIONAR 
ORIENTACION VOCACIONAL DESDE LA EDVCACION PREESCOLAR". 

En este último capítulo. se aboniani la importancia de Ja aJtcrnativ• de brindar la orientación 
vocacional de5dc que d nil'k> ingn:sa a la educación preescolar,. para que cuando Degué el 
momento de realizar su clcoción pnlf"csiona.I. lo haga sin que se originen grandes corúlictos y de 
este modo. se posibilite una elección adccu.ad.4. es decir. qué cstC acorde con sus intereses. 
aptitud~ habilidades y tcnica un conocimiento profundo de la prof"esión que 3Cleccion6. en lo 
que respecta a su plan de estudios_ demanda de empico. campo de trabajo. ct.Jalid&des deseables 
de ingreso del alumno. Por clJo. se propondrán algunas suger-cncias para un pt"ognuna de 
orientación vocacional en Ja educación procscolar y una apro,Umación a como podrá in.senarse 
esta orientación en los si8'-Úcnt~ rUvdes educativos. 

De esta ~ partiendo de la concepción de educacjón como un pl"OCCSO de dcsarrolJo 
integral de Jos individuos. La orientación voc.acionaJ debe enterw.icr-9c también corno un proceso 
que contribuye a csle desarrollo. en el sentido de que Jos debe preparar para que realicen su 
carrera de ~ de ahí. que la orientación sea un f"unción primordial de la escuda. 

Por Jo tanto. la orientación vocacional debe llCI" -.. proceso ,_......a•r11t~. <oalinlK> y 
e.oi•lft-e• (30). que debe iniciante en la rcmpnma infa..ncUa... desde que el nii'k> ingresa a la 
escuela y permanecer a rodo lo largo de su escolaridad y de su vida 

Por proceso. debernos entender un periodo de dcsanulJo. que IJcva tiempo y que puede 
acclerane .. detenerse o prolongarse. A.si.. la paJabf"a JWOCe90 9C opone a la coru¡¡dc:nción de la 
elceción pn>f"esional corno un hecho o suceso aislado acaecido de pt"onro 

El hecho de que el pf"oceso se acelere. se detenga o !IC pf"olongué. va a dcpcndcr de las 
oecesid.des de los individuos. pues.. aJgunos tendrán mas ococsidades de orientación que otros. 
algunos ncoesitar4n poca o ninguna ayuda 

Permanente.. continuo. y evolutivo. se f"Cfiere a que debe iniciarse desde Ja niñez y continuarse 
en las etapas posteriores de dc:sarrollo. en cada una de ellas. la orientación tendrá un objetivo y 
cienaa esuaa:e¡pu para cumplirlo .. qué cstvii.n acorde con el nivel de evolución.. de madurez de 
los 9Ujelos. Con esto. también quer-cmos decir. que la orientación debe extenderse al periodo de 
inllerción p-of"esionat. con el fin de orientarlos a como cnfi""cntane a los pf"oblcm.as que surjan 
&ales aJmO., cambio de empico o la jubilación; siendo a.si., la oricnt.11ción un proceso pcnnancme,. 
por-que .e proporcionarla duranlc t<><ht la vida de las personas. 

c:io> HILL. 0p, a• .• p,;g. 332 
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Por eso es imponantc que la orientación se inicie desde la tducación prrescolar y continuarse 
en los miguic:ntes niveles educativos. asi corno en 1as etapas posteriores. 

Se fundamenta que es importante brindarla desde la nii'lcz.. porque es en ésta donde s.e da el 
primer contacto dd nil'K> con la C'!'iCUela (la educación pn~cscola.r) y corno mencionarnos la 
orientación es una función de esta institución_ Adcm.ás. ~ una etapa de formación. donde la5 
experiencias tienen un fucnc impacto en su pc:r-!K>na.Jidad También en este periodo se pueden 
dcscubrir,libenar y dcscnvolvcr potencialidades. intcrescs. aptitudes y actitudes.mediante un 
pnx::ino de fonnación de aprendizajes. Va que., este conjunto de potencialidades. son capaces 
de desarrollo en variu &.reas y en diferentes proporcionc:s 

Por eso. 9C le o&cccrian todas las ocaaioocs de interCs o de actividad.es.. cada vez más 
numerosas y m&5 amplios. A medida. que el proceso avance. se prccisar&n estas tendencias 

Las actitudes hacia las profesiones. ac empiezan a fonnar dese temprana edad. por- ello C'5 

imponantc este tipo de aprendiz.ajes en la infancia. en vez de r-cconstru.irias después. en una 
etapa po!llerior. donde 5C pr-csc:nt.arian más conflictos y con mayor dificultad para 90Jucionarlos. 

Seria un periodo de apr-cndiz.ajcs con r-espccto a -.a autoconocimiento. cotTipr-ertsióo del mundo 
del trabajo~ de la capacidad para tornar decisiones y n:90lvcr problemas. El aJumno aprenderla a 
tomar decisiones de diversa indole. antecedente indispensable para la toma de decisión 
profesional. En auna,. IC'ria una fhrmación psicológica de cxpcct.ativas y proyectos. para que el 
nilk> tenga tietnpo y oponunidad de ir madurando vocacionalmente. Originalmente el campo de 
dección puede ser pequc:fto con nrucho margen de ensayo y error. esto 9Cri.a en la.a primeras 
etapa9~ dapués SUS elecciones 5Cfian m8.s certera&. ya que SC irian perf'cccKJnando CD el 
tran9CUno del tietnpO a través de las experiencias_ Cuando ~ presente eJ mc>nlC11to de que elijan 
RJ ~ pueden su..-gir conflictos. pero tcndnS las experiencias anteriores,. los rcaolvcní y 
~enfrentarlos como un problema mas. Pues. para elegir correctamente es nc:ccsario también 
aprender a hacerlo y Jo har8 de esta fonn.a sólo si tiene el antecedente de haberlo hecho y 
aprendido antes. 

La elección ser& el resultado de un pn:x::.c50 de apr-cndiz.ajcs.. de pr-cparación y no un suceso 
aislado. ef'cctuado de un momento a otro. de manera r-cpentina... 

