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INTRODUCCiÓN 

El ejercicio profesional de un psicólogo abarca diferentes escenarios, que 

implican desde una práctica profesional institucionalizada hasta una privada. El 

" psicólogo utiliza diversas teorlas, métodos, enfoques, técnicas y estrategias de 

abordaje, que tienen como fin el estudio de la conducta humana. En los últimos 

anos, el papel de psicólogo como profesional de la conducta humana, ha tenido una 

gran relevancia en diversos émbitos institucionales, tanto educativos como cllnicos y 

laborales entre otros, donde desarrolla actividades de una manera seria, organizada 

y sistemática, y que tiene por objetivo apoyar a diversos sectores de la población, 

incluyendo de una manera especial a los jóvenes. En mi caso particular, mi ejercicio 

profesional abarca un periodo de siete anos (1977-1984), en una Institución 

universitaria (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), donde empecé como 

docente y posteriormente fui invitada a participar en el grupo que iba a iniciar el 

Departamento de Orientación Vocacional, como parte del proyecto de "excelencia 

universitaria y superación académica" de esta institución (U.J.A.T., 1988). 

La función que se me asignó fue la de disenar, promover, programar, difundir, 

aplicar e implementar un proyecto de orientacl6n vocacional, que permitiera que los 

alumnos tuvieran la certeza de que la carrera elegida era aquélla que llenaba sus 

aspiraciones, 'para la que tenlan elementos necesarios para un buen desempeno y 

que, además, les permitiera el desarrollo satisfactorio de sus potencialidades. De 

esta forma, este proyecto era una acci6n que pretendla evitar problemas de 

deserción escolar, cambios de carrera y bajo rendimiento académico, entre otros. 

Este proyecto tenia como objetivo general, apoyar a jóvenes de todo el estaoo 

de Tabasco, sin embargo, al tratar de cubrir esta demanda, se detectó la necesidad 

de capacitar a maestros de diferentes áreas para que cubrieran la función de 
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repensar; guiarle pero no empujarlo, acompar'larlo pero no lIIevarlo de la mano, 

mostrarle pero no decidir por él. Lo que el adolescente necesita es "un otro", que le 

marque los limites, que lo ubique cOmo un ser consciente de su propio destino y 

sobre su medio circundante, que no lo juzgue, que con su actitud rompa con el 

paternalismo, que le devuelva la confianza de que él puede, que le proponga aquella 

tarea a la que deberá enfrentarse y resolver paulatinamente. 

A lo largo de las primeras etapas de la vida, se recalca la Importancia de cursar 

una carrera que en el futuro se constituirá en la base del bienestar econ6mlC'.o y 

familiar. De este modo, los padres empiezan a querer ver en sus pequer'los, a muy 

temprana edad, determinadas aptitudes o capacidades para talo cual disciplina; por 

ejemplo, si el pequer'lo arma o desarma alguno de sus cochecitos o Incluso lo pinta o 

despinta, se dirá que será un buen Ingeniero mecánico o industrial; o la niña que le 

agrada cuidar de las demás personas cuando están enfermas, entonces, se puede 

decir que será una buena enfermera o un buen médico. Asr, si el nll"lo llega a 

escoger alguna de las carreras pronosticadas por algún adulto, entonces dirán: -sr, 

ya desde pequer'lo le gustaba- (Salmer6n, 1993). 

Una de las metas principales de la educacl6n es la formacl6n de individuos 

capaces de considerarse a si mismos realizados en el campo o área en que se 

desenvuelven, para lo cual es necesario que el aspirante a cursar una carrera 

universitaria tenga conciencia de cuáles son sus intereses, aptitudes, habilidades y 

rasgos de personalidad; además de considerar qué es lo que les ofrecen las carreras 

en el campo profesional y ocupacional. La verdadera disyuntiva en este sentido, se 

enfrenta al terminar los estudios de bachillerato, que es cuando los estudiantes 

deben decidir qué carrera estudiar. 
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Estrada (1996), senala que ésta es una de las decisiones trascendentales en la 

vida del individuo, pues lo acertado o no de esta decisión afectará su vida futura, 

repercutiendo en otras metas de su proyecto de vida. La elección vocacional 

requiere del análisis cuidadoso de múltiples y complejos factores, algunos de tipo 

personal como los Intereses, aptitudes, la personalidad, la familia, entre otras, y las 

consideradas como sociales, en las que se Incluyen las oportunidades educativas y 

la saturación de algunas carreras. Esta elección crucial debe tomarse entre los 15 y 

19 anos de edad, momento en que los estudiantes se encuentran Inmersos en plena 

adolescencia, etapa de transición entre su vida Infantil y su vida adulta, en la que 

están enfrentando la consolidación de su propia Identidad como sujeto social, 

cuestionéndose quién es, para dónde va y para qué sirve (Estrada, 1996; Salmerón, 

1993). 

Moujan (1988, citado por Ballesteros, 1996), se refiere a la Identidad como el 

logro de una Interacción entre el Ideal de vida para el yo y el de la sociedad en la 

que el hombre vive. Un aspecto Importante en el adolescente es lograr desarrollar 

una identidad que le proporcione una base firme en su vida adulta. Este logro se va 

dando después de considerar las opciones reales que tiene el Individuo, haciendo 

elecciones adecuadas y buscando su consecución. Los adolescentes deben, por 

tanto, experimentar con diferentes Identidades, tomar en cuenta varias opciones, y 

no sólo tratar de lograr metas y estilos de vida establecidos por sus padres u otras 

figuras significativas, para asllograr una identidad propia. 

Marcia (citado por Ballesteros, op. cit.), Identificó cuatro estadios principales 

dentro del desarrollo de la identidad: 

1. Difusión de la Identidad: en este estadio el individuo no ha experimentado 

aún una crisis de Identidad ni ha establecido compromiso con algún conjunto de 

creencias o una vocación. 
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2. Identidad establecida prematuramente: en este nivel, el Individuo tampoco ha 

experimentado crisis alguila, sin embargo, se halla comprometido con sus metas 

y creencias. debido en gran parte a elecciones realizadas por otros. 

3. Moratoria: el adolescente en estacategorla se encuentra en un estado de crisis 

y está buscando activamente entre varias alternativas, en una tentativa de 

alcanzar una elección de Identidad. 

4. Logro de la Identidad: En este estadio se considera que el Individuo ha 

experimentado alguna crisis, pero la ha resuelto con sus propios medios y de 

nuevo está firmemente comprometido con una ocupación y una Ideologla. 

Estos cuatro niveles de identidad, pueden considerarse como una secuencia de 

desarrollo, pero no precisamente en el sentido que uno de ellos sea condición previa 

de los demás ( Ballesteros, 1996). 

Fernández (1990), considera que la Identidad es el resultado de la Interacción 

de las distintas Identificaciones que ha p.rocesado el Individuo, es decir, el efecto 

resultante de la aprobación, asimilación e Interiorización de estas Identificaciones. 

Cuando se opta por el estudio de una carrera se está realmente Implementando 

una parte básica de la Identidad y la vla principal a través de la cual se definirá la 

relación que deberá establecerse con la sociedad mediante el desempeno de un 

trabajo (Merino, 1993, citado por Estrada, 1996). 

En muchas ocasiones, se escucha que el estudiante al no saber a ciencia cierta 

a qué dedicarse, acude a los servicios profesionales de orientación y consejerla 

vocacional para que se le proporcione un adecuado apoyo pslcol6gico ante la 
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problemética que enfrenta con relacl6n a su proceso de elecci6n de carrera, 

previniendo de esta manera otros problemas, como son el bajo rendimiento 

académico, los cambios de carrera o el abandono de los estudios. 

Por otro lado, Ballesteros (1996), senala que la elecci6n de una carrera y el 

éxito profesional de la misma, estén directamente relacionados con la satisfacci6n 

que produce realizar una actividad que esté acorde a las necesidades de cada 

individuo, esto s610 se puede lograr en la medida en que el individuo se adapte o se 

ajuste a su medio ambiente o a sI mismo. 

En suma, la finalidad de la Orientaci6n Vocacional es la de ayudar al individuo 

en su tarea de adaptar sus aptitudes a una actividad determinada y facilitar el 

desarrollo de su personalidad (Cueil, 1973). Para alcanzar dicha finalidad se 

requiere concientizar a los padres en cuanto al conocimiento que deben tener de 

sus hijos, respecto al apoyo que deben proporcionar en esta etapa o en este 

momento trascendental en su vida, permitiendo y respetando sus decisiones, 

autonomla e independencia. De igual forma, los j6venes requieren concientizarse 

de la responsabilidad con que deben asumir su decisi6n y que éste debe ser el 

resultado de un anélisis reflexivo de sus gustos, preferencias, limitaciones, aptitudes 

y que no deben dejarse llevar por la moda o por estereotipos y modelos ajenos a su 

realidad social, econ6mica y cultural. 

El proceso de la orientación vocacional vivido por el individuo, es de naturaleza 

esencialmente psicológica, es decir, los I!stlmulos e influencias ambientales, 

culturales y educativos que influyen en la estructura y desarrollo de las inclinaciones 

profesionales son vividos y elaborados interna y subjetivamente por la persona. 

Por todo lo anterior, es indiscutible, que el psicólogo que ejerce la labor de 

orientación vocacional en su práctica privada, debe ofrecer al joven: 
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~ Información: Conocimiento amplio y profundo de las necesidades y 

posibilidades que le ofrece el pals para asl canalizar sus Inquietudes 

ocupacionales o profesionales, ayudéndole a ubicarse correctamente en su 

medio social, econ6mico, técnico y cultural. 

~ Exámenes psicológicos: Que permitan que el estudiante amplie el 

conocimiento de si mismo en aspectos tales como sus habilidades, Intereses, 

personalidad, capacidad Intelectual, etc. 

~ Asesoramiento psicológico o vocacional: Individual o en grupo, en donde se 

le debe estimular a que asuma un papel activo en la soluci6n de su problema 

vocacional. El contenido de ese proceso seré de la elaboracl6n que el joven 

haga de los resultados anteriores. 

Por lo anterior, es importante enfatizar que una de las tareas de la orlentaci6n 

vocacional es Informar al joven estudiante acerca de las necesidades que tiene el 

desarrollo socioecon6mico y social del pals, los planes de estudio, caracterlsticas y 

condiciones del ejercicio ocupacional y profesional, asl como, las posibilidades que 

ofrece el mercado de trabajo. Ayudarlo en el conocimiento de si mismo en C1Janto a 

que conozca sus limitaciones y potencialidades, Intereses, caracterlsticas de 

personalidad y finalmente, asesorarlo y acompanarlo en este proceso (individual o 

grupalmente) para que sea capaz de decidir cuál carrera es la más adecuada con 

relación a las actividades que desearla desempenar en lo futuro (Oliva, 1997). 

Tomar decisiones implica realizar una serie de procesos abstractos tales como; 

reflexionar, evaluar, analizar y llegar a una conclusión, es, por lo tanto, importante 

que el adolescente tenga oportunidad de esclarecer el proceso de toma de 
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decisiones y que aprenda a evaluar las ventajas y desventajas dentro de un plano 

realista y objetivo y, no dejarse llevar por la intuición, sobre todo durante la 

adolescencia, que quizá sea donde el joven tiene mayores dificultades para decidir 

debido al propio periodo de transición que está viviendo. Boholavsky (1984), sena la 

que elegir algo nuevo o decidirse por algo siempre implica dejar de lado, 

dolorosamente todo lo demás. 

Cortada (1980) y Coleman (1990), consideran que en caso de elegir una carrera 

profesional es vital que cuente con una orientación adecuada, para que elija una 

actividad para la cual tenga habilidades y al mismo tiempo satisfaga sus 

aspiraciones. Por lo tanto, la tarea de Orientación Educativa es de coadyuvar de la 

mejor manera en la formación e información del joven y lograr que pase de una 

inmadurez vocacional a una madurez vocacional. 

Guerrero (1997), senala dos formas u opciones para tomar decisiones: decisión 

respondiente, la cual Implica elegir Impulsivamente sin pensar en las consecuencias, 

y decisión responsable, en la cual debe definir o clarificar, analizar, recabar 

información, seleccionar y examinar ventajas y desventajas, pensar en sus propias 

necesidades y valores y, no en las de su familia. amistades o medio ambiente. 

Para Cabrera (1995), la toma de decisiones es un proceso continuo de 

interacción entre decisiones pasadas, presentes y futuras lo que quiere decir que, 

las decisiones actuales estarán Influenciadas por las que ya se experimentaron, asl 

también, por las expectativas futuras. 

Gelatt (1991), afirma que una buena decisión es aquélla que involucra al alumno 

en todo el proceso lo qU6 :rae como consecuencia la aceptación del mismo y de su 

propia responsabilidad sobre las consecuencias de su decisión. 

9 



" . 
,', :',' 

, .. 
'.' ," 

Finalmente, pa;a' q~:::8~"inlde, el proceso de toma de decisiones es 
, . - • , .. ,.' - . ." •. , 1" • 

indispensable ., que exista:O¡,{Cohocimleritéi.é1e sr mismo,una estructura de valores 
. ,. ,'.' ,-;: .'." ... :':"', ' ,. ... /. ':'-' : ... :.:. ~ ... ~~.~ ',', '.:' "'" ' .' . . 

sólidos,) .. " cOnocimiento de las alternativas y sus consecuencias para que estas 
. . ...... ",.. "":1' . ...•.. ' .. 

, decisiones' seal1.'valoradas y reflexionadas con la certeza de lo que se desea dentro 
de un proyecto de vida. .' ".' ' . 
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CAPiTULO l. ORIENTACiÓN EDUCATIVA 

Desde sus inicios, la orientacl6n ha sido considerada como un elemento paralelo 

al proceso educativo y sus acciones han estado encaminadas al desarrollo de los 

estudiántes. Orientacl6n proviene del verbo latino orien-entls, orlen que significa 

orientar y entls que significa "lugar donde sale el sol", es decir, guiarse u orientarse 

por el este (Rimada Pel'la, 1997). La palabra orientacl6n, por su ralz, nos hace 

recordar los conceptos de gula, gestl6n y gobierno. Básicamente, orientar es Indicar, 

conducir, guiar a una persona para conocerse a si misma; es ayudar a un Individuo a 

clarificar la esencia de su vida, a comprender que él es una unidad capaz de ser 

libre, digna, con igualdad de oportunidades, actuando en calidad de ciudadano 

responsable en todas sus actividades (Rodrlguez, 1991). 

La orientacl6n como concepto (ayuda) o como constructo educativo 

(proporcionar experiencias que ayuden a las personas a que se conozcan a sr 

mismas), se caracteriza como un proceso de ayuda profesionalizada hacia la 

consecuci6n de promoci6n personal y de madurez social (Oriega, 1988). 

La orientaci6n es una necesidad que surge de la convivencia diaria al tratar de 

alcanzar mejores objetivos en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Esta 

necesidad aparece en los diferentes campos de acci6n del ser humano, ya que 

como "ser individual" el hombre cuenta con una dotacl6n de actitudes, aptitudes y 

preferencias que hacen que, al desarrollarlas, lo lleven a decidir, elegir y buscar el 

mejor desarrollo de sus potencialidades, teniendo como fin que sea más productivo y 

se sienta realizado (Salmerón, 1993). 

Para Tyler (1996), hay dos objetivos que se desprenden del concepto de 

orientación: 

11 
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1. Facilitar las elecciones y decisiones, a través de la Investigación de 

habilidades, Intereses y ambiente. 

, 
l' 2. Promover la adaptación y la salud mental, a través del conocimiento de 
i , motivos y sentimientos. 

Sin embargo, Tyler considera que los objetivos anteriores pueden integrarse en 

un propósito amplio de la orientación, es decir, facilitar las elecciones prudentes de 

las cuales dependen el perfeccionamiento ulterior de la persona. 

La mayorla de los teóricos coinciden en que la labor orientadora abarca 

funciones especificas, por ejemplo, ayudar al educando a conocer sus propias 

habilidades, aptitudes, interases y necesidades educativas, conocer las oportunidades 

y requisitos tanto en lo educativo como en lo profesional, ayudar al uso adecuado de 

esas oportunidades mediante la formulación y logro de objetivos realistas, ayudar a 

que el alumno se adapte de manera más o menos satisfactoria en los ámbitos' 

personal y social. La actividad de orientación está dirigida a todos los sujetos, 

respetándolos como unidades integrales, únicas, singulares y altamente 

personalizadas (Ballesteros, 1996). 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA 

Rodrlguez (1991), sel'lala que actualmente se está observando un auténtico 

interés por fundamentar cientlfica y filosóficamente las diversas teorras de la 

orientación y de esta diversidad de enfoques se pueden sintetizar siete principios 

generales: 

1. La orientación se preocupa sistemáticamente del desarrollo de las personas. 

intentando conseguir el funcionamiento máximo de las potencialidades. 

12 



2. Los procedimientos de la orientación descansan en procasos de la conducta 

individual: ensenan a las personas a conocerse a sr mismas, a desarrollarse 

direccionalmente más que ubicarse en un final previsto. Se centra en las 

posibilidades, tratando de resolver carencias, flaquezas y debilidades. 

3. La orientación se centra en un proceso continuo de encuentro y confrontaci6n 

consigo mismo, con la propia responsabilidad y con la toma de decisiones 

personales, en un ensayo hacia la acción progresiva, hacia adelante, hacia la 

reintegreción y el futuro. 

4. La orientación es, primordialmente, estimulante, alentadora, animadora e 

incentivadora, centrada en el objeto o propósito, e incide en la toma de 

decisiones responsables, ensenando a usar y procesar la informaci6n y a 

clarificar las propias experiencias. 

5. La orientación es cooperativa, nunca aislada ni obligatoria. El orientador es otro 

colaborador del sistema educativo, es un especialista e incluso un consuitor

asesor de la plantilla docente. La tarea docente y la tarea orientadora se 

complementan. 

6. La orientación es un proceso de ayuda en estadios criticos y momentos clave del 

desarrollo, pero también continua y progresiva, tratando de asesorar periódica e 

intermitentemente. 

7. Reconoce la integridad y la valla de las personas y su derecho a elegir. Incluye a 

todos los ni/'los y adultos con su problemática especifica y que tengan deseos de 

acrecentar su desarrollo escolar y/o laboral. 

Estos principios reflejan la necesidad de la labor orientadora desde un punto de 

vista socioecon6mico y desde la perspectiva del mismo sujeto de la orientación. 

13 
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1.2 FUNCIONES GENERALeS DE ,LA ORlENTACION EDUCATIVA 
,., ... 

• -'o 

',Partienclo de que la orientaci6n es una tarea de equipo de profesionales, y 

dándole a cada uno unafuncl6npreviamente programeda y determinada, Rodriguez 

(1991) set\ala que ,las funciones generales de la orientaci6n son: 

1. Funci6n de ayuda para que el orientado consiga su adaptaci6n en cualquier 

momento o etapa de su vida y en cualquier contexto para prevenir desajustes y 

adoptar medidas preventivas en su caso. 

2. Funci6n educativa y evolutiva para reforzar en los orientados todas las técnicas 

de resoluci6n de problemas y adquisici6n de confianza en las propias fuerzas y 

debilidades. Es una funci6n que integra esfuerzos de profesores, padres, 

orientadores y administradores por la combinación de estrategias y 

procedimientos que implica. 

3. Funci6n asesora y de diagnóstico, por la que se intenta recoger todo tipo de 

datos de la personalidad del orientado, cómo opera y estructura, cómo integra 

los conocimientos y actitudes, y c6mo desarrolla sus posibilidades. Los datos 

recogidos no deben provenir únicamente de la aplicación de pruebas 

estandarizadas, sino que es preciso proceder al análisis individualizado. 

4, Función Informativa sobre la situación personal y del entorno; sobre aquellas 

posibilidades que la sociedad ofrece al educando, tales como: programas 

educativos, instituciones a su servicio, profesiones que debe conocer, factores 

personales y sociales que pueden influirle, etcétera, También debe hacerse 

extensible tanto a la familia del orientado como a sus profesores, 
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1.3 RESEfilA HISTÓRICA DE LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA EN M~xlcO 

Cordero (1997), sel'\ala que el primer intento formal por establecer este servicio 

fue en 1925, cuando se organiza en la Secretaria de Educación Pública, según el 

proyecto del doctor Santamarina, la creación del Departamento de Psicologla e 

Higiene Mental,realizando en ese lugar una de las primeras investigaciones 

relacionadas con el desarrollo fisico, mental y pedagógico del nif'lo mexicano, así 

como métodos de clasificación escolar y estandarización de pruebas. 

Eh 1926, dentro del Departamento Técnico de Segunda Enset\anza, se creó la 

sección de Orientación Educativa y Vocacional con la finalidad de apoyar y encauzar 

la vocación tecnológica e industrial, asl también comenzaron a desarrollarse cursos 

de capacitación para los alumnos. 

A partir de la década de los cincuenta, se promueve la orientación vocacional en 

México, asi como el diset\o de programas de educación y selección vocacional, 

exploración de intereses, elaboración de pruebas de carácter pedagógico y 

psicológico dentro del sistema educativo nacional, particularmente, se ha 

desarrollado en las instituciones educativas del nivel medio y medio superior, 

adoptando diversas formas de operaci6n, producto de las caracterrsticas y 

momentos especrficos de las propias instituciones (Estrada, 1996). 

Como pioneros de la orientación en México se destacan el Dr. Rafael 

Santamarina, Prof. Luis Herrera y Montes, Dr. José G6mez Robledo, Dr. Guillermo 

Dávila, Dr. Alfonso Quiroz Quar6n, Dr. Roberto Solis Quiroga, Dr. Alfonso Campos 

Artigas, entre otros (Salmerón, 1993; Cordero, 1997). 

Fue el maeslro Luis Herrera y Montes quien logra que la SEP. en 1952, autorice 

el establecimiento de la primera oficina de orientación educativa y vocacional en la 
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escuela secundaria anexa a la Normai Superior, y define a la orientaci6n educativa y 

vocacional como aquellas fases del proceso educativo que tienen por objeto ayudar 

a cada individuo a desenvolverse a través de la realizaci6n de actividades y 

experiencias que le permitan· resolver sus problemas y al mismo tiempo que 

adquiera un mejor conocimiento de si mismo (Salmer6n, 1993; Estrada, 1996). 

Estrada (op. cit.) sel'lala que el término orientaci6n educativa y vocacional que 

formulara el maestro Herrera y Montes, fue adoptado por diversas instituciones del 

sector educativo s610 que, algunas conservaron lo educativo y vocacional, otras s610 

lo vocacional y otras s610 lo educativo. Vidales (1995), sel'lala que desde ese año, 

1952, en que se establece en nuestro pals con carácter oficial el servicio de la 

orientaci6n educativa y vocacional en las escuelas secundarias, su fin ha sido 

apoyar a los j6venes con problemas de tres tipos: 

=:> Estudio (aprovechamiento y recuperaci6n). 

=:> Personales (psicol6gicos y sociales). 

=> Profesionales (eleccl6n profesional). 

A finales de esta década, las inquietudes intelectuales en torno a la problemática 

de la orientaci6n vocacional se ubican dentro del "modelo cientffico", por el rigor 

metodol6gico con el cual se aboca a su objeto de estudio, es decir, a la medici6n de 

las aptitudes, intereses, inteligencia, valores y la personalidad del sujeto a orientar. 

Este nuevo modelo de orientacl6n educativa responde a los Intereses sociales, 

políticos, educativos y econ6micos de aquella época, y se introducen las teorlas 

psicológicas como el gestaltismo, conductismo y psicoanálisis lDel Valle, 1990). 

Cabe mencionar que los fines asignados a la orientaci6n, dentro de las 

instituciones educativas en esta época, fueron: proporcionar al estudiante el 

conocimiento de la estructura y funcionamiento de la escuela, capacitándolo para 

realizar mejor y más ampliamente su función escolar; impulsarlo a desarrollar sus 
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posibilidades, actuando sobre sus dificultades personales, con motivación hacia 

propósitos académicos y utilizaci6n de adecuados métodos de estudio y aprendizaje; 

motivar la soluciOn a sus conflictos entre aptitudes e intereses; ayudarlo a planear un 

sistema de actividades personales y socialmente útiles (Barreda, 1989). 

En 1966, se crea el Servicio Nacional de Orientación Vocacional con medios de 

difusión masiva a nivel nacional para comunicar aspectos y mensajes de tipo 

vocacional, oportunidades educativas y áreas vocacionales. En 1967, los servicios 

de orientación que se ofrecian a los estudiantes de la UNAM, estaban dirigidos hacia 

la orientaciOn vocacional y pedag6gica. Para definir problemas especifico s de un 

estudiante, se empleaban tres parámetros correlativos: el referido a las capacidades 

o aptitudes del estudiante y su desarrollo psicosocial; el correspondiente a las 

expectativas del individuo con relación a si mismo y a la realidad social; el nivel de 

conocimientos y su distribuci6n según diversos intereses (Cordero, 1997). 

El orientador en esta época de los sesenta y al finalizar ésta, se da a la tarea de 

abordar a la orientación integral en dos etapas: la Informativa y la formativa. En la 

primera, se da a conocer al estudiante de nivel medio, medio superior y superior las 

diferentes altemativas de estudios profesionales que existen en el medio educativo 

sociocultural mexicano; la segunda etapa permite sensibilizar al estudiante en todo 

lo relacionado con su elección, sus logros, metas y recursos con los que cuenta para 

enfrentar el mercado de trabajo de las profesiones (Cordero, 1997). 

A partir de la década de 1970-1980, los servicios de orientación educativa 

experimentaron modificaciones importantes, respecto a los objetivos y las funciones 

que venia desempel"lando todavla al inicio de los anos 70, periodo en que la 

orientación vocacional predominó. Los cambios fueron perfilándose a partir de las 

exigencias de un modelo educativo reformista social que confiaba a la educación un 

papel importante en el proyecto de desarrollo económico del pals. En términos 

comunes. la orientación vocacional dejó de ser exclusivamente un interés privado 
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para convertirse en un interés público, permitiendo la Incorporación en el radio de la 

politica educativa, y coadyuvando a la transformación del escanario escolar (Hoyos 

Medina,1988). 

Estos hechos no se presentaron aisladamente, La Incorporación de la 

orientación educativa, como una estrategia de la porrtica educativa para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, fue una alternativa cuyo 

antecedente más Inmediato fue la creación del Sistema Nacional de Orientación 

Vocacional (SNOV), en 1966, y la Reforma Educativa Impulsada en el sexenio del 

presidente Luis Echeverria Alvarez (Ballesteros, 1996), 

La orientación educativa ha jugado un papel protagónlco dentro de la polltlca 

educativa, ya que en 1984, se establece por acuerdo prestdéncial el Sistema 

Nacional de Orientación Educativa (SNOE), cuyo objetivo es racionalizar la 

estructura de la matricula, estimulando la incorporación de un mayor número de 

estudiantes en las ciencias exactas y naturales, y en las Ingf.fnierras. La SNOE 

desaparece en 1992 y se convierte en el Sistema de Orientación Educativa (SOE) 

(Ballesteros, 1996; Estrada, 1996). 

En 1994, se publica el marco de referencia para la Orientación Educativa en el 

nivel medio superior (CONAEMS), en el que se estableCt:l que la orientación 

educativa incluye a la orientación vocacional, escolar, profesional y psicosocial, y se 

le identifica como el conjunto de acciones educativas encaminadas a facilitar el 

desarrollo integral del estudiante. De igual manera, se perfilan y definen las 

funciones del orientador, considerando su formación profesional, sus caracterlsticas 

personales y sus conocimientos técnicos. Como estrategia de trabajo se establece 

operar en tres niveles de atención: grupal, individual y masivo (Estrada, 1996). 
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1.4 CONTRIBUCIONES IMPORTANTES DE LA ORIENTACI6N EDUCATIVA EN M~xlcO 

Nava (1993), ubica la labor de la orientación educativa formal, en México, de 

1952 a 1992, desde que se crea la primera oficina de orientación educativa y 

vocacional en las escuelas secundarias, hasta la Incorporación de la materia de la 

orientación educativa como parte formal del curriculum escolar, en niveles medio y 

medio superior. 

Ballesteros (1996) Y Nava (1993), destacan algunos aspectos importantes de la 

participación que ha tenido la orientación educativa en nuestro pals. A continuación 

se presenta un resumen de dichos aspectos. 

1. La articulación o ajuste profesional entre la educación y el mercado de trabajo, 

donde la meta es articular de la mejor manera la educación superior con el 

proceso productivo del país. A la Orientación Educativa en este terreno, se le ha 

encomendado actualizar sus bancos profesiográficos, conocer los perfiles 

ocupacionales y profesionales; promover el ejercicio profesional mediante visitas 

a fábricas, industrias, oficinas; conocer objetivamente la currrcula del nivel medio 

superior y superior, así como la situaci6n del empleo profesional y la cotizaci6n 

que tiene en el mercado de trabajo. 

11. El control de la matricula. La politica educativa ha tratado de generar una mejor 

distribuci6n de la matrícula en las distintas modalidades ofrecidas en el bachillerato, así 

como descongestionar los bachilleratos propedéuticos universitarios, mediante la 

promoci6n de los bachilleratos técnicos agropecuarios, tecnológicos y de servicios, 

pedagógicos bivalentes, terminales. etcétera. También se ha pretendido con esta 

promoción, generar una infraestructura de recursos humanos en el nivel de 

capacitaci6n para el trabajo o de técnico medio, para apoyar principalmente a los 
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sectores productivos primario y secundario. En la educación media superior, la 

orientación educativa ha proporcionado una profesiogratra atractiva que incide 

en una mejor distribución de la matricula; asimismo, se ha venido informando al 

estudiante, mediante la orientación profesional y vocacional, sobre 

profesiones distintas a las denominadas tradicionales (medicina, derecho, 

administración, odontologla, etc.) o carreras novedosas (informática, ingenierla en 

computación, diser'\o gráfico, ciencias de la comunicación, etcétera). 

II/.La promoción de la educación tecnológica, a nivel de capacitación para el trabajo 

como opción terminal y de la educación superior. La educación tecnológica es 

desde la época postrevolucionaria, una alternativa importante para impulsar el 

desarrollo económico del pals. En los últimos 20 ar'\os se ha convertido en una 

prioridad del sistema educativo mexicano. En el bachillerato se cuenta con una 

variedad Importante de opciones de estudios tecnológicos, mientras que en el 

nivel superior también ha crecido la diversificación y han sido promovidas las 

opciones del sector primario y las del sector de transformación. También han sido 

promovidas las carreras que participan en la solución de problemas contemporáneos 

como el de ambiente, o aquéllas que pueden apoyar el proceso de integración 

económica del país a los mercados internacionales. En este sentido, también la 

orientación educativa ha tratado de evitar el incremento er. la matricula de las 

carreras económico administrativas y algunas de servicio social y, en su defecto, 

incrementar los sectores antes mencionados. 

