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La presant• investigación pretendió 
determinar la relación entre el 
autcconceptc y la orientación a 
futuro en ~9 estudiantes de 
preparatoria en sistema abierto de 
sexo masculino (26 sujetos> y 
femenino <33 vujetos> cuyo promedio 
de edad es de 20.47. Para tal efecto 
se aplicó la Escal• de Autoconcepto 
de L& Rosa <1996) y la E•cala 
Multidimensional de Orientación a 
Futuro de Pick y Andrade ( 1995, 
citado en Rodriguez, 1992). 
Los hallazgo$ encontrados •e~alan la 
mKistencia de una correlación entre 
ambas variables, revelando qua a 
mayor autoconcepto mayor !lerA la 
orientación a futuro. De lo que se 
concluy• que el autoconcepto puede 
influir en la forma en que el 
individuo planea y organiza sus metas 
a futuro. 



l NTRODUCC ION 

La educación ccmo·procemo formativo es uno da los soportas m•a 

importantes mn la trayectoria de todo grupo social, ya que a 

través de ella el individuo adquiere valores, conocimientos, 

actitudes y motivaciones que lo llevan a desarrollarse como 

ente biopsicosociocultural. 

Como se observa, la educación es algo más que sumar y restar, 

utilizar correctamente el idioma, o bien memorizar 

conocimientos; más bien, es adquirir cierta forma de 

pensamiento y tal vez, porqué no, es conformar a través de ella 

cierta filosofia de la vida. 

De sobra ge sabe que el individuo 5e 11 aduca 11 mediante su 

constante interacción con el medio social en el que se 

desenvuelve, dependiendo esto, entre otras cosas, del momento 

histórico, lugar de residencia, ideología y valores del grupo 

social al que pertenece. Esto lleva a descubrir dos grandes 

pil~res de la educación: La escuela y la familia. que como 

núcleos sociales juegan un papel relevante en la formación del 

individuo. 

Por lo que reepecta a la eecuela, ese 4mbito que resulta ser 

más que un ••P•cio fisico y estático, es un •itio en •l que 

mediante esa parte "viva 11 y dinAmica que •n al •l•mento humana, 

adquiere un matiz especifica que propicia el dev•nir de cada 

uno de eus integrantes y del grupo social que conforman, mismo 



qua se genera a partir de una estructura institucional 

praviament& eatablacida que conll•va jerArqutas, normas y 

disciplina. 

Sin embargo, el proce•o formativo del individuo en la escuela, 

no as solo el "deber ser 11
, 11s un lug•r an donde 11 int•ractuan 

tradicionas histórica•, 

d•cision•• politicas, 

variaciones regionales, num•roeat1 

administrativas y 

consecuencias imprevistas de la plan•ación 

burocr4ticas, 

t1knica e 

interpratacione« 

de los elementos 

particulares que hacen los maestros y alumnos 

en torno a los cuales se organiza la 

11nsehanza. 11 <Rockwell y Mercado, 1986). 

E•t• situación no •n privativa de alguna• inatitucion•• 

educativas en aapecial, sino qua aparece en todas y c4da una da 

ellas, con sus sellos muy caracteristicon, de ahi que las 

escuelas de siatema abierto no sean la excepción, pues aun 

cuando esta modalidad educativa cuenta con car•cteristicas muy 

especificas en cuanto a elemantos pedagógicos y población 

usuaria, también est~ inmersa en esa din4mica institucional. 

La especificidad de que se habla en este tipo de sistema 

educativo est~ determinada, entre otras cosas, por el hecho de 

ser una modalidad no tradicional, sujeta en parte, a la 

disponibilidad da tiempo del alumno para cursar sus estudios y 

a su capacidad para desarrollar actividades eKtraascolares1 •B 

d•cir, •• requiera de una participación m~s Activa por parte 

del alumno, no descartando la influencia tanto pedagógica como 



que se ganera a partir da una estructura institucional 

previamente establecida que conll•va jerarquías, normas y 

di sc:ip lina. 

Sin embargo, el proceso formativo del individuo en la escuela, 

no es !iOlo el ºdeber ser 11
, es un lugar en donde "intaractuan 

tradiciones históricas, variaciones regicnalas, numaroaas 

decisiones politic•s, administrativas y burocrAticas, 

con•ecu11ncias imprevista• d., la planeación tlffcnica e 

interpretaciones particulares que hacen los maestros y alumnos 

de lo• elemento• en torno a loa cuales se organiza la 

11n••l'fanza 11 (Rockwell y Mercado, 1986). 

E•ta situación no •• privativa da alguna• inutitucionas 

educativas en ••pecial, sino que aparece en todas y cada una de 

ellas, con sus sellos muy caracteriaticos, de ahi que las 

escuelas de sistema abierto no sean la excepción, pues aun 

cuando esta modalidad educativa cuenta con caracteristicas muy 

especificas en cuanto a elemRntos pedag69icos y población 

usuaria, también e5tA inmersa en esa dinámica institucional. 

La especificidad de que se habla en este tipo de sistema 

educativo esta determinada, entre otras cosas, por el hecho de 

ser una modalidad no tradicional, sujeta en parte, a la 

disponibilidad da tiempo del alumno para cur•ar sus estudios y 

a su capacidad para desarrollar actividades eKtrae•colares¡ es 

decir, B• requiere de una participación más activa par parta 

del alumno, no descartando la influencia tanto pedagógica como 



psicológica que tiene el maestro (agasor) y la ascuala como 

tal, en esta modalidad. 

Aunado a esto es importante considerar en este trabajo el 

trasfondo pmicolOgico que acampana a este sistema, plante~ndose 

por tal motivo como meta de ésta el determinar la existencia de 

una c:orrelaci6n entre el autoconcepto y la orientación a futuro 

en alumnos de preparatoria en sistema abierto. 

Partiendo de lo anterior se hace necesario ser'Jalar, en 

principio, que el autoconcepto es un factor de personalidad de 

gran repercusión en el compor-tamiento humano, como serta.la 

Epstein <1973) 11 no es solo un constructo explicatorio útil sino 

nec:esar10 11 para la ps;icologia, ya que mediante éste es posible 

entender la conducta del sujeto. 

Se define al autcconcepto come la forma en que el individuo se 

cerctbe a si mismo, considerando para ello su aspecto fisico, 

sentimientos y habilidadeK. Hall y Lindzey (1974) consideran 

que 11 el si mismo, constituye el centro de la p11rsonalidad en 

torno al cual se reunen, a modo de constelación; todos los 

otros ~istemas que permanecen juntos merced a la acción, que 

adem•s confieren unidad, equilibrio y estabilidad a la 

persona". 

El autoconcepto como tal, juega un papal relevante en el 

comportamiento escolar del educando en cualquier sistema de 

ensertanza, sin embargo, por eKperiencia propia, se considera 



que en este tipo de aducaci6n es aún mayor su influencia, ya 

que por las características inherentes a éste y a los usuarios, 

se demanda una participación más activa y autodidacta, en la 

que se pone de manifiesto las motivaciones, intereses, 

capacidades y aspiraciones futuras de los alumnos. 

Es precisamente aqui donde se hace conexión con otro de los 

filctores a estudiar en esta investigación y es el ,.eferente a 

la orientación a futuro, entendiéndose como tal, a la forma en 

que el individuo planea y organiza sug actividades en vias de 

las metas futura• que espera lograr. Cabe set"falar que en este 

rasgo de personalidad la motivación de logro aparece como un 

elemento importante ya que es a partir de aqui-~ue·el individuo 

diset"fa ciertas estratégiae p.a.ra lograr sus objetivos. Es decir, 

una persona planea y organiza sus actividades hacia sus metas 

esperadas, an la medida en que esté motivado al logro de el los. 

Se considera pertinente mencionar que la motivación de logro 

tiene una base social, ya que es el contexto en el que se 

desenvuelve el sujeto, quien marca las pautas sobre lo que 

"debe lograr" o lo que "debe hacer para tener éxito 11
• 

Retomando los aspectos anteriores y derivado del an4lisis de 

los resultados obtenidos, se pudo doterminar que si existe 

correlación antre el autoconcepto y la orisntacidn a futuro en 

los alumnos de praparatoria abierta, pudiendo, presumiblem•nte 

a partir de 6sto, pensar5& qua ello pudiese repercutir en el 

comportamiento escolar de los educandos. 



Cabe seNalar por último, que no eKisten investigaciones de esta 

naturaleza por lo que el presente estudio pretende ser un 

primer acercamiento a ellos, y comprender cómo esto podria 

influir en el desempeNo académico, actitudes, motivaciones e 

intereses de los alumnos de esta modalidad educativa y a través 

de ello generar acciones encaminadas a implementar, por una 

parte, programa!! motivacionales enfocados a incrementar el 

autoconcepto y por el otro, proveerlos de elementos que les 

permitan ubicar en principio sus necesidadea y aspiraciones y 

posteriormente realizar las acciones necesarias para lograrlas, 

incluyendo en lil'llo, elamento• como la planeaciOn y 

organización. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 



1,1 ~ ¡¡¡¡; EDUCACION 

Gran diversidad de enfoques han surgido desde las etapas 

tempranas de la humanidad respecto al concepto de "educación", 

cada uno de ellos ha estado delineado por el conteKto 

sociocultural y t~mporal en el que ha aparecido. 

A fin de proporcionar elementos que permitan situar la meta 

final de este trabajo, se considera procedente enunciar algunas 

de las concepciones que se tienen sobre educación. Desde el 

punto de vista etimológico, la palabra educación proviene del 

latin 11 educare 11 que relacionado con el vocablo 11 ducere 11 y 

"educe re", significa. 11 conducir 11
, ºcriarº. (Corominos y Pascual, 

1989). 

Desde el punto de vista ~~ se denomina educación al 

ºproceso por el cual todo humano se incorpora al o&tt"imonio 

cultural de la comunidad en la que va desat"rollandose su 

existencia, al tiempo que se integra en el grupo y se 

especifica como individue sin9ular 11 <Diccionario Encicloplf!dico 

de Educación Especial, 19901. 

Enfocándola desde una perspectiva filogenética, la educación 

11 es el mecani9mo/instrumento generado por el hombre para 

construir/potenciar/promocionar al propio homb~•. En asta 

•entido, la educación es una realidad histórica, cultural y no 
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natural qua se promuava p•ra inculcar al patrimonio cultural, 
~ 

moral, ccnductual con objeto de garantizar la supervivencia de 

la comunidad y del sujeto" <Diccionario Enciclopédico de 

Educación Especial, 1990). 

Castaf"leda <1985) por otro lado sef"fala que el 11 hec:ho educativo 

se manifiesta como un proceso mediante el cual se ayuda al 

educando a conseguir el desarrollo e integración de todas sus 

potencialidades, de modo que alcancen la libertad y la 

adaptación social 11
• 

Intentando retomar los .aspectos mié.s sobresaliente• de los 

enunciados anteriores puede concebirse a la educ•ción como una 

acción del y para el hombre que le lleva a trascender 

individual y socialmente, considerando para ello su capacidAd 

intelectual, motivaciones y valores como ente 

biopsicosociocultural. La educación como tal ne se hace 

presente si el individuo no se esfuerza por modificar 

simult,neament• su ideologfa, actitudes, h4bitoa, motivaciones 

y sentimianto11. 

Como se obs•rva, la •ducaciOn es una h9rramienta da crecimiento 

p•reonal y social del individuo, miema que ee ejerce en todos 

loa 4mbitos an les qu• ft•t• se des•nvuelv•, sobre todo en el 

familiar y escolar. De esto puede distinguirse entonces, lo 

importante que re9ulta el papel de la escuela en este proceso 

3 



formativo, situación que permite reflexionar sobra la 

trayectoria que la educación ha tenido en este pais y la 

repercusión da ella Ei!n las formas de panaamianto, acciones y 

deseos del individuo. 

4 



1. 2 SISTEMA !l[ EOUCACION ABIERTA 

t.2.1 Breve Resel'fa Histórica ª!A Educación ~ Mé><ico 

El quehacer formativo en la historia de la humanidad ha sido 

siempre una actividad constante, para tal efecto ha considerado 

diver-sidad de elementos, entre ellos los 

psicológicos, humanoa y mat11riales, dependiendo 

momento histórico en el que se han hecho presentes. 

didácticos, 

estos del 

Este pais no puede considerarse al margen de ese proceso tan 

importante, de ah1 que desde la aparición de los primeros 

pobladores en él, la educación h• jugado un papel relevante en 

su 11 vivir social 11
.. Es por ello que dados los objetivos que se 

persiguen en esta investigación se considera pertinente hacer 

una breve revisión de los aspectos más sobresalientes, desde el 

punto de vista educativo, que han caracterizado la trayectoria 

social del pais. 

Es asi como retomando los antecedentes de Larroyo (1988) se 

distinguen 6 etapas en la historia de la educación en MéKico: 

1> b,a educación entre !.Q.§. ~ prescrtesianos.- De donde se 

distinguen 3 etapasr La vida primitiva, c:aractertzada. por una 

constante migración en la que la pesca, la caza y la 

recolección resultan ser las actividades preponderantes. En 

5 



esta etapa la educación se •ncuantra directamente relacionada 

con al instinto da consarvaciOn, predominando 109 

procedimientos imitativos <Larroyo, 1988>. 

La cultura sedentaria, •n la qua da1prandiéndose da la vida 

nómada, los pueblos •• agrupan para fomentar la vida urbana, en 

la que el sustento de ellos depende de su actividad agricola1 

de tal forma qua la educación va tomando un carácter 

intencional. Se perciba ya la importancia y ventajas de educar 

a las nuevas generaciones <Larroyo,1988>. 

La cultura rituali~ta, dado el grado superior da la• cultur~• 

•n este momento hi•tórico, la educación 

caracteri•ticas da un tradicionaliemo pedagógico·, 

va tomando 

apareciendo 

de tal forma un reglamentado sistema escolar con procedimientos 

agOgiccs e conductivos (Larrcyo, 1988), 

Similar a la situación educativa de los pueblos del oriente 

clAsico, los pueblos precolombinos ostentan ya una educación 

organizada aobra la b••• de un sistema bien definido <Larroyo, 

1988). 

2) ~ dm, A.A Educación Conf•tional.- T•ni•ndo coma trasfondo 

la cultura aborig•n, •• d•••rrolla •n la Nueva EspaNa un tipo 

da •duca·ciOn con un carisma religioso que &a extiende hasta 

entrada ya la etapa de Independencia <Larroyo, 1988). 
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Durante la conquista, la actividad educadora se centr• en la 

evangelización y castel lanizaciOn de los indigenas, misma qua 

es llevada a cabo principalmente por los misioneros. Es aqui 

donde surgen figura& como l& de Fray Pedro d• Gante, V&sco d• 

Quiroga y Motolinta < Prawda, 1987>. 

3) P•riodo !!!! !.§. EnsananZ!l l.ll!r.!!.· - Con 111 movimiento d• 

Independencia nacen amplios prop611itot1 politice• educat'ivo!I, 

caracterizAndose asta •tap• por un anh•lo de organizar la vida 

pedagógica del pais con la intención da sustraer la dirección 

educativa da la influencia del clero par• ponerla en manos dal 

E•tado <Larroyo, 198Bl. 

4l Pedagggta ~ Mgyimiento !!!!. !'!l!1c.I::.!!!.- Durante el siglo XIX 

ae empieza a conformar la id•ntid&d nacional surgiando ••i la 

n•cesidad de unificar la educación en todo al pate. Se emite la 

Nueva L•y de Educación Primaria an el Di•trito y Territorio• 

F•daralas, 

primaria, 

la obligatori11dad da la educación 

11 condicionando eu gratuidad y laicid•d •n la• 

escuela• oficial••" <Pra.wd•, 1987). 

El intar•s por esto1 tr•• aspectos propicia una fuerte 

conciancia de la vida •ducativa mn M•xico r•p•rcutiando esto en 

la formulación d• los primare• anaayos import•ntes •obre la 

teorta y pr4ctica da l• •ducación. Esto da como resultado la 

fundtación de la escuela "Modelo de Orizaba", centro docente que 
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•• convierta en el semillero de la reforma educativa m•s 

•obresalionte de esta siglo <Larroyo, 1988). 

5) b!. corriente revglucionaria t!!! !..!. Pedagogta ~ !A 

Socialista.- Surge en los albores de la revoluciOn de 1910. En 

lo!il inicioa de esta época (190'5) Justo Sierra, gran 

historiador, filóaofo y poeta meKicano establece la S&eretaria 

de Instrucción Pública y Bellag Arteg, la cual es suprimida por 

la Conmtitución de 1917 posteriormente, transfiriéndose 

entonce• la responsabilidad de dirigir y administrar la 

ens~nanza a diveraos organiamoa, en especial loe municipios 

<Prawda, 1987), 

Dada la incapacidad técnica, administrativa y financiera de 

tales organismos para dicha función, y siendo rector de la 

Universidad Nacional AutOnoma de MéKico <UNAM> Jesé 

Vasconcelos, durante el gobierno de Adolfo de la Huerta t1920> 

sanala que el articulo Jo. es 11 latra muerta", 

crea la Secretaria de Educación Pública en 

1987), 

por lo que sa 

1921 <Prawda, 

Con la creación da esta dependenci4 gubernamental sa establecen 

las metas fundamentales del programa educativo da la revolución 

maxicana1 "Organizar' la educación pllblica 11n todo al territorio 

nacional y fomentar la cultura y las Art11s 11 COriA, 1990). A 

partir de esto, les asfuarzos se enfocan hacia la ampliación da 
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la cobertura educativa, se combata el analfabetismo, se 

multiplican las escuelas rurales; se crean las escuelas 

técnicas, agricolas y mi~iones culturales <Dria, 1990). 

Durante la gub&rnatura del Presidente LAzaro CArdenas C1934-

1940) surgen diversas accionas educativas, entre ellas, al 

primer intento de planificación nacional del M8~ico Post

Revolucionario, el llamado 11 Plan Sexenal 11 ; se implementa la 

educación secundaria, creándose asi mismo el Instituto 

Politécnico Nacional CIPN>, el Instituto de Antropolo9!a e 

Historia y el Colegio de México CPrawda, 1987>. 

6) ~!!.!.la Educación tl servicio!!.!.!;!. !.!n.1!!ru! Nacional.- Es 

a fines del gobierno del Pre•identa Manuel Avila Camacho (1940-

1946) que lo& •sfuarzoa en materia educativa culminan en dos 

sucesotii importantes: Una envolvente labor en favor de la 

alf•batización y de la construcción da edificios escolares 

CLarroyo, 1988), 

En esta época el queh~cer educativo se intensifica, 

implement4ndose además nuevas modificaciones al Articulo 3o. 

Constitucional con lo cual se conforma el texto, qus a la 

fecha, ••el contenido de dicho articulo CLarroyo, 1988). 

Durante el gobierno dul Lic. Miguel Alemán 11946-1952) la 

politic• educativa estuvo encaminada a unificar y coordinar la• 
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in•ti tucion•• padagOgic••, la 

p•riodo fu• la construcción 

<L•rroyo, 1988). 

obra más import•nt• en eate 

de la Ciudad Universitaria 

Es a m•diadoa de los anos 50'9 cuando se detecta la necesidad 

de planificar las acciones educativas • fin de cubrir las 

d•m•ndas del pais en &•ta rubro, sobre todo a niv•l prim•ria, 

lo que redunda •n la conformación dal Plan Nacional par• la 

Expansión y Mejoramiento d• la Ensehanza Primaria, e• decir, •l 

conocido "plan da los once al'ros 11
, que viene a r•pr•••ntAr el 

primar instrum•nto de planificac!On del post-

revolucionario CPrawda, 1987>. 

