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I N T R O O U_~_!_Q_!:i 

La Pedagogía como Ciencia de la Educación, debe estar In 

timamente relacionada todo aquello que afecte al fe-

nÓmeno educativo. En el caso del presente estudio, es

tamos refiriéndonos a las repercusiones que tiene la 

elección de una carrera sobre el desarrollo profesional 

del individuo. Es por ello, que hemos considerado im

portante dedicar nuestra atención hacia un hecho de gran 

trascendencia: el verificar si los Pedagogos que estamos 

siendo formados tenemos una vocación definida; si ingre-

conscientes del compromiso que hemos adquirido y 

de la responsabilidad que recae en nosotros. Es decir, 

si está habiendo un dispendio de recursos humanos y 

materiales que llegue a traducirse en deserción escolar, 

en Pedagogos mediocres, en profasionistas subempleados, 

etcétera. En todas las profesiones esto es de gran 

trascendencia1 sin embargo, en el caso del Pedagogo toma 

doble importancia, en virtud de que dicho profesionista 

tiene que velar por el desarrollo prof~sional. Y lcÓmo 

serla posible que un sujeto pueda velar por los intere

ses vocaciondles .ae los dem¡s, si ~l mismo no tiene cli 

ramente definidos los suyos? 
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Consideramos que lo anterior es de gran relevancia si to

mamos en cuenta que la oferta laboral está cada dfa más 

restringida y en contraposición la demanda de trabajos 

crece• lo cua·l hace que sólo quienes gracias a una voc~ 

ciÓn bien definida. y a con.diciones favorables circundan

tes, logran una ocupación profesional adecuada. Pero si 

esto debe seffalarse, hay algo que resulta doblemente im

portante y es, el que gran parte de la solución de los 

problemas que enfrenta H9xico en la actualidad,se encueg 

traen •manos" de la Educación, por lo cual,es.indispen-

sable formar profesionistas capaces y comprometidos con 

su carrera: La Pedagogía. 

Al tocar este aspecto, es inevitable indagar qué está oc~ 

rriendo con la Orientación Vocacional que se brinda o de

biera brindarse a todos los estudiantes que desean o de-

ciden ingresar a una carrera: a los aspirantes a nuestra 

Profesión. lEfectivamente recibieron una orientación vo-

cacional adecuada aquellas personas que eligieron a la P~ 

da9ogÍa como forma de vida ·profesional? 

Decidimos centrar nuestra atención en el caso de quienes 

tomaron la decisión de estudiar la Licenciatura en Peda92 

g!a en la Universidad Femenina de México, en virtud de que 
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por tener mayor cercanía y contacto con esta población. 

hemoe podido detectar en ella algunas inquietudes y ma-

nifeatacione• d•l alumnado. Cabe se~alar además que la• 

caracteristicas• que presenta la Universidad Femenina de 

México y que de alguna manera la hacen diferente de otras 

opciones educativas del Nivel Superior. justifican aún 

más, el querer estudiarla de manera aislada. 

Hemos detectado, a través de pláticas ·con alumnos de Pe-

da909{a, que algunos de ellos mañifiestan como motivos 

que los impulsaron a cursar la misma, diversos factores, 

muchos de los cuales no son los deseables en una elección 

vocacional. Resulta poco satisfactorio darnos cuenta de 

que hay quien ingresa a ella por considerarla una carrera 

fácil o corta, porque puede servir para educar a los hi

jos, porque está de moda, porque no incluye en su curri

culum matemáticas, porque ••• 

¿cuántos dé loa alumnos se cueationaron sobre las aptitu-

des e intereses que requiere esta profesión? lDistin9ui~ 

ron aspectos importantes de la carrera, tales como plan 

de estudios, campo y mercado de trabajo, requisitos de 

titulación, oportunidades de especiaiizaciÓn y posgrado? 

La Universidad Femenina de México es una institución crea
da en 1943 por la iniciativa privada¡ imparte en horario 
vespertino la carrera de Pedagogía a partir de septiem
bre de 1977, con reconocimiento oficial de la UNAM, limi
tando su ingreso sólo para estudiantes del sexo femenino. 
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lEstán satisfechos con relación a su carrera? lSu forma de 

ser es acorde con la esperada en un Pedagogo? 

Estas y muchas otras preguntas su~gen al cuestionarse si 

lá elección vocacional que efectuaron quienes estudian la 

Licenciatura en Pedagogía fue acertada. Sin embargo, no 

puede hablarse del alumno y la carrera en forma aislada, 

ya que ambos están ligados (o debieran estarlo) por un pr2 

ceso de Orientación Vocacional que, según nosotros, debe 

brindarse de manera sistemática,no sÓlo al egresar del ni-

vel medio superior, sino también antes de ser aceptado por 

una institución de educación superior, e inclusive, duran-

te su estancia en la misma. 

El problema que nosotros planteamos es: lCÓmo influye la 

Orientación ·Nocacional Sistematizada en la adecuada elec

ción vocacional de las alumnas de Pedagoq{a de la Univer

sidad Femenina de México. inscritas en el periodo oscoldr 

1988-1989? 

Para dar respuesta a este plantedmiento. hemos querido 

realizar la presente investigación contemplando dos fa

cetas: análiRiS de información documental y·estudio de 

campo. En cuanto a la investigación documental, ésta se 
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efectuó, como ya mencionábamos, dentro de la Universidad 

Femenina de México, a través de un instrumento aplicado 

al total de las alumnas inscritas en la carrera de Peda

gogía durante el periodo escolar 1988=1989 

Nuestro primer capltulo lo hemos querido dedicar a defi

nir lo que se entiende por Pedagogía, as! como a descri

bir la evolución que ha tenido la ·misma, ya que, a pesar 

de que nuestra carrera como tal, cumple en estos tiempos 

tres décadas de existencia en nuestro país, todavia no es 

conocida por muchos. Si hablamos de carreras como Medi

na o Derecho, pensarlamos que Pedagog{a es joven; si ci

tamos areas como la IHgenier!a Ambiental o la Robótica, 

nuestra perspectiva cambia. Sin embargo, la realidad es 

que no se le conoce bien, e inclusive, a veces se le co-

noce mal. Por ello, hemos considerado oportuno aclarar 

en este primer capitulo, lo que es la Pedagogía actual-

mente. 

En un segundo espacio, presentamos la conceptualización 

sobre Orientación Vocacional, asl como las di!erentcs 

teorlas ºque al respecto existen1 esto, el propósito 

de proponer, én el tercer capitulo, una postura eclécti

que nos permita tomar de cada una de ellas, aquello 

que ayude a dar una visión más completa del asunto. 
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Con base en lo presentado en el capítulo anterior, se continua en 

el tercero, con la exposici6n de aquellas características que, de 

acuerdo a nuestra posici6n, consideramos importantes para la orie!!. 

tación vocacional, al mismo tiempo que resaltamos aquello que se 

considera como sistematización en h Orientación Vocacional. 

En el cuarto capítulo y con fundamento en el marco teórico pre

sentado, planteamos la hipótesis que guia nuestra investigación 

de campo a fin de dar respuesta a la interrogante que nos ha mo

tivado a realizar este trabajo. Presentamos una descripción de 

los resultados obtenidos, de tal forma que nos permita, en el 

último apartado, proponer algunas alternativas pedagógicas que 

consideramos convenientes. 

Dentro de los aspectos que se contemplan en el cuarto capítulo, 

tenemos: el recurso y el método (explicación de la forma en que 

se realiza la investigac16n de campo, as{ como la descripci6n 

del instrumento empleado), características de la población en 

cuestión; explicación de c6mo fue la orientación vocacional que 

recibieron las alumnas en sus escuelas del nivel medio superior 

de procedencia 1 lo cual nos sitve para valorar qué tan sistemá

tico fue el proceso de orientación que recibieron las mismas; 
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se incluyen también referencias relacionadas con la orientación 

que la Universidad Femenina brindó a sus aspirantes a Pedagog{a 

antes de que ingresaran a la misma, esto con objeto de verifi

car en qu& medida puede complementar o subsanar la decisión, 

aquella orientaci6n que hayan vivido en el mencionado nivel m!.· 

dio superior; un aspecto que se enfatiza a lo largo de nuestro 

trabajo es el hecho de considerar que la orientac16n vocacional 

no debe concluir en el momento en que el alumno se inscribe en 

una carrera, sino por el contrario, en ese instante debe re-

forzarse dicha orientación, de tal suerte que el sujeto pceda 

reafirmar o cambiar su camino ·profesional. Estos tres aspectos 

se refieren a la orientación recibida por la poblaci6n en cues-

ti6n, ya sea en un momento previo o posterior a su inscripción 

en la carrera. Los factores que influyeron en la decisi6n de 

las alumnas por estudiar Pedngog{a nos parecieron aspectos im

portantes a considerar, toda vez que, a travéa de ellos podemos 

detectar si las causas que tenian para ingresar a nuestra pro

fesión, estaban acordes con la misma, o bien hablan toaado un 

camino que consideraron fácil. A través de la investigación se 

trató de indagar también la situación que presentan hoy, CCln rel!. 
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ci6n a su profesión: en qué medida existe una identificación de ellas 

para con au carrera, qu¡ tanta satisfacción les ha producido el estu

dio de la misma. qu¡ tanto añoran el haber podido estudiar otra pro

fes16n... en Un. una serie de datos que pueden servir taabUSn como 

indicadores de una situact6n acertada o inadecuada con respecto de 

su profesión. Al final. del citado cuarto cap(tulo, se realiza un e~ 

zamiento de los datos que permite el análisis de los resultados 1 as! 

como la identificaci6n de algunos problemas. 

Los objetivos que se persiguen a través de la investigación, pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: 

l. Describir c6mo fue la Orientaci6n Vocacional recibida por las actu!_ 

les alu'lllllas de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Femenina 

da México, en sus respectivas escuelas de procedencia. 

2. Verificar cómo percibieron las alumnas en cuestión, la Orientación 

Vocacional que les ofreció la Universidad Femenina de México, antes 

de ingresar a la citada carrera. 

3. Identificar los (actores que incidieron en la decisión por estu-

diar la carrera de Licenciado en Pedagog!a, en las alumnas en cu es-

tión. 
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4. Señalar si durante su estancia en la Universidad Feme

nina de México. han recibido orientación vocacional y/o 

profesional. posterior a su ingreso. 

5. Proporcionar elementos de juicio que permitan detectar 

la importancia de la sistematización la Orientación Vo-

cacional, tanto antes, como después del ingreso a una ca-

rrera. 

6. En caso de que la investigación arroje datos que evi

dencien la existencia de algunos problemas, proponer alte~ 

nativas de solución y previsión de los mismos. 

Con un apartado sobre Alternativas Pedagógicas propuestas, 

se concluye el presente estudio, que esperamos contribuya 

a implementar nuevas acciones este importante campo que 

ea la Orientación Vocacional, al mismo tiempo que redunde 

en beneficio de nuestra Institución y por ende, de nuestra 

Profesión. 



-C A P I T U L O I : 

LA PEDAGOGIA COMO CIENCIA 
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1.1. Conceptualización del término Pedagoqla 

Definir el téanino Pedagog{a no es tarea sencilla, sobre todo si toma-

mos en cuenta la evolución que ha sufrido el mismo. Esta palabra se 

deriva del gdego n-. .. So.:. ~º&'°°' , que significa: "Arte de enseffar o 

educar a los niños" (1) As{ mismo, Pedagogo se deriva del lat!n pae-

dagOgus, el cual a su vez proviene del griego :ir°'1..S011. «'....:. 6'o; 1 de 
,, 

, niño y oc 6º , conducir, lo cual 

significó: •En casas principales el que instruye y educa niños, ayo ..• 

El que ar.da siempre con otro y lo lleva a donde quiere o le dice lo 

que ha de hacer" ( 2) 

De tal suerte, los términos Pedagogía y Pedagogo estuvieron asociados 

con una actividad. no sólo reducida al campo de la niñez o si acaso, 

de la juventud, sino incluso, se llegó a considerar al Peda9090 como 

un esclavo. Sirva esto, para explicarnos el por qué existe en ocasio-

nes, confusión sobre el significado exacto que tiene la palabra Pe-

dagogÍ.a. 

Sin embargo, en nuestros dias, el término Pedagogla tiene un signifi-

cado mucho más amplio y que por sus mismos antecedentes ha sido obje-

to de divers,;,.s polémicas1 la principal de ellas surge cuando dP.cimos 

que la PedagogÍa ea la CIENCIA DE LA EDUCACION. 
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Queremos presentar algunas ideas que defienden esta posición, para 

lo cual nos apoyaremos en la minuciosa exposición que al respecto, 

realiza René Hubert, haciendo referencia a diversos autores. (3) 

Por una parte, señala Hubert, que en tanto que Littré y W. James dan 

a la Pedagoqia el carácter de .arte y el renombrado Durkheim se refie

re a ella como una 'teoria práctica•, Hen~i Marión, Kerschensteiner 

y Dewey le dan la categoría de ciencia, aunque estos dos Últimos di-

fieren en cuanto a que ésta pueda ser considerada como autónoma o no. 

Tratemos de analizar esto, tomando como punto de referencia el estu-

dio realizado por Lorenzo L·uzuriaga, en donde dice que la Pedagogía 

es al mismo tiempo un arte, una técnica, una teoría y Una cienci.'.l. 

Por lo que toca a la caracteristica de arte que le atribuyen a la Pe-

dagog!a, tanto Littré como w. James, Luzuriaga establece: "Origina

riamente la educaciÓ·n ha sid~, sobre todo, un arte. La educación 

se ha realizado al comienzo como un hacer personal del maestro, sin 

reglas ni formas fijas. Lo decisivo era su capacidad, su habilidad 

para transmitir conocimientos y destrezas" (4) 

Refiriéndonos p:.ircialmente a la Pedagogía como Arte, la fundamenta-

ciÓn anterior er. bastante clara e incluso podr!amos decir que resul-

ta inobjetable 1 sin embargo, no ser.Ía justo conformarnos con definir 

a la Pedagogia como un arte, sino que ahora trataremos de explicar 
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el carácter de técnica que le otorga el mismo LuzUriaqa, quien conti

núa diciendo: " ••• es también algo que no depende exclusivamente de las 

condiciones o apti tudea indi viduáles, sino que es una función que ne

cesita de una serie de conocimientos y recursos objetivos, que pue

dan comunicarse de una persona a otra ••• la pedagog1a es también una 

técnica, o, mejor, una tecnologÍa" (5) 

Reflexionando sobre los dos puntos anteriores, podemos decir que si 

bien es cierto que ded~carse a la Pedagogla es un arte, también es 

importante sei'5alar que, como dice el autor de refer'encia, no basta 

con tener determinadas aptitudes, sino que es necesario el uso de 

aquellos recursos creados especÍficamente para auxiliar la tarea edu

cativa. En este sentido nos referimos a la tecnologia. 

Aunque hemos dicho que la Pedagogía es un arte y al mismo tiempo una 

técnica -o una tecnoloqia- falta señalar el carácter de teoría que 

tanto Luzuriaga como ffubert -este Último al citar al renombrado 

Durkheim le otorgan. 

Al respecto. Luzuriaga establece que no es suficiente darle el con

cepto de técnica, ya que " ••• la técnica es ante todo aplicación. 

mientras que la educación es sobre todo creación, ~ormaciÓn" (6) 

Esta conceptualización es súmamente importante, pues resalta el he

::=ho de que el quéhacer pedagÓgico no se reduce a repetir lo ya he-
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cho, sino por el contrario, tiene como misión muy importante, aportar 

nuevas ideas a su campo. Al darle el carácter de teorla, estamos 

aceptando que la Pedagogla basa sus conocimientos en hipÓtesis ya 

verificadas, en explicaciones cient!ficas de la realidad. 

AsL Luzuriaga, en su mismo estudio, fundamenta el que la Pedagogla 

sea una teoría diciendo que; "·•.la educación es una función unita

ria, todas sus partes o actividades tienen que estar relacionadas 

entre si, no hay actos educativos aislados" (1 J 

Es indiscutible que pard poder hablar de teorla, debemos referirnos 

a un cuerJ?O de conocimientos ordenados de manera lÓqica y sistemáti

ca, por lo cual, no podíamos dejar de lado esta caracterización de la 

Pedagogla. Esto resulta sencillo de comprender si consideramos que la 

educación va dirigida al ser humano, lo cual nos impide definiti•1a-

mente, separar los componentes de la misma, e incluso, apartarla de 

otras entidades, ya que sería tanto como disgregar al individuo. 

Tal vez podrla considerarse suficiente el decir que la Pedagoq{a es 

al mismo tiemf>O arte, técnica y teod.a1 sin embargo, nosotros he

mos decidido ir más lejos al señalar que la Pedaqoq{a, además de ser 

todo eso, es aún algo más: Es ciencia. 
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Quién mejor que John Dewey para defender esta posición, el cual. al 

darle la categorla cientifica a la Pedagoq.ia, dice: " ••• la ciencia 

significa, creo, la existencia de métodos sistemáticos de investi

gación, que, cuando se dirigen a estudiar una serie de hechos, nos P2 

nen en condiciones de comprenderlos menos azarosamente y con menos 

rutina" (8) 

La idea anterior resulta, desde nuestro punto de vista, muy convin

cente, pero podemos complementarla con la cita que Lorenzo Luzuria

ga hace al respecto, ya que viene a redondear este orden de ideas pr!! 

sentado a 

"Que la Pedagog{a es una ciencia lo demuestra su propia constitución. 

Toda ciencia está formada por un objetivo propio, por un trozo de la 

realidad que no pertenece al campo de las otras ciencias. La Pedago

gía tiene su objeto peculiar, la educación, que le corresponde exclu

sivamente a ella. Toda ciencia debe disponer de una serie de métodos 

para resolver sus problemas, y así los tiene la pedagogía, con sus 

métodos de observación, experimentación, comprensión, interpretación, 

etc., de la realidad educativa. Finalmente, toda ciencia organiza el 

resultado de sus estudios en un conjunto unitario de conocimientos 

en sistema y la pedagogia dispone de unidad y sistema" (9} 
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Es indiscutible que la educación es objeto de la Pedagogía y que esta 

sÓla razón, ya la hace aparecer con carácter cientÍfico, reforzando 

éste, por todo aquello que señalan tanto oewey como Luzuriaga: méto

dos y sistematización. Sin embargo, surge aqu1 una duda que ya menciE_ 

nábamos antes: les en realidad la Pedagogía una ciencia autónoma? D~ 

wey nos dice que no puede ser autónoma, señalando que la Pedagoqla 

obtiene de otras fuentes, material que sirve para apoyar la función 

educativa, lo cual la hace dependiente de otras areas del saber. Esta 

idea se refuerza si pensamos que es imposible ver a la educación como 

un fenómeno aislado. Es más, nos atreveríamos a decir que no existen 

ciencias independientes, puesto que todas, en algún momento, se aux1-

lían entre si. 

Esta dependencia, en el caso de la Pedagogía no puede verse como al90 

negativo, por el contrario, como señala Oewey, el hecho de que se apo

ye en otros conocimientos, la hacen " ••• más ilustrada, más humana, más 

verdaderamente educativa de lo que era antes" {10) 

Retomando todo lo expuesto y siguiendo la misma linea de ideas, con

cluimos pues, que la Pedagogla es la Ciencia de la Educación, pero 

esto no significa que dejemos a un lado su carácter de arte, técnica 

y teoría; lo aceptarnos, como algo que la complementa y la apoya. Por

que si bien es cierto que en sus inicios la Pedagogía podla ser sÓla

mente un arte, con el surgimiento de nuevos conocimientos Y procedí-
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tdentos • se hizo nece~ario sistematizar dicha función y apropiarse de 

un cuerpo de conocimientos, que es todo lo relacionado con la educa-

ci6n. 

