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INTRODUCCION 

¡,Qué pnsn y que siente un estudiante, cuando tiene 

'tE~ lS col\ 
fALLA LE OlliGiN 

profesión'! ¡,Qué picnsn aceren de In profesión'! ¡,Qué espera encontrar'! ¡,Cómo se 

imnginn In profesión'! Estas fueron lns preguntns que dieron origen ni presente temn de 

tesis .. Rcp1·ese11Utciones 11rofesionalcs de estudiantes a nivel n1edio supe1;or "• 

Ln intención de estn in\'estignción es conocer como se representan la profesión los 

estudiantes n ni\'el medio superior (en este cnso estudiantes del CCH Vallejo). es decir, 

cómo se In imaginan, cómo In entienden, qué significado tiene para ellos. cómo In 

perciben, cómo se ubican en In realidad. yn que son el centro de interés de In 

irll'estignción. 

A trn\'és de este análisis, se busca ún acer~nmienfon In subjeti\'idad del adolescente ante 

unn relación esp.,;,lli~a: estudiante )',' profesió;,', ·El tema se inserta en la orientación 

\'Ocncionnl yn que es' esln inst~cin ed·u~nti\;ii·~ue se encnrgn de brindar información, 

apoyo y nyudn ni adolescente que i:sta ~prsÓnd~ .Sto. Semestre del bachillerato y esta 

próximo n tomar unn de las decisiónes• más importantes en su \'idn: la rltt.:ión 

p1"0fesio11al. Se incursiona en .el campC) de.estudio sobre el alumno, con el ánimo de 

contribuir ni conocimiento de uno de los protagonistas del proceso ensei\arl7.a 

aprendizaje. 

De acuerdo con el propósito de la in\'estigación y la orientación teórica que se adoptó, 

es decir In teoría de las representaciones sociales, referida al modo de pensar y 

simboliJ.ar el mundo por parte de la gente; se utilizó pnra su análisis un modelo teórico 

propuesto por Moscó,·ici, Serge en 1961 que se refiere precisamente, ni análisis de los 

modos de pensnr de las personas y se abordará paralelamente este tema de tesis a lra\'és 

de la in\'estigación cunlilali\'ll postura fenomenológica que se refiere en el más nrnplio 

sentido. a la inrnsligación que produce datos descripli\'os; las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas. los datos cunlitalirns se refieren a la esencia de las 

personas. La información para captar la especificidad y complejidad de las posturas de 

los estudiantes, se obtu\'o mediante el cuestionario y la entre\'ista a profundidad 

teniendo en cuenta dos ejes de análisis de representaciones profesionales a futuro: el 

primero lo. postula el autor Guichard, J. (1995) dice que los adolescentes se 
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representarán el futuro en relación n su e."p.eriencin escolar y el segundo autor Erikson. 

E. (1974) señala que los'nd~lesce~tes. a tra\'es .de su identidad conformaran la imagen 

del \'O cri el. futuro In que detern1inn In construcción de la identidad presente. Más que 

medir ~ estnbl~cer ~elru;iones :·c;~~~I.,';;~ In l~fórmación que aqul se presenta permite 

reconstrni~ e ilustrar laS posi~.i~Óe~q~¿·eiló1 ndo~lQJ1. 
·,' ;,· ~ 

Ln importancia de In pedngogín en'cuanto n orierÍt~ción \'OCncionnl radien en que, la 

mnyoíin de los adolescentes tienen I~ .;.g~irnci6nde estudiar una profesión. pero n lo 

largo de su recomdo en el sistema educati\'O se encuentran con problemas que los hará 

desistir de sus pretensiones y la profesión se la pueden representar en relación a idens, 

creencias u opiniones que pueden ser erróneas o simplemente superficiales y no basadas 

en la realidad: por lo que se partl6 del supuesto de que .\'i 11n e.\'t11diante '""'"'ª can 

representaciones Je -"" ./i1111ro profe.\"ional. claras y realistas tendrá mejores 

11os/bi/idade.\' para sortear los ohstiiculo.\' que se le presenten. de ah/ la importancia tic 

conocer de que manera los cs111diantes se representan su ji1turo prr~fcsional y en esa 

medida discifar estrategias que les pcrn1ilan con .... ·truir proyectos c..YJn mayfJr viabilidad. 

En este proceso, In función píincipal del pedagogo será ayudar n que estas aspiraciones 

se cíistalicen bíind:indole las herramientas para que elabore su proyecto de \'ida con una 

base sólida basado principalmente en elementos que sean reales, y anhelos a futuro. 

El presente trabajo de in\'estignción fue desarrollado a tra\'éS de cuatro capltulos: 

En el rapilulo 1 se e...¡ponen las bases teóíicas que fundamentan el estudio )' el temn 

central las representaciones sociales, para ello se explica los oíigenes de este tema que 

es la construcción social de la realidad se retoman a di\'ersos estudiosos como son 

Berger. P. y Luckmnnn. T. (1967), In explican planteando tres elementos, In 

exteriorización delinidn como la búsqueda del sujeto _por expresar su renlidnd: In 

objeti\'nción, proceso n tra\'és del cuál se logra un consenso social en cuanto n una 

delinición compartida de la renlidnd, por último In interiorización momento en que la 

realidad social se hnce concreta. autónoma e indisoluble. Dndo que In comunicación se 

reconoce como generadora del conocimiento, se hace hincapié sobre su rele\'ancin y se 

hace una re\'isión del tema. Sobre estas bases se adentró en In dimlmicn de In 
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repr~-s<:ntación social, sus · witecedentes históricos con los trabajos pioneros de 

Durkheim, E. ( 1 X9ll) y sus represeiitaeione5 colectil'us. 
. ' _.·. ·,··· "-· ! • 

Al entrar en la dinámica ~is~~ de l~ 'repres~niaci~~ social se annlit.an dqs procesos 

fundam~ntaÍes y coritple~c~tarids: 1acibjeif~iidón}é1 ~n~Ínje: el primero encargado de 

rescatar los 'i:orid~pÍós(re~nstr~~é~~olo{:')· liWidÓles .~na imagen: mientras que el 

segundo.da lajúsiií~c:acic'm de pérmÍÍnecer ()no en~) lenguaje cotidiano. 
'- .-:>::::·;'. . .:.~ '.. . __ :_:... : -' , ·. 

En capftUlo 11 se hnce una re\'isión del tema de adolescencia y el proyecto de \'ida. 

como representación n futuro. lomando en cuenta n In escuela y á In fnmilin como 

instancias de ayuda ni adolescente, en la construcción de sus proyectos n futúro. En 

seguida se presenta el temn de adolescencia y profesión ni respecto .. nuio~es como 

Aberasturi, A y Knobel M. (1971), Blos P. (1979), Nullin. J. (198.0), Mndisón (citado 

en Rnpport. 19!16) explicwi que los adolescentes no ndoptwi ·siempre liria ·J)osiura 

reíle xi \'Q respecto a sus intenciones de futuro. sus ··opc/011es ... s~. basan n menudo en 

aspiraciones sumamente generales. 

En el capUulo 111 se nbordwi los aspectos metodológicos. que se adoptaron pnrn el 

estudio de las representaciones profesionales, que como se mencionó witeriormente se 

recurrió n In investigación cunlitati\'a postura fenomenológica. para el procesamiento de 

In información se realizo wiálisis de contenido de carácter cualitnli\'o que se refiere. al 

estudio de mensajes obtenidos n partir de ciertos datos, estos mensajes son capaces de 

trwismitir una multiplicidad de significados. 

Se finali111 con el capitulo IV en el cual se presenta el análisis de la información 

obtenida por el cuestionario y la entrevista n profundidad, se muestrwi dos cuadros que 

concentrwi los rusgos más significativos de las categorias de esludiwites b1w11os. 

regulares y dr;ticle111es: y se hace una propuesta pedagógica. 

Tf.:)lS C( N 
FAL\..A DE OR~GEN 
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CAPITULO 1.- LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD 

Introducción 

"Cuu11dt1 cumi11un11J.\' Jo.'tju11to ... , .d ""es una, e.-. el otro el l/Ul! c11mpre11de" 

llm11ero 

Las creencias de las personas. ese rico mundo de conocimientos de sentido común, de 

ideas construidas en In cotidianidad, de suposiciones. donde los conocimientos 

cientilicos son reelaborndos y adquieren significados nuevos enlazados con 

explicaciones que se construyen en el intercambio diario de lns opiniones e ideas de las 

personas; fuera del sentido estricto de In ciencia. erigidos n pnrtir de intercambios 

verbales despreocupados del rigor académico, los entendimientos colectivos que 

1110\'iliznn nuestras actitudes y nuestro comportamiento, todo este conjunto de 

concepciones hace referencia ni concepto de las representaciones sociales. son el. temn 

de estudio de este capitulo y eje de la presente tesis. 

Las representaciones sociales dnn cuenta de lo que los hombres piensnri,.sienten y 

quieren. estas se refieren. ni conocimiento de sentido ~m'ún; q~~ in6íüye .creenciW;, 

saberes comunitarios. conocimientos cientlficos \'Ulgarlznd~~ )'.": otr'~s _:.)r~pinmenle 
cientilicos. El conocimiento de sentido común es generrulo ·.en IÓS relaciones de los 

hombres en In \'ida cotidiana. 

El concepto de representación social se encuentra estrechamente ligado n In 

construcción social de la realidad y al de la comunicación, ya que gracias n esto, In 

gente se forma una idea del mundo que le rodea y le permiten relacionarse con sus 

semejantes al poder compartir slmbolos y significados, con lo cual se desarrolla el 

conocimiento colecti\'o, necesario para comprender objetos de la ,·ida cotidiana. el más 

claro ejemplo de esto es el lenguaje que aunque las personas no lo in\'entan, lo pueden 

comprender y manejar. 

S et" \1 iL. ! "h 

F AL~.A \·E OR .. GErl 
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Para entender mejor el tema central de las representaciones sociales, será abordando 

por la construcdió~ sÓCial de' Ja realidad, )'ªque es a p~rtir de esta., se construren las 

rcpresentacion~s. 

Con el fin de explicar estos procesos )' Ja relación de estos temas, se ha di\'idido el 

capitulo de la siguiente manera: 

A. La vida cotidiana 

D. Proceso de co11s11·ucdón de la realidad 

C. La ronn1nicadón con10 ¡:rnrradora de conocin1iento 

D. l ... as rep1"esentaciones sociales 

E. Proceso de las representaciones sociales 

1-'. Snstrato histó1;co de las rep1Tsentaciones sociales 

G. Revisión histó,;ca del objeto de estudio de las repl"eSentaciones sociales 

TE!>IS CCH 
FAL~A l.E ORiGEN 
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A. LA VIDA COTIDIANA 

Toda persona, al nacer, llega n un mundo yn crendo por los otros y que el nunca 

escogió, yque pocas veces se cuestionará In existencia y In organización de este. Es ·a 

partir de nhl que· se \'e· in\'olucrndo el sujeto en In sociednd y por lo tw1to en In vidn 

cotidiana 

Como lo seilalan Berger, P. y Luckmnnn T. (1994:84): 

.. l.u socictlad cs·uri .. iioducio· f~-~mun~ ( ... ) Lu rca.lidud «..-s wui n:ulidad o~L"li\'u ( ... ) El hombre es oo 
productn social... '" .. 

Ln realidad de In. ,;idn cotidiana se presenta ya objetivada o sea. es presentada y 

con5tituida. por un ~rdci~ de objetos que han sido designados como objetos, antes de que 

yo apareciese en escena Entre las múltiples realidades que existen unn se presenta como 

In realidad por excelencia. es In realidad de In vida cotidiana. en donde la sociologla del 

conocimiento se encarga de estudiar In construcción social de la realidnd1• 

Siguiendo con Berger, P. y Luckmann, T. (ldem: 40): 

"l.Jl rculidud de In \ido cotidiwus se du por l.":ilnblccidu como ww realidad que no n..-quiL-rc vr..-rificncioncs 
odicionulcs sobre su solo presencio y más ulló de ello. Está uhf, scncillnmcnh:, sé que es real DWl cuando 
put.xlu ubigu.r dudas, puesto que: existo rutinorinmt..,,lc t."tl In vi<lu cotidiano ••. 

El mundo de In vidn cotidiana se impone por si sólo y cuando quiero desafiar esn 

imposición debo hacer un esfuemi deliberado y nada fácil. 

Pero ¿Qué es la vida cotidiana'! 

"l.u cotidianidud no significo lo \ida prhudn por oposición o la püblica. No es tampoco la llamada vida 
profann en oposición o Wl mlUldo oficio) más noble; en Ju cotic.limüdad "h\!n tanto el escribano como el 
cmP'-'Tmfor .. Kosl~ Kurc1. l l 9RS: 92). 

Pnrn Hcllcr, Agncs (1977:39: "La ,;da cotidiana es la \ida de todo hombre. La,;,,, cada CWll, sin 
cxccpch'>n alswm cwtlqWcrn que sea eJ Jugnr que Je asigne Ja dhisión del tmbajo intelcctuul y fisico•• 

Para estos autores todos vi\'imos de igual manera la \'ida cotidiana, todos hacemos las 

mismas cosas y funciones como de seres humanos como comer, dormir, trabajar etc. no 

importa el lugar que ocupemos en la sociedad. 

J ~'La MJCiulogla del con~imicnlo, 1i1.-nc ror t-.OjetÍ\u comprender la constru~ión social de la realidad. el !Cntido de 
en que los miembro" de UIUI sociedad le adjudican a su \ida y a la fom1a en que CSlos consltu)'ctl socialmente su 
entorno MJCial. La rentidod HOCial no es to que esta fücrn de la nu:nh: Je las p..'Tsonft!I, sino la conl\lrucción que estos 
hacen de din". Pilla Osario, Juan M. (1998:-14). 

·;[~lS CON 
FALLA DE OIUGEN 

6 



Rojas Soriwto y Ruiz del castillo, ( 1991: 149) la definen: 

"'lo \ida cotidiána es contrudictoria ~en ella p..T'ivc Ju rutina. - lo ml.•fr10 de 3iempre R' que uhmrbc 
nuestros sentidos y nos llc\'U n la posi\idnd y ni confonnismo ... 

Pero también permite que vivamos situaciones especiales complejas e irrepetibles en las 

que surgen y se manifiestan los intereses sociales y las ideas que tenemos aceren del 

mundo y In sociedad, todos los seres humanos In vivimos . 

. Para Karel Koslk (1985: 92-93): 
"Lo ootidiuni<lnd L"S, unte todo, In or¡pmizución, din lrus. din, de ln vidn individunl de los homl~t.."S, la 
1citcrocil\t1 de SlL'i occiont..'S \itulcs se lijo en la repetición dlu l.m.'i dio, en Ju distribucil\n diaria J.:l ticmpo. 
l.a cotidiunidmJ es la dhisión del tiempo y del rilmo en que se r.."O\uclvc la historia indhidwd de coda 
cwtl. Lu \Ída cotidiana tir.."tll: su p-opin expcriL'1lCÍO. su propia subidurlu, su horizonte popio, SlL, 

prc\isioncs, sus repeticiones y tnmhién su..; excepciones, SlL'i dJus cumlu1ns y fL'Slivus ... 

Continu1U1do con Koslk (exalta el papel de las pequei\as cosas, olvid1U1do el contexto y 

de In que destaca exclusi\'amente los grandes acontecimientos sociales, dejwtdo de Indo 

In cotidi1U1idnd).Lo e.xcepcionnl iníluye en lo cotidillllo, n la vez que está necesariamente 

implicada In cotidianidad. Las catástrofes naturales y sociales -terremotos, guerras

alternn el ritmo de In vida cotidilllln de millones de habitantes de una región o de un 

pnls; en consecuencia Koslk (ldem: 94) agrega: 

.. Lo gucrru di..-struyc lo \ida cotidiana. St.-pnru por tu fucrLU u millones de Sl."fCS humanos de su medio 
umbientc. los arranen de su lrnbojo, h.-s WTcba.Ul su mundo familiar. Es cierto que la guems -vi\i:- 4.."1l el 
horizonte, en lo memoria y en lo cxpc:ricncia de coda dla, pero está fuera de Ja. cotidianidad. La guerra es 
lo Historio. En el choque t.,,lrc la guerra (la Historio) y lo cotidianidad, Csta es arrollodo.: piro millones de 
p..YSOnus ti..-nnina el ritmo habitual de su cxistt."flciu. Pero también lo cotidionidad vence a lo Historio. 
También la guerra tit."flC su propio cotidianidad l- .. J 

El dicho popular de que el hombre se hobiu.'w incluso a lo hor~ silUlilica que el homl:rc se creo W\ ritmo 
de \ida incluso en el umbi1..-ntc mt."OOS habitual, tn."nOS habitual, m:nos natural y humono; inicluso los 
campos de conocntrución tienen su propio cotidiani~ como lo tienen tambiái los condenados a la 
111ucnc". 

La vida cotidiana tiene vital importancia en el rumbo de acontecimientos sociales, como 

lo seilnla Piila Osorio (1998:25): 

.. Los grundc..-s cambios sólo son posibk-s si se modi lican las pcqucf\as cosas de tu "idoºº. 

Por ejemplo un proyecto social trasciende sólo si los particulares lo hace suyo, si lo 

interiori7.an y \'elan porque se respete, el despliegue del proyecto puede tener 

dimensiones \•ariadas, que abarcan desde el grupo de pertenencia. paswtdo por la 

comunidad, hasta llegar n una nación. El proyecto social que trasciende es el que sus 

integrantes lo han hecho suyo, cuando un individuo lo intemnlizn. lo hace válido y lo 

legitima, es capaz de dar la vida por ello. 
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La organi7.nción de In realidad de la vida cotidiana gira alrededor de mi espacio y del 

tiempo como lo seilalan Derger y Luckmann ( 1994:39): 

••Lu rculidod Jé lu \ida cotidiana se orguni7ll alrededor del .. ,,.,1- J~ ,,,¡ C#apo y d .. .._.,, .. ti~,,,; 
pN!toue. fiste .. UtJUf y uhoruw es el foco Je uhmción que pru.<ilo o Jo rcolidnd de la \ida cotiJinnn ... 

Sin embargo, la realidad de In vida cotidiana no se agola a eslas presencias 

inmediatas, sino que abaren fenómenos que no están presentes en el .. aqul y el ahora". 

Esto significa que yo experimento In vida cotidiana en grados diferentes de proximidad 

y alejamiento, tanto espacial como temporal, lo más próximo a mi zona de vida 

cotidiana directamente accesible n mi manipulación corporal. Esta zona contiene el 

mundo que está a mi alcance, el mundo en el que actúo a linde modificar su realidad, 

o el .mundo en el que trabajo. 

Como nos mencionan Derger y Luckmann (ldem.: 40): 

••Mj concicnciu L"Slu JcnominuJu por el motivo pragmático o sen que nú atención o este mundo está 
dctL"ftlÜnudu princi{'Qlrnl."nlc por lo que hugo, lo que yn he hecho, u lo que pic..-nso huet.T 1..'1\ él''. 

Tanto mi organismo como la sociedad a la que pertene7.co imponen a mi tiempo 

interior, ciertas secuencias de hechos que entrailan una espera. En la rstrurtura 

temporal de In \•ida cotidiana. descubro que el tiempo es continuo y limitado. No 

puedo in\'ertir a voluntad las secuencias que ella impone lo primnu f!.t lo prl-ro 

constituye un elemento esencial de mi conocimiento de la vida cotidiana Asl como 

también In estructura temporal proporciona In historiddad que determina mi situación 

en el mundo de In vida cotidiana. nacl en una determinada fecha, ingrese a la escuela en 

otra, empecé a trabajar en otra. ele. Estas fechas. sin embargo, están todas ubicadas 

dentro de una historia mucho más \'asta. y esa ubicación conforma decididamente mi 

situación. Asl pues, nací en el ailo de In gran quiebra del banco en In que mi padre 

perdió su fortuna, ingresé a la escuela antes de In re\'olución. comencé a trabajar 

inmediatamente después de que estallase In gran guerra, etc. La estructura temporal de 

la ,·ida cotidiana no sólo impone secuencias preestablecidas se impone sobre mi 

biogralia en ronjunlo. Sólo dentro de eslá estructura temporal conser\'n para mi la vida 

cotidiana su acento de realidad. 

Como nos mencionan Derger y Luckmann (ldem: 46): 

.. Lu cxpcricncio más importante que tengo con los otros se produce en lo situación "ainr 11 Clll'O ... que es 
el prutotipo de lu. inh.,-uceión social. t..-n t..~tu situación. el otro se me llflll't.."Ce en un presente \i\ido, yo me 
Je prc.-scnle o élu. 
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En In situación •·cara a cara", mi "aqu/ y ahora· y el suyo gravitan conlinuarnenle uno 

sobre otro, en tanto dure esta situación. El resultado es un intercambio continuo entre mi 

expresividad )' In suya lo veo sonrelr, luego reaccionar ante mi ceilo fruncido dejando de 

sonrelr, . después · sonreír nuevamente cuwido yo sonrlo nuevamente, y nsl 

sucesiv~en1e: cada una de mis expresiones está dirigido a él, y viceversa; y esta 

continua i.reciprocidod de netos expresivos podemos utili7.arln lnnto él como yo 

simulttln~,;n;ente.'Esto significa que en las situaciones ·cara a cara· In subjetividad del 

olro me es accésible mediante un máximo de síntomas. 

En la situllciórÍ "cara a cara· el otro es completamente real, esta realidad es parte de In 

renlid~d ·. toiiii de vida cotidiana. El otro puede ser real para mi sin que lo haya 

encontrado "cara a cara·, lo puedo conocer por carta. no obstwite se \"ueh•e real para 

mi en lodo el sentido de In palabra solamente cuwido lo \'eo "cara a cara -. puede 

decirse que el otro, en esta situación, es más real para mi que yo mismo. Por supuesto 

que yo me conozco mejor de lo que jamás pueda conocerlo a él. Mi subjetividad me es 

accesible de una manera como jamás podrá serlo In suya. por muy cercana que sea 

nuestra relación, mi pasado está a mi alcancé en mi memoria con una plenitud que 

nunca podré alcnn?.ar en mi reconstrucción de su pasado, por mucho que me hable de él. 

Yo aprendo al otro por medio de esquemas tipificadores en In realidad de la \'Ídn 

cotidiwin en cuyos términos los otros son aprendidos y tratados en encuentros "cara a 

cara", de este modo puedo aprender y tratar al otro como "hombre •• como "europeo", 

como "cliente", como· tipo joviar, etc. 

Tf~_ lS CCN 
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B. PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA REALIDAD. 

Pnrn e.xplicnr el proceso de construcción de In realidad, autores como Berger, P. y 

Luckmann, T. (1994: !13). proponen tres elementos: la exteriori7.nción, la objeti\'nción, 

la interiori,.ación. 

El primero es la eslerioaizarión, se reliere a la reacción del ser humano hacia el 

mundo y su acción a el mismo, o sea In búsqueda del sujeto por e.xpresar su realidad . 

.. El St."f hwnano no se cuncih.: <lcntro de unu t..-sfcru CL"ITUWi de inh .. -riuridaJ c..-stútica, continwt1D.'11IC ti..-nc 
que cxh.Tllnli1.nrsc en n~IÍ\Ídudcs, '-"Sta m.-ct..-sidm.J nntropológicn se tunda en el 1..~1uipo biológico del 
hombre" (l<lcm: 73). . 

El homÍir~ ci<:~p~ .ünn' \><>si~ión peculiar dentro del reino animal, a diferencia de los 

demás ni~~lf~ro·~·~~p~riores, no posee ambiente especifico de una especie firmemente 

estructur.nd~ po~ In organi7.nción de sus propios instintos. Todos los animales no 

humanos;' como especies y como indi\'iduos, vhen en mundos cerrados cuyas 

estructuras estón predeterminadas por el capital biológico de las di•·ersas especies 

animales. 

Las relaciones del hombre con su ambiente se caracterizan por su apertura al mundo, el 

hombre no sólo ha logrado establecerse sobre la mayor parte de la superficie terrestre, 

sino la relación con su mundo circundante está por doquiera estructurada muy 

imperfectamente por su constitución biológica .• esto pemtite que el hombre se dedique a 

diferentes actividades. El proceso por el cual se llega a ser hombre se produce en una 

interrelación con un ambiente, o sea. que el ser humano en proceso del desarrollo se 

interrelaciona no sólo con su ambiente natural determinado, sino también con un orden 

cultural y social especllico. 

La existencia humana se desarrolla emplricamente en un contexto de orden. dirección y 

estabilidad/ en In que la apertura al mundo, intrinseca biológica del hombre, está 

siempre precedida por el orden social. En donde. el orden social es un producto 

humano, o, más e.xactamente. una producción humana constante. realizada por el 

hombre en el curso de una continúa extemali1.ación.: existe solamente como producto 

de la acti\'idad humana, la esl~malizarión ronstiluu una nec:nidad anlroooló1ica. 

T f :. 1 S C f: N 1 
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Por ejemplo un adolescente que ha vh·ido en un ambiente en el que sus padres han 

estudiado y en su casa hay libros. este tendrá una respuesta de estudio y procurará 

repetir este esquema de \'ida en el que ha \'i\'ido. 

Para comprender el segundo elemento la objetivadón. uno de los factores más 

importantes es definir el papel de las institudones2
; estas ayudan a clasificar aquellos 

elementos que establecen un orden social. claros ejemplos de esto es la familia. la 

iglesia o In escuela: estos contienen reglas inherentes que se encuentran perfectamente 

establecidas. estos limites permiten una coexistencia entre estas. 

La objeti\'llción es el proceso mediante el cual se logra un consentimiento social en 

cuanto a una definición compartida de la realidad social; a partir de estos se comparten 

las imágenes y los slmbolos. Siguiendo con el ejemplo. una persona que siempre ha 

estudiado tenderá a relacionarse con personas igualmente que estudien. 

El tercer elemento la interiorizac:ión también conocida como lc:gitimizac:ión. explica 

el orden institucional. atribuyendo \'alidez. en otras palabras. se refiere al momento en 

que una \'ez definida la realidad social esta adquiere un carácter concreto, autónomo e 

indisputable. Ya establecido el mundo institucional requiere de legitimación. o sea. 

modos con que poder "c.rp//carsc" y justificarse. esta realidad, es histórica y In nue\'n 

generación la recibe como una tradición. 

Un ejemplo de este tercer elemento, es un adolescente que una vez interiorizado el 

esquema del estudio estará convencido del provecho para su ''ida., y en el futuro en caso 

de ser padre de familia repetirá el proceso. 

Estos elementos permiten elaborar acuerdos. en cuanto a la realidad que nos rodea y 

estos convenios van a permitir compartir o comprender la posición de los individuos y 

en si de In sociedad. 

2 Bergcr y Lucbnwm {1994:74·75) lo explican de lo siguiente manera: 
"Toda actividad humana cstD. sujeta a la habituación. estos procc!IOS de habituación anteceden la institucionnlización. 
Las instituciones. fl01" el hecho mismo de cx.istir. también controlan el comrortamiento humano estoblccicndo paut&!l 
definidas do anlcmano que lo canalizan en una dirucción determinada. !Ax:ir que un !IOCfor de la actfridod humana se 
ha Ín!ititucionulizado, ya e<i decir que se ha M>mctido al control social". 

TF:..lS crN 
FALLA lE ORiGEN 

11 



C. LA COMUNICACIÓN COMO GENERADORA DE CONOCIMIENTO. 

Ln comunicación es fundamental para que se pueda generar In construcción y el 

conocimiento de la realidad. Ln comunicación es una serie de simbolos que permiten 

construir un mundo interior y el exterior signiticati\'o; un simbolo esta definido como 

un objeto tangible que puede ser aprendido por todos los participantes. de una 

interacción e incluso obser\'Odores independientes. Los simbolos son creación y 

propiedad social. 

'' f)I: todos los sistemas simbólicos, el Jccisivo L"S el lcnB1J8jc". (IJcm: 58) 

El lenguaje genera In posibilidad comunicativa por su cnrncteristicn simbólica que 

conlleva un interjuego mental propio para la comprensión de otras realidades diferentes 

n In propia. A trn\'éS de su desarrollo el ser humano se relaciona con los símbolos. 

ideologins, personas. instituciones. etc. De esta forma se enriquece In "isión del mundo 

todos los dios. 