De ahí. que sea muy importante brindar ta orientación vocacional desde la educación 
pree5COlar. para evitar que el aluntno poslerionncnle seleccione una profesión que no conoce Jo 
suficiente. que no csU acorde con sus inter-cses. aptitudes. habilidades.. etc~ como fue d caso 
de algunos alumnos de la carrera de Peda8ogia. que no sabían muchos aspectos de ella como 
demanda de empico. cualidades d~lcs de ingreso del alumno. o los conocian de mancna 
aaperficial,. como el plan de estudios. demanda de empico y e.ampo de trabajo~ entonces 
M:leccionaron ~ carrera sólo conociendo los más elementales : escuela doode se imparte y su 
duración. Además. tampoco reflexionaron con respecto a su pr-opio conocimiento 

EST1\ 
SAUk 
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Por lo tanto. con la orientación que podernos denominar prevcn1iva. evitaría que el alumno 
eligiera su profesión de esa manera y no se presentarían una serie de consecuencias que se 
derivan de esrndiar un.a carrera no querich. qué no conoce. que es una realización fallida de sj 

mismo. tales son. cambio de C&JTcra,. dcscn:ión. reprobación. bajo apn:rvec.hanUcnto escolar. 
insatisfacción. frustración. med.ioc;ridad prorcs.ionaJ .. etc 

Cabe mencionar que esta alte.nativa de proporcionar la oricnl.ación 'VCJllC.cionaJ desde edad 
tcrnpran.a... se basa en las tcori&s evaluativas impu.Jsada5 por- Eli Ginzbe:iril y Donald E. Super 

Ellos consideran que las decisiones ocupacionaJC'3 se loman en dif"a"cntc:s tnoO'lentOS de la vida 
de una persa~ constiruyendo un procc..."'SO continuo y evolutivo Die est&s teoria.s surgen los 
trabajos sobre proycct~ de vida,. toma de decisiones paulatinas y cambiantes. 

En esta alternativa impartir la orientación vocacional • edad tcnJpc--~ se considera que la 
escuela puede contribuir. proporcionil.ndola a travCs de programas.. que posibiliten a Jos 
individuos experiencias de aprendiz.aje ricas y va.riadas que los llC'Vcn a su autodcsa.rTollo y tener 
un conocimiento del mundo de trabajo desde Ja niftc:7 ... pues. tcndrian la oportunidad de conocer 
muchos tipos de trabajo. visitando lugar-C'I. tabricas. industrias. oficinas. etc. Y se IC"5 
P'l"Oporcionarla una variada gasn.a de acti,,.."'ida.des. para alentar el dcscnvolvim.icnto de intereses... 
aptitudes.. etc. 

Estos elementos se irian precisando a travCs del tictnpo. en cada uno de los niveles educativos 
que curse. 

La familia en u.xlos Jos niveles educativos. puede comribuir- a este tipo orientación.. por medio 
de proporcionar libros,. distracciones.. C"lc. para alentar el desarrollo de los intereses.. habilidades. 
•ptitudc:s dd nii\o También puede cooperar infonnando al profesor o aJ orientador sobre las 
pref'erencias dcJ alumno y dándoles mayor indepcndc:ncia y responsabilidad. para que se 
ejerciten en Ja toma de decisiones 

Con esto podemos ver. que Ja orientación debe ser una tal"ca de coopcració~ llevada a cabo 
por todos Jos miembros de Ja escuela y del hogar. debe haber unidad de propósitos y metodos 
para con.seguir los objetivos dC!ICados 

De este modo. en el caso de Ja educación preescolar. Jos objetivos del programa de educación 
pree.colar para el ciclo escolar 93-94 ( •) son los siguientes: Que el nifto dc:sarrolJe : 

- Su autonomia e identidad personal. requisitos indispcrur.ablcs paTa que progresiva.mente se 

(•)NOTA: Estos objetivos corresponden aJ Nuevo Programa de Ectuc.ción Preescolar que 
............ en vi11or a panir del ciclo escolar 93-94. Se n:toman del pt"<>grama de educación ,......,._de la SEP. Septiembre de 1992. México. D.F ... Fcniández Cuc:to Editores. pág. 16. 
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reconozca en su identidad cultura) y nacional. 

- Form.a. scn&1Dtcs de relación con la naturaleza que lo pr-eparcn para el cuidado de ta vida en 
sus diversas rnanircstaciones. 

- Su 50ciali.zación a través del trabajo grupal y la cooperación con otros nii\os y adultos 

- Formas de expresión creativas a travCs dd lenguaje. de su pensamiento y de su cuerpo. lo cu.al 
Je pennitirB adquirir aprcndizaje5 forntaJes 

- Un acerca.miento 9Crl.S.lblc a los distintos campos del ane y la cuJtura. cxpr-c&ándose por medio 
de diversos materiales y técnicas 

Para lograr cst~ el progTatn.a se estruciura por proyt-ttow un proyecto es "unA organización de 
juegos y .actividades pr-opios de C3ta edad. que se desarrollan en torno a una pregunta. un 
pr-oblcrna. o a la realización de una actividad concr-eta. Responde principalmente a la.!1 
necesidades e intereses de los nii\os.. y ha.ce posible la atención a I~ exigencias del desarrollo en 
todos sus aspectos" (3 1) 

Cada proyecto ticnc una dunción y complejidad tlifercnt~. pero siempre implica actividades 
relacionad.as corre ú.,. que adquieren su sentido al vincuJa..rsc con los intereses y características 
de los nilk>s. 

Nii\oa y maestros pueden plantear actividades. pues.. su organización no es rigida... cst& abM:rto a 
la panicipaci6n y torna de decisiones de ambos, pero sobt-c todo este tipo de aprendizajes es 
importante para el nii'io. por Jo que implica en su vida futura 

Es importante mencionar que uno de los principios que funda.znentan el pr-ognuna es el de 
g.Jobalización. Es<c considera el dcsan"olJo infantil como pl"OCC"X) integral. en donde todos sus 
aspectos (mouic:idad. afectividad. elementos congnoscitivos y sociales) w relacionan. cada uno 
depende dd otro. Así. el niOO se rdaciona con su medio natural y socia..l desde una perspectiva 
totalizadorll. en la cu.al la ,.calidad se ic presenta en forma global. 

Ta.mbién el jardín de nii\os considcta la necesidad y el dcrccho que tienen los indi......;duos a jugar. 
ya que jugar y aprender son actividades compatibles. 

Por otra parte. el desarrollo de un proyecto comprende diferentes etapa~ surgimiento .. elección,. 
planeación,. realización. término y evaluación. en cada una de ellas.. el nii'k> puede surgir .. 
proponer. 