El periodo gubarnamant•l del Lic. Adolfo LOpez Mat•oa estuvo 

caracterizado, en materia educativa, por un cambio en la formA 

d• visualizar ••te aspecto, ••otorga mayor Atención a la 

ensehanza elemental, secundaria y suparior, d•ndose ademas loa 

ntejores avanc•• en el nivel universitario <Larroyo, 1988). 

La etapa comprendida entre 1964-1976 est• inmersa en una nueva 

filoaafia de la educación (aprender haciendo y ensehar 

produciendo>, sostenida por reformas legales, intentos de 

modernización administrativa, inveatigac!On y plan•acidn, 

renov•ción pada9ó9tca y nueva• posibilidades d• ensaNanza media 

sup•rior <Prawda, 1987). 
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En 1973 aparece la Ley Federal de Educación que pretende 

establecer las prerrogativas dal gobierno federal en el campo 

educativo y los ~mbito• de competancia d• los ... tados y 

municipio•. 11Concib• al si11tema educativo en niveles y 

modalidades escolares y axtraascolaresº <Prawda, 1987). se 

implementan programas tentativo• da primaria intensiva, cursos 

comunitarios, sistemas abiertos en secundaria, preparatoria y 

estudios profesionales del magisterio. S• crea el ColRgio de 

Bachillere• y la Univarsidad Autónoma Metropolitana CUAM> 

CPr.awda, 1987>. 

Sa aprueba en 1975 la Ley Nacional de Educación para Adultos 

11 Que norma y regula la educación que se hA de brind•r a los 

mayores de 15 ahos que no han concluido su aduc•ción primaria o 

secundaria" <Prawda, 1987). 

La acción educ•tiva en el gobierno del presidente José López 

Portillo (1976-1982) se fund•menta an el Plan Nacional de 

Educación creado en 1977, cuyos objetivos, entre otros son1 

11 t"'eforzar al carActer popular y d•mocrAtico da l• educ&ciónf 

elevar l• calidad de la educación y vincularl• al ~••arrollo 

económico aocial del paia 11
• <SEP, 1982). 

Esta plan 

educativa 

anomal ias 

constituye el punto d• p .. rtida d• l.a 

qu• caracterizo eate a•x•nio. D•d• 1• 

•n materia educativa, en 1978, se 

11 

pl•naación 

••ria da 

elabora •l 



Reglamento Interior da la Secretaria da Educación Póblica, a 

fin de delinear la nueva reestructura da dicha dependencia. Es 

en esta mismo ano, más que an cualquier otra •poca de la 

histeria de la educación en MéKico, que se fomenta la 

prepar•ción profe9ional terminal, dando origen a la creación 

del Colegio da Educación Profesional Técnica CCONALEP> CPrawda, 

1987). 

En 1981 se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos 

<INEA> a fin de disminuir los Indices de analfabetismo en el 

pats, esto mediante servicios escolarizados, especialaa y 

sistemas abiertos <INEA, 1992>. 

Durante el saxenio 1983-1988, en virtud de lon problemas 

educativos dal P•is se implemanta una reforma educativa tanto 

de fondo como de forma, y con fundamento en el Articulo 3o. 

Constitucional se establece el Programa Nacional de Educación, 

Cultura y Recreación y Deporte en el periodo 1984-1988 COria, 

1990). 

Entre las acciones transformadoras más sobresalientes pueden 

mancionarse1 La descentralización dal sist•m• ••colar, 

cr••ndosa delagacion•a de la SEP an cada uno de los estados; 

elevación d• la educación normal al niv•l acad6mico da 

licenciatura; la implementación d•l Sistema de Orientación 

Educativa en todos los nivele• escolaras <Oria, 1990>. 
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lil ~ Educativo ~ ~ !!ll!. ~ !1989-1994! 

Como •e ha podido ob•erv•r, la educación an Mexico ha sufrido 

diversidad d• cambios, •atablecidos éetoa • partir del momento 

histórico del pais. El gobi•rno actual no abandona el propósito 

de maJorar y ampliar la educación, as a. partir d• esto qu• en 

los alberas de eata sexenio •a haca un llamado a la comunidad 

nacional para participar activamente en la conformación d• un 

nuevo e•quema educativo. 

Para ello, •• instala en anaro de 1989 la Comisión Nacional 

para la Consulta sobre la Modernización de la Educación, con al 

fin de crear un nuevo sistema ·educativo mA• a.corda A las 

demandas da la •poca y • las necesidades del pais y sus 

int.grante• <Orla, 1990). 

Derivado de lo anterior se crea el "Programa. para la 

Modernización de la Educación", el cual •• aplica actualmente 

en el pats, con el propósito de ºorientar y organizar tedas la• 

tarea• educatiVAB que •• realizan •n M•xico para a.poyar la 

modernización de la vida nacional" (Oria, 1990). Cabe serralar 

que los 4 ejes 1undamentales d• la modernización son• 

- "Modernizar los contenidos de la •duca.ción, 

Modernizar lo• m9todos de en••Nanza, 

R•vis•r •l sistema educativo y 
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Participación de la sociedad" <Orla, 1990>. 

Con base en al programa r•ferido, al asquama educativo actual 

del pais es el siguientes 

Sistema 
Educativo 

Educación BAsica 

Educación Media 
Superior 

<]Educación Inicial 
Educación Prenscolar 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Educación Especial 

<Universitaria 
Tecnológica 

Educación Media Capacitación para el 
Terminal Trabajo 

<Universitaria 
Educación Superior Tecnológica 

Normal 

De donde se desprenden doe grandas apartados1 

El Sistema de Educación Abierta o a Distancia 

y 

La Educación para Adultos 

Es innegable que uno de los grandes retos de orden social en el 

mundo ha sido la di1usi6n de la educación a todos los nivelas, 

a fin de mejorar la calidad de vida de los individuo&; sin 

embargo, es bien sabido que ella no ha sido f~cil ya qua han 
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&Kistido limitantas da gr•n repercusión, •ntra éat•• puedan 

mencionarse lou factoras económicos, politices, sociales, 

individuales. 

Es precisamente a partir de ellas que sa 

implementando diver&&9 &ccionea que han llevada 

han venido 

a conformar 

nuevas estratégias educacionales entre las que se encuentran la 

educación abierta o a distancia. Alternativas derivadas de una 

nueva vit1i6n d•l quehacer formativo, m~s inmerso en el 

contaKto cientifico y tacnol6gico del mundo actual. 

México no 5e ha quedada al margen de esta nueva perspectiva y 

para afrontar problemas como el rezago educativo, los a·1tas 

indices de analfabetismo que aún en la actualidad representan 

focos de preocupación a nivel nacional, y para satiefacer las 

necesidade9 educativas de la población se han tomado medidas 

apremiantes, una de ellas ha sido precisamente la 

implamantación da los sistemas abiertos. 

1.2.2 Antecadenta1 ll!tl ~!!.!!.Educación~ ll!l ~ 

La educación abierta en este pais no es una alternativa 

reciente, ha e~tado presente desde hace varias décadas. Es asi 

como los primeros indicies de los que se tiene conocimiento a 

nivel nacional respecto a esta modalidad son los que ap~recen 

durante el gobiarno del G•naral Plutarco Elias Callea (1924-
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1928), siendo Secretario de Guarra y Marina el General Joaquln 

Amaro, se implementan en esta dependencia 11 curt1os abiertos 11 

para oficiales, mismos que después eran transmitidos por estos 

a su tropa. Se les considera 11 abiertos 11 ya que los oficiales 

recibian lo• material•• da estudio <lo que hay se conoce como 

ºmateriales didácticos 11
) y solicitaban su examen cuando ya se 

consideraban aptos para ello <Reyes, 1983). 

Otra antec•d•nta aa al que sa refiera a la creación del 

Instituto 

cuya Ley 

ciudad de 

Federal de Capacitación Magisterial <IFCM> en 1944, 

que lo originó e•t&blacla dos dependmnclas en la 

México: Una a•cuela oral y una ••cuela por 

correspond11ncia, 11 en asta ól tima los cursos eran comp lemantados 

con otro curso oral intensiva da seis semanas y un examen 

final 11 <Meuly, 1985). 

Durante los ahos subsecuentas sa dan acciones educativas 

encaminada• a la población adulta, sin embargo, ninguna da 

ellas se realiza baJo la modalidad abierta propiamente dicha. 

Es por ello que •l primer intento de educación abierta, 

considerado como tal, aparece en 1968 con el estableciNiento da 

lo• "C:•ntro• de Educación para Adultos" <CEDA>, cuyo obJ•tivo 

era alfabetizar e impartir la educación primaria a la aoblaciOn 

mayor de 13 a~o• <Bravo, 19Bbl. 

A•i mismo, cab• ••Nalar, a manera d• antacadente, la cr•ación 
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en 1971 de la telenecundaria en virtud de la carencia de 

docentes y escuelas en este nivel para la población rural 

<Bravo, 198bl. 

Es en aste mismo arto que Be craa el 11 Centro para el Estudio de 

Medio• y Procedimientos. Avanzados en Educación" CCEMPAE>, 

organismo que desde ese momento se diO a la tarea de recopilar 

información referente a lo• modaloa de educación abierta en 

otros paises y • p•rtir de ello disaNar uno qua respondiese a 

las necmaidades del pals en esa época (UNAM, 1980). 

El modelo que sirvió de antecedente fué el implementado en la 

Universidad Abierta de Inglaterra <Open Universityl en 1971, 

pais pionero, junto con México, en la aplicación del sistema de 

educación a distancia <Mackenzie, Postgate y Scupham, 1979). El 

modelo fué dise~ado para emplear5e a nivel preparatoria tomando 

entre otros aspectos la gran demanda educativa en ewte nivel, 

resultante del 11 Plan de los once a.Nos" pu•sto en marcha por la 

Secretaria da Educación Pública (SEP>; la filcilidad paril 

extriapolar los resultados obtenidos a otros nivele& 1tducativoa; 

y la necesidad da hacer accesible a la población mexicana la 

ansvnanza media <UNAM,1980>. Cabe seNal•r, sin embargo, que el 

modelo diseNado pod!a utilizarse también a nivel primaria, 

secundaria y •uperiur. 

Es as! como en 1973 CEMPAE realiza un convenio con al Instituto 
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TecnolOgico de E•tudios Superioras de Monterr•y <ITESM> para 

qua da manera conjunta elaboren un paqu•tm didActico par• nivel 

preparatoria, el cual posteriormente 1ué piloteado en la Ciudad 

de Monterrey, Nuevo Léon tUNAM, 1980). Dicha aplicaciOn 

concluyo en 1975. 

Mientras tanto, a fin de cubrir los rezagos no cubiertos por el 

sistema escolarizado, en 1974 se crea el "Plan Nacional de 

Educación para Adultos", al cual pretendia1 

ºA ~ e1A!g proporcionar en forma eKtrae&colar a toda 

persona mayor de 15 anos qua lo desee, educación primaria y 

eecundaria <a través de la primaria intensiva para adultos y la 

secundaria abierta>1 a ~ ~. lograr que toda la 

población pueda tener acceso a cualquier nivel educativo segün 

sus necesidades, intereses y capacidades1 a 1ª.CSlg ~' que se 

convierta en un medio de •uperación y actualización constante, 

usando en gran medida, lee medio• de comunicación col•ctiva 

<radio, televisión, cine, etc.> 11 <UNAM, 1980>. 

En 1975 •• apru•ba la L•Y Nacional de EducaciOn para Adultas 

11 qu1t norma y r•Qula la educación que •• ha de bl"indar a los 

mayare• de 15 a~os que no han concluido su educación primaria e 

secundaria11 <Prawda, 1987). 

En 1978 se cr•a •l CanseJo Coordinador d• Sistemas Abiertos de 
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la SEP, con la finalid•d d• 11 coordin•r, evalu•r y promover la 

educación abierta a nivel nacional gn los nivaleB b•stco-

primaria y secundaria- medio y superior CSEP, 1982). 

dados los problemas da analfabetismo en el pala 

Instituto Nacional de Educación para Adultos (!NEA>, 

En 1981, 

1urge al 

lo cual 

propicia que dicho consejo cambie su denominación por la de 

Consejo Coordinador da Sistema• Abiertos de EducAción Superior 

ºlimitando au campo de acción a los nivales medio 11upet"ior y 

•uperior y transfiriendo al INEA lo relacionado a 1• educación 

abierta en primaria y secundariaº <SEP, 1982>, 

Cabe ••~alar qum el Sietema de Preparatoria Abierta como tal es 

creado en 1979 por la SEP, como una alternativa del sistema 

Educativo Nacional para aquellas per•onas que desean iniciar, o 

concluir sus estudios a nivel medio superior CSEP, Sin aho>. 

1.2.3 Situación actual del S!gt9ftla I!.!!. Educación Abierta !!!l 

M•><ico 

Coso pu•d• ob•ervar••, la modalidad abierta se ha ido 

conformando paulatinamente, sea desde al punto de vista 

institucional, 

d• "•ducación.i, 

como pedagOgicc, a partir de esa nueve concepto 

m•• acorde a la realidad, necesidad•• y 

aspiraciones d• quien•• damandan ewte tipo de wervicic. 

Es asi como derivado de le establecido en el Sistema Educativo 
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Mewicano <respecto a la modalidad tradicional>, puede decirse 

que el esquema de la •ducaciOn abierta se conforma da la 

siguiente manera: 

Educación 
Abierta 

Al fabetizaci6n 

Educación BAsica <Prim•ria 

Secundaria 

Educación Comunitaria 

Educación Permanente y Capacitación 
no formal para el Trabajo. 

Educación Media 
Superior 

~Universitaria (4) 

~ecnolOgica 
Educación Madia- Capacitación formal 

Terminal para el trabajo 

<Universitaria 
Educación Superior Tecnológica 

Normal 

(4) Población objeto de estudio. 

1.2.3.1 Educación e..!.Ci!. Adultos 

Hablar de educación abierta en Méwico es retomar los 

fundamentos teóricos de la Educación para Adultos, son aspectos 

qua no pueden deeligarse uno de otro, ambos se interrelacionan 

sobre todo en cuanto a que los dos se sustentan an e&tar 
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dirigidos a aquel ••ctor de l• población que por divarsaa 

causas no pudo, o no ha podido, tener acceso a la educación 

tradicional y que demanda de ella, ya sea por deseos de una 

meJor calidad de vida, por 5er elementos da apoyo en la 

formación d• sus descendientes, 

personal. 

o bien, por s;uperación 

Asi mismo, esto provoca de manera inmediata volver la cara y 

foc:•lizar al "Instituto Nacional de Educación para Adultos" 

<INEAl que daeda •u apari.ción <1981l se ha encargado d• 

planear, coordinar y eJecutar las acciones educativas 

encaminadas a la población mayor de 1~ a.Nos; es pertinente 

seNalar que en esta labor participan diversas instituciones 

pero es el INEA qui•n h• realizado las acciones m4s importantes 

<Ori•, 19901. Razón por la que a 'continuación 11e d•n le 

pormenor•• d• las finalidades que persigue: 

Objetivo 

"Promovar, organizar y coordinar loa servicios de 

alfabetización y educ&ción básica, dirigidos a la población 

adulta que demanda esos servicios" <INEA, 1992). 

Definición 

A fin de ubicar cl•ramente el conteHto en el cual se Asienta 
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al INEA para su 1uncionamiento, se considera en principio 

necesario abocarse al concepto de educación para adultos 

entendiéndose como tal "a la forma de educa.ción extraescolar, 

•U•t•ntada •n al autodidactismo y la participación, que tiene 

la finalidad d• qu• lo• adultos adquieran, acrecienten y 

transmitan la cultura y fortalezcan su conciencia de identidad 

nacional 11 < INEA, 1992>. 

Modelo Educativo 

Siguiendo •l e9quama pedegOgico del Sistema de EducaciOn 

Abiarta, an el INEA sa trabaja a trav6s de circules da estudio, 

contando con el apoyo de un a•a•or voluntario, en donde el 

adulto astablace •~opio ritmo da aprendizaje, dependiendo 

ésto de su ti•mpo disponible para estudiar (lNEA, 1992). 

De acuerdo al Programa da Modwrnizaci6n de la Educación 

instaurado en al pr••ente sexenio, las modalidades da la 

educación para adultos registradas 9001 Alfabetización, 

Educación B•sica, Educación Comunitaria, Educación Permanente y 

la Capacitación No Formal (Oria, 1990). 

1.2.3.2 Si•tema ~!l.!!. Educación.-

Como ya s• ha constatado con antelación, la modalidad abierta 

apareció en el cont•xto educativo d••de etapas muy tempranas en 
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M6Kico como una medida par• enfrentar la d•m•nda educativa y 

at11nder a grupo• cuyo acce•o al sistema aecalarizado entraNa un 

al to grado de di ticul tad, A través de lo• al'loa ha aufrido 

modific•cion•s que han llevado a conformar •l modelo actual, 

conteniendo las variantes correspondientes, de acuerda a la 

institución de que se trate, por lo que no puede hablarae d• 

manera categórica de la existencia de uno solo. 

Al cabo de los ahos la educación abierta se ha establecido como 

una opción para quienes carecen de posibilidades para el 

ingreso a sistemas tradicionales; permite, con base en sus 

lineamientos, qua la población demandante se incorpore en 

cualquier momento para iniciar, continuar o terminar sus 

estudios sin importar la. edad, ocupación, di11ponibil idad de 

tia~po; y de acuerdo a sus intereses y necesidades CSEP, Sin 

al'!ol. 

En la actualidad la educación abierta 1e utiliza para capacitar 

a loa padres de familia en la educación inicial de sus hijos1 

en la función de alfabetización y educación b4sica promovida 

pt'1ncipalmente por el lNEAJ para proporcional"' la educación 

media superior, asi como l• superior <Zedilla, 1992). 

Esta modalidad se ubica en un plano intermedio entre el •istema 

escolarizado y el no ascol•rizado ya que comparta 

caracteristicas de ambos. Por una parte, cuenta con planes y 
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pragr•llA• •ducativos, matariale• dm apoyo, aut caato un« 

organización administrativa, como sucada en la educación 

tradicional. Por otra parta, no precisa da local&B a&pactficos 

para llevarse a cabo, ni profamores, an •l,•entido estricto, 

sino que requier• d• ase•ora• o tutores para trabajar da manera 

conjunta con al alumno an caso de raquerir•• alguna 

orientación' asi mismo, demanda el autodidactismo del 

estudiante, quien se responsabiliza de su propio ritmo da 

aprendizaje <SEP, 1983>. 

DeHnic:IOn 

La aducaciOn abierta o a distancia es entendida como 11 un 

sistema que •• apoya an la utilizaciOn sel•cttva da medio• 

did•cticos no tradicionales e innovadora• qua propician el 

procmao ensaNanza aprendizaje, con el fin de lograr objetivos 

educativos con una cobertura gecgr•fica num6ricamente mayor que 

la de un sistem.a convencional" <Pérez y Beltrán, 1992). 