El lenb'llOje se origina en las situaciones ·cara a cara·~ pero puede separarse de ella 

fácilmente. Ello puede ocurrir no solo si grito en In oscuridad o n cierta distancia. hablar 

por teléfono o por radio. o mediante In escritura 

La expresividad humana es capaz de objeti\'nrse. o sen. se manifiesta en productos de la 

ncti\'idnd humana. que está ni alcance tanto de sus productores como de los otros 

hombres. por ser elementos de un mundo común. En que el lenguaje me obliga a 

adaptarme n sus pautas. no puedo emplear las reglas sintácticas del alemán cuando 

habló en inglés; no puedo utilizar palabras im·entndas por un niilo de tres w1os si quiero 

comunicarme con los demás que no son de mi familia. debo tomar en cuenta las normas 

aceptadas en el habla correcta para di\'ersas ocasiones. aun cuando preferirla utilizar las 

mlas "/ncarrcc/as·, de uso particular. 
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D. REPRESENTACIONES SOCIALES 

La forma en que se construye In realidad de In \'ida cotidiana es a tra\'és de 

representaciones sociales, ya que estas permiten comprender y allegarse a aquellos 

elementos del entorno. 

Las personas conocen muchas cosas conocen In fecha de su cumpleailos y todo lo que 

implica, conocen su dirección, conocen el color de su coche, saben que esta prohibido 

cruzarse In calle cuando esta el semáforo esta rojo, saben que no pueden ir n la iglesia 

con traje de bw1o... Bueno, In cantidad de cosas ordinarias que In gente conoce y 

necesita conocer para vivir es totalmente ilimitada La cuestión es si estas diferentes 

esferas de conocimiento - y In anterior, ob\•iamente, contiene diferentes esferas de 

conocimiento- pueden ser diferenciadas de forma signicnti va. Regresando a la breve 

lista anterior, ciertamente saber cuál es el color del propio coche es algo diferente de 

conocer n por ejemplo las reglas de tráfico; y esto es diferente de conocer las reglas de 

comportamiento adecuado en una iglesia. Algunos de nuestros conocimientos 

cotidianos se formulan con palabras, otros son más .. sentido.•·- o emocionales que 

conocidos verbalmente. y otros son simbólicos o icónicos. 

La . teorin de las representaciones sociales se ocupa de un tipo especifico de 

conocimiento que juega un papel crucial en cómo In gente piensa y organi7.a su vida 

cotidiana La teoría de las representaciones sociales fue propuesta por Moscovici. Serge 

en 1961, n tra\'és de su libro El psicoanálisis, su imagen y su público en este define n las 

represéntnciones sociales. de In siguiente manera: 

Unu ••n.-prt..-scntación social se define como la claborución de tm objeto social por Wll1 comunidad" tfdcm: 
25t). 

Esta breve definición comprende tres conceptos importantes: elabondón, objeto 

social y comunidad. Las representaciones sociales, en tanto es un proceso social, sólo 

puede aparecer en grupos y sociedades en las que el discurso social incluye la 

comunicación. Una comunicación que implica tanto los puntos de vista compartidos 

como di\'ergentes sobres di\'ersas cuestiones; este proceso es concebible en sociedades 

industrializadas modernas en donde abren el espacio a las creencias que pueden ser 

negociadas potencialmente. Es esta experiencia y conocimiento contradictorio, lo que 

permite el tipo de discurso colecti\'o que se crea. en las sociedades modernas, lo que se 
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llnmn conocimiento ordinario y sentido común. En el proceso de conversación y en los 

medios de comunicación de masas, los objetos sociales son creados y elaborados por los 

actores sociales, que pueden tomar parte del proceso de comunicación mediante 

cualquiera de los medios que posean . 
.. Este proceso de cluborucit'm t.lc conocimiL,1to lle !'1..-ntiJo común runnm.'TllC U[UfL"CC si no es por 
nL-ccsiJudcs [Tilcticus. Lu muyor purtc Je lns \"Cccs es wm mnditicuci1\n en los condiciones de \iJn ~ el 
intc."fior de unu. sociL-tlud lo que ocusiono n..-cluborm:iont."S 'Y cumhios l.'11 tus conccr-:ioncs de los objetos 
sociult.~. Y si wt fonómcno L"8 desconocido husto el momento, y pur lo tunto no fomiliur, si L"S 

sulicicntt:mcnlu rclc\'lllllC iniciu tul proceso de comw1icución colcctivu supucslumcntc puru hacerlo 
intclisiblt: y 1111.111C,\ublc. En muchos casos y por lo Oll.Tlll., ul pt:incipio, scri1 Wl temu de conllicto c:ntrc uno 
o vurios grupos sociuh..~ ... (llillig., 1987 cilmlo por Wugm:r y Elcjuburric:tu, 1994:817). 

Por ejemplo, tenemos el ngun que encontramos en los rlos y que podemos denominar 

"normal", algunas personas In pueden considerar sólo agua para beber y otros ngun 

bendita. Mientras que el agua bendita por In implicación simbólica que le dn In gente y 

el ngun pnrn beber por In relación vitalmente relevante que se establece con ella. se 

pueden considerarse objetos sociales. No son las propiedades de un objeto lo que lo 

com•ierten en social, sino n relación que In gente mantiene con ese objeto . 

.. Lo que difürcnciu lo social de lo no social no es la nuturnlct.u del objeto. sino lo rclución c.1uc se t."Stablccc 
con tal º"'cto. Se puodc L'1lCOOlmr satos y cn.~s sngrudns. como también s.t.-rt.-s hunv.nos que \'Ult.-n menos 
que los objclus". MosC<l\ici, ( 1986:36) 

Jodelet, Denise ( 1986:36) define las representaciones sociales: 

• Uno formu dt: conocimi1..'1lto socialmente elaborado y compartido. con unn oricntución pn\ctica y 
concurrit."tldo n la construcción <le In realidad comün a lUl conjunto social M 

En esta definición, al igual de lo que se hn \'enido diciendo, los aspectos más 

importantes remiten n In concepción de sistemas de pensamiento que nos relacionan con 

el mundo y con los demás, n los procesos que penniten interpretar y reconstruir 

significati.-nmente In realidad, a los fenómenos cogniti.-os que aportan direcciones 

afectivas, normativas y prácticas que orgnni7.nn In comunicación social y, finalmente 

dotan n los objetos In particularidad simbólica que le es propia en los grupos sociales. 

En este último sentido, las representaciones socinles constituyen una forma de expresión 

que refleja identidades individuales y sociales. 

Toda representación social esta compuesta por una serie de caracteristic:as 

fundamentales, Jodelel ( 1986:478) las resume de In siguiente manera: 

........ Siemp~ e11 r. rcprescnllldón de un objdo". 
Put.* ser un trabajo n rculi7Jtr, un ucontL-cimicnto, Wl personaje social. cte. Este objeto put....Jc ser mitico o 
imaginario. 
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w.z._ Tk.'nt! la l~ y la propiedad de poder lnlcrcamblar, lo •ct111lble y la Idea. la peR."rpdón )' el 
concepto". 
m conlL"11ido PlL"lltul concreto de un ucto del (lL'11SUmit..-nto l¡uc rcstituyu simbólicurtlL.-nte uli;o uusentc. que 
uproximu ulgo lejuno. 

w.J.-Tk'flc c•ních:r 11lmbóllco y •lgnlflcante". 
m .. ,TeSl."lllur es sustituir a. L"Stur l."11 lugar de. en t..-stc St..-ntido tu rt..-prcsc.."Tltución es lu rcpn.-st.."11taci6n tlll.'"lltat 
de oigo: objeto pcrsu1U1, uconlL'Cimicntu, idea, esta. cmpon:ntudn con el simbolo, con el signo. Lu 
rL-prt.."S(.."tl\nción rL-mi le u otro coso. 

w.4,-Tk'ftC un cani.clcr conistrucli"o". 
No es simple lu n:pmc.lucción sino lu con.'itrucción; y conllevo t..'"11 tu cornunicnción uno pirte de uutononúu 
y Ju crcución indi,idunl ootccti\'U, 

w.5, .. Tlt.ftC un canicler autónomo)" c~alh·o". 
Puc.-dc no estar prL-scnle el objeto, p;ro p1.u.odc.1 hubtar. ucllwr en su lugar y decidir flllr el. 
A tro\'és de ello se outonomi7.LI lo que rt..~CSL'TllD. y dispongo Je mi podL"f creativo ... 

Nuestra \•idn cotidiana esta guinda y confonnadn por una serie de representaciones, 

sobre nuestra vida, familia, escuela, trabajo, amigos, sobre nosotros mismos. Las 

representaciones sociales están presentes en nuestra vida. son ellas las gulas de nuestra 

acción, las que nos permiten interactuar .. sentir .. clasificar .. valorar, en síntesis construir 

el mundo en el que \'i\'imos. Como conclusión, Codol (citado por Guichard, J. 1995: 

119) nos dn un panorama general de las representaciones sociales: 

.. Dclinidu como - producto y proceso Je una cluborucil'm psiculógicn y sociul Je lo rL•til -. t.."S en el ún.:o de 
contocto entre lo psicológico y lo social donde se s1lü.u lu fl .. jlícscntnción social. - Coocicme 
primordinlmc."tltc -, escribe ÜL"1lisc foJclct tt9R4:J61), - ul modo como nosotros, sujetos sociolc."S, 
nprehL-ndcmos los ocontccimicntos de lo ,;da orJinurio. los datos de nuL-stro L"Tltomo, lus informaciones 
que circulan en él, lu.s pcrsonus Je nuestros ámbitos pnlximo.'i y h:jw10s -.{. .. ) Ese conocimiento C 
l.~ponlánco -, - ingt.."tluo - )se constituye u ~\rtir c.lc nw...-stms cxpt..-ri1..-ncins, pt..'fO lamhlén Je las 
informucionc."S, sul:crcs, modelos Je pcn.'illmit..,110 que recibimos y trwtsmitiroos por PlL-<lio Je In tradición.. 
lo c.-ducnción, In comunicación social. Se lrutu pues. de c .. ) un conocimiento IUJClalmcntc elaborado y 
compartido. Bujo sus múltiples uspcctos, t..'"SC conocimic.-nto, se orientn t.."SL"flcinlnx."tlte u dominur nuestro 
enlomo. comprenJL-r y explicur los h1..•chos e idca:s que utnucblwt nuestro Wl1'.l!rso \itul o swgen en él, u 
uctunr sobre y clm el prójimo( ... ). Dicho lle otro modo; es un conocimiento práctico, por cuanto que dn 
sc..·ntido, o Wl inet..'"SWlte revoltijo social, u ucontc.'Cimic.-ntos y uctos que se hocc.-n comWlt..-"S pnra nosotros, 
forja los prucbus de nuc.-stru realidad conscnswil y contribuye u lo con11trucdón 1ocUtl de nue1lr• 
realidad", 
Dcconchy (Ídem: 120) nos menciona que hay otro elemento esencial a ar"\ndir n la 

anterior definición: 

•• ... que t..>sc objeto es probablemt.~lc más amplio que la definición que uqui da de él, JoJelct porque el 
consL'n'iO de los ~pos sociales no se cstnblecc no sólo enlomo u ucont1..'Cimic.""tltos t..>sp.mUincos. el 
p.."11somit."11to nnlurul. ul sc.""tltido comím~ este es el contcs.to •odal" 

De esta manera se definen en gran medida, nuestras creencias religiosas, nuestras 

ideologlas pollticas y sociales, nuestras ideas sobre lo que está bien o el mnl 
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E. PROCESO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Moscovici, S. ni estudiar cómo penetra en la sociedad el psicoanálisis puso de 

manifiesto dos procesos principales, que explican el proceso de las representaciones 

sociales: In objetivadón y el anclaje, n continuación se explican. 

El p1imero es la objetivación en donde lo social transforma un conocimiento en 

representación. Ln objetivación se ha definido como el ngenciamiento y In forma de 

hacer concreto lo abstracto "'«.-s ubiorb.-r w1 exceso de signilicudos malcriulil"Jindolus'' (Mosco\ici. 

S. citmlo por JoJclcl, D. t986: 481) 

Muchas de las cosas que conocernos, que son importantes en In vida cotidiana y, por 

tanto, de las que hablamos continuamente, no tienen una realidad concrela Son cosas 

como el amor, In amistad y tantas otras. Sin embargo puede decirse que diariamente las 

\'emos, que hablamos de ellas como si fueran cosas tangibles y concretas, In 

objetivación permite In concretj¡mción de lo abstracto. 

En In teorin de las representaciones sociales, el proceso de objetivación se refiere n la 

transformación de conceptos abstractos extrnilos en experiencias o materializaciones 

concretas, corno se puntualizan continuación. 

Hmcdiante. el procc..-so de objelh11ci6n lo in\isible se con'\ic.~e t."fl p:rccptiblc.. (Forr. cilado por 

WagnCr w. ); Elcjnbunicta 1994: 831) 

Ln importancia de In objetivación es transferir lo que se tiene en In mente en algo 

existente ni mundo fisico, es hacerlo real y tangible. Está encargado de rescatar 

c~nceptos, reconstruirlos y darles imagen. 

El segundo p1-o.,eso es el anda.je se le define como el enraizamiento sodal de In 

representación, su objeto. significado y In utilidad que le es conferida es In integración 

cognitiva del objeto representado dentro del sistema de pensamiento preexistente y las 

transformaciones derivadas de este. El anclaje es considerado como una herramienta 

que permite aprehender nuevas palabras en In vida cotidiwm. 

'f[~!S Cf:N 
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La función de las representaciones sociales es asignar sentidos, ubicar ciertos grupos 

(darles identidad). En slntesis, los elementos de las representaciones sociales expresan 

relaciones sociales y ayudan a construirlas, es una transformación de información que 

sirve como instrumento de referencia y que pennite comunicarlas en el mismo lenguaje 

y por consiguiente innuenciar en las actitudes. 

Las representaciones sociales se desarrollan a partir de estos dos procesos 

fundamentales In objetivación y el anclaje ambos complementarios: ya que mientras el 

primero se encarga de rescatar conceptos, reconstruyéndolos y dándoles una imagen, el 

segundo les da unajustilicación para permanecer o no dentro del lenguaje cotidiano, ya 

que sin un arraigo el concepto desaparece. 

iESIS CON 
FALLA rE ORIGEN 
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F. SUSTRATO lllSTORICO DE LA TEORIA DE LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES 

Es necesario exponer la esencia histórica que hace germinar o condiciona la aparición 

de una teoría, para eslablecer un panorama general acorde con su realidad. 

La noción de representación social surge históricamente con la parición de la obra de 

Mosco\'ici (1961/ 1979). Su aparición puede ser concebida más como una necesidad y 

una carencia anticipadas en la historia de la psicologia social de una noción que 

explique una serie de fenómenos. que como el hallazgo de una pequeila pero crucial 

próposición. Cuando Moscm·ici pública por primera \'eZ en 1961 El psicoanálisis Ja 

imagen y .1·u público. su incidencia en la psicologi a social es más bien escasa, de hecho 

no es hasla los estudios de representaciones sociales que se logró establecer un dominio 

generali7.ado de la utilización y desarrollo de la noción. que dan lugar a un espacio 

propio para una teoría de las representaciones sociales. 

Se e.xpondrán dos fuentes predecesoras. que ayudaron a constituir la teoría de las 

represenlaciones sociales: las representaciones colecti\'as de Durkheim y las 

aportaciones de los sociólogos del conocimiento Berger y Luckmann sobre la 

construcción social de la realidad: que a continuación se explican: 

Las reprrsentaciones rolrc:livas de Duri<heim 

El concepto de representación social tiene sus orígenes teóricos en las representaciones 

co/ect/ms de E. Durkheim (1898). alríbuye la realidad social al grupo y no al 

individuo. para este autor hay hechos sociales inexplicables para el sujeto, ya que son 

externos a él y no tienen el poder de imposición. Es colectim porque crece dentro de la 

comunidad, donde es compartida por \'arias generaciones de personas. disfrn7.ada de 

religión, mitos o lenguajes, ejerce una influencia sobre la gente y refuer,..a sus lazos 

reciprocas de manera uniforme. Por lo que le confiere primacía a lo social sobre lo 

individual. 

TE~IS CCN 
F ALA U~ OR!GEN 

18 



La conslrucción social de la realidad 

En 1966, Berger y Luckmann, dos sociólogos del conocimiento, publican su obra "La 

cons1rucc/ón social del conoclmlcmo" que desde su inicio propone una l':'sis bre\'e pero 

de gran nlcance: 

H La rculic.luü se construye sociolmi.:ntc y la sociologJa del co~ocirilicnto · debe uO~Ji;,.ar los procesos por 
los cuah.-sL-sto se JTOÜucc R Bcrgcr y Luckmann (1994: 13). · 

Es evidente que inicialmente Moscovici (1961) no pÓdla .. conoc~r el trabajo de Berger y 

Luckmann, pero es cierto que desde la primera edición'·de su obra inicial sobre las 
' ,,_ 

represenlaciones sociales en 1961 y en la segunda edi_ci,ón en 1976 de la misma obra 

hay nolables diferenci11S. De hecho la edición de 1976 no sólo esta impregnada de las 

ideas de los aulores, sino que aparecen referenciados en varias ocasiones. Asl, en el 

prólogo de la segunda edición Moscovici establece como motivo de su trabajo redefinir 

los problemas y conceptos de la psicologla social a partir de este fenómeno, insistiendo 

en su función simbólica y su poder para construir lo real. 

Lo que en el trabajo de Berger y Luckmann aporta a Ja generación de representaciones 

sociales son dos elementos fundarnentnles: 

1.- La construcción del conocimiento es social, esto es, que pasa por la comunicación y 

la inleracción enlre individuos. grupos e inslituciones. 

2.- La importancia del lenguaje y la comunicación como mecanismos en los que se 

transmite y crea la realidad por una parte. y por otra .como marco en que la realidad 

adquiere sentido. 

Estos dos elementos constituyen la base fundamental para el establecimiento de la 

teorla de las representaciones sociales, ya que enriquecieron el trabajo de Moscovici. 

TfSIS CON 
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G. REVISION lllSTORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

A la luz de la teorin de las repn..-scntacioncs sociales han sido diversas las 

in\'estigaciones que se hnn hecho, por lo que se hace una revisión de estos trabajos más 

rele\'nntes. 

-llerlkh, C., este autor analizó en 1969 In representación social de la salud y la 

enfermedad manejada por los habitantes de Paris y Normandin. Este estudio está 

basado en KO entre\'istas, entre sus hallazgos más rele\'antes se encuentra In 

prolongación de In \'idn gracias ni n\'ance de In ciencia médica; lle\'ll en si misma el 

deterioro de In entidad de \'ida; un segundo punto que encontró es que la angustia. la 

fntign y la depresión son conceptos intermedios entre In salud y In enfermedad, y dentro 

de los cuales uno puede considerarse parcialmente sano. 

-Di Gia<omo, J. (1980) pretendió explicar el desarrollo de un movimiento estudianlil, 

buscando predecir el componamicnto de un grupo n panir de sus opiniones bnslindose 

en el análisis de representaciones sociales para poder comprobar el mayor poder 

explicnti\'o de estos conceptos. El autor concluye que los sujetos se in\'olucran en 

mo\'imientos estudiantiles n panir de un proceso intergrupal. el grupo percibe n su 

grupo contario como incompatible. se ase\'era que In ideología es un fenómeno 

sociológico y la representación social un fenómeno Psicosocial. por lo que el primer 

concepto no basta para generar segundos. 

-Jodelet (1984) en el cual analiza cómo los habitantes de una comunidad rural 

francesa se representan la enfermedad mema/. Es común que dentro de la población 

estudiada los enfermos panicipen dentro de la vida cotidiana De ahi que la población -

sana • en una actitud de e\'itnción ni contagio desarrolla formas paro diferenciarse de los 

enfermos o desviados, estableciendo categorias para clasificarlos ya sea como locos. 

chillados o desviados mentales. después establecen una teoría mental para explicar su 

desviación. como ejemplos tenemos - es algo que tenia en el cerebro y se ha agriado ·· .. 

- es un shock de guerra ·: etc. ; todo esto con el afán de tener elementos que les 

permitan discernir entre salud mental y enfermedad. 

A pesar de manejar temas tan atmcti\'os la representación social no ha impactado tanto 

en la opinión pública como ha ocurrido en los estudios de opinión o actitudes. 

TESIS CON 
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CAPITULO 11.- EL ADOLESCENTE: PROYECTO DE VIDA Y PROFESIÓN 

.. No .tie rl!fl'llett tra1Cl111 f11nz.a pan1 l111ca- llll co.f4U pno si .ft! r1!9llin~ rlflfello fuer:J6 JHU8 d«itlir ,,..~ 
/taca.•• 

Elheri Hnh•nl 

Introducción 

.. /\1 hombre ... Je cstu 1.'-poco Je hu locado ,;,;r lu mayor pune de los cumhios lc..'cnológ.icos y sociulcs más 
ivofunJos y t.lxlcnsns~ dcsdc el rclomn o Ju mcdituciún y u W\D cspiritwili<ll.Jt.I mlls profunda, hustu WlU 
pn:pnmción espi..-cin1izuda y ullttnll."ntc solisticud.11. Le hu tocado \'CT el dc..-surrollo y el ocaso de diversos 
n.'gimc.'1lL'S politicos e idt."tllogios sociocconótnicus. J la sido protugonistn Je los descubrimientos 
cicntllicos y tecnológicos que llcvtm tunto al crecimiento como u lu uutodestrucción .. (Ccsurcs y Silic'--o. 
1991:4S). 

El relo del cambio, le ha exigido ni hombre actual respuestas inmediatas y continuas. 

especialmente, en lo que se refiere en su postura ante la \'ida y ante el trabajo. Se ha 

enfrentado asl mismo, ante sus \'nlores. el cambio y la clarificación que de ellos se 

plantea dada la dinámica y \'i\'encias que a diario cuestionan su congruencia entre el 

pensar, sentir. decir y actuar. En otras palabras \'i\'e en un continuo reto y búsqueda del 

propio sentido de la \'ida. El hombre actual es un ser en continuo mo\'imiento interno y 

externo. 

Es nsl como el adolescente se enfrenta a una sociedad que vh·e \'elozmente. en donde se 

afrontará a tomar decisiones que repercutirán en su futuro. una de esas decisiones será el 

elegir que carrera estudiar, y posteriormente ejercer la profesión de esta manera. el 

proyecto de \'ida juega un papel muy importante. ya que se visualizarán a futuro los 

adolescentes y harán una articulación de sus experiencias personales. y por lo tanto 

sociales, y de su experiencia escolar particular en un sistema educati\'o. 

En la primera parte. de este capitulo, explicaré estos temas y la relación que tienen en 

tomo al adolescente. En la primera parte se abordará la adolescencia. siendo el tema 

principal, de la presente tesis, ya que de Jos adolescentes sabré cuales son sus 

representaciones profesionales; se ,·erá el concepto y un panorama general de lo que es 

la adolescencia. 

-TF~IS CON 
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En la segunda parte se abordará el tema del proyecto de vida, teniendo como base el 

proyecto de futuro ya que a partir de este, se analizará ¿,qué es un proyecto'/, los puntos 

principales que se consideran para un proyecto y de ahi parto para explicar el proyecto 

de •·ida. yn que su relc\'ancin radica en que el adolescente rc\'isará el concepto de si 

mismo, del medio ambiente y en relación al tiempo pasado, presente y futuro. Asl como 

también se verá la importancia del sistema escolar y la familia, yn que le brindará las 

herramientas posibles, para que los adolescentes desarrollen sus proyectos a futuro. 

En in tercera pa11e se abordará In adolescencia y in profesión, nqui se conocerá como 

los adolescentes se representan In profesión, al respecto Erikson ( 1974) lo explica n 

partir de In conformación de in identidad ya que remite al futuro, asl como también 

Guichard (1995) lo explica a partir de In experiencia escolar que hayan tenido los 

adolescentes. 

Está distribuido este capitulo de la siguiente manera: 

A. Adolesttncia 

B. El proyecto como rep1'esentadón de futuro: 

Proyecto de vida: el proyecto de futuro 

Preparar a los adolescentes a elaborar sus proyectos de futuro, un 
nuevo objetivo educativo. 
El sistema educativo no es la única instancia en la construcción de 
proyectos de futuro: In familia. 

C. Adolescencia y p1'0fesión. 
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A. ADOLESCENCIA 

"'Ln udolcsccnciu comprende el periodo que comit:w.u con Ju pul.:rtnd - In madure-¿ lísiológicu· y termina 
con el status social de adulto. Lo que sucede a lo largo de c.-stos ailos t..-s motivo de ~un contro\'t.TSin e 
imponuntc:s Juguna.'i en W1 conocimiento ciL"nllfioo .. (Pupaliu. D. y Wcn<lkos Old"5, S. l 992;63). 

La importancia de las dificultades y conílictos por los que ntrm•iesnn los adolescentes 

también es motivo de controversia entre los psicólogos. Para unos es el periodo 

carncteri7.ndo por conflictos, oscilaciones de conducta- entre grnn actividad y letargo, 

excitación y depresión-, rebelión y enfrentamiento a las normas establecidas. Para los 

autores, In cantidad de problemas y de patologías que aparecen en esta etapa no excede 

a las que se encuentra en la adulteL. Algunos adolescentes sienten realmente ansiedad y 

depresión o necesidad de reali7.ar demostraciones de manera socialmente inaceptables, 

mientras otros adolescentes son consistentes. estables, con sentimientos definidos y 

capaces de establecer relaciones gratificantes con otras personas. 

No se puede hablar de los adolescentes como una éntidnd única; no todos son iguales ni 

todos se enfrentan a las mismas exigencias de su ambiente. Unos viven en sociedades 

tecnológicas, otros en medios rurales, unos \'nn a la universidad y otros son 

analfabetos; también hay diferencia de sexo y de edad dentro de la adolescencia A 

pesar de todas esas diferencias es cierto que existen unas caracteristicas generales . 

.. Todos los udolesccntc .. -s compm1c."Tl cic.-rto número de cXfl'l-Tic.~ius y prohlcma.'i comWlc.."S~ por ejemplo 
lodos sufren los cambios Osicos y fisiológicos de le pubertad, todos sienten lu ncccsidod de 1..-stnblcccr su 
propia idt..-ntidud, alguno numcm de respondc.T u lo t..1.cmn pregunto de - (,quién soy'!-., todos cnfTL"tllnn se 
necesidad de [UlDllfSC' lo \.'ido y sc.-r miembros independientes de lu sociedad'• (McConcll, J .• 1978: S 14). 

Desde una perspecti m histórica se ha ido alargando este periodo de transición de la 

niilez a In ndultez. Los pueblos prirnitiyos lo reali7.nban en unos dias o semanas; en los 

paises industrinli>'.ndos puede durara diez o doce ailos, pasando por unos periodos en In 

historia en los que los niilos y los adolescentes contribuían n In economln familiar, 

generalmente en el medio rural,. colaborando en distintos tipos de tareas. Erik H. 

Erikson. In define de la siguiente, manera: 

"La odolescenciu es como wu1 moratoria psicosociol. un periodo <le no compromiso <leliniti\'o de la 
existencia, que prcccdt: el acc1..-so a una \ida profc.~ionat. E.se p..-riodo c."11. las sociedades industrializadas. 
se alarga coda wz má.'I y se hacccudü \"C'.l mAs murcado y mñs conscic:ntc•• (Erik. .. on, 1974: 125). 

Esta fase es necesaria, para la constitución de In Identidad final, que consiste en In 

integración de los elementos de identidad propios de las fases de la infancia En la 

búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y de unidad vivida que ha de incluir, 
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en udelante, la madurez sexual, algunos adolescentes hnn de enfrentarse una vez más a 

las crisis d.e los primeros ai\os antes de poder instalar ídolos e ideales duraderos como 

guardianes de una identidad final. Necesita ante todo una moratoria para integrar 

elementos de identidad asignados a las fases de infancia 

Erikson po.stuló que el desarrollo de la personalidad continúa mucho tiempo después de 

que se ha alcanzado el periodo genital; según Erikson el tipo de sociedad en que se 

des.arrolla el individuo es cuando menos tan importante como sus impulsos instintivos. 

Erikson ~ceptaba ni igual que Freud sobre la importancia de los impulsos instintivos en 

los niftos muy pequeilos, e insistla en lo que conforma la personalidad infantil es el 

conJ/icto entre los instintos y las demandas culturales. Se supone que los instintos son 

bastante similares de un nillo a otro, pero las culturas difieren notablemente de una parte 

del mundo a otra, y las culturas crecen. se desarrollan, igual que los seres humanos. 

Elikson daba impo11a11cia al fntum, en cualquier momento dudo del tiempo, las 

predicciones que haga In persona en relación con acontecimientos futuros ayudan a 

determinar como se comportará esa persona en el - uq11{ J' aht1ru -. 