(J 1) Secretaria de Educación Pública. Programa de Educación Preescolar. Fernándcz. Cucto 
Edit<><CS. México. D.F .• pag. 18. 
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El trabajo en IPUpo es imponantc. ya M:a en prquc:ftos arupos o d pupo cnlen>. para el 
desarrollo de c:ada proyecto. Adernlls, pana dqpr Cslos. .., _.o de _..,i1os ._os de la 
vida del rüfto que .on significativos para él. qué son tue..c de CllplEriencia del infante. para que 
los aborde con inla-éa. 

- Vamos a~ d salón. 

- ¿Cómo podernos cons1rnir . 
Un invcrn.dero. 
u-honaliza 
Unjardin. 

- Orpnicemos una exposición de ... 
Pi.nlura 
Escultura 
Fotografia. 

- La fiesta para ... 
La primavera. 
EJ carnaval 
El día de la madre. 
EJ día del m.cstro. 

- Vayainos ... 
al rio 
a la playa 
a la milpa 
al cerro 
al parque 

- Los artistas de ... 
teatro 
circo 
danza 

- Vamos a fonnar nuestra biblioteca con ... .,._.,. 
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- Cocinar con las recetas de la abuelita ... 
dulces 
pan 
eosa!Oldas 
antojitos. 

- ¿Cómo nacen los pollitos? 

- El muteo de ciencia del jatdfn de niftos. 

Son sugaencias de proyecto. ya que pueden dcfi.nine muchos más dependiendo del grupo .. de 
la región, de la comunidad. 

En cada uno de Jos p.-oyectos.. se pueden implementar una serie de juegos y actividades que 
corresponden a la acnsibilidad y expresión anfstica del nilk>. a su psicomotricidad., a su relación 
con la natu.-alcza.,. a las matcniAticas y aJ espai'k>I. 

El bloq~ de juegos y actividades de sensibilidad y expresión artiS1ica., incluye actividades 
rel.cionadas con . 

- rnúa:ica. 
- artes escénicas 
-literatura 
- artes -viAUl.les. 

EJ bloque de juesos y actividades psicomolriccs incluye actividades relacionadas con : 

- La estructuración esp-.cial a través de la imascn corporal ; sensaciones y percepciones. 
- La esrructuración deJ tiC'O"lpo. 

El bloque de juegos y activldadcs de relación con Ja naturaleza incluye actividades de : 

- ecología. 
- lllllud. 
-ciencia. 

EJ bloque de matenláticas incluye actividades relacionada con : 

- maniput.ción de objetos 
- conciencia del espacio 

- - .-.néericas 
- _-.. Krifica del número. 
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El bloque de la Jcn8ua incluye actividades relacionadas con : 

- lengua oral 

- Jccrura 

- escritura 

Los bloques de juegos y a~lividades que se proponen son congruentes con Jos principios que 
suslentan el progratn.a,. ya que 1icndcn al dcsaJTolJo integraJ del niilo a lravés de su acercamicn10 
a la realidad de una manera global 

La actividade~ de cada uno de los bloques son opcionales,. pues. el docente ~k"'Ccionara la.!> que 
sean adecuadas a su gn.Jpo o Je scn,..¡nin de pauta para que proponga otras Asi mismo. Jos nii'los 
también participarán en Ja propuesta de proy~tos y actividades 

Adcmll dichos bloques les permiten a Jos niilos crear. inventar,. proponer y expresarse 

Por lo rartro. la propucsra en esle trabajo es plantear ~gerencias para un programa de 
orientación vocacional en el nivel de educación preescolar,. el cual estaria integrado al curriculo 
de este nivel fel que ha sido 1ratado anteriormente) 

Se dar4n sólo sugerencias. porque para elaborar un programa es imprescindible realizar un 
exhaustivo estudio de la estructura .. necesidad. dirui.mica de la organización y características 
especificas de Ja escuela para que se garantice la adecuada inserción de dicho programa a Ja 
institución. Pero. este no es objetivo a cumplir. 

D.cio que irs en esla etapa donde seria deseable impartir Ja orientación vocacional. porque es un 
periodo de fhrmación de actitudes. de roma de decisiones. de desarrollo de intereses .. aptitudes. 
habilidades. etc Por cJJo. Ja propuesta es la sigWente : 
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SUGERENCIAS PAR.A lJN f'ROORM{A PE QRIENTACION VOCACIONAL EN EL NJ.Yfil.. 
PREESCOLAR 

OBJETIVOS 

• Proplc1.;1r en el nu\o cJ ~rn"Ol
'intic.nto de inkrescs... •ptlludr:s :y 
habilu:bdes 

- Prop.c1ar que el alumno C:Ut1Gl'-C3 

loas dn"C"l'S.;IS profa•oncs de su en -

- Prop1cU.T el ~ITollo de la e1pg
c:1dad dcJ alumno p;11n lotnar dcci -
sioncs. 

CON"TCNIOOS 

- ConoamtenlO de 
si nu:wno 

PROYEC"rOS AC"nVIDADES 

- Q-g.:aruccrnot. - Es.cuchar mwi.lc.il 
un.o. C'll¡~JClón - AsJSltr al CU\C 

- En kM ar1Jstas - Ho.aer álhu~ 
- Vamos a for - - Con5iru1r ~·~ 
rn.::n nucsara bt - - DtbuJ.:U. p.nur 
bhou:ca - Bailar. Cilntar 

- Vamos al no. - Vt'l••Ur I~ lug.:rr~ 
a la pla,·a. a Ja de- 1ratx.10 de la comu
m1Jpa. ~I cerro. mdad 

"' f!UJQUC' 
- Los n•~ h.ag.3n oh
sc-nac•o~-' cornc-n
tan°' ~~los traha· 

"" 
- \/J<>Jlas Je profe'l10-
n1~s a Ja C!oe"UC'la. -
par:ii que Jco,cnban -
su prof~1ón a los -
nu,os 

- Todos Jos pro- - Que el nulo pn>p0n
~CC1.os g.a_ s.ugu:ra. a.r.:1n ida -

di..~ o .1ucgos p.1ra c.a
Ja uno de los Jll"O'.\CC· 

- Los 011\os propon -
e.an otros ........... cc:10'S 

Estas sugerencias cst.B.n acorde con el prograina de este nivel educativo. porque esrc plantea 
darles a los nii\os cierta independencia. en el aspecto de que propongan ideas. ya que ~ par1e 
de Jos intereses de ellos~ pues. se les sitúa como centro del proceso educativo 