Vale la pena redondear estas ideas con una cita de Hubert 1 quien dice: 

"Es menester, pues, concebir al conjunto de la pedagog{a como un edif! 

cio de varios pisos, de los cual.es uno pertenece a la ciencia, el otro 

a la moral o a la filosofía práctica, el tercero a las técnicas y el 

últhto a la creación estética. Vista as{, ninguna calificaci6n exclu

siva le es aplicable: es ciencia y reflexión práctica, técnica y arte, 

todo a la vez" (11) 

Si bien ea cierto que hasta aqul se considera definido ya el ténd.no 

de Pedagogía, de tal manera que no puedan existir confusiones al res

pecto, e9: 1111c••uio hacer una breve mención acerca del significado que 

tiene un término que viene íntimamente relacionado con el de Pedagogía: 

EducacitSo. 

La pal.abra educación también es de origen latín, proviene de la raiz 

educ&re, que significa: "Dirigir, encaminar, adoctrinar". (12); sin e~ 

bargo, también se le asocia con educere: "sacar fuera, criar" (13) 

Estas dos definiciones nos dan ideas muy opuestas: por un lado, la 

primera nos habla de una función de introyección, es decir, que a tr!_ 

vés de la educación logramos introducir al individuo algo, en este 
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caso, ideas, conocimientos ••• En el caso de la segunda definición, nos 

da la idea de que, por el contrario, se trata de extraer de adentro 

del individuo ese algo~ En ambas definiciones podemos encontrar algo 

importante: en la primera, el acto de guiar, de encaminar al individuo 

hacia determinada acciÓn1 en la segunda, el propiciar que el indivi

duo mismo sea la fuente de ideas, conocimientos, etcétera. 

Para afinar esta idea, mencionaremos nuevamente a René Hubert, quien 

nos señala el criterio que algunos autores adoptan al definir este 

término. A fin de poder retomar posteriormente la esencia de estas 

anotaciones, hemos subrayado aquellas palabras que consideral'lOs funda

mentales para el presente análisis. 

Iniciaremos diciendo que Herbart considera que la educación " ••• tiene 

por objetivo la foanaciÓn del ~ para ~' despertando en 

él la multiplicidad de intereses" (14) 

Por otra parte, James :-.ill menciona: "La educación tiene por objeto 

hacer. del ~ un instrumento de felicidad para Si mismo y para 

sus semejantes" ( 15) 

Stuart Mill -la dcfi.ne COIT'O: "Todas las ac~iones que se ejercen sobre 

el~. ya p:-ovengan de las ~, de la ~ o de los demás 

~"(16) 
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El filósofo Kant le señala como objetivo: " ••• desarrollar en el !!!2i:: 

S!!2 toda la perfección de que es susceptible" (1 n 

El mismo Kant señala que: "• •• la educación promuev~ en el ~su 

elevación, mediante su propio esfuerzo pi;r apropiarse los bienes de 

la cultura" (18) 

Por otra parte, para Pestalozzi: "La educación, en swna, promueve y 

~ el fC?'.E90 autónomo de una personalidad .:oncreta, humanizan-

Q2 al ~mediante una conciencia moroll" (191 

Aldous Huxley menciona: "La educación tiene por objetivo eduCar a 

los seres humanos con vistas ·ª la libertad, a la ;usticia y a la 

paz" (20) 

Por Último, nos parece interesante señalar la idea que presenta Vi 

llalpando, al conceptualizar a la educación como: " ••• proceso integra

tivo de la persona hwnand" (21) 

Seda inútil tratar de conciliar o de unific.ar e! pensamiento expue~ 

to por los diferentes estudiosos citados, por lo que, siguiendo la 

idea de Hubert, relacionaremos aquello q'..le hemos remarcado en las 

citas antericres. 
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Como algo fundamental, podemos afirmar que todos coinciden al desta

car el carácter humano de la educación, ya sea a través de la palabra 

hombre, ser humano, individuo, persona humana, etcétera. 

Tetmbién resulta evidente el que todos traten de establecer que la 

educación tiene un fin determinado, el cual puede ser con vistas 

individuales o sociales¡ de tipo moral, hedÓnico, profesional y ha!_ 

ta pacifista. 

Otro aspecto importante es la mención de que es una acción ejercida 

por una o varias personas, por cosas, por la sociedad o por si mis

mo. Esta acción puede ser directa o indirecta. 

Lo que poddamos considerar como característica esencial y que ya pla!!. 

teábamos al iniciar este tema, es el hecho.de que puede ser consider~ 

da la educación como algo que proviene de dentro o fuera del ser hu

mano. En la actualidad, la educación debe regirse por la idea de pre 

mover, facilitar, despertar, propiciar, lo cual, nos da la noción de 

que se trata de una acción en la que el individuo mismo interviene de 

manera activa y no en forma pasiva, como pudo considerarse en otros 

tiempos. 

Por Último, cabe mencionar algo que resulta de gran importancia: el 

que se considere un proceso integrativo, es d«:'cir, una acción unita

ria que, al igual que la Pedaqoq{a, no puede ser considerada corno al

go aislado o desmembrado. 



22. 

Para concluir la exposición de ideas sobre el concepto de Educación. 

mencionaremos una cita de un estudio realizado ¡x>r la UNESCO: "Mien-

tras que hasta nuestros dias se ha presentado como auxiliar obligada 

de todo conocimiento formalizado, ahora damos a la educación, y por 

ende a la pedagogia, una acepción infinitamente más vasta y comple

ja, ampliándola en el sentido de proceso cultura! que busca la eclo

sión y el desarrollo de todas las virtualidades del ser". (22) 

No analizaremos la cita anterior, la cual por si misma resulta de 

vasto explícita, valga sÓlamente para reafirmar ~o señalado en los 

párrafos que anteceden y aprovecharemos el momento pa.ra plantear un 

Último problema a tratar en este apartado: la diferenciación de los 

conceptos Educación y Pedagog{a. 

Señalamos, respetando los diferentes puntos de vista, que Pedagogía 

es el arte, la técnica, la teoda y la ciencia de la educación. 

Esto podría bastar para clarificar la diferencia1 sin embargo, r.!!. 

cordarernos a la Educación como el ~roceso que busca el desarrollo 

integral del ser humano: y as{, la educación es el objeto de estu

dio de la Peda909.f.a, en tanto que· aquélla, busca desarrollar al in-

dividuo en todas sus potencialidades. 

Terminemos este apartado, transcribiendo la fundamentación de Buisson, 

quien al indicar que no deben confundirse estos dos términos, y des-

pués de definir a la Educación, dice: 
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"Es otra cosa totalmente diferente la pedagogía. Esta consiste no 

en acciones sino en teorfas. Estas teorlas son las maneras de con

cebir a la educación, no las maneras de practicarlas. La educación 

no es otra cosa que la materia de la pedagogla" (23} 
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1.2. Desarrollo de la Pedaqog{a en México 

Fue en el siglo XIX cuando en México tuvo gran auge el movimiento ~ 

da~ico, gracias a grandes figuras comO Laubscher, Rébsamen, Carri

llo, Castillo y Méndez, entre otros. Dentro de este contexto histó

rico, encontramos que el primer antecedente de un curso de Pedagoq{a 

en México, data del aiio 1878, realizado por Manuel Flores1 sin embar

;o, fue hasta el año de 1881 cuando esta idea entró a la Universidad, 

por iniciativa de Sierra, publicándose as{ varios artículos- en el di!. 

rio La Libertad, bajo el encabezado de "El proyecto de Universidad 

del Sr.Lic. Justo Sierra" (24) en los que, además de brindar funda

mentos para la Autonomía de la Universidad, presentaba también bos

quejos con relaci~n a la Pedagoqfa. 

Lo anterior, sólo a nivel de cursos sueltos, ya que, los orígenes 

de lo que serla la Licenciatura en Pedago9Ia, se dieron con la fun

dación de la Escuela Nacional de Altos Estudios, efectuada el 18 de 

septiembre de 1910, bajo el gobierno de Porfirio 0I.u1 iniciándose 

las actividades académicas en 1911, con ·aproximadamente doscientos 

alumnos y profesores nacionales y extranjero•· Esto, además de 

los objetivos y requisitos de la misma, propició en gran medida que 

la Casa de Altos Estudios fuera criticada por algunos sectores que 

la consideraban como una élite intelectual que dejaba de lado una 
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gran cantidad de personas que tenían poco acceso a la educación1 sin 

embargo, para muchos otros representaba el renacimiento de la ensefta!!. 

za de las humanidades y de la filosoda. 

Fueron muchos los tropiezos que tuvo esta Escuela antes de poder re-

gularizar en cierta forma, sus clases. Se formularon muchos proyec-

tos, con el objeto de darle una mayor solidez1 sin embargo, fue con 

Ezequiel A •. Chávez, como Director de Altos Estudios, con quien tomó 

nuevo auge esta Escuela_. la cual, inclusive, corría el riesgo de ser 

cerrada, acto que era solicitado por muchos, en razón de criticarle 

su ideología, su tendencia liberal, sus programas e inclusive, su 

propio nombre. 

Esta defensa realizada por Chávez f~e de gran importancia, citemos 

a Ducoing, quien dice al respecto: "Y en cuanto a los estudios peda-

gÓqicos, es preciso reconocer un hecho trascendental: es a Chávez a 

quien debe la Pedcagogla el haber sido instaurada en la Escuela de 

Altos Estudios y, tal vez, el haber subsistido esta disciplina, 

hasta la fecha... luchó abiertamente y contra quien fuera impres-

cindible durante casi treinta años, primero por el establecimiento 

y después por la subsistencia y el desarrollo de las llamadas cien

cias y artes de la educación, hasta dejar sentadas las base& de los· 

estudios pedagÓgicos en la actual Facultad de Filosotfa y Letras" (25) 
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Fue el mismo chávez, quien en 1924 renueva su inquietud y logra cam-

biar el noaibre de Al tos Estudios por el de Escuela Normal Superior a 

fin de formar maestros que estuvieran preparados para niveles más el!_ 

va®a que el de la primaria. Sin embargo, fue Pedro de Alba, quien 

en enero de 1929 loq:ra que quede constituida, por una parte, Ja Fa

cultad de Filoaoda y Letrasr y por otra, independientemente, la Es-

cuela Normal Superior. 

Esta división fue de gran beneficio sobre todo para el desarrollo de 

la Pedagoq{a, pues se le permitla, de esta forma, desarrollarse lf-· 

brernente, ya que sin la presencia de la Normal superior, la Sección 

de Ciencias de la Educación, retomaba independencia. 

Para el año de 1955 se conatituy6 el Colegio de Pedagog{a, aunque 

ofreciendo sÓlamente los grados de maestrla y doctorado, y fue ha.sta 

.!22§. cuando se establece la Licenciatura de la carrera, además de los 

grados mencionados, señalándose un plan de estudios con duración de 

tres años, el cual estuvo vigente hasta 1966 en que se modifica y 

ampl1a a cuatro años, estableciéndose además, cuatro especialidades: 

Psicopeda909Ía1 Sociopedagog{a1 Didáctica y Organización: y Teor!a e 

Histori~ Educativa. 

En cuanto a las materias, éstas se fueron incrementando constantemen-

te, por los requerimentos mismos de la carrera y por la evolución que 

se ha dado en el terreno educativo, hasta llegar a lo que actualmente 

es nuestra profesión. 
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1.2.l. Situación~~~~~ Pedaqog{a en Hé:dco 

Después de esta serie de tropiezos que tuvo la carrera de Pedagogla 

desde sus orlgenes, encontramos que en la actualidad es impartida 

por diversas instituciones tanto del sector pÚblico como del privado 

y no sólo dentro del Distrito Federal, sino inclusive, en el inte

rior de la República. 

AÚn cuando presenta diferencias en las distintas instituciones que 

la ofrecen, podemos decir que la carrera de Licenciado en Pedagogía, 

en general, tiene las siguientes características: 

Objetivos 

"La Pedagogía se constituye en torno al problema de la técnica educa

tiva,· que se propone conducir al sujeto a su pleno desarrollo perso

nal y social1en cierta forma se pretende ayudar en el descubrimiento 

de si mismo. Esta profesión tiene como objetivo fundamental la crea

ción de cuadros huma.nos capaces de comprender.. analizar y ponderar los 

fenÓmenos de la enseñanza-aprendizaje en forma integral y por tanto, 

con suficiencia para diseñar, instrumentar y evaluar modelos educa

tivos, para la capacitación, el adiestramiento y la formación de gr!!. 

pos o individuos .. (26) 
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Perfil Profesional 

No existe un perfil del Pedagogo cláramente definido1 sin embargo, la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, realiza un proyec

to en el que pro¡x>ne lo más acercado a un perfil de este profesionis

ta. Para ello, se tomaron en cuenta tres factores fundamentales: a) 

Factores Profesionales (tareas, funciones y ubicación que tienen los 

egresados1 demandas y necesidades presentes y futuras) 1 b) Factores 

cient!tico y metodolÓgicos (conocimiento de la metodoloqla y técnicas 

con que se realiza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje1 objetivos, 

planes y programas de la carrera, funcionamiento del sistema docen

te) 1 e) Factores axiolÓgicos (si realmente los egresados están capa

citados para desempeiiar las funciones que se espera). Partiendo de eJ! 

tos tres factores, concluyen que el Pedagogo: "Cuenta con una forma

ción cient!fica del quéhacer pedagÓgico y asume el compromiso que su 

elección profesional implica, frente al desaflo de transformación de 

la realidad que enfrenta. Juzga al contexto social, económico, po

lÍtico y cultural en que se encuentra la educación nacional,sus fun

damentos filosóficos y polÍticos, así como los grandes problemas que 

afronta. Valora las bases biopsicosociales del desarrollo de la con

ducta humana, a fin de generar las condiciones de factibilidad de fi 

nes y objetivos en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Es capaz de 

planear, administrar, conducir y evaluar los objetivos, de los sist_!! 

mas educativos, institucionales, extrainstitucionales, as! como de 

modelos de docencia. Analiza y diseña en todas sus fases investiga

ciones pedagÓgicas sobre problemas psicopedagÓgicos, sociopedagÓgi-
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ces o de planeaciÓn educativa" (27) 

Cabe mencionar lo que propone la UNAH en su 9uia de carreras y que de 

alguna manera, viene a complementar estas ideas: (28) 

-PlaneaciÓn educativa.- Es el profesional que planea investigaciones 

sociales, desarrolla y supervisa en la aplicación de instrumentos, in

terpreta análisis estad!sticos, elabora proyección de análisis presu

puestarios y diseña sistemas educativos. 

-Evaluación de sistemas educativos.- Planea y desarrolla el sistema 

de evaluación, análisis interno y externo del sistema, medición del 

impacto de los productos del sistema, diseño de instrumentos, plante!, 

miento e implementación de sistemas correctivos, análisis e interpre

tación de la información y señala1niento de los criterios para la to

ma de decisiÓnes. 

-DiseHo curricular.- El pedagoqo detecta necesidades, elabora parfi

les, an4liza el mercado de trabajo, plantea objetivos generales, de

sarrolla planes y programas. 

-Formación de profesores.- En Ja formación de profesores. diagnosti

ca la situación,· elabora el plan de capacitación y actualización, 

elabora programas y materiales de apoyo. imparte cursos• asl como 

evalúa planes y programas. 
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-Elaboración de material didáctico.- Planea y elabora material didác

tico para sistemas escolares o extraescolares. Asesora a especialis• 

tas en la materia. 

-Elabora instrumentos de evaluación.- Analiza objetivos y contenido del 

programa, elabora reactivos, crea bancos de reactivos, elabora y va• 

iida instrumentos, determina normas y procedimientos de aplicación, 

da tratamiento estadlstico a los datos y señala criterios para la to

ma de decisiones. 

-Orientación escolar y vocacional.- Detecta necesidades de orientaciÓn, 

elabora proq:ram&s, realiza cursos de técnicas de estudio o infonMti

vaa y profesioqramas.EvalÚa y realiza el seguimiento del programa, aPl! 

ca pruebas paicométricas. 

-Ad:ainistraciÓn de instituciones educativas.- Determina la estructura 

de la. institución, genera lo• instrumentos organizativos para hacer 

eficiente su funcionamiento Cor9ani9ramas, fluxoqramas ••• ), elabora 

presupuestos,. diseña, aprueba y evalúa proyectoa1 deten1ina las poll

ticaa de la inatituciÓn en función de los objetivos, supervisa el fUf!. 

clona.miento de los elementos de la insti tuciÓn, prcgrama tareas Y di!, 

tribuye recursos. 
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-Administración de recursos humanos.- Selecciona e introduce al perso

nal en una organización, realiza entrevistas, análisis de puestos, pr~ 

gramas de esdmulo y evaluación del personal. 

-capacitación.• Diagnostica las necesidades de capacitación, disei'la 

el sistema, elabora programas y materiales de apoyo, forma instructo

res, imparte cursos, evalúa y realiza el seguimiento del sistema. 

-Educación especial, no formal e investigación. 

Características deseables en el estudiante 

Partiendo de estas i~eas como generadoras del perfil que debe tener el 

Pedagogo, se hace necesario establecer qué caracterlsticas mínimas de-

be tener el estudiante que·desee ingresar a esta carrera. 

La UNAH señala que el alumno que aspira a obtener la Licenciatura en 

Pedagogfa: "• •• debe ingresar con vocación de servicio social, r.ianifes

tada en su sensibilidad y preocupación por los problemas de orden psi

quicosocioeducati vo. Debe ser afecto al estudio y a la lectura, a la 

vez que distinguirse por sus inquietudes, pensamiento crltico y deseos 

de superación. Por Último, deberá tener facilidad para establecer bu~ 

nas relaciones interpersonales y capacidad para trabajar individual y 

grupalmente. Deberá mostrar un marcado interés en el desarrollo, pro

blemática e implantación del aprendizaje y la enseffanza, as{ como un 
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alto Índice de motivación para aspectos didácticos y su relación con 

la educaciÓn" ( 29) 

Por su parte, Rogelio Oliver, señala que el aspirante a Pedagogía de

be tener los siguientes rasgos: (30} 

-Intereses Vocacionales. - CientI fices, persuasivos, administra ti vos, 

servicio social (asistencial) 

-Aptitudes .... Capacidad de pensamiento analítico y sintético, buena me

moria verbal y visual, capacidad de observación, facilidad de expresión 

escrita, capacidad de pensamiento abstracto (para el práctico), mente 

organizada, fonación correcta, precisión verbal, persuasión e inicia

tiva, habilidad para captar la atención de otros, capacidad de adapta

ción al nivel del oyente. 

Cabe mencionar la concepción que Fogliatto tiene con relación a las ha

bilidades e intereses que debe tener el Licenciado en Ciencias de la 

Educación: (31) 

-Aptitudes docentes, ser honesto, comunicativo, capacidad de síntesis 

y análisis, facilidad para establecer relaciones. Interés en el proce

so de enseffanza-aprendizaje, en los problemas educativos, en la inves

tigación en el área social. 
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Carneo de trabaio 

Aunque en el apartado del perfil profesional se mencionan algunos fac

tores que pueden ser considerados como campo de trabajo del Pedagogo, 

consideramos conveniente especificar aqu1 algunas otras ideas referen

tes a este tema. 

La ENEP Acatlán establece que son tres funciones principales en que se 

desenvuelve el Pedagogo en su campo de trabajo: ( 32) 

-Docencia y formas de apoyo.- Docencia (general, especial, asesoría, 

consultoría y tutorfa) 1 Orientación educativa; Producción y/o utiliza

ción de medios didácticos. 