IV. El abatimiento del bajo rendimiento académico y consecuentemente de la 

deserción escolar. Dentro de la politica educativa también han figurado programas 

para el mejoramiento del rendimiento académico encaminados al abatimiento de 

la deserción escolar. Al respecto se han dirigido iniciativas para formar y 

actualizar a los docentes; se ha tratado de incidir en un diseño más eficaz de la 

curricula, se ha implementado la evaluación institucional. En el caso de la 

orientación educativa, se ha enfatizado la función de ofrecer mejores alternativas 
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en técnicas para la organización y mejoramiento del estudio, asr como para la 

obtención de un aprendizaje eficaz. 

1.5 PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Gómez (1990), en la reunión birregional de orientadores educativos, planteó que 

la orientación educativa tiene como función primordial la de promover el desarrollo 

integral del educando y de todos aquéllos que forman la comunidad escolar, ctn:Ie el 

binomio maestro-alumno o bien orientador-educando, constituyen la dualidad más 

importante en la actividad ensel'lanza aprendizaje. Agrega que, la orientación educativa 

se integra por tres modalidades que son: orientación escolar, orientación vocacional y 

orientación profesional. 

En esta misma reunión de orientadores educativos, Angulo (1990), además de 

integrar estas tres modalidades, agrega las "socio-psicológicas", para brindarle al 

alumno asesoría en aspectos psicológicos y del entomo social. Asimismo, se 

considera que los enfoques que destacan son el psicologista y el bio-psicosocial. 

En el IV Encuentro Nacional de Orientadores Educativos, realizado durante 

noviembre de 1991, se define a le Orientación Educativa como un proceso formativo, 

cuya finalidad es la construcción de seres autónomos, independientes, capaces no 

s610 de una toma de decisiones propia en el ámbito ocupacional o profesional 

congruente con sus características, con sus necesidades y con su realidad, sino de 

enfrentar y buscar soluciones para los problemas y obstáculos de todo tipo que 

surgen a lo largo de su vida escolar (Ramírez, 1992). 

Esta conceptualización de orientación retoma y conjunta elementos significativos 

que aportaron diversos autores en épocas pasadas, con principios que r'1sponden a 

los intereses y exigencias del presente; ocupándose de la realización del estudiante, 
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no sólo en una área determinada,' sino que aborda su realización personal, 

vocacional y social, y lo apoya para que· sea capaz de tomar decisiones sensatas 

ante situaciones de diversa Indole: personal, académica, en la elección de una 

ocupación o carrera en el nivel de estudios Inmediatos, o bien para Integrarse al 

sector productivo, eficaz y satisfactoriamente. 

Por lO anterior, se considera que la Orientación Educativa constituye un apoyo 

inapreciable y muy útil para el estudiante durante toda su historia educativa, porque 

lo apoya en sus áreas de estudio, personal, vocacional y profesional. 

Jiménez (1993), considera que el concepto de orientación educativa es la 

denominación que se utiliza más frecuentemente en la actualidad para designar, en 

la práctica institucional, a la orientación formal, diferenciándola de la incidental por el 

escenario concreto en que se desarrolla, por su carácter propositivo y formativo, y 

por la naturaleza profesional de quienes la proporcionan. 

La orientación educativa puede definirse como un servicio que se presta al 

estudiante con el propósito de coadyuvar a su proceso educativo integral, 

auxiliándolo en la clarificación de sus metas, la valoración de sus recursos y 

alternativas, tanto sociales como personales, así como en la búsqueda de los 

medios y la ejecución de las acciones que le permitan la realización de sus 

expectativas y, con ello, su desarrollo personal en armonía con su sociedad (Garcia 

y Jiménez, 1983). 

Esta conceptualización contempla a la orientación educativa como un proceso 

educativo, porque integra procesos formativos, no sólo informativos; contribuye a 

desarrollar las facultades del ser humano en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotores, específicamente en la transformación de las potencialidades intelectuales, 

emocionales y sociales, sean estas innatas o aprendidas; y promueve los valores humanos 

y la toma de conciencia sobre léI realidad y su compromiso social como pel30na. 
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Como un proceso permanente, la orientación educativa es una acción que 

acompana al estudiante durante todos los momentos de su trayectoria escolar, sobre 

todo cuando trata de poner en práctiea sus capacidades personales (inteligencia, 

aptitudes, valores, etc.) en actividades cotidianas (Nava, 1993). 

Para Rodriguez (1991), la orientación desde una perspectiva esencialmente 

educativa, es un proceso de desarrollo que consigue proveer a los alumnos de 

conceptos, de información y de aptitudes que le permitan tomar por si mismos las 

sucesivas decisiones, que le conducirán a su futura vida profesional. 

En sintesis, la orientación educativa tiene como finalidad esencial profundizar en 

el conocimiento y el seguimiento del educando en cuanto a su "desarrollo integral" y 

a su adaptación al ambiente familiar, escolar y social, para orientar sus capacidades, 

intereses e inclinaciones, y ayudarlo a lograr su plena realización. 

Como un proceso integrador, trata de unificar a todas aquellas modalidades 

prácticas como son: la orientación escolar, la orientación personal o psicosocial del 

adolescente, la orientación vocacional y la orientación profesional (Estrada, 1996). 

1.6 MODALIDADES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

En la actualidad, ha quedado superada la idea tradicional de la orientación 

vocacional y se ha llegado a un concepto más amplio: orientaci6n educativa. Esta 

comprende diferentes áreas o ámbitos, que si bien son susceptibles de ser 

diferenciados, guardan entre si una estrecha relación. A continuación se especifican 

las caracteristicas, objetivos, actividades y técnicas de la orientación escolar, 

vocacional, psicosocial o personal y profesional. 
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·:. Orientación Escolar 

. HiII (1985), considera que es el servicio que apoya al joven en el proceso de 

ajuste que implica su paso de una institución educativa a otra con caracterrsticas 

diferentes, en su integración a los nuevos grupos de pares y en la optimización de su 

proceso d~ aprendizaje, auxiiiéndole para el alcance de sus metas escolares més 

inmediatas. 

Sánchez (1990), la define como un proceso que ayuda al alumno en cuestiones 

relacionadas con las situación escolar, para que a lo largo de su recorrido realice 

elecciones acordes con sus intereses, capacidades y situación personal. 

ObjetIVos 

~ Proporcionar a los estudiantes, la formaci6n de actitudes, habilidades e intereses 

para un mejor aprovechamiento académico. 

~ Propiciar la integración de los alumnos a la Institucl6n educativa. 

~ Facilitar la integración activa y propositiva del alumno a su medio escolar. 

~ Ayudar a asumir su condición de estudiantE! '1 a realizar esta funci6n de manera 

productiva. 

~ Proporcionarle las herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento 

escolar. 

~ Atender aspectos relacionados con las problemáticas y necesidades enfocadas al 

proceso de enseflanza y aquellos factores que afectan su aprovechamiento 

académico. 
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» Facilitar los apoyos psicopedag6gicos que los estudiantes requieren para tener un 

nivel aceptable en su rendimiento académico y fortalecer su motivaci6n hacia el 

estudio. 

» Propiciar que el estudiante sea capaz de integrarse e identificarse a una nueva 

instituci6n educativa. 

Actividades 

» A través de apoyos técnicos y metodol6gicos, contribuir al mejoramiento de su 

eficiencia en el estudio y la cultura, responsabilidad y compromiso en su 

aprendizaje. 

» Elaborar programas para el desarrollo de hábitos de estudio y pensamiento crítico, 

para que el.alumno incremente su aprovechamiento escolar y asuma una actitud 

activa durante su formaci6n académica. 

Técnicas 

» Entrevistas individuales, cuestionarios, trlplicos, follotos y técnicas grupales . 

• :. Orientación Personal 

Brook (1989), considera que esta área apoya al estudiante que enfrenta 

problemas tanto sociales como emocionales o de salud, y responde a intereses 

propios del adolescente. 

Horrocks (1990), la orientación personal tiene dos propósitos: 

1. Explora y reconoce las principales problemáticas y necesidades socioeducativas 

que enfrentan los jóvenes estudiantes. 
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2. Desarrolla programas preventivos y/o correctivos. en coordinación con las áreas 

del conocimiento de las ciencias sociales. ciencias de la salud y filosoffa. 

Jiménez (1991). la orientación psicosocial abarca el conjunto de acciones 

. tendientes a apoyar al estudiante a lo largo del proceso de transformaciones 

biopsicosociales. que implican su paso de la pubertad a la adolescencia y de esta. a 

la condición de jóvenes adultos. atendiendo la problemática que esté interfiriendo su 

desempeflo escolar o interpersonal. 

La orientación parsonal es un área de apoyo para las áreas escolar y vocacional, 

su propósito es aportar elementos para la comprensión del adolescente, 

reconociendo que vive una etapa dificil en su desarrollo como persona, debido a que 

enfrenta cambios biológiCOS, psicológicos y sociales, y estos pueden afectar su 

rendimiento académico. 

Objetivos 

~ Atender y apoyar al estudiante en problemas de tipo social y emocional, de 

adicción, psicosexuales o familiares. 

~ Propiciar la formación de valores y actitudes positivas de respeto, responsabilidad y 

participación social. 

~ Favorecer la estabilidad social y emocional de los estudiantes. 

);> Apoyar al estudiante a lo largo del proceso de transformación bio-psicosocial. 

~ Ayudar al desarrollo psicosocial de los estudiantes para lograr una adecuada 

integración a su contexto social. 
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~ Apoyar al estudiante a lo largo del proceso de transformaciones biopsicosociales 

que implican su paso de la pubertad a la adolescencia, y de ésta a la condición de 

jóvenes adultos. 

~ Atender las problemáticas que estén interfiriendo en su desempeño escolar o 

interpersonal. 

Actividades 

~ Explorar y reconocer los principales problemas y necesidades que enfrentan los 

estudiantes, a través de programas de información, de prevención, de apoyo y 

orientación personal o familiar y psicoterapia. 

Técnicas 

}> Entrevistas individuales, tripticos, conferencias, técnicas grupales . 

• :. Orientación Vocacional 

Para Cortada (1980), la orientación vocacional tiene como fin el lograr que el 

individuo se acepte tal como es y seleccione la actividad en que mejor desarrollo tendré. 

Hill (1985), señala que la orientación vocacional organiza y sistematiza las 

acciones de información y asesorías que favorecen la elección de metas profesional

ocupacional congruentes, tanto como las caracteristicas y aspiraciones de las 

personas, como son las necesidades y posibilidades institucionales y sociales. 

Super (1979), menciona que la orientación vocacional es el proceso por el que 

se ayuda a una persona a desarrollar y aceptar una imagen adecuada e integrada 
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de sí misma y de su rol en el mundo del trabajo, a someter a prueba este concepto 

en la realid~d y convertirlo en reálidadpara satisfacción de sr mismo y beneficio de 

la sociedad. 

Objetivos 

~ Proporcionar información sobre la importancia de las pruebas psicológicas y sobre 

lo que miden. 

~ Aplicar pruebas de habilidades, de intereses, de personalidad, etc. 

~ Brindar información de las diferentes carreras, planes y perfiles educativos. 

~ Lograr que el individuo descubra potencialidades y limitaciones, y que sea capaz de 

elegir la actividad en que mejor se pueda desarrollar. 

~ Organizar y sistematizar acciones de información y asesoría que favorezcan la 

elección de metas profesionales y ocupacionales. 

Actividades 

>- Elaborar programas que tengan como fin proporcionar información sobre las carreras. 

~ Aplicar pruebas psicológicas e interpretación de sus resultados con el fin de lograr 

un conocimiento de sI mismo. 

~ Propiciar un proceso reflexivo que lleve al joven al análisis de las condiciones 

personales, educativas. laborales y sociales imperantes en nuestro pals. 
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Técnicas 

~ Entrevistas individuales, pruebas psicopedag6gicas, folletos, trlpticos o audiovisuales y 

talleres . 

• :. Orientación Profesional. Ocupacional 

Claparade (1922, citado por Vidales, 1995, pág. 14), defini6 a la orientaci6n 

profesional-ocupacional como el "conjunto de conceptos directos y de métodos que 

ayudan para indicar si se poseen las aptitudes y capacidades necesarias para el trabajo 

y, por consiguiente, si se tiene la posibilidad de salir con éxito, hasta conseguir los 

mejores resultados para utilidad propia y de la misma sociedad". Es también concebida 

como un proceso mediante el cual se trata de integrar a los alumnos dentro de sus 

estudios y actividades profesionales, proporcionándoles Informaci6n sobre las 

condiciones de las profesiones, oferta, demanda y condiciones de trabajo (Garcla, 

Domlnguez y Jiménez. 1983). 

Bordas (1972), considera que tiene como objetivo conseguir que cada sujeto se 

dedique con libertad, pero cono conocimiento al tipo de trabajo profesional para el 

cual esta más dotado y en el que, con menos esfuerzo puede conseguir mayor 

rendimiento, mayor provecho, mayor satlsfacci6n para sI mismo y la sociedad. 

Para Osipow (1976), la misi6n de la orientaci6n profesional-ocupacional será la 

de: dirigir sus acciones a los individuos que habiendo elegido una carrera requieren 

de más elementos acerca de las posibilidades de especializaci6n y desarrollo a las 

que IJuedan acceder, y de mayores conocimientos sobre las caracterfsticas 

particulares del campo ocupacional y del mercado de trabajo de su profesi6n. 

Para Armienta (1979, citado por Rimada Pei'la, 1997), la orientaci6n profesional

ocupacional conlleva responsabilidades como la de estimular vocaciones; solidificar 
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aptitudes e intereses; Yo vincular o ligar niveles terminales de educación con las 

necesidades de producCió~ de'bien~~ yser\iicios; .. 
• .~. '" " • , " t .~:,.'" 

, , . .' . 
Objetivos 

}> Proporcionar información a los alumnos sobre las condiciones de trabajo, áreas o 

campo de trabajo, oferta y demanda. 

}> Conseguir que cada sujeto se dedique con libertad, pero con conocimiento, al tipo 

de trabajo profesional para el cual está más dotado. 

}> Ayudar a los estudiantes a elegir y prepararse a la realización de una profesión o 

trabajo determinado. 

}> Conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con menor 

esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento y satisfacción para si y para la sociedad. 

Actividades 

}> Revisar información sobre carreras y universidades en general, que ayude a los 

estudiantes a resolver sus dudas y les permitan elegir aquella que sea más 

accesible a sus necesidades y expectativas personales. 

Técnicas 

» Tripticos, audiovisuales, conferencias, visitas a empresas o ámbitos laborales del 

sector salud, industrial, etc. 
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1.7 ORIENTACI6N INTEGRAL 

Desde 1990, la Direcci6n General deOrientaci6n Vocacional, dependiente de la 

SEP, plantea que es necesario disertar e Instrumentar una estrategia de orientación 

que implique un abordaje diferente a los que se hablan manejado y propone un 

modelo de orientaci6n educativa desde una perspectiva integral. 

La orientaci6n integral contempla a la persona como una unidad biopsicosocial, 

que requiere de un cúmulo de conocimientos para su formaci6n y desarrollo de 

capacidades, que le posibilite elegir entre las posibles alternativas ocupacionales, 

incorporarse como miembro de una sociedad y transformarse en participante activo 

de la cultura (González, 1969). 

Según Figueroa (1985), una concepcl6n Integral de la orientaci6n se basa en el 

profundo respeto de la Inalterable unidad del ser del educando, cuyos elementos 

anatómicos, blol6gicos, afectivo-volitivos, de conocimiento, de comunlcaci6n y de 

relación, todas interdependientes entre si, lo constituyen en una unidad biopsicos09ial, 

punto de partida, de sustento, de convergencia, para su proceso de formación y 

desarrollo. 

La orientacl6n integral es percibida como un proceso contrnuo, encaminado a 

establecer condiciones para el desarrollo integral de los alumnos. Para poder 

alcanzar lo anterior es necesario diagnosticar y conocer las necesidades de la 

comunidad. De igual forma, es importante considerar acciones diferenciadas de 

acuerdo al nivel y organización de la institución educativa de que se trate (Estrada, 

1996). 

Javelly (1991), define a la Orientaci6n desde una perspectiva integral, como 

todas aquéllas acciones de información y asesorra extracurricular, sistemáticamente 

realizadas durante el proceso educativo del estudiante, tendientes a f<lcilitarle su 
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desarrollo personal y social, mediante el logro de sus metas escolares inmediatas y 

la determinaci6n de sus metas profesionales y ocupacionales futuras; y considera 
.. .' . . 

que la orientaci6nse debe realizar de manera constante desde el ingreso del 

estudiante a la instituci6n y durante su permanencia en la misma, saliendo de los 

escenarios escolares a los escenarios laborales, sensibilizando al individuo y 

además a sus grupos cercanos, incrementando los medios de formación e 

informaci6n tanto colectiva como Individual, que contribuyan a la búsqueda 

permanente de todas aquellas estrategias que le permitan dar soluci6n adecuada a 

sus intereses y necesidades, confrontándolos a los retos y transformaciones a los 

que se enfrenta el sujeto y a la que se encuentra sujeta la misma Orientaci6n. 

El concepto actual de la Orientacl6n enfatiza la necesidad de valorar al individuo 

de manera Integral, no como un ser fraccionado, por lo que las instituciones 

educativas deben comprometerse en brindar este servicio a sus estudiantes, 

propiciando las condiciones y el ambiente que lo lleven al autoconocimiento de sus 

capacidades, intereses y valores, llevándolo a la comprensi6n del complejo y 

cambiante mundo, al planteamiento de altemativas viables de acci6n; en una 

palabra, que lo motiven y comprometan a alcanzar una verdadera formaci6n integral 

(Mendoza, 1997). 
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CAPiTULO 2. ORIENTACiÓN VOCACIONAL 

2.1 •• LA VOCACION 

El concepto básico de la orientaci6n vocacional establece que cada cual se 

ocupe de aquello para lo cual está mejor dotado. La palabra Vocacional proviene del 

vocablo latino vocativo que significa, llamamiento (Diccionario de Ciencias de la 

Educaci6n, 1988). 

Tradicionalmente, vocacl6n Implica la Idea de llamada, especialmente referida al 

ámbito profesional y a la toma de decisiones. En sentido amplio, por vocaci6n se 

hace referencia a la incllnaci6n o aficl6n predominante, con tendencia a la 

permanencia y estabilidad. En sentido restrictivo, la vocacl6n Implica la conjunción 

de las aptitudes, intereses y actividad, tipificando un género o modo de vida. Es un 

proyecto operativo de reallzaci6n vital (Dlaz, 1995). 

La orientaci6n vocacional, ofrece una "ayuda" a quien tiene que tomar una 

decisión vocacional en algunos momentos de su vida. Franck Parson, en 1908, 

establece la primera oficina de orientación vocacional en E.E.U.U., siendo a partir de 

ese momento que se inicia la construcción de un cuerpo c?nceptual, teórico y 

metodol6gico para la orientación (Nava, 1993). 

Si bien la orientación vocacional surge de un conjunto de disciplinas como la 

pedagogla, la psicologla, la sociologla, la economla, la educación y la filosofla, en la 

praxis ésta ha quedado bajo la responsabilidad de psicólogos y pedagogos, ya que 

como sena la Bosholavsky (1964, pág. 14), "existe una dimensión de la tarea en la 

que el campo es privativo del psicólogo: el diagnóstico, la investigación, la 

prevención y resolución de la problemática vocacional". 
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Desde el punto de vista psicológico, la vocación es una forma de expresar 

nuestra personalidad frente al mundo de trabajo y del estudio, y no tiene aparición 

súbita, sino que se va conformando lentamente a medida que adquirimos mayor 

experiencia, mayor madurez y que profundizamos cada vez más en la esfera de la 

realidad (Cortada, 1980). 

Rodrlguez (1991), sena la que el objeto de la Orientación Vocacional es el de 

promover al óptimo grado de madurez vocacional a los Individuos con el propósito de 

situarlos en la mejor posición para su elección profesional. La Pslcologla vocacional 

se sustenta en la posibilidad de reducir la Influencia de los determinantes del azar en 

la elección de carr~ra. Es una forma de asistencia psicológica con caracterlsticas de 

esclarecimiento, cuyo objetivo es que los estudiantes elaboren su Identidad 

vocacional y movilicen su capacidad de decisión autónoma con el fin de satisfacer 

sus propias necesidades en relación con el contexto histórico, cultural y la situación 

concreta en que su elección tiene lugar. La orientación vocacional es un proceso 

sistemático que actúa fundamentalmente sobre el nivel psicológico de los fenómenos 

humanos, con métodos y técnicas provenientes del campo de la Psicologla. 

Tyler (1996), considera dos enfoques de la definición de Orientación: facilitar las 

elecciones y decisiones prudentes y, promover la adaptación o la salud mental, por 

lo que el objetivo de la orientación es facilitar las elecciones prudentes de las cuales 

depende el perfeccionamiento ulterior de la persona. El orientador que utiliza el 

método de elección tiende a investigar acerca de las habilidades, intereses y 

circunstancias ambientales del sujeto y el que utiliza el método de adaptación 

profundiza más en los motivos y sentimientos. 

De igual manera, ., ¡Ier (op. cit.), considera que, el orientador debe sentir Interés 

real de ayudar y apoyar al alumno y Que éste lo perciba; debe propiciar 
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confianza para que se establezca una relación transferencial positiva favoreciendo 

que el alumno decida por si mismo y se responsabilice de sus consecuencias. 

Enfatiza que el éxito de la actividad de orientación es que, el alumno se 

responsabilice de sus propias decisiones, conozca los motivos por lo cual decide y 

asl, alcanzar la madurez. Tyler (op. cit. pég. 36), senala "que la meta psicológica de 

la orientación es facilitar el desarrollo. De este modo, puede considerarse como 

parte del proceso educativo total que va desde los primeros anos de la infancia 

hasta la vejez". Concluye que la Orientación Vocacional es un servicio destinado 

fundamentalmente a facilitar que los individuos realicen las elecciones de las que 

depende su desarrollo. 

Desde una perspectIva psicopedagógica, en el émblto Institucional universitario 

es importante que todos los jóvenes cuenten con una orientación vocacional 

eficiente y profesional que los apoye en su desarrollo Integral; es decir, en el 

conocimiento de técnicas de estudio para aprender a estudiar y ubicarlo en la 

carrera, evitando asl la discontinuidad del aprendizaje y la deserción en ese nivel 

(Mendoza, 1997). 

Cortada (1980), senala que la finalidad de la orientación vocacional es lograr 

que el individuo descubra sus virtudes y defectos, alcances y limitaciones, a fin de 

que se acepte tal como es y, asimismo, seleccione la actividad en que mejor 

desarrollo tendré. 

Con relación a esto Sigue siendo valido el concepto tan criticado de Taylor: "El 

hombre apropiado, en el lugar correcto", siempre y cuando se prepare al hombre 

para que él mismo pueda adaptarse eficazmente a los cambios sociales, pollticos y 

económicos del pals, la región y el estado. 
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La orientaci6n vocacional se enfoca principalmente a la etapa en que el joven 

tiene que elegir una carrera: éste la visualiza como una vla de Informaci6n y 

formacl6n, como apoyo en el descubrimiento de sus propias aptitudes. como ayuda 

para despertar de un mundo escondido, asl como para satisfacer y estabilizar sus 

logros. La orientacl6n vocacional organiza y sistematiza las acciones de informacl6n 

y asesorla que favorecen la eleccl6n de metas profesionales y ocupaciones 

congruentes, tanto con las caracterlstlcas y aspiraciones de la persona, como con 

las necesidades y posibilidades Institucionales y sociales (HII!, 1985). Todo ello 

apoyando el proceso reflexivo y critico que lleve al análisis de las condiciones 

personales, educativas, laborales y sociales en su conjunto, asl como la búsqueda 

de los medios y.acciones que permitan al estudiante realizar sus expectativas en el 

marco de las cambiantes situaciones de la sociedad. 

Han sido los paises avanzados los que han hecho mayores aportaciones en el 

terreno de la investigaci6n y desarrollo de las teorlas acerca de la elecci6n 

vocacional. Nava (1993), considera que Super, Luis Herrera y Montes, J. L. Holland 

y R. Boholavsky, son los autores que mayor influencia han tenido en la práctica de la 

orientaci6n educativa en México. 

Por otro lado, los estudios taxon6micos sobre los modelos que han propiciado la 

cultura teórica y metodológica de la orientación educativa en nuestro pals, aparecen 

en la década de los setenta. El documento de J. Crites (1974), explica la vinculación 

existente entre las teorlas y la investigación. Este primer documento de enfoque 

analltico, muestra por primera vez una categorización inicial de las teorlas 

relacionadas con la práctica de la orientación educativa y las divide en teorlas 

psicológicas, no psicológicas y generales. 

Un segundo documento denominado "Teorlas sobre la Elección de Carreras· de . 

S. Osipow (1976), revisa con un enfoque analitico descriptivo todas las teorlas de la 
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elección vocacional. Un tercer documento es un ensayo critico de la práctica 

orientadora en México, escrito por T. Bilbao en 1986 como tesis de maestrla, en el 

cual se considera que los modelos teóricos de la orientación vocacional más 

utilizados en México son: el clentlfico, el cllnlco y el desarrollista. 

A continuación, retomando los criterios de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de la Orientación, A C. (AMPO) se van a revisar los modelos teóricos 

clásicos de Crites y Osipow. 

2.2 MODELOS NO PSICOLOGISTAS DE CRITES y OSIPOW 

Estos modelos consideran que los factores del ambiente externos al Individuo 

son los que Juegan un papel determinante en la elección de una ocupación. Por lo 

tanto, no se consideran relevantes los rasgos de personalidad, los Intereses o la 

capacidad intelectual, como componentes involucrados en la toma de decisiones, 

razón por la cual a estos modelos también se les conoce como medio ambientales. 

Dentro de este grupo, se encuentran las siguientes aproximaciones: 

~ Aproximaciones sociológicas o teorla accidental. Le otorgan un peso 

mayor a las circunstancias que rodean al individuo como son los aspectos 

económicos, la influencia familiar, la información y los factores accidentales, 

variables que no pueden ser predecibles y que influyen en la elección de 

carrera. En esta teorla la casualidad es la variable más importante. Sus 

principales representantes son: Miller, From y Caplow (Nava, 1993). 

~ Aproximaciones economistas. Consideran que la distribución de los 

individuos en las distintas carreras u ocupaciones está determinada por 

factorels económicos. Proponen que el individuo elige la carrera u ocupación 
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que le traeré mayores ventajas econ6mlcas o un mayor Ingreso salarial. De 

Igual forma, consideran que toda eleccl6n esté determinada por las leyes de la 

oferta y la demanda, y que los Individuos continúan eligiendo estudios o 

empleos que signifiquen seguridad y permanencia en su trabajo. Smith, Senior, 

Clark, Parmes, entre otros, son representantes importantes que han 

desarrollado esta teorla (Nava, 1993). 

~ Aproximación sociocultural. Esté basada en la soclologla industrial. Oslpow, 

(1976), afirma que esta teorla propone que, en los Individuos, el factor més 

Importante para la determlnaci6n de una elecci6n de estudios u ocupaciones 

es la Influencia de la cultura y la sociedad en la que viven, de acuerdo con las 

metas y objetivos que aprenden a valorar. La cultura de la comunidad 

determina el rol que juega la escuela y todo lo que implica la educación formal. 

La cultura junto con la familia como grupo de contacto més cercano, 

determinan el grado de aceptación o rechazo hacia ciertas carreras u 

ocupaciones. Representantes destacados de esta aproximación son: Lipsett, 

Miller, From, Ginzberg, Crites, Roe y Slegelfnan. 

2.3 MODELOS PSICOLOGISTAS DE CRITES y OSIPOW 

En este tipo de modelos se reconoce al Individuo como el elemento principal 

que interviene en el proceso de maduración y definición vocacional, razón por la 

cual también se les conoce como teorlas psicológicas. Dentro de ellas se 

encuentran las teorlas factoriales (de rasgos y factores), las teorlas psicodinámicas 

(psicoanallticas, de la elección vocacional basada en la elección de necesidades, 

de la elección vocacional basadas en el concepto de "si mismo"), las leorlas 

evolutivas y las teorlas de la elección apoyadas en la toma de decisiones. 
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~ reoria. Factoriale •. Las teorlas de los rasgos y factores se basan en las 

diferencias Individuales y el análisis de ocupaciones. Entre sus representantes 

se encuentran: F. Dalton, ParSons, Claparede, Super y Crites, Anastasi, 

Flane;gan, Garret, Strong, Thurstone, AUport, Gullford y otros (Nava. 1993). El 

planteamiento básico de estas teorlas sostiene que cada Individuo posee una 

serie de caracterlstlcas como resultado de su herencia genética y de la 

experienclá adquirida en su medio social, destacando entre otros rasgos las 

aptitudes, Intereses y personalidad, a partir de los cuales puede elegir entre 

una determinada gama de carreras y ocupaciones. Esta es una de las 

concepciones més antiguas y se fundamenta en los enfoques evolutivos y 

diferenciales. 

Esta teorla le da una gran Importancia a las pruebas e instrumentos psicométricos, 

entre los que se pueden mencionar el Inventario de Intereses de Kuder (IPK), la 

baterla de aptitudes diferenciales de Bennett, Seashore y Wesman (DAn y la 

prueba de aptitud de Gulltord-Zimmerrnan. Franck Parson (citado por Nava, 

1993, pág. 55), uno de los principales exponentes de esta teorla, indica que "el 

proceso que una persona sigue para elegir sus estudios y su ocupación, lleva 

la siguiente secuencia: tener una clara compresión de las capacidades 

individuales, contar con un conocimiento del ámbito académico o laboral, 

incluyendo los requisitos y condiciones para tener éxito, establecer la 

correlaci6n entre los dos grupos de variables (rasgos individuales y perfiles 

académicos u ocupacionales)". 

~ Teorlas Pslcodlnamlcas. Este grupo está integrado por aquellas 

aproximaciones fundamentadas en el enfoque pSicoanalista y en el estudio 

dinémico de las necesidades. La teorla psicoanalltica aplicada a la orientación 

considera que la búsqueda de ocupaciones es una satisfacción a las 

necesidades e impulsos del yo. En el esquema psicoanalltico, el mecanismo de 
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sublimaci6n es básico. Este mecanismo proporciona una manera aceptable 

para que un individuo libere parte de sus energlas pslquicas que serian 

inaCeptables en la sociedad si se expresaran en forma directa. Brill, Bordin, 

Nachman y Segal, representantes de esta aproximaci6n, propusieron el 

esquema más ambicioso para definir el proceso del desarrollo vocacional 

totalmente dentro del marco de referencia del psicoanálisis. Brill parte del 

supuesto de que la elecci6n vocacional constituye un dominio de la conducta 

en el cual la sociedad permite a un individuo combinar los principios del placer 

y de realidad. De manera general, esta noci6n emplea los métodos anallticos 

usuales para la evaluaci6n del individuo: desarrollo psicosexual y fuentes de 

gratificaci6n de los impulsos (Nava, 1993). 