Partiendo de Jos contenidos de orientación vocacional que se podrian ir abordando desde csre 
momento : <"onocimM-nro de- si mismo .. conocimirnlo drl rnllorno y la ion•• dr drcisionrs. 
1:1 c-o•oci•ie-010 deo si mismo • .se podría inscnar en Jos proyectos del programa: Organicemos 
una cxpos;ción de pintura.. escultura y f"otogralia. en Jos artistas de teatl"o, circo. danza y en el 
VanK>s • fonnar nuestra biblioteca con cuentos. Tecetarios. libros y revistas. 
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Estos darian pie para ob~ar a los alumnos. sobre sus intereses. aptitudes. habilidades y se 
proporcionaria su desarrollo o el de otros 

El conlenido conocimirnro drl tnlorno. se insertaria en d proyecto vamos al rio, a la playa. a 
la milpa. al cerro. al parque Las actividades que se po<Jr-ian llevar a cabo en CI. serian realizar 
visitas guiadas a los lugares de trabajo. para ir de$de este momento acercando al nii"lo aJ mundo 
del trabajo de su entorno. ellos obscrvarian .. Jos irian conociendo e interesando.se por dichos 
trabajos 

Además. tambiCn hn.bria un acercamiento por parte de di"·ersos prof'esionistas hacia con Jos 
nii'lios en Ja escuela. esta actividad seria una f'uenle de experiencia para ellos. en lo que respecta 
a su conocimiento sobre fas diver~s O<.."Upaciones que e"'l(.i"»ten 

El con1rnido dit" toma de drcisionrs, se podría in!'>Crtnr en tt..-dos Jo-. proyecto">, porque en cada 
uno de ellos los educandos intet"Vendrian, a rravC:s de sus 'ioUgcrencias. propuc"»tas de actividades 
o juegos a rcaliz.ar. tambien podria elegir entre varias alternativas de e-.tos o bu:n proponer 
otros proyc.."'Ctos para llevar a cabo Con C!<>lo se le dara al nii"lo cicna indepen<lcncia para que 
tome sus decisiones. que son f'undamentales en el aspc..."Clo de MJ fomt.aciUn y de la decisJón 
prof"esionaJ que posu .. '"rionnente reaJl..l:aTá 

EJ nuestro -..cría el principal responsable de Ja.-. actividades de orientación y el oncnrador e~ el 
especialista que apoyaría esra lal)(.)r, propurciuruindole al docente Jo-. elc.."1Tlento!> teórico~ 
metodológicos de Ja orientación Este. sena un apoyo para el profesor en Jas ac1Jv1dades de 
orientación 

Es importante puntuali.7..ar que la propuesta de incluir la orientación v1~..sc1onal en los 
curricuJum escolares ya sea como una marena que forme pane de ellos o que este 
interrelacionada c.on Jos contenidos de la.s a.signaturas. con10 las sugerencia.<. que se e-.tán 
proponiendo para un prognuna de orientación vocacional en Ja educación preescolar. se 
insenan en la corriente teórica de Ja c.....Jucacfón vocaóunal. Ja cual es una de las últimas 
tendencias desde J 978 y se concibe como '"un proceso de desarrollo que consiga proveer a los 
alumnos de conceptos. de inf'onnac1ún y de aplitudt..."'S que le pennitan lomar por .<.i mismo las 
sucesivas decisiones que Je conducirá.n a su íutura vida proíesjonaJ"' (J.:!) De ahí. que Ja 
orientación merezca un lugar primordial en la esln.H .. -rura de Jos programas escolares 

I>c este modo. la educación vocacional será un conjunto de actividades planifkadas que tienen 
como objetivo f'acililar en el alumno el conocimiento de si mismo. de las posibilidades 
ocupacionales. la f"acultad de tomar decisiones y la f'acultad de enfrentarse a la transición 

Law y Wans. son teóricos que se de~riben a esta tendencia 1córica Encontramos anrecedentes 

(32) RODRJGUEZ. Maria Luisa. Qri_~_n_~i!~~gliY._¡¡ pág. 1 SO Editorial CEAC. Barcelona 
Espai\a.. 1991 234 
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de esta peTSpcctíva en Super y Ginzberg. 

Por otra pane. en el nivel educativo de la prim•riai. eJ objetivo de los planes de estudio es : 
•que les pennitan aprender pcnnancntemcnte y con independencia,. asj como actuar con eficacia 
e iniciativa en J.as cu~rioncs prácticas de Ja vida cotidiana• (33) Los contenidos básicos 
dominio de Ja lectura. escritura y Connación matemática. son un medio fundamental para que 
Jos alumnos logren los objetivos de Ja Connación intcsraJ 

En este sentido. en las materias del plan de estudios. como his10..-ia. goografia y educación 
ci~ se podrin relacionar sus contenidos tern.8ticos con Jos de orientación. porque son 
contenidos referidos a la comunidad, al municipio. a sus actividades producrivas. a los 
s.crvici~ a los derechos sociaJcs : como un salario suficiente En ellos. se podria tratar lo que 
respecta a qué ocupaciones h.y en esas comunidades. municipios. cuales son sus caracteristica.s 
e inclusive taznbie!n se podrían realizar visitas guiadas a diversos Jugares de lrabajo, como una 
actividad de aprendiz.aje. 

TambiCn en este nivel. se tjercitaria aJ nii\o en la toma de decisi<.mc-~. eligiendo su equipo de 
trabajo. algunas actividades o juegos a rcaJi.z.ar 

El ntaestro seria el principal ene.argado de las actividades de orientacion y el orientador seria un 
apoyo en esta labor. proporcion.Andolc Jos eJC1T1cntos teóricos y metodológicos de la 
orientación,. a su vez se encargaria de los ca.s.os especiales de orientación. es decir. de aqueJlos 
alumnos que no muestren intereses precisos 

En la ftl•c•ción .sec-undarl.. se p..-etendc cstablCCC'I'" la congruencia y continuidad del 
aprendiz.aje cntn: Ja educación primaria y la secundaria En esle nivel. ya la orientación es 
reconocida como una materia.. pero es impartida sólo hasta teTccr grado. de tres horas 
senianalcs. EJ propósito de este curso es apoyar la continuidad de su fonnación y su inserción 
en las actividades de Ja colectividad y de la vida pl'"oductiva 

Como obscrvainos.. Ja importaucia que se le asigna a Ja orientación. es sólo en el momento en 
que se apl'"ox..irn.a una elección,. en este ca.so. en el 1e..-cer Mo de Ja secundaria 

Además. algunos contenidos de las materias podrían ser ..-elacionados con los de orientación. 
Poi'" ejemplo: la asignatura de gcognúia de J\.1Cxico. cuando se trata lo ..-cf""ercntc aJ tema de la 
población y las actividades económicas en J\.f Cxico. se podni ver las profesiones de cada uno de 
Jos rubros de las actividades productivas 

En cívísmo. cuando se trata el derecho a la educación. al empleo • ..-eJacionar éstos con las 

(33) Sec,-cta.ria de Educación PUblic.a Educación Básica.. Plan y Programas de estudio. 
Fcmandcz Cucto Editores. México, O F pág_ J 3 
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profesiones. Tambi~ cuando se hable de Jibcr'tadcs y respons.t,ilidadc:s enf°•tizar en Jo que se 
refiere • la tom.. de decisiones que como individuo debe realizar y asumir. 