Cabe hacer notar que a~n cuando existen algunas variantes entre 

la educación abierta y a distancia, ambas llagan en algunas 

ocasione• a utilizarse de manera indistinta, partiendo d• su 

caracteristica primordial da ser •istema• •ducat:ivcs 11 no 

presencial••º que d-andan el autadidacti•ma del usuaria. 
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ObJativa 

Esta modalidad formativa tiene como objetivo 11 proporcionar 

aducaci6n a un mayor número de persanH u ti 11 zanda 

intensivamente loa recursoa tecnológicos y e•tratég ias 

educativas modernas, con programas fleKibles y sistemas de 

•valua.ción previamente definidos" <P~raz y Beltr4n, 1992). 

E•t• tipa d• •ducaci6n •• origino a fin de facilitar •l 

apr•ndizaje mediante una ral&ción no pr•••ncial, tomando en 

cuanta a la población adulta qua dabido a una situación 

p•r•anal determinada habia •stado impa1ibilitada para iniciar, 

pro1eguir o concluir •u• e•tudla• (Pér•z y Beltr4n 1 19921. 

Cab• ••flalar ad•m••• que H requier• de una dt.ciplina y 

eafuarzo del alumno qua junto con lta asesoria oportuna vincule 

••a ralación na preeenclal (Pérmz y Beltr•n, 19921. 

1.2.3.3 ~ 99. Pr•paratorla Abierta 

E•ta MOdalidad fue lnataurada por la SEP a partir de 1979 CDllO 

una al t•rnativa educativa p'ara aqual ••ctor da la población qua 

d• .. ara iniciar, o concluir suw ••tudio• a niv•l Mltdio. Una d• 

au• principal•• caracterl•tica• •• propiciar •l autoaprendlzaJ• 

(SEP Sin f•cha). 
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Actualmente el organiumo responsable da esta modalidad dentro 

de la SEP es la Dirección de Sistem~B Abiertos en coordinación 

con lo• S•rvicioe Coordinados de Educación Pública en los 

Estados (SEP, Sin fecha Bis). 

Aspectos Desct~iptivos ~Sistema da Preparatof"ia ~ 

D•finición 

"E• un tsistema de educación eKtraescola.r en el nivel medio 

superior creado por la SEP para todas aquell•s pe,..sonas qua 

desean iniciar o concluir sus a11tudioa 11 <SEP, 1989). 

Car•cteristicaa b4sica• 

No hay limite de edad 

No existe limite de tiempo para terminar los estudios 

No se r•quiare da lugar•• espec11icos, ni horarios fijos 

para astudiar 

Se basa an el autodidactismo dal alumno 

Plan d• Ewtudio• 

Consta da 33 materias qua puedan cursarse, teórica•ente, en 

seis ••mestres ya que esto depande de la disponibilidad da 

tiempo para estudiar de 109 usuarios. Dicho plan s& conforma de 
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la siguiente maner~: 

ffil.t!!IB. ~ SEGUNDO SEMESTRE 

Metcdclcgla da la Lectura TeKtos LI tararles I 

Metcdclcgia del Aprendizaje Taller de Redacción II 

Histeria Moderna da Occidente Matemáticas II 

Taller de Redacción Histeria MundiAl Ccntempor4neA 

Inglés Inglés II 

Matemáticas Apreciación EBtética <Pintura> 

J~ SEMESTRE 

Textos literarios II 

Taller de Redacción III 

Mataml.ticas II I 

Lógica 

Inglés !ll 

AREA1 HUMANIDADES 

!dl8lill1 ~ QlilllIQ SEMESTRE 

Inglés IV Inglés V 

Mat•m.Uicas IV Textos Filcs6ficcs II 

Textos Filcsóficca Textos Politices y Sociales 

Textos LI terarics II 1 Principies de Qulmlca General 

Principie• de Flsica Biclogla 
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AREA: 

Inglts IV 

MatemAt icas IV 

Textos FilosOficos 

Inglés VI 

Textos Cientificos 

Textos Pollticos y Sociales II 

Historia de M•xico Siglo XX 

ApreciaciOn E•tética (Música) 

Bioética 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS y SOCIALES 

Inglés V 

HatemAticats V 

Principios de Fisica 

Principios de Química General 

Textos Filo16ficos II 

Textos Politices y Sociales 

Biolog!a 

Inglés VI 

MatemAtiCH VI 

Texto• Ciantlficos 

Textos Pollticos y Sociales II 

Historia da México Siglo XX 

Bioética 
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AREA1 

Inglés IV 

MatemAticas IV 

Texto• Filosóficos 

Fisic& 

Qui mica 

Material Dld•ctico 

~ FISICO-MATEMATICAS 

Inglés V 

Matem•ticas V 

Texto• Filosófico• II 

T•xtos Politice• y Sociales 

Fisica II 

lnglh VI 

MatemAticaa VI 

TeKtos Cientificoa 

Historia de MéKico Siglo XX 

Biologla 

Bicética 

El usuario cuenta con apoyos didActicos como libros de texto, 

cuad•rnos de trabajo, guias de estudio, antologias y ejercicios 

d• autoevaluación. 

En término• 

pr•paratoria 

generala• puede .decirse que 

abierta quada conformado da 
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indicada, sin embargo, cabe mencionar que dentro de esta 

modalidad existe una variación no de fondo sine de forma. Esta 

se refiere a la implementación de un modelo de asesoria, qua ha 

traido como consecuancia la creación da instituciones 

educativas denominadas "Centren de Asesoria. para el 

Aprendizaje", definidos de la siguiente manel"'a: 

11 0rg•nismon que crea el sector püblico o Pl"'ivado par& promover 

el sistema de preparatoria abierta entre la población 

de~andante, proporcionando los servicios de aeesoria en el 

proceso enseNanza aprendizaje y tramitando ante la Dirección 

Beneral de Educación Extraescolar o Servicios Coordinados de 

Educación Pública <•n los Estados> los servicio• raferante& a 

la lnscrlpclcn, acredltac:icn y c:ertlflc:ac:iéln" <SEP, 5/F). 

Modelo cuyo objetivo es ayudar al alumno a manejar el contenido 

temAtico de las materias a traveg de la orientación al 

autoaprandizaja. Existen dos tipos d~ centros de ase•oria para 

el aprendizaje: 

A> Lo9 instaurados por la Dirección G•neral de Educación 

Extraescolar o de Servicios Coordinados que funcionan d• man•ra 

gratuita; 

B> Los instaurados por particulares, con fin•• lucrativo•. El 

funcion•miento de ésto• •• norma a trav•• d• lo establecido en 
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el Articulo Jo. Constitucional y el 5o. de la Ley Federal de 

Educación .. 

Por otra parte, dadas las labores extraescolares requeridas al 

alumno, este debe tener •n cuenta el tiempo del que dispone 

para planear sus actividades y cumplir de esta manara con sus 

obliQaciones como eatudiante. Esto conlleva autam4ticamwnte, 

las capacidades, actitudes y aptitudes que de si percibe, es 

decir, en la medida en que se percib• a sJ miamo, 11ar.t. la 

planeación qua realicen de sus actividades. 

Pueda considerarse qua entre las c•racteristicas atractivas del 

sistema para los usuarios está la flexibilidad de horario& para 

asistir a clase9; adem4•, el hecho da qua sea posible concluir 

sus estudios de bachillerato en corto tiempo <aproximadamente 

un afta y medio). Asimismo, otro factor importante para ellas 

•• que ccncluy•ndo sus estudies tienen la opción de ingre•ar a 

cu•laaqui•r• d• las institucion•s educativas de nivel sup•riar 

CUNAl1, UAH, UPN, IPN y particulares). 
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1.3 AUTOCONCEPTO 

El estudio del autcconcepto ha 9ido una linea da investigación 

de gran interés para los cient!ficos del comportamiento humano 

degde hace ya algunas décadas1 sin embargo, en los últimos 

tiempos ha adquirido mayor relevancia en virtud de lo 

importante que ha resultado para el individuo, cuestionamientos 

tales como quién soy?, qué quiero?, cómo soy?. Es asi como a 

raiz de las primeras investigaciones realizad~• a este 

raspee to, sa perfilan diversas concepciones sobre el 

autoconcepto entre ellas las saNaladas por James (1919>, Cooley 

(19021, Mead <19341, Lecky (194Sl y Rogar& (19511. 

Para ellos el autoccncepto no es sólo un constructo 

explicatorio Util sino necesario, ya que como un concepto 

central dentro de la p6icologia, a partir de él puede 

entenderse la conducta humana (Epstein, 1973). 

1.3.1 Ant•c•d•ntas !.QQl:.!t !!.!. l!.!!.li!!!.1º. del Autoconcepto 

Uno de los _primeros investigadoras que se enfocó hacia el 

••tudio del autoconcepto fu• William Jam•• en 1910, ••N•l•ndo 

qu• 11 •1 si mismo •• cualesquier opinión del individuo que le 

P•rtanec• • •l 11 (Citado •n Epstein, 1973), lo cual incluye un 

!.!. mismo material, que comprenda ademi• d•l propio cuerpo d•l 

individuo, a su familia y sus pertenencias; un !..!. ~l!.filQ. ~' 
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que se refiere a las opiniones qum los otro• tienen del 

individuo¡ y su §.!mismo espiritual, que incluya las emociones 

y los deseos del individue; seNalando ademas, que todos ellos 

son capaces de provocar una autoestima elevada o baja. Observó 

al si mi•mo, aparentemente como 11 una unidad di feranciada e 

intimamente asociada con otra• emociones y mediado por la 

autoestima" <Citado en Epstein, 1973> .. 

Cooley (1902) definió al si mi9mo como 11 aquello que es 

designado en el lenguaje común mediante los pronombres de la 

primera persona: Yo, mi, a mi, mio y mi mismo'', (Citado en 

Epstein, 1973>. Observó que lo que el individuo identifica como 

un si mismo produce amocione!I más fuertes que lo que está fuera 

de su si mismo; introdujo a.demás el concepto de 11 autoimágen 11 

refiriéndose con esto a la percepción que el individuo tiene de 

si mismo a partir de la forma en que los otros lo perciben a 

él. <citado en Epstein, 1973>. 

Mead en 1934, ampliando •l Autoconcapto de uautoimAgen" de 

Ceo ley sel"rala que el au toconcep to 11 emerge de la interacción 

social, como consecuencia. de la preocupación del individuo 

acerca de las reaccione• qulit les otros tienen •nte .u. Para. 

anticipar las re•cciona• de los otros y comportarse 

deb id amen te, el individuo aprende A percibir el mundo coma 

ellos lo hacen" <Citada en Epstein, 1973). 
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Aai mi&mo, Sullivan an 1953, siguiendo la linea de Maad y 

Cocley seNala la importancia de la interacción social en el 

autoconcepto, enfatizando sobre todo la relevancia de la 

interacción entre el niNo y la figura materna, más que la 

sociedad en general. (Citado en Epstein, 1973). 

Lecky por 9U parte, en 1945, identifica al autoconcepto como el 

ntlcleo de la personalidad, concibiendo a ésta como 11 una 

organización de valorea ccnsis;,tentaa antro si 11 set'ral•ndo además 

qua implica una continua asimilación de nuevas ideas y el 

rechazo o modificación de las ideas antiguas; de manera qua el 

autoconcapto como núcleo de la personalidad, "juega un papel 

importante en la determinación de los conceptos que son 

aceptables para la asimilación en teda la organización da la 

personalidad". (Citado en Epstein, 1973>. 

Hall y Lindzey (1974> consideran que "el si mismo constituye el 

centro da la personalidad en torno al cual se reunen, a modo de 

constelación, todos los otros sistemas ••• que permanecen juntos 

a merced de la acción, que ademAs, confieren unidad, equilibrio 

y estabilidad a la persona 11
• 

Allport <1955) en relación al si mismo, preffriO llamarlo 

11 propium 11 y lo define como "todas las regiones de nuestra vida 

que nosostros consider•mos como peculiarmente 

<Citado en Epstein 1973). 
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Shavelson, Hubner y Staton <1976> seNalan qua el autoconcapto 

11 •11 la parcepciOn dal yo mismo y qua astas percepciones •• 

derivan de las interacciona• con otras significant••• 

autoatributoa y toda• las aspectos axperianciales del ambiente 

sacial 11
• <Citado en Byrne, 1986>. 

Por su parte, Fitts (1965) defina el autoconcepto como "la 

imágen que el individuo tiene de si mismo, por lo que influye 

en su conducta y esta relacionada con su personalidad y con su 

salud mental" (Citado en Mal favaun, 1992>. 

Como puede observarse, las posturas anteriores coinciden en 

seNalar que el autoconcepto es la forma en que un individuo se 

conciba a si mismo, ••a corporal, sentimental o conceptualmente 

<en cuanto a sus habilidad•• y limitaciones>, concepción que 

está en función de la forma en que éste es percibido por los 

dem,s. 

Lo anterior lleva a seNalar que el autcconcepto es en cierta 

forma aprendida, que •sta en funciOn de l• obaarvación, por 

parte del sujeto, de las reacciones de los otrce ante él y que 

se va conformando a lo largo del proceso da d•sarrollo del 

individuo, siendo un aspecto determinante en su personalidad. 
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1.3.2 piter•nci•• ~ stmilituda• •ntra 12.!! conc•pto• ~ lil. 

Mismo ~ Autoconcacto ~ Autoestima. 

Ahora bian, a partir da la diversidad de inv•stigadores 

d•dicada• a esta lin•a d• trabajo, el autoconcepto tien• variam 

acepciones que han sido utilizadas de manera indistinta, por lo 

que a continuación se ••halan las caracteristicaa m•s generales 

de cada una.de ellas: 

A> EGO.-

Término caracteristico da la tendencia psicoanalitica que se 

utiliza para designar una de 14• tre9 estructuras mentale• de 

la p•rsonalidad de todo individuo, sus funciones est~n 

relacionadas con todo aquello qua implica la interacción 

individuo-medio ambiente, entre ellos puede mencionarse el 

contacto y la interpretación de la realidad, la regularización 

y el dominio sobre los impulsos, el manejo de los prccasos da 

pensamiento <Brenner, 1964>. 

B> fil.. fil. MISMO <SELF) 

Allport <1977> ••hala qua el •1 mismo es la %cna nuclear da 

nuestra eMietencia, algunas vacas se eMpande a fin de intentar 

regir la conducta y conciencia del individuo totalmente, otr•s 

parece desvanecer&& por completo. Asi miBmo, mef'fala que el 11 vo 11 
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•• el concepto d• id11ntidad del ser humano qua permanece A lo 

largo de su vida, d•l cual •l autoconcepto forma parta, por lo 

que éste •• le qua ye sé de mi propio ye. 

C) AU!QCONCEPJO.-

Roger9 (1947) lo define como 11 una configuración organizada de 

percepciones acarea de si mismo qua son parcialmente 

consciente•; a•tá compue~to por percepciones de law propias 

caractaristicas y habilidades, los preceptos y conceptos de si 

mismo en relación a los otros y al ambientef los valores que 

son percibidos y asociados con experiencias y objetos y las 

metas e ideales que perseguimos¡ ya sean positivos o nega.tivos 11 

<Citado en Henza, 1980). 

D> AUTOESTIMA. -

Se encuentra intima.mente relacionada con el autoconceptc, 

Coopersmith <1968) la concibe como 11 la actitud favorable o 

desfavorable que el individuo tiene hacia si mismo y propone 

como variables determinAntes de ésta al éxito, los valores, las 

aspiracioneG y defensa.s 11 (Cita.do en Vite San Padre, 1986). 

Satir (1968) tambi•n retoma ••ta conc•pto y sattala qua la 

•utoe&tima se encuentra depositada •n al int•rior da la persona 

y e• nutrida por el axtariar, la ccn&id•ra como "la. actitud 
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favorabl• o d••favorabl• que al individuo tiene de si mismo, sa 

far~a a trav•• da cierta• ccpacidada• o habilidad.., qu~ tadc 

ser humana debe desarrollar para mnfrentarse a la vida diaria. 11
• 

1.3.3 Ecrm1ciOo !!al. Autcconc1oto 

Como ya ee ha seNalado, el autoconc1pto •• va adquiriendo 

gradualmente a trav6• del ccntacto del individuo can la 

sociedad, sin embargo, 

conformación paulatina 

rasulta importante describir esa 

del autoconcepto, por lo que a 

continuación ge dan a conocmr las caracterietican mAs generalaB 

da las etapas del desarrollo del individuo en relación con la 

formación del autoconcepto, partiendo desda la fundamentación 

teórica de Gordon Allpart: 

Primera Infancia 

Durante •l periodo comprendido 1ntr1 el nacimiento y •l aNo y 

m1dio d• •dad el niNo ampieza a contactar con su medio ambiente 

a trav•s de mensajes sensoriales (contacto corporal, sonidos, 

etc.> que •e piar~en en un 11 todo 11 uni far•• del st mismo y el 

ambiente. <Berlyne, 1957 1 citado •n Allport, 1977>. 

Es en esta etapa cuando al nifto comienza a distinguir entre •l 

"ahl afu•ra11 y •l ºaqut ad•ntrc", descubre el mundo 11 no yo 11 que 

antecede a la •volución del ••ntida del ya¡ e• capaz de 
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di•tinQuir fiQuras fu•r• du •1 lmadra, padr•, •tc.I, •• d•cir, 

"•1 tú precede al ya" IAllpart, 19771. 

A este r••pecto Spitz (1957> menciona qua •m aproximadamente a 

lo• 15 an•••• d• •dad que •1 nif'lo •• da cuenta del 11 Vo 11 <Citado 

en Allpart, 19771. 

Allport (1977) ••Nala que durant• lo• tres primeros anos de 

vida san tres loa asp•ctos quw gradualm•nte Sii van 

desarrollando como resultado del darse cu•nta dal •i mismo1 

El sentida !!!tl !!.!. mi•ma corporal lqu• es el primera •n 

&par1tear>, que•• demarrolla mediante las eensacion•s orgAnicas 

repetidas y lan frustraciones derivadas del contacta con al 

extarior (al desear algo y no obtenerlo, al golpearse con algdn 

ob jato, etc.>. Tal ei tuación lo lleva a aprender lae 

li•i taciane• de su cuerpo. <Allpart, 1977>. 

El ~ !!!!. l.!. id•ntidad éJ!l !!.!. m.iJ!.mg, que aparee a 

aproximadamente en el 2o. ano de vida y sa refiere al hecho de 

que, independientemente do los cambios psicológicos y f isicos 

que •ufre el niho, el 11 yo 11
, conceptualizado a la fecha, •• un 

factor continuo. En decir, el proceso evolutivo al qua se 

enfrenta el individuo an su ni~•z, no implica la p•rdida de 

identidad de su si mismo, sino que ésta permanece. <Allport, 

1977>. 
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Un factor psicológico de gran importancia en el establecimiento 

d•l sentido de identidad del 91 mismo es el lenguaJe, puas a 

partir de él el nirto empieza a usar !!U nombre y a escucharlo, 

lo que le permite observarse como ente diferente del resto de 

las p•rsonas. Cabe seNalar sin embargo, que en esta etapa 

exi•te confusión para él en cuanto al uso de la 1a., 2a. y 3a., 

persona, lo que obliga a pensar que al sentido del si mismo a~n 

est~ incompleto. <Allport, 1977>. 