Según Erikson a través de su icor/a de desarrollo pslcosoclal ( 1974), cada ser humano 

debe pasar por ocho etapas de desarrollo en su camino hacia la madurez completa. cada 

una de estas etapas se caracteriza por su propio tipo de crisis, o conflicto. Erikson 

consideraba estas crisis como ocho grandes pruebas del carácter de la persona., en cada 

una de ellas debe llevarse a cabo una tarea evolutiva especifica. el no cumplirla entrai'la 

un determinado peligro, el cumplirla es un tOgro y un avance hacia una "nucm es/ación 

de paso ". La vida es una secuencia de crisis, no sólo de las crisis propias del desarrollo 

sino también de algunas accidentales. En condiciones favorables, en cada crisis lo 

positivo gana a lo negativo y la reintegración acumula fuer7.as para acumular las crisis 

siguientes. De cualquier modo lo negath·o siempre nos acompnllará de alguna medida. 

bajo la forma de una ansiedad infantil, de un temor de abandono, un residuo de 

inmadure7_ 

Está investigación se interesa particularmente por la fase final o tardia de la 

adolescencia. que coincide generalmente con el último ailo de bachillerato, se trata de 

una época de transición de la vida adulta. Los autores que orientan. este marco teórico, 
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consideran que la adolescencia tardla se inicia a partir de los diecisiete ai\os y termina 

en una edad no precisada, alrededor de los veinte años. 

El avance sobre los estudios del adolescente como estudiante ha sido variado. se 

conocen pocos esfuerzos por saber quiénes son los estudiantes, sus necesidades, 

condiciones y demandas, se desconocen sus aspiraciones y expectativas, tanto 

académicas como laborales y sus proyectos de vida. 

En términos genernles, se pueden distinguir los ~iguientes t~llltis; d¿nde Íos. estudiantes 
. -, ' . . . - . ' . . ' > ' . ''' _. ', ' • ' ' .- . : • . . ~- . : . ,: --. '> • ' • • - • ' ••• ,' ' ,· • ,. 

se constituyen en ,el objeto.~;~ eStudio; ni ~espec.to, ~~~~áii e> (1°991 :25-26) hace una 
clasificación 1e·~áú~a:·· .. ; ~· · .·,,: .:·;· ~'· · 

. . . ·.,_ . ,:-- .. ·.. ' ' 

"·lll unálisis de la com1"5ici6n. L-S~lurn y ••'1<1encias dda ma~;ula cscot~. com~ lxL.c para estudios 

de problemas como lu tl~numdu L"llucutivu, lo d....-<W.~ció~ o:I~ .cÍ.ci~ci~ ·ÍL-rminul. (Custillo. 1975; Vuldés. 

t978). 

·El \inculo de lu c."llucnción supt.'Tior y el emph.-o, o bien. el destino ocupociunnl de los 1.-grcsados. 

problemas Je dt..-scmplc.-u o subcmph."O profcsionul. ofc.Ttu y demanda ucupocionnl. por áreas del 

conocimiento o C1UTcros (Alcá.nturu et. ni. 1998.1989. Guliém:z. 1988). 

-Lo composición social de los estuJinnh.-s. sus h .. -nd1..-ncias y truycctorius, camo Wlo formo Je esclon..-c.cr el 

pspcl social de Ju 1...-ducación o problemas como lu mo\ilidud social, lo Jcsiguoldod y los procesos de 

dc:n10eroti7.nción o el impacto Je la crisis (Co\'u, 1985. 1990; Gilordi, 1990). 

·Los perfiles 1..-studiuntilcs y p-ofcsionulcs tanto reales como ideules de los aspirantes. <le los que ingresan 

y egresan t.."fl el sistt..-ma etfucoti\"o (Acostu el. al. 1981; Calatayud y Merino. 1984; Pérez, 1985). 

·SlL'i aspiruciont...-s tunto ucudémicus como luboml1..-s (lomnitz. 1985; Guznñn. 1993). 

·Los foctorcs sociulcs. ccunómicos y culturales que intervienen en lo elección de cam:m (Bortolucci, 

1989; Merino, 1989). 

·Sus aspiraciones y expectativas tanto ncndémicas como laborales (Lomni~ 1985; Gúzman. 1993). 

·Sus demandas Jos US(l!ctos idr.-ológicos, posturas politicns, tipo de orguni:tncioncs y mO\imfontos 

polllicos L'll que porticipon (1 km:ra y Muñoz l 986; Ah11r"f y Casilllas, 1987; Sleplum· Otto, 1987)." 

De esta manera, es necesario contar con un mayor número de investigaciones. Existen 

temas pendientes y nuevos enfoques que aplicar, uno de esos temas son las 

representaciones sociales que. como se menciono no ha tenido impacto y no se ha 

investigado a profundidad ("'r cnpilulu L f<l!!i•"' 20). 

---,.-E-S l~S'"""'.C::-:0 N 
f AU.A DE Oi\GtN 
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B. EL PROVECTO COMO REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 

Proyttlo de vida: proyttlo de fuluro 

.. Es el f'"Oyccto ww Je Jns cutcgorlus fund.umc."11U1lcs del pensamiento del siglo XX"". Guichant. Jcan 
(1996: 15). 

Es en In primera parte del siglo XX que el ·· pm;>ecw" se revela como una categorla 

esencial para pensar en las cuestiones de In \'erdad y Ja libertad. en Jos años más 

recientes esta noción adquiere un groo empuje en los ámbitos más diversos de In vida 

cotidioon. Ahora se habla de proyectos de sociedad, de proyectos de empresa, de 

proyectos educativos, de proyectos de establecimiento, de proyectos personales, 

proyectos profesionales, de proyectos de vidn. Tooto en In esfera general (la sociedad) 

como en lo prh·ado, el proyecto representa hoy Ja nlirmnción de valor. 

El proyecto es Jo que remediara un estado presente caracterizado por la insulienciencias; 

tasa de desempleo: falta de competitividad; desorgWli7.ación de In producción; fracaso 

escolar; anguslia anle el futuro, etc. 

El futuro es esencial en el proyecto. como hbro1ehuciade/a111t~deu11omi.fnw'"· (Heidegger. 

1927 citado por Guichard, 1995:17) de un futuro deseado. El proyecto pertenece 

necesariamente a un ser que inscribe su actividad, en una determinada concepción del 

tiempo. Se establece en una perspecti\'ll temporal determinada, más o menos lnrgn. El 

proyecto puede delinirse en poner en relación, de modo signilicativo. el pasado, el 

presente y el futuro, asl como en Jos medios a empleo para lograrlo. quedando 

privilegiada esta última dimensión. 

Es ese futuro ni que apunta In acción el que, en un momento dado. da sentido central 

presente y ni pasado. La reinterpretación, una relecturn, un dar perspectivas al pasado y 

al presente. 

La noción de representación (que encontrarnos tWlto en Ja sociologla, como en In 

psicología social) ei .. pues, probablemente, la que mejor permite hoy abordar, desde un 

punto de \'istn cienll Jico, Ja cuestión del proyecto y su elaboración. Ese proyecto se 

conligura, ya lo. hemos visto, en un futuro que se desea nlCWlzar, es decir, en un 
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conjunto de representaciones de lo que todavla no esta nhi pero se considera más 

deseable de lo que se percibe en la situación presente. El proyecto se basa twnbién, 

pues, necesariamente, en representaciones de ese mismo presente que se pretende 

superar. 

Visto asl el proyecto supone la representación de la persona de lo que es aqul y ahora, 

nsl como In representación de lo que desea para el futuro, es decir, la representación de 

lo que desea hacer que ocurra. 

El proyecto de vida 

Al tratar de decidir el futuro, los adolescentes deben revisar y reelnborar el concepto de 

si mismos a la luz de su imagen actual e ideal, es decir, del concepto que tienen de si en 

su medio ambiente y en relación al tiempo pasado, presente y futuro. Solamente cuando 

el individuo puede reconocerse como entidad separada y distinta de los que, lo rodean 

que tiene continuidad y capacidad para seguir siendo, la misma en una sucesión de 

cambios es cuando el adolescentes conquista un sentimiento de identidad, que ,·ive 

como propia, la reconoce en los cambios que ha experimentado y en la anticipación de 

los que vendrán y piensa en la identidad que desea asumir en su próxima vida adulta. 

Como una perspectiva histórica de su vida y pro)'L"Ctos hacia el futuro, los adolescentes 

no sólo se ubican en el tiempo sino twnbién en el espacio. En la persona que desea 

llegar a ser, los obliga a pensar en el - donde -. - el fXJrquc ·-, y el - como·; en los fines 

y en los medios con los que comprometerán sus valores, su filosofia de vidn y 

concepción de mundo. Si logra proyectarla hacia el futuro y comprometerse con ella, 

acontece entonces un cambio gradual en las relaciones interpersonales y comunitarias, 

hacia determinados compromisos discriminatorios y definiti\'Os, dentro de lns esferas 

pública y pri,•ada, de las necesidades y aspiraciones indi,·iduales. (Blos. 1979: 13). 

A los catorce ni\os la mayoría de los adolescentes piensan en el futuro 

egocéntricamente, lns diferencias de Jns edades les parecen enorrnes y están seguros de 

que no van a envejecer jamás. (considerando vieja a una persona de veinte ni\os). Los 

adolescentes mayores se preocupan cada vez más por el futuro, pero les importa desde 

el punto de vista personal como general; sienten la urgencia de llegar a ser mayores y 
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esa presión interna se une a la exterior exigiéndoles delinir la clase de personas en las 

que desean convertirse y más tarde n alinear las imágenes que tienen del porvenir, con 

. las del presente. El pasado ya no parece tan lejano, un ailo pasa de prisa 

Surge eniorices el interés por e\'aluor los obstáculos y las posibilidades que cada uno 

tiene en el presente y de proyector sus metas hacia el futuro. Precisamente Jos~-ph Nuttin 

resalta In importancia de la relación entre el futuro y la moti"'a~ión, como crucial en el 

desarrollo: 
.. El comportilmiL-nto'huciu un objeto dctc..'TJTÜruldo. 1..-s sicm[Ic ulgo por '\..-nir, por u1cunzur u lograr. osl, el 
futuro e¡ lu culidnd tc~ul del o~clo·mctn )"nuestro c.'lpocio moli\ucionol" (Nullin. J. J 980: 102). 

La adolescencia s~ ·ha_ considerado como un puente entre dos etapas, el infantil y el 

adulto y eritredoi(tiempos: pasado y futuro, al cruzarlo, el adolescente ''ªelaborando 

·dos concep~ion~·de si mismo; una se refiere a lo que ern y es actualmente, y la otra a lo 

que se.;ii,: Lafo~a como lo integra a In futura imagen de si mismo en su presente, 

Indica la.integración que ha alcanzado como persona. 

Los procesos madurativos que tienen lugar en el periodo tnrdlo del In adolescencia se 

combinan con las exigencias de In sociedad hacia el adolescente precipitándolo a 

adquirir una nueva perspecti\'a del tiempo. El futuro que antes pnrecln nunca llegar se 

percibe cada vez más cercano y reclama tomar decisiones. La necesidad de delinir 

metas y de prepararse para alcan7.arlas requiere que el adolescente pueda reconocer sus 

intereses prioritarios, las capacidades, conocimientos y experiencias adquiridos a lo 

largo de su historia. Al relacionar estos elementos del pasado con la decisión que hay 

que tomar en el presente y con sus posibles consecuencias en el futuro, comienza a 

buscar un sentido a su existencia en el tiempo, el cual es básicamente el sentido de su 

continuidad y su mismisidad, Mndison (citado en Rappoport, l 986: 116) lo seilala: 

""considc.."Tn que la principnl tarea que cncuc..'fllru el odolcset..-ntc en su camino hacia la \ida adulto consiste 
L"'tl n.-orW..-nor el pasado en relación con la situación presente y con las cxpcctali,tts t¡uc se til."nL'fl sobre el 
futwn .. 

Abcmsturi y Knobcl. ~~~-ª~" lo importancia de ID percepción y In discriminación de lo 
temporal: 

. ,,· 

HCuan~ el odolescctite puede recónoct..T su pasado y fonnulnr proyectos a futuro. con cap1cidad de 
espera y elaboración t..-n' el JTCS:t--Otc. sup..Tn gran parte de lu problcrn6.tica de la udolesccncin y agregan 
que ... el poder de de conceptuar el tiempo y \ivcnclorlo como nexo de tmión. es lo esencial. subyacente n 
lu intci¡rnción de la identidad" (197t: 74). 

TESIS CON 
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Llegar a ubicarse en el tiempo y comprender su sentido, comprenderá en la 

adolescencia, una tarea esencial en la conquista y mantenimiento de un sentimiento de 

integridad en todas las fases y crisis de la vida adulta Tal cambio y tales compromisos 

se plasman en In elaboración de un ··p11111 de ••Ida ··: 

"."J'ahemoJ c..~lono.."S que se hu llcguJn u lu consuliJación Je Jo (lCíSllnaliJad, que se hu <lado un paso 
uJcluntc en lu inlcriori:mcibo. t¡uc lu oonllfUt."nCin y los wlilhnnic..Wdcs interiores se lutn t:stobil~..ndo y quu 
1u conduelo )' )ll.1 uctiludt.~ hnn udquiriJo unn fisonomlu cusi pn:d1.."Cihlc, conlinblc y nrmónicn" lBlos, 
1979: 149). 

Los avances, retrocesos y estancamientos vi\'idos en los distintos momentos de la 

adolescencia se reílejarán igual mente en la manera, de como diseñan su plan de vida, de 

modo que podemos distinguir diferentes niveles en su dabora~ión: 

En la rase temprana aparece en forma de ensoñaciones e ideas impregnadas de 

famas/a. Al imaginarse asl mismo en el futuro, muchos adolescentes se \'en como 

estrellas de cine, televisión, ldolos deportivos, protagonistas de nO\·elas o actos 

heroicos; sueoian con reali~.ar grandes hazailas o en satisfacer expectativas familiares, 

sin detenerse a considerar objetivamente la realidad o sus propios intereses. 

Al finalizar la etapa intennedia de la adolescencia, los adolescentes se ven a si 

mismos como -¡a persana que quiere ser"', solamente que ahora es indispensable que 

adopten una perspectim más realista En los nilos de bachillerato ensayan las imágenes 

de su posible vida ocupacional, pues cuando llegue el momento de elegir una carrera, 

tendrán que formular y expresar sus metas y perseguirlas. Sin embargo, todavla en este 

momento los proyectos de carrera y de \'ida de muchos adolescentes no son el resultado 

de una -apropiación reflexiva·· o de una decisión autónoma; la mayoria es el fruto de 

decisiones precipitadas, aceptadas y asumidas bajo presión social o bajo iníluencia de 

una figura de autoridad. Son por lo tanto, planes ··ajenos·· que conducen a destinos 

inesperados. pocas veces satisfactorios que se abandonan en el desaliento. 

En la elaboración del plan de vida se toman en cuenta los logros básicos de las etapas 

infantiles del desarrollo señalados por Erickson, el adolescente requiere de la confianza 

básica que le indique que le será posible reali,.ar sus propósitos. tomando en cuenta las 

oportunidades y perspecti"as que le ofrece la sociedad y las capacidades adquiridas. 
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El adolescente necesita del ejercicio de su iniciativa para elegir sus metas y los caminos 

que le conducirán hacia ellas. Requiere del sentimiento de autonom/a que le pennitnn 

sentir su proyecto de ,·ida como algo propio, que él ha elegido, como resultado de sus 

experiencias y de las inlluencins que ha identificado y aceptado concientemente. Queda 

claro que no es suficiente nsumir sus propias decisiones, es necesario que realice todas 

las actividades encaminadas a lograr sus metas, apoyado en su semido dr: laboriosidad o 

dedicación al trabajo en/arma disciplinada y comprometida. 

1 i[US crN 1 
r AL'..A n: Oi1GEN _j 

l 

30 



Preparar a los adolescentes a elaborar sus proyedos de futuro: un nuevo 

objetivo educativo. 

La escuela esta muy lejos de ser ajena n ese mm•imiento del proyecto. En cuanto a los 

estudiantes. no faltan los métodos para lle\•arlo n "ac1ivar s11 desarrollo vorociona/ y 

personal •• a seguir sesiones de orientación \'Ocacionnl del proyecto personal y 

profesional. 

Dentro de In concepción actual, In intervención del especialista se ancla en el indi\'iduo. 

El papel del experto ha cambiado: ya no· expone al consultante las profesiones que le 

com·ienen, sino que es una especie de ncompai'lnnte que le lle\'ll n descubrir (por decirlo 

de un modo particularmente mgo) el mejor modo de realizar sus po1cnc/a/idadcs (" s11 

pcrson¿,Íldad l en el ejercicio de una profesión y. de modo m:is general, en su \'ida en 

conjunto. En donde, la práctica del orientador su objeti\'o es ayudar al sujeto a 

localizar, entre sus representaciones. los trazos que pueden de\'elar los proyectos 

impllcitos en ellas. También tiene por objeti\'O el permitir que el estudiante se distancie 

de sus esquemas espontaneas. estructurados de otros modos. incluso elaborar otros 

nue\'os (por ejemplo, estimulando ni - joven sin cualidades - a que emprenda ciertas 

acti\'idades). 

Las perspecti\'as educati\'as, en In orientación. presuponen. por consiguiente. que la 

sociali7.ación ha generado en el indi\'iduo un cierto conocimiento aceren del "p11n10 

qut! le et1n1iene en la suclftlad - .. ese conocimiento a menudo no es claro, a veces es 

muy incompleto y que puede obstruir toda la posibilidad de que el sujeto elabore sus 

proyectos. Por ultimo esas representaciones de futuro espontáneas son susceptibles de 

e\'olución y. en particular. que pueden hacerse m:is exhausti\'ns y m:is complejas. 

La escuela ligura como un espacio de competición en el que cada cual se \'e llemdo, 

por una parte, n descubrir sus propias posibilidades y a situarlas en relación a las demás 

posibilidades y por otra parte. a ·· incorpomr.. esas posibilidades en su propia imagen. 

"Plledo hacer e.m, no nub: mis posibUldada tienen alli s11 nttkl-• ". 
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• El sistema esc:olar no es la únic:a in•tanda en la c:onstn1c:d6n de proyedos 

de futuro: la ramilla 

Hasta ahora se ha mencionado el puesto que ocupa In organización escolar en la 

determinación de las intenciones de futuro. Es e\'idente que In escuela no es la únicn 

instancia que proporcione n los jóvenes marcos que le permitan estructurar sus 

intenciones de futuro. La fnmilin, el conjunto de experiencias socialmente elaboradas 

del individuo, desempeñan un papel igual de importante que la institución escolar. 

'"_' ••• L"S,L~ esa or8llf1Í7.ución fumilinr (por lo tunto. sociul) que lu.o; L~pt.-ricnciu.'i del sujeto puc<l1,,.-n inw~u.rsc 
poru cxplicur el p-oyccto: el indi\iduo tiene In sensación &: clcs:ir libremente. pero se cnnstilU)'O su 
d1..acisión gmcios n lu escuelo, lu fümiJiu y ul c.-ntomo :mcinr (Guichurd y olrn!i, 1995: 1 SO). 

La familia molden In cultura de los adolescentes ya que es pro\'eedorn de valores. 

conocimientos, sentimientos. que permiten a estos adolescentes tener una \'isión de lo 

bueno y lo malo según el análisis que realicen sobre lo ofrecido por los adultos, pero no 

como mera copia ya que se encuentran en un periodo de trnnsfonnación y cada uno es 

capaz de darle el matiz que más le com·engn. 

'"NUtnLTOSOS estudios rclalÍ\'OS a ingn.~o de lo población csludiwitil u nivel superior, mw.-stran fu1..~cs 
\'Ínculos entro el sexo del indhiduo, su formación y su orfacn 1oclal, qucdundo prhilL~ndo este último 
elemento, se \'C'IU reflejado en el modo en que se tt.,.,...esentnn el futuro .. (Cow•, M.1985: 17-28). 

Para un estudiante que pertenece n una clase económica superior, ingresar n una 

universidad es algo muy nnturnl, en cnmbio para aquellos que pertenecen a clases 

inferiores es imaginado como un objetivo inaccesible o bien sólo posible para aquellos 

alumnos superdotndos3 

Lo anterior ilustra la desigualdad existente dentro del ámbito institucional y nos 

demuestra que las expectativas educativas ''an a estar detenninndas por el nivel 

económico, ni que se pertenezca. teniendo mayores posibilidades de ascenso. aquellos 

individuos que provienen de clases privilegiadas y que de forma directa, ni contar con 

todos los medios ni alcance vn a tener como resultado éxito. 

3 Idea retomada de Bourdieu Pierre (1973). Los c..-studiantcs y la cultura. Buenos Aires: Labor. 
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Autores como Bourdieu y Passeron ( 1973) explican que las desigualdades sociales 

generadas dentro de la escuela en donde se maneja la ideología dominante se transmite 

como una arbitrariedad cultural, legitimando a través de la cultura de clase, la ideologla 

dominante, sino que se hace mención ª. otrás problemáticas de la sociedad como: la 

estratilicación social dentro del aula, 1..S'relaciones sociales de producción y la división 

del trabajo que permiten a la sociedad capitalista continuar con su hegemonln, 

manteniendo el dominio de una clase minoritaria sobre la mayorla. 

Estos autores también hacen referencia a que el individuo desde su nacimiento \'a 

adquiriendo un bagaje cultural que le puede limitar o permitir una buena adaptación 

cuando se incorpore a un centro educath·o, haciendo hincapié en el lenguaje, en donde 

este tiene un papel preponderante en la adquisición de las pautas y contenidos básicos 

institucionales. Estas diferencias de vocabulario que se presentan en los distintos grupos 

son el resultado precisamente de la diferencia social. que comúnmente va aunada n la 

económica. 

Estas diferencias existentes entre las clases sociales es lo que rn a determinar como 

capital cultural, concepto que hace alusión a todos aquellos conocimientos adquiridos 

a través del enlomo familiar dependientes del nivel económico, ni cual se penenezca y 

que se hace patente en el privilegio cultural, al cual tiene acceso el indi•·iduo desde su 

nacimiento, y esto lo podemos observar en sus comportamientos y actitudes. 

Se puede decir que .la influencia de In familia ''ª aunada con el nivel económico, del 

cual se pro••engn, .P;.es. sf la· familia. cuenta con mayores posibilidades económicas, 

existe la posibilidad· de nlcan7.ar un número mayor de medios a su alcance, los hijos 

obtendrán ·;.;., llllo grado de deSarrollo profesional y personal. Propiciando de esta 

manera que el indi\•iduo logre sus metas académicas al mismo tiempo que su 

integración social 
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C. EL ADOLESCENTE Y LA PROFESIÓN 

"No g '"""lle,,,¡;..;,..,. l!# ponw.W. sino tk lta:l!rlo .. 
lknis de Ro11gnnonl 

Las profesiones se han hecho esenciales para el funcionamiento mismo de nuestra 

sociedad, se conducen las principales empresas de In sociedad a través de los 

profesionales, especialmente formados para llevarlas a cabo. en las diferentes 

actividades desde educar, diagnosticar y curar la enfermedad, juzgar y castigar a 

aquellos que violan las leyes, resolver conOictos, diseñar y construir edilicios, o ayudar 

a aquellos que por una u otra razón son incapaces de defenderse asi mismos. Nuestras 

principales instituciones oficiales -escuelas, hospitales, organismos gubernamentales, • 

constituyen el ruedo para el ejercicio de la actividad profesional. Nos dirigimos a los 

profesionales para In definición y solución de nuestros problemas, y a tra\·és de ellos 

luchamos por conseguir el progreso social '. 

Es asl como los adolescentes están rodeados por profesiones y harán representaciones 

de ellas, además de que In imagen social que se tiene de la profesión es muy mloradn y 

sobre todo el ejercer una profesión significa trabajar, y satisfacer las necesidades básicas 

como: alimento, refugio, seguridad. Sin embargo, más allá de las necesidades básicas, el 

trabajo posee también un potencial en In satisfacción de necesidades superiores: 

estéticas, cognoscith·as y de autorrcnli7.ación . 

.. La mayoriu de las ('."tSOnns tmbajun mó.s de W1 tercio de sus \Ídas udultas~ ob\ÍDnlL"OlC el truhijo ejerce 
wut influencio c.lL.-cisi\'u c.."11 nuestro sensación de idc.."ntidod. en nuestro salud flsicn y piicol()e.ica .. (Joomrd 
y L•n•mun. 1987: 33). 

Como se pudo \'Cr anteriormente, In profesión está relacionada con el trabajo, como la 

deline Royo Marin (citado por Wanjiru, G. 1995: 13) la profesión es: 

••Wlll mo<laliJ.uJ de trnhijo o In dcJicución u Wl sector espccltico de los trabajos hurmnos para el bien 
cornún". 

""Lu formación de ¡Tofesionistus en tus J.iversas ó.reas de conocimiento, constituye una tarea esencial 
puro alcanzar tn1,..jtll'L"S niwlcs de desarrollo de las nociones" (INEOI. 1993:6). 
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Mientras que para Gon>'.ález ( 1991 :77) es su articulo sobre el análisis del \'Ocnblo 

profesión, la considera: 

.. ( ... ) Ju OCUfQción huhitwd y continuudu de W1 imli\.iduo t.-n c:I ámbito lnbnrul. o la ucurución lJllC 
nurmulmcntc llc\'U con.'iigo WlU prepnrucic.'m rclotivutllL-nlt: lársn _y- c;s¡lccinlizndu u ni\'cl surcrinr di: 
t..-tlucuci6n y c.¡uc '\11 rcgjdu por su propio código ético", · ' ·· 

A estos rasgos de profesión, José Todoli ( 1993) ni'lade como característica importante. el 

deber especifico de fidelidad a una función social determinado; y~n modo honrado de 

ganarse los medios de subsistencia. 

El americano Everclt Hughes (citado por Wanjiru, G. 1995: 185) no añade nada a las 

definiciones anteriores, pero conecta In profesión con In disposición social del sujeto, y 

dice que la profesión es: 

.. Lu ocupución L"fl lu quu w10 'profe.ta' ser ("Jl."fito y hubilitodo pum dcscm(l'-"i\ur nlgunu ucti\'idml. o lu 
\1>eación poro duscmpci\nr W1 trubo.jo que requiere CXJX..Ticncio y conocimientos cicnlllict~ uplicudos u lus 
n1..>ccsidadc..-s de k1s otros". 

Al ser considerado profesional. se entra.. por asl decir, dentro de una élite. tanto 

económico como en lo social. La profesión requiere de ~uisitos, para que asl se le 

considere: saber científico, lilulación que garantice la posesión de conocimiento• 

especializados, servicio social esto es disposición personal por pane del profesional y 

prestar sus servicios las personas que lo necesiten y fijar su salario de acuerdo con In 

capacidad de las que le consultan. 

Como se pudo ver la profesión tiene un significado muy amplio. pero sobre todo. para 

los adolescentes. que estén estudiando en el nivel medio superior. significará la 

delerminación e importancia de su proyecto a futuro. se concebirá como In 

conformación de un conjunto de rasgos reprcsentntirns. no significa que el proyecto, 

resulte de inmediato claro y accesible para el individuo. La mn)'oria de los adolescentes 

no adoptan siempre una postura reflexim respecto a sus intenciones de futuro. sus 

'"lJpclnnes" se basan a menudo en aspiraciones sumamente generales. 

Los trabajos relati\'os al modo en que, los individuos construyen sus proyectos son 

bastantes numerosos; para comprender como se representan la profesión, los 

adolescentes, se tomaron a autores como Erikson. Erik ( 1974) lo explica a panir de la 

identidad personal e identidad del yo en el adole~cente; se escogió a este autor ya que 
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e.xpone In \'inculación entre In imagen del yo y las preferencias profesionales; el otro 

autor que se escogió fue Guichnrd, Jewt ( 1995) y lo explica de acuerdo a In experiencia 

escolar que haya tenido el adolescente. Estos autores hacen grandes nponaciones al 

estudio de las representaciones sociales, en esle caso profesionales, ya que por un Indo 

Erikson, E. explica que In noción central es In identidad de esta manera configurarán los 

adolescentes su proyecto de futuro y Guichard, J. con la publicación de su libro "/.a 

esc11cla y las representaciones de jilmro de /os adolescentes" ( J 995) hace un estudio 

amplio sobre las representaciones de los adolescentes lomando en cuenta el proyecto a 

futuro, que consiste en poner en relación de modo significali\'o el pasado, el presente y 

el futuro, quedando pri\'ilegindn esta última dimensión; teniendo en cuenta a In familia 

y Ja escuela como instancias de ayuda en la configuración de sus proyectos . En seguida 

se explica con mayor profundidad. 