Otro elemento. seria rdacioruu- el lema del derecho al tiempo libre .. aquí 9le retomaría lo que 
respecta a los imc:rcscs del alumno que pueden lraduci.nc en intu-cscs prol"esionalc3. 

A pane de eJJo. se neccsi1aria un mayor apoyo del oricnt.-dof' .. en el aspecto de que el aJumno 
tiene que decidir sí va • con1i.....,.. estudiando. ya sea un. carn:::r-a técnica o la educ.-ción media 
superior y c:nlonccs se analice las ahcrnativas de escudas que hay y elija la inás conveniente. En 
este monaemo. es importante la irúonnación prof"csiográfica 

Cabe mencionar. que también es fundalncn1aJ en esta etapa la orientación psicológica.. pues el 
indi"Viduo se encuentra en una ct.ap. de cambios 

En Jo que respecta aJ B•c•~raito. Ja orientación seria desde primer aik>. pan. que el aJumno 
vayai descartando las carreras que le intC1"e.san hasta llegar a una y cnloniccs en ésta profundizar 
Ja inf'onnación profcsiowatica La cual. debe ser- k> mas completa posible. que Je posibilite 
conocer muy bien la prof"e:sión que eligió 

Por otro lado. se analizarian mAs a f"ondo sus intereses. aptitudes... habilidades... metas_ etc. Para 
relacionarlo con eJ conocimiento de la carrera que le interesa c:studiar 

El nlOmento en que elija su pr-of"csión., será el resultado de un proceso largo que se inició desde 
Ja educación preescolar y se c<>nliR.Jo en los siguM:nles niveles educ.a1ivos por lo tanto no se 
esperarla hasta el último ai\o del Bach.iUcralo a proporcionar la oricnt.-ción.. cuando se aproxima 
dicha elección. 

Pani Jogi-ar cs10. debe haber un vC1"dadero programa de orientacKm vocacionaJ y profesional .. 
que podria f"orrnar parte de un m.atcria del plan de csrudios dd b.chiller"a.to y • su vez contar 
con un departamento de oricn1ación para Jos casos de alumnos que necesiten mayor apoyo para 
rcaliz.ar su elección de carrera 

Esta labor de orienlación se apoyarla en conf'CTcncias sobl"e las prof"c:sioncs. visitas guiadas a Jos 
lugares de araba.jo y • las escuelas_ exposiciones prof"c:siog:ráfic:.a tallcf"cs.. etc. 

Cuando llegué el momento de seleccionar su carrera.. lo hanl con seguridad y csrará plcnarnenle 
convencido de que eJJa es I• que desea estudiar para cjcrocda por el resto de su vid.n. 

Pero el proceso de orientación no culmina aquí .. sino que continua. 

En la V.W_....... es necesario un departamento de oricnt.ción prof"csional. el cuaJ contribuya 
• que el alumno .eleccione que especialidad elegir .. quC área de esrudios u orientar sobre los 
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cunos de posgrado y sobre el mercado de trabajo. Este dcpananw:nto debe contar con 
prograanaa de orientación adecuados y el personal suficiente pua cubrir a loda Ja población 
estudiantil. 

Después que el individuo se encuentra y• en el rnu11do .. boral,. también es necesario un 
ctepart.mcnto de orientación p..-ofesiona.J,. el cual Jo apoye en el cambio de un trabajo a ocr-o o el 
momento en que Ja persona ya no pueda t..-abajar poi'" la declinación de sus f..::uhadcs,. para que 
no pueda adiir crisis poi'" este cambio y siga realizando 01,-as actividades acor-dcs a su etapa de 
~lo. 

Por Jo tanro. Ja orientación se concebirla como un pToccso permanente que abare.a rodas las 
eupas de desuTollo dd - humano. 

Para que se lleve a cabo este tipo de orientación se ncces.ita una ,.cf"orma en la manera de 
Uevarla a la práctica y de concebirla,. ya que. se TcquicTe que se deje de concebir y .,.-.cticai' la 
orientación como una simple actividad complemen1aria que se brinda cuando se aprox..im.a la 
elección profesional del cs1udian1e (gcncr-aJmente en los últimos semestres del Bachillerato). 
tiempo que no Je puede permitir conocer lo suficiente la carrera que va • seleccionar o l'"C&liz.a.r 
una vcrdadeni reflexión sobre sus aptitudes. habilidades.. intcr-cscs_ aspiraciones.. etc. 

Una orinlt•<ióm tnmp ... aa. previa.. puede prevenir todos los problcm.as que se derivan de una 
orientación así. taJes como indecisión.. deficiente conocimiento de si nüsmo y una f"onnación 
profcsiográfica superficial sob..-e la profesión que le interesa.. inf"onnaición que con ser un 
elctnento básico no es sufic.icnrc 

ff•y q•e te•rr ~ate que los pri .. eros aaos de vida soa los r~•liwo. y la b.naa 
direcció• qme .M' ..... durante estos •Aos.. puede inftuir dena.,,iado iE'W •• wida .,._1erior. 