Es pertinente smtfalar qua la identidad del individuo queda 

firmemente establecida a través del nombre; se ha comprobado 

que é$t& se encuentra totalmente relacionado con la estima del 

si mismo y con el sentido de identidad del si mismo CAllport, 

1977). 

bA Estima del si mi9mo (amor propio) 

Es aproximadamente a la edad de 2 arto• qua el nirto das&rrolla 

inquietud•• por descubrir e indagar coaas, situación que lo 

lleva a su deseo por explorar lo que sa encuentra A su alcance, 

sin embargo, cuando la 11 exploración 11 'iHit ve frustrada por l• 

intromición da los otros, •u yo se disminuye y su astim• de si 

mismo se •iente herida. <Allport, 1977). 

Etapa d• los 4-é aNos 

A esta edad el sentido del si mismo aún es incompleto, •• 
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frecuente el u•o incorrecto que hacR de los pronombres. 

Respecto al sentida d• si mismo corporal puede decirse que este 

se agudiza, su cuerpo total le pertenece. Durante este p•rfodc 

aparecen das a•pectcs del si miemos La &Mtensión del si mismo y 

la Imagen d•l si mlemo <Al lport, 1977>, 

Es aproMimadamente a los 3 ahos que •parece en el nitlo el 

sentido de competencia junto con él de posesión <mi carro, mi 

dulce, etc.) en éete último el nitso siente los objetos como 

parta de su si mismo. Ambas situaciones son las bas•• de la 

con'formacion, un tanto rudimentaria, dm la extensión del tsi 

mismo del nil'!o <Allport, 1977). 

De igual forma, la imágen del si mismo empieza a conformarse, 

se da cuenta que sus padres esperan que el sea bueno y algunas 

veces es malot detecta lo que esperan de él, comparando ésto 

con su conducta social. Es en este periodo donde se estructuran 

los 1undamantos de sus deseos, objetivos, intenciones, asf como 

el conocimiento de si mismo, lo• cuales influir4n •n •U 

person.olidad <Allport, 1977>. 

Etap.o d• lo• 6-12 al'lo• 

Esta c•~acteriz4da por •l ingreso del nino a la ••cuela, lo 

cual favor•c• su conc•pci6n de si mismo. En esta etapa aparec•n 

los sobrenombres, los cuales ridiculizan al sujete y hieren su 
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amor propio. Sin embargo, ayudan a e•tablecer su identidad y a 

agudiz•r su sentido interno de si mismo. Por otra parte, las 

vivencias escolaras y familiares le permiten aprender a pasar 

de una• co•tumbr•• a otra•. Es aqui donde se siente atraido por 

el conocimiento objetivo, cua•tionando al porqué de tal o cual 

cosa. En eata etapa aparece un nuevo aspecto de et miamo1 

Este aspecto del aentido de si mismo se dasarrolla en esta 

etapa y se r•fi•re a la conciencia del individuo de su 

capacidad p•ra resolver problemas. Cabe seNalar que asto no 

aiQnifica que en 9poca• anteriores de su desarrollo no pudiase 

h•c11rlo, sino que en ellas, 

capacidad racional para 

problemáticas <Allport, 1977>. 

al niNo no se daba cuenta da su 

la solución da determinadas 

Este si mismo -;acional tiene la función de seleccionar el 

camino m•• adecuado para enfrant~r una situación problemática 

determinada. Allport incluye la aparición de este aspecto del 

si mismo tomando en cuenta que esta es la etapa en la que 

aparece al pensamiento refleKivo y formal <Allport, 19771. 

Adoleacencia 

En e1ta etapa 1a agudiza al problema del individuo resp•cto a 
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Quién soy?, Qué quiero?, como se sabe, la situación de él en el 

transcurgo de esta periodo es vacilante e incierta, al9unas 

veces se sienta niNo y otras adulto, influyendo an esto, en 

cierto grado, la percepciOn que da él tiene el Ambito social en 

que se deaenvuelve (familia, escuela, etc.), Esto se encuentra 

influido ademas por los cambios biológicos y estructurales que 

se presentan en etsta etapa, que es la última "de su lucha por 

la autonomla" IAllport, 1977), 

En e&te periodo el individuo busca su identidad, de manera que 

intenta nuevos vestuarioa, lenguaje, actitudes, aspecto flsico. 

Cabe seNalar que al hablar de identidad ge hace referencia a la 

organización de los impulsos, capacidades, creencias e hiatoria 

dal individuo en via.s da una imágan del yo; es decir, es un 

proceso en el que el individuo tiene conciencia de que él es y 

qua ésta perdura a lo largo de su vida. 

Esa inconsistencia, raspacto a su comportamiento en general, 

orovcca qua el individuo se enfrente a problemas de identidad, 

lo cual se refleja en la dificultad para elegir una carrera o 

alg'1n objetivo en la vida. 11 Sabe que en el futuro ha de seguir 

un plan y a eute respecto, •u sentida del si mismo, adquiere 

una diman•ién que 111 falta enteramente en la infancia 11 

<Allport, 1977), 

Es asl como hacen su aparición la• metas y propósitos a largo 
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plazo, aste es el hecho consid•rado como mas importante durante 

esta época, lo cual lleva a la conformación de una nueva 

dimensión del sentido de si mismo 11 el esfuerzo ori11ntado 11 

<Allport, 1977). 

E~ta dimensión del sentido de 91 mismo •e refiera al hecho da 

qua 111 adolesc•nte y aón &l adulto normal requiere de un 

objetivo, da un camino hacia una meta anhelada, es decir tiene 

un aspecto central hacia el cual dirija BUil acciones1 tal 

situaciOn no aparees en etapas de desarrollo anteriores sino 

precisamente en la adclesc:enc ia. <McDougal 1, 1932 citado en 

Allpcrt, 1977). Cabe seNalar qua "mientras el individuo no 

empiece a formar planes, no estará completado el sentido de si 

mismo". <Allport, 1977). 

Bajo este contexto, se geNala que el adolascenta y más aón, el 

adulto normal, deben fijarse metas definidas, no rigidas sino 

especificas <McDougall, 1932, citado en Allport, 1977>. 

Respecto a los cambios corporales que sufra el adol•scente, 

Aberastury <1978) s•f'lala que ••tos propician cambios 

psicolOgico• que a •u v•z modifican la r•lací6n de •ste con wu 

cont•xto familiar y social1 de tal manera, ••• nuevo esquema 

corporal adquiere una nueva dim•n•íón 11n esta etapa, 11 no eólo 

corresponda a unA estructura intrapsiquica qua representa al 

cuerpo en su eentido f isico también inclu~• a la persona en su 
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9•ntido de identidad, d• mi•midad" <Vives, 1982, citado en 

Henze, 1980). 

A su vaz, esa aequama corporal se rel•ciona con el Bentimiento 

de autoe•tima, d• manera que la concapc1ón que de •i mismo 

tenga el individuo tendrá como ba9e importante al si mismo 

fisico < Henze, 1980). 

Las investigaciones de James (1910) indican que los sujetos con 

un autoconcepto elevado, tenderán a la consecución da metas a 

lo largo de su vida y por el contrario, un autcconcepto bajo 

eetá más relacionado con sentimientos de inseguridad y 

confusión del sujeto ( Henze, 1980). 

Como resultado da la aparición de los diversos aspectos del 

sentido del si mismo, aparece el "propiumº como un constructo 

conformado por los 7 aspectos sehalados •ntariormente, mismos 

que represéntan una parte de la vida emocional del individuo 

<Allport, 1977>. Cabe se~alar que esta estructura forma parte 

del individuo en la etapa de la madurez. 

Allport lo conciba como "algo má.11 que un estilo de vida, es 

comprender que el hombre desea convertirse an algo por si mtamo 

y no sólo un sobrevivir basado en la reducción de tensión ••• 
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incluye todos los aspectos reunidos de la personalidad del 

individuo que son eKclusivamente suyos. Ellos lo diferencian de 

todos los damas individuos y le dan cierta unidad 11 (Bischof, 

1973). 

Al Propium corresponde entre otros atributos, seg~n Allport 

!19551 1 los siguiante&1 

-> Conciencia d• un si mismo corporal. 

-> Un sentido da continuidad en todo momento. 

-> Un aumento del "Yo" o una necesidad de autoestima. 

-) Una extensión del 11 Yo 11 o la identificación del si mismo 

máu allá de los llmi tes del cuerpo. 

-> Proceso raciona.!, o la sintesis de necesidades internas 

con una realidad externa. 

-> Autotmagen, o la percepción y evaluación de la persona 

de si misma como un obj•to de conocimiento. 

-) 
11 Esfuerzo propio", o la motivación para incrementar m.ts 

que disminuir la tenaión y ampliar la conciencia y buscar 

reto11 11 CCit•do en Ep•tein, 1973>. 

t.3.4 ~ iny11tioacign1s ~ 111 Autoconc1cto 

Desda el surgimiento de esta linea de trabajo, a partir de les 
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estudios de Jam•m en 1910, se han realizado aportaciones de 

gran valor a este respecto, derivados de las inquietudes de 

investigadores como Erickson, Al lport, Rogers, Fi tts, 

Rosenbarg, entre otros. Lo cual lleva al interés por hacer un 

breve t~acorr ido a fin de conocer aún más acerca de la 

formación, estructura y repercusión del autoconcepto en el 

comportamiento humano. Es asi como 5e menciona, entre ellos, el 

estudio realizado por Epstein (19731 quien mediante una 

revisión teórica sobre el origen del autoconcepto y retomando 

las concepciones de diver5os autores resume, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

-> Que el autoconcepto et1tá. conformado por un "Yo corporal 11 

un "Yo espiritual" y un 11 Yo social". 

-1 Que el autoconcepto es modificable en función de las 

•Kpariancias d•l individuo. 

-> Que un autoconcepto tiene dos funciones principales, una 

de ellas es la de organizar la información resultante de 

la experiencia, sobre todo los derivados del campo social; 

la otra so refiere a facilitar los intentos para satisfacer 

las demandas y evitar la ansiedad. 

Por otra parte, 

Staton (19761 

un estudio realizado por Shavelson, Hubner y 

apoyados en sus resultados, 

autoconc•pto •• j•r•rquico y multifac9tico, 

partir de la edad, al menos para lo• 

concluyen que 

•i•ndo distinto 

pr•adoleoc•nt•• 

estructura es claramente jerárquica (Ver Fi9ura I>. 
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Un estudio realizado por Ell!ot <19841 

relación entre diversas dimensiones 

para 

del 

distinguir la 

autoconcepto 

<autoestima, la vulnerabilidad a la critica y la tendencia a la 

fantasia) y doa formas d• timidez:bi!, Timidez oareonal <en la 

que la atención de uno eet4 enfocada a los estados internos de 

uno mismo) y la ansiedad ~ Cen la que las experiencias de 

una preocupan porque la atención de los otros esta enfocada 

sobre si mismo), encontró que la autoestima, la vulnerabi 1 idad 

a la critica y la tendencia a la fantasia tuvieron un fuerte 

impacto sobre la timidez, en adolescentes entre 12 y 19 aNos; 

a.demás se observó que la vulnerabil id&d a la critica fué una 

causa común para la timidez personal y la ansiedad social. La 

muestra utilizada comprendió adolescentes entre lots 12 y 19 

ahos de edad en Baltimore. 

De la revisión de las investigaciones sobre la estructura del 

autoconcepto Harsh y Shavelson (1985) concluyen entre otras 

cosas lo siguiente: 

-> Que el autoconc•pto tiene una estructura multifac•tica. 

-> Que por lo menea para les sujeto• jóvenea, la estructura 

•• jer.t.rquica. 

-> Parece que existe una clara separación antra los 

autoccnceptos en matam4ticas y el campo verbal que los 
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hace distintos, propiciando la imposibilidad para 

incorporarlo• en un autoconcepto académico general; asto 

tambi6n pudo ob•ervartie en suj11to2 en la etapa de la 

adolescencia tardia. 

-> Aparentemente, 

niveles dal 

a medida que los sujetos cracen, los 

autocancepto varian, los inspectos del 

autoconcepto 5e vuelven más distintos y su estructura 

jerárquica se debilita. 

Detectaron además la presencia de factores que participan en la 

for~aciOn de la autoimagen talas camo1 La información directa u 

indirecta del mundo social; a•i como al mecanismo mediante el 

cual una persona maneja su autoparcepci6n y autoavaluación a 

través de sug cualidades y atributos, sin embargo mencionan que 

la mejor forma de "saber de si mismo 11 es a través de la 

comparación social. 

Respecto a los estudios de Byrne y Shavelson (1986) encaminados 

por una parte a comprobar si el autoconcepto as multifacética y 

jerárquico y por atr• a determinar si el autoconcepto académico 

puede ser dif•rente de les nivele• académico•, •• encontró quw 

aunque los autoccnceptos en matem•ticas e inQl•• contribuyan a 

una faceta académica singular, cada una de su• ccnt~ibucion•• 

r•presentan una aportación independiente de la 1nformaciOn 

total. 
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Ad&más, se sugirió que el autoconcepto as un constructo 

jerárquico con un autoconcepto genor•l en la cúspide, 

descendiendo a un autoconcepto académico y después hacia un 

autoconcepto en 4reas especificas. Conjuntando los resultado• 

de este estudio y el de Shavelson y Bolus <1982>, sa concluye 

que en los preadolescentas la estructura Jer4rquica del 

autoconcepto sa debilita con el aumento de la edad. 

Byrne y Shavalson (1987) realizaron otro estudio para probar la 

variabilidad del •utoconcapto multidimensional Jar•rquico en 

estudiantes adolaecantas, hombres y mujeras de lle. y 120. 

grado. La muestra estuvo conformada por 412 hombres y 420 

mujeres. Los resultados demostraron que para ambos sexos al 

autoconcepto fue un constructo multidimensional. 

Lo m~s sobresaliente del estudio fueron las diferencias 

encontradas en cuanto a la estructura del autoconcepto de 

acuerdo al sexo. Los hallazgos apoyan las investigaciones que 

refieren que las niNas tienen un autoconcepto en inglés más 

alto que an matemática9, situación contraria en los nihos; ea 

posible que esto ae deba a las normas sociocultur•les y 

expectativas comunicadas de acuerdo a los roles seKuales que 

desempeNan. 

Otra investigación a aste respecto es la llevada a cabo por 

Fend y Schromr <1985) respecto a un estudio longitudinal en 
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alumno• da 12 y 16 aNo• •nfocado a la influ•ncia de lae 

axp•riancias escolaras sobre lo• aspectos centrales de la 

formación de la p1trt1onal idad, se tomó en cuenta la 

autoavaluación da los alumnos para datactar la existencia de un 

iaomorf ismo. 

Los raaultados obtenidos permitan var una li9ara relación qua 

se~ala que los patrones de éKito y fracaso de los alumnos, 

definidos institucionalmente en el sistema educativo no influye 

en la autoevaluaci6n generalizada de los adolescentes <esto no 

significa que las experiencias escolare& no sean relevantes en 

la formación del autoconcepto>. 

Street < 1988) 

prop6!1ito de 

autoconcepto 

por su parte, llavO a cabo un estudio con el 

determinar si algunos de los aspectos del 

de los estudiant•• de ••cundaria podrian 

modificar•• a partir de la retroalimentación, m~• qua los 

otros. La población estuvo conformada por 110 alumnos (61 

hombres y 49 mujeres> de una ascuala da Florida. 

El hallazgo más importantw fue que para log alumnos dal último 

ano de secundaria existe una ralaciOn positiva al•v•d• entre la 

retroalim•ntaciOn y el autoconcepto. 

que el atractivo flslc:o rHu! ta 

autoconcepto del adolescente. 
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Par su parte, Widdicamb (19881, r•tDllando el anunciada qua 

•af1ala qua el autoconcepto comprende una identidad parsonal y 

una identidad social en el individuo, realizo una investigación 

enfocada a la relación entre ambas identidades. De donde se 

desprenden resultados que permiten determinar que efectivamente 

existe un modelo Jerárquico en el cual es importante primero 

qua el individuo se ubique a si mismo con respecto a su 

sociedad y postariormenta que diferencia el yo mismo de otro9 

BUJetoB sociales. 

A esta raspmcto 

construida por 

y utilizando una ascala da autoconcepto 

él mismo, La Rosa (1986) raaliz6 una 

invest i9ac i6n an la cual encontr6 que los hombres no 

primogénitos tienen un autoconcepto emocional mAs alto que las 

mujeres, sean éstas primogénitas o no. 

Asi mismo, respecto a la díman9i0n emocional éstect6 que los 

estudíant•• d• mayor adad ti•n•n puntu•cione• mis bajas, por su 

parte, las mujeres qu• trabajan obtuvieron puntajes mas altea 

qua aquellas que no lo hacen y que loa hombr•• que trabajan. 

AdltfnAs, los hijos de padres con aacolaridad elevada mostraron 

en el Ar•a ccupaci~nal puntuaciones mas altas. 

Hasta estos momentos se ha pedido observar cuan importante 

resulta ser el papel del autoconcepto en el comportamiento 

cotidiano del individuo, ya que determina, en gran medid•, loa 

53 



mecani•mo• de intar&cción entre ••te y su Ambito •acial. 

Como •• ha visto, el autoccnceptc del individuo gira en torno a 

la percepción que de él tienen loe dem&s, mismo que es 

asimilado por éste, para asi obs•rvarse con un mayor o menor 

concepto d• si mismo y comportarse, como resultado de ello, de 

una singular manera. 

Para los fine• d9 la investigación se ha intentado descubrir la 

relación que esta faceta de la personalidad del sujeto guarda 

con otra no meno• importante, la orientación a futuro. A partir 

de este estudio se desaa encontrar un punto de ccneKión entre 

ambos, que permita en algtln momento, compr11nder la coinfluencia 

de ellas dentro del comportamiento humano. 

Es decir, dado que la orientación a futuro implica mecanismos 

internos qua conllevan acciones relacionadas con la planwación 

y la organización de las actividades en vias del lo;ro de metas 

futuras, resulta interesante descubrir que tanto ••ta• accionas 

est4n d•terminadas por el concepto que d• si mismo tiene el 

individUo, ya que desde el momento mismo en que éstas se 

realizan, éste sa basa, entra otras cosa9 1 en l~• cap•cidades y 

actitudes que pe~ciba de si mismo. 

Y todavla resulta m•• atractivo •l pensar que le anterior se ha 

enfocado a estudiantes de preparatoria an sistema abierto, 
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quienes presantan una dinAmica d• personalidad datarminada ya 

que algunos da ellos gen personas que en su momento no tuvieron 

la posibilidad de realizar ~us estudios, o bien, han sido 

rotados de otras escuelas, o en Ultima instancia, ante la gran 

demanda del bachillerato en su modalidad tradicional, han 

quedado fuera de la selección correspondiente. 

Asi mismo,todo asto juega un papel importante dentro de una de 

las caracteristicas principales de esta modalidad educativa, 

esta es el 11 autodidactismo 11 del alumno, refiriéndose esto al 

hecho de que Ql es al responsable de su aprendizaje y a partir 

de ello debe implementar mecanismo• para al logro da &ate, 

tomando an cuanta sobra todo su disponibilidad da tiempo para 

estudiar. 