Se considera que la elecci6n de carrera es el resultado del desarrollo de la 

personalidad. El desarrollo vocacional merece atencl6n solamente porquE; 

cualquier dificultad en la elecci6n de carrera constituye en si misma un slntoma 

de un trastornO pslcol6gico mayor, o también, porque el proceso de elecci6n en 

si mismo representa el estado general del desarrollo psicol6gico del individuo. 

Para este enfoque, es muy importante el proceso de identificaci6n, la fuerza 

del "ego", el papel que éste desempena en la elecci6n, la persistencia de ésta 

y el grado que desempena su fuerza en el éxito de la Instrumentacl6n de una 

eleccl6n (Osipow, 1976). 

~ La Teorla de la Neces/dad de Roe. Supone que cada Individuo hereda una 

tendencia a gastar sus energlas de una manera particular. Esta teorla intenta 

presentar de manera explicita las relaciones entre los factores genéticos. las 

primeras experiencias Infantiles y la conducta vocacional. Esta teorla tiene dos 

niveles: el primero considera los factores genéticos y las jerarqulas de las 

necesidades que. combinados influyen en la selecci6n de una vocación. El 

segundo nivel de la teorla. está relacionado con la manera como el desarrollo 

40 



de los patrones y la extensl6n de las necesidades bésicas estén afectados por 

las experiencias de la primera infancia. 

Basada en Garclner Murphy y Abraham Maslow, Roe estableci6 un orden entre 

necesidades superiores e inferiores. Las superiores se refieren· al logro de 

deseos o aspiraciones como la autorrealizaci6n, la comprensi6n, la 

trascendencia, etcétera. Las Inferiores se refieren a necesidades primarias 

como la allmentaci6n, la seguridad y la salud. Roe (citado por Estrada, 1996) 

senala que estas necesidades vitales son producto de la interacci6n entre la 

estructura pslquica y la genética, que dan origen durante la primera infancia a 

tres tipos de necesidades: 

• Aquéllas necesidades que se satisfacen rutinariamente, no se convierten en 

motivadores inconscientes. 

• Las necesidades de jerarqulas més altas desaparecerén totalmente si son 

satisfechas solo rara vez; las necesidades de jerarqulas más bajas, llegarán 

a ser motivadores dominantes si son satisfechas únicamente rara vez; en 

caso de que estas últimas lleguen a convertirse en motivadores 

dominantes, impedirán la aparici6n de las necesidades de una jerarqula 

més alta. 

• Las necesidades básicas que se satisfacen después de una demora 

pueden convertirse, bajo ciertas circunstancias, en motivadores 

inconscientes. 

Roe (1972, citado por Osipow 1976), considera que para llevar a cabo una 

adecuada eleccl6n de carrera hay que tomar en cuenta que la historia vital de 

cualquier hombre o mujer puede aportar más sobre la conciencia de la persona 
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que cualquier otro enfoque, en términos de su historia profesional. Asl también, 

que lo relevante de esta historia, es el hecho de nacer en una familia concreta, 

en un lugar y tiempo determinados, y que continúa a lo largo de su vida. Afirma 

que, la vida profesional afecta todos los otros aspectos de la vida y que una 

vida profesional Inaproplada o insatisfactoria puede ser perjudicial y nociva. 

Sólo con la Integración de los conceptos vocacionales en el proyecto general 

de vida se puede ayudar mucho a la calidad de ésta, social e Individualmente. 

Asl como no existe un modelo profesional únicamente válido para un individuo, 

no existe una persona que sea apropiada para un solo modelo profesional. En 

el mundo profesional hay un considerable abanico de posibilidades dentro de 

un número de variables y de requisitos especlficos. 

~ reorl.. Evolutlv... El enfoque evolutivo considera que, el acto de una 

elección ocupacional, es resultado de un proceso que se Inicia desde la 

infancia hasta la primera fase del estado adulto. Estrada (1996), senala que 

sus principales exponentes son: Carter, Tiedeman, Super y Glnzberg. 

~ reorl •• sobre el concepto de si mismo de Super. Esta teorla está basada 

en la pSicologla evolutiva; sostiene que el Individuo, a medida que va 

alcanzando madurez en sus aspectos psicológicos, f1slcos y sociales, va 

desarrollando un concepto más definido de si mismo, por lo que su elección de 

carrera dependerá de la similitud y concordancia que tenga la Imagen de la 

opción profesional con la de su autoconcepto. Donald E. Super (1963) 

considera que una persona traduce en términos profesionales su idea de la 

persona que es, cuando expresa su preferencia vocacional. Al ingresar en una 

profesión, trata de poner en práctica el concepto que tiene de si misma; 

estableciéndose en una ocupación. consigue la actualización de si misma. hsl 

pues, la ocupación (o profesión) posibilita el desempenar un papel apropiado al 

concepto de si mismo. 
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Para Super, el proceso de desarrollo vocacional sintetiza las necesidades y 

recursos individuales por una parte, y las demandas socloeconómicas y 

culturales por otra.· Este· proceso está en función de Intereses, aptitudes, 

valores y pautas conductuales que, a su vez, son sancionadas y valoradas por 

los adultos y por los iguales (Nieto Cardoso, 1996). Las pautas vocacionales 

están determinadas por el nivel familiar, socloeconómlco, por la aptitud mental, 

las caracterlsticas personales y las oportunidades académicas y profesionales 

que se dan en el ambiente en el que vive el individuo. 

La teorla del concepto de si mismo (self) desarrollada por Super, describe la 

profesión más allá de la adolescencia. Está Influida por dos temas principales: 

por el concepto de si mismo de Carl R. Rogers, que sostiene que la conducta 

es la reflexión del individuo con la cual intenta mejorar sus pensamientos 

autodescrlptivos y autoevaluativos, y por los trabajos de Charlotte BOehler 

sobre pslcologla evolutiva, que sostiene que la vida debe ser vista como 

compuesta de diferentes etapas o periodos (Nieto Cardoso, 1996 ). 

Las etapas de maduración que definen el concepto de si mismo y posibilitan el 

desarrollo vocacional de las personas se presentan en el Cuadro 1 (tomado de 

Nieto Cardoso, 1996) 

CUADRO 1: DESARROLLO VOCACIONAL Y ETAPAS DI! MADURACION 

Er.pnd.m.dUrlc/6,,· ... "-': :"",-,:,'-, ;.--", .' .. : ..... . D ... rro"oVO!1,~/o"./ . . 

CrlstallzaclOn (14 118 anOs). Empieza 1 ver la vocaclOn. 

EspeclficaclOn (18 1 21 anos) Logra o determina la vocaclOn íaeo poder"). 

Implementad6n (21 1241nos) Se elige la carrera y se tiene un comportamiento 

para realizarla 

EstablllzaclOn (25 a 35 anos) Ejercer la profeslOn 

ConsolidaclOn (35 anos y mas) EvaluaclOn del ejercicio profesional 
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~ Teorias del desarrollo de Ginzberg, Ginsburg, Axelrad y Herma, Esta teorla 

basada en la Pslcologla evolutiva y en el modelo freudiano sobre evolución de 

la personalidad, propone que la elección vocacional es un proceso Irreversible 

que ocurre durante periodos claramente marcados, caracterizado por una serie 

de compromisos que el individuo adquiere entre sus deseos y posibilidades. 

Considera que una persona selecciona una profesión a lo largo de tres fases 

que se va desarrollando durante su vida infantil y juvenil. Los periodos del 

proceso han sido nombrados: de 'antasla, de elección tentativa, de elecciones 

realistas. 

El periodo de fantasla o de latencia se presenta alrededor de 8 a 10 anos; en 

este periodo se expresan las necesidades básicas del nlno. El periodo de 

elección tentativo que se da durante la pubertad y la adolescencia, ocurre entre 

los 11 y 18 anos. Este periodo se divide en 4 etapas que difieren por sus 

respectivas tareas vocacionales: de los Intereses (11 y 12 anos), de las 

capacidades (entre 12 y 14 anos), de los valores y la toma de conciencia 

acerca del tiempo (entre los 15 y 16 anos), y de la transición al mundo laboral o 

a los estudios superiores (17 a 18 anos). 

El periodo de las elecciones realistas se presenta entre los 18 a 22 anos y 

algunas veces se demora hasta los 24 anos. Se divide en tres etapas o 

estadios: de exploración o experiencias aclarativas (ingreso a la universidad); 

de la cristalizacIón, en el que los adolescentes son capaces de valorar 10il 

factores que Intervienen en la elección y en sus actividades personales, se 

caracteriza por un Involucramlento y un dominio especifico; y el de la 

especlficacl6n, en el que se replantean las opciones en funcl6n de campos 

laborales y objetivos profesionales mas concretos, por ejemplo, la seleccl6n de 

una tarea especifica o especialización, en éste se refleja cierto equilibrio entre 

los valores del sujeto y la sociedad. 
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Ginzberg (citado por Nieto Cardoso, 1996), considera que en el proceso 

intervienen cuatro variables significativas: las presiones del medio ambiente, la 

influencia del proceso educativo, la respuesta emocional del individuo y el valor 

social que tienen las carreras u ocupaciones en el momento de elegirse. 

~ Teorla Evolutiva de Tledeman. Basándose en la teorla del concepto de si 

mismo de Super y partiendo de las experiencias educacionales, Tiedeman 

plantea que los Individuos toman una serie de decisiones previas (no una sola), 

antes de tomar la decisión definitiva sobre la elección de un estudio u 

ocupación, pero con la caracterlstica de ser cada vez mejor elaborada (Nava,1993). 

El camino que sigue el individuo hasta tomar la decisión consta de los periodos 

siguientes: de, anticipación o preocupación, compuesta a su vez de las etapas 

de exploración, cristalización, elección y esclarecimiento; y, de instrumentación o 

adaptación, integrada a su vez por las etapas de inducción, reformulación e 

integración. Además de Tledeman, se encuentran estudios realizados por O'Hara, 

Beilin y Dysinger, entre otros. 

~ Teorla de la toma de decisiones El objetivo general de esta teorla se basa en 

el asesoramiento que debe proporcionarse al Individuo durante el proceso de 

elecci6n de un estudio u ocupacl6n. La propuesta de Gelatt, plantea que las 

decisiones tienen dos factores principales: el Individuo que debe tomar la 

decisi6n y la Informaci6n que proporciona distintos cursos de accl6n. SI la 

decisi6n es terminal concluye el proceso: pero si es Investigatorla, el Individuo 

recolecta nuevos datos que analiza y evalúa hasta encontrar la convergencia 

con sus valores y probabilidades de éxito. Hilton (citado por Nava, 1993), 

ofrece otra propuesta donde la variable relevante de una decisl6n es la 

disonancia cognoscitiva, que se expresa como el esfuerzo por reducir las 

inquietudes de carácter psicológico o social producidas por la urgencia de 
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decidir. Sus representantes más importantes son: Edwards, Gelatt, James y 

Hllton. 

2.4 MODELOS GENERALES O INTERDISCIPLlNARIOS 

En este tipo de aproxlmacl6n se considera que los sujetos toman en cuenta la 

existencia de móltiples variables en la eleccl6n ocupacional; entre ellas, se 

encuentran la concepcl6n Interdlsclplinarla, la Interpretaci6n evolutiva general y la 

teorla tlpol6glca. La concepcl6n Interdlsclpllnaria se deriva de la soclologla, 

psicologla y economla. La Interpretacl6n evolutiva general retoma contribuciones de 

la soclologla, de la pslcodlnémlca, de los rasgos y factores y de los aspectos 

culturales, como factores que Influyen en el proceso evolutivo de la toma de 

decisiones con relacl6n a una ocupacl6n. La teorla tipol6glca refiere que. de 

acuerdo a estos factores, los Individuos buscarén aquellas ocupaciones que les 

permitan expresar sus capacidades y valores y que, al lograrlo, obtendrén una 

realizacl6n profesional y una satlsfaccl6n personal. Los representantes de esta 

postura son Gustad, Jessor, Parnes y Wilcock, los que con base en experiencias 

emplricas sostienen que "las elecciones cambian a medida que la estructura 

ocupacional sufre modificaciones y reorganizaciones, a los cuales el Individuo 

responde segón su dote natural, familiar y social, formando a través de gestos los 

puntos tlpicos de reaccl6n que en conjunto constituyen su personalidad" (Crites. 

1974, citado por Salmeron, 1993). 

~ Teorla Tlpol6glca de Holland. Holland (1981), parte de la hip6tesis que afirma 

que la eleccl6n de una carrera representa una extensl6n de la personalidad y 

una tentativa por Implementar ampliamente el estilo de comportamiento 

personal en el contexto de nuestra vida laboral; es decir, la gente proyecta 

sobre tltulos ocupacionales, sus puntos de vista acerca de tilia misma y del 
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mundo laboral que prefiere. Por medio del simple procedimiento de dejar que 

los individuos expresen sus preferencias o desarrollen sus sentimientos hacia 

una lista· particular de tltulos ocupacionales, Holland asigna a las personas 

estilos personales que tienen Implicaciones teóricas para la personalidad y la 

orientación vocacional. En su teorla plantea una jerarqula evolutiva y una 

jerarqula de niveles. 

La jerarqula evolutiva, representa el ajuste del individuo ante los seis 

ambientes ocupacionales. Los tipos de ajuste provenientes de la jerarqula 

evolutiva representan los principales patrones y estilos de vida de las 

relaciones entre el Individuo y su mundo. En el Cuadro 2 se muestra esta 

jerarqula evolutiva con sus caracterlstlcas més relevantes. 

Cabe mencionar que Holland no analiza de forma explicita la manera en que 

se desarrollan estas orientaciones. Es probable que, la evolución de las 

orientaciones corresponda a nociones generales acerca del desarrollo de la 

personalidad, tal como es presentada en otras teorlas; es decir, la 

personalidad es el resultado de Influencias genéticas y ambientales. Sin 

embargo, Holland si indica la manera en que la orientación una vez 

establecida, Influye en el comportamiento vocacional. SI una orientación es 

claramente dominante en relación con otras, el individuo buscaré un ambiente 

ocupacional que corresponda a dicha orientación. 

Holland (op. cit.), define a partir del ajuste entre el individuo y su elección 

laboral, seis tipos de personalidad y seis tipos ambientales; en la medida en que 

cada uno se correlacione positivamente se lograré mayor vinculación personal, 

social y realización profesional. La jerarqula de niveles está definida en funci6n 

de la inteligencia del individuo y de sus autoevaluaciones; es decir. sus 

preferencias serán el resultado de su nivel de inteligencia y autoevaluaci6n, 

47 



donde estén involucrados factores culturales, económicos e individuales. Su 

estabilidad emocional será el resultado de la correlación con su ambiente laborai 

(Nieto Cardoso, 1996). Finalmente, Holland afirma que lo acertado de la 

elección ocupacional es, en gran parte, función de lo adecuado del 

autoconocimiento y del conocimiento ocupacional. 

CUADRO 2: JERARQulA EVOLUTIVA DE HOLLANDo 

Orientación Caracteristlcal 
Orientación raallsta Se caracteriza por una conducta agresiva, con gran interés en las 
(motriz) actividades que requieren coordinación motriz, habilidades y fuerza 

flsica. Estas personas prefieren problemas actuados. evitan tareas 
que implican habilidades verbales e Interpersonales y buscan 
problemáticas concretas o abstractas. 

O'.lItaclón 11 el!! eh '" Aqul se encuentran las personas cuyas principales caracterfstlcas 
(Intelectull) son las de pensar, más que las de actuar; organizar y comprender. 

más que dominar o persuadir. Estas personas prefieren evitar los 
contactos interpersonales Intimos. La cualidad de sus evitaciones 
es diferente a las de las personas raallstas. 

Orientación loelal Eslas persones satisfacen sus nacesldades de atenci6n por medio 
(de apoyo) de una situación terapéutica o mediante una situaci6n de 

ensetlanza. Buscan situaciones interpersonales Intimas. evitando 
situaciones que impliquen solucl6n de problemas intelectuales o 
habilidades flsicas. 

Orientación Este estiio se caracteriza por un gran interés en las nonnas y las 
convencional ragulaciones, por un gran autocontrol, por la subordlnacl6n de las 
(d. confonnldad) necesidades personales; prefieren la organlzaci6n y el orden, y 

tienen una fuerta identificación con el poder y el estatus. 
Orientación Tienen un!! gran habilidad verbal. pero en vez de utilizar las 
emprandedora habilidades para servir de apoyo a otros. las utilizan para dominar y 
(de perauI.lón) manipular a la gente. Se Interesan por el poder y el estatus para 

beneficio propio. 
Orientación Irtf.tlca Se manifiesta una fuerte autoexpresl6n y la relaciOn con otras 
(estética) personas es Indirectamente por medio de sus expresiones 

artlsticas. A tales personas les desagrada la organizacl6n y 
prefieren las tareas que dan énfasis a las habilidades IIsicas o a las 
relaciones Interpersonales. Son asociales y manlflestan un 
eutocontrol mlnimo. 

• Tomado de SalmerOn. (1993) 
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Por otro lado, para Boholavsky (1984), la orientación y sus soportes teóricos han 

transitado por dos etapas: Modalidad Actuarial (acción orientadora directiva sustentada 

en la psicologla diferencial y en la práctica psicotécnica), y Modalidad Cllnlca (acción 

no directiva; donde el orientado es apoyado en su elección vocacional, siendo él 

mismo quien asume el compromiso de enfrentar la situación que representa). 

Boholavsky (op. cit.), sena la que, también la elección ocupacional está 

condicionada por factores de carácter social, cultural, familiar, económico, 

ideológico, por lo que la función del orientador vendrla a ser la de un 

consclentizador critico que coadyuve a comprender el sentido social del ejercicio 

profesional. 

2.5 MODELOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN MéxICO 

En México, la práctica de la orientación ha pasado por varlos enfoques y 

modelos que han dependido de situaciones económicas, sociales y de las pollticas 

educativas vigentes. Bilbao (1986), considera que los modelos teóricos de la 

orientación vocacional más utilizados en México son: el modelo cientlfico, el cUnico y 

el desarro/lista. 

Modelo Clentlfico 

En este modelo se parte de la selección de los más aptos. Su objetivo es el logro 

de las mejores capacidades de acuerdo con aptitudes detectadas por métodos 

psicométricos (Nava, 1993). Entre los procedimientos básicos que este modelo 

recomienda para intentar encauzar al individuo para un nuevo nivel educativo, o para 

guiarlo directamente hacia el terreno laboral o hacia aquella actividad que pueda 

brindarle mayor satisfacción personal o colectiva, se encuentran las pruebas 
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mentales, test o medidas estandarizadas. Con estos instrumentos se obtienen datos 

especlficos de Inteligencia general, Intereses, rasgos de personalidad que, 

interrelacionados y comprobados con otras fuentes como entrevistas y la trayectoria 

escolar, proporcionan al orientador bases objetivas en que apoyarse y mayores 

posibilidades de acierto en sus conclusiones (Pastemac, 1983). 

Este modelo sugiere que el orientador proporcione al estudiante informaci6n 

profesiográfica sobre las ocupaciones y sus principales caracterlsticas mediante 

cursos informativos, conferencias, libros, folletos, materiales audiovisuales, etcétera. 

Este modelo tiene como meta lograr que el individuo se conozca a si mismo, para 

que pueda comparar sus posibilidades y limitaciones con sus aspiraciones (Deleule, 

1980). 

Este modelo, que fuera el rector de la práctica vocacional en México durante la 

década de los cincuenta y sesenta, a finales de los setenta comienza a ceder 

espacio a otros modelos, tales como el cHnico que tiene como aportaciones 

importantes el Incluir pruebas de personalidad, y el desarrolllsta que tiene como 

objetivo el trabajo grupal y el conocimiento de las necesidades de los sectores 

productivos delpals. 

Modelo Cllnlco 

Esta conceptuallzaci6n se funda en el proceso de desarrollo de la personalidad, 

en donde el Individuo es Independiente para elegir una ocupación. El fin que 

pretende es el de ayudarlo a alcanzar una decisl6n madura y una readaptacl6n del 

individuo a su contexto social. El sujeto es contemplado en términos de su equilibrio 

emocional, valiéndose de los métodos cHnicos y psicoanallticos. El método cHnico 

consiste en estudiar con detenimiento y extensión un caso, es decir, al sujeto 

individual, por medio de las técnicas de investigaci6n que podrán estar o no 
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· ..... . 

normalizadas y que no hacen necesariamente uso de elaboraciones estadlsticas 

(Pasternac, 1983). 

Las propuestas de este modelo de la orlentacl6n vocacional se abocan 

principalmente a apoyar al estudiante que tiene dificultades para realizar la elecci6n 

o cambio de carrera, atendiendo principalmente desajustes emocionales (crisis de 

identidad, Inmadurez vocacional) que deben ser resueltos para poder acceder a una 

adecuada toma de decisiones. 

Modelo Deaarrolllata 

El prop6sito principal es el de formar los recursos humanos que demandan los 

sectores sociales y productivos del pals, asl como de sus adaptaciones al modelo 

de desarrollo nacional. Parte del supuesto de que toda educaci6n es una inversi6n 

en términos de ganancia en bienestar social; por tal motivo, los criterios de eficacia, 

de eficiencia y calidad son observados especialmente en los procesos de 

formulaci6n. operaci6n. seguimiento y evaluaci6n de los planes. programas y 

proyectos que el Estado disena para lograr que el proceso educativo se convierta en 

el bienestar social esperado. 

El modelo desarrollista en orientaci6n vocacional cobra relevancia en la década 

pasada. Tiene como prop6sito contribuir al diseno y desarrollo de programas y 

educaci6n vocacional que ayuden al sistema educativo para que desempene con la 

mayor eficacia y eficiencia posible. la funci6n de preparar los recursos humanos que 

requiere el desarrollo socioecon6mico del pals. que lleva por eje el proceso de 

industrializaci6n (Munoz, 1990). 
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Bonilla (1984), considera que en la medida que el orientador vocacional conozca 

las diferentes necesidades profeslográficas requeridas por el Plan Nacional de 

Desarrollo, podré proporcionar una Información realista de los requerimientos del 

pals. 

Un plan es el contexto seguro para obtener Información, es un mapa 

coordenado o matriz operacional para marcar la estructura polltica, económica, 

educativa y social del pals, es el documento por el cual se rige el Gobierno Federal 

o Estatal para llevar a cabo sus acciones en los ámbitos antes mencionados. Este 

modelo de orientación vocacional deja de lado la estratificación social de la sociedad 

mexicana porque busca responder más al crecimiento del aparato productivo de 

bienes y serVicios, acompanados cada vez más por una diversificación constante de 

las áreas laborales que requieren profesionales o trabajadores calificados, que al 

propio desarrollo de los Individuos (Jlménez, 1989). 

Por lo anterior, se pOdrla decir que son las necesidades de una estructura 

educativa cada vez más heterogénea, jerárquica y segmentada las que condicionan 

la necesidad de formación de recursos humanos adecuados a las exigencias reales 

del pals. Por lo tanto, la orientación vocacional debe influir en el camino que habrá 

de escoger el joven quien debe previamente cobrar conciencia de la importancia y 

trascendencia que Implica la elección de una opción educativa, debiendo hacer 

coincidir esta toma de decisión a las necesidades especificas que reclama el sector 

productivo (Jiménez. 1989). 

En suma, mediante estos tres modelos. la orientación vocacional en México ha 

tenido su desarrollo y sus aportaciones. En el Cuadro 3 se presenta un resumen de 

estos modelos. 
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CONTINUA CUADRO 3 

MODELO CARACTERlSTICA 08JETJVOS CONCEPTOS PRlNCIPAU;S MODALIDAD TECNICA INSTRUMENTO 

AUTORES 
B)~iti- ESIud .. al sujeto BUsqueda de -..eg;as • Se basa en el modelo teórico del E_.CUeI. - • T6._ o -...nodo 
ro y Psicodi- _desde el que lac:iIiIan eI_, -psIquic:o~paf SuIhon.-' ptOyOdIwoo. 

"", ... -
....,,;.0 punlo de vista psicodinamico. _del--.o Freud en el que inIeMenen el do; lavsIItJ. BriI._. 

con su principio de realidad el yo, el super yo. asJ como en el _.Roe. 
la bUsqueda de oc:upociones (Yo) concepIodeinconocionla. 
es una satisfac::ci6n a las 
necesidades e impulsos del · EIoc:á6n madura _ paf lO> 

Yo JO-. _ do los eofuoozoode 
cor: ",. alh JO ¡deb 
......... 1Itica do identidad que da 
por resultado una eIecd6n no ...-. 

• La _ no c:oodlidl •• posibiiIa 
bcanala ., , do las pubIor.s 
des •• • • del su;eto en una __ .. la que tengo 

cabida el placer, eI-... ,la 
aea6.ktad. 

o Para .. onfoquo os muy 
w ..... tw .. el proceso de 
idellIi !o •• Ia fuerza del "ju" 
(. '? da y pet t? da) para 
realizar con 6xIIo una elección. 

OesarroUisla la OIietltaci6l. V~ " \Iinc:UIar eI-.... • T .. tundamentoa en b Ieofia del BIan. GuIIad. __ • Grupal o ~GrupoIos, o --elabora piogtownas que educatiwo con el _-...-dola Bordas. HE .• ......... ...... - poi 1 1166 ayudanal __ 
sisIema~ .... " ). T........"a...,. ......... (1I1'Ip 

para que efes niipiile con la _del ...... UpsI. 1M, """". cala ......... plllll ... 
may<If _ posiI)Ie, la • Se........ce al c:apiIaI ........... pl.-ps68. maIeriaI .. ' 'el 

función de preparar los o R ' _bwx:aci6n como uno de los instrumentos mis --.- _do-, 
......... humanoo .... COIi la pn¡ducxi6n. "--para la producci6n do_ -........ eldooandIo _del ...... .. 1 un --.. ocJoo .... 60 nía> del pals que . "'""" .................... 
.... paf eje el proceso de b u_Gc::i6n al dos • Propone al"""" ocupacional ... • 8)-' _ . 

.....,..tos:",-,,"- ... do oocacJo¡ .... 
CaIa.w:Ia. _ 

,-.-que 
c:oono .... • Propone .... los ... _ .. ......... w:Ia del • 5 alea sean formados denIro 
proceso do de un w .......... 1Io 
_ .. ""IU ..... 57 5;n_io. 
aú¡da .. COIiItanIe, 
Ia_do_ • En .... ugoama di orientacion _ho_ 

can este modeIo.III1 ..... 1isIlN1 de 
" P "'.na", 0""' .. _,_ lO> "-

Qaodlatl ...... , I . • 
. Pi...,....ciu • 

1l1u •• a::i6n .atn 
momodo 

':,1.-/ 



2.6 MaTODOS y !aCNICAS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL 

Casares y SlIIceo (1995), mencionan que los dos métodos que se han empleado 

en la orientación vocacional son: el transversal o de radiografla y el longitudinal o de 

proceso. 

él método transversal o de radiografla concibe la orientación vocacional como 

un problema de eficacia, ya que es necesario tomar una decisión y ésta debe ser lo 

más acertada posible. Se necesita tomar una radiografla de la persona y dar un 

diagnóstico. Esta radlografla debe contener los Intereses, cualidades, valores; 

habilidades y personalidad del Individuo. Se relacionan estos e,lementos entre si y se 

predice en qué área determinada se tendrá éxito. Muchas veces los orientadores 

utilizan pruebas psiCOlógicas o entrevistas para la obtención de los datos y con ello 

elaboran un análisis de posibilidades pero, en último término, la persona es la que 

tiene que decidir. 

él método longitudinal o do proceso toma en cuenta los datos analizados en el 

sistema anterior, pero concibe la toma de la decisión como un periodo o etapa que 

conscientemente puede ser dirigido por la persona que ha de decidir. El proceso 

puede durar varias semanas o meses porque no se trata s610 de tomar una declsl6n 

y ya. En este proceso la persona tiene la oportunidad de aprender a conectarse a si 

misma y a madurar como hombre o mujer. La decisión vocacional es un problema 

de maduraci6n, de crecimiento y de responsabilidad sobre la propia vida (Casares y 

Siliceo, 1995). 

Por su parte, Mardarás (1990), divide las técnicas de orientaci6n profesional en 

dos ti¡::.:,s: d.:l consejo y cliníca. 
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La tácnlcB de consejo es la más socorrida y clásica. Consiste básicamente en 

una entrevista inicial con el estudiante, ti la cual sigue una serie de entrevistas para 

aplicar pruebas psicométricas (inteligencia, personalidad y aptitudes). Después 

habrá una revisi6n con el estudiante sobre los resultados para informarle acerca de 

algunas posibles carreras y clarificar con él las dudas al respecto. Esta técnica ha 

recibido influencia de la psicologla industrial, ya que la profesi6n se selecciona de 

acuerdo con los rasgos, aptitudes e intereses. Se asemeja a lo que Holland (1981), 

denomina proyecci6n de los tipos. 

En cuanto a la tácnica cllnica, cuyo instrumento de trabajo más importante es el 

diálogo, la primera entrevista es abierta y no dirigida. Las preguntas del cllnico giran 

en torno a los temas que el estudiante va abordando y con esta entrevista, el cllnico 

se forma una idea de los factores que obstaculizan el proceso de elección. 

Posteriormente, se llevan a cabo algunas entrevistas en las que el estudiante se 

conscientiza de quién es él, de sus aspiraciones y aptitudes; qué tipo de infonroci6n 

necesita (campos ocupacionales, etcétera), y qué le impide tomar sus decisiones, qué 

presiones tiene, entre otros elementos. Este proceso termina cuando el estudiante ha 

completado su percepción de la totalidad. 

Para Cuell (1973), la técnica de consejo es una técnica derivada de la Psicologfa 

industrial y, más especfficamente, de la selección de personal. Se rige por la máxima de 

Taylor. "El hombre adecuado al puesto adecuado". Desgraciadamente, la práctica de la 

orientación profesional se ha reducido a la simple pslcometrfa, aunque muchos orientadores 

se han percatado de que esta actividad actualmente pertenece más al área de la 

educación. La práctica cllnica, que a simple vista ofrece mayores ventajas que la de 

consejo, se deriva de la práctica de la psicoterapia, la cual tiende a ser más 

educativa que meramente ubicativa. En suma, hay dos grandes divisiones de la 

psicologla que han influido en las formas de practicar la orientación: la industrial y la 

clinica. Actualmente, la Psicologla también se apoya de las aportaciones de la orientación 
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educativa y las teorlas cognoscitivas, las cuales han contribuido en la capacitación y 

habilitación de. los jóvenes en el proceso de eleCcIón, no sólo para que se ubique sino 

para saber cómo se elige el área y ocupación futura (Rimada Pena, 1997). 

En el Cuadro 4 se presentan las caracterlsticas de las técnicas cHnica y de consejo. 

CUADRO 4: CARACTERISTlCAS DE LAS TtCNICAS DE ORIENTACiÓN VOCACIONAL· . 
. . T6cnICllcllnlcll" . :··T6cnIClldelc~ó/·:··· ..... 