-Planificación.- Planificación educativa: programación educativa; admi

nistración escolar 1 evaluación educativa. 

-Investigación.- Investigación psicopedagÓgica; investigación sociope

dagÓgica1 investigación para la planificación. 

A este respecto, Oliver pl.J.ntea, como perspectivas de trabajo, las si

guientes: 

"Considerando el incremento de las actividades educativas del paÍ.s, 

las oportunidades de traba)O son favorables, en función de la capaci

dad individual alcanzada para laborar en instituciones pÚblieas o pri

vadas directamente relacionadas con la educación: Universidades, Tec-
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nolÓgicos, Institutos de ensei'ianza media, media superior y superior, 

cl{nicas de conducta, centros de planeaciÓn educativa nacionales o 

internacionales, centros de formación especial y, en esta época mo-

derna, la empresa privada, industrial o de servicios, le ocupa para 

la investigación u organización de programas especiales para capaci

tación, formación o difusiÓn" (33) 

Mercado de trabajo 

En cuanto al mercado de trabajo, es decir, a las posibilidades rea

les de ocupación de una carrera, la UNAM, con base en estudios de 

seguimiento, determina lo siguiente: 

"Laboran Pedagogas en planeaciÓn educativa y evalúan parcialmente si.§. 

ternas en la Secretada de Educación PÚblica y en otras dependencias. 

El 75\ realiza tareas relacionadas con el diseifo curricular, traba

jando institucional o independientemente. En casi todas las institu

ciones que cuentan con un plan de formación y actualización de pro-

fesores, existe un pedagogo trabajando en el lo. Planea y elabora ma:7 

terial didáctico en instituciones o independientemente. Realiza o as!t 

sora en exámenes de admisión, departamentales y globales. Aplica pru~ 

bas psicornétricas en escuelas e industrias. Dirige instituciones es

colares, organismos de investigación, despachos de asesorla y depen

dencias pÚblicas o privadas. Capacita al personal en el sector agro-

pecuario, industrial, comercial y de servici'J. Colabora en la edu-
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caciÓn para la salud, programas de recreación, :!e educación artisti-

ca, uso del tiempo libre, desarrollo de la comunidad e investiga-

ciÓn" (34) 

Plan de Estudios 

Por lo que toca al plan de estudios, cabe mencionar que en Ciudad 

Universitaria se lleva uno y en las Escuelas de Estudios Profesio

~ales Acatlán y ~ragÓn, otros. Lo mismo sucede en lds i:lstituciones 

del sector privado que imparten esta carrera, er: donde algunas siguen 

el plan de estudios de la UNAM, en tanto que otr3:; establecen el su-

yo propio. En el caso que nos ocupa, de la Universidad Femenina de 

México, esta institución sigue el Plan de Estudios oficial de la UNAM, 

que presentamos a continuación: 

PLAN DE ESTUDIOS 

Facultad de. Fi losof!a Y Letras 

Colegio de Pedagogía 

Materias que se deben cursar: SO 

NÚmero de créditos obligatorios: 128 

créditos optativos: ;2 



SEMESTRE 

ler Smtre. 

2o. Smtre. 

3er Smtre. 

4o. Smtre. 

So. Smtre. 

60. Smtre'. 

CARRERA DE PEDAGOGIA 

PLAN DE ESTUDIOS 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Antropología Filosófica I 
Teoría PedagÓgica I 
Sociolog{a de la Educación I 
Psicolo9fa de la Educación I 
Conocimiento de la Infancia I 
Iniciación a la Investigación 
PedagÓgica I 

Antropología Filosófica 2 
Teorla Pt¡d~gÓgica 2 ~ 
Sociol091a de la Educacion 2 
Psicología de la Educación 2 
Conocimiento de la Infancia 2 
InicidciÓn a la Investigación 
PedagÓgica 2 

Historia general de la Educación 1 
Didáctica General 1 
Conocimiento de la Adolescencia 1 
Psicotécnica Pedagógica 

Historia General de la Educación 2 
Didáctica General 2 
Conocimiento de la Adolescencia 2 
Psicotécnica PedagÓgica 

Historia de la Educación en México l 
Organización Educativa 1 
Orientación Edµcativa, Vocacional y 
Profesional I-1 

Historia de la Educación en México 2 
Organización Educativa 2 
~i~f~~fgA~r ~~cativa, Vocacional y. 
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CREDITOS 

04 
04 
04 
04 
04 

06 

04 
04 
04 
04 
04 

06 

04 
04 
04 
04 

04 
04 
04 
04 

04 
04 

04 

04 
04 

04 
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So. Smtre. 

F.Hosoda de la Educación l 
Didáctica y Práctica de la Especiali
dad l 
Legislación Educativa Mexicana 1 

Filosofia de la Educación 2 
Didáctica y Práctica de la Especiali
dad 2 
Etica Profesional del Magisterio 

MATERIAS OPTATIVAS 

04 

04 
04 

04. 

04 
04 

A partir del quinto semestre las materias optativas se cr.cuentran 
incluidas en arcas de interés: 

A .1. PSICOPEDAGOGIA 
A. 2. SOCIOPEDAGOGIA 
A.J. OIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR 
A .4. HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA EOUCACION 

En algunos casos, las materias pueden ubicarse en dos o tres areas 
de interés. 

SEMESTRE AREA 

Jer. Smtre 

4o. Smtre 

MATERIAS OPTATIVAS 

Auxiliares de la Comunicación l 
Prácticas E:scolares I-1 
Estadistica Aplicada a la Edu
cación l 

Auxiliares de la Comunicación 2 
Prácticas Escolares r-2 
Estadistica Aplicada a la Edu
cación 2 

CREOITOS 

04 
04 

06 

04 
04 

06 

37. 
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So Satre Al Psicofislologfa a¡)licada a ·1a 
Educación 06 

Aly2 Psicolog!a Social • 08 
Al Psicologia Contemporanea 1 04 
Al Laboratorio de Psicopedagoq{a 08 
A2,3,4 Sistruna Educativo Nacional 04 
a2 Desarrollo de la Comunidad 1 04 
A2 Pedagog{a Experimental 04 
A2 Teoda y Práctica de la Inv~sti-

9aciÓn SociopédagÓgica 1 08 
A2yJ Psicología del aprendizaje y la 

motivación 04 
A3y4 Pedagogfa comparada I 04 
AJ Prácticas Escolares II-1 04 
AJ Laboratorio de Didáctica 1 08 
A4 Episte'"9loq{a de la. Educación 04 
A4 Pedagogia Contemporanea 1 04 

6o smtre Al Psicopatologla del Escolar 06 
Aly2 Teorla y Práctica de las Rela-

ci<;>nes H~anas , 08 
Al Psicoloq1a Contemporanea 2 04. 
Al Latx.ratorio de Psicopedagog{a 2 08 
A.2,J,4 Organismos Nacionales e Interna-

cionales de Educación 04 
A2 Desarrollo de la Comunidad 2 04 
A2 Pedayoqfa Experimental 2 04 
A2 Teor a y Práctica de la Investí-

qaciÓn sociopedagÓgica 2 08 
aly4 Pedagogía Comparada 02 04 
AJ Prácticas Escolares II-2 04 
AJ Laboratc:rio de Didác¡-tica 2 08 
A4 Pedaq091a Contemporanea 2 04 

7o smtre Al Orientación Educativa,Vocacional y 
Profesional II-1 08 

Al Sistemas de Educación Especial 1 06 
Al Taller de Orientación Educativa 1 04 
A2 Economía de la Educación 04 
A2 Técnica de la Educación Extraes-

colar 2 04 
Al.2,3 Taller de Investigación PedagÓgi-

ca 1 04 
A2y3 Taller de Organización Educativa 1 04 
aJ Taller de Didáctica 1 04 
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AJ Taller de Comunicación Educativa I 04 
A3 Teorla y Práctica de la Dirección 

y SuperviSiÓn Escolar 1 06 
A2yl Evaluación de Acciones y Prcgramas 

Educativos 06 
A4 Seminario de Filosoda de la Educa-

ción 1 04 
A4 Historia de las Ideas en América 

Al 

Al 
Al 
A2yJ 
A2 

A2yJ 
AJ 
AJ 
AJ 

A4 

A4 

A4 

Latina 04 

Orientación Educativa, Vocacior.al 
y Profesional II-2 04 
Sistemas de Educación Especial 2 06 
Taller de Orientación Educativa 2 04 
PlaneaciÓn Educativa 04 
Técnica de la Educación Extraesco-
lar 2 04 
Taller de Investigación Pedag6"gi-
ca 2 04 
Taller de Organización Educat!.va 2 04 
Tal ter de Didáctica 2 04 
Taller de Comunicación Ed.ucatl.\'.3. 2 04 
Teorla y Práctica de la Dirección 
y Supervisión Escolar 2 06 
Seminario de Filosofia de la EC.u-
caciÓn 2 04 
Problemas Educativos de América 
L"~ª M 
Probl~mas Contemporáneos de la Pe-
dagoqi.a 04 

J9. 
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1.3. Reswnen, conclusión y/o slntesis 

Después de revisar las diferentes concepciones que sobre el término de 

Pedagog!a hemos encontrado, podemos concluir que ésta tiene un signi

ficado muy diferente al que le dio origen: ya no se refiere sólo al ám-

bito infantil o juvenil, sino por el contrario, tiene que ver con cual-

quier etapa de la vida humana que esté inmersa en el proceso educativo. 

si pensamos que el hombre está siempre en constante cambio, p::>demos con-

cluir que la función educativa no termina, sino con la muerte misma1 ya 

que, al estar modificando algo de nuestro ser, somos susceptibles de 

participar en el proceso educativo. 

As!. hemos dicho que la educación busca el desarrollo inteqral del indi-

viduo, lo cual nos habla no sólo de un momento de la vida, como ya dec!a-

rnOs1 sino incluso, de diferentes aspectos de nuestro comportamiento. Po

demos i.:ecibir educación en diferentes áreas o campos, no sólo en el terre

no intelectual, sino en muchos otros: artístico, deportivo, estético, 

ético, moral... Viendo as! a la educación, nos percatamos de lo amplio 

que es el quéhacer de la Peda909ia1 nos damos cuenta de que no se reduce 

a la enseñanza que se da en las aulas escolares, sino a cualquier mamen-

to de nuestra vida. 

Estos fundamentos han propiciado que nuestra Profesión haya recibido, 

además del carácter de ciencia que se le reconoce en muchos ca::;os, un 

lugar especlfico dentro de las diíerentes oportunidades educativas que 

ofrecen las instituciones de edlicaciÓn superior. 
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Se le ha reconocido ya, en alguna medida, un lugar dentro del ambiente 

ocupacional; ya sea en la docencia, en orientación educativa, vocacional 

y/o profesional, en planeaciÓn e instrumentación didáctica, en administra-

0ciÓn escolar o institucional, en investigación, en educación especial, en 

capacitación de personal ••• en fln, el campo de trabajo del Pedagogo es 

amplio y basto. Falta rescatar, poco a poco, pero con un desempei'io ati

nado y áltamente profesional, ei mercado de trabajo que nos corresponde y 

que en gran medida ha sido ocupado, en otros tiempos, por profesionistas 

de di versas áreas. 

Para poder desempeñarse adecuadamente en este campo, el Pedagogo recibe, 

dentro de su curriculum escolar, una serie de asignaturas que contribuyen, 

en gran parte, a su buen desempeño profesional 1 sin embargo, deben ser 

complementadas con diversas actividades que lo actualicen, las cuales po

drían ser propiciadas por el alumno mismo o ¡x>r la institución educativa 

a l,a que pertenece. 

Lo que es de gran importancia. es el considerar las caracterlsticas que 

debe poseer una persona que desea desenvolverse dentro del campo .educa

tivo: interesado en los problemas psiquicosocioeducativos, estudioso, 

inquieto, critico, con deseos de superación, sociable, altruista, inte

resado en las cuestiones didácticas y pedagÓgicas, con facilidad de ex

presión oral y esc!'ita, capacidad de análisis y síntesis, persuasión, 

mente organizada, pensamiento analítico y sintético, buena memoria. 
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Como puede verse, no es un papel fácil el que le ha sido otorgado al Pe

dagogo, es más bien, un compromiso de gran importancia y trascendencia. 

Es pµes, función de todos y cada uno de los egresados de nuestra carrera, 

el hacer saber y demostrar qué es la Pedagog{a y cuál es la importante 

función que tiene dentro de nuestra sociedad. 

- o -



CAPITULO 2: 

LA ORIENTACION VOCACIONAL 

EN EL AMBITO EDUCATIVO 
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Ya decíamos, en el capltulo anterior, que la Pedagogía vela por el de-

sarrollo inteqral del individuo y, dentro de ese desarrollo, hay un 

aspecto de gran importancia que es la formación profesional del ser 

humano, misma que juega un papel de gran trascendencia, en virtud de 

que de ella depende, en gran pare, la vida futura del sujeto. Por esta 

razón, la Ciencia de la Educación está interesada en que el sujeto re!. 

!ice una decisión vocacional adecuada, y trata de guiarlo, por ese ca-

mino entreverado, a fin de que alcance la meta educativa que, de acue!. 

do a sus c.iracterÍsticas, se haya fijado. 

Si queremos estudiar la repercusión que tiene la Orientación Vocacional 

sobre quienes estudian Pedagogía, se hace necesario revisar dicho proce-

so, toda vez que hemos ya .1clarado nuestra concepción acerca de lo que 

es la mencionada carrera en la actualidad. 

2 .1. Conceptual izaciÓn del término Orientación Vocacional 

Comenzaremos· definiendo lo que es la Orientación Vocacional 1 sin embar-

go, ya decíamos que adentrarnos en la tarea de definir un concepto, es 

siempre labor diflcil; en el caso de la Orientación Vocñcional ínter-

vienen varias agravantes al respecto, entre las que destacan: las dife-

rentes teorlas psicolÓgicas, pedagÓgicas y sociolÓgicas que tratan de 

estudiarla¡ la interpretación que a lo largo de su historia se le ha d~ 

do; la ~egativa difusión que muchas veces ha tenido este término. Por 

ello, resulta conveniente realizar un breve análisis de algunas defini-
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cionP.s que hemos considerado interesantes, ya sea p:ir tener puntos en co

mún con el las, o por el contrario, ¡x:ir considerar que nos sirven para pr.!!!, 

sentar aquellas ideas con las que no concordamos. Para su estudio, segui

remos el mismo procedimiento que el efectuado en el primer capítulo: sub-

rayaremos aquellas palabras que nos parezcan representativas, para poste

riormente poder analizarlas. 

Iniciemos con la definición oficial que sobre Orientación Vocacional for

muló la Asociación Nacional de Orientación Vocacional en 1937: " ••• proceso 

por el que se ~ a alguna persona a elegir una ocupación, a prepararse 

para ella, ingresar y progresar en ella" ( 36} 

Esta misma definición fue retomada por Super, en el año de 1951, modifi

cándola de la siguiente forma; " ••• proceso por el que se ·ayuda a una per

son.a .1 desarrollar y a aceptar una ~magen adecuada e integrada de si misma 

y de su rol en el mundo del trabajo, a someter a prueba este concepto en 

la ~ y a convertirlo en realidad para satisfacción de si mismo y 

beneficio de la~" (37) 

Como puede notarse, a pesar de que Super parte de la definición dada por 

la Asociación, incluye una serie de elementos que transforman, en gran m~ 

dida, el concepto que pueda tenerse de la Orientación Vocacional. Super 

respeta la idea de que se trata de un proceso a través del cual se ayuda 

a una persona; sin embargo, mientras que la Asociación Nacional de Orien

tación Vocacional habla de elegir una ocupación, Super va más allá, di

ciendo que se trata de ayudar a la persona a "desarrollar y a aceptar una 
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itnagen adecuada e integrada de s! misma"1 es decir, no se pretende só

lo que elija una ocupación, sino que además_, el individuo loqre forma!, 

se un autoconcepto adecuado, relacionado con la actividad a desarro

llar .As! mismo, en tanto que el concepto d~do en 1937 habla de ~ 

~· ingresar y progresar en una ocupación, Supet' amplía la idea di 

ciendo que el autoconcepto debe ser puesto a prueba a fin de conver

tirlo posteriormente en una realidad y, sobre todo, señala que deberá 

ser pa.ra "satisfacción de si misma y beneficio de la sociedad", la 

cual incluye un factor itttl)lrtantÍsimo: na sólo basta elegir una ocu

pación en la cual se pu~a p.rogresai:-, sino que su snisma realización 

le produzca un sentimiento de bienestar a la persona .. 

Crites, al analizar estas dos definiciones concluye; "De cualquier m:2 

do que se la defina. resulta claro que la orientación vocacional con.!_ 

tituye un proceso de facilitación, un ~ prestado al individuo 

para. ayudarlo a elegir y a adaptarse a una ocupaciÓn" ( 38) 

A pesar de que Crites parte del supuesto análisis de las dos definici2 

nes, resulta: notot'io el hecho de que deja de lado e.lementos que ya ha

bÍan sido introducidos por Super y que, como comentábamos, son de gran 

importancia .. No obstante., cabe resaltar una idea que introduce este 

autor: el término t'acilitaciÓn, lo cual nos ayuda a dejar de lado, la 

'idea. de omnipotencia que en algunas ·casos se le ha dado a la Orienta

ción Voé.¡¡cional. 
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Otra definición que nos ha parecido interesante presentar es la que brin

da Rogelio Oliver: "Es el tratamiento psicotécnica mediante el cual se 

estudia Y dirige al individuo para que pueda elegir inteligentemente 

su ocueaciÓn, ~' arte Q. profesiÓn" ( 39) 

A pesar de que no estamos de acuerdo con esta definición, hemos querido 

citarla a fin de ejemplificar cómo, en algunos casos, se le ha dado a la 

Orientación Vocacional un carácter pÚramente psicotécnico, lo cual le ha 

traído muchas cdticas y defectos. También conviene resaltar el que se 

mencione que se "estudia y dirige al individuo", lo cual nos parece una 

actitud muy paternalista a la vez que omnipotente, que en un proceso como 

el de la orientación vocacional, no tiene cabida. Sin embargo, cabe señ~ 

lar que este autor no sólo habla de elegir una ocupación, como lo hadan 

la Asociación Nacional de Orientación Vocacional y al mismo Crites, sino 

que ampl{a el ámbito a oficios, artes o profesiones. 

Una definición que nos ha parecido muy completa es la brindada por Mar!a 

José Werebe, quien dice: "Es el proceso dinámico que trata de. orientar 

la· formación de la personalidad integral del educando, llevándolo al ~

nocimiento de si mismo, de sus aptitudes y problemas, ofreciéndole ele

mentos para un mejor aiuste del medio y para una elección consciente de 

la profesión que mejor le convenga, tomando como base sus posibilidades 

y las oportunidades educacionales y profesionales que se le ofrecen" (40) 

En esta cita encontramos muchos elementos que resultan interesantE:s: el 

primero de ellos es la idea de proceso dinámico, lo cual nos parece de 



48. 

SWl\a importancia, ya que no puede decirse que la elección vocacional y 

por ende la orientación vocacional pueda darse en un momento Único, si

no que, por el contrario, se da a través de varios mQmentos y por lo 

mismo, resulta algo dialéctico, cambiante. 

Otro punto importante es el que toma en cuenta la idea de formar una ~ 

sonalidad integral, lo cual nos habla de que no se ve a la elección voca

cional cc:rio algo independiente del desarrollo personal, sino por el con

trario, como una parte importante del mismo. Idea muy apegada al. concep

to que, sobre educación, dábamos en el apartado anterior. 