Por todo lo anterior en al apartado siguianta sa axponan los 

fundamantoc teóricos ral•cionadoa con al orientación a futuro a 

fin de entandar la influencia de ésta en el comportamiento 

humano. 
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1.4 ORIENTACION B FUTURO 

1.4.1 g concepto 9J1. Temporalidad !W. !tl. §!!e Humano 

Hablar de perspectiva, futuro, temporalidad, expectativa, 

implica retomar los elementos básicos del proceso de desarrollo 

psicol69ico del individuo papa llegar a determina!" el momento 

en que ••te empieza a darse cuenta de que e><iste el 11 tiempo". 

De entrada, puede decirse que el uentido del tiatapo no es 

innato sino aprendido, se forma paulatinamente a través del 

transcurso de la vida humana. 11 Los nitros aprenden a valorar 

conscientemente lo• periodos de tiempo sólo a medida qu• 

acumulan experiencias y ccnocimiantos sobre las apreciaciones 

del tiempo adquiridas en los ejemplos de di•tintos 

acontecimientos o periodos (segundo, minuto, hora, etc.>" 

(Smirnov y L•ontiev, 19bOl. 

Para Piaget 

estructuración 

U946) 11 el tiempo fiaico cualitativa, 

progresiva es un agrupamiento de 

cuya 

orden 

(Beriaci6n de acontecimientos) y de encaje <•incronizaci6n y 

adición d• las duraciones) con•tituye el fundamenta 

indisp•nsabl• da la construcción del ti•mpo". 

Es asi como se ha podido determinar qua •• aproximadam•nte a 

partir de los 3 O 4 ahcs de edad <etapa preescolar) cuando el 
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niho comienza a presentar los primeros indicios de su sentido 

de temporalidad. A medida que va evolucionando biológic• y 

psicológicamente, va incorporando a su situación contemporcinea, 

las concepc1ones de "pa•ado" y ºfutut"o". Su pasado está muy 

relacionado consigo mismo, por lo quQ le agrada escuchar cosas 

de cuando era pequeNo; el futuro, del cu•l empieza a darse 

cuenta, es un concepto que no se encuentra separado de su 

pres1tnte (Begge y Hunt, 1986). 

Cabe seNalar adamas, 

quiere y d•ba 

que la im4gen del niho en cuanto a lo que 

••r astan muy r•lacicnados con las 

identificaciones que hace con las personas mas allegadas a él, 

asi como con les personajes y héroes impcrtant••· Dicha 

identificación viene a representar al aspecto • partir del qua 

conformará sus objetivos b4sicos del desarrollo <Coleman y 

Hammen, 1977, citado •n Ródriguez, 1992). 

Llega la etapa escolar y con ella el concepto de tiempo 

comienza a ser comprendido por el 

cursar el 5o. y 60. 

modo, conocimientos 

grado escolar, 

respecto al 

ni~o. AproKimadamente al 

el nihc tiene, de algun 

tiempo hi•tóricc¡ na ha 

abt•nida 

historia. 

a~n una ralativa perspectiva de las 

Sin embargo, •• al final de este 

épocas 

perlada 

d• la 

cuando 

aparece ya la parspectiva d• tiempo y espacio como tal (Bagge y 

Hunt, 19861. 
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Va con estos concepto• asimilados enfrenta una de las etapas 

m•n complmJas dml se~ humano, la adolescencia. En estos aNos, 

su perspectiva temporal asi como la diferenciación entre los 

niveles de realidad concreta e imaginativa sufren verdaderas 

modificacionea <Begga y Hunt, 198b). 

En esta época el individuo amplia •u esfera de acción, 

paralelamente con su crecimiento fisico. A medida que la 

persona se desarrolla, los ºrecuerdos distantes" y las 

11 ant icipaciones 11 (proymcciones futuras) van tomando lugar en 

las motivaciones de su comportamiento presente. ºLa vi5ión del 

mundo incluye perspectivas presentes, temores y esperanzas que 

se proyectan en el Ambito del tiempoº <Begge y Hunt, 1986). 

En la adolescencia el individuo diferencia mAs claramente sus 

perspectivas temporales, siente la necesidad de egtructurar su 

tiempo, de manera que sus metas y su realidad sean consideradas 

para demarrollar sus ambiciones realea y sus expectativas 

CBegge y Hunt, 1986>. lnvevtigacicnes a este respecto seNalan 

que en e&ta época aumenta la conciencia de la orientación y de 

la perspectiva temporal al futuro <Cottle y Klineberg, 1974; 

Montemayor y Eisen, 1977, Citado en Rodrtguez, 1992), 

propiciando asi una planeación de su futuro más escecif ica y 

realista que en la infancia y preadolescencia <Verstraeten, 

1980; Nuttin, 1980, G!nzberg, 1972, citado en Rodriguez, 1992). 
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El pasar a una vida un t•nto más independient• provoca en el 

individuo en esta etapa (aproximadamente entre los 17 y 18 

ahos>, la aparición de ciertos rasgos da personalidad que 

repercutirán en su orientación a futuro, esto 9e manifiesta en 

primer lugar en la tendencia a determin•r su trayectoria vital, 

a elegir una profesión. En esta etapa se pienBa en el futuro ya 

no como un mero eneuel"fo, producto de falsas realidades, sino en 

función de una actitud seria hacia el trabajo, 11 relacionandolo 

con los intereses mas o menos constantes que ya •• han creado, 

asi como con la valoración de la.!1 propias capacid1.des 11 (Smirnov 

y Leontiev, 19601. 

Posteriormente, conforme el individuo madura, "tiende a 

sustentar sus aspiraciones de autodesarrollo en términos de los 

valores surgidos de la evaluación realista de sus logros y 

fracasos, de sus posibilidades y de las limitaciones de su 

ambiente" <Davis y Parenti, 1958; Verstraeten, 1980; Borker, 

1953; Greene, 1986, Citado en Rodrlguez, 19921. 

Los valores qu9 po•ee al individuo juegan un papel importante 

en la pl•neación de sus metas, es decir, éstos determinan el 

tipo de meta que se fija; si su nivel socioeconómico es bajo, 

planear4 metas hacia la conservación, mismas que ser4n a corto 

plazo, m4s en función del presente CRodriguez, 1992). 
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Retomando lo anterior y consida~ando que los valores tienen un 

origen social puede decirse entonces que la motivación tiene 

una amplia ingerencia en la perspectiva temporal del individuo; 

en la medida en que ésta vaya madurando, sus expectativas seran 

más realistas. 

C•be se~alar que el conocimiento de las estructuras temporale9 

implican imPortantes formas de pen•amiento, incluyendo la 

orientación, la planeaci6n y la recolección <Friedman, 1986). 

Ha•t• aqui es posible ubicar ya el concepto del tiempo, sobre 

todo en cuanto a futuro, dentro del proceso de desarrollo 

p9icol6gico del sujato, lo cual lleva a pensar ahor~ en la 

forma en que este concapto •B utilizado para formar metau y 

realizar, a partir de ello, una serie de mecanismos como la 

planaaci6n y la organización, en vias del logro de éstas. Es 

11.si como en la siguiente parte !le retoman algunas de las 

concepciones da "orientación a futuro" mé!I sobresalientes. 

1.4.2 Diyersas concecciones gg crientaci6n a futuro 

En principio cabe seNalar qua •l estudio de la orient•ción a 

futuro es una linea da invaetigac:i6n ,relativamente nueva 1 sin 

embargo, diverso• cientificos del comportamiento humano se han 

dado a la tarea de intentar dar un nuevo giro al campo da la 

psicolcgia y describir aquallcs mecanismos qua realiza el 
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individuo a fin de lograr las matas, aspiraciones y anhelos que 

se propone. 

No obstante lo novedosa de la investigación se observa que 

gracias a la diversidad da estudios raalizados a este respecto, 

puede contarse ya con elementos valiosos qua permiten entender 

la magnitud y complejidad de tales mecanismos, es asi como a 

continuación se mencionan los conceptas Biguientes1 

Gjesme C1981> entiende por orientación temporal futura a 11 la 

capacidad general para anticipar e ilustrar al futuro, 

incluyendo una elaboración cognitiva de planes y proyectos y 

reflejando el grado de intsn-eses y compromisos con el futuro" 

(Citado en Pereda, S.; Ménendez, Ma. C.; Mari, A.; Méndez, J.¡ 

Conesa, J.; NuNez, A., 1992>. 

Nurmi (1989) y otros 

orientación .. futuro 

investigadores 

en términos ds 

conceptualizan a la 

los tres procesos 

psicológicos mas importantes: La motivación, planeación y 

evaluación, an donde la motivación se refiere a las intereses 

que tiene la gente hacia el futuro, la planeación sa refiere a 

la forma en que est4n proyectados estos interewes y la 

evaluación, que se refiere a la factibilidad de que los 

intereees puedan eer realizadas. 

Trommsdorff (1983) concibe a la perspectiva de tiempo futuro 
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como "el contenido, la duraciOn y dirección da la experiencia 

subjetiva de tiempo del pasado, del presente y del futuro" 

<Citado en Tismer, 1985). 

Por su parte, Oouvan y Adelson (1966) describen a la 

orientación a futuro como "la planeación y preparación para el 

futuro" (Citado en Seginer, 1988). 

Cabe sel"lalar que para los fines de la investigación se tomó la 

dafiniciOn de Pick y Andrade < 1986) 1 quienaw describen a la 

orientación a futuro como 11 la frecuencia con que un individue 

planea y organiza sus actividades, aGi como su preocupación por 

consacuencia!I futuras" (Citado en Rodriguez, 1992). 

Como se observa, todas coinciden en al sentido de seN•lar la 

importancia que reviste en el individuo la planeación de 

acciones que llevan hacia un futuro o meta determinada, 

tomándose en cuenta además el interés que el sujeto tiene hacia 

el logro de ésta. 

Lo anterior propicia 1tl elwmento 

motivacional pr•••nt• •n la oriant•ción a futuro, • partir dal 

cual •• d•lin•an ••trat6gias tal•• como la plan•aciOn y la 

arganizaciOn da •ccion•• ancaminada9 hacia una m•ta futura. 

Como ue menciona, la motivaciOn es un elemento importante al 
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abordar el tema de la orientación a futuro, sobre todo la 

motivación de logro, ya que es mediante ésta que el sujeto 

decide las acciones que llevará a cabo en vias de la 

consecuciOn de sus metas. Es por ello que a continuación se 

aKpone el tema, espacificAndose en su momento el papel da la 

motivación de logro en •u relación con la orientación a futuro. 

1.4.3 Motivación 2.! Logro 

En principio, es importanta mencionar qua el concepto 

motiv•ciOn humana revista cierta complmjidad, sin embargo, se 

ha decidido tomar la concepción d& Atckinson (195Ba>, quien 

sel'lala que la motivación "•a refiere a la activación da una 

tendencia a actuar para producir uno o más efectos ••• es la 

fuerza final de la tendencia a la acción que la persona 

eKperimenta como un 11 yo quiero 11 (Citado en Cofer y App ley, 

19811. 

Asi mismo, y a fin de describir el mecanigmo de la motivación 

humana a continuación se presenta al sigui•nte esquema1 
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TEMPERAMENTO 
EMOCIONES 

,,..-·-·-·-·-·-·-·-· 

MOTIVACION 

II 

OBJETIVO 

OE LA 

ACTIVIDAD 

III 

MECANISMO DE LA MOTIVACION 

Los rasgos temperamentales, las emociones y los procesos 

cognitivos son la fuente de energía de los procesos de la 

motivación .. 

II Las emociones y los procesos cognitivos dan la 

regularización de los motivos. 

III El objetivo de la actividad asegura que el mecanismo de 

retroalimentación esté al nivel de activación da los 

procesos de la motivación. 

<Citado en Whittaker, 19851. 
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Dado lo anterior, en cuanto a que la orientación a futuro tiene 

su base en la motivación de logro, se hará una exposición más 

de tal lada para e><p 1 icarlo. 

Es bien conocido que la personalidad y la motivación humana 

están determinadas por diversos factores, que pueden ser de 

origen biológico (instintos) y psicológico <conductas 

aprendidas). 

Dentro de la estructura motivacional se tienen pulsiones 

primarias y secundarias, 

aspiraciones y actitudes, 

intereses, escalas de valores, 

por lo que la motivación del 

individuo está determinada por la influencia de factores 

internos y externos. Todo ello da lugar al sigtema motivacional 

del individuo, que tiene una gran repercusión sobre la 

personalidad, en la que se desarrollan motivos especificas 

<Whlttaker, 1985>. 

Asi mismo se considera pertinente mencionar que las 

motivaciones del individuo son diversas, algunas son 

transitorias, ott~as persisten; algunas son conscientes y otras 

inconscientes; otras más reducen la tensión o bien la 

mantienen, sin embargo, lo coman en ellas es que abarcan todo 

lo que el individuo trata de hacer (Al lport, 1977). 

Por otra parte, desde un encuadre psicológico social, se 
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concibe a la motivación como el vehiculo bAsico determinante de 

las relaciones del individuo y el medio ambiente <Whittaker, 

1985>, por lo que la motivación de logro se encuentra incluida 

dentro de los motivos sociales. 

Para Heckhausen C1983) el motivo de logro es "una tendencia a 

mantener e incrementar el rendimiento individual en todos los 

campos donde se acepta como obligatoria una norma de calidad" 

(Citado en Whittaker, 1985>. 

Respecto a la relación entre ol nivel socioaconómico y el 

legro, se ha observado que la motivación di! logro varia entre 

la5 clase• sociales; se ha demostrado que los niNos de clase 

alta en Estados Unidos presentan una motivación al legro 

superior a la d• los niNos de clase baja <Whittaker, 1985). 

Además, se observan diferencias en cuanto a la forma en que los 

padres guian la socialización del niNo, e& asi que se demuestra 

que los padres de clase media: 

a>Subrayan la necesidad de sacrificarse ahora para obtener 

recompensas en lo futuro. 

b>Hacen hincapié en que se manipule el ambiente. 

c>Asi mismo, en las recompensas individuales antes que el 

valor y las recompensas de grupo. 
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d)Tien11n aspiraciones de crd11n euperior respecto a sus hiJot1 11 

CWhittaker, 1985), 

Pcr su parte, Stocken (1958> ha demostrado que los valeres que 

cada clase posee están relacionado& con el logro; de ahi que 

los niNos de clasa media experimentan con más frecuencia el 

logro que los ninos de clase baja1 también 9e ha demostrado en 

alumnos de preparatoria la relt11ciOn entre los valores de clase 

y el logro CWhittaker, 1985). Además encentro que es máe fácil 

ense~ar a los ni~os de clase media a creer en el éKito y 

realizar las acciones necesarias para posibilitar el logro 

(aceptar el valor de un traba.jo dificil, la planaaci6n, 

gacrificarse, ate.) de modo que el individuo pueda manipular su 

ambienta para asegurar el triunfo (Citado en Whittaker, 1985). 

Como se observa, la motivación de legro tiene una. base social, 

es decir, es generada en el individuo a través del conte><to en 

el que se desenvuelve; es as! como puede distingutrge a un 

sujeto, motivado al logro, realizando diversidad da acciones 

encaminadas a alcanzar lo que se propone. Investigaciones a 

este respecto han demostrado la estrecha relación que la 

motivación de logro guarda con la orientación a futuro. 

La orientación a futuro implica una elaboración cognitiva que 

comprende acciones de planeaciOn y organización para el logro 

de ciertas metas, lo cual aunado a la motivación de logre, 

67 



permita detectar en que medida un sujeto motivado hacia una 

meta determinada es capaz de planear adecuadamente 5US acciones 

y lograr dR esa manera lo propuesto. 

Por su parte, Allport <1977) respecto a las metas futuras 

se~ala que es común que al individuo realice acciones a partir 

de la concordancia entre sus deseos y sus planes, lo que 

denomina como 11 intenciones 11
, es decir, en algunos casos, el 

comportamiento del hombre está en función de sus intenciones. 

Asi mhsmo, menciona que "como todas las motivaciones, la 

intención se refiere a lo que el individuo trata de hacer", sea 

de manera inmediata <coger un vaso porque !!e desea saciar la 

sed>, o cien, a largo plazo (terminar un trabajo escolar para 

descansar el fin de semana>. 

concepto de "intención" permite admitir diversas 

características importantes de la motivación: 

1) Los procesos cognitivos y los emotivos se fusionan en la 

personalidad formando un impultsar <urgencia> integral. 

2> La intención, como toda motivación, 

presente 

muestra 

persona. 

pero tiene una intensa orientación 

qué cla9e de futuro trata de 

bB 

eKiste en el 

al futuro ••• 

conseguir una 



3> Este t6rmino tiana un sabor de 11 tansiOn mant•nida 11 

reflejando asi la verdader• condición de todas las 

motivaciones a largo plazo. 

4) Al identificar las intenciones principales en una vida, 

no es posible mantener en perspectiva las orientaciones 

subsidiarias 1
' <Allport, 1977). 

!. 4.4 ~ Motivación de Logro ~ !!!:!. relación con !.!. Orientación 

A ratz del interés por esta linea de investigación, diversos 

han sido los estudios realizados, entre los que se encuentran 

como 109 mas sobresalientes Atckinson, Raynor, Nuttin, 

Trommsdcrff, Heckhausen y Gjesme, quienes en sus hallaz9os han 

postulado aspectos como los siguientes: 

Para Atckinson <1958) los motivos de logro son concebidos como 

11 la& capacidades para anticipar placer o pánico en situaciones 

ce logro 11 <Citado en Gjesme, 1981>, lo cual implica que en 

cierto grado, se encuentran dirigidas hacia eventos futuros, 

asi mismo, la conceptualiza como "la suma algebrAica de la 

te~dencia a la aproximación al éxito <T ) y lA tendencia a 

evitar al fracaso <T- ) 11 • 

f 
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McClelland y sus colaboradore9 (1951) por su parte, respecto a 

la motivación de logro, y retomando los conceptos de Freud 

(1933) y Murray <1938), sertalan que ºimplica la ejecución en el 

contexto de estándares de excelencia y el deseo de tener bien 

evaluada la ejecución mediante dichos está.ndares 1
' (Citado en 

Cofer y Appley, 1981>. 

Asi mismo, McClelland y Fr1edman (1962) sef'talan que la cultura 

influye sobre el ser humano, incrementando en éste su deseo de 

superarise o real izarse, sef'rala también que ºel logro se origina 

en el individuo principalmente por la influencia que los padres 

ejercen sobre él. Factores como la confianza, libertad, afecto 

y responsabilidad son los que determinan mayor o menor motivo 

de logro 11 (Citado en Arias, 1981). 

Dicho autor concibe a la conducta de logro como "la resultante 

de dos tendencias en conflicto, la tendencia a alcanzar el 

éxito <T ) y la tendencia a evitar el fracaso <T- >; menciona 
e f 

que cuando el motivo al logro es mayor que el motivo a evitar 

el fracago, la tendencia resultante es positiva 11 <Citado en 

Pereda et al, 1990). 

Por su parte, Raynor <1969>, se ha enfocado a observar entre 

otros aspectos, la relaci6n que existe antre les motivos de 

legro y la orientación a futuro; para ello, ha creado una 

teoria de la motivaci6n de logro basada en los principios 
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generales de la teoría del valor de la expectativa de Edwards 

(1954), junto con el análisis de la conducta de Lew1n (1936) 

<Citado en Gjesme, 1981>. 