Póg.89 



CONCLVSIONF. S 

- Las lcori.. de la orienlaciún vocacional no son lo sulicicntonenle completas. son 
reduccionista~ porque cada una de ellas sóJo rrata uno o dos aspectos que inrerviencn en cJla.. 
ya sea la personalidad del individuo o el contexto e"ter-no. etc. dejando de Jado algunos. los que 
se refieren Al propio alumno o al de su medio ambiente Se considera que la teoría más 
completa es Ja de Super. que ~ inserta en la perspc..:tiva ~utiva o de desarrollo. que eníati:z.a 
las etapas de desarrollo dd sujeto y considera el aspecto de Ja orientación. como un proceso 
que se inicia con el nacimienro y que culmina cuando la pcrson. mucre De ahi. que sea una de 
las tcorias más completas 

- Las conr:rpcionirt1 ambiboUas de Ja orienración vocacionaJ. la reducen a una mera actividad 
extracurricular. a un servicio. a ofrecer consejo al alumno sobt-e su elección prof"esionaI. o a una 
etapa del proceso general de oricnraóon Por Jo tanto. C'Cistcn dcliciencias reóricas que limiran 
mucho la prácrica de la orienración. ya que no ha.y esrraregias de arcnción a los individuos. que 
permitan cubrir roda la demanda de orientación a Jos aJumflQS de una manera eficaz. que:- les 
posibilite reali.zar una cle.cción de carrera bien f'undan-.entada Por ello. c:os imprescindible:- Ja 
incidencia de Jos pedagogos en csra are.a de Jos P"-~agógico Ja oricnlación en el aspec(o de la 
invesrigación de la probfem4i:(ica que ésta presente 

- Por ello son indispensables que se realicen diversas Investigaciones que enrique;.can la 
producción de la tcoria de la oriemación. para d mejoranUcnto de su práctica 

- Exisrcn muchas drlidirndas en Jos servicios de orientación del CCl 1 Naucalpan y 
Azcapot.z.alco. las cuales son insuficien(e ~rsona.I. reducirla a una acrJvidad exlracurricuJar. a 
un servicio opcional. proporcionarla generaJmcnre hasta cf UJ1imo año dd bachiJJera10. brindar 
una o dos sesiones grupales. por no contar con el espacio para proporcionarlas Por ello. Ja 
inrormación prof'esiogJ".iifica que poseen Jos alumnos es bre"Vc. supcrlicial, debido al poco 
riempo con el que se cuenta. ademas esros por su propia iniciativa no profündi.7An sobre Ja 
carrera que le inre.-esa Ya que. no cuentan con Jos e1Cttlef1IOS para hacerlo. no saben de donde 
obtenerla. 

Estas deficiencias se deben principalmenlc: a la füJra de recuniOS. a verdaderos prog:Tani.as de 
orientación vocacional y prof'csional. a la poca imponancia que se Je asigna a la orientación. por 
patte de las autoridades cscolai-cs. ya que dcor.-o de las poliricas institucionaJes. cJJa no es 
considerada corno algo primordial 

- Los alumnos de la carrera de pedago8ia Ja eligen con una Í•f"or..atión prorrsiOJi:r.Ífica 
a1,perficial. pues. no conocen todas las materias que conf'onnan el plan de estudios. solo las de 
prip¡er semestre las que estaban cur~ndo. rambien no sabe cual es lodo su campo de: rrabajo. 
porque 9ÓIO hiciet"on ref'crenc;ia principalmente a que a-a Ja docencia o la educación de los 
nilk>s. Con esto se evidencia que inclus.o ricnen una idea CTTónea de lo que es la carrera. ya que 
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no se reduce a este tipo de educación Con esta situación. queremos puntualizar que la 
túpótesis que se planteó par• ser comprobada en esta investigación : ........ orientación vocacional 
proporcionada en el bachillerato a los alumnos de la caTTCf'a de pedagogía de primer semestre 
del ciclo escolar 96-1. de la escuela nacional de estudios pr-of"csionalcs AcatJ&n turno matutino, 
origina que elijan una carrent sin un conocimiento profundo de ella•. se demostró que ci-a 
cierta. Pues. los estudiantes tienen un conocimiento superficial sobre la carrci-a corno Jo 
demuestran los datos arrojados por los cuestionarios. que se les aplicaron Sobre todo porque 
la orientación vocacional y prof"csionaJ tienen muchas limitaciohe5 que repercuten en la elección 
prof'c:sionaJ del alumno 

Cabe mencionar que este problcnta está muJtidetC'f'nl.inado. pero, la orientación es una variable 
muy importante que influye en gran medida en la elección de canera 

- Por eso. es muy importante una oritnt•dón tc-mprana. que posibilite una adecuada elección 
prof'csional Esto es una ahcrnativa. para que se posibilite la preparación del individuo para 
realizarla. Será un proceso pcnnancnte. planeado y evolutivo a través del cuáJ se irán 
precisando sus intn-eses. desarrollando sus aptitudes. fonnando actitudes sobre los t,.abajos y se 
ini.. teniendo contacto desde la nii\e.z con el mundo del trabajo. Ade~. se ejercitará en Ja 
loma de decisiones para que aprenda a tomarlas. sabrá hacerlo sólo sí tiene el antecedente de 
haberlo hecho antes De este modo. cuando lleguC el momento de seleccionar su profesión. 
tomara Ja decisión sin que se pr-cscntcn muchos conflictos y los que se p,.cscntcn los sepa 
resolver. Con una orientación impanida desde Ja educación preescolar, se podria evitar una 
serie de consecuencias que se derivan de estudiar una profesión que no corresponde a Jos 
imcrcscs del alumno. a sus cxpcclativas. que no conoce Jo suficiente. po,.quc no hubo una 
verdadera reflexión ~brc el conocinticnto de la carrera y el propio Tales consecuencias son 
frustración. ,.eprobación. bajo aprovechamiento escolar. cambio de carrera. deserción. etc 

- Si se toma en considcracion Ja orie• .. c:ió• c:o-o proc:ts0. entonces podemos concluir que la 
orientación que se le proporciona al alumno en el Bachillerato al reducirse a propol'"cionarle 
inf'onnación sobre las C&JTcras. no es orientación. sino información p.-of"esiográfica. 

- Por ello. son necesarios vc-rd•deros procraimas de orirnl•c:ión que- lens•n c:onlinuidad .. 
cot1S"M'llCÍ8 ftltrr los •h-eles nl•c•lh-09. Donde la orientación fbnnc una parte de Ja 
enseftanz.a en las escuelas. desde el nivel pn:cscolar. De esta f"onna. se necesita otra forma de 
llevarla a Ja práctica. de investigaciones que den cuenta de verdaderas propuestas para trabajar 
con los recursos que se tienen en las instituciones educativas o que pcnnitan elaborar 
programas de orientación desde el nivel preescolar hasta la universidad 

- La alternativa de impartir la orH-n1ación drsdle a. C'duc:ac:ión prTrS<olar. se ve muy limitada 
por la insuficiencia de recursos y las politic.as institucionales principalmente. que de alguna 
ll'IUICl'a determina Ja fonna de llevar a la práctica la orientación Pero. la finalidad de este 
1rm.jo, es fundamentar pol'"que es importante Ja orientación desde Ja infancia.. para propiciar Ja 
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reflexión sobre esta cuestión~ la ckccion de carrcr~ que en Ultima instancia determina la vida de 
Ja pcrson~ ya que la va a cjei-ccr por el resto de ella 