Método dlllloao: Cómo decidir. Método psloom6trtco: ("entre qué Y qué"). 
Conlldera II vocacl6n como algo que le ConsIdera la vocacI6n como lIgO que hIy que desaJbrir 
construye 
Incluye dentro del proceso factoras de tipo No incluye factores ambientales en al proceso (o lo hace 
ambiental aomeremente). 
Permite verlflcar y en cierta forma rapetlr el Dlfldlmente permite al estudiante reviaar su prooeso 
proceso electivo. electivo. 
Conduce 1I estudiante 1 cllrtflcar su decisión. S6Io ubica al estudiante en un llraa. 
Las dedllonel luel!,n ler mIIs eficaces '1 Lea decisiones son menos eficaces '1 duraderas. 
duraderal. 
Da un aprendizaje mili. duradero pare resolver Ante poa\el1orea disyuntivas ea menor la capacidad del 
posterlore. dlsvuntlvI'. eatudllntI pare raaolve!las. 
Su aplicación .. reduce I grupo. no meyores de Su apllcacl6n puede .... colectiva o en grandes grupos 
ocho personas. 
F adllta el Intercambio de experlenclal. Reduce la Interaccl6n. 
Se haca responsable de IU decisión. Las pruebas hacen que el eatudlanle ba .. su decisión en 

enas. 
• Tomado de Rimada Penl, (1997) 

Para Boholavsky (1984), una elección no es suficientemente buena si no incluye 

en si misma la posibilidad de ser revisada, es decir, la práctica del orientador no debe 

reducirse en el aspecto ubicativo sino que debe propiciar que el estudiante conozca el 

por qué y el cómo decidir. 
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CAPiTULO 3. ELECCiÓN DE CARRERA EN EL ADOLESCENTE 

El término adolescente, se usa generalmente para referirse a una persona que 

se encuentra entre los trece y diecinueve atlos, periodo t1plco entre la nltlez y la 

adultez. Este periodo empieza con los cambios fislol6glcos de la pubertad y termina 

cuando se llega al pleno estatus soclol6glco del adulto (McKlnney y Fitzgerald, 

1997). Se caracteriza por una continua búsqueda del papel que habrán de 

desempetlar en la sociedad, esta búsqueda incluye la definicl6n de los papeles o 

roles sexuales, eleccl6n vocacional y establecimiento de una relaci6n o vinculación 

de pareja, por lo que las principales metas de los adolescentes son: 

• Independencia con respecto a los padres. 

• Adquirir las aptitudes sociales que se requieren de todo adulto joven. 

• Conformar un sentido de si mismo, como de una persona que tiene su propio 

valor. 

• Desarrollar las habilidades académicas y vocacionales necesarias para su 

desempetlo social. 

• Adaptarse a un aspecto flsico y a un desarrollo sexual que esta cambiando 

rápidamente. 

• Asimilar un conjunto de normas y valores internalizados que le sirvan de gula. 

Por lo tanto, la adolescencia es el periodo durante el cual el individuo establece 

su propia identidad. La búsqueda de identidad es una parte de la experiencia 

humana, en todas las etapas de la vida, pero es durante la adolescencia cuando la 
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identidad desempena un papel Importante en el desarrollo. La lucha por encontrarse 

a si mismo puede revertir una gran variedad de formas, tales como la búsqueda de 

una vocaci6n, elaboraci6n del propio papel sexual, logros especiales o la 

Identlflcaci6n con otros (McKinney y Fitzgerald, 1997). 

Erickson (1950, citado por Mckinney y Fitzgerald, 1997), ha sugerido que el 

periodo de la adolescencia es una etapa en la que el adolescente lucha entre 

identidad y difusi6n o perdida de la identidad. El término identidad significa la 

confianza intensificada de que la realidad y continuidad intemas, que se han 

preparado en el pasado, corresponden a la realidad y continuidad del significado 

que uno tiene para los demás. 

BOholavsky (1984), afirma que, sorprende que en medio de una crisis tan 

intensa, el adolescente pueda realizar tareas tan Importantes, como definirse 

religiosa y éticamente, conformar su Identidad sexual y su identidad ocupacional. En 

la página 57, senala: "elegir algo nuevo, decidirse por algo, siempre implica dejar de 

lado dolorosamente todo lo demás. Quizás el problema de orientación vocacional 

del adolescente este más vinculado a todo lo que tienen que dejar, que a todo lo 

que tiene que tomar". 

Desde nuestros primeros anos tomamos decisiones con base en que hay cosas 

que nos gustan y otras no. Posteriormente y a lo largo de nuestra vida, a cada 

momento nos encontramos tomando decisiones: qué vestido me voy a poner, a 

donde iré a comer, qué pelicula me gustarla ver, que vaya estudiar, me casaré o 

todavla no. Algunas de estas decisiones son simples y no nos representan mayor 

problema. sin embargo, hay otras que nos cuestan más trabajo decidir y que son 

trascendentales para nuestro desarrollo como lo es la elección de una profesión. 

Tomar decisiones implica realizar una serie de procesos abstractos tales como 

reflexionar, evaluar, analizar y llagar a una conclusión. Es, por lo tanto. importante 
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que el adolescente tenga oportunidad de esclarecer el proceso de toma de 

decisiones y que aprenda a evaluar las ventajas y desventajas dentro de un piano 

más realista y objetivo y no dejarse llevar por la intuición, sobre todo durante ia 

adolescencia que quizé sea donde el joven tiene mayores dificultades para decidir 

debido al propio periodo de transición que esté viviendo (Estrada, 1996). 

Esta etapa de transición, se inicia a los doce o trece anos, que es cuando el 

adolescente empieza a pensar en su futuro o en la ciase de persona que desea 

llegara ser. A esta edad las metas que se proponen alcanzar son muy concretas y a 

corto plazo. Si se les cuestiona, respunden influidos por las costumbres familiares o 

de la sociedad, es decir, por el deseo de los demás. 

Entre los catorce y diecisiete anos, ios planes de vida se caracterizan por ser 

vagos o muy generales, su perspectiva general esté ubicada en el aqul y el ahora ya 

que, están muy ocupados con la vida de grupo y se encuentran muy interesados en 

el amor y la sexualidad. 

Cortada (1980), senala que el joven tiene dificultades para realizar su elección 

porque se encuentra en la crisis de la adolescencia en la que apenas se está 

. descubriendo a si mismo, de igual forma, le ec dificil escoger o decidir una 

profesión, porque debe considerar todas las oportunidades que le ofrece el mundo 

que le rodea; para lo cual no está preparado ya que se encuentra en un proceso de 

análisis centrado en si mismo. 

Muchas veces, el pensar en lo que quiere hacer en el futuro le causa ansiedad y 

prefieren evadirlo y tomarlo a la ligera. Algunos deciden por las carreras que van a 

estudiar sus amigos o la que les resulta "atractiva" porque esta de moda, y si 

acuden a Orientación Vocacional esperan que se les diga cuál es la que deben 

estudiar, sin asumir ninguna responsabilidad. 
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Coleman (1990), confirma lo anterior al senalar que los jóvenes bachilleres 

están atravesando por la etapa de desarrollo pslcobiológico y psicosocial llamada 

adolescencia, en tal sentido de acuerdo a diversos estudios, se afirma que el 

adolescente se encuentra en un periodo de múltiples transformaciones en todas las 

esferas de su personalidad, que se manifiestan en desequilibrio e inestabilidad 

extremos en su comportamiento y contradicciones en su conducta. Alrededor de los 

18 a 20 anos, el joven aplica su capacidad de abstracción para reflexionar sobre su 

proyecto de vida, en esta situación las experiencias concretas que viven le permiten 

apreciar, confirmar o desechar la elección realizada: debe decidir si continua sus 

estudios o se incorpora al mundo laboral. 

En caso de elegir una carrera profesional, es vital que cuente con una 

orientación adecuada para que elija una actividad para la cual tenga la habilidad 

necesaria y que, al mismo tiempo, satisfaga sus aspiraciones sin olvidar que, a esta 

edad nada es firme ni definitivo (labilidad emocional), por lo que, la tarea de la 

orientación educativa es de coadyuvar de la mejor manera en la formación e 

información de este ser que desea lograr su identidad personal y vocacional, es 

decir, para que pase de un grado de Inmadurez vocacional a un grado de madurez 

vocacional (Cortada, 1980 y Coleman, 1990). 

Cuando el joven ya Ingresó al nivel universitario se le presentan dos alternativas: 

se somete a la disciplina, práctica y valores de su carrera o la abandona teniendo 

que reformular sus metas (Merino, 1993). 

Al final de la adolescencia, la ausencia de planes vida o de proyectos 

especlficos ocupacionales, tiene una influencia considerable en la desorganización 

de la personalidad y en la confusión de la identidad. El plan de vida consolida los 

componentes de la vida mental y que necesitan ser asimilados en un todo funcional, 
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desde luego este proceso puede ser denominado como el logro del desarrollo en la 

organizaci6n de la personalidad (Blos, 1971). 

Cortada (1980), afirma que la eleccl6n vocacional es una de tantas maneras de 

expresar nuestra personalidad y de haber llegado a una identidad coherente. En el 

ámbito superior, la oriéntaci6n Juega un papel muy Importante puesto que a pesar de 

haber superado en cierta forma a la adolescencia, el Joven universitario puede 

vivenciar conflictos personales agregados a los académicos, por lo que el servicio 

público o privado debe procurar proporcionar apoyo en el desarrollo de sus 

habilidades para el estudio, brindarle atenci6n personalizada en situaciones de 

conflicto emocional derivados de efectos familiares o sociales. 

Los problemas vocacionales tendrán que entenderse como problemas de 

personalidad determinados por fallas, obstáculos o errores de las personas en el 

logro de la Identidad ocupacional (Boholavsky, 1984). 

En conclusl6n, la orlentaci6n vocacional debe ser concebida como un proceso 

totalizador e Intencional que contribuye para que el estudiante realice su toma de 

decisiones de una manera reflexiva. La tarea más Importante de un orientador 

vocacional, consistirá en ser un buen cCJntlnente de la crisis adolescente, cuidando 

de no caer en la presi6n que este ejerce por la urgencia de tomar una decisi6n que 

sólo le corresponde a él (Boholavsky, 1984). 

3.1 ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Law y Walts (1977, citado por Rodrlguez, 1991). consideran que la tarea de la 

orientación vocacional es ayudar a los alumnos a desarrollar "estrategias efectivas" 

para ia toma de decisiones y fortalecer la habilidad para llevarlas a cabo. 
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Guerrero (1997), senala que tomar decisiones es elegir una forma de actuar 

frente a dos o más opciones o caminos a seguir, existiendo básicamente dos: 

• Decisión respondiente es cuando se elige por impulso y acontece cuando la 

persona decide bajo la influencia de fuertes presiones emocionales (culpa, 

miedo, tristeza, coraje, euforia) sin pensar en las consecuencias. Sucede 

también, cuando se elige a la ligera, sin pensar, por simple pereza o dejadez. 

• Decisión responsable: En este tipo de decisi6n, el adolescente debe definir o 

si es preciso clarificar la problemática, debe analizar con calma, darse un 

espacio temporal considerable para decidir, recabar informaci6n, seleccionLlr 

alternativas de soluci6n desarrollarla, compararlas, examinar las ventajas y 

desventajas, pensar en sus propias necesidades y valores y no en los de su 

familia, amistades o medio ambiente en el que se desenvuelve, es decir, para 

llevar a cabo una decisi6n responsable se requiere análisis y reflexi6n 

consciente y organizada, por lo que es determinante que nuestro estudiante 

sepa qué quiere y para qué lo quiere, si le convienen o no y qué camino debe 

seguir para conseguirlo. 

De Bono (citado por Guerrero, 1997), basado en el desarrollo de la creatividad, 

sei'\ala que tomar decisiones siempre es una cuesti6n practica. Auxiliado, por la 

teorla del juego, asl como de técnicas vivencia les, propone una serie de actividades 

a las que denomina métodos para apoyar la toma de decisiones tales como: el 

método del dado, del camino fácil, de la explicitaci6n, del asno de Buridán. de la 

pereza. de la soluci6n ideal, del ¿y si .... ? entre otros. A continuaci6n se describe 

cada uno de ellos. 

* Método del dado. en el cual es necesario precisar: ¿qué es más Importante. 

tomar la decisi6n correcta o ser feliz con la decisi6n que se ha tomado? Este 
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método sugiere que, lograr que una decisión funcione es mucho mas 

importante, que tomar una decisión correcta. En el se deben enlistar seis 

posibilidades en orden de relevancia, lanzar un dado y comprobar si esa 

decisión te hace sentir feliz. 

• Método del camino fácil, puntualiza que al final no sólo hay que tomar 

decisiones, sino actuar de acuerdo con elias, lo que requiere un esfuerzo 

consciente y positivo, este método depende mucho de la personalidad, ya 

que el primer paso, es escoger el camino més sencillo y si esa elección 

puede justificarse, mejor. 

• Método de la explicitaclón, es una extensión de la anterior, sólo que cada 

una de las alternativas, debe ser justificada, cuanto més formal sea la 

explicitación, més exitoso seré ei método. 

• Método del asno de Burldán, sirve para fomentar discusiones bizantinas 

sobre el libre albedrlo, ya que si se tienen dos alternativas igualmente 

atractivas, la decisi6n deberla ser més sencilla debido a que cualquiera que 

se tome seré agradable, sin embargo, no siempre es asl, ya que, quien debe 

tomar la decisi6n hace lo posible por criticar o quitarle atractivos a cada una 

de las alternativas, si tiene éxito, no hay problema de renunciar a ella y 

entonces surge una mejor decisi6n. 

• El método de la solución ideal, consiste en elaborar una lista con las 

alternativas y luego se ignora, optando por pensar en la soluci6n ideal de la 

situaci6n. 

• En el método del ¿Y sl...?, todas las alternativas dejan de ser atractivas, por 

ejemplO, ¿Y si estudio veterinaria? ¿Y luego no hay animales domésticos? 
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• El método de la pereza, es un método simple, directo y muy relacionado 

con la naturaleza humana, ya que su elemento es el lograr el menor 

esfuerzo. 

Jepsen y Dilley en 1974, publicaron una amplia revisión de los modelos de toma 

de decisión para la elección de carrera, clasificándolos en dos grandes grupos: 

modelos deSCriptivos y modelos prescriptivos. 

Los modelos descriptivos, se proponen representar la forma en que, por lo 

general, la mayorla de las personas toma decisiones para elegir carrera, entre estos 

se encuentran los modelos de: Treman y O'Hara, Hiiton, Vroom, Hsu y Fletcher. 

Los modelos prescrlptlvos, representan los intentos de apoyar a las personas 

para que tomen decisiones y reducir la posibilidad de equivocarse: Los modelos de 

Katz, Gelatt, Kaldor y Zytowski, son representativos de este tipo de modelos. 

Para Katz (citado por Cabrera, 1995), el sistema de valores es el principal 

catalizador de la toma de decisiones y el proceso se dará cuando: 

• No se sabe qué información se necesita. 

• No se conoce qué información se está investigando. 

• No se puede usar la información que se posee. 

La función del orientador seria pues, que el alulT)no conozca su jerarqula de 

valores y a partir de ella haga su propia elección (Cabrera 1995). 

Gelatt (1962, citado por Tolbert, 1982), presenta un modelo de decisión 

ocupacional que es al mismo tiempo un modelo de desarrollo. Este autor afirma que 

una persona diflcilmente toma una decisión ocupsclonal única e irreversible en su 
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vida ya que, el proceso de toma de decisión es necesariamente reversible y, a su 

vez, requisito indispensable para la maduración personal ante este tipo de 

disyuntivas. Gelatt insiste en que una decisión se inicia con un propósito, se generan 

alternativas consistentes con este propósito, se evalúan tales opciones de acuerdo 

con sus desenlaces futuros, y se toma una primera decisión que puede ser 

definitiva, exploratoria, o investigadora. Si la decisión es exploratoria o 

investigadora, se reinicia el ciclo para buscar información sobre la decisión. Cada 

vez que el sujeto inicia el ciclo recoge información y la evalúa, hace madurar su 

decisión con un mayor número de elementos de juicio. 

El constante repaso hace que el sujeto madure en su proceso electivo. Este 

ciclo puede observarse en nuestros adolescentes, ya que es común en ellos el 

ensayar diversas decisiones profesionales. Según algunos crlticos, el modelo de 

Gelatt presenta dos subsistemas relevantes en la decisión ocupacional: un 

subsistema valorativo y un subsistema predictivo. Este modelo explica el carácter 

reversible y verificable de la vocación, aunque con algunas deficiencias ya que tiene 

utilidad explicativa para el orientador y no para el estudiante. 

La elección profesional, el proceso de concretar y realizar la vocación no se 

efectúa de manera determinista. Esto significa que la profesión no es innata, no se 

descubre, sino que se construye a través de una historia de experiencias y de 

pequeñas decisiones, que ha tenido ensayos previos. Además, sabemos que hay 

posiciones muy favorables para que este proceso se dé con mayor libertad y que, 

para su ejercicio requiere el conocimiento de las posibilidades y la consciencia de 

que hay más de una opción (estas posibilidades constituyen el fondo en el cual se 

selecciona o elige) (Rimada Peña, 1997). 

La toma de decisiones es un proceso continuo de interacción entre decisiones 

pasadas, presentes y futuras, lo que quiere decir que las decisiones actUales 
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estarán influenciadas por las que ya se experimentaron asl como también por las 

expectativas futuras. Esta cualidad de repercusión en el futuro es lo que hace que, 

la toma de decisiones también requiera de procesos de evaluación de alternativas y 

de anticipación de posibles consecuencias. Por lo que, también se hace necesario la 

elaboración de un plan de acciones secuenciadas y dirigidas a algo, ya que la gente 

no puede resolver un problema en particular si no tiene clara una meta y las 

consecuencias de sus decisiones para obtenerlas (Cabrera, 1995). 

Gelatt (1991), postuló que el método cientlfico seria realmente útil en la toma de 

decisiones y rebatió la critica que le hicieron de que tal práctica de recolección de 

datos, predicción, probabilidad y evaluación, representaban una excesiva 

intervención del orientador. Por otra parte, Gelatt habla observado que los 

estudiantes que llevaban a cabo un proceso de recopilación de información, 
-

manifestaban mayor objetividad y generaban un mayor número de posibilidades de 

elección en contraposición a los que no hablan buscado Información. También 

encontró que los primeros podlan determinar con mayor facilidad la relevancia de 

esta información, asl como una mayor comprensión acerca de los factores 

involucrados en la elección. Finalmente, afirmó que una "buena decisión" es aquélla 

que involucra al alumno en todo el proceso, lo que trae como consecuencia la 

aceptación del mismo y de su propia responsabilidad sobre las consecuencias de su 

decisión. 

Rimada Pena (1997), considera que toda decisión requiere información; 

afirmando que una decisi6n tomada sin información es una alternativa de muy alto 

riesgo. En la decisi6n de una carrera profesional, la información necesaria para 

determinar la mejor opci6n proviene de fuentes interna y externa. La fuente interna, 

proporciona datos que provienen del sujeto que elegirá su ocupación futura. 

Consiste en considerar datos de si mismo como intereses, aptitudes y rasgos de 

personalidad. La fuente externa, brinda informaci6n que proviene del medio y se 
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refiere a todos aquellos datos que nos hablan de las caracterlstlcas y perfiles que 

tienen las diferentes carreras profesionales, por ejemplo, materias, objetivos, 

perspectivas de trabajo; y ademés, las Instituciones o universidades que las ofrecen. 

3.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LA DECISiÓN 

Rimada Pena (1997) resume cinco principios sobre la toma de decisiones: 

1. Principio de congruencia 

Toda decisión vocacional esté animada por este principio aunque, 

desgraciadamente' no en. todos los casos se observa su aplicación. Este proceso se 

inspira esencialmente en la necesidad que tiene el ser humano de vivir una Intima 

relación -válida- entre lo que puede hacer, lo que le gusta hacer y la carrera u 

ocupación que ha elegido para su realización profesional. En otras palabras, el 

educando busca, de acuerdo con sus propias aptitudes e Intereses, la carrera que 

más correlacione con estos aspectos. 

2. Principio de realidad 

Vocacionalniente, este principio, en algunas ocasiones, se opone al de 

congruencia, ya que el estudiante se orienta hacia una carrera, pero teme no 

conseguir una fuente de trabajo al término de sus estudios. Por ello, prefiere 

renunciar a si mismo y optar por una ocupación que ofrezca un mercado confiable 

de trabajo. En esos casos, no se trata necesariamente de una decisión equivocada, 

puesto que muchos de estos alumnos crean con el tiempo nuevos intereses 

relativos a la profesión y la desempenan felizmente. Sin embargo, no todos logran 

ese ajuste con éxito. 
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3. Principio de semejanza 

Este principio implica tender hacia la congruencia. El estudiante que ha hecho 

una eleccl6n congruente, en el primer momento, puede enfrentar, por ejemplo, la 

situaci6n de que sus posibilidades econ6micas no le permitan el acceso a la 

universidad que ofrece determinada carrera y entonces opta por una similar en otra 

institucl6n que le brinde condiciones más convenientes. Por ejemplo, elegir 

congruentemente la licenciatura en admlnlstracl6n de personal y optar por las 

relaciones Industriales. Este principio está conformado por muchos factores y no 

siempre va unido al factor econ6mlco, ya que pueden Influir situaciones tales como 

ubicacl6n del plantel, la calidad del mismo, etc. El estudiante que elige de acuerdo 

con este principio tiene más pOSibilidad de realizar felizmente su ocupacl6n futura, 

que aquél que se rige por el principio de realidad. 

4. Principio residual 

Son pocos los alumnos cuya decisión se apoya en este principio. Este proceso 

se califica como residual porque refiere a aquella situacl6n en que el estudiante 

muestra interés en dos carreras de áreas y familias distintas: por ejemplo, medicina 

y letras. Casi siempre se muestra mayor tendencia a una de ellas, aunque sea 

ligera, y lo que hace el aspirante es dejar la que tiene en segundo lugar como una 

posibilidad en caso de no lograr su ingreso a la primera carrera. 

5. Principio de aleación 

Al igual que ocurre con el principio anterior, son muy pocos los alumnos que se 

rigen de esta forma. Por ejemplo, un estudiante tiene interés en mecánica y biologfa 

humana, de manera que en un momento dado podr:a regirse por el principio 
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. residual, peró ya que los dos intereses son igualmente predominantes, este alumno 
. . .. 

pOdrla combinarlos e inscribirse en 111 carrera de ingenierla biomédica. Este principio 

no funciona forzosamente en áreas diferentes, sino que pueden ser Carreras de una 

misma divisi6n, como 8$tUdiar primero adminlstracl6n de empresa y después . . . 

contadurla publica, con todas la8 posibilidades de éxito. Esta es una modalidad 

congruente (Rimada Pena, 1997). 

3.3 CARACTERiSTlCAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS DE TOMA DE DECISIONES 

Cabrera (1995) Y Estrada (1996), senalan que en los diversos modelos sobre la 

toma de decisiones se encuentra que: 

... Todos enfatizan el Incremento de la Informacl6n disponible para el alumno. 

... Los modelos se dividen en aquéllos que manejan condiciones de riesgo y los que 

manejan la Inc:ertldumbre. Los primeros utilizan probabilidades "objetivas" basadas 

en las experiencias de otras personas, diferentes al alumno en cuestl6n con el fin 

de evitar la distorsión. Los de incertidumbre postulan que ias probabilidades 

"objetivas" de eventos futuros son filtradas por el alumno mediante su sistema de 

valores y juicios casi siempre subjetivos. 

... También en la estrategia para alcanzar la meta pueden observarse dos enfoques: 

los modelos clásicos que pretenden que se seleccione la alternativa que 

proporciona el máximo de utilidad esperada y los modelos de satisfacción cuyo 

propósito es minimizar las diferencias entre la alternativa y los estándares 

preconcebidos. 
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'" El nivel de precisión de .Ia información genera el compromiso. Todos los 

modelos, cada uno con diferentes estrategias de valoración, otorgan un peso 

mayor a la Información recopilada ya que consideran que de ellos se derivará 

el compromiso con la opción elegida. 

3.4 PSICODINÁMICA DE LA ELECCiÓN DE CARRERA 

La elección vocacional, está determinada por la Interacción entre las 

caracterlstlcas personales, factores sociales, valores, modelos e identificación con 

los adultos y éxito académico. El procedimiento que se emplea para estudiar los 

factores sociales, que Influyen en el comportamiento vocacional, se realiza a través 

de la entrevista co'n respecto a sus preferencias y antecedentes familiares (Osipow, 

1997). 

Para Ojeda (1997), la elección de carrera está ligada a caracterlstlcas 

personales, factores sociales, vivencias infantiles y al momento histórico que nos 

toco vivir, sin olvidar que las diferentes profesiones, oficios y carreras responden a 

una dinámica, que es necesario comprender, tomando en cuenta donde se lleva a 

cabo el proceso de elecci6n. 

La elección ocupacional es un proceso gradual que se va construyendo a lo 

largo de toda una vida o se valida a través de la experiencia histórica de un sujeto. 

Spranger (1942, citado por Rimada Pena, 1997), se refiere al juego infantil como 

una manera de ensayar lo que será posteriormente la ocupación que objetivará la 

vocación. Hay quien supone que la elección vocacional es un compuesto de 

pequenas decisiones que la precedieron y que éstas decisiones fueron a su vez 

ensayos previos. 
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Esto nos permite comprender que la elección de una carrera no es el resultado 

de una organización accidental de eventos. sino que la formación de la personalidad 

de un individuo lo conducen a escoger una carrera que satisfaga sus necesldad.es 

básicas. en donde la libertad para elegir es siempre relativa y condicionada. La 

vocación es un vInculo. entre un Individuo y un objeto de trabajo. como todo vInculo 

no es estético sino dinámico. se puede decir que está cambiando con el crecimiento 

del individuo y con el cambio de las estructuras sociales. 

Ojeda (1997). considera que los tres componentes progresivos que conducen a 

elegir una profesión son: la vocación en la que se proyecta la Imagen Ideal ael yo y 

que se Intrinca con las necesidades creativas más profundas; la elección que recoge 

el grado de aspiración y capacidades; por último. la preparación progresiva que 

combina como paso final la madurez responsable y la Independencia de decisión del 

joven. 

Cuando un joven se prepara desde pequeno a construir su vocación y analiza 

las ventajas y desventajas de su realidad familiar. económica. educativa y social, 

llega a una elección de carrera acorde con su personalidad y con su contexto. Hay 

casos de personas. que desde poquenos demuestran una clara Inclinación. hacia 

determinada carrera, que más tarde desempenan con éxito en su vida adulta, sin 

embargo, estos casos no son muy frecuentes. La mayorla de las veces se encuentra 

que una elección vocacional temprana cambia en la adolescencia porque los 

cambios biológicos, psicológicos y sociales afectan los Intereses, necesidades y 

decisiones del joven. 

Entre los factores que impiden que un joven pueda tomar una decisión se 

encuentran el creer que está realizando una elección única y quedará atrapado para 

siempre, o que no se sienta apto o fuerte para vencer obstáculos que se le puedan 

presentar, también influyen negativamente las presiones sociales (prestigio y 
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estereotipo de la carrera, desconocimiento de varias carreras y saturación del 

campo de trabajo) y las presiones familiares (deseo de los padres, profesiones en la 

tradición familiar o expectativas económicas). 

Para que el proceso de elección vocacional cumpla con sus objetivos, debe 

partir de un análisis de las caracterlsticas personales: intereses, aptitudes, 

personalidad, valores, actitudes, además de una entrevista dirigida, que tenga como 

objetivo conocer los antecedentes familiares, preferencias personales, antecedentes 

académicos y de las perspectivas del mercado de trabajo. 

Para Boholavsky (1984), una entrevista de orientación vocacional debe tener 

dos objetivos: la información y el esclarecimiento. Por infonnación, se entiende la 

colaboración con el entrevistado parli discriminar los aspectos del mundo 

ocupacional adulto, las carreras universitarias y las condiciones necesarias para 

acceder a determinado rol adulto. Y por esclarecimiento, seria contribuir a que ei 

entrevistado tenga acceso a una identidad vocacional. Ante la indecisión persistente 

por parte del joven bachiller o universitario, el orientador debe aceptarlo sin criticarlo 

y tolerar su incertidumbre; ayudarlo a identificar las razones que le impiden decidir y 

tener suficiente capacidad para analizar todo el campo de "acción". 

La indecisión ante un plan de acción, representa inseguridad general o 

inmadurez y se deriva de problemas personales y emocionales por lo que, en estos 

casos, se emplea pSicoterapia y se le puede decir que ese problema se resolverá 

cuando se aclaren los problemas e incapacidades personales enfatizando dos 

aspectos: el compromiso y la responsabilidad, es decir, una decisión es adecuada 

cuando la persona se compromete con ella misma y asume sus consecuencias 

(Tyler. 1996). 
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El valor psicol6gico que puede tener una actitud de aceptacl6n o disponibilidad 

está ligada a la posibilidad de que el adolescente encuentre en el proceso de 

orientaci6n vocacional a alguien que le permita expresar sus sentimientos, 

preocupaciones y ansiedades hacia el futuro, concebir planes realistas y disponer de 

libertad para cambiar sus ideas y definir su propia vida, por si mismo. La funci6n del 

psic610go no consiste en tranquilizar al adolescente sino en ayudarlo a pensar. 

La orientacl6n vocacional es una de las tareas más Importantes dentro del 

proceso de ensenanza-aprendlzaje. Aquellos que tienen la fortuna de elegir un 

trabajo que se ajuste a sus necesidades vitales e Intereses pueden considerarse 

muy afortunados en tanto que se encuentran en el camino de la Independencia y 

realizacl6n personal. El escoger la actividad adecuada también Implican mejores 

posibilidades para· evitar: bajo rendimiento, apatla, agresividad (pasiva o activa) y 

hasta conflictos en el trabajo. Para cada Individuo es importante poder determinar la 

actividad a la que se quiere dedicar, en tanto que de ello dependen muchas cosas. 

Cuando elige una ocupaci6n que le permita mantener una armonla entre su ser 

interno y las demandas del exterior tendrá mayores posibilidades de mantener una 

situaci6n gratificante en la que se podrla aspirar a olvidar la maldlcl6n blblica de 

sentir el trabajo como una carga (Enciso Gracida, 1983). 

En conclusl6n, lo que se busca es llegar a una eleccl6n madura, elaborando los 

conflictos y no de la negaci6n de los mismos. En slntesis, una eleccl6n madura es 

una elecci6n que depende de la identificacl6n consigo mismo. Elegir, teniendo en 

cuenta lo que se puede ser, es propio de una eleccl6n madura que es ajustada y 

además prospectiva, personal, aut6noma, responsable e independiente. 
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· CAPiTULO 4. INFLUENCIA FAMILIAR EN LA ELECCiÓN DE CARRERA 

En toda sociedad humana, la institución familiar tiene la función de contribuir a que 

las personas alcancen la madurez mental y afectiva neces'arias para Integrarse en la 

sociedad. En efecto, la familia es el origen del individuo,. es el ambiente humano 

primario donde cada persona establece sus primeros contactos biológicos, afectivos, 

sociales y espirituales de los que depende su seguridad en la vida. En este sentido, la 

familia es la institución social capaz de transformar un organismo biológico en un ser 

humano aunque esté subordinado a ella en tanto no sea autónomo (Castellanos, 

1997). 