Para tal efecto ha definido a la motivación de logro "como una 

serie de pases en un camino hacia una meta" (Citado en GJesme, 

1981>; en ella enfatiza la importancia de la anticipación 

futura, asi como las consecuencias inmediatas. En este enfoque 

se considera a la actividad inmediata como instrumental cuando 

tiene consecuencias para las metas futuras, ésta a su vez es 

considerada como el primer paso en una trayectoria orientada 

hacia una meta futura. Esta trayectoria comprende una serie de 

submetas que contribuyen, con un componente motivacional 

separado, a la motivación de logro resultante <Citado en 

Gjesme, 1981). 

Por su parte, Gjesme (1981>, continuando con los trabajes de 

Raynor y sus colaboradores define a la orientación temporal 

futura como "una capacidad general para anticipar e ilustrar el 

futuro, incluyendo una elaboración cognitiva de plane~ y 

proyectos, y reflejando el grado de interés y compromiso can el 

futuro" (Citado en Pereda et al, 1990); para él es una 

capacidad que se va desarrollando poco a peco hasta conformar 

ciertos rasgos de personalidad relativamente establos <Citado 

en Pereda et al, 1990>. 
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A•i mismo, considera a la diBtancia fisica como un factor 

determinante en la formación y percepción de m•tas a futuro, 

asi como la extensión de éstas hacia un futuro mas lejano 

(Gjesme, 1975, Citado en Rodriguez, 1992). Además sel"lala que la 

perspectiva futura se desarrolla paulatinamente a lo largo de 

la niNez y la relaciona con la elaboración cognitiva de lam 

necesidades en planes, intenciones y tareas con una estructura 

temporal más o menos elaborada <Gjesme, 1979). 

Menciona que as a pertir de la necesidad de satisfacer un 

deseo, que el individuo realiza actividades relacionadas con 

ésta, tomando en cuenta un tip·a de adaptación al ritmo de la 

situación satisfactora, lo cual indica la primera experiencia 

de seriación temporal <Gjesme, 1979). Por su parte, Nuttin 

(1976) sef"lala la necesidad del individuo como la base de la 

dimensión de tiempo futuro en la conducta (Citado en Gjesme, 

1979). 

Cabe mencionar que este investigador !le ha enfocado 

primordialmente a los estudios relacionados con los efectos de 

la influencia de las consecuencias futuras en la motivación y 

desempef"fo presente (Gjesme, 1981). 

Se considera necesario seNalar que la investigación en el campo 

de la orientación a futuro se ha realizado desde el plano 

experimental <manipulando la situación mediante la introducción 
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da diferentes trayectorias: Contingento y no contingente> y a 

través de estudios ex-post-facto, mn donde mAs que nada se 

examinan las rElaciones entre los motivos de logro y el 

desempeNo del individuo con diferente orientación a futuro 

(Gjesme, 1981). Asi mismo, sel'fala que la ltKtensiOn de la 

perspectiva futura depende de las necesidades de desarrollo del 

individuo en vias del objetivo final que persigue <GJesme, 

1981). 

A eilte respecto, Tismer (1985) sef'lala que la orientación a 

futuro 11 forma parte de la perspectiva temporal y se relaciona 

con las aspiraciones, deseos, el<pectativas y temores respecto a 

ciertos eventos en un futuro cercano o lejano". 

1.4.5 Algunas investiaacipnes sobre 1ª. Orientación ª Futuro 

Entre ellas se puede seNalar, la realizada por Tismer <1985>, 

quien a través de una investigaciOn en población adolescente 

encentró que dado al rol social impuesto a la mujer, su 

perspectiva hacia el futuro se orienta mAs hacia un desempe~o 

social (deseos de casarse> y el hombre se enfoca más hacia un 

desempeNc ocupacional (desarrollo profesional>. 

Par su parte, Nurmi 11989) realizó una investigación 

preponiendo un modele para medir el pensamiento del adolescente 

acerca del futuro, conformado por tres constructosi La 
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motivación, planeación y evalua.ción. Los r-eeultados demostraron 

la confirmación del modelo sehalándose, sobre todo, la 

pre9encia de esos tres aspectos en todo el proceso de la 

orientación a futuro; asi mismo mencionan que constituyen un 

proceso continua que da inicio can la fijación de metas con 

basa en los motivos y valores. Posterior a eso, se requiere de 

la planeaciOn para realizar las metas y por Ultimo, se da la 

evaluación, que es llevada para comparar los resultados de la 

conducta hacia la meta. De lo anterior, comentan que la 

orientación a futuro es una parte esencial del pensamiento 

sobre todo en la adolescencia y la edad adulta temprana y que 

los tres procesos mencionados en élla podrían jugar un papel 

importante en la personalidad. 

Por su parte, Pereda et al ( 1990), realiza ron una investigación 

para observar la influencia de los aspectos motivacionales en 

el rendimiento académico en alumnos de 7o. y So. aNo de un 

colegio de Madrid; demostró que variables motivacionales como 

la motivación de logro, esperanza de é><ito, perseverancia, 

autoestima, loc::us de control, orientación temporal futura, 

influyen significativamente sobre el rendimiento académico. Asi 

misma, se observó que existe una estrecha relación entt~e el 

t"endimtento académico y la orientación a futuro. 

Otro aspecto observado 

plantean metas futuras 

fue el que aquellos sujetos que se 

y no tanto mediatas, poseen una 
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motivación de logro elevado. 

Seginer (1988) realizó un estudio para observar de qué manera 

influyen los ámbitos sociales sobre la orientación a futuro del 

adolescente, sugiriendo que los adolescentes que se desarrollan 

en contextos sociales més elevados y más bajos valoran el 

efecto de la situación sobre el logro de expectativas positivas 

y negativas respectivamente. 

Por otra pat"te, Gjesme <1981> real1::6 una investigación en la 

que derivado de los resultados propuso que ºla distancia 

psicológica está determinada entre otras cosas por: 

a) La expectativa de lograr la meta. 

b) La distancia en tiempo entre la situación presente y la 

meta futura; 

e:) La orientación de tiempo futuro, considerada como un rasgo 

de personalidad" 

Postuló además que al poner en acción los motivos se incrementa 

o disminuye la distancia de la meta percibida en tiempo. Por lo 

anterior, concluyó que cada meta futura debe estar respaldada 

por el correspondiente coeficiente de la distancia de la meta 

percibida. 
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Otro estudio real izado por Gjesme (1979) se enfocó a determinar 

la relación entre la motivación de logro, la habilidad, la 

demora de la gratificación y el sexo con respecto a la 

orientac10n a futuro, para ello tomó una muestra de una 

población de alumnos de 60. grado de la escuela elemental, de 

ambos sexos. Derivado del análisis de resultados se observó 

entre otros aspectos, que la motivación de logro y la edad 

juegan un papel importante en la orientación futura de los 

alumnos; asi mismo, ge observó que la!! nif"fas mostraron mayor 

sensibi 1 idad que los ni Nos, lo cual posiblemente se deba a que 

no es una caracterhstica innata sino aprendida, que se refuerza 

mediante la socialización. Esta mayor sensibilidad en las niNas 

que en los ninos puede propiciar una mayor conciencia de ellas 

hacia los estimules aún no presentes y formar las bases para 

una mayor capacidad para anticipar el tiempo futuro. 
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CAPITULO 11 

METODOLOGIA 



2.1 Problema 

Que relación existe entre el autoconcepto y la orientación a 

futuro de los estudiantes de do9 Centros de Asesot"ia para el 

Aprendizaje ? 

2.2 Objetivo General 

Esta investigación pretendió determinar la relación que existe 

entre el autoconcepto y la orientación a futuro de los 

estudiantes de dos centros de aiiesoria para el apt~endizaje. 

El propósito de esta investigación fue describir la relación 

entre el autoconcepto y la orientación a futuro en la población 

estudiantil de dos centros de asesoria para el aprendizaje a 

fin de que se implementen programas encaminados a generar un 

cambio de actitudes en el alumnado que conlleve a mejorar su 

rendimiento académico y asi propiciar que el proceso ensertanza

aprendizaje en el que se encuentran inmersos sea m4s ágil y 

dinámico. 

2.3 ObJetivos Eseecíficos 

-Determinar el autoconcepto de los estudiantes de des 

centres de aseeoria para el aprendizaje. 
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ESTA 
SALm 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

-D•t•rminar la cri•ntación a futuro de loa ••tudiantas de 

dos centro• da •&aeoria para el aprendizaje. 

2.4 Hioóteais 

Hipótaeie Qft Trabajo (Conceptual) 

Exista ccrrelaci6n entre el autoconcepto y la orientación a 

futuro de los estudiantes de dos C•ntros da Aaesoria para •l 

Aprendizaje dependiendo de la edad, •l sexo y la ocupación. 

Hipóte!Sis tl!!.!A 

No exista correlación entre el autoconcepto y la orientación a 

futuro de los estudiantes de dos Centros dm Asesoria para el 

Aprendizaje dependiendo de la edad, el sexo y la ocupación. 

2.:5 Variabl•• 

v. o. Autoconcepto 

Orientación a futuro 

v. x. 
Edad 

Ocupación 
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2.6 Defintcignes Conceptuales 

Autoconcepto.- "Es la percepción que uno tiene de si mismo, 

especificamente son las actitudes, sentimientos y conocimientos 

respecto a las propias capacidades, habilidades, apariencia y 

aceptabilidad social 11 
( La Rosa, 1986>. 

Orientación a Futuro.- 11 Frecuencia con que un individuo planea 

y organiza sus actividades, asi como su preocupación por 

consecuencias futuras 11 (Pick, y Andrade, 1985, Citado en 

Rodriguez, 1992). 

Definiciones Operacionales 

Autoconcepto.- Estará representado por las puntuac1ones que se 

obtengan en la Escala de Autoconcepto de Jorge La Rosa <198ó> 

misma que comprende las siguientes dimensiones1 

Dimensión Social.- 11 Implica la forma en que los sujetos se 

manifiestan al interactuar con las personas, en el contexto 

social en el que se desenvuelven. Un aspecto social 1mportante 

en la vida del ser humano, son las relaciones que mantienen con 

sus familiares, amigos, compa~eros y otras per5onas con las 

cualeB interactúan eventual o si9temAticamente con las 

oportunidades que la vida les proporciona o en la razón de una 

función ejercida. Estas relaciones pueden set~ fuente de alegria 
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y satisfacción, pero también da tristeza y abatimiento, 

dependiendo del contenido y tonalidad que caracteriza la 

relación. <Reactivos: 3,9,11,16,21 1 36,37 y 44). <La Roga, 1986, 

citado en Malfavaun, 1992). 

Dimensión Emocional.- ºEs la manera en que el sujeto expresa su 

estabilidad o inestabilidad interna, es decir, los estados 

animices que lo caracterizan. El individuo es el palco de los 

mas variados sentimientos y emociones. Hay emociones que 

e~perimenta en la subjetividad y que no tienen como objeto 

inmediato trascender los limites del YO. Son consecuencias del 

buen estado fisico, de loe logros alcan:ados, de una relación 

afectuosa gratificante, de la percepción de que está alcanzando 

sus objetivos vitales y de una conducta consistente con los 

valores personales,· lo que hace que una persona se sienta 

animada, feliz, ~optimista y con un sentimiento de realización 

personal''. <Reactivos: 1, 2, 15, 17, 19, 27, 33, 38, 40 y 43). 

(La Rosa, 1986, citado en Malfavaun, 1992). 

Dimensión Ocupacional.- 11 Se refiere a la forma en que se 

concibe el sujeto, respecto a cómo lleva a cabo las funciones 

que le exigen las actividades que desempeNa en su~ 

roles; abarca tanto la evaluación académica 

diferentes 

como las 

ocupaciones de las demas diferentes naturalezas 11
• <Reactivosu 

5, 6, 13, 20, 22, 23, 26, 31, 35, 39, 41, 421. <La Rosa, 1986, 

citado en Malfavaun, 1992). 
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Dimensión Etico-Moral.- "Abarca los principio11 y valoras que le 

son transmitidos al sujeto por la familia, los cuale!I son 

apoyados por el medio 11ocial en el que se desenvuelve. Su 

felicidad depende de que alcance sus ideales, mantenga una 

relación armoniosa con los demás individuos y tenga la posesión 

de bienes y objetos para su supervivencia y desarrollo". 

(Reactivoss 4, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 

34, 35). <La Rosa, 1986, citado en Malfavaun, 1992>. 

Orientación a Futuro.- Estará representada por les puntajes que 

se obtengan en la Escala Multidimensional de Orientación a 

Futuro de Susan Pick y Patricia Andrade (1986, Citado en 

Rodriguez, 1992>, misma que ha sido considerada en base a 

cuatro dimensiones: 

Organización y Planeaci6n.- 11 Capac1dad del sujeto de ordenar 

sus ideas, asi como el orden y estructura interna con que 

cuenta para que forme metas a corto y largo plazo 11
• CPick y 

Andrade (1986>, citado en Rodrlguez, 1992). 

Falta de Organización y Planeaci6n.- "Incapacidad del sujeto de 

organizar y planear eventos 11
• CPick y Andrade <1986), citado en 

Rodrlguez, 1992>. 

Visión al Futuro.- "Qué tanto al sujeto es capaz 

metas de acuerdo a.l contexto en qua se desarrolla 11
• 

Andrade (1986), citado en Rodriguez, 1992). 
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Futuro Incierto.- ºQué tanto el sujeto •e preocupa por las 

consecuencias futuras que se le presentarán". <Pick y Andrade 

<1986>, citado en Rodriguez, 1992>. 

2.7 Población 

Estuvo representada por los estudiantes de dos escuelas de 

sistema abierto que la SEP denomina ºCentros de Asesorfa para 

el A1Jrendizaje 11
, ubicados en la Delegación Iztapalapa de esta 

ciudad, entendiéndose como tales a aquellos 11 organismos que 

crea el sector pQblico o privado para promover el sistema de 

!]reparatoria abierta entre la población demandante, 

croporcionándo los servicios de asesor!a en el proceso 

ensef'fanza-aprendizaje y tramit.!ndo ante la Dirección General de 

Ecucación EHtraescolar o Servicios Coordinados de Educación 

PUt:Jlica <en los estados>, los servicios referentes a la 

1nscripc:iOn, acreditación y certificación".- <SEP, 1979). 

Muestra 

Estuvo conformada por 59 estudiantes de des Centres de Asesoria 

para el Aprendizaje, de ambos sexos, cuyas edades fluctaan 

entre los 15 y 33 aNos da edad, qua estudian y trabajan o que 

solo estudian. 
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2.0 llM !!.!!. ~ 

Se eligió el muestree no prcbabilistico de tipo proccs1tivo ya 

que de acuerdo a los objetivas de la investigaciOn, sólo se 

deseaba realizar el estudio en una población especifica sin 

llegar a determinar generalización alguna. 

1979>. 

2.9 I!Q.Q. Q!!. Investioación 

(Pick y López, 

Dados los objetivos de ésta se eligió un estudio de campo, a 

fin de acudir al medio natural en que se encontraba la 

población •legida. <Pick y López, 1979>. 

Asi mismo, se considera de tipo exploratorio ya que sólo se 

busc•n los hechos, aai mismo, porque este tipo de 

investigaciones presentan tres objetivos: 11 Des~ubrir las 

variables significativas, en la situación de campo. detectar 

las relaciones de las variables y poner los cimientos para una 

demostr-ación más sistem4tica y rigurosa de l•s hipótesis" 

<Kerlinger, 1983). 

Por ültimo, cabe senalar que se trata de un e9tUdio 

transversal, dado que me realiza en un momento determinada, as 

decir, el interés del investigador se enfoca a observar el 

fenOmeno en el presente. <Pick y López, 1979). 
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2.10 Diseho 9.J!. lnyestiaación 

A partir de los objetivos del estudio, se eligió un dise~o ex

post-facto con dos muestras relacionadas ya que por una parte, 

las manifestaciones a observar ya estaban dadas, y por la otra, 

ambas muestras comparten puntos de relación entre si. (Pick y 

López, 1979). 

2.11 Instrumentos 

Para esta investigación se utilizo en primar término, la Escala 

Autoconcepto de Jorge La Rosa <1986), que es el resultado de 6 

estudios piloto y una aplicación final, involucrando un total 

de 4,308 sujetos de ambos sexos (estudiantes de nivel 

preparatoria y universidad>, mismos que a continuación se 

describen: 

Estudie Piloto ~ ~Tuvo como objetivo la construcción y 

aplicación de una Escala Multidimensicnal da Locus de Control. 

La muestra seleccionada de manera no probabilistica estuvo 

conformada por 453 estudiantes de la UNAM, de los cuales 240 

eran hombres <173 de nivel universitario y 67 da nivel 

preparatoria) y 213 aran mujeres (124 de nivel universitario y 

89 de nivel praparatori~). 

Se elaboró una Escala para medir Locus de Control, misma que 

estuvo constituida por 60 reactivos, incluyendo las dimensiones 
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de internalidad inatrumental, afectividad, fatalisaa/suarte y 

la de otros poderosoQ. Los rmaultados obteniaos fueron 

sometidos a analisis factorial con rotación varima>< y oblicua 

para verificar la validez de constructo de dicho instrumento. 

El an4lisis factorial mostró 17 factores con valeres propios 

superiores a 1, que eKplicaban el 59.1% de la varianza total, 

los 5 primeros factores R><plicaban el 34.0Y. de la varianza 

total y presentaban claridad conceptual razon por la cual 

fueron elegidos. 

Con la finalidad de verificar la distribución d• les sujetes 

para cada reactivo que cargo significativamente en uno u otro 

factor, se calculó la distribución de las frecuencias de 

respuestas. Se hicieron, a continuación, pruebas T de Student 

entre las medias de los 226 sujetos que estaban arriba de la 

mediana y los 227 que se encontraban abajo de la misma, para 

cada reactivo, con el objetivo de analizar su poder 

discriminativo. Se verificó, en ef•cto, que los mi•mos 

discriminaban satisfactoriamente (pc0.001>. 

Se calcularon, también le• indic•• d• conaistenc1a interna 

<Alpha de Crcnbach> de dichas subescalas y a partir da les 

resultados se decidió agregar nuevo• reactivos para el estudio 

final, espacialmente para el factor 5, que tenia sólo 5 

reactivos. 
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~ f1l9l.g ~ Tuvo como objetivo la identificación da 

las dimensiones importantes del autoconcepto, para ello se tomó 

una muestra, misma que no fue seleccionada al azar, que estuvo 

conformada por 55 sujetos de preparatoria y 63 de la UNAM, de 

los cuales 57 eran hombres y 61 eran mujeres. 

Dado el objetivo de la investigación, la técnica utilizada para 

que los sujetos manifastacen verbalmente los aspectos qua 

consideraban importantes cuando pien•an en ai mi•mos y de los 

cuales depende su felicidad y realización, fuá la 11 tormenta de 

ideas", llegándose a generalizar los aspectos sugeridos; se 

realizó un anAlisis de contenido de las contribuciones hechas 

por el los. 