Al igual que Super, menciona también el conocimiento de si mismo, seña

lando no sólo que deben identificarse las aptitudes sino, por el contra

rio, también sus problemas. 

Algunos conceptos de esta definición, nos parecen, sin embargo, poco cla

ros: lqué se entiende por aiuste al medio? lPuede decirse que la elec

ción vocacional sea 1ntegramente una elección consciente? No tenemos 

elementos para responder a estas interrogantes, as! como no consideramos 

oportuno el momento para hacerlo, por lo que nos limitaremos a señalar

las. 

Otra ap:>rtaciÓn que nos parece valiosa es que menciona fas posibilidades 

y oportunidades educacionales y profesionales e><istentes, ya que muchas 

veces no se dan éstas o no son tomadas en cuenta, lo cual puede ser un 

factor que limite al sujeto más decidido, vocacionalmente hablando. 
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Para terminar esta exposición de ideas, queremos hacer referenCia al con

cepto que tiene Rodolfo Bohoslavsky
0

, sobre Orientación Vocacional: "~ 

boraciÓn no directiva con el consultante que tiende a restituirle una 

identidad y/o promover el establecimiento de una imagen no conflictiva de 

su identidad profesional" ( 41) 

Grandes aportaciones realiza Bohoslavsky con esta definición: por un lado,· 

habla de una colaboración no directiva, lo cual descarta la omnipotencia 

que habíamos mencionado en párrafos anteriores. Por otro lado, menciona 

el restitµir una ~· tarea que va más allá de lo que se ha enten

dido tradicionalmente por orientación vocacional y que, como señalaba 

Maria José Wcrebe, debe hablarse de una personalidad integral. 

No pretendemos brindar una definición Última sobre Orientación Vocacio

nal, sino proporcionar elementos que sirvan para con?eptualizar este té!. 

mino. Valgiln pues, las ideas expuestas y los comentarios arrojados a las 

mismas, para clarificar lo que en este trabajo entenderemos por Orienta

ción Vocacional. 
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2.2. Desarrollo de la Orientación Vocacional. 

Existen infinidad de teor1as que tratan el terna de la elección voca

cional¡ al igual, se han planteado diversas clasificaciones de las mis

mas. En este trabajo presentamos las elaboradas por John Crites y Samuel 

Osipo..,. 

Crites (42) menciona que existen tre~ grupos generales de teorias: Teo

rías No PsicolÓgicas, Teodas PsicolÓgicas y Teorlas Generales. 

Las teorías No PeicolÓ9icas " ••• son aquéllas que atribuyen los fent,me .. 

nos de la elección al funcionamiento de algÚn sistema. exterior al indi .. 

viduo" (43) por lo mismo,. no toman en cuenta aspectos tales como intel.!. 

qencia, intei:-és, personalidad, ya que se piensa que el ambiente es lo 

determinante en la elección. Entre los factores ambientales que deter

minan la elección se destacan fundamentalmente tres, alrededor de los 

cuales se caracterizan igual número de tipos de teorías: 

a) Factores casuales o fortuitos: "Teorlas accidentales• (Hitler, Form, 

Ginz.berg, Caplow) 

b} Leyes de la oferta y la demanda: "Teodas econÓttticas" (Thomas, 

Clark, Parnes, Myers y Schultz., Thomas, Rottenberg y Lampman) 

e) Costumbres e institucionea de la sociedad: "Teorías sociolÓ9icas" 

(Super, Bachrach, Centers, Sewell, Haller y Straus, Hollingshead, 

Lipsett, Bendix, Malm, McGuire, Blocksma, Miller, Form,.. Friend, Hag

gard, Ginzberg, Super, Roe y Sieqelman) 

Las Teorías PsicolÓ9icas son aquéllas que " ••• se concentran más en el 

individuo en si como variabl~ crucial del proceso de toma de decisión 
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vocacional. Estas teorías tienen en común el supuesto de que el individuo 

tiene cierta libertad en la elección de una ocupación, es decir, puede 

ejermr por lo menos un poco de control sobre su futuro vocacional ••• " (44) 

lo cual supone que la elección está determinada por Las caractedsticas 

del sujeto, as1 como p::lr el funcionamiento de su persona. En cuanto a 

la influencia del medio ambiente, la aceptan pero de manera indirecta. 

Dentro de este· grupo, se establecen cuatro tipos de teorías: 

a) Teorla de rasgos y factores. Señala como aspecto fundamental de la ele.E_ 

ciÓn de carreras, la armonia que debe e>eistir entre aptitudes y caracte

risticas del individuo con relación a las necesidades de una ocupación. 

( Parsons, Super y Bachrach} 

b) Teorlas psicodinámicas. Se refieren al enfoque que describe la conduc

ta, con base en motivos o impulsos1 y que está sujeta al cambio. (Brill, 

Meadow, Bordin, Nachmann y Segal, Hartmann,Roe, Sarbin, Mead, Combs, 

Snygg, Guilford, Symonds, Super, Starishevsky, Matlin, Jordaan, Tiede

man, Pandit, O'Hara, Erickson) Dentro de esta clase de teorlas, se seña

lan tres: Teoda psicoanalhica, Teoda de la necesidad y Teorla del yo. 

c) Teorlas evolutivas. Sugieren que la selección no se realiza en un mo

mento determinado, sino a lo largo de un proceso que transcurre por di

ferentes momentos de la vida que van desde la infancia hasta la edad 

adulta (Ginzberg, Super, Tiedeman, O'Hara) 

d) Teor!a de toma de decisión. Conceptualiza la elección vocacional con 

bar;e en los modelos de <:.orna de decisiones (Edwards, Girshick, Simon, 

Gelatt, Festinger, JarnP.s, Hershenson, Roth) 
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Las Teorías Generales " ••• intentan esbozar de qué modo estos factores (se 

refieren a diversos factores que pueden afectar la elección vocacional) 

interactúan para determinar las preferencias individuales por las ocupa

cionales, y de qué manera chocan con la selección de ocupaciones de los 

individuos" (45) 

Estas teodas seíialan que no es posible hablar de un sólo factor como d,! 

terminante de la elección vocacional, sino de la interacci;m de diferen-

tes aspectos. En esta conceptualización de las teorlas se presentan tres 

exponentes principales: 

a) Teoda de Blau, Gustad, Jessor, Parnes y Wilcock 

b) Teoda de Super y Bachrach 

e) Teoría de Holland 

Como puede apreciarse, algunos autores son considerados dentro de más de 

un tipo de teorlas, esto puede estar det~rminado o bien en virtud de que 

sus teorias presentan rasgos que pueden ser contemplados dent~o de dife

rentes clasificaciones, o bien porque realizaron más de un estudio o la 

revisión de un primer trabajo. 

Por lo que respecta a Osipow, a pesar de que él mismo dice que puede ser 

arbitrario agrupar las teodas, señala cuatro categorlas: (46) 

l. Teorias ~ los rasgos factoriales. Las define como sistemas que ha-

blan del acoplamiento entre habilidades, intereses y oportunidades voca-

cionales. Menciona como principales exponentes a: Parsons ( 1909), Hull 
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(1928), Kitson Cl925) y Williamson (1965). As! mismo, menciona que a par-

tir de estas teorías se han desarrollado diversas pruebas, tales como: 

"Inventario de Intereses Vocacionales de Strong", "Inventario de Prefe-

rencias de Kuder 11
, "Prueba de Aptitud Diferencial", "Prueba de Aptitudes 

de Guilford-Zimmerman". 

2. ~ ~ocioloq{a ~ .!.! elección 9.!! ~· Menciona que es en modelo so

ciolÓq~co que recibe también el nombre de Teoda Accidental o Teoda de 

la realidad. "Esta con.cepciÓn tiene como punto central la noción de que 

las circunstancias que están mucho más allá del contrcl del individuo 

contribuyen significativamente en la elección de carren!' l47J Como 

principales exponentes menciona a caplow ( 1954), Hol l ingshead ( 1949), 

Miller y Form ( 1951) y Harmony ( 1964) 

3. Teoda ~ ~-t concepto ~ & ~· También conocida como Teorla 

del Desarrollo, presenta tres tesis centrales alrededor Ce las cuales 

giran los supuestos: habla de un concepto de si mismo q:.Je se va defi-

niendo conforme pasa el tiempo: señala que en el momento de la selección 

vocacional el individuo compara su concepto de si mismo con la imagen 

que tiene de la. carrera; establece que el acierto en :.ma decisión de-

pende de la similitud que exista entre concepto de si mismo y concepto 

de la carrera. Menciona como principales expositores de esta teoria a 

Super (1957), samler (1953), Ginzberg y asociados (19511 

4. Teoría Q.g g Personalidd. Esta teorfa, como su norr.Cre lo dice, da 

énfasis a las caractedsticas de personalidad que influyen en el momento 
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de elegir una carrera, pero también atiende a la satisfacción que pueda 

sentirse dentro de ella. En este renglón se han realizado también di-

ferentes estudios en cuanto a la relación de estilos de vida y la voca

ciÓn, paicopa.tologla y actividad profesional: asI corno otras investiga

ciones similares. En esta categoría se incluye a Hoppock (1951), Holland 

(1959), Small (1953), Schaffer (1953) y Roe (1957) 

Como puede observarse, existe gran similitud en estas dos clasificacio-

nea, aunque también grandes diferencias. Sin embargo, cabe destacar que 

ambos autores señalan como iniciador de loS estudios sobre Orientación 

Vocacional a Frank Parsons 1 no obstante, encontramos que antes de él, 

ya hablan existido intentos por realizar actividades que tuvieron reper-

cusiÓn en la orientación vocacional, aunque tal vez sin la rigurosidad 

científica necesaria. A manera de dato curioso, tenemos por ejemplo,. 

que Alba Lara González sostiene que: " .•• el antecedente más remoto de la 

idea de Orientación se inicia con la elección de un oficio y se centra 

ya como interés especifico alrededor de los años de 1575 al darle un 

contenido vocacional al ejercicio de una tarea determinada"· (48) En e! 

te mismo año, Huarte de San Juan escribió 'Examen de los ingenios' en 

el cual se propon!a diferenciar los 'ingenios' humanos, ~os teniendo 

que éstos eran heredados. 

No obstante, como dec!amos, sin descartar la existencia de otros prece-

dentes y mencionando que "nada e~ nuevo al nacer" (49) Crites estable

ce como principal precursor de la Orientación Vocacional, coincidiendo 

con Osipow, a Frank Parsons (1909) 
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2.3. Las Teorías en Orientación Vocacional 

Partiendo de las ideas anteriores y tratando de tomar en cuenta tanto los 

criterios establecidos por Crites, corno los de Osipow, y siguiendo dentro 

de. lo posible un orden cronolÓgico, hemos realizado una tentativa de el~ 

sificaciÓn, cuyo objetivo es Únicamente el de facilitar la -axposiciÓn de 

unas teorlas y poder _presenciar además, la evolución qu~ han tenido los 

estudios sobre Orientación Vocacional. Incluiremos tambi.én algunos enfo

ques que no han sido citados por ninguno de los dos autores en cuestión, 

pero que hemos considerado de utilidad para el presente es~udio. 

2 .J .1. TEORIA DE LOS RASGOS Y FACTORES DE PARSONS ( 1909) 

Esta teod.a establece que la elección vocacional de un individuo está d!_ 

terminada por la relación existente entre los rasgos de p.?rsonalidad y 

la decisión misma1 todo esto con base en la psicología diferencial. 

La idea básica de esta teorla consiste en la reunión de tres puntos fun-

damentales: a) los individuos tienen diferentes aptitudes, intereses y 

personalidad; b) las ocupaciones implican determinados rasgos y facto

res1 c) ambos aspectos se correlacionan. En sintesis. supone que para 

que se dé una adecuada elección vocacional debe existir una relación 

directa entre los rasgos y los factores (siguiendo el orden de ideas 

expuesto). 

Según Parsons, el proceso de elección vocacional sigue tri:>s pasos~ C 50) 

a) Una clara comprensión de si mismo, sus aptitudes, habilidades, inte-

reses. ambiciones, recursos, limitaciones y causas. 



56. 

2) Un conocimiento de los requisitos y condiciones del éxito. ventajas y 

desventajas, compensaciones, oportunidades y perspectivas en diferentes 

aspectos laborales. 

3} Un verdadero razonamiento acerca de las relaciones de estos dos gru-

pos de hechos. 

Algunos seguidores de esta teoda han sid~: Hull (1928), Kitson (1925) 

, y Williamson (1965). Este Último ha sido considerado como el sistema.ti 

zador de esta Teoría de los Rasgos Factoriales o de los Rasgos y Facto-

res. 

Esta teoda ha tenido mucha aceptaciÓn1 sin embargo, el uso desmedido de 

pruebas para la identificación de aptitudes, intereses y rasgos de persg_ 

nalidad, ha propiciado que se diga que ':ata teorla se queda a nivel de 

psicometda. 

2.3.2. TEORIAS PSICOANALITICAS SOBRE LA ELECCION VOCACIONAL 

Han existido infinidad de intentos por describir el proceso de elección 

vocacional desde el punt~ de vista psicoanalltico. En resumen, podemos 

decir que: "En el esquema psicoanal:ftico. el mecanismo de sublimación 

es b4sico1 proporciona una manera aceptable para que un individuo lib:!!_ 

re pu:'te de sus energlas ~slquicas que serian inaceptables en la sacie-

dad si se expresaran en forma directa. Idealmente, el trabajo propor-

clona salidas para los impulsos y los deseos sublimados" (51) 

Por su parte, Crites est.~blece que el individuo a través de su contacto 



con la sociedad ha aprendido a satisfacer sus necesidades agresivas y 

sexuales de tal forma que la misma lo apruebe. Agrega, coincidiendo 

con Osipow, que estas teorlas sustentan que " ••• el trabajo de uno re

fleja su personalidad" (52) 

Con base en estas ideas centrales, presentamos a continuación las in

vestigaciones realizadas por diversos estudiosos en torno a esta con

cepción de la Orientación Vocacional. 

~ Teoda !!!! Hendrick (1943) 

Este autor difiere en tanto que los principios de realidad y del pla

cer puedan explicar todos los aspectos del comportamiento humano y pr2 
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pone un nuevo principio que denomina "principio laboral", señalando que 

todos los comportamientos que están determinados por él, se basan en un 

instinto que pretende dominar al propio medio ambiente, que de alguna 

manera, está gratificando el instinto de dominio y que: "La satisfac

ción laboral es una función del ego, ya que no constituye un placer S! 

xual sublimado" (53) 

~ Teoda ~ Brill (1949) 

Establece que la selección vocacional implica el poder dominar la con

ducta de uno mismo, en virtud de que la sociedad permite que a través 

de ella se puedan manifestar los principios del placer y de la reali

dad, de tal forma que el individuo encuentre una satisfacción a tra-
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vés del trabajo que realiza. De esta forma, la persona puede loqrar una 

satisfacción inmediata y otra a lar90 plazo, con los éxitos que a futuro 

le pueda traer la actividad elegida. El dice que: • ••• los impulsos y la 

personalidad de un individuo lo conducen a escoger una carrera en la cual 

puede satisfacer sus impulsos básicos por medio de la sublimación• ( 54) 

Brill concluye que la orientación vocacional es inefectiva en virtud de 

que si se resuelven los problemas de personalidad, ¡x>r consiguiente se 

solucionan los de selección de carrera. En otras palabras, que no es po

sible solucionar los problemas de elección vocacional si no es como con

secuencia de la solución de los problemas de personalidad. 

!e Teor!a ~ ~ (1953) 

Forer basa su teoría, fundamentalmente, en la importancia que tienen las 

motivaciones inconscientes en el momento de elegir una carrera, as{ co

mo las necesidades libidinosas, estableciendo que estos dos aspectos 

influyen de manera determinante en las variables de personalidad y por 

consiguiente en la selección vocacional. 

Teor1a ~ Bordin, ~_y, Segal (1963) 

Se dice que ellos han presentado la teoría más ambiciosa con relación al 

proceso de selección vocacional en el ámbito del psicoanálisis, establ!! 

ciendo que: " ••• un individuo puede identificar co:-. nayor precisión el 

significado de un área particular de los impulsos que reciben gratifi

cación por medio de una ocupación determinada y la probabilidad de que 
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sus habilidades satisfagan dichos impulsos dentro de ese dominio• ( 55) 

Como puede verse, habla no sólo de un impulso en general, sino de W1 

área especifica del mismo1 al igual que incluye a las habilidades como 

posibles 'satisfactoras de los mismos. De tal suerte, en la elección 

vocacional serla importante, según esta teoria, que se elija atjuella 

actividad en al cual podamos obtener satisfacción al desarrollar cier

tas actividades. 

2.3.3. TEORIAS SOCIOLOGICAS SOBRE LA ELECCION VOCACIONAL 

Podernos englobar aqui. aquellits teorlas que son denominadas por Crites co

mo Teor1as No Psico!Ógicas y las del Modelo sociolÓgico de Osipow. Tie

nen en común el tomar como factores determinantes de la elección vocaci2 

nal aquellos elementos externos al o;;ujeto y por lo mismo fuera de su 

control. A diferencia de otros taÓricos, los del enfoque sociolÓgico 

aceptan la influencia del azar en la elección vocacional. Por estas mi!_ 

mas ideas, suponen que existe poca posibilidad de elegir vocación, ya 

que las o¡x>rtunidades vocacionales son brindadas por la sociedad en !un 

ciÓn de la clase social a la que se pertenece: "el lugar correcto en el 

tiempo propicio" ( 56) 

De esta forma, existe una relación estrecha entre ocupación y clase so

cial: "La clase social influye sobre la ocupación, pero a la vez ésta 

influye en aquélla" (57) 
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En el grupo de las teorías sociolÓgicas podemos incluir: teodas acci

dentales, teorlas económicas y teorías cultural y sociolÓqica. 

Teorías accidentales 

Estas teorlas explican la decisión vocacional como resultado exclusivo 

del azar, de la casualidad¡ lo cual implica la falta absoluta de plane!_ 

ciÓn por parte de quien 'elige'. E'ntre los principales representantes 

de esta teor!a destaca Caplow, quien sustenta: "Entonces, también el 

error y el accidente, desempeffan a menudo, una parte más importante de 

:o que el mismo sujeto está dispuesto a conceder" (58) caplOW' señala 

que la educación es un factor determinante en la elección vocacional, en 

virtud de que cuando un individuo opta por una alternativa educativa, 

se está desviañdo automáticamente de otras. Además, indica que "Las m!!, 

tas educativas están en función del conjunto de experiencias a las cu~ 

les el joven ha estado expuesto" (59) 

Miller y Form C 1951), por su parte, han hecho estudios con relación a 

la forma en que afecta la ocupaci.Ón de los padres, sobre los gustos de 

los hijos, concluyendo que por lo general, hay una marcada tendencia a 

imitar a los padres en este terreno. Hollingshead (1951), también rea

lizÓ investigaciones que apoyaron estos conceptos. Miller y Form han 

contrastado igualmente, las diferencias existentes en las expectativas 

c;:ue tienen de trabajo los distintos sujetos, en virtud de la clase so

cial a la que pertenecen. Se pretende que los hijos ingresen a una ocB, 

PaciÓn, dependiendo del estatus que se ":enga; pero al mismo tiempo, se 
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contempla que conserven ese nivel, a través de su ,actividad laboral. 