La palabra familia tiene diversos significados, Rodrlguez y Austria (1991), se 

refieren a ella como una comunidad de personas que viven juntas y trabajan para 

satisfacer sus necesidades y alcanzar el bien del grupo. Otra definición plantea que la 

familia es un grupo de personas emparentadas entre si que viven juntas, bajo la 

autoridad de uno de ellos (GER, 1971). Para Gómez (1975, péglna 41), la familia "es 

una comunidad natural de padres e hijos, es la més antigua y más intensa sociedad 

educativa, su importancia radica en que es una comunidad de vida corporal y pslquica 

donde los miembros que la integran se sienten unidos entre si por lazos de 

parentesco y amor". 

Esta comunidad se nos representa como una estructura formada por elementos 

interdependientes los cuales desempenan funciones particulares para establecerse, 

mantenerse y superarse como grupo familiar, tales elementos son: padre, madre e 

hijos interactuando en un ambiente hogareno (Porot, 1970). AsI, la familia viene a ser 

una organización porque sus integrantes se unen para obtener determinados 

propósitos que, individualmente les seria imposible alcanzar. Como en toda 

organización, a la familia le corresponde unos fines propios que se derivan del 
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matrimonio en que se fundamenta. El fin primario es la procreaci6n y educaci6n de los 

hijos y, el fin secundario, es la ayuda mutua entre c6nyuges (Castellanos, 1997). 

Educar a los hijos es lo que da sentido a la paternidad y maternidad. Los padres 

tienen el deber y el derecho de educar a los hijos; son los primeros y principales 

responsables de que sus hijos reciban educacl6n y de que ésta sea de la mejor 

calidad posible. Para cumplir con esta finalidad responsablemente, se requiere que los 

padres estén educados. La familia constituye una comunidad educativa, la más Intima 

3 la que puede pertenecer una persona y, es en este grupo "donde la afectividad, la 

afirmaci6n personal y la Influencia de la vida como totalidad se vive con mas 

intensidad" (Garcla Hoz, 1990, pág. 351). 

De acuerdo con Garcla Hoz (op. cit.), la educacl6n familiar cobra especial 

importancia porque su Influencia llega a niveles profundos de la personalidad, por lo 

tanto, a mayor acierto en las acciones educativas de los padres, los hijos ganarán en 

madurez humana. 

Castellanos (op. cit.), senala que para el desarrollo de personalidades sanas y 

maduras, es necesaria la educaci6n familiar, principalmente cuando sus Integrantes 

se encuentran en la Infancia y en la adolescencia, etapas formativas de primer orden. 

En el ámbito familiar es donde se viven las primeras experiencias de aceptaci6n, 

pertenencia y participaci6n que preparan para adaptarse posteriormente a otros 

ambientes extra familiares. 

La aceptaci6n en el ambiente familiar es requistto indispensable para desarrollar 

sentimientos de seguridad, es decir, significa ser aceptado por lo que es con las propias 

cualidades y limttaciones, procurando fonalecer las primeras y superar las segundas. Esta 

aceptaci6n es básica para la autoestima. La necesidad de pertenencia, se satisface cuando 

cada hijo es reconocido como miembro importante del grupo familiar y le demuestran con 
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hechos que, cuando esté ausente se extrana su presencia, ya que su lugar es personal y 

nadie lo puede sustituir. Al participar en el grupo familiar, los hijos saben que son (¡tiles, que 

estén colaborando para alcanzar objetivos valiosos, a través de cumplir encargos, que 

satisfacen necesidades propias y ajenas (Dicaprio, 1985). 

4.1 AMBIENTES FAMILIARES 

La formación de la personalidad se inicia en el interior de la familia ya que, este 

ambiente es el más privilegiado para tal fin. Es verdad que, en la familia se da un 

conjunto de relaciones basadas en el amor reciproco de sus miembros, creando un 

clima afectivo de exigencia y comprensión insustituible. Las Investigaciones pslcoanallticas 

y el enfoque humanista - existencial afirman que las influencias educativas de tipo 

escolar asociativo y comunitario no se comparan en intensidad y profundidad con la 

influencia que ejerce la familia, especialmente, si en esta ·se sabe poner en práctica 

las condiciones ideales para la interiorización de las actitudes, de los valores y de los 

comportamientos" (Galli, 1976, pag.19). 

Por la forma de ejercer el amor y la autoridad, los padres crean un ambiente 

familiar en el que se despliega un estilo educativo que puede favorecer o impedir el 

desarrollo de una personalidad sana en sus hijos. Castellanos (1997), describe 

algunos de ellos de la siguiente manera: 

o reclprocamente. Los padres autoritarios, dominantes, Ambiente autoritario. 

El organigrama familiar es de tipo vertical. El padre tiene la autoridad y 

asume toda la responsabilidad de la educación de la familia. La autoridad la 

ejerce como dominio sobre los hijos inmaduros e inexpertos. Utiliza técnicas 

coercitivas para alcanzar determinado prop6sito. No se da el diálogo y, por 

consiguiente, los hijos tienen miedo de hablar con sus padres. Las relaciones 

77 



._._, _ • d ••••• __ ••••• _ ...... _ ............ ' .............. .. 

interpersonales son frias y los padres e hijos no revelan su intimidad 

obstaculizan a sus hijos en el logro de autonomla y responsabilidad; si el hijo 

es de carácter fuerte se esté gestando un rebelde inconformis~a que tendrá 

problemas de ajuste social. Varios autores (Gall!, 1990; Castellanos, 1997), 

condenan esta manera de ejercer la autoridad, més aún cuando recae sobre 

adolescentes. Un padre autoritario intimida a la madre y a los hijos, es 

impaciente, incomprensivo, no sabe escuchar a los demás y origina hijos 

inseguros, mentirosos, egolstas y deseosos de vengarse de su opresor. Por 

lo visto, el estilo autoritario "es la fuente de todos los males y la causa de 

muchas educaciones frustradas". 

o Ambiente sobreprotector. Una forma de autoritarismo se conoce con el 

nombre de sobreprotecci6n. Se .caracteriza por esmero exagerado en el 

cuidado del hijo; la madre y/o el padre se hacen imprescindibles en la vida de 

su hijo, quién diflcilmente alcanzaré su propia autonomla, por tal motivo, carece 

de motivaci6n para tomar iniciativas en el estudio o en la participaci6n 

hogarena, son indecisos y desinteresados en su propio futuro. 

o Ambiente libertario. Es lo opuesto al ambiente autoritario. En el estilo libertario 

el educando es el centro y se enfatiza la responsabilidad y la libertad. En este 

ambiente, los padres se abstienen de cualquier papel directivo y los hijos no 

recurren a ellos en busca de soluciones para problemas personales. En estas 

.familias liberales se nota la ausencia del padre, quien ocupado en el trabajo 

absorbente, no dedica tiempo para la educaci6n de sus hijos ni para el diálogo 

constructivo con su esposa. En ocasiones también la madre esta ausente, 

porque necesita trabajar fuera de casa y cuando regresa no tiene ánimo de 

ocuparse de sus deberes maternales, adoptando una actitud tolerante hacia las 

conductas de sus hijos. Los estudios clinicos y psicosociales confirman el influjo 

negativo de este tipo de familias porque los hijos carecen de imagen paterna y 
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crecen con una imagen materna distorsionada, io cual obstaculiza el proceso de 
... 

identificaci6n masculina o femenina (Galli, op. cit.). Los hijos que provienen de 

estos hogares muestran inestabilidad emocional, falta total de concentraci6n, . ., 

irritabilidad y problemas de adaptaci6n social. Carecen de capacidad para servir 

a los demás, son egocéntricos, se les dificulta elaborar un proyecto de vida, 

tienen una actitud pesimista respecto ai futuro y, en muchos casos, terminan 

como delincuentes (Symons, citado por Galli, op. cit.). 

o Ambiente jerárquico. Ei estilo de estas familias se fundámenta en un enfoque 

humanista-existencial que promueve el binomio "autoridad y libertad en 

educaci6n". La autoridad de los padres es una ayuda para que los hijos 

conquisten su propia autonomla, mediante un proceso de comunicaci6n 

profunda, firicada en el amor reciproco de padres e hijos (Otero, 1989). Los 

padres ejercen una autoridad comprensiva que se baja al nivel del hijo para que 

actúe con mayor libertad, siempre y cuando sea responsable de las 

consecuencias de sus actos. El hijo agradece la presencia de esta autoridad y 

recurre a ella para la soluci6n de sus problemas. La obediencia se hace 

cooperativa, porque está de acuerdo con los argumentos que formulan sus 

padres. Esta autoridad no desea dominar la consciencia de los hijos porque 

sabe el dano que eso causa; al contrario, quiere intervenir en su formación para 

que sepan elegir, asimilen valores y lleguen a ser mejores personas. 

En estas familias de estilo jerárquico, no encontramos un sistema igualitario, 

sino que se mantiene una organización especifica: los padres son directivos 

porque asumen la responsabilidad de los hijos quienes se subordinan 

voluntariamente hasta que sean capaces de mantenerse por sus propios 

recursos. Padres e hijos constituyen una comunidad de amor, comprensión y 

exigencia, porque para educar se necesita exigir comprensivamente si de 

verdad quieren alcanzar las metas educativas propuestas (Castellanos, 1997). 
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La teorla de Roe (1972, citado por Osipow 1976), supone que cada individuo 

hereda una tendencia a gastar sus energlas de una manera particular, esta 

predisposición innata hacia una manera de gastar la energla pslquica, se combina con 

las diferentes experiencias de la infancia y moldea el estilo general que el individuo 

desarrolla para satisfacer sus necesidades a través de toda su vida. Asl también 

afirma, que estas necesidades pueden ser satisfechas o frustradas en la primera 

infancia por los padres y describe varias técnicas especificas de instrucción infantil, 

las cuales tienen que ver con la forma en que los padres interactúan con sus hijos: 

• Padres sobreprotectores.- Estos padres ejercen demasiada atención directamente 

sobre el niño, ya sea sobreprotegiéndolo o haciéndole demasiadas demandas. 

• Padres rechazantes.- Son aquellos padres que tienden a evitar al niño, ~a sea 

mostrando negligencia con sus requerimientos flsicos o rechazándolo emocionalmente. 

• Padres aceptantes.- Se refiere a los padres que muestran aceptación de 

naturaleza casual o desinteresada o amorosa. 

Para Roe (1972, citado por Osipow, 1976), la relación existente entre las 

necesidades infantiles, los patrones de comportamiento adulto y la elección 

vocacional es que, generalmente, las personas dedicadas a ocupaciones de servicio 

están orientadas en primer lugar hacia las personas y probablemente proceden de un 

hogar generador de amor y de un ambiente sobreprotector, mientras que los 

cientlficos tienden a no estar orientados hacia las personas y provienen de un hogar 

con una atmósfera fria, donde predominaron el rechazo y la evitación del niño. El 

ambiente del hogar influye en el tipo de actividades vocacionales, mientras la 

estructura genética y el patrón involuntario de desgaste de la energla ps(quica, 

influyen en el nivel ocupacional que logra el trabajador. 
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En general, la teorla considera la apreciación cuidadosa de la infancia de un 

individuo y su percepción de las actitudes de sus padres hacia él más una evaluación 

precisa de sus actitudes, para predecir con bastante seguridad la clase ocupacional 

que se eligirá. 

A partir de los resultados de sus investigaciones, Roe concluye que existen 

diferencias en las caracterlsticas de personalidad de los individuos con vocaciones 

distintas, es decir, que personas con diferente vocación reportan experiencias 

desarrolladas durante la infancia cualitativamente distintas. La mayor diferencia se 

identificó en la dimensión del interés hacia las personas. 

En suma, la familia es una institución con caracterlsticas especiales y únicas, 

además constituye el grupo de interacción mas importante para sus miembros y en el 

cual encontramos usualmente los efectos negativos y positivos más fuertes, asl oomo 

las fuentes de interacción emocional y de desarrollo más importantes (Freigdberg, 

1988). 

Como se sel'laló anteriormente, Femández (1990), considera trascendente conocer el 

ámbito familiar donde interactúa el adolescente ya que, dependiendo del tipo de 

calidad de esta interacción, ayudará o perjudicará el desarrollo de éste. 

La crisis proveniente de la adolescencia como un hecho concreto no recae 

solamente en los adolescentes sino sobre todo el grupo familiar y en especial en los 

padres. Boholavsky (1984, pago 74), sel'lala que "el adolescente que elige y acepta crecer, 

en cierto modo, destruye o desestructura al grupo familiar, puesto que está dando el 

gran salto hacia la separaci6n de grupo familiar, lo cual supone una reestructuraci6n 

enorme no s610 de si mismo sino de todo el grupo familiar". Por lo que, la funci6n de la 

familia es de apoyarlo, de ser flexible y de asimilar este proceso de cambios, para de 

este modo, crecer junto con su hijo adolescente. 
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El adolescente debe fundamentar su personalidad sobre una base de autonomla; 

renunciar a la dependencia y a la subordinación de sus padres y adultos para obtener 

independencia y autoridad con respecto a lo que desea. Hallar en si mismo, y no en la 

aceptación de otros, las razones de su propia estimación, seguridad y elegir los valores que 

considere mas .adecuados. Este proceso de separación y autonomla no es fácil, ya que 

encontramos padres que no desean que sus hijos adolescentes sean Independientes y, 

desde pequenos, no les permiten que tomen decisiones; otros que, por el contrario, desean 

que sus hijos sean Independientes, permiten la separación y la autonomla y los animan para 

que la asuman con responsabilidad. Por otro lado, detectamos padres que tienen conflicto 

con respecto a las dos actitudes anteriores, por una parte desean que sus hijos sean 

independientes y tomen decisiones, pero también se asustan de su Independencia y 

consecuencia de ésta, que les crea una ambivalencia (Ballesteros, 1996). 

Los padres deben de entender el proceso de independencia de los adolescentes 

no como una ruptura de relaciones, sino como una transformación y adaptación de los 

mismos. conservando los aspectos positivos de comunicación, apoyo y confianza. 

Cortada (1980), sena la que durante muchos anos se consideró que el padre 

estaba en pleno derecho de ele9ir la carrera del hijo. En ocasiones, esta carrera 

elegida coincidla con los intereses y aptitudes de los hijos ya que, la elección se hacia 

basándose en las caracterlsticas observadas en su ninez y en ocasiones, eran 

fomentadas por sus padres. Sin errbargo, cuando la decisión era hecha subjetivamente 

y, las habilidades y gustos por la profesión escogida no existlan en el hijo, era cuando 

empezaban los problemas. 

En la actualidad, los padres ya no ejercen el mismo derecho sobre sus hijos, sin 

embargo, aun se observa que ejercen doble influencia en el acto de su elección 

profesional, a través de los aspectos psicológicos individuales, originados por la 

82 



estrecha relación afectiva que los vincula y los factores sociales, que desde el 

nacimiento, determinan su familia y su estrato social (Cortada, 1980). 

Boholavsky (1984), considera que con respecto a los problemas de orientación 

vocacional, también debe tomarse en cuenta la satisfacción o Insatisfacción de los 

padres o personas significativas con respecto a su propia trayectoria profesional o 

identidad ocupacional. 

Rimada Pefla (1997), seflala que los padres de familia son las fuentes de 

información más influyentes en el adolescente, quienes, sin embargo, proveen más 

informaci6n restrictiva que estimulante. Si el adolescente se identifica con parientes y 

amigos adultos de la familia, la opinión de estos también puede influir 

significativamente en su elección vocacional. Otras fuentes de información menos 

influyentes. aunque más veraces, son los profesionales que han cursado determinada 

carrera. 

Los padres deben comprender que, la elección de carrera del hijo es el resultado 

de una reflexión a la que se llega después de un largo trayecto que comienza desde 

que se nace y se extiende hasta la etapa adolescente en que debe de decidir, por lo 

tanto, una buena orientación constituye una forma de aprendizaje, en el que el padre 

debe estimular ampliamente a su hijo para que desarrolle sus aptitudes y 

caracteristicas personales, al mismo tiempo debe proporcionarle una plataforma 

congruente y de acuerdo a su propia realidad. 

La elección de profesión no es una cuestión tan simple como podria parecer, 

incluso con un conocimiento preciso de los intereses, aptitudes y personalidad del 

sujeto intervienen múltiples factores en el momento de la elección, desde la suerte o 

la casualidad y necesidades de trabajo, hasta el ambiente familiar o los medios 

económicos de que se disponen para lograr una preparación adecuada. También 
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existen una serie de factb~est~l~sCom·o ei '~~seo de alcanzar una categorla polltico-
. ~. . '. .... , 

social o el prestigio que proporciona determinadas profesiones (Bordas, 1972). 
. . ... , ... . 

:', . 

4.2 ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS PADRES EN LA ELECCI6N DE CARRERA 

Existen padres que no tienen como objetivo ayudar al hijo, sino que proyectan en 

él sus deseos e Inseguridades, muchas veces, motivados por fuerzas de rivalidades 

inconscientes o desconocidas. Estos deseos e Inseguridades Inconscientes se manifiestan 

mediante actitudes negativas y represivas. Cortada (1980) y Bordas (1972), describen 

las sig'uientes actitudes: 

1) Querer que su hijo estudie una carrera universitaria ya que, él no pudo hacerlo, sin 

detenerse a pensar si tiene aptitUdes o intereses para realizarlo. 

2) Desear que su hijo estudie la misma carrera que él estudio, para que no tenga 

problemas, sin ponerse a pensar que justamente los obstéculos son los que 

permiten un desarrollo profesional. 

3) Insistir en que su hijo estudie cualquier carrera menos la suya, ya que estén fijados 

en recuerdos desagradables de su profesi6n, en la que no triunfaron o no son 

felices, sin ponerse a recapacitar en las diferencias personales, circunstanciales y 

de época. 

4) No apoyar, no orientar ni aconsejar al hiJo pensando que, asl lo va a resolver ·sin 

su influencia", ya que no quiere asumir la responsabilidad de sus errores. 

5) Obligar a que sus hijos realicen carreras que ellos, por falta de medios econ6micos 

o por incapacidad. no lograron. 
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6) Resistirse a reconocerlas limitaciones de su hijo, presionándolo a seguir una 
. , , ,',. - , . . 

profesión dificil, lo cualleocaslona'graves pe~uiclos personales. 

Los padres deben tener claro que 'los hijos son personas Individuales, con 

caracterlstlcas personales, aptitudes e Intereses muy particulares que deben conocer 

y aceptar. De Igual forma, deben aceptar que los hijos no son una extensión de ellos 

y que, por lo tanto, deben escucharlos y ser respetuosos con respecto a lo que sus 

hijos decidan, que esta decisión es responsabilidad del propio hijo, pues sólo se es 

feliz y realizado con aquéllO que hemos elegido personalmente. 

4.3 ACTITUDES POSITIVAS DE LOS PADRES EN LA ELECCION DE CARRERA 

Existen padres que tienen como objetivo apoyar, guiar y orientar a sus hijos ya 

que consideran que éste es un acto de Independencia y de responsabilidad personal. 

Cortada (1980), considera que para lograrlo los padres deben: 

1) Tener una adecuada comunicación con sus hijos, escucharlos permitir que 

expresen sus deseos sin enJuiciarlos, criticarlos o caer en una conversacl6n 

impositiva. 

2) Estimular y motivar al hijo para que desarrolle todas sus potencialidades teniendo 

una visi6n real de sus capacidades. habilidades o talentos. 

3) Informarle o proporcionarle los medios para que se informe de todas las carreras. 

ocupaciones, ventajas o desventajas de cada una de las profesiones y que, todo 

trabajo o estudio es positivo si se realiza con honestidad y esfuerzo, 
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4) Dar mayor Independencia y responsabilidad a sus hijos desde edad temprana y, si 

solicita'; ayu~a,. apoyarlos sin sobreprotegerlos. 

5) Propiciar que asuman· responsabilidades econ6micas durante su formaci6n 

académl~, para que puedan valorar mejor sus esfuerzos. 

6) No desalentarlo ante fracasos eventuales, es más relevante que aprendan a 

pensar y a resolver problemas concretos que obtener una calificaci6n máxima. 

7) Que es más Importante el respeto por los demás que por la competencia. 

8) Estimular al joven para que asuma su responsabilidad y participe activamente en 

su propia elecci6n vocacional y que la perseverancia y resistencia ante los 

obstáculos es el signo de los triunfadores. 

Oliver (1980), considera que los adultos debemos tener un cambio de actitud, 

porque el joven desea algo más que una informaci6n encasillada, rlgida y moralista. 

Insiste que "la elecci6n de un plan de vida, como acto personal es un problema 

familiar y es también un problema social, ya que el mundo adulto socialmente 

hablando, ha conformado imágenes incorrectas acerca de las formas ideales de la 

estabilidad y la seguridad personal, empujando a los adolescentes a las decisiones 

irracionales que los impulsan a la búsqueda de titulos nobiliarios más que a la 

elecci6n de una carrera" (Oliver, op.cit. pág. 20) 

Por otro lado, Super (1979), afirma que los intereses vocacionales se desarrollan 

en el ámbito escolar, pero tienen su origen en el ámbito familiar. Considera que la 

familia ejerce un papel importante en la orientaci6n escolar y profesional de los hijos 

por su influencia en el desarrollo de los intereses, ya que los padres tienen actitudes, 

sentimientos y opiniones frente a sus hijos que, determinEn sus intereses. 
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Una elección. refleicivá,ymádllraes:,el:resultado.de,ui'la personalidad equilibrada y 
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segura. Sin duda, en,la formación de una'personalidad madura; los factores decisivos 
. ';' ." - .', :~:. " .. ' "': '. ".' . _,: .";"(',;'!.tí.:;\:[;~~'i.f{~~:,'~,l ::'/~·.;,~.t, :, ,~", .1, .>~', o', ' ", . 

son las. relaciones familiaresy,la'r:foimación, escola~.' Un joven que ha podido 
. . ':" .. ~' , ... ::- ,', . :.:." .... : ).'.' .' '.' .. ' 

comunicarse desde nino con sus padres,' que ha podido asumir responsabilidades, 

que ha sido escuchado y apoyado por sus padres cuando ha necesitado su ayuda, 

habrá tomado decisiones y aprendido a interpretar sus éxitos y fracasos como 

resultado de su esfuerzo y compromiso personal. 
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\ 
. CAPITuLO 5. ESTRATEGIA INTEGRALpARA UNA EFECTIVA ELECCIÓN DE CARRERA 

5.1 PROBLEMA 

La revisión teórica presentada en los capltulos anteriores fue fundamental para 

determinar la estrategia de intervención en mI práctica privada, que pudiera resultar 

efectiva para las necesidades y expectativas de los Jóvenes que me solicitaban el 

servicio de orientación vocacional. 

Partl del concepto mismo de orientar, es decir, la estrategia debla mostrar 

claramente la intención de conducir, guiar y apoyar a los jóvenes para conocerse a si 

mismos, con el fin de lograr una toma de decisiones reflexiva y comprometida. De igual 

forma, debla permitir su desarrollo integral y su adaptación al ambiente, tomando en 

cuenta su contexto familiar, escolar y social para aprovechar sus capacidades, 

fortalecer sus intereses e inclinaciones y ayudar a lograr su plena realización. Mi 

experiencia me ha permitido Identificar que "el problema vocacional", debe abordarse 

desde varias perspectivas ya que, como Rodrlguez (1991) sel'\ala, el orientador debe 

promover el óptimo grado de madurez vocacional de los Jóvenes, con el propósito de 

situarlos en la mejor posici6n para su elecci6n vocacional. 

Una orientaci6n vocacional llevada a cabo en la práctica privada necesariamente 

retoma enfoques teóricos como los de Boholavsky (1984), ya que los j6venes requieren 

asistencia psicol6gica con caracterlsticas de esclarecimiento y porque, como proceso 

sistemático. actúa fundamentalmente sobre el nivel psicol6gico de los fen6menos 

humanos con métodos y técnicas provenientes de la Psicologla. 
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acciones de infomiaci6n;for:maci6n; evalUaci6n y asesorla que favorezcan la elección 
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de metas profesionales yocupacionales:congruentes, tanto con las caracterlsticas y 

aspiraciones de I~ per~~na co·~·o.~o~·la; ne~~~idáde~ y posibilidades institucionales y 
. . . . :. .. . . 

sociales. 
. . . . 

De esta forma, de los modelos· no psicologlstas fue necesario retomar los 

aspectos relacionados a los factores externos al individuo, tales como la Influencia 

familiar, los aspectos econ6micos, ia oferta y demanda de profesiones y ocupaciones, 

asl como las influencias ~ociales y culturales. De los modelos psicologlstas retomé el 

énfasis que ponen en los aspectos psicodlnámicos de la personalidad, la jerarquizaci6n 

de las necesidades y, en términos generales, los aspectos personales del joven. De ahl 

I1ue el empleo de instrumentos de medici6n de aspectos psicológicos fue un aporte 

importante de este tipo de enfoques, ya que los autores de esta postura enfatizan que 

el proceso de elecci6n vocacionales está en funci6n de intereses, aptitudes, valores, 

caracterlsticas de personalidad y pautas conductuales. 

De igual forma, fueron fundamentales los aportes de D. Super, sobretodo, el 

énfasis que pone cuando senala que en la elección de carrera necesariamente hay que 

abordar el concepto de si mismo y las fases del desarrollo vocacional para que, a 

través de una toma de decisiones, el joven alcance el nivel de madurez, 

responsabilidad y compromiso con su propiO proyecto de vida. De los modelos 

cientifico, clinico y desarrollista, en el Cuadro 1 se presentan, los aspectos que retomé 

en mi propuesta de trabajo para atender las necesidades de orientación vocacional de 

los estudiantes del Estado de Tabasco. 
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CUADRO 1. ELEMENTOS DE LOS MODELOS DE ORIENTACION VOCACIONAL RETOMADOS EN LA 

'. 'ESTRATeéll.Ú;E INTERVENCION . 
. . , 

METODO CIENTIFICO " IJL NICo DESARROLLlSTA 
a) ,C;:lInlca . b). Pllcoanalltlco y 
'" :\¡" .... , 

.' , .. ', Pslcodlnámlco 
Lograr que 111 joven .'. APoyar al estudiante . Blisqueda de Proporcionar al joven 

OBJETIVO se conozca a si qua tiene dificultades .' estrategias que InformaclOn sobre el 
mismo, para eleglr,atendlendo faciliten el mercado ocupacional. 

desajustes 
. 

encuentro y 
emocionales. raencuentro con su 

principio de 
raalldad. 

• Entrevista. • Entrevista. • Entrevista. • Dlnémlca grupal. 
T~CNICA • Estudios • DiagnOstico de la • Técnicas 

PslcolOglcos. Personalidad. Proyectlvas. 

• InformaciOn 
Profeslogréflca 

MODALIDAD Individual Individual. Individual. Grupal e Individual. 

• Pruebas • Frases • Frases Incompletas • Material 
INSTRUMENTO Pslcométricas. Incompletas de de Sacks. Profeslogréflco. 

• Estudio de Sacks. • Machover. 
Valores. • Machover. • T.A.T. 

• Pruebas de • T.A.T. 
Aptitudes 
Diferenciales 
DAT. 

• Folletos. 

• Material 
Audiovisual. 

~E:rODODE Longitudinal o de Longitudinal o de Longitudinal o de Long~udlnal o de 
ORIENTACiÓN Procaso. Proce~o. Proceso. Proceso. 
VOCACIONAL 

Los elementos técnicos anteriores me permitieron desarrollar una estrategia 

integral que he implementado durante 13 anos de trabajo profesional continuo en un 

consultorio privado. Como mencioné anteriormente, esta decisión de dedicarme 

exclusivamente a la práctica privada se debió, entre otras cosas, a que las instituciones 

educativas de ese tiempo no contaban con programas y condiciones que posibilitaran 

satisfacer las expectativas de los alumnos que requerian este tipo de servicios, 

incrementándose la demanda de atención personal y privada. Tanto jóvenes como 

padres de familia requerian de profesionales que los ayudaran, asesoraran y dirigieran 

adecuadamente para tomar una decisión profesional. Muchos de ellos me reportar,'r'I 

que la elección de carrera les generaba conflicto porque careclan del suficiente 
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conocimiento de si mismos, no estaban seguros de sus habilidades, Intereses, 

aptitudes y caracterlsticas de personalidad y, además, sentlan que su Información 

sobre las carreras y principales universidades del pals, era Insuficiente. 

Este ·problema" lo tenlan que resolver en poco tiempo por lo que también 

reportaban angustia incrementada. Otros estudiantes esperaban que se le dijera que es 

lo que deberlan de estudiar porque sentlan que no eran lo s,uficientemente 

competentes para asumir esta decisión tratando con ello de eludir cualquier 

responsabilidad al respecto. 

Aspectos como los anteriores, me obligaron a pensar en cómo ayudar a los 

jóvenes a que tomen su decisión vocacional de manera eficiente, respetuosa, 

permitiendo y propiciando una reflexión profunda soore sus propios aspectos que se 

involucran al elegir una carrera. 

Partl del hecho de que. la Orientación Vocacional ha sido un área de desarrollo 

psicológico que ha ofrecido recursos tanto técnicos como metodológicos para que los 

jóvenes aprendan a enfrentar esas circunstancias con mas probabilidades de éxito, 

reduciendo la incertidumbre y frustración que se genera cuando no se alcanzan las 

metas que se hablan propuesto. De igual manera, ofrece técnicas y procedimientos que 

permiten identificar los problemas de indecisión vocacional que enfrentan los jóvenes y 

ofrece algunas alternativas para su solución, previniendo, de esta manera, el bajo 

rendimiento académico, los cambios de carrera o el abandono de los estudios. 

En suma, mi finalidad al ofrecer el Servicio de Orientación Vocacional en mi 

práctica privada ha sido el de apoyar al joven de manera integral, es decir. 

proporcionándole información sobre las posibilidades que le ofrece el pals y la región, 

ayudarle a conocerse a si mismo, con el apoyo de prUl.bas psicológicas y de análisis 

reflexivos y. finalmente. asesorarlo y acompal'larlo en este proceso. 
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5.2. OBJETIVOS· ... ". 

Previamente a la planéacl6n ele la estrategia, establecl los objetivos generales 

de la misma para que, me permitiera precisar la meta que iba a ofrecer a los j6venes y 

a sus padres. Los objetivos los planteé en relaci6n al joven, a los padres y a mi ejercicio 

profesional. 

A nivel del Joven 

El joven que recibe el servicio de orientaci6n vocacional: 

1. Se comprometerá y participará activamente en todo el proceso de Orientaci6n 

Vooacional. 