Erikson, Erik (1974) expone como se construyen las representaciones profesionales, a 

panir de la identidad de un individuo, y lo explica por el origen de sus sentimientos de 

identidad . 
.. Lu ic.h .. "fllic.Jnd p.TSOnnl L"S, por unu parte. el s1.-nlimi1.."flto de continuidud c.xistt.'11cinl L'Tl el tk-n1po y en el 

t.>spucio t el de sc.."f unn mismo: <<.f.."SC>>. y. por otro pirtc. es también el rcconocimfonto. a lru\'és de las 

mi rudas de los demás, Je esa continuidad y similitud" (llrikson, 1972 citado por Guichnrd. J. 1995:56). 

De esta interacción surge una determinada representación del yo, una determinada 

representación del yo, un determinado sentimiento de ser de tal modo: un estilo de 

indi\'idunlidad de In persona, una identidad del yo. Esos sentimientos de identidad se 

remiten al futuro, lodos se enuncian, de un modo u otro, como - .\by lo q11e seré •. Se 

trata pues In representación del yo, esenciales que permiten ni individuo dar sentido n su 

\'ida y ni mundo, In especificidad de esas representaciones del yo, no se !rain de 

imágenes del yo en el presente, sino una idea del yo como poseedor de la posibilidad de 

ser tal cosa Dicho de otro modo: en In perspectiva desarrollada por Erikson, e.• la 

ima¡:en del JY' en elf11t11rr1 la""" ddernúna la cvnslrtlcclón th la ldmtldad pttSenle. 

Eso sigue siendo aplicable en In adolescencia y la edad adulta: esa imagen del yo en el 

futuro adopta Ja forma de una adhesión a ídolos e ideales guardianes de la identidad 

final. También ahi tenemos un más allá del yo que permite pensarse a uno mismo: 

··somos lo que nos gustu" (Erikson, 1974: 134). 
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Esas observaciones pueden comparase con las conclusiones de Venant ( 19!!9 citado por 

Guichard, J. 1995:65) sobre el papel y el puesto de los dioses en la ciudad griega: 

"Un griego se IOrju su propiu ilfontidad por medio Jcl ouu. que tit."llC L"n frt."Olc; hijo su miruc.W. Ese otro 
quizás lt."llllü rusgos de W1 dio.'i, o llcw lo máscara de lo muerte. o se presente en el rostro de W1 ser 
q0t.'Tido, o qui:tós lo comtituyu el csfücio politico de lo ciudud. Esos diu .. -rsos fonnas son otros tuntns sc.-rcs 
u Jos que se confronto, o C.."SJlCjns rcvcludon .. ~ L"fl los que intt."lllu discernir el rcllcjo dd yo ... 

Parece que eso puede hoy decirse a veces del proyecto profesional. Cuando se 

menciona el nombre de tal profesión que desea ejercer o a tal ámbito profesional que le 

atrae, el adolescente se identifica: se describe (como podria describirse diciendo: •·soy 

de tal signo m·rro/ógico "); se representa tal como querrfn ser. De este modo entra en 

juego un imaginario que a veces permite al adolescente identificarse. Vista as(. In 

actividad profesional representada ocupa en alguna medida el puesto de los dioses. del 

ser querido. 

La representación del yo, en este caso, no se basa en los rasgos de In personalidad, sino 

que utili:r.a rasgos y estereotipos profesionales. eso conllcm que el emprender 

proyectos nuevos conduce a los indi\'iduos a interrogarse sobre si mismos. Por lo 

demás, parece positi\•o que pueda nfim1arse que definir un proyecto nue,·o signifique a 

veces cuestionarse la propia identidad. Según Erikson, la formación de In identidad es la 

construcción por parte del individuo de esas imigenes del yo en el futuro, las cuales 

llevan, por consiguiente, la marca del presente. Pero en el curso de su desarrollo, cada 

adolescente pasa por una sucesión de formas de imágenes del yo en el futuro. Y aunque 

el contenido no sen similar, las formas si lo son: la esperan:r.a que tengo y que doy, lo 

que puedo querer libremente. lo que imagino que será. lo que puedo aprender a hacer 

que funcione 

Gukhard, J. (1995) nos explica como los adolescentes se representan la profesión en 

tomo a su rxperiencia escolar, este autor divide en dos grupos a los alumnos: el 

primero lo denomina s/11 cualidad)' dn c•al/ficacion. fracaso escolar y expectativas 

profesionales, en este grupo los estudiantes con fracaso escolar se asocian. por una 

parte, a una inarmonfn entre imágenes sociales e imágenes propias y por otra parte, a 

una fuerte de,·aluación de las imágenes propias y sociales de In inteligencia. la 

perseverancia y In atención; de esta manera In capacidad de nombrar una profesión no 

significa que se haga de ella una representación mínimamente elaborada. Parece que, 

para que se de una elaboración cognoscitiva de las profesiones y que pueda quedar 
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representada la cualificacion profesional, sea necesario que el sujeto se perciba de 

entradn como un ser c:ompetentc. 

"'OcUJTc como si. de modo gt..."flL"nil. uqucllos c.¡uc hun sufrido fracaso escolar no puWcn concebirse 1..-omo 
sujetos pro\istos de cup¡cidm.Jcs, con lo que S&.? rcvcla.n Jos cnpacidadcs Je rcprL"SCnlurse las ¡Tofcsiom:s 
como tull!s. Entonces no se pt..-rcihcn como portndon:s de id1..'11lidad profc:i:ionol. como poscL-dorc.-s Je un 
cupilul de sal""CrL-s y sal111..-r hacer .. (ldcm: 1 RO). 

No establecen una \'inculación entre las cualidades y las competencias de la persona y el 

ejercicio de una función profesional. En cambio son peculiarmente consientes de todos 

los obstáculos con que corre peligro de toparse en su entorno económico y social y 

tienen el sentimiento de que no existe nada que pueda ayudarles. Se entiende que las 

opciones que expresan pueden calificarse de no ambiciosas. Lo cuál \'iene a describir lo 

expuesto por Erikson, caracterizado en la edad escolar: la conciencia de que no se hará 

jamás nada que \'alga la pena 

El segundo ¡:rupo denominado por Guichnrd, excelencia)' cualidade.• esc11lares, la 

experiencia escolar .. estimula .. la constitución de proyectos de futuro, en donde su 

modo de ver el futuro ''ªmarcado por sus cualidades que se atribuyen asl mismos. 

Las representaciones generadas por los estudiantes respecto a si mismos y, 

correlati\•amente, las representaciones que estructuran sus proyectos de futuro son, 

e\•identemente, de naturale7..n muy distinta. a los alumnos que fracasan en la escuela, que 

como se ha mencionado, se perciben duraderamente, a la salida de la escolaridad, como 

fundamentalmente excluidos de la "competencia". Estos alumnos tienden a concebirse 

como "lwmbres de e~:celencla )' cualidades escolares" hombres (no en el sentido 

genérico). En este aspecto, sus representaciones del yo presentan un punto en común 

con las de los jó\'enes que fracasan en la escuela: unas y otras representaciones están 

estructuradas (de un modo probablemente más duradero para los que fracasan} por la 

experiencia de la escolarización. 

El sistema de ensei\nnza puede considerarse, por así decirlo en imagen, como una 

especie de espejo estructurado y estructurador en que el joven aprende a ,·erse asl, a 

representarse de un cierto modo su futuro en general. lo que sabe. lo que puede aprender 

y lo que puede hacer. Cierto que la imagen espejada no será por la fuer/.a única 

representación del yo para el adolescente; pero para muchos, esa \'isión escolar; 

estructurada de ese modo, puede que sea especialmente compulsi,·a y que se incorpore 

duraderamente. La experiencia escolar desempei\a hoy, indudablemente un papel 

esencial en la formación de ese concepto del yo. 
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CAPITULO 111.·APROXIMACIÓN METODOLOGICA 

".._\•er c11pa:; de pre:stanl! atención a uno MiJ1nt1 C!.t 11n r~ui.ti111 previt1 poro Jl'f!Slar at01ción a 
/o.t demd.s, .sentir.te a gusto con Mno mi.tmt> e.<r la cundldón neCl!.tarlo para r1tlac/onar.se con 

/o.t demd.t" 
Frumm,E 

Introducción 

En el presente capitulo se aborda la metodología que se empleo para el estudio de las 

representaciones profesionales de los estudiarites. En la primera parte del capitulo se 

tratará bre\'emente la tradición cientilica que ha pre\'nlecido en In in\'estignción 

educnti\'n. como lo son el modelo rncionnlistn-cuantitati\'o y el modelo naturalista

cualitnti\'o. este último se adoptó para In presente inl'estigación. ya que lo que pretende 

es comprender las situaciones o hechos, por las propias palabras de los actores. Autores 

como l'érc= Serrano, Gloria (199./) ejemplilica en un cuadro. las principales 

carnctcristicas de cada modelo, así como también aulorcs como 1'aylor y Bogdan (1986), 

Dcnman y Haro (2000) lo explicari. En la se2unda parte se rnrán, los aspectos 

metodológicos de In im·estignción. exponiendo el escenario. en donde se lle\'ó n cabo la 

in\'estignción. los sujetos a in\'estigar, el muestreo. Teniendo en cuenta las 

carncterlsticas de In im·estigación cualitnti\'n. para In recolección de datos se recurrió al 

cuestionario y n la entre\'ista a profundidad, con In información obtenida se hizo un 

análisis de contenido, siguiendo como línea. la teorla de representaciones sociales 

propuesta por Moscovici S. en 1961. 

Otro aspecto importante es el análisis e interpretación de la información, para ello, 

autores como l!.r/kson. E. (197./) )' Guichard J. (1995) exponen como se representan In 

profesión, los estudiantes. 

Estos temas están distribuidos de la siguiente manera: 

A. La investigación cualitativa 

B. Aspectos metodológicos 

C. El análisis de contenido, una allemativa en el esludio de las 

representadones sociales. 

'l E~:.IS CON 
FALLA LE OIUGEN 
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A. LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

Uno de los campos más prollficos es el de la inl'estigación educatil'n. constantemente 

surgen nue\'os trabajos que pretenden aportar propuestas. que permitan explicar y dar 

cuenta de las diferentes ópticas y \'ertientes teóricas del complejo mundo de In 

educación. 

Estás ''ertientes y ópticas corresponden a dos tradiciones que han enmarcado In 

im·estignción hasta este momento, modelo racionalista-cuantitath·o y el modelo 

nnturalistn-cualitnth·o, este fue adoptado para el presente trabajo de inl'estignción 

postura fenomenológica. 

A pesar de Ja \'ariednd de problemáticas y propuestas que se han desarrollado, en 

nuestro pnls ha sido el modelo racional-cuantitati "º el que ha perneado In mayor parte 

de las in\'estignciones sociales, a pesar de Ja hegemonía de este modelo, últimamente ha 

habido un boom en In investigación cunlitatil'n. debido a que se quiere comprender 

situaciones o hechos, por las propia palabras de las personas, y no a través de 

estadlsticas que nos presenta el modelo cuantitativo. al respecto Denmnn. C. y Haro, J. 

(2000: 21) lo explican: 

••m mxiclo cualitativo. lua w.lquirido. un n:lit."\'U [1'<.>grl.."Si\'O, qui.7.ás esto se rclacionu con cn-ntos como lu 
globnlización económico. y Ja oplicución de poHticas noolibcrulcs tuvo como cf1..-cto el empobrecimiento 
de omplio:s sectores de lo pobloción mundial, incn.-mento del desempleo, crisis dd Estudo de bienestar, 
migraciones rm.si\115 de lo (11..Tifcrio ol et.-nUU. SC cxprt.-saron en un nrulticulturulismo. Sl.~lando, lo 
cx'tcnsu heterogeneidad y complejidad de lo sociul, dando origt.-n u ww o nuc\-us foml8S de p..'"11sumicnto. 
De ahi que desde o finales del siglo XX se d0ct.1mt.-ntu un n.'1lovudo intt .. ,-1,.~ ru la im·1..-stigación cunlltoti\11 
y su mécodos". 

Pérez Serrano, Gloria (1994) e.'< plica estos modelos; el primer modelo que tiene sus 

ralees filosóficas, en el Pmltfri>mt1, se reconoce su origen en los grandes teóricos del 

siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Especialmente significati\'as son Augusto 

Comte (1844) y Emile Durkhcim (1895). En esencia. los positi\'istas buscan Jos hechos 

o las causas de Jos fenómenos sociales con independencia de Jos estados subjeti,·os de 

los índi\'iduos. Para el posítÍ\'Ísmo, el único conocimiento aceptable es el conocimiento 

cientlfico que obedece a ciertos principios metodológicos únicos. Durkheim afirma que 

el cientlfico social debe tratar los hechos sociales como si fueran - cosas - que ejercen 

iníluencin externa sobre las personas. De esta teoría de conocimiento se desprende el 

modelo mcionalista-cuantitati\'o. 
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El segundo modelo, que tiene sus ralees filosóficas, en lafen01nent11ógla, de esta teoría 

se desprende el modelo naturalista-cualitati,·o. que surge como alternativa al modelo 

racionalista. La fenomenologin posee una larga historia en la lilosofia y sociologin 

(Hegel. 1 !107; Husserl, 1913: Berger y Luckmann. 1967). El fenomenólogo quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectirn del actor. Examina el modo 

en que se experimenta el mundo. In realidad que importa es lo que las personas 

perciben. 

Los principales elnnrntos dr la rrnomrnologia son: 

a) La primacía que otorga a In experiencia subjetiva inmediata como base de 
conocimiento. 

b) El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. 
c) Un interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan un mundo 

social que construyen en interacción. 

Corno nos sci\nlnn Tnylor S. y Bogdnn R. ( 19116:23): 

.. Pura el ÍL'TK>mt..-nólogo, la conductu humana. lo que lu 8'-'TltC dice y hace, es el producto de cómo c.lclinc 
su numdo. Lu lw"ca del Íl."flomcnólogo es aprehender este proceso de intcrpctnción. el fonomcmilogo 
inlL'TllU '"'~los cosns cJc."Sdc el punto de vistu de otros p..Tsonus". 

El proceso de interpretación actúa como intermediario entre los significados y las 

predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción misma. Las personas están 

constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan a través de situaciones 

diferentes. Podemos ver que diferentes personas dicen y hacen cosas distintas. una razón 

es que cada persona ha tenido diferentes experiencias y ha aprendido diferentes 

significados sociales. 

Dado que los positivistas y los fcnomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y 

buscan diferentes clases de respuestas. su investigación exige metodologías diferentes. 

El positivismo adopta como modelo de investigación el tomado de las ciencias 

naturales, busca el conocimiento de las causas mediante métodos que le permiten el 

análisis estadistico. El fennntendlogt1 busca la comprensión de los hechos mediante 

métodos cualitativos que le proporcionen un mayor nh·el de comprensión personal de 

los motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas. 

'r~:IS CON 
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Pércz Serrano G. (1994: 33·55) explica las caracterlsticas de cada modelo de 

investigación: 

C U A L T A T vocUANTITAT V O 

Foco dl' lu lm·e1UR,11clún (Ccnlro de interés): 

Cuu1idud (naturulc.t..n, L"Sl..,-icin) 

Raíces FUotó~: 
l~u fcnomcnologiu. In interacción simbólico. 

FL-nomc.-nologismo y Vt.-rstehcn 
(cuniprcnsión) .. illlerescldo en 
compnmckr la cond11c1a l111111a11<1 cleN..le el 
propio marco de refenmciade qui~,, 
uctlit1': 

Cnncepht• a.•ocladcn: 
Trabajo de cumpo, ctnogruflu, naturalista. 

Objelh·u de la Jn,·c1Ug11eión: 
Comprensión. dt.-scrip:ión, dt..-scubrimiento 
gcnt.~doru 00 hipótesis. 

Catn1cleñ~llca.• del dfst.>fto: 
Flc.-xihlc, c.-rwul wnh:. 1.-mcrgc."rllc. 

Abogu ¡x>r el cmpll."(l dt! los m~todo.t 
c11aliluth'O.'f. 
Fu11da111entaJo ell la real/Ja:/; orientado a 
lm th..~ubrimicntos, c.-xplorutorio. 
cxpa.nsiooistu, dc.-scriptivo e inducti\u 

Matrco u csa.•rutrio: 
Natural, fnmiliur. 

Mualra: 
PcQucftn no ulcatorin tL-óricu. 

Cuntidud (cUfmto, culmtos). 

Rai<e•ftlooóllc .. : 
m póSÍlhismo 

Posithismo lAlgico: • b11.ica los hechos o 
causas Lle lo.t fl!f1ómell0J social«!s, 
pn!31ardo escasumf!11ff! ulc.'71ció11 u los 
estatlo.1 .n1bjeli\'O.t de /o.t i11ilivicluo.t •. 

Conct."fllos asociado•: 
E."pc:rirtk.'tll41, cmptricn, cstndistica. 

Objcth•o de la ÜS\·e111~aclón: 
Predicción. control, da:scripción. coolinnoción, 
eornp-obución do hipólt.-sis. 

Car.clerfstlau del dlleiio: 
PrcJctc.~nndo, estrUCluntdo. 

Abogu por el empleo Je los métodos 
cuat•tilalivo.s. 
No fimJm1e11lado e11 la realidad, 
orientado a la compfobación, 
confinnotorio. rcduccionista, intencional e 
hipotCtico dc.~uctivo 

Marco u escenario: 
Dt..-sconocido, nrtificinl. 

~·-Grande, aleatoria, rcnrcscntali\U. 
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R~idadcdaao•: . . -· 
El imi:stigador como ín.o;trwncnto primario. 
1.-ntrcvistus. ohst.'T\1ICion1.-s. 

Ra:otlida ....... , 
Jnstrumr.~tos inanimados tcsculus, pruchos, 
encuestas. cucstiorutrios, or<lt.'nüdorcs). . 

Prd.\imo a lo.t <latos~ pCrspi.:cÜ\'u d~ 
Ud&.~lrO. . , ·. 

Ob.ten'Ució'1 uaturufi.tW y sin contrOt 

AJ mnrg1.,1 de los dalos: per.Tpl!Ctlva de.ti/e 
afaera 

Suhjetfro. , . . :... . :.,:· 
l~dlldo: <lutos rcult:~. ricos y pmli.m<los.: · 

Modalhhad de aruílblo: 
lnducli\'o (por et in,1..-StisruJor). 

OrJ,mt1•lo al prot:e.'fo. 

Halhu.gos: . , ~ 

4\f,'t.liclóu pe11etnn11e y controlát.lu 
Ohjetiiv. 

·.·• Flahle: dntos sólidos y rcrctibles. 

Modalidad de llllolll•lo: 
1».Jucth.'O (por métodos t."Studisticos). 

Orit:1ll11elo al re.ntltado. 

Hallug ... : 
Precisos, limitudos, ruduccionista.s. Comprchcnshus, holisticos, exp¡mÍ\'Os'. 

No ge11eralizahle: estudio do cusos 
uislutlos. 

Ge11err11izablc: estudio Je cusos múJtiplL~. 
l'artlcularista. 

/lullstict1 ..bume mu1 realidad estable . . 
.-1.mme 1111a l'l!a/idud Ji11á111/cn. 

Watson-Geo (citado por Pérez Serrano, G.1994), indica que In investigación cualitativa 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, evenlos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Además que incorpora lo que los participantes 

dicen. sus experiencias, actitudes. creencias. pensamientos y reflexiones tal y como son 

expresadas por ellos mismos. 

La investigación cualitati\'n se considera como un proceso ncth·o, sistemático y riguroso 

de indagación dirigida.. en el cual toman decisiones sobre lo im·estigable. en tanto. se 

está en el campo de objeto de estudio. 

La investigación cualitativa podrmos definirla por sus notas núis significativas. 

Taylor y Bogdan (1986) indicnn las siguientes: 

1. La invesligadón cualitativa es lndMct1"a. 

En los estudios cualitativos los in\·estigadores siguen un disei\o de 

ln\'estigación flexible. 

2. En la metodologla cualitaliva el investi1ador ve el esc:enario y a las 

personas desde una ~rs~ctl•., lt11/islica; las personas. los escenarios o los 

grupos no son reducidos a \'ariables. sino considerados como un todo. El 

lfSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

. 

43 



investigador cualitnti \'O estudia a las personas en el contexto de su pasado y 

de las situaciones en las que se hallan. 

3. Los invrstigadotts cualitativos son sensibles a los rftttos que ellos 

mismos causan a las pers11na.t que son objeto de su estudio. 

4. Los investi~adores cualitativos tratan de c11mprender a las personas 

dentro del man:o de referencia de ellas mismas. Para la perspecti\'a 

fenomenológica y. por lo tanto In in\'estigación cualitnti\'U. es esencial 

experimentar In realidad tal con10 otros la experimentan. 

S. El investigador• cualilativo suspendf' o parta sus propias creencias, 

perspectivas y p1-etlisposiciones. \·e las cosas como si estuvieran 

oc:urriendu por primera vez. 

6. Para el investigador cualitativo, ltula.f la.t perspecti,•a.f .t1111 1'Ul/1ua.t; busca 

una comprensión detallada de las perspecth·as de otras personas. 

7. Los mélodos cualilativos son hu111un1 .. 1u ... Los métodos utilizados para 

estudiar a las personas, necesariamente influyen sobre el modo en que las 

\'emos. Cuando reducimos las pnlnbras y actos de la gente n ecuaciones 

estndlsticas. perdemos de \'ista el aspecto humano de In \'ida social. Si 

estudiarnos a las personas cunlitntivnmente, llegamos n conocerlas en lo 

personal y n experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en In 

sociedad. 

8. Los investigadotts cualitativos dan fnfasis a la valida en su 

investigación. Los métodos cunlitali\'os nos mantienen próximos al mundo 

empirico. Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo 

que la gente realmente dice y hace. 

9. Para el invesligador cualitativo, '""''·" /11s ~ct!llarl11s J' persona son 

dignos de estudio. Ningún aspecto de la \'ida social es demasiado frívolo o 

tri\·ial para ser estudiados. 

1 O. La in"·esti~adón C"Ualitativa es un arte.. Los métodos cualitati\'OS no han 

sido tan relinados y estnndariJ'.ados como otros enfoques in\'estigados. El 

cientifico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen 

lineamientos orientadores. pero no reglas. Los métodos sir\'en ni 

in\·estigador~ nunca es el in\·estigador escln\'o del procedimiento. 

-------·-TESlS ClN 
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B. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

De acuerdo con el propósito de la in\'estigación y la orientación teórica que se adoptó, 

es decir. la teoria de las representaciones sociales, referida a los modos de pensar y 

simbolizar al mundo por parte de la gente; se utilizó un modelo teórico, este es, el 

análisis de contenido propuesto por Mosco\'ici, S. en 1961. y que se refiere 

precisamente al análisis de los modos de pensar de las personas, así como también se 

hará un análisis de carácter cualitati\'o, más adelante se explicará a mayor 

profundidad.Tomando en cuenta la orientación metodológica. que guía este trabajo, el 

enfoque cualitati\'o postura fenomenológica. como se menciono anteriormente, por las 

caracteristicas que presenta y entre las que se destaca el énfasis en el punto de \'isla 

subjeti\'O de los sujetos, que toman parte de la situación que se im'esliga. sin pretender 

hacer gencraU.r.aciones: el principal interés de esta in,·estigación. se encuentra centrado 

en los estudiantes, y el objeti\'o de ~-ste trabajo, es conocer como se representan la 

profesión los estudiantes a ni\'el medio superior, es decir. cómo se la imaginan. cómo la 

entienden, qué significado tiene para ellos, cómo la perciben. cómo se ubican en la 

realidad , es por ello que la metodología idónea para lle\'ar a cabo este trabajo. es la 

cualitativa. puesto que no se pretende generalizar los resultados sino explicar lo que 

ocurre en un escenario particular. 

El escenario de este trabajo lo constiluye d CCH Vallejo, perteneciente a la UNAM, 

Bartolucci l. y Rodriguez R. (19113: 24) nos explican el origen y los objeti\'OS de esta 

institución a ni\'el medio superior: 

.. El Coh .. -gjo Je CiL"tlCios y l lwwmid&fos fue creado. por BCUt."'fdo del 11. Consejo unhl.TSitario. el 26 de 
cnt .. "TO de 1971. pum cumplir fWtciom ... -s de m.itor fll-'TTl\UllClllc de inno\11ción de la L"'llsci\an:i..11 WÜ\'CtSitariu 
y nacional. Inició sus ncthidndcs L'tl el ciclo de hochiHcroto el 12 de abril de 1971 con los unidades 
académicas tplantcfos NaucnJ[Wl. Azcnpotzalco. Oriente. Sur y Vallejo). Planeando adc~ ofrecer 
t."Studios de liCl.'"tleiotura, mm..-strln y doctorado, con cnractcrlsticns Je carácter intcrJisciplinario, 
considt."fo.ndo lab.m:s de i0.'\i.-stigaci6n cicnlifica y hwnnntsticn. El colegio rL~uclvc por lo mt."llos 
problemas que L-rt el pasado sólo se habiAn pl11nteudo o resuelto de manera pu-cial: 

El pluntcl pretende ser Wl ciclo de aprc11Ji1J1je en el que se combinen el estudio en lns nulas y t."fl el 
laboratorio con el udit..-stramicnto L"fl el taller y L"tl los centros de traOOjo~ persigue que, t.~ L~la L"lllpo, el 
L"Studiantc udquit.TU tambiL'n el necesario udiestmmk-nto que lo capocile rora reuli:.rar ciL"ftaS octi \idadcs 
de coróclt.T técnico y proícsionnl que no cxiscn In liet.•ncintura, que el ulw1u10 uprovcchuró puro 
incorporarse productivumc."fltc al trabsjo. 
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El C:oh..~io de C:iLi1cius y l lumunidat..lcs t iL~L."fl como ohjctivus fundamentulcs: 

Ser un l'lrguno de cumhin e inmwucil\n en lu lJNAM. 
Prepumr cstudiw1lcs pum cursar estudios t¡uc \·inculcn lus hwnanidudcs, las cicncius y Jus 
técnicus, u nivel b:1chilh:rutn, de 1iccnciuturo, Je 1n11.-strlu y de <lllCtormJo. 
JntL·nsiticnr In crn,pcmciún entre Jus cl'Cuclus. fucullm.Jcs e institUlllS Je lu t.nli\\.'TSidnJ. 
Promover el mejor upnwcchumicntu Je los rL-c~1s hunumos y técnicos de Ju UniwrsiduJ" 

El univCl'so de esludio, los estudiantes de quinto semestre del CCH Vallejo, se 

eligieron con edades comprendidas entre los 17 y 20 ru)os. que tengan In intención de 

estudiar una profesión. teniendo en cuenta. que tienen una idea de In carrera o profesión 

que piensan estudiar. ya que sus materias optnti\'ns se han encaminando ni área de 

estudio, de su interés. El tipo de muestreo. que se tomo de In in\'cstignción cunlitnti \'O. 

es el mnesh-eo leó1ico, en donde, el número de • casos • estudiado carece de 

relnti\'ru11entc de importancia. Al respecto Glnser y Strnuss. 1967 (citado por Tnylor 

Bogdnn. l 9X6: 1 OX) lo explican: 

"/.u importunciu es el potcm:ial e.le cm.la - ,·,uu - puru uyuW.1r ni inwstigucfor en el desnnllllo Ju 
cumprunsiom.~ tL'llricull sohrc el tirca L"StudiuJu Je tu \.ida sociul". 

En el muestreo teórico el in\'estigndor selecciona nue\'os.cnso~ ~:~t~d;rirs~gún su 

potencial para ayudar n refinar o c.~pnndir los conceptos ·);·toorin5 ~·n desar~ollndás. La 

recolección de datos y análisis se realizan ni mismo tiempo. 