Rosenberg (1957) hizo un estudio con relación a la clase social de los 

padres Y las metas vocacionales. Detectó que el nivel de ingreso fami

liar afecta, de manera importante, las decisiones1 las expectativas de 

ingresos futuros se ven afectadas también por los ingresos actuales de 

los padres. 

Laumann y Guttman ( 1966) realizaron un estudio sobre la relación que 

existe entre el estatus social del individuo y el de su gente allegada 

(familiares, amistades, vecinos) concluyendo que el prestigio es un 

factor importante en la decisión vocacional. 

Teorías Económicas 

Aunque Osipow no las diferencia, Crites si separa la teoría económica 

de la accidental yde la socio!Óqica, diciendo que: " ••• las teorlas eco

nómicas empiezan por una consideración de la distribución de los traba

jadores en distintas ocupaciones de la economía e intentan explicar por 

qué difiere, en el número de individuos que las eligieron o ingresaron 

en ellas" (60) 

Estas teor1as, como puede observarse a través de la cita anterior, dan 

énfasis a la ley de la oferta y la demanda, en el terreno ocupacional, 

destacando la importancia de que el individuo cuente con información su

ficiente acerca de la ocupación, en el momento de realizar su elección. 
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Por ejemplo, clark señala como aspectos determinantes de la elección vo

cacional, no sólo la oferta y la demanda, sino también otros dos: (61) 

a) La información del individuo acerca de las ocupaciones1 

b) El costo de la capacitaciÓn y el entrenamiento. 

Algo parecido, establece Thomas {1956) al señalar que son tres los fac

tores determinantes: ( 62) 

a) Ingresos 

b) Incentivo ocupacional (prestigio) 

e) Requisitos ocupacionales (rasgos del trabajador) 

Como puede verse, todos estos aspectos están {ntimamente relacionados 

con la oferta y la demanda en las ocupaciones, en algunos casos cOmo 

causa y en otros como consecuencia de la misma. 

Teor!as ~ :i. SociolÓqica 

COMO decíamos antes, Crites divide a lao Teor{aa SociolÓgicas en tres 

rubros, aiendo el denominosdo Teorías cultural y sociolÓgica, el Último 

de ella.. Cocno su nombre lo indica, estas teorlas contemplan la influen 

cia que tiene la cultura y la sociedad con relación a las metas y obje

tivos que un individuo se traza, asI como a los valores que se plantea. 

Estas teorias señalan que no siempre la cultura y la sociedad benefician 

la elección vocacionalr por el contrario, llegan a obstaculizarla. Como 

ejemplo citaremos la siguiente idea transcrita por Crites: "Asi, la cul

tura promete una mayor libertad de elección que la que proporciona" ( 63) 
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Lo anterior, lo señala al hablar de que muchas veces se prometen opor

tunidades de progreso a través de las opciones ocupacionales, hecho 

que no siempre sucede, en virtud de múltiples variables que llegan a 

afectar y que están determinadas en gran medida, por la sociedad mis-

ma. 

También en esta teor!a se enfatiza la influencia de la clase social, 

denominada como subcultura, la cual está determinada en mucho, por la 

fuente de trabajo así como por los ingresos. Se destaca, lo que ya 

mencionábamos sobre la importancia que tiene la realidad del grupo, 

con relación a las aspiraciones vocacionales que presenta el sujeto. 

Menciona como factores determinantes: el grupo étnico, la localidad y 

los 'pares' (entendiéndose por ellos a los amigos o compaileros). Des

taca la importancia de la familia y de la escuela, mencionando que es

ta ~ltima·, a través de la organización que presenta, las oportunidades 

y horarios que brinda, influye de manera definitiva en la selección 

vocacional. Esto, puede notarse en los casos de carreras que requie

ren la atención de tiempo completo por parte del alumno, lo cual, en 

91 caso de quienes necesitan trabajar, limita las posibilidades de in-

greso a las mismas, por ejemplo. 

Como puede observarse, en este tipo de teod.as, se atienden aspectos 

diversos sobre la elección vocacional, aunque siempre enfocados desde 

:.ina perspectiva social. se da énfasis a la familia, como grupo pdnci

pal de la misma, pero no tomándola como uno de los aspectos ~nicos o 

determinantes. En este apartado nos limitaremos a ~:;:ta mención con 
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relación a la familia como factor determinante en la elección vocacio

nal, en virtud de que otras teorlas como la de Ginzberg, Super, Roe ••• 

que también la sei'falan, serán tratadas por separado, debido a que, por 

su amplitud, pueden ser englobadas también en otras clasificaciones. 

2.3.4. 'fEORIAS EVOLUTIVAS Y/O TEORIAS DEL DESARROLLO 

El término de Teor!as Evolutivas lo inaneja Crites, como ya vimos en pá

ginas anterioresr en tanto que Osipow las denomina Teodas del Desarro

llo o Teod.as sobre el concepto de si mismo. Sin embargo, a pesar de 

presentar algunas diferencias, existen también muchas similitudes que 

nos llevan a englobarlas en este mismo enunciado. 

Estas teor1as tienen corno caracter.fstica fundamental, que ven a la elec

ción vocacional, como un hecho que no se realiza en un momento Único, 

sino a través de un proceso que transcurre en un tiempo amplio a lo 

largo de la vida. Presentaremos aqul la teoría de Ginzberg y colabora

dores, así como la teoda de Super. 

Ginzberg, Ginsburg, Axelra.d y Herma, realizaron una investigación sobre 

los elementos que influyen en la elección vocacional, es importante su 

estudio, además de loa resultados obtenidos, en virtud de que el grupo 

está compuesto por un economista, un psiquiatra, un sociÓlogo y un psi

cólogo. Ellos brindaron a la Orientación Vocacional marcos teóricos bien 
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elaborados que sustentan en gran forma esta importante actividad. apo

yándose además, en estudios realizados previal'l~nte por otros investí-

gadores. 

Una de las aportaciones más importantes que realizan, es el considerar 

a la elección vocacional como " ••• proceso irreversible que ocurre dura!!. 

te periodos cláramente marcados". ( 64) Al otorgarle carácter de 'pro-

ceso' se le atribuyen cinco características formales y esenciales que 

debe presentar: 

1J CONTINUIDAD: Señalan que este proceso está constituido por una 

rie de decisiones que van siendo tomadas a lo largo de varios años 

transcurridos desde la infancia hasta el final de la adolescencia. Es-

ta característica la fundamentan diciendo que: "Cada paso del proceso 

tiene una relación significativa con aquéllos que lo preceden y lo si-

guen" (65) señalan además, que a medida que se va avanzando en el pro

ceso, las decisiones se van haciendo más realistas. 

2) IRREVERSIBILIDAD: Esta característica está Íntimamente relacionada 

con la anterior, ya que al no existir interrupciones en el proceso no 

puede haber regresiones. Esto se explica en virtud de que al elegir 

un camino se va limitando el campo de opción. Entre los factores que 

contribuyen a la irreversibilidad del proceso, se señalan: (66) ayuda 

familiar para la capacitación superior1 preparación para la universidad 

y el trabajo1 inminencia del matrimonio1 renuncia a admitir una plani-

ficaciÓn deficiente y el fracaso 1 ventajas y desventajas del cambio de 

objetivos (puede suceder que las segundas e>ecedan a las primeras). Ad,!! 
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mas de lo anterior, el hecho de que nada puede garantizar que un cambio 

sea el adecuado, así como el costo y esfuerzo que éste implica, hacen 

que el proceso adquiera un matiz. de irreversible, aunque no en todos 

los momentos1 pero s{ puede afirmarse que mientras más avanzado o aden

trado se esté en lo que se eligió, menor será la posibilidad de cambiar. 

J) EXCLUSIVIDAD: Por sus caracter!sticas propias, asl como por factores 

escolares y sociales, el proceso de elección implica ciue se vayan redu

ciendo las posibles opciones existentes, en virtud de que muchas se vue.! 

ven ya, imposibles o indeseables. 

4) DIMENSIONES: Debe presentar el proceso distintas dimensiones que pu!_ 

den ser sintetizadas en (67): 

a) Orientación para la elección 

b) Clarificación del concepto de si mismo profesional 

e) Información ocupacional 

d J Independencia en la decisión 

e) Canalización Útil del ensueño y la fantasía (hacia reflexiones) 

f) Comprensión de la relación medios-fÍn (clarificación de qué hacer 

para lograr el objetivo} 

g) Coherencia de las elecciones (que sigan una misma línea o área) 

5) VARIACIONES Y DESVIACIONES EN EL PROCESO: Señala que en el proceso 

de elección pueden suscitarse variaciones y desviaciones, definiendo las 

primeras como el retraso (mayor al promedio) en la elección, en tanto 

que las segundas serlan la imposibilidad de elegir o bien el retraso 
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excesivo. Cabe señalar que también es considerado como desviación el 

caso de una elección temprana formulada sin bases ampli.as y reales. 

Al tratar de señalar los factores que influyen en la elección voca

cional, Ginzberg y colaboradores hablan de cuatro, básicamente: {68) 

1) Factor de la realidad.- En qué medida influye el medio ambiente 

en la decisión del individuo; 

2) Proceso educativo.- La educación recibida por la persona, ':.anto en 

términos cuantitativos como cualitativos. 

3) Factores emocionales.- Supone la existencia de una respuesta aními

ca por parte del individuo hacia las presiones que ejerce sobre él,el 

medio ambiente. 

4) Valores.- Se considera que éstos influyen en la calidad de las elec

ciones realizadas, en razón de aquellos valores intrinsecos y extdns~ 

cos con relación a cada carrera. 

Lo anterior, influye de manera significativa para que este 9ru.(X> de es

tudiosos señale que la elección vocacional está determinada por una 

combinación de compromisos adquiridos por el individuo con relación 

a sus deseos y sus posibilidades, que concluye, según el los: " ••• en una 

transacción entre la.s necesidades de un individuo y las realidades que 

chocan con él" ( 69) 

Para explicar cómo se da este proceso, hablan de tres periodos funda

mentales; Pericdo de Fantasias, Periodo Tentativo y Periodo Realista. 

Aunque son muy claros al señalar que no se puede hablar de edades de-
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terminadas, debido a las diferencias individuales de los sujetos y a 

otras variables entre las que destacan: nivel socioeconÓmico. sexo y 

capacidad intelectual, si establecen que, a manera de patrón pueden 

fialarse alc¡unas edades aproximadas en que suceden estos pericx:los asl 

como sus respectivas etapas. 

El Periodo de la Fantasla es considerado como la época en que el indivi

duo realiza elecciones arbitrarias y que carecen de orientación realista. 

El patrón de edad que se le señala indica que este periodo puede iniciar

se <tlrededor de los 4 Ó 5 años de edad y concluir entre los 10 y los 12. 

El Periodo Tentativo implica ya el cambio de una 'orientación lÚdica• o 

sea enfocada al juego, por una 'orientación laboral•. Este periodo abar

ca aproximadamente de los 10 a los 18 años y está dividido en 4 etapas: 

a) Etapa de los intereses. En ella, el individuo comienza a cuestionar

se sobre aquello que le gustarla hacer. Esto sucede alrededor de los 

11 y los 12 años. 

b) Etapa de las capacidades. En donde el ~ujeto se da cuenta de que es 

más hábil para algunas actividades. Sucede entre los 12 y 14 años. 

c) Etapa de los valores. En ella se reconoce a cada actividad diferen

tes valores. Acontece entre los 15 y 16 años. 

d) Etapa de transición. En esta etapa el individuo integra lo obtenido 

en las tres anteriores y comienza a dirigirse al siguiente periodo, en 

virtud de que ha tomado ya decisiones concretas y mcÍs realistas sobre 

su futuro vocacional. Esto se da entre los 17 y los 18 años. 
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El Periodo Realista es el más variable en cuanto a duración, debido a 

diferentes aspectos, pero básicamente, por la duración de cada carrera. 

Este periodo se presenta entre los 18 y 22 años, aunque suele retrasar-

se hasta los 24. Consta de tres etapas: 

a) Etapa de exploración. Es cuando el individuo comien~a a indagar en 

la realidad sobre las elecciones que realizó de manera tentativa, en el 

periodo anterior. Se caracteriza por el ingreso a la universidad, lo 

que implica la existencia de metas más definidas. Se presenta entre los 

18 y 19 años. 

b) Etapa de cristalización. En ella surgen en el individuo patrones va-

cacionales que hacen que se involucre en gran medida con su elección. 

Se da alrededor de los 19 y 21 años. 

e) Etapa de especificación. Se dice que no todos llegan a esta etapa de 

manera total,ya que implica la selección de una actividad especlfica o 

especialización. oeclamos que debe darse alrededor de los 22 años, pero 

que suele retardarse a los 24 años o más~ 

Trataremos de sintetizar estas ideas en el siquiente esquema; 

ELECCION VOCACIONAL 

edad aprox Periodo 

4-5 Periodo de Fantasía 

11-12 Periodo Tentativo 
12-14 
15-16 
17-18 

18-19 Periodo Realista 
19-21 
22-24 

Etapas 

(Elecciones Arbitrarias 
y No realistas) 

Etapa de los intereses 
Etapa de las capacidades 
Etapa de los valores 
Etapa de las transiciones 

Etapa de exploración 
Etapa de cristal izaciÓn 
Etapa de especificación 
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Teorla ~ Super ( 1953) 

Donald Super elabora su teoría basándose en diferentes aspectos: la teo-

ría del concepto de si mismo de Carl Rogers (1942-1951), Carter (1940) 

Y Bordin (1943), quienes, con relación a la personalidad, sostienen que 

toda la conducta humana se explica de acuerdo a una reflexión autodes-

criptiva y autovalorativa que realiza el indidivuo. 'la especlficamente, 

Bordin señala, con relación al área vocacional, que: " •.• las respuestas 

a los inventarios de intereses vocacionales representan la proyección 

individual del concepto de si mismo en términos de los estereotipos que 

el individuo tiene de las diferentes ocupaciones" (70) En otras pala-

bras, la profesión que uno elige responde de manera definitiva, a lo 

que uno piensa de si mismo. 

Otros conceptos que han influido en la teorla de Super son los de Char-

lote Buehler (1933) quien, desde un enfoque evolutivo,_ ve a la vida co

mo una composición de varias etapas o periodos: periodo de crecimiento 

(0-14 años)1 periodo exploratorio (15-25 años)J periodo de mantenimie.!l 

to (26-65 años) 1 periodo de declinación {65 años en adelante) 

Los diferentes estudios existentes sobre psicoloqla diferencial también 

influyeron en la teorla de Super, quien lo relaciona con el concepto 

de si mismo, diciendo que ~ste se desarrolla de acuerdo a lo que el 

niño va tomando como identificación de los adultos en el trabajo. 

As{, Super diferencia entC"e psicolog{a de las ocupaciones y psicoloqla 

de las carreC"as, estableciendo que la primera se basa en la psicoloq{a 
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diferencial, mientras que la segunda en la psicologla evolutiva. AsÍ, 

fusiona ambos conceptos, el de psicolog{a de las carreras y psicolog{a 

de las ocupaciones, obteniendo un tercero: el de psicologla vocacional, 

que abarca tanto los aspectos diferenciales como evolutivos. 

Siguiendo este orden de ideas, podemos observar que en suma, son tres 

los aspectos fundamentales que influyen en las concepciones de Super: 

la psicologla diferencial, el concepto de si mismo y la psicolog{a evo

lutiva. 

La teorla inicial de Super, aporta un.:l serie de concepciones importan

tes: Establece que cada persona es una combinación de diferentes habi

lidades, intereses y rasgos de personalidad, lo cual hace que cada indi-

viduo sea apto para diferentes ocupaciones existentes. Al darse esta 

combinación entre la existencia de diferentes ocupaciones con la exis

tencia de diferentes ras9os de personalidad,habilidades e intereses, 

se amplían las opciones de ocupación. 

En cuanto al proceso de toma de decisiones señala que es continuo, en 

virtud de que t.anto el concepto de si mismo como el entorno que rodea 

al individuo se mantienen en constante cambio. ASÍ mismo, este proce

so de toma de decisiones atraviesa por una serie de periodos y etapas: 

Periodo del crecimiento; Periodo explora.torio C fa.se fantástica, fase 

tentativa y fase realistica); Periodo de establecimiento < f.ise de en

sayo y fase de dP.finiciÓn}; Periodo de manutención y Periodo de decli-

na.miento. 
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También presenta Super, lo que denomina 'naturaleza de los patrones de 

carreras' refiriéndose al nivel ocupacional obtenido, la secuencia, la 

frecuencia, la duración y establecimiento de trabajo definitivo. Seña

la además que esto está determinado, en gran medida, por el nivel so

cioeconÓmico del individuo y en especial de sus padres, por su capacidad 

intelectual, sus rasgos de personalidad y las oportunidades recibidas. 

Ello nos habla de la interacción de aspectos biolÓgicos, psicolÓgicos y 

sociales. Distingue cuatro patrones de carreras: patrón estable, patrón 

convencional, patrón inestable y patrón dc ensayo múltiple. 

En cuanto al concepto de si mismo, establece que en la vida puede pro

pi.i..iarse una maduración oportuna de éste si se va guiando de manera ad!, 

cuada, y que lo mismo sucede con la maduración de habilidades e inte

reses, asi como con el conocimiento de la realidad. De esta manera, 

existe una gran similitud entre concepto de si mismo y concepto voca

cional en vi.rtud de que el desarrollo de ambos se va dando de manera 

simultánea. Durante toda la vida existe un compromiso, ya sea real, S!, 

mireal o ficticio, entre individuo y diversos aspectos tales como fac

tores sociales, concepto de si mismo y realidad, etcétera. 

También enfoca Super su at.enciÓn a la sat.isfacciÓn que encuentra el in

dividuo en las actividades que ri!aliza, señalando que ésta redundará de 

manera definitiva en su vida, lo cual podrá darse sÓlamente si existe 

la canalización adecuada de sus habilidades, intereses, rasgos de per

sonalidad y valores. De ahi, la gr.:in importancia de que el sujeto eli-

ja, durante el periodo -=xploratorio, la actividad que le brinda mayor 

satisfacción. 
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Des~ués de algunas revisiones sobre esta teoda inicial, Super rea

lizó diferentes modificaciones a la misma. A continuación mencion!_ 

mos algunas de ellas. 

-Aporta el concepto de madurez vocacional, definiéndolai como " ••• la 

congruencia que existe entre el comportamiento vocacional del indi-

viduo y la conducta que vocacionalmente se espera de él a su edad" ( 71) 

Esto es, la relación que debe eJdstir entre comportamiento vocacional 

del sujeto y los Patrones tentativos1 es decir, lo que se espera v2 · 

cacionalmente de él. A mayor relación, mayor madurez vocacional. 

La madurez vocacional permite valorar el desarrollo que va teniendo 

el sujeto en cuanto a su carreras o sea, que su comportamiento con 

relación a su carrera debe ser acorde con su edad~ 

En cuanto a las etapas de desarrollo, replantea su concepción acer-

ca de las mismas: 

ANTES Cl953) 

a) Periodo del crecimiento 

b) Periodo exploratorio 
-Fase fantástica 
-Fase tentativa 
-Fase real! stica 

e) Periodo de establecimiento 
-Fase de ensayo 
-Fase de definición 

DES PUES ( 196)) 

a) Periodo del crecimiento 

b) Periodo exploratorio 
-Fase tentativa 
-Fase de transición 
-Fase de ensayo sin compro-
miso 

c) Periodo de establecimiento 
-Fase de ensayo comprometido 
-Fase avanzada de decisión 
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El nombre de cada etapa trata de indicar lo que preocupa al sujeto 

en las mismas. Sin embargo, por otra parte, dice que en el proceso 

de toma de decisiones, se deben realizar actividades denominadas ta

reas del desarrollo y que son cinco básicamente: (72) 

l) Cristalización de una preferencia vocacional ( 14-18 años) 

En esta etapa el individuo debe tomar en cuenta cuáles son sus 

sidades y recursos, cuáles son sus objetivos y viabilidad de los mi!. 

moer. cuáles sus intereses y valores1 cuáles sus pC"eferencias: debe 

obtener información sobre la ocupación que prefiere. 