2. Conocerá en qué consiste el proceso de Orientaci6n Vocacional. 

3. Identificará cuáles son sus habilidades, aptitudes. intereses y rasgos de 

personalidad. 

4. Obtendrá informaci6n sobre las carreras y universidades del pals. 

5. Evaluará cuáles son las carreras en que pueden desarrollarse profesionalmente 

de acuerdo a sus expectativas. 
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6. Seré capaz d~ tor~1élr:una' decisÚm_de acuerdo con el conocimiento que 
.' .' - . ' ... ;: .j' . . 

_ obtengan de sLmismo y de ,-aquella - (s) carrera (s) que satisfagan sus 

-_aspiraciones_y deseos.:.', :-':: ':.': --:'-: :-::: -

A nivel de padres 

A través de este proceso se espera que los padres: 

1. Asuman una actitud comprensiva hacia sus hijos. 

2. Participen en el proceso de orientación vocacional de sus hijos en cuanto a 

comunicación, apoyo y comprensión. 

3. Apoyen y respeten las decisiones de sus hijos. 

A nivel de mi ejercicio profesional 

Como psicóloga, este proceso me permitió: 

1. Desarrollar una estrategia psicopedagógica que permita que los alumnos 

identifiquen los factores que interactúan o inciden en la toma de decisiones de 

carácter vocacional. 

2. Ayudar al joven a planear un proyecto de vida en el que se identifiquen metas a 

corto. mediano y largo plazo. 
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5.3. MéTODO 

Sujetos 

Se reportarán 64 casos de jóvenes, con edades comprendidas entre 14 y 22 

aflos de edad. 57 casos cursaban estudios de nivel medio superior y 7 se encontraban 

en nivel superior. Todos lo casos se presentaron de manera voluntaria, a instancias de 

ellos mismos o de sus padres, solicitando se les orientara y asesorara ya que 

consideraban que la elección que realizarlan (en el caso de los estudiantes de 

bachillerato) o· que hablan realizado (en el caso de los estudiantes del nivel 

universitario) no era la correcta, que se sentlan poco aptos, inseguros e insatisfechos. 

Algunos de estos jóvenes ya hablan pasado por un proceso de orientaci6n 

educativa en la instituci6n donde cursaban sus estudios de enseflanza media superior, 

sin embargo, reportaron que s610 hablan recibido informaci6n profesiográfica; otros, 

seflalaron que si hablan sido evaluados con instrumentos psicol6gicos y que hablan 

recibido información profesiográfica pero, no se consideraban capaces de tomar una 

decisi6n o nunca conocieron sus resultados, por lo que aún manifestaban dudas. 

En general, todos los casos se presentaron cuando por razones escolares habla 

que tomar la decisi6n, por ejemplo, por inscripciones escolares o por trámite de Ingreso 

a alguna universidad, por lo que hubo que trabajar intensivamente ya que se contaba 

con poco tiempo. 

Instrumentos 

1. Gula de Entrevista o Diagnóstico Vocacional. Es un instrumento que contiene 

preguntas abiertas y que exploran las áreas personal, familiar y escolar del 

estudiante. Esta gula es una adaptación del instrumento elaborado en la Dirección 
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General de Orientaci6n Vocacional de la UNAM. Esta gula se presenta en el 

Anexo 1 
< •••• ".:. >",' • 

2. Cuestionarlo de Reflexión· Profesional, formado por 28 preguntas abiertas, 

involucradas con las éréas: personal, familiar, escolar y social. En el área personal, 

se exploran recuerdos de la infancia, preferencias, caracterlsticas positivas y 

negativas e influencias personales. En el área familiar, se aborda la relaci6n de 

padres y hermanos, con quien se identifica, influencia familiar y conflictos. En el área 

escolar, se exploran la relaci6n con los companeros, materias que le agradan o 

desagradan, facilitan o dificultan y futuro. En el área social, se Investiga su 

adaptaci6n, sus actitudes y sus temores. Finalmente, debe escribir su blografla de 

una manera libre. Est::. instrumento se presenta en el Anexo 2. 

3. Prueba de Aptitudes Diferenciales (O.A.T.) (G.K. Benett, H.G. Seashore, A.G. 

Wesman). la prueba O.A.T. original consiste en seis pruebas de las cuales explora 

su habilidad en un área diferente: 

~ Razonamiento Verbal: Habilidad para razonar con palabras y para entender Ideas 

expresadas con palabras. 

~ Habilidad numérica: Habilidad para razonar con números, para entender y trabajar 

con ideas expresadas con números. 

~ Razonamiento abstracto: Habilidad para entender ideas que no se presentan en 

palabras o números; para ver las relaciones entre las cosas. como objetos, 

diagramas. patrones o disei'los. 
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~ Razonamiento mecánico: Mide la comprensión de los principios e instrumentos 

mecánicos y de las leyes de la f1sica cotidiana. 

~ Re/aciones espacia/es: Habilidad para pensar "en tres dimensiones·, para 

representarse mentalmente la forma, tamano y posición de los objetos cuando sólo 

se cuenta con una imagen o patrón. 

~ Velocidad y exactitud secretaria/es: Consiste en medir la rapidez y precisión para 

marcar y comparar combinaciones simples de letras y n"meros. 

A esta muestra se le aplicaron cuatro pruebas del DAT: Razonamiento abstracto 

(45 reactivos que se responden en 25 minutos), Razonamiento mecánico (70 preguntas 

que se responden en 30 minutos), Re/aclones Espacia/es (60 reactivos que se 

responden en 30 minutos) y Habilidad numérica (40 preguntas que se responden en 30 

minutos). La Prueba de Razonamiento verbal se encuentra en estandarización (formaV). 

40Valores (AUpon. Vernon y Llndzey. Adaptado a Iberoamérlca por Dlaz Guerrero, 

Sandoval y Terán, 1972). Esta prueba está integrada por dos partes. En la primera, 

se presentan 30 afirmaciones o preguntas en las que se debe Indicar las preferencias 

personales con relación a una escala. Para calificar, si está de acuerdo con la 

alternativa (a) y en desacuerdo con (b), se asigna el valor tres en el primer caso y 

cero en el segundo. Si esta de acuerdo con (b) y en desacuerdo con (a), se asigna el 

valor tres en el primer caso y cero para el segundo. Si tiene una ligera preferencia 

por (a) sobre (b) se asigna el puntaje dos y cero respectivamente. Si tiene una ligera 

preferencia por (b) sobre (a), los valores asignados son dos y uno respectivamente. 

Para contestar esta sección no hay limite de tiempo. 
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Lá.segunda parte consta de.15 preguntas. Cada pregunta es valorada 

considerando cuatro actitudes o consideraciones posibles, en orden de preferencia 

personal: (4) si prefiere la afirmación en J>rlmer lugar; 3) si la prefiere en segundo . . . 

lugar; (2) si la ubica en tercer lugar y; (1)si la coioca en último lugar. 

Se evalúan seis tipos de valores: teórico (búsqueda de la verdad y el 

conocimiento), económico (interés en lo útil y material), estético (Interés en la forma y 

armonia), valor social (bienestar y soJldaridadsociales), polltico (prestigio y poder) y 

religioso (unidad con el cosmos, adhesión hacia formas de religión). 

Para su calificación, se suman las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

seis columnas, estos totales se concentran en un cuadro para representar cada uno 

de los valores evaluados. Finalmente, se obtiene el perfil gráfico de los valores: bajo 

(10-30), medio (30-50) y alto (50-70). 

5. Aptitudes (Herrera y Montes), Este cuestionario consta de 60 reactivos en donde el 

joven debe Indicar en qué actividad se considera más apto o menos apto de acuerdo 

a: (4) si se considera muy competente, (3) si se considera competente, (2) si se 

considera medianamente competente, (1) si se considera poco competente y (O) si 

se considera incompetente. Mide la aptitud en las siguientes áreas: Servicio Social, 

Ejecutivo persuasivo, Verbal, Artes plásticas, Musical, Organizacional, Cientifica, 

Cálculo, Mecánico y Destreza Manual. 

6. Intereses (Herrera y Montes). Este cuestionario consta de 60 reactivos en los que se 

pregunta cuáles son aquellas actividades que más le agradan y aquéllas que menos le 

agradan. El joven debe indicar su interes en cada uno de acuerdo a: (4) me gusta mucho, (3) 

me gusta en algo o en parte, (2) me es indiferente, (1) me desagrada algo o en parte y (O) me 

desagrada mucho. Este instrumento explora las áreas: Servicio social, Ejecutivo persuasivo, 

Verbal, Artes plásticas, Musical, Organizacional, Cientlfico, Cálculo, Mecánico y Aire libre. 
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7. Prueba de Frases Incompletas (J. M •. Sacka). Esta prueba ofrece información 

significativa en cuanto al contenido y la dinámica de las actitudes y sentimientos del 

examinado. Proporciona información cHnica significativa en cuatro áreas 

representativas de adaptación: 

• Familia, incluye actitudes hacia la madre, hacia el padre y hacia la unidad 

familiar. 

• Sexo, incluye las actitudes hacia las mujeres y hacia las relaciones 

heterosexuales. 

• Relaciones interpersona/es, incluye actitudes hacia los amigos y los 

conocidos, los colegas en el trabajo o en la escuela, los superiores en ambas 

esferas y los subordinados. 

• Concepto de si mismo, involucra temores, sentimientos de culpa, metas y 

actitudes hacia las propias capacidades, el pasado y el futuro. Las actitudes 

expresadas en esta área ofrecen información objetiva sobre el concepto que 

se tiene de si mismo tal como es, como fue, como espera ser y tal como cree 

que realmente será. 

Se considera que los 60 reactivos que conforman las áreas anteriores permiten 

que el examinado exprese sus actitudes, de modo tal que, se pueden deducir las 

tendencias dominantes de su personalidad. Aunque todas las áreas son importantes, 

para este trabajo, particularmente se exploran el área familiar y el concepto de si 

mismo. La evaluación se realizó tomando en cuenta factores tales como respuestas 

inadecuadas o manifestaciones de conflicto en cada una de las quince categorlas, de 

acuerdo a la siguiente escala: (2) seriamente perturbada, p) levemente perturbada y (O) 

ningún trastorno significativo. 
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8. Test de .Ia Figura Humana (Machover). Es una técnica e Instrumento proyectivo . 

. Evalúa la personalidad del individuo a partir de sus dibujOS de la figura humana, 

permitiendo orientar la linea a seguir en el examen de diagnóstico. Unida a otras 

técnicas de estudio de la personalidad proporciona una concepción sólida y rica en 

contenido de la personalidad. Primero, se le solicita al examinado que dibuje una 

persona; segundo, se le pide que dibuje otra figura del sexo contrario al primero; y 

tercero, que elabore una historia libre. 

En términos generales, el dibujo de la persona representa la expresión de si mismo, 

o del cuerpo en el ambiente. Lo que se expresa o proyecta se podrla caracterizar 

como la Imagen corporal o Imagen de si mismo. Se da una Interpretación gráfica 

estructural y formal. 

Opcionales 

9. Inventarlo de Intereses (Hereford). Tiene 90 actividades o cosas por hacer en las 

que, el joven debe Indicar si: (1) le desagrada mucho, (2) le desagrada, (3) le es 

indiferente, (4) le gusta o, (5) le gusta mucho. Se evalúan nueve áreas de interés: 

Matemáticas, Flsica, Biologla, Mecánico Eléctrico, Asistencial, Literario, Ejecutivo, 

Arte y Musical. 

10. Test de Inteligencia Domlnos (Anstey). Es un test no verbal que mide capacidad 

intelectual o Inteligencia general (factor G). Ha sido construido con el propósito de 

establecer la capacidad de una persona. Es un test de continuación o 

completa miento de series numéricas. Los principios que regulan las secuencias en 

las series son: simetrla, alternancia y progresión simple; asimetrla, progresión 

circular, progresión compleja, combinación de principios previos asl como adición y 

sustracción. La tarea del examinado consiste en encontrar el número de puntos que 

corresponden a cada grupo de dominos, descubrir el principio ordenador de esos 
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grupos e investigar cuántos puntos le corresponde a cada unidad en blanco. Los 48 

reactivos que integran al test están dispuestos en orden de dificultad creciente y se 

. contestan. con un tiempo limite de 30 minutos. Se acredita un punto por cada 

respuesta correcta. El puntaje total se suma y mediante una escala percentil se 

ubica al sujeto con relaci6n a su edad. 

11. Test de Apereepelón Tem'tlea (TAT). (Murray y Morgan). El análisis se realiz6 de 

acuerdo con el protocolo de L. Bellack. Es un instrumento pluridimensional que 

permite obtener una serie de datos respecto a si mismo. El test consiste de 31 

láminas, 30 con figuras en blanco y negro y, una en blanco. Las láminas marcadas 

con letras V.N. son aplicadas a nlnos y nlnas; las marcadas con V.H. se aplican a 

nlnos-hombres y las N.M. a nlnas y mujeres. Las láminas que no están marcadas, se 

pueden aplicar a sujetos de todos los sexos y edades. En la práctica cllnica se 

emplea la forma breve; es decir, 11 en total. Esta prueba psicológica permite revelar 

el contenido y la dinámica de las relaciones interpersonales y los patrones 

psicodinémicos. 

5.4. ESTRATEGIA 

A continuaci6n, se presentan las fases con sus caraeterlsticas, objetivos y 

procedimientos que conforman la estrategia que implementé para una efectiva elección 

de carrera. 

Fase l. Acercamiento del Joven que solicita el servicio 

Esta etapa es importante porque permite tener un primer contacto con el joven, 

conocer las razones y expectativas de su presencia, identificar sus necesidades, 

limitaciones, deseos, motivaciones y conflictos personales. De igual forma, es el primer 
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encuentro con los padres, de quienes se detecta qué esperan de sus hijos, qué están 

dispuestos á aportar y qué tan dispuestos están para apoyarlos. 

Objetivos especlflcos 

1. Establecer una adecuada comunicaci6n que permita vencer las 

resistencias de los j6venes. 

2. Identificar sus conflictos personales, familiares y escolares. 

3. Conocer los temores y dudas vocacionales de los j6venes. 

4. Identificar las expectativas de los padres con respecto a la orientación 

vocacional de sus hijos. 

Cuando los j6venes acuden al Centro de Atenci6n en PSicologla (CAPSI), 

solicitan apoyo y orientaci6n para resolver sus problemas vocacionales. Algunos 

acuden acompanados de sus padres y otros solos. Generalmente la demanda proviene 

de parte del joven, otras veces por deseo de sus padres. En la primera cita exponen el 

motivo de la '.onsulta o cual es su demanda. Después de escucharlos, se les solicita 

que llenen un cuestionario o gula de entrevista de jóvenes y si vienen con los padres, 

se les proporciona también una a ellos. Si el tiempo lo permite, se realiza una entrevista 

dirigida, si no es el caso, se programa para la siguiente sesi6n. Después de responder 

la Gula de entrevista se le hacen preguntas en las áreas que no hayan respondido o en 

las respuestas ambiguas. 

Posteriormente, de n .. :mera general, se les explica que el proceso de orientación 

vocacional consiste en una evaluación, información de carreras y universidades y una 

asesoria que tiene como fin una toma de decisiones y que, todo el proceso se realizaré 
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en aproximadamente 1.5 sesiones; El horario de las mismas se fija en relación al tiempo 

qu~ dispone el jOven.Flrial~ente;;sel~'s·comunlca q'ue es un compromiso y que tiene 
. . . 

lá obligación de cancelar si no puede asistir. 

Una vez establecido el compromiso de ambas partes, se aplica el Cuestionario 

de Reflexión Personal, sin limite de tiempo, seflalando que no hay respuestas 

incorrectas, y que es necesario que se conteste de manera honesta y sincera. Este 

instrumento, nos proporciona información sobre aspectos generales de la dinámica 

familiar y la personalidad de los padres e hijos. 

Fase 11. Encuadre del Proceso de Orientación Vocacional 

Esta fase tiene como fin, que el joven conozca la importancia y trascendencia 

que tiene para ellos como adolescentes, el planear su proyecto de vida, teniendo en 

cuenta los recursos de que dispone, tales como habilidades, intereses, actitudes y 

conocimientos acumulados en su historia personal. También tiene como meta, el que 

los j6venes se den cuenta del significado que tiene la elecci6n de carrera y, si esa 

elecci6n se realiza de manera inadecuada, las consecuencias que se pueden presentar 

con respecto a otras metas de su vida. 

Objetivos especlficos 

Que el joven: 

1. Conozca lo que es la orientación educativa. 

2. Identifique las modalidades de la orientación educativa. 

3. Conozca el concepto e importancia de la orientación vocacional 
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4. Diferencie qué son habilidades, intereses, aptitudes, rasgos de personalidad, 

valores e Importancia de la valoración de las mismas. 

5. Elaboren un plan de vida que les permita conocerse y tomar decisiones a 

corto y largo plazo. 

Esta fase· se realiza de manera Individual y/o grupal. Si es a nivel grupal, se 

instrumentan dinámicas de presentación e Integración, para propiciar que los 

integrantes del grupo participen o se motiven. SI es individual, se crea un "rapport" en 

ambos casos, el fin es que el joven se sienta en confianza. 

Considerando que, la orientación educativa es fundamentalmente informativa y 

formativa, esta fase tiene como objetivo inicial explicar a los jóvenes qué es la 

orientación educativa, modalidades de la misma, importancia de la orientación 

vocacional; que conozcan y diferencien qué son las aptitudes, intereses, valores, rasgos 

de personalidad y por qué es importante que se evalúen. Otro objetivo a lograr es que 

los jóvenes elaboren o realicen un "plan de vida" o "proyecto de vida" contemplando 

aspectos como ¿Quién soy?, ¿Cómo soy?, reflexionando sobre sus metas a corto y 

largo plazo, sobre sus valores y por qué son importantes, etc. 

Fase 111. Exploración Psicológica 

En esta etapa se aplican las pruebas psicológicas. Se enfatiza su importancia, en 

cuanto a que son medios o herramientas que nos permiten una información de manera 

consistente y válida. De igual forma, los sensibilizo a que, cada una de ellas sea 

respondida con atención, sinceridad y honestidad. 
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. Aunque la secuencia deaplicacl6n depende de cada sujeto, generalmente, sigo 

el . siguiente . orden: inicio. con .el . Cuestionario de Intereses, a continuación, el 

Cue~tionario de Aptitudes, po~t~ri~rmerite; aplico la Prueba de Aptitudes (DAT) , la 

prueba de valores y termino con los Instrumentos o técnicas proyectlvas Machover y 

Frases Incompletas de Sacks. 

Cuando en la entrevista o en las técnicas proyectivas, encuentro indicadores de 

problemas emocionales o requiero más Información sobre el joven, aplico las pruebas 

opcionales para obtener más datos que me permitan mayor objetividad en el 

diagnóstico, tales como T.A.T., Hereford y Domlnos. 

Fase IV. Análisis de Resultados o Perfil Vocacional 

Esta fase es una de las más Importantes y esperadas por los jóvenes. Tiene 

como fin el que conozcan sus resultados (o Perfil Vocacional) en cada una de las áreas 

exploradas. Estos resultarios se proporcionan individualmente y se les explica 

detalladamente cada uno de los datos obtenidos. De igual manera, se les solicita que 

hagan todas las preguntas que permitan aclarar sus dudas, ampliar su información o 

precisar conceptos. 

En estos resultados, se enfatizan los aspectos positivos de su perfil vocacional, 

ya que la mayorla de allos expresa sentimientos de incompetencia y en algunos casos, 

sus expectativas son de fracaso. 

Asl también, se les explica que las pruebas son un medio y no un fin, que nos 

permiten valorar sus propias caracterlsticas individuales y que la decisión o elección de 

carrera la van a realizar después de conocer otros factores tales como: planes de 

estudio y perfil de cada carrera, especialidad de las universidades; condiciones del 

ejercicio profesional, etc. 
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Objetivos especiflcos 

1. El joven conocerá sus resultados de una manera clara y objetiva. 

2. Será capaz de integrarlos en· un todo para poder acceder a una toma de 

decisiones más objetiva. 

3. Identificará los factores que confluyen de manera relevante en la elecci6n de 

carrera. 

Después de calificar e interpretar cada prueba, se integran los resultados en un 

reporte con términos claros y objetivos para el alumno. En sus aptitudes (DAT) , se 

mencionan aquéllas donde tiene más habilidad y aquéllas en las que están limitados o 

deficientes. Se le senalan sus aptitudes e intereses predominantes, c6mo están 

estructurados sus valores, cuáles son las áreas de conflicto o trastorno y, si se 

encuentra evidencias de problema emocional, se sugiere psicoterapia de apoyo. 

Finalmente, se le proponen aquellas carreras que se aproximen a su perfil vocacional. 

En algunos casos, se perCiben resistencias a aceptar sus limitaciones o no 

desean conocer otras carreras ya que, piensan que es "perdida de tiempo" o, por 

desconocimiento de las carreras, muestran angustia; por lo que se les sugiere que se 

les informará ampliamente, que no tengan temores y. no se presionen para tomar una 

decisi6n sin informarse adecuadamente. 

Fase V. Orientación profesional 

Esta fase tiene como fin resolver todas las dudas que el joven presenta con 

respecto a las diferentes carreras que tiene interés y aptitud o que se adaptan a su 

perfil vocacional. Es una etapa de revisión y análisis de los principales aspectos que 

intervienen en la elección de una profesión. 
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Se enfatiza que recurran a fuentes directas y confiables, que les proporcionen 

información significativa sobre diferentes aspectos a investigar, tales como, factores 

personales, laborales, educativos y profesiográficos, dentro de su contexto social. 

Objetivos especlflcos 

1. Que el estudiante identifique los factores que confluyen de manera relevante 

en la elección de carrera. 

2. Que los estudiantes identifiquen algunos elementos de los factores personal, 

laboral, educativo y profesiográfico. 

3. Que los estudiantes conozcan cómo se encuentran interactuando 10f. 

factores que confluyen en la elección de carrera en nuestro contexto social 

para que la decisión sea más objetiva. 

En esta etapa los jóvenes llegan muy motivados aunque también con muchas 

dudas, se les menciona que se les va a dar información general de las carreras y de las 

principales universidades del pals. El énfasis se centra en las carreras que se 

recomiendan en relación a su perfil vocacional o en las que tengan Interés personal. 

Para este fin, me apoyo en fuentes directas y confiables ya que se requiere que 

analicen información significativa sobre diferentes aspectos tales como factores 

personales, laborales, educativos y profesiográficos además de analizar su propio 

contexto social. Les menciono que cuentan con el apoyo de folletos, tripticos, 

videocasetes de las más importantes instituciones de educación superior en el pais, 

para que comparen planes de estudio, requisitos, costos, etc. 
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Fase VI. Cierre 
.' ," 

EI.cierre es la última,fase del proceso. ,En esta fase se espera que el joven logre 

una evaluación de todos sus. resultados de una manera integral a través de un análisis 

congruente, consecuente· y razonado en relación a su propio contexto personal, 

familiar, económico y social. 

Objetivos especlflcos 

1. Que el joven sea capaz de tomar una decisión congruente en relación a su 

propia realidad personal, social y económica. 

2. Que tenga los suficientes elementos para tomar una decisión con respecto a su 

vida futura. 

3. Que los padres respeten la decisión vocacional de sus hijos. 

Esta etapa se realiza en forma individual, les menciono que ya tienen toda la 

información general de carreras, un conocimiento claro y objetivo de si mismo, por lo 

que ya pueden realizar una decisión personal, individual, objetiva, congruente y madura 

para asumir con toda responsabilidad su vida futura. 

DespuéS de dar esta introducci6n, los invito a que expresen con toda libertad 

c6mo se sienten, qué piensan con respecto a su propia decisl6n, c6mo creen que 

reaccionarán sus padres y qué tan fácil o dificil les será llevarla a cabo. De Igual forma, 

les exhorto a que expongan cualquier preocupaci6n o inquietud que todavia estuviera 

presente y que pudiera interferir en su toma de decisiones. Para este momento del 

proceso, se ha establecido una fuerte, respetuosa y abierta comunicaci6ncon el joven, 

de tal forma que, se siente en confianza de reflexionar en voz alta acerca de lo que 

decidirá para su futuro. 
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Durante la reflexión; ~é~er~l~ehte; y~ como asesora mantengo una actitud de 
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atención, escucharidcisin'~rlj~iCiary :~yudáridoleaque no deje de lado ningún factor 

importante. Esta reflexi6~ 'é~'diie~ent~ ·~~~~·cada Joven. Algunos o la mayorla de ellos 
. . . .... ~., / .... ~ .. ' ... ~ .... ~; .. " .. ,: : ...... "'.:¡", .. 

comentan que ya tomaron :una" decisión" y, se sienten muy firmes y seguros, otros 
"... ',:. .', . 

reflejan dudas, insegufidades o resistencias. 

En el primer grupo, se les menciona que hemos alcanzado los objetivos que 

previamente nos hablamos planteado y. que mi quehacer profesional ha cumplido su 

cometido, sin embargo, reitero que si fuera necesario algún comentario adicional o se 

presentara algún problema o duda posterior a esta sesión, no duden en acudir a mi 

persona como profesional que siempre estaré dispuesta a apoyarles y asesorarles. 

En los casos que aún no pueden tomar una decisión o tienen dudas se les 

plantea que asistan a más sesiones. Finalmente, los casos que presentRn marcados 

conflictos emocionales o trastornos de identidad se les sugiere psicoterapia. 

En el caso de que los padres hayan seguido de cerca todo el proceso de su hijo, 

y con la autorización de éste, se les invita a esta última sesión y también se les explica 

a qué conclusiones hemos llegado, que es importante conocer cuál es su opinión y 

comentarios al respecto. La sesión termina con un agradecimiento a los padres por 

interesarse en el proceso de orientación vocacional de su hijo, y al joven se le reitera 

que el éxito profesional va a depender de él si se responsabiliza, se esfuerza y se 

compromete con su vida futura. Después de terminado este proceso, realizo un 

seguimiento vla telefónica, que me permita conocer cuál fue la decisión final de los 

jóvenes evaluados. 
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CAPITULO 6. RESULTADOS 

Los datos que se presentan a continuación se obtuvieron de los diversos 

instrumentos que se emplearon dentro de la estrategia integral para una adecuada y 

efectiva elección de carrera. 

Los Instrumentos de preguntas abiertas requirieron de un análisis de contenido 

de las respuestas ofrecidas por los estudiantes, con este análisis se establecieron 

categorlas para organizar la Información recabada. Para los Instrumentos de carácter 

psicológico, es decir, para las pruebas psicológicas, la calificación se realizó como se 

especifica en cada una de ellas. 

La presentación de los resultados se realizará tomando como base la secuencia 

de la estrategia de intervención y organizadas por aspectos personales, familiares, 

escolares, etc. Dado que este reporte presenta información exploratoria, el análisis de 

datos será fundamentalmente en términos de frecuencia y porcentajes. 

6.1. Fase l. Acercamiento del Joven que solicita el servicio 

Como se mencionó anteriormente, la importancia de esta etapa radica en que 

permite conocer a la población atendida. describiendo sus caracterlsticas generales. A 

continuación se presentan los aspectos más relevantes. 
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6.1.1. CARACTERISTlCAS DE LOS JOVENES EVAí..UADOS 

De los 64 casos atendidos, el 52% fueron mujeres y el 48% restante fueron 

hombres (véase gráfica 1) • 
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En cuanto a la edad, la gráfica 2 muestra que el 30% tienen entre 14 y 16 anos, 

el 64.6% se encuentra en el rango comprendido entre 17 y 19 anos y s610 el 6.3% 

tienen más de 20 anos. 
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Todos los estudiantes atendidos reportaron ser solteros y la distribución por 

lugar que ocupa en la familia muestra que, el 32.8% son los primogénitos y el 35.9% 

ocupan el segundo lugar. En tercero y cuarto lugar se encuentran respectivamente el 

9.4% y el 7.8%. Como se puede observar (gráfica 3), más del 60% representa a los 

primeros hijos de la familia. El 12.5% no indico el lugar que ocupa dentro de la familia. 
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Al pedir que mencionaran sus caracterlsticas positivas, se encontró que el 23.5% 

.se describió como alegre, el 17.6% como carifloso, otro 17.6% como generoso y como 

obediente el 11.8%. Esta Información se presenta en la gráfica 4; de Igual manera, en 

esta gráfica se presentan otras cualidades de bajo porcentaje como seguro, 

carismático, dinámico y ambicioso. 

AMBICIOSO rJ u 

~ 
~ DINAMICO 

! CARISMATICO 

.1 

-rJ u 

'J U 

1 

8EOI.'I0 -rJ u 
. I 

OBEDIENTI IJ 111 

OENEROSO rJ 17.8 

I 

CARIOOSO [) 17.1 

I 

ALEORE D 23.5 

.... _ .... - ... ,--- - 1" •• -, , i i 

o 5 ti 15 20 30 

'!lo DIIIUPUUTA. 

GRAFICA 4. CARACTERlsTICAS POSITIVAS CON LAS QUE SE DESCRIBEN LOS ESTUDIANTES 

112 



PAra complementar la información anterior, también se les solicitó que 

mencionaran los aspectos que consideraban eran sus caracterlsticas negativas. El 

29.4% se describió como introvertido y el 23.5% senaló que no tenia ningún aspecto 

que rechazara de si mismo. Con el mismo porcentaje bajo (5.9%), los estudiantes 

mencionaron tener como defectos: ser relajista, peleonero, desobediente, flojo, 

enfermizo, inseguro, estar insatisfecho y hacerse la vlctima. Esta distribución de 

caracteristicas negativas se encuentra en la gráfica 5. 
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8.1.2. CARACTER/sncAs ACADéMICAS DE LOS ESTUDIANTES 

Para los Jóvenes, sus estudios tienen diferentes significados. El 52.9% los 

reporta como una obllgaci6n, para el 17.6% representa una meta, para el 11.8% los 

consideran como una distraccl6n, para otro 11.8% es una costumbre y para un 5.9% 

constituye un fastidio (véase gréfica 6) . 
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En cuanto a su aprovechamiento escolar, la mayorla (43.8%) calificó su rendimiento 

como Insatisfactorio, el· 26.6% como medianamente satisfactorio y s610 el 18.8% 

considera que su aprovechamiento escolar es satisfactorio. El 10.9% omltl6 su 

respuesta a esta pregunta. Estos datos estén representados visualmente enlagn\lbi 7. 
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Para esta población. el área de conocimiento que les representa mayor dificultad 

es la de f1slco-matemátlcas (el 57.8% lo mencionÓ). el resto de las áreas ofrece un 
. . 

mismo patrón de dificultad. La distribución de porcentajes correspondientes al área 

80clal. de humanidades. ciencias qulmlca.. ciencias biológicas y administrativas se 

presentan en la grétlca 8. 
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Al sondear las áreas de conocimiento que requieren profundizar en su 

información se encontró que, el 31.3% mencionó a la fisico matemáticas, el 26.6% 

solicita información sobre humanidades, el 25.0% sena la el área de sociales, el 23.4% 

requiere apoyo adicional en ciencias biológicas, en el área administrativa el 14.1 % Y el 

4.7% en ciencias qulmicas. La gráfica 9 presenta estos datos. 