D•rivado de lo anterior, se concluyó que eran 5 las dimensiones 

importantes en lo que se refiere al autoconcepto1 6A 1isica, o 

consideraciones respecto al cuerpo, !...!. social, es decir, la 

percepción que uno tiene de sus interacciones y el grado de 

satisfacción o no satisfacción procedentes de las mismas; lA 

emocignal, que se refiere a los sentimientos y emocionas que al 

individuo experimente en el dia; ~ocupacional, que ee refiere 

al funcionamiento del individuo en su trabajo; y !.!. etica, o 

sea, el aspecto de congruencia o no congruencia con loa valores 

personales, y que son en general, un reflejo de los valores 

cultura les. 
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~ e.!19.1.2 No.3.- Tuvo como objetivo la büsqueda de los 

adjetivos adecuados para describir y evaluar el individuo en 

las dimensiones propuestas del autoconcepto. Se tomó una 

muestra no aleatoria da 358 sujetos, de los cuales 300 eran 

alumnos de diversas carreras de la UNAM y 58 er•n de 

preparatoria No. 6. 

Se aplicó un cuestionario en el que los sujetos deberian 

escribir todos los adjetivos con valencia positiva o negativa 

que se les ocurriet"an para describir lo& más diferentes tipos 

de personas, considerando las dimensiones propuestas1 Fisica, 

Social, Emocional, Etica y Ocupacional. 

De esta aplicación se obtuvo una gran cantidad da adjetivos 

para describir y evaluar al individuo en cada una de las 

dimensiones propuestas, permitiendo una selección de los mismos 

de acuerdo a la frecuencia con que fueron sugeridos. 

Estudig Piloto M9..=. ~ Tuvo como objetivo la büsqueda da los 

adjetives antónimos e identificación de las valencias de los 

adjetivos ambiguos. Se 

sujetos, de lo• cuales 

hombres y 26 mujeres> 

tomó una muestra no aleatoria de 251 

52 eran de nivel preparatoria (26 

y 199 eran de la UNAH de diversas 

carreras (87 mujeres y 112 hombres>. 

En el cuestionario aplicado se solicitó a los sujetos los 
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antónimos de 55 adjetivos, de loa qua se tenia duda, además se 

solicitó la valencia de 23 adjetivos respecto de los cuales se 

dudaba si representarian una caracteristica positiva, negativa 

o neutra. 

2 
Para determinar los resultados se calculó la H para verificar 

la diferencia entre el adjetivo antónimo más nombrado y el que 

lo seguia, se obtuvieron diferencias significativas (pa0.001) 

para los adjetivos que se encuentran en la tabla o.e, <La Rosa, 

1986). 

Los resultados comprueban la teoria de que la mayoria de los 

adjetivos tienen una dimensión evaluativa y que a esta se 

asocia una emoción de gatisfacción o insatisfacción. 

Estudio Piloto No.5.- Tuvo como objetivo la busqueda de los 

adjetivos antónimos a través de las correlaciones negativas de 

los mismos en una situación de autoevaluación. La muestra no 

probabilistica estuvo conformada por 217 alumnos, de los cuales 

52 eran de nivel prep~ratoria <24 hombres y 28 mujeres> y 165 

de la UNAM (81 hombres y 84 mujeres). El cuestionario aplicado 

constaba de 120 adjetivos, resultantes de los estudios piloto 3 

y 4. 

Dado que el propósito del estudio era buscar los adjetivos 

antónimos mediante las correlaciones negativas significativas 

89 



más Altas, hubo c•sos en que no se consideró l• correlación 

negativa mils alta como criterio absoluto, ya que el adjetivo no 

llenaba los requisitos semánticos de antónimo y por eso no fué 

considera.do. En e9tos casos se buscó no solo el criterio 

empirico <correlación), sino también el semántico, buscAndose 

una correl•ción más baja pero congruente con el objetivo 

linguistica. 

~ e.l.1s!2 t!g_,_ 9.....::. Tuvo como objetivo la aplicacion Piloto 

dal cuestionario para medir autoconcepto. Los sujetos no fueron 

seleccionados al azar1 418 eran estudiantes de diversas 

carreras de la UNAM, 45 de preparatoria, 80 eran del CUC y 53 

eran per9onas casadas que iban a cur!IDS de preparación para el 

matrimonio en la zona sur del D.F. y se reuntan en el CUC. 

El cuestionario aplicado se derivó de los estudios piloto 2 1 3 1 

4, 5, y estuvo conformado por 54 pares de adjetivos, 

refiriéndose a diversas dimensiones: Fisica, social, emocional, 

ocupacional y ática; se utilizó la técnica del diferencial 

sem&ntico con siete intervalo& entre los adjetivos 01polares. 

Los datos obtenidos se sometieron a análisis f•ctorial con 

rotación varimax y oblicua para verificar la validez de 

construcción del instrumento. El aná.l isis factorial indicó 13 

factores con valores propios superiores a uno y que explicaban 

58.6'l. de la varianza total. Los 8 primeros factores eMplicaron 
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4BX de la varianza y fueron conceptualmente congruentes, por lo 

que fueron elegidos. 

Se calcularon también los indices de consistencia interna de 

lae 9ubescalas ocupacional, ética, social y emocional. Los 

resultados indican que los estudios piloto 2 a 5 lograron los 

fines propuestos, es decir, la construcción de una escala 

multidimensional de autoconcepto, con validez de constructo, 

con exclusión 

intrin9ecas de 

de 

la 

la dimensión 

técnica del 

fisica por 

diferencial 

1 imi t&cicnes 

sam.tnt ice. Sin 

embargo, se decide agregar nuevos reactivos para el estudio 

final con el objetivo de explot·ar las posibilidades de 

desarrollar subeacalas dentro de las dimemlione• social y 

emocional, conforme los resultados del análisis factorial. 

En segundo término se utilizó la Escala Multidimensional de 

Orientación a Futuro de Pick, s. y Andrade, P. <1986) que fue 

elaborada con una escala intervalar mediante el método de 

rangos sumarizados de Lickert <Citado en Rodriguez, 1992). 

A fin de corroborar la validez del instrumento se llevó a cabe 

un análisis factorial1 así mismo, la confiabilidad fue 

verificada mediante la aplicación del Alpha de Crcnbach, 

determinándose asi les indices de confiabilidad de cada una de 

las 4 dimensiones que conforman dicho in•trumento, mismas que a 

continuación se detallan1 
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DIMENSION 

PLANEACION Y 
ORGANIZACION 

FALTA DE PLANEA
C!ON Y ORGANIZA
CIDN 

VISION A FUTURO 

FUTURO INCIERTO 

REACTIVOS QUE LA 

CONFORMAN 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, B, 9, 10, 12, 18 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21 

29, 27, 25, 24 

30, 28, 26, 23, 22 

INDICE DE 

CONFIABILIDAD 

m .84 

00 .... 76 

00 = .68 

oe ... 53 

lPick y Andrade (1986), citado en Rodr!guez, 1992), 

2.12 Pt .. ocedimiento 

En primer término se acudió a ambas instituciones a fin de 

solicitar la autorización da los directores de éstas para 

llevar a cabo la aplicación da los instrumentos ale9idos para 

la invetstigaciOn. Posterior a asto, se realizó dicha 

aplicación, misma que se llevó a cabo •n forma colectiva en las 

propias instalaciones de las escuelas mencionadas. Ambos 

instrumentos fueren aplicados el mi9mo dia, utiliz•ndo•e un 

tiempo aproKimado de una hora y treinta minutos en cada 

planta!, 

92 



Después de una breve explicación sobre los objetivos de la 

investigación, se proporc 1onaron los cuestionarios de 

referencia, dando lectura a las instrucciones de los mismos. 

Para la Escala de Autoconcepto las indicaciones fueron las 

siguientes: 

11 A continuación encontrarás un conjunto de adjetivos que sirven 

para describirte. Por favor marca tu respuesta pensando en como 

eres tu, y no coino te gustaria ser. Ejemplo: 

FLACO<A> 

Muy 
flaco 

Bastan- Poco 
te fla- fla-
co ca 

Ni f la- Poco Bastan
cc ni obe- te obe-
obeBo so so 

__ OBESO<A> 

Muy 
obe-
so 

Deberas dar una Onica respuesta, en cada renglón y solamente 

una, poniendo una li en el espacio que corresponde a tu 

autopercepción. Si te crees muy obeso, pondrás la ~ en el 

espacio más cercano d• la palabra obeso. Si te sientes bastante 

flaco pondrAs la ~en el espacio correspondiente; si no te 

percibes obeso pero tampoco flaca, pcndrá9 la K en el espacio 

da enm•dio que ••t• igualmente distante da los &djetivos obeso 

y flaco. Los e•pacios cuanto mAs se aproximen a un adjetivo, 

indican un grado mayor •n que se posee dicha caracteristica. 

Contesta en renglones de abajo, como en el ejemplo de arriba, y 

tan r8pido como te saa posible, sin ser descuidado, utilizando 
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la primera impresión contesta a todos los renglones. ºGraciam 11
• 

(La Ro!!a, 198b). 

Para la Escala Multidimensional de Orientación a futuro las 

indicaciones fueron las siguientes: 

11 A continuación encontrarás una serie de afirmaciones que se 

refieren a cosas que tu piensas o haces, por favor contesta 

cada una. de ellas encerrando en un circulo lats letras o letra 

que corresponda de acuerdo a la frecuencia con que tu haces lo 

que eKpresa la frase. Este cuestionario es anónimo, por lo que 

te pedimos seas lo mas sincero posible y no dejes af irmacionee 

sin contestar. Las opciones sana CN = Casi Nunca, A ~ A Veces, 

CS • Casi Siampre". (Citado en Rodriguez, 1992). 

Aclaradas las dudas, en ambos casos, los estudiantes 

procedieron al llenado de los mismos. 

2.13 Análisis Estadistica 9..1!. ~ 

De acuet•do a los objetivos de la investigación, el an&lisis se 

llevó a cabo desde dos puntos de vista1 Descriptivo e 

Inferencial. El primero comprendiO la elaboraciOn de unil 

distribución de frecuencia a fin de presentar de manera 

objetiva la deBcripciOn de la poblaci6n (No. de sujetos por 

sexo, por edad, por ocupación> y el cAlculo de medidag de 
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tendencia central como la Moda <Me> y la Media (K), que 

representan lo "tipico" de ese conjunto de puntajes. Por 

Ul ttmo, se calculó la desviación estandar, < <:r ) como medida de 

dispersión para distinguir el grado de variabilidad de los 

resultados. Dichas medidas se definen y calculan de la 

siguiente manera: 

Mo. "Es el valer que aparece más a menudo en la columna de 

frecuencia de la tabla" <Levin, 1979>. Su obtención no requiere 

calculo alguno solo la observación de los puntajes que 

aparecen. 

X. 11 Es la suma de un conjunto de puntajes dividido entre el 

número total de puntajes del conjunto 11 <Levin, 1979), se 

calcula mediante la fórmula: 

f X 

N 

En donde: 

media 

'=. suma 

un puntaje no procesado en un 

conjunto de datos. 

N es el número da puntajes de un 

conjunto. 
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Respecto a la desviación estandar, cabe mencionar que toda 

investigación requiere además del cálculo de medidas de 

tendencia central, medidas de variabilidad o dispersión como 

ésta, a fin de conocer la forma en que están colocadas las 

puntuaciones alrededor de la distribución, definiéndose 

entonces a la desviación est~ndar como" la rai z cuadrada de la 

media de las desviaciones de la media de una distribución 

elevadas al cuadradoº <Levin, 1979>, cuya fórmula es la 

si9uiente1 

cr ~ ----~---~: 
En donde: 

X 

N 

cr = 
2 

desviación estándar 

suma de las desviaciones de la media elevados al 

cuadrado. 

número total de puntajem. 

El aspecto inferencia! se realizo, dadas las caracteristicas 

del estudio¡ por una parte a través de la prueba estadistica 

ºCorrelación Producto Momento de P•arson" y por otra, mediante 

el An.ti.l is is de Varianza <ANOVA>, en cuanto a la pr~mer'a, se 

decidió su aplicaci6n ya que el coeficiente de correlación <r> 

es una puntuaci6n que "describe la fuerza da la relac10n entre 



dos variables y su signo describe su dirección 11 <Matheson, 

Bruse y Beauchamps, 1983). 

Asi mismo, se eligió dicha prueba ya que muestra la relación 

lineal entre 2 variables medidas a través de intervalos y 

permite probar estadisticamente lo significativo de una 

correlación. <Matheson et al, 1983), su cálculo se realiza 

mediante la fórmula: 

z xy- N 
r 

Respecto al segundo tratamiento estadistico <ANOVA>, se 

utilizo en virtud del interés por detectar si existen 

diferencias significativas entre las medias de los grupos de 

sujetos. Cabe seNalar que fue factible su uso debido a que se 

cuenta con más de una variable independiente y un nivel de 

medición intervalar (Matheson et al, 1983), la fórmula es la 

siguiente: 
2 

z.. " 

se 
t 

N 

N 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 



A fin de llevar a cabo el análisis de los resultados de la 

presente investigación se aplicó el paquete estadístico 

aplicado a las ciencias sociales <SPSS>, que comprende un 

análisis 

plant11a 

descriptivo 

medidas de 

y un análisis 

tendencia 

inferencia l. El primero 

distribución de frecuencias. 

central y dispersión y una 

El segundo eMpone un an&li•is 

interpretativo de los datos estadísticos para la comprobación 

de la hipótesis mediante la prueba estadística ºCorrelación 

Producto Momento de Pearson 11
, utilizando un nivel de 

significa.neta de .OS¡ asi como un Análisis de Varianza <ANOVA>. 

Análisis Descriptivo 

En este primer análisis se describen las caracteristicas 

sociodemográficas de la muestra a estudiar. 

En cuanto a la primera variable, que corresponde a seKo, se 

observa que el 44.1 t. de la población es de s&Ko masculino y el 

SS.9 de seKo femenino <Ver tabla 1). 
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TABLA l 

DISTRIBUCION POR SEXO 

SEXO 

2 

TOTAL 

FRECUENCIA 

21> 

33 

59 

PORCENTAJE 

44. l 

55.9 

100.0 

Posteriormente, se realizó la interpretación por ocupación 

encontrand6se que no eMistc una gran diferencia en cuanto a los 

alumnos que estudian (49.2 %) y los que estudian y trabajan 

(50. B lr.l. (VE!r Tabla 2>. 

TABLA 2 

DISTRIBUCION POR OCUPACION 

OCUPACION 

2 

TOTAL 

FRECUENCIA 

29 

30 

59 

PORCENTAJE 

49.2 

50.8 

100.0 

A continuación se llevó a cabo una distribución por edades, 

obaervAndose que éstas fluctuan entre los 15 y 33 aNo•, 

contaniendo una media de 20.475. Asi mismo, se pudo detectar 
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que la mayoria de los sujetos sa encuentran entre los 16 y 20 

al'tos. <Ver Tabla 3). 

TABLA 3 

DISTRIBUCION POR EDAD 

1 
1 EDAD 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 1 
1-------1------------1------------1 
1 15 1 4 1 b.8 1 
1-------1------------1------------1 
1 16 1 . 7 1 1l.9 1 
1-------1------------1------------1 
1 17 b 1 10.2 1 
1----~--1------------1------------1 
1 18 1 9 1 15.3 1 
1-------1------------1------------1 
1 19 1 9 1 15.3 1 
1-------1------------1------------1 
1 20 1 " 1 10. 2 1 
1-------1------------1------------1 
1 21 1 1 ·1 l. 7 1 
1-------1------------1---~-------1 
1 22 1 4 1 b.8 1 
1-------1------------1------------1 
1 24 1 1 1 1. 7 1 
1-------1------------1------------1 
1 25 1 2 1 3.4 1 
:-------1------------:------------1 
1 27 1 1 1 1. 7 1 
1-~-----1------------1------------1 

28 1 1 1 1. 7 1 
1-------1------------1------------1 
1 29 1 4 1 b.8 1 
1-------1------------1------------1 
1 30 1 1 1 l. 7 1 
1-------1------------1------------1 
1 32 1 2 1 3.4 1 
1-------1------------1------------1 
1 33 1 1 1 1.7 1 
1-------1---------~-1------------1 
1 TOTAL 1 59 1 100.0 1 
l~~~I 1 1 

l1edia1 

11oda: 

Desviación Estandar: 

20.475 

18.000 

4.868 
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AnAlisis Inferencia! 

A>Correlación Producto Momento de Pearson. 

El aspecto inferencia! del análisis da datos permite hacer 

generalizaciones acerca de la población, mismas que van más 

allá de las observaciones realizadas; en este estudio dicho 

análisis se llevó a cabo mediante la 11 CorrelaciOn Producto

Mcmento de Pearson 11 en virtud de que a través de ella se puede 

analizar la relación que e>ciste entre 2 o más variables, 

"permite comprender qué tan fuerte es la relación entre ella& 11 

<Pick y López, 1991>. 

11 Con la ayuda del Coeficiente de Correlación <r> de Pearson 

podemos determinar la fuerza y la dirección de la relación 

entre la variable 11 x 11 y 11 y 11
, las cuales han sido medidas a 

través del nivel de intervalos 11 <Levin, 1979>. 

De la corrnlación llevada a cabo entre el autoconcepto y la 

orientación a futuro se obtuvieron los siguientes datos, mismos 

que se enuncian dimensión por dimensión: 

Dimensión Social !·- Se encentró que a mayor capacidad de 

relación con lea demás: 

-> mayor sera la simpatia, ccrtesia y respete que maneje el 
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sujeto hacia su conteKto social, propiciando una comunicación 

social satisfactoria. 

-> mayor será su capacidad para· externar sentimientos de amor, 

car11'10 y ternura al otro, mostrándose a.demás noble, pacifico, 

generoso para consigo mismo y les demás. 

-> mayor será al compromiso que asuma en las labores que 

desempef'le, mostrando de esa manera mayor responsabilidad, 

eficiencia, puntualidad y capacidad. 

-) mayor concordancia de SUB valores personales con lo 

establecido socialmente; mostrando ast, lealtad, honeAtidad, 

sinceridad, rectitud. 

-> mayor dinamismo, audacia, actividad y dominancia presentará 

el sujeto. 

-) mayor sera la disponibilidad del sujeto para con los otros, 

mostrándose accesible, comprensivo y agradable. 

Por 1.Htimo, se observa que a menor capacidad del sujeto para 

relacionarse con los demAs, menor será su capacidad para formar~ 

metas de acuerdo al contexto social en el que se desarrolla. 
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Dim1nsión Emocignal 1·- En esta escala •e encontró que mientras 

mAs sentimientos positivos de si mismo tenga el sujeto 

(felicidad, Jovialidad, alegria y optimismo): 

-) mayor será el compromiso hacia la labor qua desempeNe, 

mostrándose responsable, puntual, eficiente, estudioso y capaz. 

-> mayor será la nobleza, tranquilidad, estabilidad, 

generosidad y más frecuentes serán los actos de reflexión del 

sujeto. 

-) mayor sarA la concordancia entre sus valoras personales y 

los sociales, provocando con ello, qua el sujeto se muestre 

honesto, leal, sincero y recto. 

-) mayor serA la disponibilidad del sujeto para con los demás, 

mostrándose accesible, comprensivo, agradable. 

-) mayor será la preocupación por las consecuencias futuras 

que se le presentarán. 

Asi mismo, se observo que a menor capacidad del sujeto para 

ordenar sus ideas y menor estructura interna para formar metas: 

a) menores serán sus sentimientos positivos, por lo que se 

mostrarA desanimado., triste, pesimista, fracasado, melancólico. 
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b) menor será su capacidad para formar sus metas, da acuerdo al 

contexto social en el que se desarrolla. 