2) Especificación de la preferencia vocacional (19-21 años) 

El nombre se debe a que el sujeto debe eletjir e implementar un área 

especlfica del campo general de la carrera. Las actitudes y compor-

tamientos que supone esta tarea son los mismos que en la anterior, 

pero enfocados ya a un .área esped fica. 

3) IrnplementaciÓn de la preferencia vocacional (21-25 años) 

Esta tarea supone que el sujeto haya pasado ya a la acción, es de

cir, que haya iniciado un trabajo. Supone la existencia de planea

ciÓn y conciencia para implementar esa preferencia de tal forma que 

logre obtener un trabajo inicial. 

4) Estabilización (25-35 años) 

Esta tarea supone el haberse ubicado ya er. un campo laboral determi

nado, aplicando los propios talentos que, obviamente deberán estar 

ácordes a la misma, en virtud de una decisión realizad.i de manera 
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apropiada. 

5. Consolidación y avance (35 años en adelante) 

Esta Última tarea implica que el sujeto se haya establecido en una ac

tividad determinada de manera exitosa, de tal forma que ocupe una posi

ción ventajosa. Implica la conciencia y planeaciÓn de la con sol id ación 

y avance, asf como la obtención ~e l~ misma con base en informac.iÓn 

obtenida y en los aspectos mencionados antes. 

2. 3. 5. TEORIAS GENERALES SOBRE LA ELECCION VOCACIONAL 

Siguiendo la idea de Crites, englobamos a.qui aquellas teodas que con

templan varios aspectos como factores determinantes en la decisión vo-

cacional. Dentro de este grupo, podemos citar a Blau y otros (1956), 

Roe (1957) y Holland (1959), (1961), (1966) 

Teorla ~ !!,!!!!. :l. ~ (1956) 

Su teori.a es cons~derada como compleja y completa por el marco con

ceptual que presentae Estos autores dan gran importancia a la es

tructura social como moldeadora de la personalidad del individuo, así 

como por su función del entorno socioeconÓmico que rodea al proceso de 

elecciÓne En otras palabras: "La elección que el individuo hace es la 

consecuencia de la estimación de la probabilidad de obtener una meta 
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vocacional específica en combinación con la evaluación de la carrera" (73) 

Lo anterior implica que el sujeto sea capaz de jerarquizar las carreras 

y valorar la posibilidad que tiene de triunfar en las mismas. Por ello, 

es definitivo en la elección vocacional el que el individuo cuente con 

información fidedigna acerca de todas las carreras existentes, de tal 

suerte que esto le permita realizar una jerarqu{a de las mismas, una va

loración del posible éxito y una elección adecuada. De all{, que esta 

teor!a hable de multiplicidad de factores que influyen en la decisión 

de carrera: por un lado, los aspectos individuales (biológicos y psico

lÓgicos) y por el otro, el factor económico y las oportunidades geográ

ficas, culturales, sociales, de movilidad, etcétera. 

Teoría ~ Anne ~ ~ !.!. influencia ~ !!. personalidad !m !!. ~ 

ciÓn Q..!! ~ (1957), (1964) 

Anne Roe, psicóloga clinica realizó una investigación sobre los facto-

res de personalidad relacionados con la creatividad de los artistas, 

lo cual propició que siguiera estudiando las características de des-

tacados cient!ficos, señalando que existe un gran abismo entre los 

rasgos de personalidad de los estudiosos de las ciencias naturales, 

con relación a los de las cienpias sociales1 y que estas diferencias 

se deben, en gran medida, a la educación recibida durante la infancia. 

En suma: "la teoría de Roe intenta presentar de manera expt{cita las 

relaciones entr::e los factores genéticos, las primeras experiencias 

infantiles y la conducta vocacional" (74) 
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Siguiendo este orden de ideas, puede decirse que su teoda está basada 

fundamentalmente en dos aspectos: la teoria de las necesidades de Mas

low y la teoda sobre las experiencias de la primera infancia de Mur-

phy. 

Con relación a la teoria de las necesidades, establece que aquéllas que 

son satisfechas de manera rutinaria no se convierten en motivadores in-

conscientes1 en tanto que las necesidades satisfechas rara vez difieren 

en cuanto a que sean de nivel alto o baJo, ya que las primeras, desapa

recen y las segundas pueden convertirse en motivadores dominantes1 por 

~!timo, agrega que si una necesidad es satisfecha con gran demora, 

convierte en motivador inconsciente. En suma: "La manera como el indi 

viduo aprende, más o menos automáticamente C inconsci.entemente} a sati~ 

facer sus necesidades, detel-mina cuáles de sus capacidades especlficas, 

intereses y actitudes seguirá y desarrollará" (75) 

En cuanto a las experiencias de la primera infancia, dice que si bien 

es cierto que la herencia determina una dotación genética especifica 

que regula las habilidades y los intereses de cada persona, son las 

experiencias infantiles las que determinan en gran medida la decisión 

vocacional de un individuo. 

Hace hincapié en que las prácticas de instrucción infantil están muy 

relacionadas con el tipo de necesidades, as{ como con las demoras que 

existen para su satisfacción. Ella relaciona los diferentes modos de 

instrucción infantil que pueden adoptar los padres, con la forma en 

que afectan estos estilos la satisfacción de necesidades y por ende 
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las ocupaciones que pueden seguirse. 

Destaca básicamente tres tipos de instrucción infantil: 

a) Excesiva atención: ya sea sobreprotegiéndolo o bien haciéndole excesi

vas demandas1 

b) Evitación al niño: ya sea con negligencia en cuanto a lo fÍsico o bien 

mediante rechazo emocional; 

e) Aceptación: que puede ser casual (desinteresada) o bien amorosa 

Por lo que respecta a los padres sobreprotectores, dice que son aquéllos 

que llenan y satisfacen de manera inmediata, todas las necesidades de t_!, 

po fisioIÓgico en el niño, pero no sucede lo mismo en cuanto a las deman. 

das de amor y satisfacción. Señala que además existe una tendencia a pr~ 

miar todas aquellas conductas que son socialmente aceptables. En suma, 

las necesidades primarias son satisfechas inmediatamente, en tanto que 

las de niveles superiores están determinadas por la dependencia y con

formidad que exista con relación a los otros. 

Para los padtes rechazantes, el bienestar dsico no tiene importancia. 

Ella establece que esto puede dañar menos al niño que darle amor cond.!, 

cionado1 sÓlo puede afectarlos cuando se comparan con otros niños que 

si reciben satisfacción f.isica. 

En cuanto a los padres aceptantes, ofrec~n gratificación satisfactoria 

en casi todos los niveles. 

Como decíamos, esta especificación la relaciona con la elección vocaci.9_ 

nal que realiza un individuo, haciendo referencia a si tienen una 
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orientación a las personas o hacia si mismo 'i con base en esto, qué ti-

po de ocupación eleqidan. Sin embargo, por no aparecer muy cláramente 

especificado este aspecto de su teoría, as{ como por considerar que no 

prsenta gran fundamentación al respecto, nos limitamos a exponer las 

ideas plasmadas en párrafos anteriores. 

~ tipolÓ91ca ~ .!!! ~ ~ !!2lli.!!!! ~ .!..! ~ vocacional 

(1959) (1966) 

La teorla que presenta Holland es una modificación de aquéllas que es-

tablecen que la elección de carrera es parte de la personalidad del 

individuo. Holland agrega que "· •• la gente proyecta sobre tÍtlllos 

ocupacionales sus puntos de vista acerca de la misma y del mundo labo-

ral que refiere 11 (76) 

Lo anterior implica que, como dice Holland, las personas establezcan 

'estereotipos ocupacionales' y con base en ellos valoren las difere!! 

tes opciones vocacionales, lo cual lejos de ser negativo, puede ser 

benéfico en la medida en que dichos estereotipos pueden tener gran 

parte de información real en cuanto a un campo de trabajo, o bien, 

cuando no se poseen suficientes datos sobre determinada ocupación, 

el estereotipo sirve para revelar información sobre la pt!rsona misma, 

esto es, a. manera de prueba proyectiva que nos hable de ras9os de pe!: 

sonalidad del individuo. 

Por otra parte, Holland habla de ajustes del individuo ante el 

biente ocupacional y dice que pueden ser de seis tipos: ( 77) 
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1) Orientación realista. Se refiere a una conducta de tipo agresivo y 

con marcado interés por aquello que requiera coordinación motriz, fuer-

y habilidades de tipo físico. 

2 l Orientación intelectual. se dice que las personas que tienen esta 

orientación presentan mayor tendencia al pensamiento que a la elecciÓn1 

se destacan por su capacidad e interés por la organización y la compre.!! 

siÓn, sin importarles tanto el dominio o la persuasión. 

3) Orientación social. Se caracteriza por el marcado interés que presen-

tan las personas para establecer relaciones interpersonales intensas. 

4) Estilo convencional. Las personas con esta orientación tienen un gran 

1:l~erés por las normas y todo aquello que sirva para regular. Son persa-

roas con gran poder de autocontrol y con anhelo de poder y estatus. 

S' Orientación emprendedora. Implica habilidades verbales que tengan co

mo objetivo la manipulación y dominio de la gente1 no ya el servicio o 

'1;.Qyo a los demás. 

H:..lland no especifica de qué manera se establecen estas orientaciones, 

pero ha.ce suponer que las concibe como parte del desarrollo de la persg, 

nalidad, en la cual intervienen factores genéticos y ambientales. Lo que 

si establece y es de gran ayuda para la orientación vocacional, es la 

form:ii en que una orientación ya definida puede influir en el comporta

miento vocacior.al. En virtud de ello, si la persona tiene una definición 

c:aira con relación a alguna de estas orientaciones, buscará por consi

guiente, una ocupación que esté acorde con dicha orientación. 

Er. el caso en que dos orientaciones tengan la misma fuerza, señala que 

será la influencia del medio ambiente la que determine en gran medida 
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la elección a definir. 

Asi mismo, señala que además de la orientación u orientaciones que pre

dominan en el individuo, influyen también la jerarquJ.zaciÓn que se est!!. 

blece de las otras orientaciones y en la medida en que esa jerarqu!a sea 

estable, habrá mayor posibilidad de realizar una selección adecuada, a 

diferencia del caso en que la jerarquizaciÓn de las orientaciones varíe 

de un dia para otro. 

Otro aspecto importante que introdujo ffolland a través de su teod.a fue 

el concepto de "autoconocimiento", definiéndolo como " ••• la cantidad y a 

la precisión de la información que el individuo ti~ne acerca de si mis

mo" ( 78) El lo utiliza en su teoria, estableciendo que lo que determi, 

na en gran medida la elección vocacional es el autoconocimiento y el C,2. 

nacimiento real del medio ocupacional. 

Holland no descarta la influencia de las presiones ambientales en la d!! 

cisi6n vocacional 1 pero establece que en la medida en que haya una mayor 

fuerza en la idE>ntificaciÓn con un área, habrá menor (X>Sibilidad de que 

influyan de manera definitiva las presiones sociales. Obviamente no ol-

vjda que las orientaciones que adoptan las personas están determinadas 

en gran medida por la interacción social que el individuo ha tenido a 

lo largo de su vida. 

TJn concepto qu~ .!'esulta iml?Qrtante es el de fantasías vocacionales, en 

contraste con c~l de imágenes vocacionales: ambos mencionados por Holland. 

Las fantasías vocacionales se refieren a lo que las personas esperan re~ 

lizar1 en tanto que las imágenes vocacionales se refieren al concepto o 
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imagen que tiene un individuo de los sujetos que desempeñan determinada 

ocupaciones. 

Tratando de sintetisar esta teoría, podr{amos decir que se basa en los 

siguientes supuestos: (79) 

1) Las personas pueden ser clasificadas en seis tipos: realista, intelec

tual, social, convencional, emprendedor y artfstico1 

2) Existen, igualmente, los mismos seis tipos de ambientesJ 

3} Las personas buscan ambientes y ocupaciones que les PE'.rmitan dedicarse 

a actividades que les resulten agradables, es decir que les permita ide!! 

tificarse en cuanto a habilidades, capacidades, actitudes, valores, etc. 

4) La conducta de una persona se explica con base en la interacción que 

se dé entre personalidad y ambiente. 

2.3.6. OTROS ENFOQUES ACERCA DE LA ORIENTACION VOCACIONAL 

Existen muchos otros estudios, además de las teor!aa expuestas con ante

rioridad, que pueden brindar aportes importantes acerca de la elección 

vocacional. A continuación presentamos algunos, sin seguir ninguna cla

sificación, sQlamente a manera de aportación de ideas y de datos que pu~ 

den ser de utilidad para el presente trabajo. 
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Bohoslavsky l!. !! Orientación Vocacional 

No queriendo entrar en polémicas sobre si pueden o no ser considera

dos los conceptos de Bohoslavsky como una teod.a sobre la orientación 

vocacional o como una simple recopilación de ideas de otros autores, 

nos concretamos aqui a enunciar algunas de sus ideas. 

Principia distinguiendo dos tipos de modalidades de la orientación 

vocacional: la actuaria! y la· clinica .. refiriéndose en la primera, 

a la orientación que se realiza con base en datos psicométricos; en 

tanto que la segunda implica una posición más activa del orientado,. 

en donde pueda él mismo tortldr una 'decisión personal responsable': 

utiliza como _instrumento fundamental la entrevista. 

Bohoslavsky se postula como seguidor de la modalidad clínica, esta

bleciendo que a través de esta estrategia se puede llegar a compre!! 

der al orientado y as! ayudarlo a entenderse a si mismo, propician

do que deje de ser un sujeto pasivo en el proceso de orientación y 

pase a asumir el papel principal que le permita hacerse responsable 

de su elección. 

Algunas ideas fundamentales de este autor podrían sintetisarsc en 

los siguientes puntos: 

a) " ••• un modelo de los problemas de orientación vocacional debe in

cluir variables sociolÓqicas, económicas e históricas" (80) Esto 

implica la aceptación de que en la decisión vocacional influyen 
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factores de diversos tipos corno son los familiares, educativos, etce-

tera. 

a) "'Para un adolescente, definir el futuro no es sólo definir qué ha

cer, sino fundamentalmente definir quién ser y, al mismo tiempo, def! 

nir quién no ser" (81) Este enunciado presenta la importancia que 

tiene la decisión vocacional, ya que significa para el joven no sólo 

el atender a un momento presente, sino también la revisión de su pa

sado y la proyección al futuro. Además, le representa no sÓlo la de

cisión de un aspecto parcial de su vida, sino de algo que lo va a ma! 

car para siempre. 

e) ºLa identidad ocupacional es la autopercepciÓn a lo largo del tiem

po en término de roles ocupacionales" (82) Esto supone que el indi-

viduo asuma o quiera asumir determinados roles, ya sea de una manera 

consciente o inconsciente, lo cual determina la forma en que se perci

be y por ende la ocupación con la que logre identificarse. En esta 

'identidad ocupacional' influyen diferentes factores: la identifica

ción con personas que poseen determinadas ocupaciones1 la identifica

ción con la familia, ya sea en cuanto a aceptación o rechazo sobre 

una ocupación, por parte de los miembros de la familia, o bien por 

la misma problemática que presenten los mismos dentro del terreno vo

cacional r identificación con el grupo de pares, esto es, amigos, corn

pañeros, v~c1nos1 identificaciones sexuales. Cabe mencionar que en 

el caso de los pares, raras veces logra establecerse como referencia 

negativa; sin embargo,sÍ suele suceder que las imágenes que a partir 

de las mis:ias se elaboren, están un poco distorsionadas. 
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d) "Una persona puede tener características que los profesiogramas 

indiquen como convenientes para determinada profesión, pero que pu~ 

den corresponder a la zona del yo comprometida en los conflictos, 

de modo que seguir tal profesión (a la cual puede ajustarse perfe.s. 

tamente) es exponerla a enfermarse aún más" (83) Este supuesto lo 

plantea al referirse a las funciones que desempeña el yo y en este 

caso, refiriéndose a las funciones autónomas que le permiten al su

jeto adaptarse a la realidad,siempre y cuando estén fuera de la zo

na de conflictos. 

e} "Todo conflicto ante la elección de una manera de ser a través 

de algo que hacer (de una ocupación) expresa una no integración de 

identidades diversas" (84) Partiendo aquí del supuesto de que la 

inestabilidad del adolescente se debe fundamentalmente, a que no ha 

logrado diversas identificaciones y esta misma inestabilidad 9ene

ral, provoca cierto descontrol en el área vocacional, sobre todo 

porque la elección vocacional implica un cambio en cuanto a lo que 

es y hace1 pero sobre todo, por aquello que ya no podrá ser, en 

virtud de que al elegir, estard dejando de lado muchas cosas, entre 

las cuales se encuentran infinidad de fantas!as que hablan venido 

guiando sus acciones desde niño. 

En cuanto a las etapas que establece este autor con relación a la 

'identidad ocupacional 1 , son básica~ente las mismas que plantean 

super y BÜler. 
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A diferencia de otros psicoanalistas,Bohoslavsky emplea el término 

de "repa.raciÓn" en lugar de "sublimación", diciendo que la segunda 

es más bien consecuencia de la primera: "La elección de carrera mo.!!. 

trar{a la elección de un objeto interno a ser reparado. Es decir, 

que la carrera ser!a la resultante de una respuesta del Yo (lo vo-

cado) a un objeto interno dañado {vacante)" {44) 

Esta idea la toma de la escuela inglesa del psicoanálisis, la cual 

postula que el individuo atiende a "llamados" internos, que están 

determinados en gran medida por diversos sentimientos de aceptación 

y rechazo que ha ido acumulando el individuo. As!, la reparación 

puede ser auténtica o bien una seudorreparaciÓn. 

Un aspecto importante que trata Bohoslavsky es el de los momentos 

por los que atraviesa el proceso de elección vocacional. determinado 

fundamentalmente, por la intervención del yo y los transtornos que 

presenta dicha intervención, lo cual lo explica cláramente en el 

sigu!.ente cuadro: (86) 

l«JHENTOS FUNCION YOICA CC»IPROMETIDA 

Selección Adaptación, interpretación 
y sentido de la realidad·. 
Discriminación. Jerarqui
zaciÓn de los objetos~ 

Elección Relación de objeto. Tole
rancia de la ambigüedad y 
de la ambivalencia. 

Decisión Acción sobre la realidad. 
Proyectos. 

PATOLOGIA MAS FRECUENTE 

"no ver" o "no verse" por 
confusión en el vínculo. 
Identificaciones proyecti
vas e introyectivas masivas. 

Rigidez. y estereotipia o ex
cesiva labilidad de cargas. 
Bloqueos afectivos. 

Transtornos en la elabora_ 
ciÓn de duelos. Fracaso en 
el control de impulsos. 
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Lo que Bohoslavsky llama elección madura es aquélla que implica que 

el sujeto haya sido capaz de manejar los conflictos y no sÓlo de ne

qarlos1 dice que implica una identificación consi90 mismo. En con

traposición, una elección ajustada, serla aquélla en la que el indi-

viduo se adapta a las oportunidades que le ofrece _el exterior y de 

esa manera hace coincidir su persona con el exterior. 