Recordando que, dentro de In metodologla en la teoría de las representaciones sociales, 

se pri\'ilegia ni lenguaje.como medio de expresión de las representaciones, por lo que ni 

abordar su 'coriteni.do se ºrécurre n In recopilación del material discursirn espontáneo 

(con\'ersacioncs, libros, etc.). O inducido (cueslionarios, enlrevislas), como lo es. la 

presente ¡11\:es.íign~.ión, se definen en seguida: 

El cuestionario ha sido y sigue siendo, el procedimiento de im·estigación social más 

utilizada.. como resultado y consecuencia lógica de su aplicación y de la multitud de 

resultiidos que pueden proporcionar. Sierra 1995 (citado por Visnutn. Vinacun. B. 1989: 

259) nos sei\nla el propósito del cuestionario: 

••t..u linolidud del CUL~tionurio no t.'S otro sinn In Je ohlt."'llL'f, Je rnanL.-ru sistcmilticu y on..h."tu1dn. 
inli.1rmuciún sobre lu poh)aciún o muc. .. tm Jctcnninuda. Esta infi.lfmnciún hncc rcforcncin ;. lo que las 
pL'TSonns son. hnct."111 pit."llstm, opi1um. sicnh..'11, L>spcrun. dcscnn. quiL.'ft..~ u odinn. npruuhnn o Jc..-supuchun. 
o n los moth,1s de sll'i netos, opiniones y uctitudt..-s'". 
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Podemos encontrar su denominación de encuesta o cuestionario, que suele ser indistinta, 

aunque hay algunos autores que resen·n11 la denominación de encuesta. o bien al 

procedimiento,. con sus .di\·ersas ínses que nos lle\'an a la construcción del cuestionario. 

Algunas de las ventajas del ·cuestionario es que se pueden analizar aspectos subjeti\'os y 

objeti\'os y, por· lo .tanto, estudios -directo.\"' de los fenómenos sociales: se. pucd;,., 

plantear preguntas "de heclÍo y preguntas de opinión: permite obtener una gran ·cantidad 

de informadón· ref.Íridn n aspectos muy di\'ersos: puede ser suminisÍmdo a una gran 

CWltidnd de personas: ns) como también puede garantizar el anonimato de Jos sujetos, Jo 

cual puede incidir en una mayor libertad por parte del sujeto n In hora de responder. 

Por todo lo anterior. se consideró oportuno el uso del cuestionario, con el lin de 

indagar. acerca. de In representación social de In profesión. El objeti\'o del cuestionario 

es permitirme conocer cnrncterlsticns de In población estudiada. en este caso, In 

información arrojada por esta técnica es lograr localizar. el potencial de cnda - caso ·: y 

nsl después poder hacer una entre\'ista a profundidad y ahondar en el tema central de la 

tesis lns representaciones profesionales de los estudiantes a ni,·el medio superior. 

Para In aplicación del cuestionario, contacté n una maestra del CCH Vnllejo. que me 

pem1itió aplicar dicho instrumento, en sus grupos. En totnl fueron 246 estudiantes. 

quienes contestaron el cuestionario. distribuidos en cuatro grupos, dos en el tumo de In 

mañana con un total de 121 ~umnos y otros dos grupos en el tumo de In tarde con 125 

alumnos. 

Este cuestionario (••r Kne>e 2) se integró con un totnl de 24 preguntas, de tipo abiertas, 

en dónde se dn plena libertad al adolescente para que se exprese, más que nndn lo que 

se quiere saber, es lo que piensan. dicen, hacen los e5tudinntes, que relaten su 

experiencia y opinión sobre la profesión. Asl como también con preguntas de opción 

múltiple. 
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Las preguntas del cuestionario, se estructuraron teniendo en cuenta diferentes aparlados, 

en donde se abordaron diferentes áreas de interés: 

DATOS GENERALES: Este apartado nos proporciona información especllica 

del estudiante como son su nombre, sexo, edad, estado civil, tumo y horario 

escolar (poro poder ubicarlos en caso de que se concertara uno cito). 

ESTRUCTURA ECONOMICA-FAMILIAR: Paro conocer el tipo de familia 

al que pertenecen. con quien ,.i,·en. asl como también se buscan indicios de las 

condiciones económicas de los estudiantes. 

NIVEL ACADEMICO FAMIUAR: Aqui se pretende establecer el máximo 

nh·cl de estudios de la familia del estudiante. así como también su capital 

cultural familiar. 

LABORAL: En este apartado, se quiere saber, cual es su situación en caso de 

que trabaje, como lle''ª los estudios con el trabajo. 

Representaciones pmfesionaln en !'!ladón a: 

EXPERIENCIA ESCOLAR. Gukhard, J.(1995) 

ANTECEDENTES ESCOLARES INMEDIATOS.- Aqul se ,.e como les ha ido en la 

escuela, como se ven ellos como estudiantes. También hay dos subcategorias los hábitos 

y las técnicas de estudio. 

Hábitos de estudio: son de gran importancia ya que son las prácticas que tienen los 

estudiantes frente al estudio y son la base para un buen desempeño académico. En este 

apartado se les pregunta el lugar dónde estudian así como también si preparan sus 

clases o exámenes. 

Manejo de téc:nkas de estudio: se pretende conocer de que manera hacen uso de estas 

herramientas que "an ha facilitar el estudio a los estudiantes. Aquí se les cuestiona 

¡,cómo estudian'! relacionan los temas. mcmori:l'.an asimismo se les pregunta si toman 

apuntes y hacen resúmenes. 
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IMAGEN DEL YO EN EL nJTURO. Erikson, E. (1974) 

IMAGEN ACADÉMICA: Aquella información académica que tengan sobre la 

profesión. Por ejemplo; "en ingenieria hay muchas matemáticas··. 

Aqul se les cuestiona ¿deseas continuar estudiando para obtener una profesión'/, 

¡,porqué'!, ¿qué has hecho para conocerla o informarte acerca, de la profesión, como del 

plan de estudios, su costo, el mercado de trabajo etc.'/, ¡,recibieron orientación 

\'Ocacional'I, ¿en que consistió y quién te la proporciono?, ¿por qué no la recibiste'!, 

¡,cómo crees que "ªser tú desempei\o académico, en relación a la profesión que piensas 

estudiar'/ 

IMAGEN PROFESIONAL: Aquellas ideas de su ejercicio profesional. Por ejemplo: 

"my a traer bata)' estar en 11n laboratorio". 

Las preguntas que se hacen son ¿qué profesión piensas estudiar'!, ¡,por qué razones la 

piensas estudiar'/, refiere la imagen que tienes sobre la profesión. Imagina que ya pasó 

el tiempo, ya terminaste tú carrera y \'as a ejercer tú profesión, 1.en qué y dónde 

trabajas'/, ¿qué has logrado a esas fechas'/, ¿qué proyectas hacer en el futuro'! 

IMAGEN PROTOTIPO O INFLUENCIA PROFESIONAL: Se consideran aqul las 

ideas de alguien que haya influenciado y que tengan como modelo a seguir. Por 

ejemplo: "Quiero salir en la televisión, siendo reportera". 

Se les cuestiona ¿qué o quienes influenciaron en tú intención para estudiar una 

profesión'/ 

IMAGEN DE CAMBIO DE VIDA: Aquellas respuestas basadas en el cambio de "ida 

a partir de la profesión. Por ejemplo: "mi vida m cambiar y ser d({Crcnte ". 

Las preguntas que se hacen ¿crees que''ª a cambiar tú vida, al estudiar una profesión?, 

¡,qué planes tienes a futuro'! 
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La siguiente fose del trabajo lo constituye la elección de los sujetos para la entrevista. ya 

que se quiere saber con sus propias palabras, sus ideas, sus miedos hacia la profesión. 

Esta elección se realizó haciendo una revisión y análisis de los cuestionarios de esta 

manera se detectaron los casos con mayor potencial. 

Para ello se realizaron ocho entrevistas, este es uno de los procedimientos más 

utilizados en la investigación social, constituye el instrumento por excelencia. con su 

modalidad de enh<evisla a profundidad caracteristica de la investigación cualitativa al 

respecto Taylor S. y Bogdnn R. ( 1986: 100), definen la entrevista a profundidad: 

... se entiende por n:itcru<los encuentros curu a curu entre el im-,;stigador y los inlbrnumt1..-s, estos 
t.'tlcw.-ntros dirigidos hacia tu comrn.-,\Sión <le lus pt.Tspccthu<1 que til.-ncn Jos informnntcs rt."SflL"Clo de sus 
\idus, c.\:pcric.-ncin.s o sitWM:ioncs, tal como las expresan con sus propiu pulubms'' 

En los estudios en donde utilizan entrevista a profundidad tratan de que los lectores 

tengan la sensación de que • están en la piel - de la gente entrevistada y ven las cosas 

desde el punto de vista de ellos. La entrevista a profundidad sigue el modelo de una 

conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el 

instrumento de la investigación y no lo es el protocolo o formulario de entre•·ista El rol 

implica no sólo obtener'respuestas, sino también aprender que preguntas hacer y cómo 

hacerlas. 

Para el registr~ de los ·datos de la entrevista a profundidad se recurrió a una grabadora. 

teniendo de antemano el consentimiento de los entre•·istados. al respecto Taylor y 

Bogdan, (ldem: 130) nos explican, la utilización de este artefacto: 

"Aunque los gmbmJorcs, por simple pn .. -scncin, put.'C.lcn modificar lo que Ja gente dice en las primcrus 
et.upa., de In im.,,."Stisnción., el t.."ntrc:\istodor cui..'tlln oon lUl lapso considt.-rublc para lograr que los 
informanlc .. -s se relajen y acostwnbren aJ oporutoº. 

La grabadora permite al entrevistador captar mucho más que si reposará únicamente 

sobre la memoria la información. 

El trabajo de entre\'ista se realizó considerando un guión de entre•·ista (Ver MCso JI este 

era sólo una guía que no se siguió rigurosamente. pues la intención fue obtener el punto 

de vista de los adolescentes su interpretación de la profesión, y de cierto modo esto solo 

era posible escuchando lo que tenlan que decir. por lo que fue necesario ir adecuando 
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las pregunlas a las respuestas de cada entrevistado. sin perder de l'ista las cuestiones 

esenciales planteadas en un inicio. El guión de entrevista contenía preguntas acerca de 

las imágenes profesionales. académicas. de vida. prototipo. así como también de 

experiencia escolar. recordando que son las mismas categorlas que se plantearon en el 

cuestionario. pero nhora con más profundidad se trataron. 

Todas las entrevistas se realizaron en las instalaciones del CCH Vallejo. en los salones 

de clases, de antemano haciendo una cita por teléfono, con el estudiante; generalmente 

eran después de sus clases. 

El estudio de la entrevista se realizó mediante el análisis de contenido de carácter 

cualitativo; en el ordenamiento de los datos. se transcribió la entrevista de la grabadora 

al papel; esto lle\"O una taren ardua ya que, es oír una y otra vez la grabación e ir 

transcribiendo poco a poco. las palabras del sujeto, (ur •muo 4) para un mejor manejo 

de la información arrojada por la entre\•istados (4 mujeres y 4 hombres) se les asigno 

una cla\'e (n~r anc~o I), 
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C. EL ANÁLISIS DE CONTENIDO, UNA ALTERNATIVA EN EL ESTUDIO 

DE LA REPRESENTACION SOCIAL 

Debido n In dh·ersidnd de Jos fenómenos estudiado n tral'és de In representación social 

de sus diferentes nproximnciones se han desnrrollndo unn serie de procedimientos que 

permiten conocer, tanto el proceso de formación, como el impacto de representación 

soCinJ.··. 

El· primar estudio. realizado n In luz teorln de In representación social es atribuido n 

Mos~b\·i~Í/ S. ~ll 1961 en el cunl ''crsn sobre como la teorin psicoanaliticn, penetra en In 

cultura francesa Desarrolla unn metodologin para annli7.arln; re,·isó 241 nrticulos de 

revis·t.ns y p
0

eriódicos que aparecieron de enero de 1952 a julio de 1956. además de 

npli~~ .. cien.to~ de cuestionarios a miembros de diferentes sectores de Ja sociedad 

francesa. Pnra evnlunr toda esn información, utilizó el análisis de contenido utilizo el 

análisis de contenido, Bnrdin 1982 (citado por Uribe P. Y Sih·n S. Mn. 2001 :67) lo 

define: 

••m uruilisis <le contenido es una técnico cJc in\"t.-stigación dc.-stinadu u íormulnr. a putir de cic.-nos &uos. 
infcnmi.:ius n:pnxJuciblcs y \'Ú.lidus que put."t.lcn aplicarse u su contexto. Es WUl rqvcscnlllción de los 
tu .. -chos )' unu gulu prócticu de lo occhin. Es unu ht."mlmi'"'"Tltn que podrto catcgorizu.r como un mCtodo de 
im'L-sti!Ulción del signific¡¡du simbólico de los Oll."n~jt.-s. Un m:nsuje es cupiz de tmnsnútir wui 
muhiplicidud de contenidos". 

De esta manera se recurrió n hacer el análisis de contenido tomando en cuenta que es 

unn investigación cualitativa n diferencia de otro tipo de inl'estignciones, en lugnr de 

relegar el análisis n un periodo posterior n In recogida de datos. los investigadores 

cualitativos, analizan In información de que disponen n lo lnrgo de todo el estudio. 

"'En otras pulub"as. en lu rccogidu y el análisis de dutos t.-stún indisolublemente Wlidos" (Goctz. J. y In 
Comtc, M. t988:t73) 

Por otro Indo. también se utili7.nn recursos numéricos en el análisis cualitativo. Si bien 

los datos cunlitntivos se obtienen principnlmente n partir de técnicas cunlitativas, esto no 

implica que sean susceptibles de ser nnnli7.ados cuantitativamente y presentados en 

términos numéricos. aun cuando su tratamiento no nlcruua In exactitud y capacidad de 

genernli7.ación que ofrecen los datos cuantitnti\'Os. 

El materinl recopilado, por el cuestionario y la entre,·istn a profundidad, es sometido n 

un análisis de contenido de carácter cualitati\'O, tomando en cuenta los ejes de análisis n 

los autores Erikson E. y Guichnrd J. el cunl proporciona indicadores que posibilitan In 

reconstrucción del contenido de In representación 
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CAPITULO IV.-ANALISIS V RESULTADOS 

"Sl una per.fona creé que la.t lfnea.t de la palma Je .fu mano ptlmusticun el futuro, ltabremo.t 
de tener en cuento Jiclta crrntcia a 111 llora de u:plicar11o!i al1:1111as de .nu t!Xpft:llltivas J' de 

.w.111cci1#1a" 
Hehl~cr 

lntroducdón 

En la primera parte del presente capllulo se expone la información obtenida por el 

cuestionario del cual se obtienen las carncteristicas de los estudiantes del CCH plantel 

Vallejo, su estructura económico familiar, nivel académico familiar. laboral y su 

promedio estn información me permitió conocer las características generales de In 

población. 

En la segunda parte se muestra propiamente la información de las representaciones 

profesionales dividida en dos apartados, el primero de ellos son los antecedentes 

escolares inmediatos y en el segundo las representaciones profesionales, In información 

es presentada en cuadros y refor.r.ada con los relatos obtenidos durante la entrevisla a 

profundidad. 

Este cnpllulo esta dividido de In siguiente manera: 

A. Los estudiantes del CCll Vallejo. 

B. Presentación y análisis de la infonnación obtenida por el 
tuestionario y la entrevista a proíundidad. 
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A. LOS ESTUDIANTES DEL CCll VALLEJO 

El saber las cnrncterlsticas de los estudiWltes como son el género. la edad. el estado 

civil, su estructura económico familiar. nivel académico familiar. el conocer si trnbajWl 

los adolescentes; me van n ser útiles yn que van n ser gulas para identificar In existencia 

de diferentes tipos de estudiantes y por lo tanto sus posturas frente n In profesión van n 

variar. 

Como menciono se aplicó el cuestionario como herramienta que me permitió tener 

información de mayor alcance sobre la población estudiada; los resultados que arrojó 

fueron los siguientes: 

Caracteristiras generales de los estudiantes 

Del total de los 213 adolescentes que se les aplicó el cuestionario, se encontró que 122 

son mujeres y el restante 91 son hombres; aunque no hay mucha diferencia en cuanto ni 

sexo, se puede \'er que las mujeres supcrWl al hombre, yu que es precisamente In 

escuela, el ámbito donde su cupacidnd intelectual es más reconocida y valorada 

DtSTRlBUClON POR SEXO 

43%-·\ . &7% 

•MUJERES 
•HOMBRES 

Las edades de los integrantes de la población fluctúan entre los 16 a los 20 ni\os; 39 

casos (18.3%) se encontraban con 16 ai\os; 116 e.• (54.4%) con 17 años; 25 e• (11.7%) 

con 18 años; 24 e• ( 11.2%) con 19 años y 9 e._ (4.2%) de 20 ru1os. 

•e= estudiante 
H:~JS CON 

FALLA PE ORiGEH 
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DISTRIBUCION POR EDAD 

•11•tio• 
•17 años 

C18 •ño• 
011años 

•20 años 

Si se considera Ja edad de Jos es1udiantes. Ja mayoría se encontraba comprendida en el 

inter\'alo de edod con que normalmente se esta al estar cursando 3er. Ailo del 

bachillerato, suponiendo que al inicio de In \'ida escolar haya sido entre los seis y Jo 

siete ai\os. En consecuencia. más de Ja mitad de los alumnos de 16 a 1 K ni'los en total 

180~ sugiere de inmediato que no sufrieron retrasos serios en su trayectoria escolar; es 

decir que casi todos hablan sido alumnos regulares hasta ese momento 

En cuanto ni estado ci'Vil l 9'J e• (93.4 %) manifestaron ser solteros; 11 casados (5.1 %) 

y 3 e• (J.4%) en unión libre. Esta información me permite saber si los alumnos cuentan 

o no con otro tipo de responsabilidades, que lo distraigan del asunto meramente 

académico. o bien. deducir en el caso de ser casados. probablemente tengan limitaciones 

en cuanto al compromiso y tiempo que se requiere para seguir estudiando y se podrán 

ver a futuro con más limitaciones. 

ESTADO CIVIL 

........ - ...... 

Eslntclura económica-familiar 

La manera en qué está integrada la ínmilia y su ingreso, puede determinar las 

aspiraciones proíesionnles del adolescente. es asl como In población estudiada del CCH 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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Vallejo, se enconlró que el número de integranles de In fümilin en su mayoría esla 

conformadas de 3 a 5 miembros, siendo es10 el 55.M % del 1otal de 1 19 e•. 

#INTEGRANTES 
DE FAMILIA 

M) 0 at 2 IX.J 

zz 
J.7 

# 
ESTUDIANTES 

119 

Se pudo \'er en el análisis de los datos oblenidos. que aun es el padre quién conlinun 

siendo el principal sos1én económico de la írunilin. presenlándose asl en un 49%. 105 

cnsos de In población. sin embargo cabe hacer nolar que en un segundo lugar 64 cnsos 

se cncucntnUl ambos padres con un 301Yo. 

SOSTEN 
ECONOMICO 
X~-~1!_LIAR 
MI) Padr.! 

% 

-19.Z 

# ESTUDIANTES 

1115 
__!!)_Amho.\pmtn.-~~ ___ 34_1__ (,.¡ 
-Cl M•d~ 17.K 3K 

En cuanlo n la ocupación del principal sosl~n fnmilinr. In calegorln de empleado es la 

que concentra In mayor parte de los porcenlajes tanlo para el padre 40.3%, M6 casos: 

como para In madre 41.3%. 111! casos. mientras que comercianle ocupa el segundo lugar 

( 16.4 y 17.3 %). seguido de oficios ( 15 y 16.4%) y la de ser\'icios proíesionales ( 1 1.2 y 

14.5%). 

OCUPACION PADRE MADRE 
% # E' % #E• 

Emnk••du 40.3 H6 U.3 1111 
Co1ncrclante 16.4 35 17.3 !'-· -ónclo.~ --- ·· -· - 15 32' 1r. .. ,- -~-5 

Scnidos Pror~icmal1."11 11.! 24 14.5 JI 
Ohttru IJ.K 21 IO.J 22 

De igual forma se obser\'Ó que el ingreso familiar quedo comprendido de 2 a 4 salarios 
mínimos en 49.2o/i1. o sea en t 05 de los casos 

ln~n."110 Familiar 
S.M. 

Ah~olulo Rdalho 

f-------· --·----- --- 1<. 7.5% 
2-1 10!\ 49.?·/e 
S-7 .. , --- - !__2.0·/~----

i~. "1its ) 1 14.So/o 
Nu cordt."!lllÍ> 14 6.So/o 

TOTAL. 21J ICK>% 
La anterior tabla nos muestra los aspectos generales del nivel econón1ico en el que la 

mayor parte de la población queda incluida. 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 
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• Nivel académico familiar 

El conocimiento de la escolaridad de los fnmilinres de lo estudiantes es importante. 

porque permite ampliar el conocimiento acerca 'de los medios sociales de donde 

pro\'ienen los estudiantes. 

Como indicador del ambiente culluraÍ eri el c~w se desen\•ÚeÍ~cn l~s ~olescentes se 

encm.mlra el má.~imo nin!I de ~tudi~~ 'nl¿~11.lldo pOr los, Padres': en doitde se observa 

que en un ¡¡ron número dé .·ellos, se encuentra comprendido dentro de los ¡¡rndos 

elementales. En el .cnso es~~~iÍ.co: dé"losºque sólo tienen primnrin se encuentran 152 

casos. De ellos 65 (30.5%): pertenecen los padres de fnmilin y 87 n las madres (40.8%). 

MAXIMA ESCOLARIDAD DEL 
PADRE 

•PRIMARIA 
•SECUNO, 

OC.TEC. 
ouc. 
•POST. 

•NDCONT 

MAXIMA ESCOLARIDAD DE LA 
MADRE 

•PRIMARIA 
•secuND. 
OC.TEC. 

auc. 
•POST. 
•NOCONT. 

' PADRE: Primario 71. sc..-cunWanu 48. cum.-n1 h.."-"tÜcn 34. l.iet.~ciutura 36. Postrado 14. No contesto 10 
=213 cstuJiuntt..-s. 
MADRE: Primario W•. sccwulariu 41. C.:unL'fll TCcnicu 30, l.ict..."OCinturn 23, Postgrado 6, No conu .. -sto 27= 
21 J cstudiuntcs. 

'f fS!S CCN 
FALLA rE ORi.GEN 
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Una CU~'Stión importante de resaltar es el hecho de que a medida en que se elevan los 

grados educati·~:~s se hace'·una .. grnn diferencia entre los padres. siendo el. padre CI que 
+ •<' .,., •' 

tiene mayor preparación;' por ejemplo. en el punto donde el hombre de 36 de los casos 

(16.8%) posee urinli¡:énci~turn. ni contrario ocurre con In madre cori sólo 23;on.7<y.,)en 

este nivel edúcnli\·0.::-:"-

En cuanto n Ín 1~1,-¡r,, que se 1-raliza en el hogar son los librós lo cj~(mlls se lee 

44.6%.(95 e'), ·h;,~: t~do tipo de libros en el hogar 69.4% ( 148 e•) y~son.Íodoscj~iene5 
se 1:n~argnn de lle\·nr los libros n In casa con un 29.1 % (62 e•). Ac~niinunció.n ~n las 

tablas se especi ficnn los porcentajes y el número de casos de. lnS · respuestas, 

encontradas por el cuestionario. 

Tublu·l 

LECTURA ENCASA 
Pt.-rii1dlCCt'I 
Rc\l!'itM..~ 

Llhro!'i 

19.3% c.39 e•) 
37% {79 e•) 
.U.6'1'. (95 e•) 

TIPO DE LIBROS EN EL llOCAR 
EnclclOfJCdla.11 y Dla:lonMrio!'i, 20% l44 e•) 
Ll'Ctura n.-c:ft•ti,·11 <JO/u l2 I e•) 
Dr 1od11 tipo 69% (148 ~·) 

Tuhln-3 

LOS QUE LLEVAN LOS LIBROS 
Todo• 29°/o (62 e•) 
P•dn.· 25% l54 e•) 
Hermano~ 19% l4 I e•) 
M•dn.· 17% (37 e•) 
No4."t>nh.~fo 4.6% (IOc•) 
Yo 4.2% ('>e•) 

Laboiiil 

TE s l s e e N -- - 1 
FALLA DE ORiG~ 

El trabajo es parte importante del puente que se establece entre In adolescencia y la \'ida 

adulta. proceso que lle\'a consigo In adquisición In adquisición de responsabilidades que 

le perrniten ni adolescente ser reconocido ·socialmente, pero sobre todo ser poseedor de 

una autonomin que le anunciara In entrada a In vidn adulta. 
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La condición laboral del estudiante me puede indicar. que aparte del estudio dedica su 

tiempo n trabnjnr. y este puede ser un factor que lo restrinja en cunnto a sus deberes 

escolares y lendrán repercusión en su desempe11o académico. Se encontró que el 82o/n 

176 alumnos son totalmente dependientes e.le sus padres. lo cual es comprensible. 

debic.lo a su edad y que se encuentran los ndolescentes bajo la tutela fnrnilinr: son 37 

estudiantes que trab~iM se encuentran con un l 71
Yi1 

ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 

17•4 flSOLO 
ESTUDAN 

• EST.Y 
TRABAJAN 

Asimismo en el lugar donde trabajan destaca que trnbajru1 en el sector independiente 

K % (19) desarrollan acti\'idades como \'endec.lor. negocio familinr. olicios: seguido por 

el pri\'ado con un 6% (14) empresas prirndns las acti,·idndes rnrinn como sccretnrin. 

operario e1c. Y por último el sector publico l .K% (4) que trnbl\inn para el estado de igunl 

mnnern lns ncti\'idades \'nrinn. 

11' 

Tubla-l 

ACIT\'IDADES QUE DESEMPEÑAN 
V&.•ntlcdnr, ncgCN..·lu fatmllhar, oficio~ Hº/• ( 19 .._ •• ) 
Obrero 5.í~'"/o (12 e') 
En&.-.rg•do 5 l 1X1 l 11 e•) 
A"l"tcntc .2.Xo/o (6 e•) 
EmplcMdo 1lc confian7a t .4º/o l3 e•) 

OS.IH>. 

•s. PIUV, 

OS. IUU.IC. 

lf~lS CCM 
FALLA LE CR~GEN 
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Me resulto interesante saber como se sentían de estudiw- y trabajar, por lo que se 

encontró que en su mayoría 7.5% (16) se siente sll/Lifecllo. ya que el horario de la 

escuela lo permite y pueden lle\'ar ambas acti\·idades sin ningún problema. en segundo 

lugw- 6.1% (13) los que se sienten más" -n""• refieren estos estudiantes que 

dependiendo de las tw-eas y trabajos que tengan. y por último los que se sientl'n 

preslonadtu 3. 7% (8) casos. ya que el trabajo les exige tiempo y trabajo extra. y por lo 

tanto no pueden lle\'ar bien la escuela. y han considerado la posibilidad de dejar de 

trabajar. 

Como ya se mencionó anteriormente a tra\'és del cuestionario hay una pregunta cla\·e, 

en donde se les cuestiona su promedio hasta el momento. este me "ª dw- una pista 

concreta. de saber como ha sido su aprovechamienlo escolar. ya que dependiendo de 

su promedio se \'an a representar la profesión de diferentes maneras. como lo menciona 

Guichw-d. J. (l 9'J5). por lo que w-bitrariamente tu\'e que hacer lres calegorias de los 

esludianles. en tomo a su promedio. denomine a los alumnos con promedio de 8.5 a IO 

como buenos, seguido por los de promedio de 8.4 a 7.5 como regulllr y por último a 

los que tienen promedio de 7.4 a 6 como deficiente; que se \'llll a \'er reílejas en sus 

imágenes del yo en futuro, Erikson. E. (1974). 

Se encontró que el grueso de la población se encuentra en el promedio de 7.5 a 8.4, 

con un 63.8%, 136 e•. seguido por el promedio de 6 a 7 .4 con un 19. 7o/o, 42 e• y por 

último los que tienen promedio de 8.5 a IO con un 16.4%, 35 e•. 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES 
SEGUN SU APROVECHAMIENTO 

E5COLAR 

iiillii ..... 
•BUEHO 
•REotA.AR 
C DEFtclENTE 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 
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lndudnblemenle, los numeros por si solos no dicen mucho, pero es importante 

considerar que el promedio mlnimo requerido pnra ingresar a la UNAM 6 es de 7, y por 

lo menos pnra quién deseá continuar estudios posteriores ni bnchillernlo, esto es 

importante. 

De lo anterior podemos· r;;;cnlnr que lns cnrnclerislicns que se presentan con mayor 

frecuencia entre los esludinníes del 510. Semestre del CCH plantel Vallejo son los 

siguientes: 

Caracte1isticas 

Ln población es mnyorilnriamenle femenina 

Lns edades ílucluan entre los 16 y 20 nilos, destacando los que tienen 17 nilos 

El estado civil de los alumnos es sohero 

Estructura eco116mico íamiliar 

En su mayoria In familia eslÍI integrada de 3 a 5 miembros 

El padre es el pri11eipnl sostén económico y In actividad que renli'.a es de 

empleado. 