Dimensión Social ~-- En este rubro se encontró que a mayor 

comunicación del individuo con su medio ambiente mayor sera la 

concordancia de sus valores personales con loa soc.iale9, se 

mostrara. honrado, verdadero, sincero y leal; asi mismo, mayor 

será su dinamismo, actividad y audacia. 

Por otra parte, también se observó que a menor comunicación con 

su medio social, el sujeto se observará con menor capacidad 

para formar sus metas en concordancia con su contexto social. 

Dimensión Emocional ~-- Respecto a las características de los 

sujetos bajo esta dimensión, sS observa que a mayor sentimiento 

positivo <amor-cariNo-tarnura) hacia el otro, mayor serA la 

responsabilidad, eficiencia, capacidad que demuestre en las 

labores a desempet'lar. 

-) mayor serA la salud emocional del sujeto, es decir, se 

mostrará más noble, pacifico, generoso, sereno, consigo mismo y 

con los demás. 

-) mayor será la congruencia de sus valores personales con los 

establecidos socialmente, se mostrará leal, sincero, honrado, 

recto. 
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-) mayor será el dinamismo, actividad, dominancia y r~pidaz con 

el que realiza sus actividadaB. 

-) mayor será la accesibilidad que refleje para con los demás, 

es decir, se observará comprensivo, tratable, agradable. 

Por otra parte 9e observó que a mayor sentimiento negativo, es 

decir, mientras más frie, rudo, indiferente e insensible es el 

sujeto: 

a) menor será su capacidad para ordenar ideas, y por 

consiguiente menor será su capacidad para formar sum metas a 

corto y largo Pl'"azo. 

b> menor seré su capacidad para formar sus metas a partir de su 

contexto social. 

e> menor será su preocupación por las consecuencias futuras que 

se la presentarán. 

Dimensión Ocupacional.- Se observa que a mayor habilidad y 

funcionamiento del sujeto en su trabajos 

-> mayor será la congruencia de sus valorea personal•• con les 

sociales, se mostrará leAl, honesto, sincero, recto. 
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-> mayor será el din~mismo, actividad, audacia y rapidez en las 

actividades humanas que realiza e incapacid&~ para organizar y 

planear e ven tos. 

Sin embargo se observó que a menor habilidad y funcionamiento 

del sujeto en su trabajo: 

a> menor será su capacidad para ordenar sus ideas a fin de 

formar planes a largo y a corto plazo. 

b) menor será. su capacidad para formar metas de acuerdo al 

c:onte)(to en el que so desarrolla. 

e~ menor será la edad del sujeto. 

Dimensión Emocional ~-- A este respecto se obse1~va que a mayor 

salud emocional, es decir, a mayores sentimientos de nobleza, 

calma, tranquilidad, estabilidad: 

-> mayor será la congruencia de las valores personales con los 

sociales, el sujeto presentará dentro de sus rasgos 

caracteristicos lealtad, honestidad, rectitud y sinceridad. 

Sin embargo, a menor salud emocional, es decir, a mayores 

sent1m1entos de rencor, agresión, ansiedad, c:omportamientoe 

volubles: 
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-) menor capacidad para planear, ordenar ideas encaminadas a 

metas a corto y largo plazo. 

-) menor capacidad para formar metas de acuerdo al conteKto 

social del que forma parte. 

Por lo que respecta a edad, se observó que a menor ecad, menor 

salud emocional, es decir, se presentan rencores, agresión, 

ansiedad y comportamientos volubles. 

Dimensión Etica.- En este rubro se observó que 

congruencia entre los valores personales y sociales: 

mayor 

-> mayor será el dinamismo, astucia, actividad en las labores 

que desarrolle el sujeto. 

-> mayor accesibilidad manejará. el sujeto para con sus 

comparteros 6 personas que se encuentran en su derredor, es 

decir, 5e mostrará comprensible, tratable, agradable. 

-> mayor será la preocupación por las consecuencias futuras. 

Por otra parte, a menor congruencia entre los valores 

personales y los sociales: 

a) menor será. la capacidad para ordenar ideas encaminadas a 

formar metas a largo y a corto plazo. 
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b> menor será la capacidad de formar metas de acuerdo al 

ambiente social en que se desarrolla el sujeto. 

En lo referente a edad, en esta dimensión, se observó que a 

menor edad menor congruencia entre los valores personales y 

sociales .. 

Dimensión~ Q.g_ Iniciativa.- En lo referente a este aspecto se 

encontró que a menor dinamismo, astucia, actividad en las 

labores a deeempel"1ar, menor sera la capacidad del sujeto para 

formar metas de acuerdo a su con te:< to social, asi como menor 

será la edad del sujeto cuando se dé esta situación. 

Dimensión Social ~.- A este respecto se encontró que a menor 

disponibilidad del sujeto para que los otros contacten con él, 

menor será la capacidad de éste para ordenar ideas y realizar 

mecanismos internos encaminados a la formación de metas a largo 

y a corto plazo. 

Dimensión Organización :t. Planeación. En alla se observó que a 

menor preocupación por las consecuencias futuras menor 

capacidad para ordenar ideas y realizar mecanismos internos 

para formar metas a largo y corto plazo. 

Por otra parte a mayor edad del sujeto mayor capacidad para 

planear y organizar ideas encaminadas a metas futuras a largo y 

corto plazo. 
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Dimensión Falta Q.!t Organización ~ Planeación. Se observa que a 

menor incapacidad para organizar y planear eventos menor 

capacidad para formar metas de acuerdo al ámbito social en el 

que se desarrolla; asi mismo se observa que a menor edad menor 

incapacidad para organizar y planear eventos. 

Por otra parte, se observó que a mayor preocupación del sujeto 

por las consecuencias futuras que se le presentarán, mayor 

incapacidad del sujeto para organizar y planear eventos. 

Dimensión Visión !.!. ~.- En este aspecto se observó que a 

manor capacidad para formar metas menor preocupación por las 

consecuencias futuras que se le presentarán. 

Dimensión Futuro Incierto.- Se observó que a menor edad menor 

preocupac16n por las consecuencias futuras que 

presentar~n. <Ver Tabla 4). 
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T A BLA 4 

Anallsls de Correlocion entre loa Factores de Autoconcepto,Orientoclón a Futuro y Edad. 

~ F•lta• 

1 ~:::;:,º. lc.n1aa- Soclol 1 IEmoclonal 1 I Soclol Z IE .. clOIMll2loai,_.... IE•Ddmrd3 I Etlco l l•lclotfva l Socl•I S PlaH~tcloll. ~:!!:::J :!~!~:•• 

-
E-1 .4434 .. 

l!lee.lal 2 .3152• .2091 

~~MOC.:IHal 2 .50!53•• tl613 .1310 

Oe-1 .3305• .47GT•• • 162.9 .3045 • 

E•Dcl-13 .4044•• .4084•• -.0009 .3252• .2134 

Etlco •• 145•• .4191 .. .3262• .4023•• .4385•• .3727 • 

l•lclahwo .4077 .. .21170 .3571. .3181• .5140•• • OZS6 1 . 3683• 
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Bl Anal !sis ~ Varianza. -

Por lo que respecta al Análisis de Varianza <ANOVA>, esta es 

una prueba que se utiliza para observar la relación entre una 

escala nominal y una intervalar; sólo plantea la existencia de 

diferencias entre los grupos objeto de comparación. (Pick y 

Lopez, 1986). 

Con respecto a la Dimensión Social 1 se observa que no hubo 

diferencias significativas con respecto a sexo, sin embargo en 

cuanto a la ocupación s1 se observa di1erencias significativas 

e F = 4.51; P 1:1 .03 J, debido a que los alumnos que estudian y 

tt'abajan presentan una media m4s alta al ta <X 2.88), es 

decir, tienden a relacionarse más con los demás, de los que 

solamente estudian ( >e = 2. 43}, es decir, se observan amables, 

simpáticos, respetuosos, sencillos, educados. 

Con lo referente a la Dimensión Emocional ! se observan 

diferencias significativas en ambas variables; en cuanto a sexo 

C F = 4.(19; P = .048 J se observa que las mujeres presentan una 

media mas al ta. e )( = 2. 85 que los hombres ( ; 1:11 2. 38 ) lo que 

indica que se presentan como más 

realizados, contentos que los hombres. 

joviales, optimistas, 

Por lo que respecta a la Dimensión Ocupación CF=3.76; P=.05J se 

observa que los alumnos que estudian y trabajan presentan una 
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media más alta Cx-=2.87) que los que sólo traba.jan <x=2.42) de 

lo que puede derivarse que el los se observan como m.ás alegres, 

triunfadores, animados y realizados. 

En cuanto a la Dimensión Social ~ no se observan diferencias 

significativas en cuanto a sexo, sin embargo, t"especto a la 

Dimensión Ocupación [F=3.84; P=.051 se observan diferencias 

significativas ya que los alumnos que estudian y trabajan 

obtuvieron una media más al ta Cx=3. 74) que los que sólo 

estudian <x=3.18>, lo que indica que se presentan mas 

extrovertidos, sociales, expresivos, comunicativos. 

Por lo que respecta. a la Dimensión Visión al Futuro sólo se 

encontraron diferencias significativas en sexo CF=3.47; P=.061 

ya que las mujeres presentan una media más alta <x=2.42> que 

los hombres <x=2.2U lo que indica que poseen mayor capacidad 

para planear metas futuras de acuerdo al contexto social en el 

que se desarrolla. Es decir manejan un mayor grado de 

obJetividad para disel"lar estrategias hacia lo que desean 

alcanzar. Aunado esto a los resulta.dos obtenidos en la 

Dimensión Emocional 1 de autoconcepto; podría pensarse que esta 

capacidad de planeación objetiva estaría relacionada con el 

optimismo que manifiesta hacia las actividades que lleva a 

cabo, no olvidando que por lo general en la mujer el aspecto 

emocional es relevante. 

113 



Por lo que respecta al Factor IV <Dimensión Emocional 2>, 

Factor V (Dimensión Ocupa.c:ional), Factor VI <Dimensión 

Emocional 3>, Factor VII <Dimensión Etica), Factor VIII 

<Dimensión Iniciativa) y Factor IX <Dimensión Social 3) no se 

reportan diferencias significativas. 

Asi mismo en cuanto a la Dimensión Organización y Planeación y 

futuro Incierto, no se reportaron difet·encias significativas. 

<Ver Tabla S>. 

TABLA S. ANALISlS DE VARIANZA 

<ANOVA> 

FACTOR. VARIABLE F p 
1 
1 

Fl SEXO .3S 1 .SS 
OCUPACION 4.Sl 1 .03 * 

1 
1 

F2 SEXO 4.09 1 .04 * 
OCUPACION 3.76 1 .os * 

1 
1 

F3 SEXO .70 1 .40 
OCUPACION 3.84 1 .os * 

F4 SEXO .04 1 .B4 
OCUPACION .26 1 .61 

FS SEXO . 01 1 .89 
OCUPACION .16 1 .68 

F6 SEXO 2.03 1 • lS 
OCUPACION .06 1 .80 

1 
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Continuación TABLA 5. ANALISIS DE VARIANZA 

FACTOR VARIABLE F p 

F7 SEXO .07 .79 
OCUPACION .02 .88 

F8 SEXO .01 • 91 
OCUPACION .49 .48 

F9 SEXO 1.31 .25 
OCUPACION 1.44 .23 

ORGAN I ZAC 1 ON SEXO .16 .68 
1 y OCUPACION 2.14 .14 
1 PLANEACION 
1 
1 1 
1 FALTA DE PLA-1 SEXO .008 .92 
INEACION Y OR-1 OCUPACION .54 .46 
IGANIZACION 1 
1 1 
1 1 
1 VIS ION AL 1 SEXO 3.47 .06*• 
1 FUTURO 1 OCUPACION .18 .67 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 FUTURO 1 SEXO .67 1 .41 
1 INCIERTO 1 OCUPACION .002 1 .96 
1 1 1 
1 1 1 

* p = .05 

** p = MARGINAL 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 



4.1 Alcances. Limitaciones~ Sugerencias 

Derivado del análisis de los resultados obtenidos se observó 

que si existe una correlación entre el autoccnceoto y la 

orientación a futuro en los alumnos de sistema abierto; lo que 

permite detectar la importancia del estudio de estos aspectos, 

sobre todo en el campo de la educación, en cualesou1era de sus 

modalidades. 

Sin embargo, respecto al sistema abierto, los resultados 

parecen ser más significativos yd. que las características 

inherentes a esta modalidad educativa permiten observar el 

papel tan relevante del autoconcepto, en cuanto a qué tan capaz 

y hábil se considet"a el alumno para trabaJar de manera un tanto 

autodidacta, asi como qué tanto éste planea y or•gani~a sug 

actividades a fin de poder dedicar un espacio cara sus 

estudios, esto último tomando en consioeración la 

disponibilidad de tiempo con la que cuentan cara sus 

actividades escolares. 

Se observó que aquellas personas con un autoconcepto elevado se 

perciben con gran capacidad para relacionarse c~n los demas, 

manP.Jando hacia ellos sentimientos positivos tales como cariNc, 

ternura, nobleza, alegria y optimismo; lo que permite detectar 

su capacidad para ubicarse en el contexto social en que se 

desenvuelven, sean éstos el laboral, familiar y escolar; 
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ámbitos en los que es posible distinguir su agrado por las 

tareas a desempel'tar, mostrándo eficiencia, puntualidad y 

responsabilidad. 

Además, es posible detec:tat", a través de ésto, su grado de 

adaptabilidad al medio circundante, mostrando de tal manet"a un 

maneJo adecuado de valores personales y sociales. A este 

respecto cabe sel'talar los hallazgos encontrados por Shavelscn, 

Hubner y Stanton (1976> en donde manifiestan que el 

autoconcepto es multifacétic:o, lo que se corrobora can los 

datos obtenidos en este estudio; ya que como se observa, el 

aUtoconc:epto está relacionado con un conjunto de aspectos tales 

como la relación con los demás, el afecto, ética y la 

iniciativa. Cabe mencionar que dichos aspectos, al mantenerse 

elevados propician un autoconc:epto elevado también. 

Asi mismo, esto trae como consecuencia la influencia positiva 

que esta situac:iOn ejerce sobre la orientación a futuro. Es 

decir", dadas las c:ara.c:ter"isticas sel'faladas anteriormente, 

respecto al autac:oncepto elevado, provoca que las personas c:on 

tales c:arac:teristicas presenten elevados niveles de planeaci6n, 

organización y motivación hacia las metas que tienen fijadas a 

futuro. 

Lo anterior refiere que, en la medida en que el autoconc:epto se 

eleva, la orientación a futuro se incrementa también; es decir, 
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aquella persona qua •• concibe a si misma con capacidades y 

habilidade9 para ciertas actividades, tiende a implementar 

estratégias encaminadas, por una pMrte, a planear, as decir, 

diseNar el camino hacia el cual orientarA sus acciones1 por 

otra parte, y como pasa posterior, se preocupará por situarse 

con todos los elementos con los cuales cuenta, a fin de decidir 

la forma en que se organizara, asignando un orden especifico y 

un nivel da jerarquias1 sin perder da vista sus objetivos. 

Aunado a lo anterior, existe un elemento que juega un papel 

relevante en la orientación a futuro, eete es la motivación y 

especificamente la motivación de logro. Cabe precisar que su 

ingerencia est• delineada a partir da loa valores, actitudes, 

intereses que son introyectadcs por el sujeto a partir de su 

ámbito social de acción. Es decir, un sujeto bu9cará posición 

social, éKito, o bien satisfactores, sean de tipo material o 

afectivo, dependiendo de lo aprendido en su medio ambiente. Es 

asi como un sujeto planear& y organizará sus acciones en virtud 

de sus intereses, motivaciones para lograrlas, redundando 6stc 

en una correlación positiva con al autoconcepto de éste, 

pudiendo pensarse asi, en una mayor probabilidad par• conseguir 

dichas metas. La• invamtigaciones realizadas por Jamas (1910) 

respecto a qua un autoconcepto elevado tender4 a la 

consecución de metas en la vida, y viceversa, pcdria apoyar tal 

inferencia. 
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No obstante los resultados mencionados anteriormente se 

considera nec:esario hacer referencia a algunos aspectos que 

representaron ciertas dificultades en esta investigación, por 

lo que en principio se sef'lala que para darle mayor 

significancia a los resultados obtenidos hubiese sido necesario 

contar con una población mayor. Cabe decir que esto no fue 

posible, dado que los indices de deserción o suspensión de 

estudios en este sistema son elevados. 

Asi mismo, no fue posible contactar con otras instituciones con 

las mismas características, que pudiesen haber sido incluidas 

en el estudio y darle con ello mayor representatividad al 

mismo; lo anterior en virtud de que, por lo general, este tipo 

de escuelas cuentan con poblaciones reducidan, al menos las 

localizadas en la zona de la Delegación Iztapalapa. 

Por otra parte, se considera necesario mencionar algunos 

aspectos relacionados con el instrumento utilizado para la 

medición de la Orientación a Futuro. En pt"imer término es 

importante sel'lalar la dificultad para localizar los 

antecedentes de la elaboración de la prueba, es decir, no fue 

cosible obtener intcrmación alguna que mostrara la forma en que 

fue diseNada y validada, aún cuando se recurrió a las fuentes 

mAs cercanas a ello. 

Otra limitación fue el hecho de no contarse en este pais con 
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investigaciones sobre esta linea de trabajo; hasta donde se 

tiene conocimiento, sólo existe un estudio de esta naturaleza, 

lo que ocasiono serios problemas para la conformaciOn del marco 

teórico correspondiente, mismo que comprendió solo estudios 

realizados en el e><tranjero. 

En lo referente al aspecto estructural del instrumento, se 

considera que los reactivos que la componen se observan simples 

y supérfluos, no obstante de contar con el respaldo estadisticc 

correspondiente, es decir, presentar una confiabilidad y 

validez acorde a los requerimientos de todo instrumento de 

medición. _Además es importante mencionar que, la prueba como 

tal, no mide los aspectos para los que fue disehada ya que si 

arroja datos relacionados con planes para realizar actividades 

pero con un limitado grado de concepción futura, mide más que 

nada un futuro a corto plazo. 

A manera de sugerencia cabria pensarse en la posibilidad de 

abrir mayores espacios para esta linea de trabajo en el campo 

de la investigación, a fin de conformar una base teórica más 

sólida que comprendiése el diseho de un instrumento de medición 

de mayor consistencia estadigtica. Cabe seNalar que no obstante 

las dificultades y limitaciones encontradas en el transcurso de 

este estudio la correlación entre los tres aspectos obaervados 

en él, es decir, el sistema de educación abierta, el 

autoconcepto y la orientación a futuro ya forman parte de los 
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primeros antecedentes de los cuales se puede partir para 

ulteriores investigaciones. 

As! mismo, este estudio propicia una breve refle:dón, por parte 

de las instituciones educativas respecto a factores como el 

autoconcepto y la orientación a futuro en relación al 

t"endimiento académico, deserción escolar, por ejemplo, y pensar' 

en el disef1o de algunas estratégias que sirvieran de base para 

incrementarlos y utilizarlos de una manera óptima. 
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