En la elección ajustada se dice que hay un balance entre responsabi

lidad individual y responsabilidad social, ya que el individuo logra 

autocontrolarse y adaptarse. Por Último, señala que la diferencia ~ 

sica entre elección madura y elección ajustada es que la primera to

ma en cuenta lo que el sujeto puede ser y la segunda sÓlamente lo 

que es. De esta forma, una elección madura es ajustada, pero al mi,! 

mo tiempo " ••• prospectiva, personal, autónoma, responsable, indepe!! 

dienteº (87) 

fil. ~ f!! ~ Motivación ~ !!. profesión ~ partir !!.!!!. n!.Y..tl 

autorregulador f!!! ~Motivación~ 

Este enfoque surge en contraposición a la idea de realizar la orie!!. 

taciÓn vocacional desde un punto de vista méramente descriptivo, a 

través del cual se presta atención definitiva, generalmente median-

~e tests, a intereses y aptitudes, como factores determinantes de 

la elección vocacional. Sugiere pues, la idea de que dicha posición 
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pone al sujeto como algo pasivo y sin poder de consciencia-. González 

Rey nos dice al respecto: "El estudio de la orientación profesional 

y de los motivos que orientan al joven en su detenainaciÓn profesi2 

nal, hasta el momento se ha desarrollado al margen de una concepción 

general de la personalidad1 en la psicolog!a marxista constituye un 

Objeto de e&tUdiO de la psiCOlOCJÍa pedagÓqica M ( 88) 

Lo anterior, nos da la idea de que deben tomarse en cuenta diversos 

factores y en especial una posición consciente, de control y regul,! 

ciÓn del sujeto ante el proceso de elección vocacional, de tal forma 

que el individuo sea capaz de 'autodeterminar' su conducta en todas 

las áreas de la vida y en especial en la vocacionaL Como puede no

tarse, rechaza los postulados de muchas otras teor!as y en especial 

del psicoanálisis y del conductismo, al objetar que fuerzas que es

tán fuera del control y de la conciencia del sujeto deban conside

rarse como factor:és determinantes en la elección vocacional. como 

postulan aquéllos. 

AsL esta teoría se fundamenta en dos aspectos básicos: el coqnos-

citivo y el afectivo, los cuales al combinarse generan convicciones, 

ideales, valorea, etcétera. Esta postura ve a la motivación como 

algo que puede darse en múltiples niveles y que uno de ellos, el 

cual contempla las mayores aspiraciones del hombre, es el nivel su-

perior regulador, que a su vez forma las 'tendencias orientadoras 

de la personalidad', las cuales pueden ser definidas como: " ••• el 
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nivel superior de la jerarqu!a motivacional de la personalidad, que 

está formado por los motivos que realmente orientan a la personali

dad hacia sus objetivos esenciales en la vida, lo que presupone una 

estrecha relación de la fuerza dinámica de estos motivos con la el!_ 

boraciÓn consciente, por el sujeto, de sus contenidos• (89) 

Estas •tendencias orientadoras' de la personalidad hacen que los mo-

tivos del individuo se conviertan en aspectos conscientes personales 

que traen, a su vez, la -formación de otras motivaciones como son los 

ideales, la autovaloraciÓn, intenciones profesionales, etcétera. Todo 

esto en conjunto propicia la aparición de lo que en esta corriente se 

denomin11i 'sisteina de autoregulaciÓn'. Partiendo de estas ideas, se 

puede entender que contemplen diversos tipos de motivaciones entre 

los que se ,encuentra la profesional, que puede llegar a convertirse 

en una tendencia orientadora de la personalidad, cuando el individuo 

logra conscientizar sus motivos profesionales en diferentes dimensi~ 

nes de su vida, en el presente y en el futuro. Llegado esto, puede 

decirse que el sujeto ha logrado una 'intención profesional adecua

damente fundamentada' que imPlica un proceso cognoscitivo sobre di-

versos factores, que pod.rÍ.amos decir, son los aspectos que debieran 

influir en la selección de una carrera: (90) 

1> Conocimiento de la profesión (contenido, perspectivas, posibili

dades de investigación, aplicabilidad social, etcétera} 

2) vinculo d(ectivo con la profesión (manifestado a través de inte-

reses concretos y una actitud emocional positiva hacia la misma) 
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3) Elaboración personal del contenido expresado (apropiándose de la 

infocmaciÓn obtenida, comprometiendo as{ sus principales motivos, 

quiado por una reflexión personal). Este contenido tendr!a que ba-

sarse en los siguientes aspectos: 

4) Expresar juicioa y valoraciones que impliquen la participación 

activa del sujeto1 

b) COmprometer su vida afectiva con dicho contenido1 

e) Ser capaz de defender los contenidos y de respaldarlos con expe

riencias y conocimientos. 

Sin embargo, lo descrito anteriormente sería lo idóneo, pero también 

se contempla la posibilidad de que el sujeto esté motivado por otros 

aspectos, como sería: (91) 

1) Motivos personalea-preatiqio personal, salario, ser un profesionis

ta, etcétera. 

2) Moti vos morales ., 
3) Motivos aislados 

No significa que los motivos anteriores no deban ser tomados en cu~nta1 

pero esta concepción defiende la importancia de que la orientación vo

cional no debe realizarse a través de. actividades o hechos aislados, 

ni con base en motivos no autorregulados, sino de manera integral y de 

un plano educativo: "La orientación profesional no es un elemento aisl~ 

dO dentro del sistema educacional, y tiene una estrecha relación ·con 

todas las demás formas de educación" ( 92) 
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~ ~ Intesracionista !.!! !!. orientación vocacional ocupacional 

Ante la multiplicidad de teorías y enfoques existentes, surge una po!!. 

tura que pretende tomar lo efectivo de cada una, tratando de integra.!. 

las eri un todo. Ante este tipo de acciones, '11leodore Hillon dice que 

una teor{a integra ti va puede presentar dos aspectos: demostrar la ca-

rencia de las otras, dar una salida completa al cambio. 

Sin embargo, como ya se señalaba, no sólo se trata de destacar las 

carencias sino los aciertos de las mismas4 "La Posición Integracio-

nista es fundamentalmente una actitud, un modo más amplio de anali-

zar, teniendo en cuenta las diferentes miradas y logros de distintas 

posiciones parciales, cuyas diferencias, a veces más aparentes que 

reales o necesarias, se han dado, por cuatro razones básicas, gene-

ralmente imbricadas": (93} 

1) Limitaciones ideolÓgicas 

2) Limitaciones hi~tÓricas 

3) Limitaciones comunicacionales 

4) Limitaciones personales 

AsL este enfoque habla de una Orientación Vocacional Ocupacional 

que busca lograr en el sujeto la elección vocacional ocupacional, 

que puede ser definida como: " ••• un proceso que compromete a toda 

la unidad persona, por el cual un individuo va diferenciando y se

leccionando de un entorno posible su área espec{fica de acción, li-

gándose afectiva y reflexivamente con ella, preparándose en canse-

cuencia, estrategias y técnicas para su desenvolvimiento, autoim

plicándose en esta relación" (94) 
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La anterior definición supone que es un proceso, ya que no se da en un 

momento lineal, sino en diferentes dimensiones: pasado, presente y fu

turo1 considera a la persona como unidad, en virtud de que no es un 

ser parcializado, sino integral 1 que realiza su elección con base en 

una diferenciación y selección de todos los aspectos que considera re

percuten en su elecciÓnJ que toma en cuenta al medio ambiente que lo 

rodea, pensando que no es un individuo aislado, sino inmerso en un gr.!!_ 

po social que de alguna manera influye sobre él 1 que logra relacionar

se a nivel afectivo y cognoscitivo con la ocupaciÓn1 que se autoimplica 

de tal forma en el proceso que no ve a la Orientación Vocacional como 

algo externo a é1, sino como parte de si mismo, lo cual permite que el 

sujeto, al vivenciar su elección como propia, se sienta más responsab!_ 

!izado con la misma. 

Con base en lo anterior y partiendo de que el ser humano es un ser bi~ 

lÓgico, psicolÓgico, social y cultural, Silvia Galván establece el Mé

todo de Matrices Reflexivas tratando de explicar, a través de cinco 

matrices básicas, el comportamiento humano o la etiolog{a del mismo, 

asl como las fuerzas motivacionales que mueven al individuo para ele

gir una ocupación. Estas matrices son las siguientes: (95) 

a) Matriz biofisiolÓgica.- Contempla la carga genética del individuo 

as! como la forma en que está constituido su cuerpo, lo cual va a in-

fluir, en gran medida, en su autoconcepto. 

b) Matriz de los aprendizajes.- Implica la manera en que incorpora sus 

valores y pautas de conducta, f'orma"ciÓn del autoconcepto, desarrollo 

de funciones yoicas, experiencias escolares, etcétera. 
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e) Matriz. existencial.- Incluye las expectativas, tanto del sujeto como 

de sus familiares con relación al individuo mismo, las autovaloraciones 

as{ como la imagen de identidad. 

d) Matriz psicodinámica.- Supone que el individuo recibe, almacena y r~ 

produce información, crea una identificación y ptoyecciÓn del yo, esta

blece un manejo de los mecanismos de defensa, as! como la adaptación y 

la identidad per.sonal y ocupacional. 

e) Matriz socio-cultural.- Toma en cuenta la ubicación del sujeto en su 

época, as1 como ·el prestigio que tienen las carreras para é1 y para los 

que lo rodean1 la aceptación y rechazo que siente hacia las mismas. 

Partiendo de estas cinco matrices, este método supone el atravesdr por 

tres estadios evolutivos en el proceso de elección: 

l) Estadio del autoconocimiento. En él, el individuo reconstruye su 

autoconcepto con base en la información que sobre si mismo, recibiÓ du-

rante toda su vida. En esta etapa, también establece una escala de val2 

res que utilizará en el siguiente estadio. La técnica que usan aqu! se 

denomina "Mis proyectos" 

2) Estadlo de la revisión de la información ocupacional. Con b,;ise en 

la escala de valores eatablecida, el conGultante investiga y cate9ori-

za las ocupaciones. Confronta las demandas y ofertas ocupacionales con 

sus demandas y ofertus personales:. En esta etapa se emplea la técnica 

de "Imágenes ocupacionales" 

3) Estadio del proyecto ocupacional. En él se integran los resllltados 

anteriores y se con(ecciona un proyecto que obliga al individuo a pro-
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yectarse al futuro. La técnica que se emplea en este momento es la del 

"Ro-Ro" (Realidad ocupacional-Realidad objeta!} 

Con base en estas ideas se han diseñado inclusive, estratf'!gias e instru

mentos completos para llevar a cabo la orientación vocacional-ocupacio

nal, como ellos la denominan. 

2.4. Resumen, conclusión y/o sfntesis 

Hemos visto que la orientación vocacional puede ser definida desde di

versos ángulos1 pero que, de alguna manera, hay elementos que resultan 

fundamentales: 

a) La orientación vocacional es un proceso dinámico1 

b) La orientación vocacional cumple una función de: guía, ayuda, faci

litación, colaboración no directiva, 

e) La orientación vocacional tiene por objetivo el que la persona: 

-elija una ocupación, se prepare para ella, ingrese y progrese en ella1 

-desarrolle una imagen adecuada e integrada de si misma y de su rol lah2, 

ral, obteniendo con ello, satisfacciÓn1 

-elija y se adecue a una ocupaciÓn1 

-logre una personalidad integral, se conozca a si mismo, a sus aptitudes 

y problemas, se ajuste al medio y realice una elección consciente de la 

profesión que le conviene vocacionalmente1 

-restituya su identidad y/o establezca una imagen no conflictiva de su 

identidad profesional. 
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As{ mismo, señalábamos que las principales teorías que estudian la orien

tación vocacional, as{ como sus ideas principales son las siguientes: 

l. Teoria de los ·rasgos y factores, de Parsons. En la elección vocacio-

nal deben correlacionarse las diferentes aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad que tienen los individuos, con los rasgos y factores emplea-

dos en una ocupación. 

2. Teorías psicoan~llticas. Fundamentalmente dice que en la elección vo

cacional intervienen factores inconscientes y que, a través de las activ!, 

dades laborales, se realiza una sublimación de energi.as psíquicas inacep-

tables, socialmente. Los principales representantes son: 

a) Hendrick. Habla del principio laboral, que se refiere a instintos que 

pretendeh dominar al medio ambiente. 

b) Brill. Dice que debe existir una satisfacción a través de la actividad 

laboral elegida. 

e) Forer. Señala que las motivaciones inconscientes y las necesidades li-

bidinosas son los factores determinantes en la elección vocacional. 

d) Bordin, Nachmann y Seqal. Dicen que debe eKistir la sa.tisfacciÓn de 

impulsos y obtención de satisfacción, al desarrollar ciertas habilidades. 

3. Teor!as sociolÓqicas. Estas teorias aceptan la influencia del azar en 

la elección vocacional, as! como de la estructura social. Sus principales 

enfoques son: 
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a) Teor!as accidentales. Hablan de una ausencia total de planeaciÓn en la 

elección vocaciona11 

b) Teor!as económicas. Se refieren a la influencia de la oferta y la deman

da laboral existente, sobre la elección vocacional; 

e) Teodas cultural y sociolÓgica. Se refiere a la influencia que tienen 

la clase social, los grupos étnicos, los pares, etcétera, en la decisión 

vocacional. 

4. Teorias evolutivas o del desarrollo. Ven a la elección vocacional como 

un proceso que se da a lo largo de gran parte de nuestra vida. Sus princi-

pales exponentes son: 

a) Gi:lZberg y Colaboradores. Ellos dicen que la elección vocacional es 

proceso irreversible que se da a través de determinados periodos, en el 

cual influyen: medio ambiente, educación recibida. factores emocionales y 

valores. 

b) Super. Se basa en la psicología diferencial, en la psicologia evolutiva 

y en el concepto de si mismo. Por ello, habla de las diferencias existentes 

entre los individuos1 de la continuidad que debe existir en el proceso de 

toma de decisiones; y que el concepto vocacional se desarrolla pa.ralelamen. 

te al concepto de si mismo. 

s. Teorias generales. Son aquél las que toman como factores decisivos de 

la elección vocacional, a diver::;os elementos. Entre los principales repr~ 

sentantes tenemos a: 
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a) Blau y asociados. Señalan que los factores que influyen en la elección 

vocacional son: estructura social, información que se tenga sobre la ca

rrera, aspectos individuales, condiciones geográficas, culturales, de 

movilidad, etcétera. 

b) Roe. Fundamenta su teorla en la influencia que tiene la satisfacción 

de las necesidades, aunado a las experiencias infantiles1 en especial al 

tipo de instrucción infantil recibida de los padres. 

e) Holland. Dice que al elegir una carrera, el individuo se apoya en es-

tereotipos vocacionales y en autoconocimiento, al mismo ticnpo que se 

ajusta, de diferentes formas, al medio ambiente1 acepta la influencia 

de factores genéticos y ambientales, pero de ~stos Últimos con mayor 

fuerza. 

6. Otros enfoques. 

a) Bohoslavsky. Se postula por un enfoque clinico de la orientación vo

cacional que ayude al sujeto a entenderse a si mismo y a adoptar un rol 

activo en el proceso de elección vocacional, de tal suerte que el sujeto 

no sólo resuelva conflictos vocacionales, sino también personales. cam

bia el término sublimación por el de reparación. 

b) Enfoque autoregulador. Sup:>ne una posiciér. consciente, de control y 

regulación por parte del individuo, quien debe ser capaz de autodetermi 

nar su conducta en la elección vocacional; lo c'.lal descarta la influen

cia de factores inconscientes .. Al elegir vocación, deben influir; cono~ 

cimiento de la profesión, vínculo afectivo con la misma y 'elaboraciÓn 1 

personal del contenido de la carrera. 
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e) Teoría integracionista. Supone un proceso de decisión vocacional in

teg;ral, comprometida afectiva y reflexivamente, en la que interviene la 

persona como unidad. Esta teoría toma lo positivo de otros enfoques, in

tegrándolo en un todo, haciendo a un lado limitaciones ideolÓgicas, his

tóricas, comunicacionales y personales. 



CA P I TU LO 3: 

LA ORIENTACION VOCACIONAL COMO 

PROCESO SISTEMATICO. 
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CAPITULO 3: LA ORIENTACION VOCACIONAL COMO PROCESO SIST™ATICO 

Después de haber realizado un análisis de las diferentes teorías que 

estudian la orientación vocacional, queremos ahora presentar una bre

ve conjunción de las atismas, con el objeto de rescatar aquellos ele

mentos que nos sirvan para apoyar teóricamente, nuestra idea de orie!!. 

taciÓn vocacional sistemática. 

3.1. Conjunción !!!_ !!.!. diferentes teorías 

· Consideramos, siguiendo en parte la idea integracionista., que es pos! 

ble tomar de cada enfoque, aspectos de interés que no resultan exclu

yentes entre si, en virtud de que algunos pueden presentarse en dete.!. 

minados casos, en tanto que otros pueden ser contemplados en situacio

nes distintas. cabría hablar de una posición integracionista, ecléct!, 

ca, conjugacionista... lo que nos interesa aqu{, no es proponer un 

nuevo enfoque y 11Ucho menos, una nueva teoría, sino plasmar aquello 

que nos ha parecido más importante y que puede servir ~ marco ref!! 

rencial para el presente estudio. 

A continuación presentamos una lista de los factores que, según las d! 

ferentea teorías, intervienen en el proceso de elección vocacional. 

a. El individuo debe comprenderse a si mismo en cuanto a aptitudes, 

habilidades, intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y causas. 

(Rasgos y Factores} 
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b. El individuo debe conocer los requisitos y condiciones de la carr!. 

ra, ventajas y desventajas, compensaciones, oportunidades y perspec-

tivas (Rasgos y Factores) 

c. El individuo detie razonar acerca de la relación que existe entre si 

mismo y la carrera, con base en lo citado en los dos puntos anterio-

res. (Rasgos y Factores) 

d. El individuo libera la energ{a psiquica que resulta inaceptable pa

ra la sociedad, a través del trabajo (PsicoanalÍtica) 

e. El individuo busca satisfacción a través de su trabajo, sobre todo 

si sus habilidades satisfacen sus impulsos. (Psicoanalítica) 

f. El individuo está determinado por motivaciones iOconscientes en el 

momento de elegir (Psicoanalítica) 

9.· El individuo toma en cuenta la clase y estatus social al que perte

nece, asi como la ocupación, prestigio e ingresos de los padres (SoCiQ 

lÓgica) 

h. El individuo al elegir una oportunidad vocacional se desvia de otras. 