Nivrl académico familiar 

El máximo nivel de escolaridad pnra ambos padres es de primaria. 

En cuanto n la leclurn que se reali'.a en el hogar son los libros, In leclurn que se 

realiza es de lodo tipo y lodos los miembros de In familia se encnrgnn de llevar 

los libros ni hogar. 

Laboral 

Los adolescentes que se encargan de lrnbajnr son 37 de In población tolnl 213, el 

sector donde lrnbnjnn es independiente y las ncti\·idndes que renli'.an vnn desde 

\'Cndedor, negocio familiar, oficios. 

Promedio de los adolescentes 

El grueso de In población se encontraba con un promedio de 7.5 a 8.4, 136 

nlunmos de 213 a este tipo de estudiantes los calegorize arbitrariamente con 

npro\'echamiento regulnr. 

"En In Unht."rSidmJ Nacional Autónnnw de México lUNAM). '110f medio de sus facultades y c.~uclos 
ofrece 71 currcrns en el nh·cl liet:nciuturu y 7 en el nh'\!l técnico. se imf'U1cn ~w; seis campus .Ciudad 
WliVl."TSituriu. l~NEP Acutlún. l~NEP Am@ón. FE.i'.Cuautitlán, FEZ.17.tncnln, FEZ Zurugw.o. De ellos el 
füstL,na Abierto imparte 1 H liC4..·ncioturo.<1 y ww carrera técnico. GuJa de currcras 2002. lJNAM- lXiOSR, 
México, 2002. 

'ff2JS CCN 
FALLA DE ORIGEN 
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8, PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA POR 

EL CUESTIONARIO Y LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

ANTECEDENTES ESCOLARES INMEDIATOS 

Lo nconlccido en el trayecto escolar iníluye en las melas y compromisos escolares de

los estudiantes, en virtud del significado otorgado personalmente n los resultados 

obtenidos en el CCH, se les preguntó sobre este lema n los estudiantes, n continuación 

se presentan los resultados obtenidos por el cuestionario: 

¿Has interrumpido bachillerato? se encontró que 33 si lo interrumpieron de 213 del 

total de adolescentes, In principal razón fue la económica seguida por la escuela hacen 

referencia los estudiantes, a que no les gustaba el sistema o que se les hacia pesado 

estudiar (\'cr cumlru l ).Otra pregunta importante es saber ¿qué dificultadrs y problemas 

han encontrado para estar cursando el CCll? Ln respuesta más frecuente para los e• 

d~ficientes fue la de los maestros, yn refieren tener problemas con In autoridad, no 

quieren seguir rcgla.5~ n diferencia de las otras dos categorías de e• huenos y deficientes 

no encontraron ninguna dificultad (wr cuudrn 2). Me resultó trascendental saber si debinn 

materias, ya que están n unos cuantos meses de egresar y deber materias puede 

significar un obstáculo para poder ingresar a la universidad, se encontró que de 48 

alumnos de213 deben materias twrcuudn>3). 

CUADRO l 

ESfUDIANfES. -
QUE llUENO HEGU/.AR DEFICIENTE 
lNTERRU~IPIERON 
El. CCll, 
RAZONES: 
Ecunünüca.' 2 6 2 
E!ICUO!a 1 2 s 
P~non•ln 1 s 4 
Trab•lo l 3 1 

. Tcrr~"--------- __ s ___ ___ 16 12 

.-----------·-···· 
TEUS C'. .. N 
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CUADR02 

DIFICULTADES 
V 

PROBLEMAS 
JJVENO 

Macstn11 <> 
Sistema - eKucla 4 
Pcnmmdes 5 
Nine.una ,,. 
No contesto 6 

_TOT_AL ___________ ~ _ __:_ 

CUADROJ 

DEBEN MATERIAS 

REGVl.AR l>EFICIENTE 

IK 19 
13 12 
31 6 
63 3 
11 2 

__ 1_3_f>_ ______ __±?_ 

/JUENO REGVl.AR 
N de t.-studlMnlL~ 6 24 

DEFICIENTE 
18 

Continuando con los preguntos los hábitos de estudio son significativos, ya que son los 

prácticos que tenemos frente al estudio y son la bose para un buen desempeilo 

académico, por lo que se pregunto ¿en qué lugn1· acostumbran estudia1·? como se 

puL>de \'er (c•wdro 4) In cosa es dónde reposan y estudian, la mnyorla de los alumnos 

describe que, con los apuntes o la información de In biblioteca hacen los deberes de la 

escuela en su cnsn; en In respuesta de otro lugar especificaron transporte público y 

trabajo. 

CUADR04 

llADITOS DE OPCIONES HUENO REGULAR DEFICIENTE 
ESTUDIO 

-LugMr de L°"ludlo u) Biblioh.'CU u) 12 u) 47 u)9 
h)c ... b) 14 b) 60 b) 12 
e) (~rul_Ul!Jtr "'2_9_ e) 29 c)_2! _ 

:Pn!p-.n.rcl11~~ u)Sic..~1prc aa) 26 u) 62 u) 9 
orúnll'Dl.-s b)Ali:un- b) 11 b)68 b)21 

\"t'll"r'll 

c)Nuncu c)O e) K e) 12 
Respecto al manejo de técni<:as de estudio, \'811 a ser las herrarmentas que van ha 

facilitar el estudio a los adolescentes. por Jo que se les cuestiono ¿cómo estudias? Jos 

e• bueno y regular siempre mcmori:t.an. comprenden y relacionan temas. mientras que 

los e• de.fic:iente.\' algunas veces; la otra pregunta que se les hizo fue si tomaban 

apuntes y hacían raú111enes; los e• buena y regular siempre toman apuntes y hacen 

resúmenes. e• cle./icic111c algunas \'CCCS de ver (cWM.iro 5) la diferencia entre las dos 

primeras clllcgorlns de los alumnos es que tienen hábitos de estudio más establecidas 

.-------·----------
'ffSIS CtN 
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mientras que los alumnos deficientes por el contrario no los tienen, lo que se ve 

reflejado en sus calificaciones. 

CUADROS 

TECNICASDE orcioNts-- . 7iiTi:Ni)-- Rl:XWIÁR -···· -IJEFICIENi'E 
ESTUDIO 
-1\.1emori::t.acilm, a) Sicm11re H) 27 H)91 n) 13 
·Compn:n1ilm, b) Algunas b) 11 b)44 b) 22 
-Rclacion11r '\'CCCS e) o e) 1 e) 7 
Temas. ...f)_Nuncn 
• ..-untan a) Sicmprr a)29 a)97 n) 8 
•11unces y b) Algunas b) (, b)39 b) 2.<; 
hacen veces e) o e) () e) 9 
rc1úmcne!IC e) Nunca 

REPRESENTACIONES PROFESIONAi.ES 

En este apartado se encuentran propian1ente, lo que son las representaciones 

profesionales, a través de sus rnspucstns me acerqué un poco a In subjetividad de los 

adolescentes, sus palabras me develarán lo que piensan y sienten sobre In profesión. 

Como se mencionó anteriormente mi principal interés son los adolesce111es q11e llenen 

la inlención de seguh· estudiando, por lo que se encontró que 33 de 246 e• ya no iban 

n continuar estudiando, deslacando los e• dcjlc/entes aunque las tres cntegorias, dan las 

mismas razones para dejar de estudiar (wr cuo<lro 6). Superando los 213 e• que si tienen 

In intención de seguir estudiando, lns razones q~e dan \0nn desde el desarrollo personal, 

mejores condiciones de vida y reconocimientoº social, para las tres cntegorias son los 

mismos motivos para continuar el estudio a nivel superior. 

CUADR06 

INTENCION DE 
SEGUIR 

E!>IUDIANDO 

RF.GUl.AR - - IJF.FJCIF.NTF. 

t---=-"7'='S='l~~--1-------"j"-5-----~ _m _ _::__ _-: - -~.g_ __ . 
RA7..0NES: 

-SuPCnanc 
_-lluctt trabajo . 
-Dcnmstl"llr que 
DUt.-de. 

:-Porms.,-ln..-. 
-MrJOr IUturo 
-l~cpenckncia 

-------- ------- ----------. . . --------!li • . 
··-·.-·--

----__ i_f_!:: ,--s ce N 
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.... No ser dd montón", 
•ohftllallr anlc IO!I 
derná11 
-Ayudar aa 11u11 padra 
o alaün famlllar 

NO 
RAZONES: 

-Pc."f"S(malcs 
-Tiene que trnhaiur 

~.Resulto diílcil 1.-studiur. 

12 16 

• Se sci'.iulu con el asterisco las n.-spucstus que crun iguales paru las tres cutcgorfos Je alunmos. 

Se puede ejemplificar los dalos amenores, con las palabras de los sujetos entre\'istados, 

de los ocho adolescentes seleccionados seis se encuentran con promedios de 7.5 a 1 O y 

dos e•, con promedios de 6.7 y 7.4. (Ver cuadro ~·nd de cn1m·l11u, anexo t) Al respecto 

se presentan a continuación algunos ejemplos, de las tres categorias de e• 7 : 

Si. si quiero seguir cstudian1Jo no quiero quedarme as/ ~·o/o con el CCH, si no aprovecho el 
apo.\'O de mis padres después va n estar muy dificil. << ¿Encooces lus 1>a1>ú te a¡•oyan 
totalmente?>> Pues si pero ... a veces me presionan con las calijicacione~· .\'eso me molesta se 
que es por mi bien, además de que me intere~'ia prepararme para compelir en el mercado 
laboral, al estudiar una carrera \'O.V a tener un mejor trabajo( ... ) (AH .. Ml .. B) 

Yo si tleseo continuar estudiando, pero a \'eCes he pensado en dejar de estudiar ya que por el 
trabcy'o se me hace muy pesado si ahorita as/ es en el CCH, .va me imagino romo va ser si 
entro a la Uni1'ersidod. yo creo que no podria. << ¿Qué significa para li squir 
estudiando?>> Pues ... una mejor vida ya que tendrla 1m mejor empleo y por lo tanto dinero 
seguro, ya no tendrla que depender de nadie. una profesión me da rm buen respaldo para el 
fi1t11ro. (AO·M3-R) 

Claro que ~'ii, si no me quedar/a mediocrando por un trabq¡'o o ser un tipo que ni esta 
preparado. << ,¡,Para ti que significa estar preparado? >> (. .. ) 1ma persona que se las sabe 
de todas todas pero no sólo con experiencia si no que e.'i culto ... , para mi es importante la 
escuela por que sin 111 papelito nadie te reconoce como alguien preparado, como me lo dice mi 
mamd <<¿Tú mamá te pidió el papelito? >>Pues si me pidió la secundaria tan siquiera y 
.vo se lo di ... ya después le dije que psss querla seguir estudiando para darle también la prepa. 
<< Pero por tu mamd ••• ¿No por ti?>> No (JV-H4-D) 

Como se pudo observar con estos ejemplos, el continuar estudiando para obtener una 

profesión encierra una serie de significados. un futuro mejor basado en encontrar 

trabajo, y este les brindará las posibilidades para desarrollarse personalmente, el apoyo 

moral o económico por parte de la familia es fundamental para que se logre el cometido 

' En las ,;nc1as de las narraciones se presentan dos tipos de letras para poder difcn.."llciar a los 
participantes Je lo cnlre\'istu ~ unu Je ellos se prt.'SC."nlo en letru cursi\'u son los respuestos de los 
estudiantes y el otro participmte. el cntrC\istador. esta con letra normal en negritas con los signos -y- . 

TESIS CON / 
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de estudiar una profesión. Otra de las preguntas relacionadas es ¿qué valor le dan a la 

11roresión l'n su vida füh1ra? y ¿Por qué estudiar y no otra actividad? 

Altu:lw \Y1l<Jr .l''' que va depender mi ji1111ro de la {Jrofi•.\·ián que baya ha es111diar. < < Dime 
,:Por c1m? csludiar y no otra acth·idad?>> Bueno mmm ... dL·.wle lJllf! me oc"lll!rtlo siempre he 
1111erido ser qulmir:o y quiera lograrlo, t.'.'ifllditlr me g11s1<r y aclt•11ui.\· ele que voy a poder 
con,·e.~uir la.\· 1/emás cosas que me he prop11esto, .'ii 110 mf! xustara no t•.\"/aria aqul (l'H-H J-JJ) 

Para mi \•a/e m11d10 la proff:sión, t's que pue .... · ... yo \'eu " la gente que no .si¡.:ue esuu/iantlo ,V 
estd en un mal trahq/tJ y no .'>e :·•if!llten hien ·''-"ºno </Uiero eso.<< ;,Por •1ué ct1tudiar y no otra 
ucrh·idml?>> HI e.\·tudio es /u que se debe de hacer n mi edad, ¿si no que harla? me sentirla 
raro( ... ) no se lrabqfar lodm•/a nu quif!ro, además aqu/ c·mw:co chtll'asy aparte ah/ me la l'ltl' 
l/f!l'<llltlo c·o11 la C.\·c·11e/a ...__<;,Cómo que te la \'85 lle\·ando? >> Pues si no me dest1grtula la 
t•sc:ue/11 "~" hien a111u¡1w o l'<'t't'S no hnRo la.-. tareafi pt•ro h• entit•ndo a los maestros·'' M1/go hiL•n 
c:n los exámenes, puedo irhit•n c.·n la '-'·"''""elª.'" rcvt'ntarme (AR·J-IJ.R. /././6y 3./·.37) 

A \'eces le doy m11dw l'lllor ¡1eru " l't'c·es no . ... < ;,Cómo cs1>lícume?>> Bueno pues tengo 1111 

tío 1¡11e es c:ontador ¡nihlico ,\' ... n11m·11 tif.•nt• 1111 trahqfo c.wabh•, a \'t'Cl'.\" no t•11e·11c.•ntra y c·onw 
,;ene familia tiene que trabqjar de lo que haya, In mayor/a de las \•eccs lrabf!ill de wxista e.~" 
me de.\·ifusionn nwdw d1.• que me''" s1.•rvir tc.•nc.•r 1111 lit11/o si 1w \'O,\' n encontrar trabajo. <'<¿Y 
cuando le dns \'Ulor u In 1>rofcsión, c¡ué 1•icnsus'!>> f ... ) E\·tar má.~ preparada y no ser como 
los 1/emcis, .\·i me glL\'la estudiar pero .w: me hace dijkil .... \·i jilcra profesionista serla una de /ns 
pocas personas de la familia que lo lw /ogratkJ. <<;,Por qué estudiar y no otra acrh·idad?>> 
/:'s lo que tcngu que hacer mis papas trabqjan yyo c.•suuJio. (l..R·M-1-/J) 

Como se pudo obser\'ar para las tres categorías de e•, el \'olor que le don n la profesión 

y el estudio \'a a \'nrinr: para el primer ejemplo, Pedro de In profesión "ªa depender 

su futuro y seguir estudiando significo conseguir lo que quiere: mientras que para el 

segundo ejemplo. Angel de la profesión va significar tener un buen trabajo y seguir 

estudiando es, lo que se debe hacer n su edad y también para socinli7.ar con otros 

adolescentes: para el tercer ejemplo /.u: Maria, no tiene definido el valor sobre In 

profesión, ya que \'e el mercado lnbornl muy dificil aunque sea profesionistn., esta visión 

se ha refor7.ndo por la experiencia de un familiar cercano: y por el contrario sabe que es 

una satisfacción personal, en cuanto a estudiar lo ve como una actividad que debe 

realizar, una obligación impuesta. 

También se les pregunto en el cuestionario ¿qué han hecho para conocerla o 

infonnarsr acl'1·ca de la proresión, como del plan de estudios, su costo, el mercado 

de trabajo etc.?, In respuesta más frecuente de los e• fue, que recurrieron ni 

departrunento de psicopedngogia8. (Ver cuudro 7). 

te Este dcpurtumcnto l'unnn purtc de los Uflllyos y St..~\icius que pn.-stu el CCll u los estudiantes. este 
n:uli:1.u dilCrL-nlcs ncthidudcs ucudém.icus con lu intL~ción de brindnr clL..ncntus que 8)1ldt."tl ol olwnno a 
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CUADR07 

QUE HAN HECHO 
PARA 

INFORMARSE O 
ACERCARSE A LA 

PROFES ION 
-lnf. ouc th.•nc 
-lnf. Con la faonUln, 
amle.cu \' mau_.,.fro#. 

-D~~._J~~h.,.~fU..'daagugía 
-DGOSE' 
-No ham h1.-chu nauln 

TOTAL 

llUENO REGUl.AR /JEF/C:/ENTE 

12 
9 16 

17 4 
35 IJ(í 42 

El pregunlarles aceren de hnber recibido orientación vocncionnl es de gran relemncin yn 

que. como se puede obsermr (cuadro 8} 57 e• de 216 no In recibieron, por lo que es 

preocupnnle. yn que lns razones que dan es no tener interés o no lo especificnn, hny unn 

npntin en cierta mnnern juslificndn por In sociedad como lo define Erikson "moratoria 

Psicosocial": 

.. Wlu d1.."TI1oru que se otorga u ulg.ui1.-n que toJzniu no cstu fono poru respomh.-r u unn oblignción. o que se le 
impone snlTc ulguit..-n <¡uc tiene que llllJUU"SC el tiempo ncccsario ..• <le W1 tiempo de tolcruncíu sclccti\'U 
por purtc e.Je tu socicdnd puru proporcionar u in1s ju,'CTltUdcs los csp:icios puru prepnmrse. idcntilicursc y 
cxp..-rimcntnr oportunnrn..-ntc con los n1Jcs de los ndultos ... (Erikson. E. 1968: 157). 

Asi como también por pnrte de los adolescentes hay unn nclitud de no querer asumir 

unn responsnbilidnd aceren de su fu1uro próximo, en do~de" In elección profesional 

implica de manera inmediata cambiar muchas cosas de su ''idn: amigos. el ambiente 

escolar, hábitos, planes y sobre lodo enfrentar nue,·os retos. 

incorporursc exitosamente u lo~ estudios ofrecidos por el sish.,-na c<lucati\·o que c.nrnctcrizo u esto 
institución. Es por ello que dentro Jcl área tfo OriL-rttoci,\n EduculÍ\'u implctnL.'111n cursos sobre técnicas y 
hábitos de estudio. conferencias sobre el 1•nicei10 de ck"Cdón de materias como lo es L"ll cuurto scmc..~trc. 
t..on donde rcoli.7...aron 111 scl1..'Cción de lus osignnlurus pum quinto y sexto semestres, y se cofll(!n7...arun u 
itúormur UCL"TCU de lus currcrus de su interés y rculizur tu elección pufcsitmal, ust conll' tumhiL11 hrindu 
OriL-ntución Escolar y Psicosociul, entre utrus ucli \"H.ladcs. Ag1.'11da fl!TD pudres gc."ltc."faciún 2002. UNAM 
2002. 
"'Dirección Gcm .. -011 <le l>ri\..'lllación y Scn.icius l~ducutivos, pcrtcm .. -cicntc a lu lJNAM. 
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CUADROH 

RESPUESTA 

~X )llSicionc:s 
-/,Quién h• -DO< >SE ¡UNllM> 
nrcmon:lunl1'! J)hl.11sietl"'"1'1w1u.h1. 

No 11 de csludinntcs 
R11zon~ -No se uccrco ul 

1 >i:o. l,sict1pcd<1~J'l~f 11. 
-Nn lcniu interés 
-No csr-.:cilícn 

/IUENO RE<iUl.AR 

JO 35 

IJEFIC:IENTE 
~o ---.--

12 

La experiencia escolar de los adolescentes, es de gnm relernncia, yn estos se 

representarán su futuro en relación a su desempeño escolar, es nsi como se les cuestiona 

en relación n las materias que te agradan y desagradan ¿Cón10 c1-ees que va se1· lit 

desempeno académico, en relación a la 11mfesión que piensas estudiar'?, ellos harán 

una e\'nlunción personal sobre su práctica escolar. Como se puede apreciar (cuadro JO) los 

e• con desempeño escolar dcficiclllc se consideran de mnnern regular, habiendo muy 

poca diferencia con los e• de la misma cntegorin que estiman su futuro académico 

profesional como malo. 

CUADROIO 

-- --------¡¡¡¡EN<i- -·-~- ----
DESEMPEi'lO REGUl.AR DEFICIENTE 
ACADEMICO 
PROFESIONAL A 
FUTURO 
Dlk·no 27 6-1 6 
RcL•ular 8 69 20 
Malo () 3 16 
TOTAL 35 136 42 

Imaginar, pensar e informarse acerca de una profesión que habremos de estudiar no es 

una cosa sencilla, ni trivial, de la decisión que se tome aceren de nuestro futuro 

profesional. dependerán un sinnúmero de aspecJos o de dimensiones de nuestra \'ida: 

salud, el bienestar ílsico y social. In felicidad. Por lo que muchas \'eces los adolescentes 

se harón imágenes erróneas o fantasiosas aceren de la profesión, no basadas en in 

realidad. Es asl como se les preguntó ¿qué pl'Ofesión piensan estudiar'?, y ¿po1·qué 

1·azones la piensan estudia1·'? se encontró que 168 e• especifican una carrera. 26 tienen 

una indecisión entre dos carreras y l 'J no saben todavía cual profesión van !' estudiar 
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l '"' cu11dro 111. Como se puede apreciar In mnyorla de lns carrerus que tienen en mente 

estudiar son las que tienen rria)·or demanda.' In mayori~ de lus r~spuestas eran de un 

desconocimiento cusi totnl acerca de In ~nmra -colllº s~n _el ,m,ercndo deÍrnbnjo;_el .plan 

de estudios etc. El tener pensado. estudÍnrun~ci;;.rern'o .Pr~fesión;}q·~-., ~or su nltn 

demru1dn, no se pueda esiuctidr y, se Íé~ Mi.gne'i~í~~·~~ otr~ ;;~;~¡;;{~~~.; sÍ~nHicnr 
rrustrnción, deserción escolar etc. '.: ·., ::'.'''. •;;: >J ,. · · \ 
Las razones que dan los adolescentes \'an de5de'el'.interés',-;~1é;;,er~nclo lnbÓrnl, lo 

académico y destacando el querer cnmbinr.lns Í~JusiÍ~Í~~;del;p¡;¡~~ ~L ¡;~fo hacia lus 
.· .. ·., · .. · .. , ·'., ' 

personas etc .. que por su experiencia han pasado o \'isto y, .qi.tieren.nyudnr cambiar esta 

situación. cVl...-r cuudm 12). 

Especifican una carre1·a 

CUADRO 11 

PROFES ION 
ÁREA llE CIENCIAS 
DE LA SALUD 
Uiolol!iM 
•Ciruhtno dcnfida 
•l\.1etllclrut 
1\1,•dlclnn VdcrimtriM 
,. 71H1tccnlu 
*P~h.•ulo •iH 
Quimk'll 
AREA DE CIENCIAS 
§OCIAhES 
•Cil·ncills de 
comunlcu.ciún 
•oc~dto 

*Rclacionc'i 
lnll•mal'i1M1al'~ 

la 

AREA DE ARTES\' 
llUMANIDADES 

•Dl\t.ilo •ni.fico 

p,•dagogia 
ÁREA t"ISICO 
l\IATf:MÁTl"ICAS 
Aruuill'l..'tura 

+lni~nlcria cli"Ctrica 
TOTAL 

llUF.N<J_. 

o 
o 

o 
35 

•cmrcrns con ultu <lcmandu, (200 l) IXiAh· UNAM. • 

RF.GUI.~~ 

11 

14 

l!I H 

12 
10 

J 

~--· o 

o 
o 
o 

97 36 

+~~n c~t11~ currcnis lm) prcncqu1sitos ruca poder cursar In carrera. Jos alunmus Jcbcn prcscntnr lm examen 
c.Jmp.nost1co puru cstuhlccer su ni\cl de conocimientos en Mntemi.'lticus, Físicu y l}uimicu. 
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CUAOROl2 

RAZONES POR 
ESTUDIAR LA 
PRO•"ESION 

-Ocia dincn• 
-ltH\' trHhHiO 
-Por hL' nuucria.'i 
-Pura ddcndcr ~· 
a\·udar a la l!Cnlc 
-Ayudar a cambiar 
injusticia.", no haya 
im1>unidad 

llUENO REGUl.AR DEFICIENTE 

Enseguida se muestran algunos ejemplos de lns entre\'is1ns reali7.adns con el lin de 

conocer su opinión. interés o npnlln sobre In profesión que tienen en mente estudiar; 

Hstmliar Jn¡.:enierfa Ci,•i/ ha ,";it/o mi ¡.:rt111 .nu:lto desde que erct chico me acuerdo que me llamo 
la atc.mcidn. < < ¡,Por 'IUé te llamo ht atención? >> ( ... ) vela a mi lia lo que hacia. .v me KtL\'IO 
aparte de que me J.:Willlll lcL\' matemáticcu·, y se 1-:ana buen tlinero y se encuentra trabqfo, aunque 
he ttmiclo un poc·u tic problemas << ;,Qué 11rohlcnuL"i? >>Pues es que (silencio) debo tres 
materias y na .\·e.\·; voy a poder ,\'lllir,· mi promedio e,,. muy bueno tic 9, pero a veces por las 
jif.•s/a.\·y mi novia descuide algunas materias. (IJl~-H2·JJJ 

Quiero <.'s/udiar Medicina siempre me ha parecido interesante y me llamo más la atencidn 
cuando C.\'Cogi mis materia~ optativas ( ... ) las materias que más me ~~IL"i'lan son Cienciru· de la 
Salud o P."i'icologia. << ¿P11r qué?>> El cuerpo /rumano, como pien.\·a el hombre, los </altos a 
la salud cte. además de que no me gusta ,·amo los doctores tratan a sus pacientes son muy 
groseros." .w" no quiero ser as/, <!ia/a .\·e pudiera cambiar eso poco a poco. (Sfi;/·M2-RJ 

Quiero estucliar /Jiscilo Gráfico, ... este ¿que por que la 1¡11iero eswdiar? la neta ni sabia que 
queria eJ·tudiar, pero rm cuate que iba conmigo aquí en CCH la <.'.\·tá e.'i/Udlando )'me ha 
cnscilado lo c¡ue ha hecho y esta muy ch ido ( ... ) ademó.\· de que en el taller de expresión gráfica 
se hacen trabajos bien padres( ... ) además de que hago graffiti, allá por mi ca"i'a, y me gtuta ... 
<< ;,Este taller es de la.111 materia.ti que más te s:,ustan? >> Si me ."i'iento bien a gusto pero es 
bien caro el material.\' a veces no puedo hacer los trabajos como yo qui.\·iera, y luego en mi 
casa no me quieren dar dinero por que no tienen. << ¿Tú aml~o te ha contado del costo de 
la carttra? >> Pues si pero, es que pue.\· no se ... es bien cara lo más seguro es que voy ha tener 
q11e trabajar. (JV-H./·/JJ 

Estos relatos nos muestran un~ parte, del complejo mundo de ideas que tienen los 

adolescentes acerca de la profesión, el primer ejemplo Damiá11 muestra su interés por 

estudiar Ingeniería Civil, además de que va bien en matemáticas y sabe de que se trata 

In carrera, yn que tiene un familiar cercano, su !lo, de las razones que dn para estudiar 

esa profesión es que deja dinero y le llama In atención; el segundo ejemplo Sara tiene 

una indecisión entre dos carrerns, le empezó a interesar una segunda profesión. cuando 
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lomo sus mnlerins op1ali,·ns. lns razones que dn para estudiarlos es que le interesa; el 

tercer ejemplo es tal \'el, el cnso ti pico .del ¿hi~o que se quiere superar, pero po~ In el 

factor económico dillcilmente \'D poder nlcnnznr sus objeti\·os, nu~que ./,,.,, Ue\'a un 

npro\'echamiento deliciente con un promedio de 6.7, ti~ne In inquie1.;d ·por estudiar 

Diseno Gráfico. 

Hay un dalo importrinle. que· refieren In mnyorln ·de .los. adolescentes; ·tanto en. el 

cuestionario como en In enlre\'istn. el querer cambiar malos trato~; .injústicins que han 

\'i\'ido o que hnn.\'isto. 