Cabe aclarar que en éste, como en el aspecto anterior, los alumnos repo~aron 

más de un área de conocimiento que ofrecla dificultad o que sentlan requerlan más 

información. 
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6.1.3.CARACTERISTlCAS GENERALES DE LA FAMILIA 

De la muestra estudiada, observamos que la escolaridad de los padres se 

distribuye de la siguiente manera: nivel superior el 35.1 % de los padres y el 9.3% de las 

madres, nivel medio, el 38.8% de los padres y el 35.9% de las madres, y nivel básico, 

22.2% de los padres y el 45.3% de las madres. En la gráfica 10 se encuentran estos 

datos. 
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Al preguntarle a los jóvenes cómo podian evaluar la relación que han establecido 

con sus padres, un 52.9% la calificaron como buena, un 17.6% como regular, otro 

17.6% como mala y el 11.8% consideró que, en la relación con sus padres no existe 

ninguna comunicación, por lo que, la consideran como pésima (ver gráfica 11) . 
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GRÁFICA 11. TIPO De RELACION QUE HAN eSTABLECIDO CON SUS PADRES 
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Al cuestionar a los jóvenes sobre quién o quiénes de su familia eran 

consideradas como figuras fuertes y débiles (en cuanto a carácter), el 58% reportó que 

consideran a sus padres como figuras fuertes y nadie los mencionó en la categorla de 

débiles; el 58% reportó que sus hermanos representaban a las figuras débiles de su 

familia contra un 23.5% que los reportó como fuertes. Para el 11.8%, todos los 

miembros de su familia son fuertes y para un 5.9% la madre es la que tiene el carácter 

fuerte. El padre y el propio estudiante fueron considerados figuras débiles para un 

11.8% y un 17.6% respectivamente. En la gráfica 12 se presentan los porcentajes de 

respuesta obtenidos en este aspecto. 
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Otro aspecto importante que se sondeó en el área familiar es la Identificación del 

estudiante con la figura paterna o materna. La gráfica 13 muestra que, el 40.6% se 

identifica con la madre, el 25% con ambos padres, el 20.3% sólo con el padre y sólo 

dos casos (1.5% respectivamente) mencionaron al abuelo y a la tia. Finalmente, un 

10.9% no se Identifica con ninguno de los dos . 
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Para conocer las conductas internalizadas que podrlan estar relacionadas con 

las figuras paterna o materna, a los Jóvenes se les pidió que mencionaran en qué 

aspectos (comportamientos, actitudes o valores) se pareclan a sus padres. Las 

respuestas obtenidas se presentan en la Tabla 1, donde se puede observar que el 

23.5% mencionó que no tiene comportamientos semejantes a ninguno de sus padres, 

el 11.7% ser'\ala que se identifica con ambos padres por ser carir'\osos, para el 5.8% el 
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factor comón es ser románticos, para otro 5.8% la caracterlstlca de semejanza radica 

en ser amigables y para otro 5.8% la inteligencia es el elemento de igualdad. Sin 

embargo, encontramos conductas que s610 aceptaron tener del padre tales como ser 

poco tolerantes y poco expresivos y conductas propias de la madre, tales como 

nobleza, responsabilidad, honestidad y depresl6n (véase tabla 1). 

TABLA 1. CONDUCTAS DE LOS PADRES Y MADRES CON LOS QUE EL ESTUDIANTE SE IDENTIFICA 

Conductas 
No las tengo 
EnojOn 
Carlllolos 
Paciente 
Toleran!: 
Desesperado 
Poco expresivo 
Romanticos 
Amigable 
Inteligente 
Alegre/optimista 
Noble 
Depresivo 
Responsable 
Honesta 
Valores morales 
Rebcldla 

Padre 
% 

23.S 
17.6 
11.7 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 

Madre 
% 

23.S 
S.8 
11.7 

S.8 
S.8 
S.8 
11.7 
11.7 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 
S.8 

6.1.4. EXPECTATIVAS RESPECTO AL PROCESO DE ORIENTACION 

Otra área de Interés para conocer la problemática del estudiante fue la relativa a 

sus ideas y expectativas sobre el proceso de orientaci6n vocacional. Se parti6 por 

identificar cuál era su principal problema, sus expectativas sobre el proceso y sobre el 

asesor vocacional, las personas que han influido para su toma de decisi6n y la 

disposici6n que mostraron durante el proceso. A continuaci6n se presentarán los 

resultados obtenidos al respecto. 
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Con respecto a si existla algún problema que le causara preocupación en ese 

momento, el 29.7% de los Jóvenes atendidos respondieron que su principal problema 

era elegir la carrera adecuada, el 14.1 % aceptó tener problemas pero no especificó 

cuales, el 12.5% mencionó no tener claro lo que le gusta, el 10.9% aceptó que su 

preocupación era su bajo aprovechamiento escolar, mientras que el 9.4% comentó que 

no tenia ningún problema. Para el 6.3% sus problemas son de tipo personal, para el 

3.1 % es su futuro y para el 1.6% son de tipo familiar. La distribución de respuestas 

ofrecidas por los Jóvenes se presentan en la gráfica 14. 
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En cuanto a sus expectativas sobre el proceso de Orientación Vocacional, el 

32.8% espera asesorla, el 23.4% elegir carrera, el 15.6% Identificar sus capacidades, el 

9.4% que pueda tomar decisiones, otro 9.4% expresó ambiguamente que espera que le 

ayude mucho. Estos resultados se presentan en la gráfica 15, donde además se 

pueden consultar otras expectativas con un bajo porcentaje de respuesta. 
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Las respuestas obtenidas en cuanto a las expectativas sobre el asesor 

vocacional se muestran en la gráfica 16. El 39.1 % espera ayuda para elegir carrera, el 

31.30/0 sólo comenta que requiere apoyo, el 9.40/0 senala que necesita ayuda para 

conocer sus capacidades, el 7.80/0 reporta que necesita asesorla y orientación, y el 

6.30/0 espera que el asesor vocacional resuelva sus dudas. Sólo un 3.10/0 no manifestó 

sus expectativas sobre el asesor vocacional. 
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Los j6venes reportan que su educaci6n la han comentado y planeado con: sus 

padres (39.1 %), su madre (23.4%), nadie (14.1%), amigos (12.5%) y familiares (6.3%); 

un 4.7% no contest6 al respecto (véase gráfica 17). 
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GRAFICA 17. PERSONAS CON LAS QUE HAN COMENTADO O PLANEADO SU EDUCACION 

Finalmente, el 46.9% de los j6venes report6 estar plenamente dispuesto y el 

40.6% hacer todo lo que esté de su parte durante el proceso de Orientaci6n 

Vocacional. En la gráfica 18 se muestran visualmente estos datos. 
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6.1.5. PERCEPCIÓN DE SU FUTURO 

Para cerrar este acercamiento hacia el área personal, a los j6venes se les 

Invitaba a que mencionaran c6mo perclblan su vida futura. La gráfica 19 muestra la 

dlstribucl6n de respuestas obtenidas. Un 23.5% se ven con familia propia y para un 

17.6% su futuro se traduce en exitosos profesionales. Con el mismo porcentaje (11.8%) 

se report6: buen padre y esposo, haciendo lo que me gusta, con negocio propio y trabajando. 
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Lo que no desean en su futuro es: que su vida sea monótona (35.3%), que sea 

vacla y solitaria (17.6%), no tener éxito (17.6%) o tener problemas (17.6%). Un 

porcentaje bajo (11.8%) mencionó que no desea que su vida sea materialista (véase 

gráfica 20). 
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Al preguntarles qué deberlan' cambiar para ser felices, las respuestas que 

ofrecieron los jóvenes fueron: ser menos terco y caprichoso (23.5%), dejar de 

preocuparse (11.8%), no frustrarse (11.8%), dejar de ser flojo (11.8%), no ser enojón ni 

orgulloso, poder decir no y ser más expresivo (5.9% respectivamente). Esta Información 

se presenta en la gráfica 21. 
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F¡~FIL PROMEDIO 

Los aspectos más significativos de la muestra de 64 estudiantes son: 

A. Caracterlstlcas personales 

• Edad promedio 
• Lugar que ocupa en la familia 
• Caracteristlcas positivas 
• Caracteristicas negativas 

B. Caracterlstlcas académicas 

• Los estudios significan 
• Su aprovechamiento lo considera 

17 a 19 atlos 
1" y 2" lugar 
Caritloso. generoso y alegre 
Introvertido y ninguna 

65.0% 
68.7% 
58.7% 
52.9% 

Una obllgacl6n 52.9% 
Insatisfactorio o medianamente 70.4% 
insatisfactorio 

• Area de conoclmlentodonde tienen dificultades Flslco-matemáticas 57.8% 

C. Caracterlstlcas generales de la familia 

• Escolaridad del padre 
• Escolaridad de la Madre 
• Relacl6n con los padres 
• Se Identifican con la con la figura 

D. Expectativas sobre el Proceso 
de Orlentacl6n Vocacional 

• Problemo principal 

E. Expectativas sobre el orientador 

• Disposici6n de los j6venes 

• Planearon su educaci6n con 

F. Percepción de su futuro 

Media y superior 
Media y básica 
Buena 
Materna 

73.9% 
81.2% 
52.9% 
40.6% 

Elegir la carrera adecuada y 62.5% 
asesor la 

Apoyo y ayuda para elegir 70.4% 

Todo lo que está de su parte y 87.0% 
todo lo necesario 
Sus padres 39.1 % 

Exitoso profesionista y con 41.0% 
familia propia 
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6.2. Fase 11. Encuadre del Proceso de Orientación Vocacional 
"' :" .. ," 

. . 
Esta etapa es tanto de carácter formativo como Informativo y su propósito es 

lograr que el estudiante conozca, diferencie, analice, clarifique, confronte y participe de 

manera comprometida en el proceso. Dadas las caracterlsticas de esta etapa, el 

proceso es más cualitativo que cuantitativo porque tiene como fin introducir al joven a la 

fase de exploración psicológica 

6.3. Fase 111. Exploración Psicológica 

Como se recordará, en esta fase se aplican los instrumentos psicológicos que 

miden aptitudes, intereses, valores, actitudes y aspectos proyectivos de su 

personalidad. SI bien es cierto que los resultados se Interpretan e integran de manera 

individualizada en el documento que entrego a cada alumno, en el presente reporte 

presentaré un perfil general de la población que he atendido y que me Interesa 

caracterizar. 

El Cuestionario de Aptitudes del maestro Herrera y Montes mide diez áreas: 

Servicio Social, Ejecutivo-Persuasivo, Verbal, Artes Plásticas, Musical, Organizacional. 

Cientlfica. Cálculo, Mecánico y Destreza Manual. 

Cada respuesta a las preguntas que constituyen las áreas anteriores se califica 

con una escala de O a 4. La suma de los puntajes obtenidos en cada área se traducen 

porcentajes. Para fines de este trabajo, los resultados obtenidos se agruparon en 

cuatro rangos: Bajo (0-25%), medio bajo (26-50%) medio alto (51-75%) y alto (76-

100%). 

En la tabla 2 se presenta la distribuci6n de los sujetos en cada rango en términos 

de porcentajes. Asl, en la escala de Servicio Social, el 55% de alumnos se ubica en el 
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rango medio alto y el 27.5% en el rango alto. En la escala Ejecutivo-Persuasivo, 

nuevamente la mayor porción de jóvenes se ubicó en estos dos rangos superiores. En 

, la escala Verbal, se ubicaron en los rangos medio bajo (42.5%) y medio alto (42.5%). 

En Artes Plásticas, también la mayor proporción quedó ubicada en los rangos medio 

bajo (47~5%) y medio alto (27.5%). La escala sobre aptitudes Musicales presentó una 

distribución semejante a Artes Plásticas' (37.5% y 27.5%, respectivamente). La 

Organlzaclonal concentra al 90% de la población en los rangos medio alto y alto (60% y 

30%, respectivamente). 

En la escala de aptitudes Clentificas, el 57.5% de la población se ubicó en el 

rango medio alto y, en los rangos medio bajo y alto se ubicaron un 17.5%, respectivamente. 

En la escala sobre Cálculo, el 32.5% se ubicó en el rango medio alto, el 30% en el 

medio bajo, el 20% en el bajo y el 17.5% en el alto. Un patrón semejante se encontró 

en el área Mecánica. En la escala de Destreza Motriz, la distribución se presentó de la 

siguiente manera: el 40% se ubicó en el rango medio bajo, un 32.5% en medio alto, un 

17.5% en un alto y un 10% en bajO. 

En la Tabla 2, se han marcado los porcentajes más altos en cada escala para 

hacer más evidente el perfil de distribución que presenta la población estudiada. Este 

perfil se caracteriza por concentrar al mayor número de sujetos en los rangos medios, 

por destacarse los puntajes aitos en las escalas Organizacional, Cientlflca, Servicio 

Social y Ejecutivo-Persuasivo. En suma, esta población está orientada hacia áreas 

económico administrativas, sociales e investigación y, no tiene aptitudes hacia las 

ciencias e ingenierlas. 

TABLA 2, OISTRIBUCIQN DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN CADA ESCALA DEL CUESTIONARIO DE APTITUDES 

RANOO 

0-25 BAJO 
26-50 MEDIO BAJO 

51-75 MEDIO ALTO 
76-100 ALTO 

SERVlCIO-' EJECUTIVO I VERBAl. I ARTES I MUSICAl. I ORGANIZA· I CU~NTI'ICO I CAI..CUl.O I MeCÁNICO I DESTREZA 
SOCIAL I PERSUASIVO IpLASTICAsl I CIONAl I I MOTRil 

0.0 2.5 1.5 10.0 11.5 0.0 7.5 20.0 22.5 10.0 

17.5 15.0 42.5 47.5 37.5 10.0 11.5 30,0 30,0 40.0 

55.0 55.0 42.5 27.5 27.5 60.0 57.5 32.5 35.0 32.5 

27.5 275 7.5 15.0 11.5 30.0 11.5 17.5 12.5 17.5 
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Por su parte, el Cuestionario de Intereses también mide diez áreas: Servicio 

Social, Ejecutivo-Persuasivo, Verbal, Artes Plásticas, Musical, Organizacional, 

Cientifico, Cálculo, Mecánico y Aire libre. Este instrumento se calificó de la misma 

manera que el anterior y también se establecieron cuatro rangos para distribución de los 

resultados. En la Tabla 3 se presenta la distribución de porcentajes en cada una de las 

escalas. En términos generales, los porcentajes más altos se encuentran en el rango 

medio alto, excepto en la escala de interés Cientifico y de Cálculo, donde se ubicaron 

en el nivel bajo y en la escala de interés Mecánico, donde el porcentaje mayor se ubicó 

en el rango medio bajo. En suma, esta población está orientada hacia áreas de interes 

económico administrativos, sociales y humanidades y, no tienen ningún interés hacia 

las ciencias e ingenlerlas. Por lo tanto, es importante senalar que, aptitudes e intereses 

coinciden. 

Tabla 3. Distribución de los orcenta es obtenidos en cada escala del Inventarlo de Intereses 
HOO ."VlCIO • RIUBRI 

IIOCIAI. 

0·26 1 . 16.0 13,1 27.6 25.8 5.4 27.6 31.0 24.1 10.3 
20·50 MEDIO SAJO 21.0 22.4 32.0 18.0 28,3 32.1 25.8 22.4 41.4 22.4 

51· 41.4 43.1 2 .3 1. 2 .8 2 . 1 . .8 

78·100 ALTO 13.8 11.2 10.3 17.2 15,5 12.1 20.1 21.8 24.1 28.3 

El Estudio de Valores mide seis tipos: Teórico, Económico, Estético, Social, 

Polltico y Religioso. Al igual que las dos escalas anteriores, ésta también se clasifica en 

rangos: alto, medio y bajo. En la tabla 4 se presenta el patrón de distribución obtenido. 

Los puntajes de distribución más altos cayeron en el término medio. Los valores 

relacionados con el Bienestar Social (escala Social) y con el prestigio y poder (escala 

Polltica) concentraron a más del 80% de la población en el rango medio, aunque en 

ésta última, un 14.7% de jóvenes cayeron en el rango alto. Más del 90% manifestó un 

interés medio en lo útil y en lo material (aspectos que mide la escala Económica). De 

estos valores altos, el más bajo fue el obtenido en la escala religiosa (64.7%). A nivel de 

distribución es interesante observar que, la mayor población de estudiantes se centró 

en los valores económico, social y polltico. En esta prueba detectamos que sus 
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valores no están cllrigidos hacia ciencias e ingenlerlas o aquellas carreras que Implican 

conocimientos te6ricos. 

TABLA 4. OISTRIBUCION DE PORCENTAJES OBTENIDOS EN CADA ESCALA DE VALORES 

RANGO TEORICO ECONOMICO ESTETICO SOCIAL POLITICO RELIGIOSO 

% % % % % % 

ALTO B.8 5.9 26.5 5.9 14.7 14.7 

MEDIO 73.5 91.2 73.5 85.3 82.4 64.7 

811J0 17.7 2.9 0.0 6.8 2.9 20.6 

Finalmente, las aptitudes (O.A.T.) se distribuyeron de la siguiente manera: el 

50% de la poblaci6n mostr6 baja capacidad en la habilidad numérica lo cual implica 

deficiencias en su capacidad de atenci6n y concentraci6n y habilidad para razonar con 

números. El 37.5% cay6 en el rango Inferior al término medio. En la escala de 

razonamiento abstracto, el 37.5% de jóvenes se ubicó en el rango inferior al término 

medio, el 25% en el rango superior y otro 25% más en superior al término medio. En 

razonamiento mecánico se ubicaron en los rangos inferior al término medio (50%) y 

deficiente (37.4%) respectivamente. En la escala de relaciones espaciales una misma 

proporcion (33.3%) se ubicó en los rangos superior al término medio e Inferior al 

término medio. En suma el perfil de aptitudes diferenciales de esta población nos 

describe a jóvenes. que no están dirigidos hacia las áreas de ciencias e ingenierlas. 

TABLA 5. OISTRIBUCION ~E LAS APTITUDES DE LOS JOVENES 

RANGO HABILIDAD RAZONAMIENTO RAZONAMIENTO RELACIONES 
NUMtRICA ABSTRACTO MEcANICO ESPACIALES 

% % % % 
SUPERIOR 0.0 25.0 4.2 16.7% 
SUPERIOR "'L TERMINO MEDIO 8.3 25.0 4.2 33.3 
TERMINO MEDIO 4.2 4.2 4.2 4.2 
INFERIOR AL Té.RMINO MEDIO 37.5 37.5 50.00 33.3 
DEFICIENTE 50.0 8.3 37.4 12.5 

TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES (EN VALORES NORMALIZADOS POR SEXO) 
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Otra informaci6n importante de la exploraci6n psicol6gica fue la que reporta el 

instrumento de Frases Incompletas de Sacks. Este instrumento mide los conflictos que 

pueden presentar los estudiantes en 15 áreas. 

Los datos que se recaban en esta prueba son de tal riqueza que, con un análisis 

de contenido, el orientador puede acercarse de manera objetiva a la subjetividad de los 

alumnos. En este reporte s610 se presentarán los porcentajes de las áreas donde se 

presentaron más conflictos. De esta manera, se encontr6 que el 68.8% de la poblaci6n 

reporta temores: al fracaso, al rechazo de los demás, a cometer errores, en las 

relaciones interpersonales, por no tener éxito, por perder el control, o por la soledad, 

etc. 

Otra área de conflicto que se detecta en un 60.9%, es la relacionada con los 

sentimientos de culpa. Los j6venes se reprochan aspectos escolares tales como: no estudiar 

io suficiente, reprobar, conflictos en sus relaciones familiares e interpersonales, no 

expresar sus sentimientos, dejarse influenciar por los demás, el tener bajo control de 

impulsos, desobediencia hacia figuras paternas parentales, no tener valores, etc. 

El 57.8% de los estudiantes expresa tener conflictos con la figura paterna, ya que 

la perciben distante, flsica y emocionalmente; poco afectivo y comunicativo; de mal 

carácter, agresivo, impulsivo ylo incomprensivo y exigente. Asl también, aunque en 

menor número de jóvenes, su recr:3zo es por su carácter débil o por sus vicios 

(dependencia alcoholica). 

Otra área de conflicto detectada en esta población fue en relación con sus Metas. 

Un 17.2% de estudiantes expresan deseos poco realistas en cuanto a deseos de 

reconocimiento. fama y fortuna. otros en cuanto a ser diferentes en sus afectos o 

comportamientos. 
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Para un 17.2% de jóvenes, sus dificultades están en relacl6n con la figura matema ya 

que expresan: que son incomprenslvas, exigentes, de mal carécter, impositivas e incapaces 

de entenderlos o guiarlos. Con este mismo porcentaje (17.2%) un grupo de j6venes expresan 

que su Futuro lo perciben como dificil, incierto, desconocido, complejo e impredecible. 

El 12.5% manifiesta tener conflictos en sus relaciones familiares o grupo familiar 

ya que consideran que los sobreprotegen, no les tienen confianza, no hay 

comunicaci6n, no hay interés o apoyo hacia sus gustos, deseos y metas. 

En cuanto a la actitud que asumen ante sus propias capacidades, el 4.7% de 

ellos tiene dificultades, ya que en presencia de obstáculos manifiesta tener baja 

resistencia ante situaciones de frustraci6n, impulsividad e incapacidad para expresar 

sus deseos "reales" (no marcar limites). 

Frente al pasado, el 4.7% de los jóvenes consideraron que cuando eran ni nos 

eran más felices ya que tenlan menos problemas y exigencias o estaba su familia 

unida. El 1.5% de ellos se consideró incapaz para relacionarse con el sexo opuesto y 

en el área de figures de autoridad, también un 1.5% manifestan tener problemas. 

En suma, la poblaci6n evaluada tiene conflictos en dos áreas: 1) En el área que 

evalúa el concepto de si mismo, el cual involucra, temores, sentimientos de culpa, 

metas y actitudes con respecto a las propias capacidades, el pasado y el futuro. 2) En 

el área que se evalúa la familia, la cual incluye actitudes hacia el padre, la madre y la 

unidad familiar. 

En esta población, las principales áreas de conflicto y trastorno detectadas 

fueron: temores, sentimientos de culpa y actitud ante la figura paterna; lo cual indica: 

expectativas de fracaso, sentimientos de inadecuaci6n e incompetencia, temor al 

rechazo, bajo control de impulsos, incapacidad para hacerle frente a sus dificultades, 
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baja resistencia ante situaciones de frustración y necesidad de autoafirmarse y 

necesidad de una imagen paterna más adecuada. En la gráfica 22 se puede observar 

la distribución de los datos mencionados anteriormente. 
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GRAFICA 22. AREAS DE CONFLICTO QUE SE DETECTARON EN LOS JOVENES 

6.4. Fase IV. Análisis de resultados (peñil vocacional) 

Con el fin de mostrar la Integraci6n del proceso de orientacl6n vocacional, a 

continuación se presentará el análisis del perfil vocacional, de las carreras 

recomendadas y de la carrera elegida en una muestra de 15 Jóvenes tomada al azar de 

IOG 64 que se reportan en este estudio. 
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CASO 1 

Este caso representa a un joven de 18 anoa de edad, que cursaba el cuarto 

semestre en una preparatoria privada (Colegio de Bachilleres de Mérida). :Su perfil se 

caracteriza por: 

Habilidades: Nivel superior al término medio en las pruebas de relaciones espaciales y 

razonamiento abstracto. 

Aptitudes: Sobresale en las relacionadas con las áreas ejecutivo-persuasivo, verbal y 

organizacional. 

Intereses: Predominan los relacionados con las áreas cientlfico y de servicio social. 

Valores: En la escala de valores destacan lo polltico y lo económico. 

Actitudes: Las áreas de conflicto son: temores, metas y culpa. 

Areas académicas recomfmdadas: Ciencias biológicas y dministrativas. 

Carreras recomendadas: Medicina, Psicologla, Relaciones Comerciales, Derecho y 

Relaciones Públicas. 

Area e/eg/da: Administración. 

Carrera e/eg/da: Relaciones comerciales o Mercadotecnia. 

Comentar/o: En este caso no coinciden sus aptitudes e intereses. La elección de 

carrera se realizó en función de sus aptitudes. 

Actualmente: Cursa tercer semestre de la carrera elegida. 
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CASO 2 

Joven de 17 anos que cursaba el cuarto semestre en una preparatoria privada 

(Colegio de Bachilleres de Tabasco). En relación a los datos obtenidos en su perfil, se 

encontró: 

Habilidades: Nivel superior en las pruebas de razonamiento abstracto, razonamiento 

mecánico y relaciones espaciales. 

Aptitudes: Sobreasalientes, relacionadas con las áreas: Cálculo y Artes Plásticas. 

Intereses: Están relacionados con las áreas de Artes Plásticas, Organizaclonal y 

Cálculo. 

Valores: Lo religioso y lo estético fueron los más sobresalientes. 

Actitudes: La principal área de conflicto fuer la relacionada con temores. 

Areas académicas recomendadas: Flsico-matemáticas ylo Diseno y Tecnologla. 

Carreras recomendadas: Arquitectura, Diseno industrial, Diseno Gráfico. 

Area elegida: Flsico-mateméticas. 

Carrera elegida: Arquitectura. 

Comentarlo: En este caso coinciden sus habilidades, aptitudes. intereses y valores. La 

elección de carrera la realiza tomando en cuenta estos cuatro aspectos. 

Actualmente: Cursa tercer semestre de Arquitectura. 
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CASO 3 

Joven de 18 anos que cursa quinto semestre de una preparatoria privada 

(Colegio de Bachilleres de Tabasco). En relacl6n a su perfil profesional se detect6: 

Habilidades: Sus habilidades se encuentran en un nivel superior al término medio en la 

prueba de razonamiento abstracto y relaciones espaciales. 

Aptltudes:Predomlnan en las áreas Organlzaclonal, EJecutlvo-Persuaslvo y Clentlfico. 

Intereses: Están relacionados con las áreas de Servicio Social, Aire Libre y Clentlfico 

Valores: Son de tipo polltico y estético. 

Actitudes: Sus prinCipales áreas de conflicto son en relacl6n con los padres, temores y 

culpas. 

Áreas académicas recomendadas: Clanclas Biol6glcas y/o Sociales. 

Ca"eras recomendadas: Psicologla, Ecologla, Biologla, Ingenierla Ambiental. 

Area elegida: Ciencias biol6gicas. 

Carrera elegida: Ecologia. 

Comentarlo: En este joven coinciden sus aptitudes e intereses en el aspecto cientlfico. 

En su elecci6~ de carrera influyeron principalmente sus intereses. 

Actualmente: Se encuentra cursando el quinto semestre de la carrera elegida. 
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Caso 4 

Joven de 17 anos que cursaba el sexto semestre en una preparatoria privada 

(Colegio de Bachilleres de Tabasco). En su perfil profesional destacan: 

Habilidades: Nivel superior al término medio en la prueba de razonamiento abstracto. 

Aptitudes: Predominantemente destaca en las tlreas de Ctllculo, Organlzacional y 

Cientlfico. 

Intereses: Están relacionados con las áreas Organlzacional, Cálculo y Aire Libre. 

Valores: Destaca lo pOlltlco. 

Actitudes: Las áreas donde se detectan conflictos son metas y en lo relacionado con la 

familia, especialmente, en su actitud frente a la madre. 

Areas académicas recomendadas: Administración y/o Sociales. 

Carreras recomendadas: Administración de Empresas Turlstlcas, Informática 

Administrativa, Administración Pública, Derecho. 

Area elegida: Ciencias Sociales. 

Carrera elegida: Derecho. 

Comentarlo: En este caso coinciden sus aptitudes e intereses. La elección de carrera 

se realiza tomando en cuenta principalmente sus valores. 

Actualmente: Se encuentra estudiando el quinto semestre de la carrera de Derecho. 

141 



, . . '. " ,."..... ' .. ,,~ ... , _.w.,. __ o •• '. 

CASOS 

Joven de 16 anos. Estudia el cuarto semestre en una preparatoria privada. 

Habilidades: Se encuentran en un nivel superior al término medio en las escalas de 

razonamiento mecánico y relaciones espaciales. 

Aptitudes: Predominan en las áreas Organlzaclonal, Servicio Social y Ejecutivo

persuasivo. 

Intereses: Sus Intereses predominantes son Cálculo, Mecánico y Organzaclonal 

Valores: Politlco. 

Actitudes: Se encuentra conflicto en el área familiar, en su historia pasada y en sus 

metas. 

Areas académicas recomendadas: Económica-Administrativas. 

Carreras recomendadas: Computación, Informática administrativa, Relaciones 

comeciales. 

Area elegida: Económica-administrativa. 

Carrera elegida: Informática administrativa. 

Comentario: En el perfil de este joven coinciden sus aptitudes e Intereses en el área 

organizacional. La elección de carrera se realizó con base. 

principalmente, en sus intereses. 

Actualmente: Cursa el tercer semestre de la carrera elegida. 
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CASO 6 

Joven de 14 anos. Estudia el primer ano de preparatoria en escuela privada . . 
Habilidades: Nivel superior en la prueba de razonamiento abstracto y nivel superior al 

término medio en las pruebas de razonamiento mecánico y habilidad 

numérica. 

Aptitudes: Están relacionadas con las áreas de Servicio Social, Organizacional, 

Cálculo y Técnico o Mecánico. 

Intereses: Están relacionados con las áreas Artes Plásticas, Organizacional y Cálculo. 

Valores: Destaca lo estético. 

Actitudes: Las áreas donde se detectan conflictos son: Actitud frente al grupo familiar 

y temores, entre otras. 

Areas académicas recomendadas: Administrativas y/o Flsico-matemáticas. 

Ca"eras recomendadas: Administraci6n de empresas, Informática administrativa, 

Arquitectura. 

Area elegida: Econ6mico-Administrativas. 

Ca"era e/eglda:Administraci6n de Empresas. 

Comentarlo: Sus intereses y aptitudes coinciden en el área organizacional. Es 

probable que el factor influyente en su elecci6n de carrera haya sido sus 

aptitudes. 

Actualmente: Se encuentra estudiando el tercer semestre de la carrera de 

administraci6n de empresas. 
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CASO 7 

Joven de 17 anos que cursa el quinto semestre en el Colegio de Bachilleres de , 
Tabasco. Su ~erfil psicol6gico presenta la siguiente informaci6n: , 

Habilidades: Se encuentran en el nivel superior al término medio, tanto en la prueba de 
I 

razonamiento abstracto como en la de relaciones espaciales. 
i 
I , 

Aptitudes: Sobresale en las áreas Ejecutivo-Persuasivo, SeNicio Social, Mecánico y 
I 

O~ganizacional. 
I 
I 
I 

Intereses: Se ,centran en las áreas al Aire Libre, SeNicio Social y Cientlfico. 
, 

I 
Valores: Resaltan en lo social y econ6mico. 