- Por lo tanto. es necesario una rr:pl•ntr•mirnto dr a.. coftc:'tptió• d~ I• orirntación. de Ja 
f"orma de llevarla a cabo. un camhio de actitudes de la autoridades escolares. con respecto a la 
imponancia que tiene la orientaciOn para la eh..."Cción profesional del alumno o la impor1ancia 
que se le debe a..."iignar a la cnscñaru.a de la toma de decisiones en la educación formal 

- t:stc- trabajo purd~ srr c:'Onlinu•do a traves del csludio de otras termiticas como una 
propuesta de progr-ama.s de oncntacion vocacional para la educación preescolar y primaria. que 
es en los niveles educativos donde no se h.-¡ considerado Otro podria ser una evaluación de Jos 
programas de orientación en d Bachillerato o una evaluación de los conocimientos que posee el 
alumno sobre la carrera que clig.1ó o una propuesta de un depanarncnto de orientación 
profesional para cuando el indi""-i<luo ya cstC inmerso L"Tl el mc:..cado de trabajo, o investigar las 
otras variables que inciden en la elección p.-ofesionaJ. ya que corno hecho educativo esta 
multideterminada y la orientación vocacional y profesional. es si">lo una cau~ que influye en Ja 
decisión profesional del alumno 

- Tatnbién seria importante realizar un ~H'"'J1:Uin1irnto de los alumnos que cli!o(ieron la carrera de 
Pcdagog1a como segunda opcion o a los que se la asigna.ron. para conocer cuales han ~ido sus 
experiencias 

- A.si. en el ca.so Je los alumnos de la carrera de Pedagogia que les asignaron esta carrera (9"%•) 
que estii.n cursando una profesión que no corresponde a sus intereses o expectativas. se podria 
plantear como •lt~rnativ• de solución a este problema 

Proporcionarles una serie de cursos a través del DepartanlCtlto de Orientaciñn Pcdagóg.ica e 
Investigación Educativa de la ENEP ,.\catlan. en donde se contCTTtplarB una orientación 
profesional cuyo objetivo principal s.ca. que los alumnos vinculen la carrera de Pedagñgica con 
sus propios interc-ses~a travCs de un mayur conocimiento de la propia pr-oíesión. sobre su plan 
de estudios y sus 8.mbitos de acción 

De esta manera. se rcaliz.arian acfr .. ;dades orientadas a que el alumno conozca más sobre las 
&reas de la Pedagogia para despertar un interés hacia la propia profesión 

Se podrian aplicar como estrategias en dichos cursos 

C>rganiz.a.r por equipos a los alumnos. en este caso equipos de estudiantes que querian estudiar 
la carrcra de Derecho. entonces ir conociendo las Arcas de la Pedagogia~ por ejemplo con 
respecto a la nol"TTlatividad de una Institución Escolar. la politica Educativa.,. los derechos de los 
individuoc.:de los niños. para que ellos mismos vaya relacionando su interés por el derL"Cho con 
la carrera de Pcdagogia Con una orientación por panc del coordinador curso 
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Se menciona el caso de la carrera de dcrc-cho por que el 9°/o de Jos estudiantC!'I deseaban 
csrudiar dicha carrera.. pero les asignaron la carTcra de Pedagogía. 

Otro ejemplo. podría ser el ca.so de Jos alumnos que qucrillll cur-sar periodismo pero Jcs 
asignaron Pedagogía. en esta situación seria que los alumnos conocieran el &rea de la 
conwnicación educativa. que tcmdria un vinculo de Ja c.arrcra de Pcdagogia con su intCTés por el 
periodismo. 
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ANEXO No. 1 
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SEXO: 
EDAD: 
GRUPO: 
ESCUELA DE PROCEDENCIA : 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO : Obtener infonnación con respecto a I• influencia que tuvó la orientación 
vocacional propol"cionada aJ aJumno de la carrera de Pedagogía. en su 
elección profesional 

INSTRUCCIONES · ESCRIBE DEl"TRO DEL PARENTESIS LA LETRA QUE 
CORRESPONDA A LA RESPUESTA QUE CONSIDERES 
CONVENIENTE. EN ALGUNAS PREGUNTAS PUEDEN ELEGIR 
MAS DE UNA RESPUESTA 

t.-¿ Recibiste orientación vocacional en el Bachilleraro? 

a) Si 
b)No 

SI TU RESPUESTA FUE NO PASA A LA PREGUNTA N" 8 

2.- ¿En qué semestre se te proporcionó"> 

•) ¡• 
b) 2" 
e) 3º 
d) 4• 
e) 5º 
1) 6º 

3.- ¿La orientación vocacional quC recibiste fonnaba parte de: 7 

a) Una materia del plan de estudios 
b) El servicio de un departamento. 
e) Orro ¿Cual? 

4.- ¿La orientación que se te brindó fue a tf"avCs de : ? 

•) Sesiones individuales. 
b) Sesiones grupales. 
e) Las dos anteriores. 



5.- ¿ L. orientación vocacionaJ proporcionada consistió en : ? 

•> Sesiones omdividuales 
b) Sesiones srup.Jes. 
e) Las dos anteriores. 

6.- ¿Si recibisrc inf"ornución sobte las carreras. ésta fue : ? 

•) V...t>al 
b) E..crir. (f"olJelos. lripticos. etc.) 
e) Las dos ameriorcs. 

7.- ¿La intonnación proporcionada fue c.on respecto a : ? 

•) EM:uela donde se imparte 
b) Duración de fa carrer•. 
e) Plan de nrudios. 
d) Campo de tf'abajo. 
e) Cualidades deseables dcJ aJumno que requiere la carrera. 
f) Desnanda de empleo 

( > 
( > 
( > 
( > 
( ) 

9.- ¿Si invest.ipstc por ru cuenta sobre la carrera que te interesaba fue con respecto a · 7 

•) E9c:udm donde se imparte. 
b) ou.-.c:;o., de la carrcn. 
e) Plan de arudios. 
d) Campo de tl'abajo. 
e) Cualidmdes dneables del aJumno que requiere la carrera. 
1) Dnnanda de empico. 