Conocer especiJicamente, que imagen tienen de In. profesión, dn razón de sus 

pensamientos, de lo que encierra In profesión \'D desde su. ejercicio profesional, 

personalmente. socialmente, académicamente, (Ver Cw11lrn 13) es nsl que para lns tres 

cnlegorlns de e•. In profesión In imaginan de In misma manera sólo cambian los 

alcances que eslá tiene para cada tipo de e•. 
CUAOROIJ 

IMAGEN DE LA IJUENO REGU/.AR DEFJCJENl"E 
PROFESION 
-Rt"l'ttnoclmiento . . . 
!llOChd 

-St."Auridad 1•enonaJ . . . 
-Ell(K.dficun rupa . . . 
c....,p,•clal, cnmo bar, 
tndc. 
·ACMdémlcamt.-nte . . . 
diflculfadt."!I 

Cuando se liene en menle estudiar una profesión, nlgunns cosas en que se piensa. es en 

el ejercicio profesional por lo que se les cuestiono ¿en que lugar van ha h'Hbajar y 

que actividades se van a 1-ealizar?, el mayor número de respuestas respecto ni lugar 

de trabajo se encuentra en el gobierno para las tres categorías y sobre las acti\'idndes 

que realizarlan los e• buenos y regulares las especifican mientras que los e• J~/iciemes 

tienen un \'Dgo conocimiento, del desempei\o laboral de In profesión. lo que muestra que 

hay desinformación. \Vcrcw11lro 141 
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CUADRO 14 

IMAGEN DE RESPUESTAS 
EJERCICIO MAS /lUENO REGUl.AR DEFICIENTE 
PROFESIONAL FRECUENTES . 

-Lu~ar de -En el p,ohicmo 9 6~ IN 
fnahajo -lniciuli\'u prÍ\'m.ÜJ. 14 31 5 

-Ejerce 11 29 3 
indcpcndicntcmcntc 
-Nowhc 1 11 16 

-Ac1h·idHdc" -Espccilica 22 N4 ' 
ucti\idu<lcs. 
-Vnp.o 9 41 21 
conodmicnto de 
ucti\iJudcs. 
-Nocsrlll•cilicu 4 11 12 

TOTAL 35 136 42 

Lu más .\"f:guro es que \'V.'' a trabajar con mi papá. en s11 dc.'ipaclw Je trabqfa a una aseguratlom 
tic auwmóvi/e.,·, ... por encontrar lrt1bqfo ni me preot"llJJO, pues ya lo tengo Sf!b'11TO,"< < ;.que 
acth·idmlcs realizarías?>> fo que ht1ria lc\•antar actas o C!•taria en la oficina a e.msfecl1as ya 
habrla logrado lo que me habla propue.\·to, s<.•r una gran abogada; aunque me llama tambit!n la 
atendón la ct1rrcra de Odumo/ogla (AH-M/-/J) 

Yo c·reo que en wwjiibric-a no .'ít! mllJ' bien pero creo que podria ser 11110 cmpresafarmacéttticn 
o done/e hagan algunos productos como plásticos ·" JV traerla una bata blanca .v lentes 
e.speciales en el laboratorio(, ... ) eso es lo que harla. << ¿Qué ha1 lowado a csu rHhas? >> 
( ... )tener un btlen traba}" y ,\·eguirme preparando en qulmica (l'H-H J-8) 

No .\·e en primera .si \'~'a ha terminar la ,·arrcra de P.sicologla y en segunda si encuentro 
trabajo. ahorita la siwaciún del pals esta muy mal .v para encontrar trabqjo, cuando termine la 
carrera '!'='='' quien sabe ¿no? << Pcn• si eres huma lll'Ofcsionista si puedes cncootrar 
trabajo.>> r.";i/encio) No :;e a lo mejor. << ;,Sabes que acti,·idad"5 ~alizarias? >> Esct1chnr 
los problemas ele la gente y darles .-solución ¿no? o trabajar con niFlos de la calle (LR-Af4-IJ) 

Los ejemplos anteriores, hacen alusión a que existe un desconocimiento casi tolal de las 

actividades, que renli~.arlnn ni ejercer su profesión. para las tres cntegorlas de e•, 

recurriendo a In pregunln hecha en el cuestionario sobre ¿qué hnn hecho para acercarse 

o informarse sobre In profesión'? (V<T cuadro?) In mayorla de Jos alumnos recurrió ni 

Departamento de Psicopedagogln y en segundo Jugar n Ja información que oblU\'O por 

amigos. familiares y maestros, Jo cual deja ver que, con esta información no han 

resuelto sus dudas o ni siquiera hay un interés real para informarse sobre In profesión. 

En el cuestionario se les pregunlo aceren de, alguna innuencia o imagen prototipo 

para quc1-er estudiar la pl'Oíesión, para las cntegorlas de e• regulares y d~ficlentes su 

decisión fue personal, y los e• buenos una iníluencin fue, In orientación ,·ocncional 

(cunJro 15). 
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CUADROl5 

IMAGEN 
PROTOTIPO o IJUENU REGU/.AR /JEF/CIENTE 
INt'LUENCIA 
PROFESIONAL 
-Fnmilht ¡¡ JI IO 
-Amlt•<w 9 
-l\.1•t~lro' 12 
-Orif.'nlMdim 11 19 
,·oc•i1Nutl 
-Lo' mcdinti. de (1 

cumunlcatclim 

.:.A!l~~-~~tut 10 54 
-No cuntc1do ') 

TOTAL .15 IJ6 42 

J•i1e una C'omhinaciún bit•n rara. es t¡llf! acompañaht1 a mi mamá al doctur y me /lanró la 
atención el lrmq1ital, tl)1tdar " la gente enferma: lue,'-:o cuando entrt• al CCH fi1i a injbrmarme 
al tleparumwnto de psicupedn}!.o}!.Í<l y me hrindaron orientación tvcadona/ entonces ellos 
t<1mbit!n me injluendarun de manera clt'}inilil•a para c.•struliur mediC"ina (SA!-}./2-R.J 

... pues en ciertaji.Jrma al ver /os 1wticienJ.\" me llamo /a atención. lo que hac•m los reportero~··'' 
en si /mios los metlio.\· <le <'omunicaciún ¡u•ro cspt•cia/mente Ja tf!levisidn ( ... )pero tengo que ser 
realista para entrar a la lelc\•isiñn, e."'ª muy tlijkil asi que ni me hago i/1Ldvncs: pero ciencias 
tle la comunicación no es sólo estar clelallle de /m· cámara.\· o de 1111 micrófono se pueden hacer 
má.i· cosas como traba.far en un periódico. < < ¿Entonces fue la tclc\·lsi6n la que te lnRucnció 
1>ara que le llamara la atención ciencia." de la comunicación? >> Si, c.v 1¡11c pues yo no sabia 
nada tic e.m carrera, has/a que inrc.~tigue (AO·MJ·RJ 

A mi ~·iempre me ha gustado la Hi.ftoria cltsde que iba en la primaria y entonces decid/ e.ftudiar 
esa carrera, naclie nu.• influencio o decitliti por mi, aunque en mi casa me dicen que me \'O.V a 
mt>rir de hambre. < .. : ¿Por qué?>> Dicen que esa no es carrera, que mejor e.ftt1die medicina 
o derecho que esas :'ii me wm a dejar dinero y voy a encontrar trabajo, a mi me \•ale me gusta 
historia. (AR-113-R, 39-./6) 

De lo rullerior descrilo se puede \'er que, para adolescentes In inlluencia puede llegar de 

diferenles formas desde nlgunn experiencia personal. los medios de comunicación o en 

la escuela eslas inlluencias de nlguna manera. captan In atención de los sujetos y los 

llem n querer reafirmarlas como es el caso de Sara, Atrgélica )' Átrgel 

Al decidir esludinr una profesión los e• saben de an1emnno. que implica de manera 

inmediata. cambiar muchas cosas de su \'ida: aniigos. ambiente escolar ni que eslnban 

acoslumbrados. hábitos, planes y sobre1odo enfrenlar nuems re1os; por lo que se les 

pregunlo ni respeclo ¿de qué manera .,,_n que va "ambiar su vida al estudiar una 

profesión? Los e• que creen que su vida va cambiar. explican eslar más preparados. 
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socialment.e, más responsabilidad y compromiso con el es1udio: los que al conlrario 

creen que su l'ida no 1·n cambiar sólo académicamenle y los e• que no saben como será. 

pues dicen el futuro es incieno. (Ver cw1Jro 16). 

CUADRO 16 

IMAGEN DE llUENO RE<iUl.AR /JEF/C/EN7"E 
CAMBIO DF. VIDA 

SI 28 de 35 104 Je IJj 21 Je 42 
RAZONES: 
-Ya no ... lcncr 
-~-~ . ._._.,,_~~-m· "! _ .. 
-Conocer •1.-nh.• nuc'at . . 
.. Eshar nuh un•narado 
-"flcnc que 1.·~•udiar 

nui" 
Nu 20 'J 

RAZONES 
-Sc·.10 ticm· •1u1.· 
1.•:o1tudhi1r n11b. 

Nosahe o 12 12 
RAZONES. ------
-El futuro '-'" incierto . . 
-"Prirn!'r11nM:nt1.· 2:l 11 
dlo!l"'."Dlo!I din&" 

Va ha cambiar 111ucho. ¿Poi' qué., explimn1e? >>(. .. ) JU no voy a 1c1wr tiempo de 
ver a rni novia, n-1 no aJv a 1r a /antas fiesta desvelarme ... \YJ lo veo con 111i hermano se 
la pasa cm la 1Jnil!ersicÍad práclicamCnrc tcxlo el día y yá no se revienta tanto como 
cuando iba a la prepa ( .. )creo q11c mlc la pena. si no lo hace uno ¿cuándo? para salir 
adelante y preparase. adcmtis JYI me he divertido un buen, aquí en el CCH y lo más 
importante eclrarle más ganas al estudio (Dl.-lf2-H) 

A-luchisimo .. << Explíca111e >> (. .. ) pues si conocer a más gente. que no es 
confonnista por al}!.o están en la u11ivcrs1tlad, los maestros van a ser mejores, mmm ... 
en si el ambiente ro estar muy bien. me \t>J' a tener que aplicar estudiando yendo a Ja 
biblioteca más trabajos, pero uno nu11'"'(1 sabe. < < ¿A qué te refieres? >> J'ucs si 
aunque a veces 11110 planeé las cosas no salen como uno quiere, dios dirá a ver como se 
presentan /a.1· cosas. (/.11-M.J-D) 

En estos ejemplos. se percibe que los adolescentes están conscientes del compromiso 

que conllern el estudiar a ni\'el superior, que van n tener que dejar a un lado las cosas 

que haclnn anles como ir a fieslas o simplemenle tener más responsabilidad en la 

cuestión académica. ya que su fuluro 1·a depender del terminar o no una profesión y 

ellos. son los que trn7.111 su por\'enir, como lo dice /Jan1iá11 salir adelnnle o como dice 

/.11z Maria .. Dios dirá", dejarlo a creencias divinas, en este caso Dios, a que se decida 

su futuro. (Vf.-rcuudro 17) 
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Los e• se encuenlrM n unos cuantos pasos de lomar decisiones importnnles como es el 

tener In intención de csludinr unn profesión y es, en este momento de su desarrollo que 

se erige el se1· y el hacer, el quién soy y adónde voy. Este momento se considera 

significati\'o, por que es a partir de la definición y claridad de la identidad que se 

construye el plan de vida, que como lo define Gámcz Dlnz Rosalia el. ni. ( 1996;8): 

•'. .. se rclicrc ul proceso Je muilisis y n;llcxi(m sohrc Jos objcti\'os importantes en Ju \idu <le los SL"fCS 

hunumos: In uutorrcnlil'ncitln y el uso ,)el tiempo pnrn loi:.z;rnr w1u serie de objcli\'os cspc.-cflicos en lu \ida 
cun el lin <le impulsnr cr1..-cimicnto y dcsnrro11o .. 

Tomando en cuenta lo nnterior se les pregunló n los adolescentes ¿cuáles eran sus 

planes a fuluro? en donde ellos plasman lo que se es y desea ser, considerMdo melas a 

corlo. mediMo y largo pinzo: estas acciones \'nn encaminadas, a satisfacer las 

necesidades como ser humano. tVt.'T cuudro 17). 

CUADRO 17 

PLANES A FUTURO llUENO REGUl.AR DEFICIENTE 
-Tcrmlnar el CCH 35 de 35 128 <le 136 2K <le 42 
-Intenh•r lcrnúnar el 8 14 
CCH. 
-Enlrar M ... 35 136 22 
Unl,·cnldad 
-Elltudlar y tnabajar 11 76 29 

-Mcjoritr !lU!li hit.hllo!li 8 129 26 
dct..'11itudlo 
·-=E~U1ncan 1~.:;,;-m 35 136 33 
•u ,·ida 11cMmnal 1 

íatmUlar ,. social. 
.w dejar que la.~ a1.su:r o 27 32 
fl11yut1 .. .. ,, de.tlin11 
eslu 1ru:Ado" 

Enseguida se presentan, relnlos de algunos adolescentes referentes a su futuro: 

Anti•s qtw nada Wrminar el CCH con tm btwn promedio no bqfarlo y de.'ipués entrar a la 
Universidad a la Faculuu/ de /Ji•recho, .\·e que va .'ier un poco dificil ac·o.\·t1unbrar.'ie a otra 
escuela nuevos amiJ,:os, pero ad"'' .\·er ( ... ) lo mti'i se.c.:uro es que ''ºY a trabqjar y estudiar en el 
despaclro de mi papá para lener experiencia y no dejarlo al final, ya cuando tcnnine la cnrrera 
y no saber nada sólo tcoria: ( ... J ya pasaron por Jo menos .5 años y pues mi villa personal yo 
creo c¡ue. (pemmln·aJ me casaría ahorita lt•n.~o mi nm•ia o no se quien serlo, además de 
seguirme prt'P""""'º· (All-Af/-HJ. 

< 'omo debo dos mmer1CL\" tengo que sacarlas <mle.\· tle salir y luego entrar a la universidad a la 
Facultad clt! Fi/o.wjia y l.etras. ya la conozc·o y me gusto el ambiente ( ... J 1en.r:o que estudiar 
más, ya <¡tu! a \'t.'C"e.\· lo di'fo todo al jt'nal. awu¡ue siempre me sale wdo bien quiero ser más 
organi:ado en el es1rulio ... no se de mi \'ida personal tal \'f!Z ti•ndria novia de.,·pués trabajar 
ti•ndrla c·mtro wws 22 m1os (AR-H3-R, J J 1·118) 
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Mlnimo tt•rmi11nr el CCJJ. 1¡11e a \•eces lo \'L'O m11y tlifldl pero lo rengo que ha,·er no !ie bien en 
L"lltmlt> tiempo, pero lo IYJY ha /ta,·er si no ¿C"úmt> "ºY a entrar a e.\'llltliar Diseito GrájictJ? n 
jiwr:as ten.~o que terminar d CCH( ... J ya entrando a la tmi\•ersidad me w>y n aplicar,\' lo más 
,\'Cgllr<> trahq¡'ar tambiCn para .WJ.\'tencr la carrera .v ser 1111 profesio11ista ( ... ) no quiero que nada 
me tli.\·traiga, t> sea qufrn ... abe !."i ... 1Ka con mi novia J' mis c11ares, ya que me quitan mucho 
tiempo.<< ;,En •tué tiem110 11lcmuts alcatnlur tu~ metas?>> No se quiero clefar que las cosas 

}lt(\'tlll 1¡11iero hacer mucha.\· ctJ.m.\~ pero 11110111111ca .\·abe. (JV./1-l·D) 

De nqul se puede decir que dificilmenle, los e• pueden hacer planes n futuro n largo 

pinzo. lo que principalmente les interesa es el nqul y el ahorn; de las cosas que están 

concientes es lo que no les gusln, lo que pueden ir cambinndo y lo que de alguna mnnern 

quieren nlcnnzar, corno A:;ul sabe lo que quiere y n lo que se ''ª n enfrentar o Á11gel 

sabe que el deber materias puede retrasar sus plnnes, por lo que quiere arreglar esa 

situación asl corno mejorar sus hábitos de estudio; para Jt1el el terminar el CCli lo \'e 

como algo dificil de lograr. sabe que si no egresa no puede es!udiar la carrera que 

quiere. él sabe que hay algunos obstáculos por los que tiene 'que pnsnr como lo, es el 

dinero que ''ª tener que trabajar o In manera más cómoda; .. dejnr que por una fuer.-.a 

externa, ''dejar que las cosas.flu,1nn'' decida su futuro l'"" cundió ·17).· 
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CONCLUSIONES 

Es posible nfirmnr que en In nctunlid~d. In educnción continuo siendo en In visión de 

amplios sectores de In sociedad. el ll;ed.io que pclsibilita el ·n~ceso. ri mejores _condiciones 

de \'idn. al éxito lnbornl e incluso n In obtención de cierto prestigio social. que puede ser 

otorgado ni alcanzar el máximo de escolnridnd posible .. 

Ln inclusión ni ni\'el superior. es una situación que emerge como In promesa de brindar 

las herramientas necesarias pnrn mejornr las condiciones de vidn. asegurando In. 

continuidad en los estudios. asi como la oportunidad de aspirnr ni mercado laboral eri 

mejores condiciones. situación que los adolescentes nsumen como el camino idóneo de 

estudiar una profesión. pnrn enfrentnr las exigencias en este contexto de mo\'ilidad y 

cambios en las pollticas económicas y sociales. 

En este sentido dnrle continuidnd n los estudios. destaca debido n la preocupación que 

se genera a partir de las condiciones que les está tocando \'Í\•ir. por lo. que basan. sus 

esperanzas en los documentos que certifican su paso por In educación instÚuCiÓ~nli7.adn. 
condición que les permitirá ncceder n las oportunidades que se les presenién': 

De estn manern. las preguntas que dieron origen a este trabnjo de in\'estigación. se 

perfilaron como un reto importante. sobrepasar el ni\'el estadistico y plantear preguntas 

explicati\'as o interpretnli\'as, ¿Qué pasa y que siente un estudiante. cuando tiene In 

intención de estudiar una profesión'! /.Qué piensa ncercn de In profesión? ¡,Qué espera 

encontrnr'l ¿Cómo se imagina In profesión'! Se puede decir que los estudiantes tienen 

angustia ante un futuro incierto, ya que en su mnyorln. los adolescentes no tienen 

información o con la que cuenta es muy superficial; lo que piensan de In profesión es 

.. tener un mejor ji1t11ro", personnl, social y económico saben a lo que se \'an a enfrentar 

principalmente compromiso. disciplina. 

De está manera rescatando los datos y relatos. que se obtu\'ieron por medio del 

cuestionario y la entre\'istn a profundidad. presentados anteriormente. y recordando los 

ejes de análisis de los autores Erikson E. y Guichard J. se puede decir que: 
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REPRESENTACIONES PROFESIONALES DE FIITURO EN REl.ACIÓN: 

EXPERIENCIA ESCOl.AR, Gulchanl, .J. (199~) 

ANTECEDENTES ESCOLARES INMEDIATOS 

PREGUNTAS /llll!lllJ Rq:ular /Jeficil!ntl! 

-E!ltudlanlC!lflUC 
lnlcrrumplcnin el 5 de 35 16 de 136 12 de 42 
CCll. 

RaJ".om.-s de cconilmiel1 c:x:onómicu pcrson11l 
lnlcrn1mnlrcl CCll: 
-DJflculhuh.·11 y 
11n1blcma11 al c..•tu'luer el ningwm ninp.uno mucstrns 
CCll 
-DclM.·n nuth'ria!I 6 de JS 24 de 136 IR de 42 

·l láblto!i de 1..~ludlo: 
Lug.urJc su cusn su cusa otro lu¡p1r 
1..-s1udio 
Prcpunm :o1icmprc ulgunus \i:ccs uls,unus \\."Ces 
clu~s o 
cxtimcm..'S 

-Ti~nlca..' de '-'9tudlo: siempre siempre nlsunas '"-ces 
Mcmori:tim. 
comprcnJcn y 
rclncionnn los 
h."O\R.'i. siempre siempre ülgunus \\.'CCS 

Tonum 
upun1csy 
huccn 
resúmenes. 

-PronM.'tllo 8.5 n IO 7.5. 8.4 6 n 7.4 
(35 estudiantes) ( 136 estudiantes) (42 cstudiunti..-s) 
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IMAGEN OF.I, \'O EN EL FlJfURO, f.rik•un, E. 11972! 

IMAGENES 
IMAGEN ACAOF.MICA 

.. E'lfudlanlcs c1uc dt.~t·im t•ontfnuar 
c!liludlando 

/IUENO 

:\5 si quieren 
seguir estutlimukl 
5 no quicrc."11 
seguir cstudinrnfo 

RE<iUl.AR 

136 si quieren scp.uir 
cs111dinndo 

/JEFICJENl'E 

42 si quieren sc11uir 
cstudi11ndo 

12 no <.Juicrcn scsuir 16 no qui.:rcn scsuir 
cstudiundo cstudiunJo 

~Raz..m.;c.~--;_:m;t1;ua~-.-.-;..~-~~;;ulr --------- ~---------- --------
c~•ut11ando: 

-Los ljUC si lJUicrcn scp.uir 
cstuJim1do; 

Personales y mejor IÜluro. 
-Los l)UC no llUicrcn scp.uir 
csludiundo: 

Pcn;unnlcs. cconltrnicus \' 
por lu cscuclu · 

·Que han IH."Cho l•Mnt lnfurrnatnc o 
accrc•rn• a la 11n1rt. .. lón: 

Ir ul Oto. 
Psicop..x!agogin• (1.i1 el 
(.'(.'lf) 

-La orientación nK"adonad (O. V.•) 
LcK que si n."Clhlcron 

O.\'.: 

Fue por: 
-DGOSJi• \UNAM) 
-Dto. De Psicopc..•Jugop.fu(CCJ O 

-Lu n .. -cihi1..-r0t1 por medio de 
plüticns, exposiciones. 

Lo" que no n-clblcron 
O.V. 

-La nrincinu1 mzón no t1..'11Cr interés. 
-0&."M:mf•t.i\o acadCmlco en 
n.·hadún " la .,n1r~1dón •1uc 
ui&.oruan t.'Studiar. 
IMAGEN DE LA PROFESION 

-Pn1rL .. fl'in •1uc 11lcmum 
c.!itudlar 

25 

10 Je 35 

BUcno 

l)cn.-cho y 
mcdicin~ 

JOI 

35dc 136 

Rcgulur 

Ciencias Je Ja 
Comunicución y 

Psictl)llJ!ÍU 

30 

12 de 42 

Rcp.ulnr 

Cif.,·ncins de Ju 
connmic.tción \" 

Dcn.-cho .. 

:ESTA TESIS NO SALJ..:, 
". /\ n T.~~. I ~_; C/''." f. C:\ -~----;'F. t.....l"":\ _,., _.....if ---
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Ria1.onl"1i de continuar l .. fudi11ndu: 
lnh..-rés pcrsonul. Ja 
rcmuncruciún L-conúmicu 

-1 rnM~ll de l• 11ruf'""'li1n: 
rL-ctmocimicnh1 s<w:iul. 
scg.uri<llu.J pcrsoru1l, inu1p.cn 
cxtcn111 (\csluurio) 

IMAGEN PROTOTIPO O 
INFLUENCIA PROFESIONAL 

IMAGEN DE CAMBIO DE 
VIDA 

-Para 1011 •1uc 111 ,.,. c11mhhU': 
Es rcrsomdmcnle, 
sociulmt.."nlc. 
uauJémicumcntc 

•Pant. h111 •1uc no \'ll cambiar: 
Dicen <¡uc 54\Ju 
ucudémicumcntc 

-Lm1 que no Hhl'll 111 , .• cambhtr: 
Se lo <lcjun ul destino o n 
.. Dia.t .. 

Lug11rdc Lu"aar de tn.bajo: 
trMhajo: 

lnicinlhu fTÍ\11du. en el J:.«lbicmo 

J!spi..-citicu Espccilicu 
ncti\id'.1dL-s ucthidadcs 

<">ricntución Autónomu 
Vocucionul 

IJ.:I 10101 =35 J)cl lotnl = 136 
2H ICJ.1 

20 

o 12 

• 1..:.1 asterisco indica lu.s rcsrucsta" que fueron iyunlcs paru las tres categorhas Je cstudia.nlcs. 
O.V.• Orientación Vocm:ionnl 
DGOSE- Din."CCi6n Gcncml de Ori1..-nlaci6n y Scr\icias EducalÍ\'a8. (UNAM) 

Lugaar dt.• tn.bajo: 

cncl gobierno 

Vn8u conocimiento 
<le ucthidndcs 

Autónonu1 

Dcltolul =-12 
21 

9 

12 

El nm\lisis de las distintas posturas, en lns que se ubican quienes 1ienen In intención de 

cursnr unn profesión, ha permilido ilus1rnr cómo los e• construyen su propin idea de lo 

que es In profesión, n pnnir de In cunl delimitan sus inlereses, establecen sus 

aspiraciones y perfilan las estrnlegias pnrn logrnr sus metas. 

Ha sido evidenle In diversidad de representaciones sociales, aspiraciones y estrntegins; 

nsi como In helerogeneidnd de silunciones y oponunidndes. Sin embargo, un hecho del 

que se liene que pnnir, es que lns imágenes y representaciones, que se expusieron en 

es1e estudio, se han ido configurando en tomo n las direrenles cn1egorins de e• bueno. 

regular y dtlflciente, 

promedio escolar. 

recordando que eslas categooias se hicieron en bnse a su 

Tf~JS CON 
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El contenido de las representaciones sociales de 1.os diferentes tipos de e• es muy 

dh·erso. sin embarÍ;o Se puede_ r~Onocer-que· l~s e• h·ucnos y regulares tienen un 

conocimiento mÚ.snm~lio sobre In ~rofesión,que pretenden estudiar y el alcance que 

tienen estas imil~e~es
0

d~ ln;p~~r~ió~ so~d~'s~p~~~cióó; mientras que los e• clefic/e111es 

raramente se \·en ~ fut~;o como ,y;,;,p~Úihtes'en prlmern; yo desde el principio se ven 
,-_·· ·:· ,< ;_~<> .. ; ·:,;::;:':.: ·' _-,~f-:1 ,•'.: •. -:;,._.-._-· ~··' ·'. . \ 

derrotados o sus represeritnC:iones están bnsndn5 en supuestos y no son realistas. 
··~·o::.:~{<:::í/:< {!:~:'~ ·_>:-~.:-, ~:.', 

Las tres tipÓ~ de e• ~6°i1~cid~~ ~obre nlgun~ apreciaciones, en relación n lo significa 

poro ello~ la. prof~siin; enÍre los que destocan: 

El re.:onocin1iento de In certilicación como uno necesidad poro incorporarse al 

ámbito In.boro! con mejores oportunidades. 

Lo permanencia en In escuela y querer estudiar una profesión, proviene más de 

un convencimiento pe1'5011al en su valor de In obligación contraldn con In 

familia. poro corresponder n las espernn~.as puestas en ellos, y paro otros e• por 

los beneficios y oportunidades que \'R traer ser pn!fru·i1111L'1a. , , .. 

Lo noción de In profesión y en si la educación; como prescindible paro i.mos e• 

ya que es un mejor futuro y para otros e• como imprescindible; ~xiste 
0

ln ·¡dende 

que es posible In subsistencia, sin necesidad haber estudiado uno profeSión, a 

pesar de los mensajes positi\'OS que tonto In familia' como In.escueta· emiten 

constantemente. 

La profesión paro los adolescentes no es visto como un fin en si, sino como un medio 

para: situación que refieren desde su experiencia personal y familiar. De lo anterior, la 

utilidad ~e la educación parece radicar sólo en función del certificado, pero no es la 

único forma de vivir la escuela, en ello se construyen relaciones, se hocen valoraciones 

sobre lo que se les ensei\n más allá del curriculo, conocimientos que no están inscritos 

en los libros de texto, les amplio el panorama de análisis sobre las opciones a que están 

expuestos y a la oportunidad de de con\'ivir con otras personas que experimentan uno 

situación social común. 

Tf:~lS CGN -, 
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Estos aspectos nos permiten vislumbrar n través de sus narraciones otra manera de 

signilicnr su experiencia como estudiantes: 

Ln educnci_ón_ es ,;¡_stn C()nlO proveedora de conocimientos que permiten obtener 

una visión distinta de In propia ,;ida, 

Ln escuela es un espacio de -maduración, de aprendi~11jes interpersonales, de 

relación con Jos demás y con uno mismo. 

De esta manera es claro, que Jos signilicndos que Jos e• pueden atribuir n la escuela y a 

In educación, va repercutir en su manera de representarse In profesión. Ante In 

exposición de slmbolos, su construcción subjetiva está perneada del entorno y se suman 

las características muy personales que filtran In información para ser sacada ni mundo 

en forma independiente, pero con rasgos de Jos _adultos que le rodean, asl nos 

encontramos con otros signi ficndos en los qúe esta_ m~y presente el desempeilo escolar. 