! 
I 

Actitudes: Sus! principales conflictos se detectan en sus metas y en sus temores. 
I 

Areas académicas recomendadas: Econ6mico-Adminlstrativas y Ciencias Biol6gicas. 

I 

Carreras recomendadas: Relaciones Comerciales, Administraci6n de Empresas, 
I 

Biologla, Ecologla y Psicologla. 

, 
Area elegida: Econ6mico-Administrativas. 

I 
I 

I 

Carrera e/egida:Administraci6n de Empresas. 
1 
I 
I 

Comentarlo: sJs intereses y aptitudes coinciden en el área de SeNicio Social. Es 
I 

probable que el factor influyente en su elecci6n de carrera haya sido sus , 
I 

ap~itudes. 

\ 
Actualmente: Se encuentra cursando el séptimo semestre de la carrera de 

I 
I 

Administración de Empresas. 

i , 
144 



CASO 8 
I 

I 

Estudian~e del sexto semestre del C.B.T.1. con capacitación en Contabilidad. de 

17 años de edad. 

I 

Habilidades: Ni~el término medio en la prueba de Razonamiento Abstracto. 
I 

I 

i 
Aptitudes: Destacan las áreas Verbal. Ejecutivo-Persuasivo. Social y Organizacional. 

I 
I 

I 

Intereses: Destécan las áreas al Aire Libre y de Servicio Social. 
I 
I 

I 
Valores: Resalta el aspecto Social. 

i 

Actitudes: Las áreas donde se detectan conflictos son: Actitud hacia el padre. 
I 

temores. culpa y futuro. 
I 

I 
I 

Areas académicas recomendadas: Económico Administrativas y Sociales. 

Carreras 
I 
I 

recomendadas: 
I 
I 

I 

Derecho. Administración de Empresas Turlstlcas. 

Relaciones Comerciales. Administración Pública o 

Sociologla. 

Area elegida: Económico-Administrativas. 

I 
I 

Carrera e/eglda:Administración de Empresas Turlsticas. 
I 

I 

Comentarlo: En ~ste joven coinciden sus aptitudes e intereses en el área de Servicio 
I 

Social y en cuanto a valores de tipo social. Es probable que su elección 
I 

haya sido tomando en cuenta sus aptitudes. 
I 

I 
I 

Actualmente: Se encuentra en la carrera elegida en el tercer semestre. 
I 
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CASO 9 
1 

1 

Joven: de 16 anos de edad, matriculada en el quinto semestre del Colegio de 
1 

Bachilleres d~ Tabasco. 
I 

I 
Habilidades:" Su unica habilidad sobresaliente (término medio) es en la prueba de 

, 
: Relaciones Espaciales. 

~ptltudes: ~stén relacionadas con las éreas de Servicio Social, Organizacional, 

Destreza Manual y Artes Plésticas. 
I , 
I 

Intereses: Sobresale en Artes Plésticas, Organizacional y Aire Libre. 

1, 

Valores: Destacan en lo polltico y lo estético. 

Actitudes: Sus temores se centran en el área relacionada al futuro. 
1 

I 
Areas académicas recomendadas: Humanidades. 

1 , 
, 

Carreras recomendadas: Diseno Gráfico, Comunicación Gráfica o Educación Preescolar. 

Area elegida: Humanidades. 
I 

Carrera e/egldá:Diseno Gráfico. 

I 

Comentarlo: Coinciden sus aptitudes e intereses en Artes Plásticas y Organizacional. 

Los probables factores influyentes en su toma de decisión son intereses, 
1 
1 

aptitudes y valores. 
I 
I 

Actualmente: Está cursando el séptimo semestre de la carrera de Diseno Gráfico 
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CASO 10 

I 

Joven de 17 anos de edad, estudiando el quinto semestre de una escuela 
I 

preparatoria privada. 
I 

I 

Habilidades: Su única habilidad (superior al término medio) es en la prueba de 

Relaciones Espaciales). 
, 

1 

I 

Aptitudes: Destreza Manual y Servicio Social. , 
I 

Intereses: Sobresale en Artes Plásticas, Ejecutivo-Persuasivo y Organizacional. 
i 

Valores: Son relevantes en lo politico y Social. , 

Actitudes: Sus principales áreas de conflicto son: temores, culpa y futuro. 

Areas académicas recomendadas: Humanidades. 

Carreras recomendadas: Diseno Gráfico, Comunicaci6n Gráfica y Educaci6n Preescolar. 
, 

Area elegida: Humanidades. 

Carrera e/eglda:Fducaci6n Preescolar. 

I 
Comentarlo: Nq coinciden sus aptitudes e intereses. Es probable que esta joven haya 

ce/'trado su decisi6n de carrera en sus aptitudes. 
, 

Actualmente: Esta estudiando la carrera elegida y se encuentra en séptimo semestre. 
1 
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CASO 11 

Estudiante de una preparatoria privada de 16 aflos de edad. 

Habilidades: Superior al término medio en la prueba de Relaciones Espaciales. 

Aptitudes: Las escalas Ejecutivo-Persuasivo, Servicio Social y Verbal son las que 

obtuvieron los puntajes mayores. 

Intereses: Sobresale en Ejecutivo-Persuasivo, Verbal. 

Valores: Destaca en polltico y Estético. 

Actitudes: Las áreas donde se detectan conflictos son: temores, metas y en el área 

familiar particularmente con el padre. 

Areas académicas recomendadas: Econ6mico-Administrativas y Sociales. 

Carreras recomendadas: Relaciones Comerciales, Derecho, Psicologla o 

Administraci6n de Empresas Turlsticas. 

Area elegida: Econ6mico-Administrativas. 

Carrera e/eglda:Administraci6n de Empresas Turlsticas. 

Comentarlo: Coinciden aptitudes e intereses en el área Ejecutivo-Persuasivo. La 

decisi6n de carrera fue influida por las aptitudes. 

Actualmente: Cursa el séptimo semestre en Administraci6n de Empresas Turlsticas. 
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CASO 12 

Joven de 18 anos, que cursa el quinto semestre en una escuela preparatoria 

privada. 

Habilidades: No destaca ningún área, porque en todas ellas se encuentra en niveles 

inferiores. 

Aptitudes: Están relacionadas con las áreas Organizacional, Social y Ejecutivo

Persuasivo. 

Intereses: Se concentran en las áreas de Aire Libre y Ejecutivo-Persuasivo. 

Valores: Principalmente estéticos. 

Actitudes: Presenta conflictos con el padre, en el área de temores y de culpas. 

Areas académicas recomendadas: Se le recomienda una carrera a nivel técnico. 

Carreras recomendadas: Técnico en Turismo, Auxiliar de Contabilidad, Técnico en 

Diseno Gráfico o Técnico en Computaci6n. 

Area elegida: A nivel técnico. 

Carrera elegida: Técnico en Turismo. 

Comentario: Sus intereses y aptitudes no coinciden. La decisi6n vocacional tom6 en 

cuenta sus puntajes bajos en habilidades. 

Actualmente: Ya termin6 sus estudios de Técnico en Turic;,no 
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CASO 13 

Joven de 17 anos de edad. Se encuentra estudiando el quinto semestre en una 

escuela preparatoria privada. 

Habilidades: Superior en Razonamiento Abstracto y Relaciones Espaciales. 

Aptitudes: Predominan las áreas Cientifica, de Servicio Social y Ejecutivo-Persuasiva. 

intereses: Destaca en Servicio Social, Ejecutivo-Persuasiva y Cientifica. 

Valores: De tipo social y te6rico. 

Actitudes: Las áreas donde se detectan conflictos son: en temores y culpa. 

Areas académicas recomendadas: Ciencias Biol6gicas y/o Sociales. 

Carreras recomendadas: Psicologia, Nutrici6n y Medicina. 

Area elegida: Ciencias Biol6gicas. 

Carrera elegida: Psicologia. 

Comentario: Coinciden aptitudes, intereses y valores. Es probable que la elecci6n de 

carrera haya tomado en cuenta estos tres factores. 

Actualmente: Ya finaliz6 la carrera y se encuentra trabajando en un centro de atenci6n 

en Psicologia 
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CASO 14 

Estudiante de 18 ai'los que cursa el sexto semestre de una escuela preparatoria 

privada. 

Habilidades: Superior en Razonamiento Abstracto y Relaciones Espaciales. 

, 

Aptitudes: Destaca los puntajes obtenidos en las escalas de Artes Plásticas, Ejecutivo-

Persuasivo, Organizaci6n y Destreza Manual. 

Intereses: Manifiesta interés por Artes Plásticas, Organizacional y Aire Libre. 

Valores: Relevantes en lo estético y econ6mico. 

I 

Actitudes: S610 manifiesta conflicto en su relaci6n con el padre. 

Areas académicas recomendadas: Humanidades. 

Carreras recomendadas: Diseño Gráfico o Diseño Industrial. 

Area elegida: Humanidades 

Carrera elegida: Diseño Gráfico. 

Comentario:, Coinciden habilidades, aptitudes, intereses y valores. Los cuatro 

I aspectos es probable que hayan sido tomados en cuenta en la decisión 

vocacional. 

I 

Actualmente:! Está trabajando como diseñadora gráfica. 
I 
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CASO 15 

Estudiante de 15 anos con una escolaridad de segundo semestre de 

preparatoria: 

Habilidades: Superior en Razonamiento Abstracto y Relaciones Espaciales. 

Aptitudes: En Artes Plásticas, Destreza Manual y Servicio Social. 

Intereses: Sobresale en las escalas de Aire Libre, Artes Plásticas y Servicio Social. 

Valores: Relevantes en lo estético y en lo social. 

Actitudes: Las principales áreas de conflicto son con el padre, con los temores y la 

culpa. 

Areas acad,émlcas recomendadas: Humanidades. 

Carreras recomendadas: Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, Diseno Industrial e 
, 

Idiomas. 

Area elegida: Humanidades 
, 

Carrera elegida: Diseño Gráfico. 

Comentarlo: En esta joven coinciden aptitudes, intereses y valores, por lo que es 

probable que estos tres factores hayan influido en su decisión 

vocacional. 

Actualmente: Está estudiando la carrera elegida y se encuentra en tercer semestre. 
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CAPiTULO 7. ANÁLISIS Y CONTRIBUCIONES 

Si consideramos que la Orientación Educativa es un proceso de ayuda 

profesionalizada que busca el desarrollo personal, la madurez, la integración social y 

laboral del alumno y que, ésta es parte del proceso educativo, entonces toda 

estrategia que se instrumente para tal fin debe enfocarse con una perspectiva 

ii1tegral.En la que he desarrollado en mi práctica privada he procurado que el joven 

que solicita mi servicio profesional sea atendido con un enfoque integrador para lo 

cual ha sido medular conocer al individuo (con el apoyo de técnicas de observación, 

entrevistas, pruebas psicológicas, estudio de casos y profundización del 

autoconocimiento), asi como abrir el panorama de sus oportunidades educativas 

para ayudarle a realizar elecciones acertadas. 

Haciendo una evaluación general de la estrategia de elección de carrera que 

he venido implementando en mi práctica privada, se puede observar que reúne una 

serie'de caracterlsticas que le dan una estructura sólida y funcional que ha permitido 

lograr eficacia y efectividad. El propósito central ha sido proporcionar al alumno una 

valoración completa que le facilite tanto su autoconocimiento como la integración de 

esta información, 

El fundamento teórico de esta estrategia ha pretendido integrar las 

aportaciones y aspectos relevantes de la mayorla de las teorlas existentes que 

abordan la elección de carrera. Asl, de las teorlas cientlficas se retomó la 

importancia del uso de instrumentos de medición de inteligencia, de aptitudes, de 

intereses, de personalidad, de actitudes y de valores asl como de cuestionarios de 

autoevaluaci6n. Cortada (1980), afirma que toda elección vocacional, es en cierto 

modo, la resolución de un problema y su dimensión psicológica es la culminación de 

un conflicto de personalidad manifiesta o latente, Por lo tanto, para estas teorlas la 

decisión vocacional es un reflejo de la personalidad, por lo que, es importante valorar 
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los conflictos y el modo personal de resolverlas ya que, todo ello, determina la 

elección del joven. 

De las teorlas cllnicas, se retomó a la entrevista y la aplicación de técnicas 

proyectivas, como instrumentos psicológicos valiosos que ofrecen información 

indirecta acerca de la problemática que presenta el joven que requiere un servicio de 

orientación vocacional. Repetto (1977), considera que la orientación es el proceso de 

ayuda sistemático y profesional que se brinda a un sujeto mediante técnicas 

psicopedagógicas para que éste se comprenda y acepte más a si mismo y a la 

realidad que lo rodea; alcance una mayor eficiencia académica, profesional y 

humana; se relacione más satisfactoriamente consigo mismo y con los que con él 

conviven. 

De las teorlas del desarrollo, se retomó la importancia que concede a que el 

joven conozca las carreras que se adaptan a su perfil vocacional o para las cuales 

manifiestan interés personal, sin olvidar la oferta y la demanda que presenta el sector 

productivo y mercado ocupacional de su estado, región o pals. Jiménez (1989) y 

Munoz (1990), consideran que este modelo desarrollista centra la atención en 

decisiones que vinculen el sistema educativo con la necesidad que requiere el 

desarrollo socioeconómico del pals por lo que, recomiendan a los orientadores que 

además del perfil psicol6gico del joven deben considerarse las oportunidades y el 

entorno socioecon6mico que ofrece el aparato productivo. 

Con base en lo anterior, es indiscutible que, el profesional que ejerce la labor 

de orientación vocacional en la práctica privada debe de ofrecer al joven: 

Apoyo para fortalecer su autoconocimiento, estableciendo un clima que 

permita la empatla y la confianza. 
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Valoración de su perfil psicológico y vocacional, fortaleciendo sus cualidades y 

determinando sus limitaciones. 

Información sobre el contexto laboral y ocupacional para que pueda realizar 

una elección funcional y efectiva. 

Acompanarlo en su propio proceso de autorreflexión, para que sea capaz de 

realizar una toma de decisiones responsable y comprometida. 

En suma, en este proceso, mi función como profesional de la orientación ha sido 

la de apoyar al joven para que logre congruencia entre lo que piensa, dice y hace; 

para que logre un adecuado conocimiento de si mismo, de sus capacidades y 

limitaciones; para que clarifique sus intereses y valores, pero, sobre todo, que 

encuentre respuestas personales en cuanto lo que puede ser, desea ser y que 

necesidades personales desea llenar o satisfacer ya que, la decisión vocacional o 

profesional es una elección de vida. 

González y Mitjans (1989), consideran que en el proceso de elección de la 

profesión, el joven debe tomar encuenta sus intereses, gustos e inclinaciones, valorar 

con objetividad sus capacidades fundamentales, sus habilidades especificas y las 

potencialidades con las que cuenta, paralelamente debe valorar las exigencias y 

característícas de las distintas carreras que tienen como alternativa, asl como sus 

posibilidades al enfrentar con éxito el camino elegido. 

Al hacer un análisis del perfil de los 64 jóvenes reportados en este trabajo, se 

observa que presentan mayor interés hacia las ciencias sociales y administrativas, 

con baja aptitud hacia las áreas de cálculo y mecánico y minimo interés hacia la 

investigación, el cálculo y lo mecánico. También se detecta que su problemática no 
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es solamente vocacional, sino que, también, están presentes problemas de Indole 

personal, familiar y escolar. 

Sus principales áreas de conflicto están relacionadas con temor al fracaso, a no 

tener éxito, a perder el control, con sentimientos de culpa por no tener un adecuado 

aprovechamiento escolar, por dejarse influir por los demás, asl como, con 

dificultades con la figura paterna ya que la perciben incomprensiva, exigente, 

agresiva impulsiva y distante tanto física como emocionalmente. 

Para González y Mitjans (1989), la orientación profesional, se forma y desarrolla 

en función de las actividades e influencias en las que interactúan los individuos. Este 

sistema de influencias está conformado por la familia, la escuela y la sociedad en su 

conjunto. 

La familia desempeña un papel esencial especialmente porque las opiniones, los 

intereses y las valoraciones de los padres y de la familia en general tienen una gran 

influencia en el desarrollo de los intereses y del sistema valorativo de los hijos. Esta 

influencia está determinada por el grado de profundidad en las relaciones de 

comunicación padre-hijo y por su significado emocional. Además de jugar un 

importante papel en la creación de una esfera de interés amplia y rica, la familia 

juega también un rol significativo en el proceso de "estrechamiento" y profundización 

del espectro de intereses y en el desarrollo de motivos propiamente profesionales. 

González y Mitjans (op.cit.), también sostienen que cuando la familia, sin atender al 

desarrollo real de los intereses, capacidades y aspiraciones del joven, ejerce presión 

en el sentido de una profesión determinada, se produce un daño en la 

autodeterminación; igual resultado se obtiene cuando la familia se "desatiende y no 

se inmiscuye" en dicho proceso. 
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La escuela desempet\a un papel decisivo ya que, en ella se desarrollan las 

capacidades, los intereses y un conjunto de cualidades y caracterlstlcas de 

personalidad. La escuela proporciona conocimientos sobre la naturaleza, el 

pensamiento y la sociedad al desarrollar capacidades y habilidades básicas 

necesarias para enfrentar con éxito los estudios profesionales cuando, a través del 

sistema de actividades y comunicación, promueve y desarrolla intereses, valores e 

ideas que mediatizarán su elección profesional. 

En el proceso enseflanza-aprendizaje, se van desarrollando habilidades y 

capacidades que resultarán decisivas en la conformación de motivos profesionales. 

Las caracterlsticas de los planes y programas de estudio y, especialmente la forma 

de su impartición, influyen en la determinación de intereses y capacidades vinculadas 

a un área especifica del conocimiento. Sin embargo, esta determinación no es lineal 

ya que también influye la valoración que el joven hace ante diferentes altemativas y 

sus posibilidades de alcanzar realmente y desarrollar con éxito la altemativa 

escogida. 

El maestro, en función de las asignaturas que imparte y la forma en que lo hace, 

posibilita que el alumno desarrolle intereses hacia esas materias. Un buen maestro 

capaz de establecer con el alumno una comunicación individualizada, enamorado de 

su profesión y su materia, es capaz de revelar al alumno un conjunto de elementos 

atractivos y gratificadores que marquen de forma decisiva su orientación vocacional. 

La función del maestro como orientador no es decidir la carrera que eligirá el joven. 

ni determinar el camino que tomará, sino lograr que el alumno conclentice y valore 

sus propios intereses, conozca sus principales capacidades y habilidades, sus 

cualidades positivas y negativas y que desarrolle un nivel de análisis y reflexión que 

le permita la búsqueda y selección de las altemativas profesionales más adecuadas. 

No es, de ninguna forma decidir por el alumno. sino contribuir a proporcionarle 
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instrumentos de acción que le permitan decidir por si mismo (Gonzélez y Mltjans, 

1989). 

La acción que la sociedad en su conjunto (con su sistema de valores y con sus 

múltiples formas de influencias) ejerce sobre la orientación vocacional es múltiple. 

Hay formas directas como la información que se ofrece a través de la prensa y los 

medios de difusión masivos acerca de las particularidades de diversos oficios, 

profesiones, las opciones que tienen los jóvenes al culminar los distintos niveles de 

ensenanza, los requisitos y el sistema de ingreso a distintos niveles de ensenanza. 

Pero, también indirectamente ejerce un papel importante mediante la valoración 

social que se va conformando de los diferentes oficios y profesiones, sus exigencias, 

su utilidad social y sus beneficios. Este proceso de valoración social se ha ido 

conformando históricamente y se modifica o refuerza en función de la propia acción 

social. 

Es evidente que en un proceso de orientación vocacional, el joven que requiere 

de este servicio profesional es el actor mas importante, sin embargo, el orientador 

juega un papel fundamental porque confronta, clarifica, esclarece, interpreta e 

informa los avances que se van logrando a lo largo del proceso. Por tal razón, es 

necesario que el orientador tenga una sólida formaci6n te6rica, técnica y 

metodol6gica para promover el desarrollo integral de los individuos, para propiciar un 

proceso dinémico que permita la planeaci6n y la realizaci6n del proyecto de vida del 

joven. 

De igual forma, debe asumir su función orientadora con honestidad, integridad y 

coherencia tanto en el diagn6stico como en la asesorla, es decir, debe asumirse 

como un verdadero profesional. Los esfuerzos que muchos de los profesionales de la 

orientaci6n han llevado a cabo tanto en los planteles educativos como en la práctica 

privada han sido fundamentales para fortalecer la orientación educativa en México; 
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sin embargo, es necesario que quienes nos dedicamos a esta importante labor 

reflexionemos mas sobre los enfoques y teorlas que los sustentan, evaluemos 

nuestro propio hacer práctico ya que, uno de los problemas de este campo es que no 

siempre se toman en cuenta todos los factores que están involucrados, es decir, se 

desvinculan las necesidades del contexto escolar con las del contexto sociocultural, 

lo que trae como consecuencia discrepancias entre lo que el alumno necesita del 

orientador y lo que el orientador desarrolla para apoyar al alumno. 

Lo anterior, cobra mayor importancia cuando autores como Tyler (1996), 

enfatizan que el aspecto más importante es el proceso mismo de la orientación 

vocacional y no sólo el acto de decisión. De ahl que, la concientización, la búsqueda 

y la reflexión teórico-práctica, sea necesaria para seguir abriendo derroteros, 

afianzando logros y venciendo obstáculos en este campo profesional. 

Por otro lado, para el joven actual a finales de siglo y próximo a entrar al siglo 

XXI, es más complicado tomar una elección vocacional, sobre todo si se considera 

que en el país se encuentran registradas más de 700 instituciones que ofrecen 

estudios en el ámbito superior, que hay diversidad de áreas de estudio y que hay 

aproximadamente 4,780 carreras a elegir (ANUlES 1997). Además, bajo el "contexto" 

de la globalización, el desarrollo de la educación se vueive algo esencial, 

especialmente en los niveles medio y medio superior dado que, ésta última 

representa el espacio del desarrollo cientlfico y tecnológico como generación de 

conocimientos y que, inciden directamente en la formación del educando para el 

empleo futuro y la producción misma. 

Para la sociedad, los requerimientos de la producción capitalista atarlen a la 

educación y demandan de ella mayor calidad en la formación profesional; 

particularmente, en cuanto al desarrollo de las capacidades IingOlsticas, numéricas, 

informáticas y tecnológicas. Por lo que, el orientador tendrá que contribuir no sólo a 
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desarrollar esas capacidades sino a reorientar el avance de la matricula, la elección 

de carrera y el desarrollo profesional. González y Mitjans (op. cit.), enfatizan que no 

basta con dar información sobre los oficios y profesiones más necesarios para el 

desarrollo del pais, sino resulta imprescindible que éstas se valoren adecuadamente, 

apoyadas en acciones concretas, cuyo reflejo pueda asimilar el joven de forma 

coherente y constituirse en el elemento activo de su sistema de valores. 

En suma, algunas de las contribuciones de la estrategia integral para una efectiva 

elección de carrera implementada en mi práctica privada son: 

1. Contar con una fundamentación teórica que dirige y sustenta sus objetivos. 

2. Comprometer al alumno a encontrar respuestas a corto plazo. 

3. Responder a las necesidades y caracterlsticas personales de cada uno de los 

jóvenes que solicitan el servicio ya que se parte de la convicción de que cada 

joven es único. 

4. Involucrar a los estudiantes y a los padres en todo el proceso y en la toma de 

decisiones con el fin de fortalecer su autonomla e independencia del joven. 

5. Permitir que los alumnos identifiquen los factores que int€ractuan o inciden en la 

toma de decisiones. 

6. Ser una estrategia flexible porque se adapta a los tiempos y necesidades que van 

surgiendo en cada caso en particular. 

7. Tener una atención personalizada para atender conflictos individuales y familiares 

que se detecten en el proceso. 
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8. Ser informativa en cuanto a que proporciona conocimientos relacionados con la 

problemática de decisión de carrera. 

9. Ser formativa, porque promueve el desarrollo y crecimiento personal, asl como 

las consecuencias. 

Algunas de sus limitaciones han sido: 

1. Algunos alumnos consideran que es poco tiempo para llevar a cabo una decisión, 

ya que debido a sus conflictos personales ylo inmadurez no desean asumir las 

consecuencias. 

2. Resistencia de algunos padres para participar de manera activa en el proceso. 

3. En algunos casos, la influencia de los padres aún es determinante para la toma 

de decisión del joven. 

4. Algunos jóvenes o sus padres deseaban una mayor dirección por parte del 

orientador, solicitando que les dijera que decisión tomar. 

Finalmente, puedo concluir que esta experiencia me permitió: 

• Integrar mis conocimientos teóricos ya que la elaboración de este Reporte 

Laboral me llevó a una revisión e investigación bibliográfica para apoyar, 

documentar e implementar mi intervención psicopedagógica. 

• Realizar un servicio profesional integral. es decir, realizé:lr un análisis de 

múltiples y complejos factores de tipo personal: como los intereses, aptitudes, 
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personalidad, familia y las consideradas sociales, en las que se incluyen las 

oportunidades educativas, oferta y demanda ocupacional, etc. 

• Brindarle al joven un apoyo y asesorla que le permitiera concientizarse de la 

responsabilidad que deben asumir al elegir una carrera profesional y 

comprometerse de una manera activa con ellos mismos y su destino. 

• Permitir que expresen con libertad y confianza sus conflictos y servir de 

continente de su angustia ya que, la mayoría de los j6venes atendidos son 

adolescentes que buscan respuestas en cuanto a lo que son, desean ser y 

desean hacer. 

• Tener un desarrollo personal ya que es muy satisfactorio poder ayudar a los 

j6venes de mi propio estado, haber íncidido y fortalecido un área en la que 

había muchas necesidades. 

Con la convicci6n de que este Reporte Laboral pueda servir de apoyo y gula para 

los j6venes estudiantes que se quieran dedicar a la noble tarea de la orientaci6n 

educativa, comparto esta experiencia, esperando sea de utilidad en su formaci6n 

profesional. 
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ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO VOCACIONAL 

IÁREA PERSONAL: 

Nombre: _________________________ _ 

Matrlcula: _______ S.exo: ______ Edad: ___ .Edo.Civil: ___ _ 

Domicilio: _________________________ _ 

Calle No. Exterior No. Interior 

Ciudad: __________________ Teléfono: ___ _ 

División Académica: ___________________ ......., __ _ 

Carrera: Semestre: ____ Turno:_..,--___ _ 

¿Existe algo que te preocupe actualmente? ______________ _ 

¿Qué esperas de esta Orientación Vocacional? _____________ _ 

¿Qué esperas de tu Asesor Vocacional? ______________ _ 

¿Qué estás dispuesto a aportar en la!\ asesorias vocacionales? _______ _ 

IÁREA FAMILIAR: 

Nombre del padre: _______________________ _ 

Vive SI NO ____ _ 

Edad: ___________ Escolaridad: _____________ _ 

Nombre de la madre: ______________________ _ 

Vive SI NO ____ _ 

Edad: __________ Escolaridad: ____________ _ 



Número de hermanos mayores que tú: menores: ______ _ 

Especifica a qué se dedica cada uno de tus hermanos (as): _________ _ 

¿Cómo son tus relaciones con las personas con quienes convives y, si tienes conflictos 

con alguno de ellos, mencionalos? __________________ _ 

¿Cuáles son los intereses y pasatiempos principales de tu padre? ______ _ 

¿Cuál (es) de las cualidades o rasgos de tu padre te gustarla tener y cuál (es) no? 

¿En qué te pareces a tu padre?~ __________________ _ 

¿Cuáles son los intereses y pasatiempos principales de tu madre? _______ _ 

¿Cuál (es) de las cualidades o rasgos de tu madre te gustarla tener y cuál (es) no? 

¿Con quién (es) has planeado tu educaci6n? _____________ --



¿Cuál es la opini6nque tiene tus padres de ti? _____________ _ 

IÁREA ESCOLAR: 

¿Cuáles son las materias que te gustaron más en la primaria? 

¿Cuáles son las materias que te gustaron más en la secundaria? 

¿Cuáles fueron (o son) tus materias favoritas en la preparatoria? 

En general. ¿Estás satisfecho con tu aprovechamiento escolar? 
Si () No ( ) ¿Porqué? ___________________ _ 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 



¿Qué materias te gustarla profundizar más? 

¿Cuáles son las materias que se te han dificultado más durante tu proceso de 

formación académica? 

- -- --- - -~~---------=-='----



CUESTIONARIO DE REFLEXiÓN PERSONAL 

1. Los tres recuerdos más tempranos de mi mismo son: __________ _ 

2. Mis primeros ai'los fueron felices en cuanto que: ____________ _ 

No fueron felices en cuanto a que: __________________ _ 

3. La soledad de mi infancia me enseñó a: _______________ _ 

4. Mi relación con cada uno de mis hermanos fue (describela) ________ _ 

5. Mi relación con mis padres fue (descríbela) 

6. Mi relación con mis compafleros de escuela fue (describela) ________ _ 



7. Los estudios significaban para ml: _________________ _ 

8. Lo que más me gustaba hacer de nino era: ______________ _ 

9. Lo que menos me gustaba hacer de nino era: ______________ _ 

10. Considero que mis caracterlsticas positivas de nino eran: _________ _ 

11. Mis caracterlsticas negativas o limitaciones fueron: ___________ _ 

12. ¿Creo qué he cambiado con respecto a mis caracterlsticas positivas o negativas? 

¿En qué sentido? ______ . __________________ _ 



13. Después de todos estos anos descubro que tengo conductas. actitudes y valores 

parecidos a los de mi padre. Estos son:. ________________ _ 

14. También tengo conductas. actitudes y valores parecidos a los de mi madre. Estos son: 

15. Me identifico más ;:;on (Madre o Padre):. _______________ _ 

16. De mis hermanos. me identifico más con: _______________ _ 
________________________ ¿Porqué? _______________________ _ 

17. Los miembros fuertes de mi familia son: _______________ _ 

Los miembros débiles de mi familia son: _________________ _ 

18. Fuera de mi familia directa. han influido mucho en ml: __________ _ 

¿En qué sentido? _________________________ _ 



19. Algunos de los momentos que más he gozado en mi vida han sido:, _____ _ 

20. Algunos de los momentos que me han dolido más son: _________ _ 

21. Mis principales temas de conversación con mis papás son: ________ _ 

22. Mis principales temas de conversación con mis hermanos son:, _______ _ 

23. Mis principales temas de conversación con mis amigos son: ________ _ 

24. Los principales temas en los que pienso son: ______________ _ 

25, Los libros que he leido y más me han influido son: ____________ _ 



26. Cuando pienso en mi futuro, me veo (describe tanto en lo personal como en el 
trabajo): ________________________ _ 

27. Si pudiera cambiar algo de mi personalidad para que me hiciera más feliz, 
cambiarla: __________________________ _ 

28. No me gustarla por nada en el mundo que mi vida se conviertiera en: ____ _ 
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