9.- ¿Al elegir la carrera de Pedasogia que aspectos tomaste en cuenta 7 

•) ln1ereses. 
b) Aptitudes. 
e) lnf'onnación sobre la carrera. 

d) Otro ¿Cuál?------------------

10.- ¿En la decisión de estudiar Ped48ogía influyó: ? 

•)L8FamiJia 
b) Loo AmÍ80S 
e) Loo Prof"esores. 
d)N8die 

e) Otro¿ Cuál?------------------

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( > 
( ) 
( ) 
( ) 



J 1.- ¿ Elegiste la carrera de Pedagogia como : ? 

a) 1 era. opción. 
b) 2da. opción 
e) A-fe Ja asigna.ron 

12.- ¿Por qué elegiste la CJllTCl'B de Pedagogía? 

J 3. - ¿ l\.fenciona algunas materias qué constituyen el Plan de Estudios de la Carrera de 
Pedasowa? 

Jer. y 2° semestre 3ºy 4º 5ºy 6° 

14.- 6 Menciona cual es el campo de trabajo de la carrera de Pedagogía ? 



J S.-¿ De acuerdo a Ja orientación vocacional que recibiste en el BachiJJera10~ consideras qué 1e 
permitió tener un conocirnien10 profundo sobre la carrera de Pedagogía ? 

•)Si 
b)No 

16.- ¿Por qué? 

AGRADECEMOS TU COLABORACION. GRACIAS. 
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GIJIA DE LA ENTREVISTA" 

- NOMBRE DEL ENTREVISTADO : 

- PUESTO QUE DESEMP~A : 

-FECHA: 

-LUGAR: 

- DURACJON DE LA ENTREVISTA: 

PREGUNTAS: 

1.- ¿ r- un J>«>8l"1ll"8 de orienlación vocacional (Qué objetivo penigue. qué estnllegÍU 
utilizan. aliles ..,., loto contenidos que manejan)? 

2.-¿CUÚJloe orientadores proporcionan la ori~n? 

3.- ¿Deede qult ~e .e la: brinda la orientación? 

4.- ¿Se In propon:iona infonrl9ción prof"esioSrific,li (RU rassos, es vcrt>al o escrita. llObre qué 
- ... de la .,...._.) 

5.-¿Cómo ~a la orientación vocadonal? 

6.- ¿Se 8flOYAn en aJauna teoría o modelo de la orientación pan llevarla a la práctica? ¿Cuál es? 

7.- ¿Cónx> - de realizar ., elección prof"eúonal d alumno? 

8.- ¿C- - .., elección prof"e.ional los alumnos (conocen lo suficiente la c:arTera que 
....... la -ón VOC8Cional y prof"aional que les brindan. .., loa J><>Rbilita? 
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"C\J!.D9.0DE W.rutAS DE LA C.W.W. DE i'BlAOOGIA" 

l'SE.\I rsEM J'St\I 4'SEM l'SEM 6'SEM J'SEM rsEM 

TEOIUAS PISCW} PSIC(ll)GIA OE PSIC(ll)GIA OE PSICIX.OGIA DE PSICll.001' PSICU.OOA O!'TATll'A a>'TATIVA 
QICASCQ.\n\IPO- 1.Ar..1A.\aA 1 1.Al~T.4.~CIAll lA/l!l(l.fSCEN· Ell\:CATIVA \ Ell\!CATIVA 
M.\'EAS CIA 1 11 

TEOOA l'Wfü). TEC!UA PEDA· EDCCACIONDE TEORlASDE LA Ol'TATIVA Pl.ANLICION EV.11.UACIOS m11sAAJO 
GICA 1 OOGICA 11 IJl'v\TOS (().M<ICACIOS Y IJl!.llNISlVI· Y OESW.0. DE FILOO 

CIOS Ell\:CATI· UO CLAAI • FIA 
l'A CLLAA 

HISIOOA DE LA UIUArfll'A 1 UIUArlll'All PSK'U.OOIASO. LABOMTU. SL\llNAAIO DE SE.\llNAAIO SL\llNAAIO 
Ellt'CAC\ON (\Al RJO. DE··· l'mSltCIALI· OEP!J.ESPE· DE mes. 

QPOS EN E· ZAC\OS CIALIZACION PECIALIZA· 
IJIJCACIOS (Ja¡ 

Tf:OOAS SOCKX.Q. SOCIC1001A DE PR<ELEMAS SOCtEDl.!l Yl'O· KISTOOA DE POUnCA Ell\J. POUTICA E· SEMlSWl 
QICAS LAEDtlCACION EOCCATil'OS LITICA OO. ME· LAE\l\JCA.. CATIVADEME· DUCATll'A • DEPllCIU 

E.~AAIEPJCA XICOACl'JAl CIOSESME· XICO 1 DEMEXICOll W.S !( .. 

LATINA. XICO l\IAWDE 
LA EDUCA· 
CACIOSEN 
MEXICO 

EaNMIAl'O.I· OE!óCIAIWTI· Fll!iD.4.ltEliTOS METOOCl.OOIADE METOO(l(). ESTADISTlCA A· TALLDDE TALWDE 
no. C.4. DE EPISlt.\!ClQ. LAS CIEl«:IAS so. (jlA DE L/\S l\ICM>AA lA E 11Mm<iA. INVESTIGA 

Gl.1. CIAUS 1 CIENCIAS SO Elll.ICACION CION EDUCA· aON EO\J. 
Cl.illS 11 CATil'A 1 CATll'A 11 

TfilER DE IN.. FORMACION FWIACION Y ~\IAC!OS y 
l'ES!lGACIOSDQ. YPAACTICA PAACTICAPR(). PRACTICAPRC 
C\.\U:~TAL PRITTllON.~ FESIOS.11. 11 FES\ON,\L 11 

1 
' 
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•FUNCIONES PRINCIPALES EN QUE SE DESENVUELVE EL PEDAGOGO EN SU 
CAMPO DE TRABAJO• 

llCCENCIA Y FORMA DE APOYO PLANlFlCACION INVESTIOACION". 

•> Dm::cm:i8 <aClla'al. especial. --=soria. a> f'tan.if"~ c:dilca- •> lmoadpic:ii6a ~ 
~y lUIOl'ta.) a-=a. 

b) Clriellla:IOa Educ:Mh-a. b) >..:mwiai-..-:iOn es • b) 1 ..... ~.,.aa. llOCiopDlliaO-
colar. Pea. 

e) ~y/o Uldu.aoOD de ~ e) F'ropamad6lll cdll- e) l.ew::tlllaa:ióa pan la plani-
clMilllll:Uc:oa. QllVa. ficaci611. 
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