Los puntos de vista que, a Jo largo de este trabajó se han expuesto, pueden ser resultado 

de un amplio conocimiento o de visiones que no corresponden con In realidad de las 

profesiones; sin embargo es posible nfirrnar que, en In medida en que Jos e• cuenten 

con un conocimiento claro y profundo de In situación de In profesión como ejercicio 

profesional, In cuestión académica n nivel superior podrán orientar mejor sus 

estrategias, asl como ubicar las posibilidades individuales dentro de las oportunidades 

existentes; esto es deslindar sus propias limitaciones y nsl aminorar In frustración, o por 

lo menos evitar una sorpresa. El desconocimiento de Jo que es una profesión por parte 

de los estudiantes, o bien las apreciaciones que no corresponden n In fom1n que conlle\·n 

una profesión, puede llevarlos n desertar, a no encontrar Jo que esperaban o en el peor 

de los casos resignarse a estudiar una profesión que no les gusta. 

Uno de Jos temas de interés y de preocupación de Jos adolescentes fue. el problema del 

mercado laboral, este ha otorgado un signilicado importante n In escuela, 

anteriormente In escuela era una institución que propiciaba In movilidad social, forrnaba 

a Jos futuros profesionistas para In ocupación de puestos de trabajo y además implicaba 

82 



In posibilidad de acceder n mundos como los del saber, In formación y la cultura. Con el 

producti\'idnd, se \'islumbrn una incongruen~in ante lo. que produc~ la escuel,n y el 

campo lnbornl, situaCión que ha gen~rndo' los requisitos minimcis para' acceder a las 

oportunidades de emple~ sean mayores, hoy In escu~ln es "i"idn ~oinií':>pé~n~llJlecer en 

ella significa lencr un trabajo, renunciar n ella significarla carecer. de oportunidades.' 

Este acercnmienlo' n las cxpectath·ns de los adolescentes. me perlllil:i·ó. re~üpernr 
información c¡u~ mueslrn In importancia que le otorgan a su situación es_coln~ por'n que 

ntrn\'iesnn, ''ªmás nlhl de In adquisición de conocimientos. 
' ' 

; .': :. . .. ~ ... : ._ ;' 
~·Jus pcrson11s lns r11..:rcih.m. hnct.-ct elecciones y uctlwn pum co1t.'>csuir unu opción dt.~t~l J,,; 1u·.cw1l 

Jcsnrrollc."11 su." m.:li\iili1~lcs. Por tnnto. cndn pcrsunu construye mcntulmcntc crnil~s-s~1~·Jn~-0PmU;ut.1:.iJcs 
ljUC lcs'b-im.J.un y lu pnsibilidud Je ucccso u cllus H partir de lllm posicibn ~t~iü'I j. s.~· ~xpc-ricncins 
hioj!Ililicus .. (J);.mhrcndurf y Brownin~ l'PJI :KO). 

En los resultados encontrados, en el presente trabajo de inl'estignción, se encontró que 

para las tres cntegorlns de e• b11c11os, rcg11/arcs y dc.ficlcntcs tienen el deseo de lograr 

terminar una profesión es reílejado como In expectnti\'ll m:ls urgente, pues esta les 

permitirá tener mejores oportunidades pnrn su \'ida futura 

83 



PROPUESTA l'EDAGOGICA 

En una institución educnti\'a. los estudiantes se contigurnn como la razón de ser y su 

actor principal, ya que lns tnrens y esfuerzos se encaminan hncia su formación. Esto 

proposición se acepta y se manejan nirnl de discurso educati,·o. La importancia que se 

le confiere ni estudiante en el discurso no corresponde ni reconocimiento de su 

presencia real y concreta: se hnbln del estudiante como un sujeto abstracto. De esta 

manera. los resultados obtenidos en esta investigación. ha sido evidente In di\'ersidnd de 

idens, opiniones, imágenes que giran ardedor de In profesión, que se \'ertín reílejndns en 

sus representaciones de los estudiantes: un aspecto rele\•ante fue que: 

Al estudiante del CCll se le deja a decisión propia ncercm-se o no a la infonnación, 

acerrn de la p111resión. 

Ln UNAM ha hecho esfuerzos constantes para que sus estudiantes cuenten con los 

ser\'icios y apoyos que impulsaran una trayectoria escolar exitosa: es nsi como en el 

ni\'el superior y medio superior (Preparatoria y CCH) los e• cuentan con los siguientes 

apoyos: la biblioteca, difusión cullurnl, educación ílsicn. opciones técnicas, jóvenes 

hacia In im·estigación, sen·icio médico, audiovisual y el Departamento de 

psicopedagogia. 

No sólo se ha caracterizado In Universidad Nacional Autónoma de México, por brindar 

apoyos y servicios n su población estudiantil, sino también esto constantemente 

re\'isando, actualizando los planes de $tudio. 

Respecto n In 01ientnción vocacional y proíesionnl cuentan los e• con los servicios de 

la Dirección General de Orientación y . Ser\'icios Educntirns (DGOSE) y el 

DepR11nmento de l'slcopedngogin en el CCH, brindo orientación \"ocncionnl a los 

adolescentes. desde que van n tomar sus mnterins optativas que se \'an a ir encaminando 

ni área de estudio de interés que culminará en decidir estudiar una profesión. A pesar de 

que el departwnento. brinda -esta información a trn\·és de plóticns, conferencias, \'isitns a 

84 



los salones de clase, exposiciones; con estos elementos de información, no es suficiente, 

ya que Jos adolescente5 referi~ co~tdnte~ente el desconocimiento, angustia hacia Ja 

profesión o carrera; para los· e• que e'staban interesados tenian un acercamiento con el 

depnrÍrun~rit'o y Jos e•'q~e ~enian npntiá. iban a dejar su decisión prácticamente a último 
' --.'·,·-.f.·.· 

momentó.· 

Recof'de~~s _ que-párt~ /11,,· udt1/e.,·ce11te.,· el fi1tur11 c.,. t•i.du111hrad11 c11n111 al¡.:11 11111y 

lejmw, en donde no tienen noción clara del \'alor del tiempo, Ja momento de tomar 

alguna decisión, en este caso profesional, no precisan los pasos a seguir y se dejan 

influenciar fácilmente por los comentarios u opiniones de terceros. Es asi como a los e• 

le están dejando a su libre albedrío il!fbrmarse y, por los resultoclos enco111rados, esto 

no ha ,\·crvido. ya que se representan la pr<~fi:.sión. con ideas erróneas y 110 basadas en 

lo reo//clod; debido o la desi1!fim11ac1ó11 que existe. 

Por lo que es de manera urgente re,·isar el pian de estudios del CCH. y de esta manera 

induir la orientación vocacional y profesional como una materia obligatoria en el 

último años escolar: de Jo contrario \'amos a seguir permitiendo que los e• sigan 

eligiendo las profesiones más conocidas y por Jo tanto saturadas. 

Estos son algunos de los puntos más rele\'antes que debe de tener en cuenta el e• a In 

hora de tomar una de las decisiones más importante de su \'ida la elección pro.fi!síonal. 

el campo labornl, conocer el plan de estudios, las escuelas donde se imparte la carrera 

dentro y fuera de la UNAM, el compromiso que adquieren al decidir estudiar a ni\'el 

superior; es asi que sin información clara, oportuna y eficaz no se pueden tomar 

decisiones real is tas y basadas en interés por parte del adolescente. 
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ANEXO 1 

CUADRO GENERAL DE ENTREVISTAS 

CLAVE NOl\lllRE EDAD PROl\IEDIO CATEGORIA 
DE 

ESTllDIANl'E 
AH-Ml-13 AZUL 17 'J.2 111 J/c'NO 

HERNANDEZ. 
SM-M:?-R SARA IK 8.3 Ufüil/J.AR 

MALDONADO 
A0-1\-13-R ANGELICA 20 X UHOl//.AU 

OLIVAREZ 
-

Li{-~1-1-D LUZMA 17 7.-1 /Jlc'FU '/ HN71," 
RESENDIZ 

PH-111-B PEDRO IK 'J.5 /Jllh"NO 
HUERTA 

DIAl:?-B DAMIAN 19 9 IJ/JHNO 
LO PEZ 

AR-113-R ANGEL 17 7.8 U/{GU/.AR 
RUEDA 

JV-11-1-D JOEL 18 6.7 /JE/•1l'IE!V/1i 
VII.LEDA 

.----·-- -
lESlS CGN 

f ALLA DE OilGEN 
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A los alumno.~: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE J\IÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

ANEXO 2 

Solicihl tu Uflll)'O en contcstnr d presente cucslionurio, yu que estoy intcrc:mdu en conocer llllC picnsu:t 
sohrc In prolCsit'ln, como In inu1ginas. Mi inlcrés principul crL~ lú; el csluc.liuntc. 1..¡uicro s.ubcr lo que lliccs 
y ctlmn In dices, ul rcforirlc u 1u litturn proti.:sionul. 

Por his ml'oncs unlcriorcs, nu; ~usturiu que n:spunc.lit.-rns con hom:~tidnd u lus prctr.untus que se le 
prcscnlurun u cu111inum.:itin. 

ln""trut.·duncs: 

/\ continuaciún se te prcscntun tmu serie Je prcguntus, que sus n.,.,ucslns ~mn cJC opch\n múltiple, en olms 
se h! pide 'lllC Clmtcstcs t."11 el csp••cio indici1Jo, olms prcguntulli son de marcur en el l'lm.;ucsis. 

DATOS GENERAl,ES 

~~~:~11u:. __________________ _ 

TURNO 

SEXO 
~~:,!>.?.g1v1L. _____ _ 
ESCOLAR 

~:srRUCTURA t:CONÓ~llCA FAMILIAR 

l .·Númcn1 de intcgrnntcs de lu fomiliu. 

n)On 2 h) Ju 5 c)6uK d) 9n n1.1.is 

2.· ;.Quien es el principal sostén ccom'unico en In fümilin'! 

u) Pmlrc hl Madre e) l\mhos <.J) Pcrsonnl e) Otros _____ _ 

J.- ;.Cuul es In ll\:U)l<u.:iún. de l)UiCn dcpcndt..-s ccom'm1icumcntr:'l 

4.- ¡,I\ cmintus sulmios mlnimos oscicndc el ing.rcSll liun.iliur'! 

u) Uno h)dc2u·I e) de 5 n 7 d) de 8 u n:i.'is 

NIVEL ACADEMICO FAMILIAR 

l .-f\.1a:'lr;itno g.rudo de estudios Je llL'i pudres 

PADRE 

Prinu1ria ( ) 
St.."C1u1J.uri11 ( ) 
Curcrn TCcnicn ( ) 

14iccnciutum ( ) 
J>tlstrudu ( ) 

MADRE 

( ) 
( ) 
( ) 
() 
() 

TESIS CON 
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2.- ¡,Qué se h:c más en IU cusa'/ 
U) Pcrit\Jicns 
h) Rc\istmt 
e) J.ibros 

J.- ;,Qué tip.1 Je lihms huy en tú cmw'/ 
u) Sólo cscolurcs 
h) J~nciclopcdins y Diccionurios. 
e) l.cctum rL-crcuti\11 
d) 1~ ludo tipo 

4.-Gcncrnlmcnte ¡,Quién lle·\11,los libos ul hugnr'I 

LABORAL 

1.- ¡,Trnhttius'/ 
SI( ) No( 

~¡ tu rcspuei:.tu, es ulirmuthn, contc...-stu tus dos siguientes preguntas. 

Es plica ¡,En ¡,<Jué 

¡,Cómo te sitmtcs de estudiar y trnhajur'l 

ANTECEDENTES ESCOLARES INMEDIATOS 

ucti\i<lades dcscmpc1'us'l. 

1.- ¡J las interrumpido tu bachillcruto'/, L'Tl cnso ulinJUttÍ\"O ¡,Porqué los rozones? 

2.- ¿(Jué dilicultudcs y problcmns hns L'Tlcontrudo pnru L-sturlo cursando? 

3.- l.Dchcs matL-rins'/ 

Si( )No( ) 

4.- ¡,t:wíl es tu promc...~io hustn nhoru'I TfSJS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.-
u) J IMbllo"i de cs•udlo 

¿l~n t¡ué lugi:ar, ucostumhrus cs1udiur'l. 

u) Hihliotcco h)Cu~ e) Otro lugar _____ _ 

¡,Estudius pnru prcpurur tus cluscs o sólo puru los cxtimcncs'l 

u) Sicmprc h) Alg,uu1s Vwcs e) Nuncu 

h) Mnncjn de tt.:-cnicu~ de c:i.ludlu. 

¡,Cómocslla<li11s'/ 

Mcmori7JIS." t~1tu,s de. cÓ!llprcnJcr y rchu:io1u1s Jos tcmns. 

u) Siempre · h) Alguru1s ~\:ces e) Nuncu 

T mruís '!~~~e~.~~ -h~;~c~ 'resúmenes. 
·.·•·.-

u) Sicmpré e) Nunca 

REPRESENTACIONES PROFESIONALES 

1.- ¿IA:~us conti~unr ~S~uÍJiondO p:1ru obtL'nCr lUlU profCsil'm'/ t ¡,Porqué'/ 

2.- ¿Qué has hL-cho pum 'conocc.."tlu o irlfomutrtc acerco, de In pmfesión. como del plnn de L"Studios, su 
costo, el mercado de truhajo cte.? 

3.- ¡,Rt...X!ibistc Ori"-'Tllución Vocucionu1'1 

Si() Nn( ) 

-En cuso utirmath·o, ¿en que consistiú y quién te lu proporciono'1 

-En caso negativo. ¡,por quC no In rL-cihistc'1 
.---------·-

·¡ ESlS CON l 
FAV ... A f E OltGEij 

~~~~~~--- --~~~-

4.· ¡,Cómo crees que \11 ser tú dt.-scmp!i\O ucndCmico. en rclnciún 11 In profcsiún que picn5ns estudiar'! 
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S.- ¡,Que profosión picnsm; cstudinr'I. ¡,Por c.¡ué nizoncs Ju picnsns esludiur'I 

6Aklicrc Ja inu1gcn t¡uc lit."t1cs sobre lu profcsi<'"· 

7.-lmusinu c.¡uc yu pasó el tiempo, yn lcrminnstc lú cu.rrcru y \US 11 ejercer tí1 profesión, ¿En c.1ui: y dónde 
1rnb1jus'/, ¡,QuC hus logn1do u cs11s IL-chus?, ¡,Qué proyectas hacer en el futuro? 

X.- ¡,QuC o quienes inllucnciuron en tú intención pum estudiar unn prolC..-sión'7 

9.- ¡,Crc .. -cs que \1t :a cumhiur tú ,;w., ul estuJinr una ¡Tol'Csit\n'/ 

10.- ¿Qué plnm .. "S tienes u 11.nuro'/ 

Flnnlmcnfc me gu5laria que nll! ».yud•na.• 11 continu11r con csl• ln,·c•llJ:•dón, pt.•rmitlt'ftdo !IC'r 
cnlrc,·l5tado IJU'llcriormt.'fllc. SI acc111au, K11ol11 11 continuación lu lt .. érono, l~ar y hor11rio dimdc te 
r•ut"C.lo localbar. 

GRACIAS 
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ANEX03 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

1.-Te agradezco, que me permitas entredstarte. a continuación te haré preguntas 
relacionadas con In profesión o carrera que quieres estudiar y, que me cuentes como ha 
sido tú experiencia en la escuela 

2.- ¡,Quieres continuar estudiando pnra obtener una profesión'/ Expllcnme 

3.- ¡,Qué \'nlor le das n In profesión en tu vida futurn'I. ¡,Porqué estudiar y no otra 
actividad'! 

4.- ;.Qué profesión piensas estudiar'/, ¡,Porqué razón deseas e5tudiar esa profesión'/ 

5.- ¡,Has tenido In influencia. de alguien (familia. amigos. no\'io(n),. los medios de 
comunicación) pum que estudies alguna profesión'/ 

6.- ¡,De qué manera crees que cambiarla tu ,·ida. ni estudiar una profesión'/ 
Piensa en tu vida social, en tus relaciones de pareja. en tu desarrollo moral,. en tus 
hábitos de estudio. en tu interés por la profesión, etc. · · · .. 

7.- Imagina que ya pasó el tiempo, ya terminaste tú carrera y \'as ;i· ejercer tu.prÓfesiÓn. 
¿En dónde estás trabajando'/, ¡,Qué actividades renli7.ns'I, ¡,Qué· has. logrado a esas 
fechas'/ · ··· · . . 

_·., .'. ·: ::·-·: -
8.- ¡,Qué proyectas hacer en el futuro puedes mencionar en qué áreas de tú vida se 
ubicnn esos planes: en qué plazos contemplas tú futuro y cuáles son las metas que 
persigues'/ 

9.-Mu\' bien, me parece que por. el momento es todo, muchas gracias por tu 
colabÓrnción. 
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EJEMPLO DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

LUGAR: lnslnlnciones del CCH Vallejo 
l'ECHA: 23 de Julio del 2002 
DURACIÓN: 35 min. 
ENTREVISTADOR: Gpe. Angélica Flores Márquez 
•:NTREVISTADO: Angel Rueda 

PRE•"ACIO 

ANEX04 

La enlre\'istn se realizó con una buena disposición por parte de Angel. casi se podrin 
decir que estaba ansioso por poder platicar con alguien. de quien lo escuchara. Durante 
la entredsta lrntó de conteslar de la mejor manera posible. es e\'idente que In siluación 
de su familia es un poco dil1cil de lo que menciona por algunas pausas y muecas que 
aparecen en su rostro en el momenlo de contestar, y ciertn diílcultad por hablar. Su 
desempeno académico es regular con un promedio de 7.K, aunque no tiene hábitos de 
estudio establecidos en su aprendizaje no se ,.e muy reílejado, ya que como él, comenta 
los resultados han sido satisfactorios. Su principal meta es ser un profesionistn, y pnrn 
lograrlo ingresar a In Facultad de Filosoíla y Letras a estudiar la carrero de Historia 
siempre Je llamo In atención In historia desde que iba en la primaria, asi que fue 
conílrmando esta idea en el transcurso por la escuela; a sus 17 aifos por Jo que ha \'isto 
sabe que labrarse un futuro más seguro es teniendo una profesión. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREVISTADO 

Angel es un muchacho moreno, de l .60cm. de estatura aproximadamente. \'iste a In 
moda ··ska1e" (pnnlniones, playeras muy ílojos. \'isera. patineta) es una persona muy 
tranquila a la que le gusta relacionarse con los demás. 

···----· ·¡;, .. :~ (~ N 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Nº PARTICIPANTE DIALOGO 
1 n1:1 Ilota. buenos dins este ·.me podrías decir tú non1brc 
2 comnlcto'! 
3 b Si. Angel Rueda Mnrline~ 
4 a Alll.!.CI ·,cuántos años tienes? 
5 b Tengo diecisiete. pero va'º" a cunmlir dieciocho. en 
6 dos mes\.~ 
7 n Bueno a. conlinuación te \ ov :i h:1cer orcu.untas 
X Rclacionndas con In prof'csión QUC piensas cstudinr 
') b Claro. si como no (1.•n1._,11."""'"·"''·'cc·11_,.1c,~1<,~lc'-'')'-------~~---1 -,-(,-- ----u---- &WC~Cslüd-iru1do nara obtener una nrofcsión ,. 
l 1 que valor le das n la profesión'! 
12 b Por sunucsto si. si cmicro 
13 n 
14 b 
15 
16 

E~plicnmc 

1---~~-1----~----i~P~u~cs~cs~~J!nrn mi ,·ale mucho la tJrofosión. es que 
1---~,-----+---------+~--Yº \CO aJ~_~t_c:_quc no sicuc cstudinndo ,. están 

en un mal 1rnbaio ,. no se sienten bien v. vo no auicro eso 
17 n 
18 b 
l 'J 
20 
21 
22 n 
23 
24 b 
25 
26 
27 
28 n 
29 b 
30 
31 

;,Crees que siendo profesionistn lo \'as a lograr? 
Si. a lo tnejor no \'a a ser el super trabajo oero oor lo 
menos no \'a ser tan dificil o como mi paoá auc es 
arquitcc;_to ~·esta trabajando en-~"~ ~~~~pai"tia ~n \'Cnt~ _d~_ 
comida nara animales. 
O sea auc no trabaia tú nnná como arouitccto o 
relacionado con su nrofesión ·cómo lo \'es? 
Pues nor un lado t.~la mal. si no para oue estudio 
Arquitectura. el dice auc si le uustabn oero ahora va no; \' 
por otro Indo siendo 1>rofesionistn fue más fücil encontrar 
trabajo. aunque no relaci~~ªq.<?_~<?lll'?_ qµe_~st~~i(_)_. __ 
·Por aut! estudiar v no otra actividad? 
El estudio es lo que se debe de hacer a mi edad. ',si no auc 
haría? me sentiría raro C. .. ) no se trabaiar todavía. no 
auicro. además aauí conozco clta,·as ,. aoarte ahí me la 

32 
33 a 

>----<----------<-'-·º~'-·-l~le~'~ª~"~d~o_c~º~'~'~ln~c~·s~c~u~e~la~--------~--~--1 
>-----+---------• ¿Cómo gue te la \'US llc\'ando? 
.-2:!__ 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

b Pues st no me de...:;n~rada la escuela'º'' bien aunque a 
_______ ,_,_e~·c_e_s~n~o_l_t_~go las tareas. pero le entiendo a los maestros,. 

salgo bien en los cxó.ntenes. puedo ir bien en la escuela ,. 

n 
b 

re\"cntarmc. 
c'.OuC carrera o profosión quieres estudiar? 

A mi siempre me ha gustado la _Historia_ des~c_q~~- L~~-~11:. 
la nrin1aria ,. entonces decidí estudiar esa carrera, nndie 
inllucncio o decidió por mi. aunQue en tni casa me dicen 

1 ~ Purn \lili.:rc11cu1r u lns purticipuntc" Je lu t.."nlrc\1sta :-.e d ... ·nomml'l con In lctru u ul cntrc\istudor y ctin la 
lctrn h ;.11 cstud1m1k c11trc\lsludo 

·--···-- .. ¡-- ---- ., ~Ri~EN 'J7 



42 auc me ,.o,· a morir de han1brc 
43 a ;,Por aue te dicen eso" 

1--~-.¡5_+--____ b ___ -; Dicen que esa no es carrera. aue mejor estudie medicina o 
""' derecho que esas si me \'an a de.iar dinero \' \ ov encontrar 
..J6 trn~ajo. ~ mi me vale m_e gustn historia . 
..i7 a Ahh. ven tu casa ¿!~2.!g!Jcn ap_Q~ldo a pcsa~~~--
..JX les 11arcce la carrcrn auc \"as a eshtdiar'! 
..J'J b Pues dicen cn1c me se_uuirán ano\'ando como hasta ahora 
50 con el dinero\' todo Jpen:w/J\'O \'un /HJL'rJ ll'/.\"IL')pero \"O se 

,__5_1_--+----------~ _j~no se sienten f!.._g~~----~---·-----·-1 
l--'5"2'--+------"------4-'C"'1"-1c"'''"'""'ª"'""''e,_"' J.!Q!__guc crees que no se sienten a i!USIO 

5~_ _ a Por comentarios que hacen. por ejemplo a rni hermruH_l. 
5..J es menor auc \"O le dicen: ·a\'\' no\ íl\"Us a estudiar una 

5.5 carrera crnc te \"a\·as a morir de hambre o se ríen de mi 
5(, con la familia cuando les dico lo <lUC oienso estudiar. 
57 a Jfas hablado con ellos sobre esto. como te hacen sentir sus 
SX comentarios 
59 b Si ncro no me hacen caso (hm:e una mueca de eme no le 
60 1111porta lo c111e ph•nxen) 
úl a ·.Alguien te influenció para querer cslmJiar Historin'.' 
62 b Yo creo ouc mi n1aestro de ciencias sociales en In 
63 secundaria. no es aue el hubiera estudiado Historia 1>cro 
(,..J me uustaba como daba su clase\' se me hi/.o interesante 
65 las ciencias sociales ,. las humanidades. apane de 
6<~ Que tengo un prin10 que esta l..~tudiru1do en la facultad de 

_...!'!]______ _ 11~~º-(ia y l~t!as 1.~~~~~~~'!.~~J~tr;is i!.1gl·~ª~-·~~~~~-~C?!l.!~~tó 
68 de las carreras aue habla v me interese más nor la historia 

71 onreia. en tu desarrollo moral, en tus h:ibitos de estudio. 
72 en tu interüs oor la orofcsión. cte. 
73 b Yo creo que mucho por que \'a \"O\' a tener más 
74 conocimiento\' pues eso es importante \'a oue no ,.o\' a 
75 ser corno cualquier nersona. \"O\" a conocer a nuc\·a uente 
76 interesante. En mi \ida social nues < .Hlencio) "ªno \'O\' a 
77 ooder rc\cntarme tanto. tern.!o auc ali\"ianarn1e un ooco. si 
7X no \'O\' a salir mal v no ouiero eso. creo ouc \·a \"alcr la 
79 pena 
80 u ·.Y en tus h3.bitos de estudio? 
81 b Ir mas a la biblioteca a hora s1 hacer bien mis tareas,. 
82 estudiar más 

~----~ª~-~--~~i~.C~o~··~n~o~lo~l~o,."'~ra~r~as~'!-.,.--,.~-~,-----~,--,---o---t 
º"' b Pues ... \'O cn ... '"O oue ... desde ahora lo termo eme ir haciendo 
85 si no se me'ª ser oesado. lo auiero hacer\' Quiero 
86 demostrar n mi familia que si puedo lograr lo que me 
87 propuse. 
8X a Imagina que va pasó el tiempo. \'U terminaste tú carrera\' 

. ~··--.-.---·-
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XlJ vas a ejercer tu= pro"'l"'i:°'s,_,ió"n".--------------1 
'JO ·.en dónde estas trabajando'!. i.QuC acth idadcs realizas'!. 
'JI ·.c1uC has lol!rado a esas fechas'! 
'J2 b UIT lo m1c me falla (se ri<'J lal \'C'- dru1do clases, la \crdad 
'J3 no se bien en que se trabaja. _ 

---2.:!___ n ·,Te !rns acercado ni dcparlmnento de !~~_9.pcd~gQg~ 
_ _2L _____ b _____ No P!!rn irnd~---------------------------4 

'J(1 a .Por c111C? 
~ h lla\" es que.. me da hueva,. aparte te dan un libro de 
.~ -------~--~~1rrcr:~'i__¿l1~~~-'-~li-11-E!!!.r~~~quicrcs L~tudiar v ahi 

'J'J \ icnc la mformación. pero pues no me interesa. 
l OO a ¿.Por qué no te interesa'! 
1 ll I h Quiero hacer otrm.; cosas ,. eso no 1ne i111crcsa. '"ª con lo 
10.2 _qt~•c~·~s~c.~c_'s_m_ú_s<~lt_1c_s~t_11i_1c_i_c_n_lc~··-------------< 
103 a l las 1~1sado en g~por no informarte. al entrar a estudiar 
10-l Historia no sea lo que tu esperabas. 
lll5 b 
106 
!07 
IOH a lli'Jc--·------
1111 

1 11 b 
112 
113 
11~ 

115 
116 
117 
1 IX 
11 'J a 
1211 

Pues sincro (nen.'iat1''<J) me i.mstaría aue en el CCJ-1 
realmente nos hablen de todas lns carreras '" no sólo de 
algunas. 
-~Qué pron!ctas hacer en el futuro puedes mencionar en 
c1uC Ureas de tli \ida se ubican esos planes: en aué nluos 
contemplas tli futuro y cuáJcs son las metas que 
ncrsiPucs? 
Como debo dos materias lClll!O auc sacarlas antes de saJir 
,. luel!O cnlrar a la uni\'crsidad a la facuhad de lilosoíla \' 
letras. '"ª la cono.1co ,. me custo el an1bientc ( ... ) tcnuo 
<1uc estudiar más. va <1uc a \'Cccs lo dcio iodo al final. 
aunque siempre me sale todo bien quiero ser más 
organil'.ado en el estudio ... no se de mi \"ida personal tal 
\"C/. tendría no\ in desoués trabajar tendría como unos 22 
ru1os 
Bueno Anuel te al!rnde/.CO aue me havas nermitido 
cntrc\'istarte. 

Tff IS CON 
FALLA LE ORIGEN 
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