(SociolÓgica) 

i. El individuo determina sus m~tas educativas con base en las experie!!. 

cias que ha tenido ( SociolÓgica) 

j. El individuo recibe influencia de familiares, amistadC!s, vecinos, 

escuelas, qruPo ~tnico, localidad y pares. (SociolÓgica) 
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k. Al elegir una vocación influyen en el individuo la oferta y la de-

manda existente, la información con que cuenta acerca de la carrera, 

el costo de la capacitación y el entrenamiento, los ingresos, el 

presti9io y los rasgos ocupacionales (SociolÓqica) 

l. El individuo ve a la profesión como _una forma de progreso prometi

do tácitamente, por la sociedad (SociolÓgica) 

a. B:n la elección vocacional influyen: factor de la realidad, proceso 

educativo, factores emocionales, valores. Transacción entre necesida-

des del individuo y su realidad. (Ginzberg) 

n. Cada persona es apta para distintas ocupaciones debido a que es una 

combinación de diferentes habilidades, intereses y rasgos de personal! 

dad1 esta combinación entre diferentes ocupaciones y diferentes habi

lidades arnpda las opciones de ocupación. (Super) 

o. Para que el individuo tenga satisfacción, debe lograr una canaliZ!_ 

ciÓn adecuada de sus habilidades, intereses, rasgos de personalidad 

y valores. (Super) 

p. La elección está determinada por: factores individuales -biológi

cos y psicolÓqicos- y !actores económicos, geográficos, culturales, 

sociales y de movilidad. (Blau) 

:;. En l;i elección se da una combinación entre: factibilidad de las 

metas vocacionales y evaluación de la carrera -jerarquizaciÓn y pos! 

bilidad de triunfo en las mismas- (Blau) 
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r. En la decisión vocacional influyen: factores genéticos, primeras 

experiencias infantiles y conducta vocacional. (Roe) 

s. La forma en que se satisfacen las necesidades determina las capa

cidades, intereses y actitudes (Roe) 

t. El comportamiento de los padres hacia los hijos influye en la ocu

pación. (Roe) 

u. Las ocupaciones y el mundo laboral elegido son proyectados a "es

tereo.tipos ocupacionales" (Holland) 

v. El individuo a través de· factores genéticos y ambientales puede 

ajustarse al medio ocupacional. (Holland) 

w. El autoconocimiento -cantidad y precisión de información sobre si 

mismo con que cuenta el individuo- en combinación con el conocimiento 

real del medio ocupacional, determinan en gran medida la elección vo

cacional. (Holland) 

x. El sujeto tiene fantaslas vccacionales -lo que espera realizar

que contrasta con las imágenes cor¡:orales -concepto e imagen de los 

sujetos que desempeñan las ocupaciones- (HollandJ 

y. El individuo st:? identifica ocupacionalmente en virtud de la auto

percepeiÓn que en términos de roles ocupacionales logra -Identifica

ción familiar, problemática familiar, identificación con el grupo de 

'pares•, identificaciones sexuales- (Bohoslavsky) 
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z. Al elegir una ocupación el individuo tiene que renunciar a muchas 

fantaslas que habían guiado sus acciones desde siempre. CDohoslavsky) 

aa. La elección vocacional está determinada por 'llamados internos' 

que se crean por la acumulación que el sujeto ha hecho de sentimien

tos de aceptación y rechazo. (Bohoslavsky) 

bb. En la elección vocacional influyen diversos factores e implica una 

posición consciente, de control y regulación del sujeto ante el proce

so, autodeterminando su conducta CAutorregulador) 

ce. Los motivos del individuo se pueden convertir en aspectos conscie!! 

tes personales, a trav~s de las 'tendencias orientadoras' formando 

otras motivaciones como los ideales, la autovaloraciÓn, intenciones 

profesionales, etcétera, lo cual, en conjunto, propicia el sistema de 

autoregulaciÓn. (Autorregulador) 

dd. Al elegirse una carrera deben contemplarse los siguientes aspectos: 

-conocimiento de la profesión (contenido, perspectivas, posibilidades 

de investigación aplicabilidad social, etcétera), 

-v!nc"ulo afectivo con la profesión (manifestado a través de intere::;es 

concretos y una actitud emocional positiva hacia la misma)I 

-elaboración personal del contenido expresado· {Apropiándose de la in

formación obtenida, comprometiendo sus motivos, guiado por una refle

xión personal. Todo esto ~.través de: expresión activa de juicios y 

valoraciones, compromiso afectivo, defensa fundamentada de los con-

tenidos. (Autorregulador) 
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ee. La elección vocacional compromete a todo el sujeto coroo unidad, 

el cual a través de un laso afectivo y refle:Kivo prepara estrategias 

y técnicas para su desenvolvimiento, autoimplicándose ( Integracioni.§. 

ta) 

ff. La elección vocacional supone la influencia del medio ambiente, 

del grupo social, el establecimiento de una relación afectiva y cog

noscitiva con la ocupación. (tntegracionista.) 

Al reflexionar sobre la información expuesta, puede parecernos que 

si se presentan englobados en un todo los factores que intervienen 

en la elección vocacional, según diversas teorlas y enfoques, po

ddamos caer en una contradicción, ya que por ejemplo, la teoda psi 

coanal!tica habla de la presencia de factores inconscientes, en tan

to que la teoda autorreguladora señala que todo el proceso de eles_ 

ciÓn vocacional se lleva a cabo de una manera totalmente consciente 

y de autorrequlaciÓn. Con este ejemplo, podemos decir que si bien 

es cierto que lo ideal ser!a que no existieran factores inconscie!l 

tes o fuera de control del individuo, que determinaran en parte, 

la decisión vocacional, estamos seguros de que resulta imposible 

que esto suceda en todos los casos. '1sl, podemos señalar que la teS!_ 

ria autorreguladora, en este caso concreto, nos estarla indicando 

lo que debe pasar idealmente, mientras que la teorla psicoanalltica 

nos estarla h'3blando de lo que en realidad sucede en muchas ocasio-

nes. 
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Sirva esta breve explicación para dar muestra del por qué no consi

deramos imposible que las diferentes teodas puedan explicar el pr2 

ceso .de orientación vocacional, unidas de la mano. 

Queriendo englob.lr, en cierta forma, todas las ideas anteriores, en 

~s indicadores que nos ayuden a loqrar los objetivos del presen

te estudio, seiialamos como factores fundamentales de nuestra inves

tigación, los siguientes: 

Factores personales: intereses, aptitudes, caracterfsticas de persa-

nalidad, aspectos familiares, metas educativas, autoconcepto, traye.s 

toria escolar. 

Factores profesiográficoa: aspectos escolares de la carrera, aspec

tos laborales de la carrera, concepto que se tiene de la carrera, 

expectativas con relación a la carrera. 
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3. 2. ~ sistematización !!!. orientación vocacional 

Hemos definido lo que se entiende por orientación vocacional y la 

concepción que sobre la misma tienen diferentes teor!aa1 quar_tllnOB 

aqu! hacer un b~eve paréntesis sobre la orientación vista como un 

proceso sisteinático. 

Comencemos definiendo el término sistemático: "Que sigue o se ajus-

ta a un sistema" (96) Para entender este concepto se hace necesa

rio definir el término sistema: "Conjunto de elementos estructurados 

de manera orqanizada y de tal forma. que entre ellos existe una ~ 

relación que los lleva, en su funcionamiento, a lograr los !!!!!!!. pa-

ra los que fueron diseñados" (97) 

Hemos subrayado algunas palabras en la definición anterior, a fin de 

resaltar aquellos aspectos que consideramos importantes en un proce

so sistemático:. estructura. interrelación y fines. 

La orientación vocacional debe pues. tener una estructura organizada 

que impicar{a el seguir una serie de pasos secuenciados. previamente 

establecidos1 debe existir una interrelación entre todos sus elemen

tos, de tal forma que no se den de manera aislada. sino Íntimamente 

relacionados1 y que persiqa un objetivo determinado que nos hablarla 

de una intencionalidad en el proceso de orientación vocacional. 
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As!, ese conjunto organizado de elementos interrelacionados tendr{a 

como objetivo fundamental, lograr que el individuo se identifique 

vocacionalmente. 

Para el caso del presente trabajo, consideramos como elementos míni

mos indispensables de la orientación vocacional corno proceso siste-

rná.tico, aquéllos que hemos venido mencionando .Y que creemos oportu-

no repetir aquí. 

Información personal 

Esta se refiere a caracter1sticas del individuo que están !ntimamente 

relacionadas con la ~lección de carrera y por ende, con el desarrollo 

profesional. Abarcar{a, fundamentalmente,aspectos tales como aquellos 

intereses que presenta el individuo, las aptitudes y por tanto aque-

llas habilidades para las cuales tenga cierta inclinación el sujeto 

en cuestiÓn,las características de personalid:dque deben estar acor-

des con las esperadas para una profesión determinada, los aspectos f!_ 

miliares, tanto positivos como ne9ativos y en E!Sp3cial, aquéllos que 

de alguna manera tengan relación con la elección vocacional, las me-

tas educativas que se haya fijado el estudiante, el autoconcepto que 

tenga de si mismo, y por Último, su trayectoria escolar. 

Información profesiográfica 

Comprende todo aquello que atañe directamente a la carrera como tal1 

es decir, una descripción de la misma en todos los aspectos que re-
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sultan de interé::;, clasificados en diversas áreas: Aspectos escolares, 

que contempla plan de estudios seguido en la carrera, tanto en lo que 

se refiere al nÚmero de semestres en que se cursa la misma, como en las 

materias y áreas de especialidad que se ofrecen. Requisitos de admisión 

para la carrera, tanto académicos como exámenes de admisión, promedio 

m!nimo, etcétera. Instituciones que imparten la carrera en diferentes 

localiades. Requisitos de titulación. /// Aspectos laborales: Campo 

y mercado de trabajo, diferenciando estos dos conceptos, tendriamos que 

el primero se refiere a las afeas en las que puede laborarse, en tanto 

que el segundo habla de las oportunidades reales de trabajo existentes. 

Expectativas con relación a la carrera que se haya elegido y opinión s2 

bre la misma. 

Una vez analizado lo anterior, queremos presentar los programas de algu

nas instituciones que brindan la Orientación Vocacional como proceso si~ 

temático: 

PROGRAMA DE ORIEN'I'ACION VOCACIONAL PARA LAS ESCUELAS NACIONALES PREPARA

TORIAS, SEGUIDO POR LA DrRECCION GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO • 

. "El objetivo general del progra:n;; de Orientación vocacional es que los 

alumnos efectúen su elección de carrera con base a un proceso sistemá

tico de análisis de inCormaciÓn laboral, educativa, personal y profesig_ 

gráfica, sustentada en un modelo de toma de decisiÓn" (98) 
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Para lograr lo anterior, aplican cuatro subprogramas: 

l. Motivación e introducción al proceso de elección de carrera (con

siderando los factores educativo, personal, profesiográfico y laboral) 

2. Información personal {recopilación de información sobre metas y ex

pectativas, intereses, aptitudes y trayectoria escolar) 

3. Información profesiográfica (aspectos escolares y laborales de la C!, 

rrera) 

4. Evaluación de la información y toma de decisión. 

Como puede observarse, este programa abarca varios de los aspectos que 

hemos considerado en el presente trabajo como mínimos para considerar 

a la orientación vocacional como sistemática. 

Otro programa que podríamos mencionar, es el que se sique en la Universi-

dad La Salle. 

PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL SEGUIOO POR LA UNIVERSIAD LA SALLE. 

PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR. 

Este programa se realiza en dos fases: la primera tiene como objetivo la 

elección del área1 la segunda, elección de la carrera. El proceso que se 

sigue es el que a continuación se detalla: (99) 

Para los alllJbllos de quinto aito 

l. sesión de sensibilización 

2. Aplicación de cuestionarios (intereses, gustos, desarrollo académico, 

actividades desempeñadas por el alumno ·Y su familia, as! como la relación 

que se da entre el los). 
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J. IntervenciÓn paicométrica (pruebas de habilidades, pu-aonalidad, inte

reses y valores) 

4. Reporte paicolÓgico para cada alumno (en el cual se ·sugiere un área) 

S. Entreviat~s individu4lee (si· ee detectaran probla.as en la elecciÓn 

del área, se lea remite al 0epartU1ento de Peicolog1a1 si los problemas son 

más bien de personalidad o cualquier otro tipo de conflicto, a psicotera-

pio) 

Para los alu.nos de sexto año 

l. Asesor{a individual a quienes lo solicitan (en caso necesario se rea

liza una nueva intervención psicométrica e incluso psicoterapia) 

2. Profesiografla. 

a) Individual: entrevistas (orientación e información sobre carreras y lu

gares en donde se imparten) 

b) Grupos operativos: esclarecida la carrera que desean estudiar se for-

man grupos de 8 a. 10 personais, cuyo objetivo es que los miembroG se ayu

den entre si, guiados por un psicólogo. 

J. Investigación de campos profesionales (guiada por los maestros) 

4. Semana de la juventud (conferencias sobre. diferentes profesiones, im-

partidas por egresados de las mismas, en donde se menciona, inclusive, 

campo de trabajo) 

Otro programa que, al igual que los dos anteriores, presenta rasgos de 

sistematización, aunque se ·realizó sÓlamente de manera piloto, es el si:-

guiente: 
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l1ROGRAMA DE ORIENTACION VOCACICltAL BASADO EN EL MlDELO DE JOHN J. P:tBTRO-

FESA Y HOWMU> SPLETE, APLICADO, DE MANERA PILOTO, EN LA PREPARATORIA EST! 

ftI. DE SAlf LUIS POTOSI. 

a.te programa se aubdi vide en tres etapas que contemplan di versos tomas: 

(100) 

Priaera etapa: se aborda ol entendimiento del proceso de toma de decisio

oes, as! como el conocimiento personal (información general, autoconcepto, 

influencias sociales y características personales)• 

Segunda etapa: se aborda el conocimiento de la carrera, información gene

ral de la misma y se realiza una gu!a para la obtención de información ª! 

peclfica. 

Tercera etapu se realiza un resumen de las alternativas Y. sua posibles 

consecuencias, redactando una s!ntesis personal sobre el tema. 

Est:os casos se refieren a la sistematización de la orientación vocacional 

ea el nivel medio superior1 sin embargo, lo que consideramos ideal es que 

esta sistematización continuara al nivel superior, entrelazando las orien 

tacionee vocacional, ocupacional y profesional1 ya ·que, aunque la mayor!a 

de las instituciones de nivel superior ofrecen el servicio de orienta-

ciÓn vocacional, ésta no se efectúa de manera continua con el nivel me-

dio superior1 y en pocos casos inclusive, presenta rasgos de sistemati-

zaciÓn. 
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3.3. A manera de conclusión 

Con el propÓai to de dejar claramente establecido lo que vamos a entender 

en el presente trabajo por sistematización de la orientación vocacional, 

incluimos este pequeño apartado que trata de cumplir con este objetivo. 

a} La orientación vocacional debe verse como una acción mul tidisciplina

ria contemplada desde diversos enfoques: psicolÓqico, educativo, social, 

etcétera. 

b) Todo proceso sistemático, y en este caso, la orientación vocacional, 

debe presentar: ESTRUC1URA, INTERRELACION Y FINES .. 

e) Entre los aspectos que deben resaltarse en el proceso de orientación 

vocacional, destacan: 

-Aspectos personales {intereses, aptitudes, caracterlsticas de persona

lidad, aspectos familiares, metas educativas, autoconcepto, trayectoria 

escolar) 

-Aspectos profesiográficos {referencias escolares y laborales de la ca

rrera1 concepto que se tiene de dicha profesión y expectativas con rel!, 

ciÓn a la misma) 

d) La orientación vocacional sistemática implica una continuidad de é.! 

ta, en los niveles medio superior y superior. 



CA P I T U LO 4: 

TRABAJO DE' CAMPO Y 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 



115. 

4 .1. El Recurso y el Método 

Hasta aquf hemos querido realizar un bosquejo teÓrico sobre el asunto que 

nos ocupa. Ahora consideramos oportuno enfocar nuestra atención hacia la 

importancia de lllSte proceso sistemático que debe ser la orientación voca

cional, sobre todo en el caso de quienes estudian la carrera de Licencia

do en Pedagogía, por ser ésta, una de las profesiones dedicadas a esa 

trascendental actividad que es la Orientación vocacional. 

Por lo anterior, nos hemos enfocado básicamente a las alumnas que durante 

el periodo escolar 1988-1989 estudian la carrera de Licenciado en Pedago

gía en la Universidad Femenina de México1 buscando dar respuesta a una in 

terrogante que es: cÓmo ha influido en ellas la orientación vocacional r!! 

cibida durante los niveles educativos Medio Superior y Superior. 

De esta manera, la hipÓtesis que nosotros presentamos es la siguiente: 

"Si las alumna.a inscrita.a en la carrera de Licencia.do en Peda909{a, en la 

Universidad Femenina de México (periodo efilcolar 1988 .. 1989) no recibieron 

orientación vocacional sistematizada, será menor el acierto en su deci

sión vocacional• 

De nuestra hipÓtAsis, podemos destaca:- las siguientes variables que la 

.componen: 



VAllIABLB INDEPENDIENTE: 

VAR.IABLE DEPENDIENTE: 
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Sistematización de la Orientación 

vocacional 

AdecuaciÓn para con la profesiÓn 

ele9ida 

En virtud de que resulta más claro hablar de los elementos que debe ate!!. 

der ·una orientación vocacional para ser considerada como sistemática, 

que sei'lalar aquéllos que nos demuestran lo contrario, presentamos a 

continuación, los aspectos que, con base en nuestro marco téÓrico, serían 

los necesarios. De igual manera, al hablar de la adecuación con la profe

siÓn elegida, presentamos también aquellos factores que pueden darnos re

ferencia acerca de lo que debe presentar un sujeto identificado o adecua

da con su profesión. 

Aur.que resulta obvio, cabe senalar que la falta de ellos nos estarla ha

~la.nd.o de la desvia.ciÓn que pretendemos demostrar en nuestra investiga-

c1Ón • 

.,.ra fines metodolÓgicoa, hemos establecido que, para considerar que el 

p['oceao de orientación vocacional se brindó de manera sistemática, deben 

presentarse los siguientes elementos: 

Er. el Nivel Medio Superior: 

a) Información Personal.- Intereses, aptitudes, características de per-

sonalidad, aspectos familiares, metas educativas, autoconccpto, trayec-

tocia escolar. 
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b} Información Profesiográfica.- Aspectos escolares y laborales de la ca

rrera, expectativas con relación a la misma. 

Antes de ingresar al Nivel Superior. 

a) Información Personal.- Intereses, aptitudes, caracterlsticas de perso

nalidad, aspectos familiares, metas educativas, autoconcepto, trayectoria 

escolar. 

b) Información Profesioqrá!ica.- Aspectos escolares y laborales de la ca

rrera1 expectativas con relación a la misma. 

En el Nivel Superior (durante su estancia en la institución) 

a) Información Personal. 

b) Información profesiográfica. Aspectos escolares, laborales y profesio-

na les de la carrera. 

Por lo tanto, si la orientación vocacional recibida por las alumnas en" 

cuestión se alejara de lo anterior~te expuesto, estariamos ciertos de 

que la m_isma no fue brindada de manJ?ra sistemática. 

En cuanto a los elementos que nos hablan de un acierto en la décisiÓn 

vocacional, podernos citar los siguientes: 

a) Aspectos Personales 

a.l. Intereses 

a.1.1. Sensibilidad y preocupaci~n por los problemas de orden psíquico-

socioeducati vo 



118. 

a.1.2. Interés i!n el desarrollo, problemática e implantación del aprendi

zaje y de la ensei'lamr.a. 

a.1.3. Motivación para aspectos didácticos y su relación con la educación. 

a.1.4. Interés cient1fico, persuasivo, administrativo y social. 

a.2. Aptitudes. 

a.2.1. Facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales 

a.2.2. Capacidad para trabajar individual y grupalmente 

a.2.3. Capacidad de pensamiento analltico y sintético 

a.2.4. Buena memoria verbal y visual 

a.2.s. Capacidad de observación, facilidad de expresión escrita. 

a.2.6. Capacidad de pensamiento abstracto. mente organizada. 

a.2.7. Habilidad para captar la atención de otros, capacidad de adapta

ción al nivel del oyente. 

a.2.8. Precisión verbal, persuasión e iniciativa· 

a.3. Caracter!sticas de Persor¡alidad 

a. 3 .1. Vocación de servicio social 

a.3.2. Afición al estudio y a la lectura 

a.3.3. Inquietud. critica y deseos de superación 

a.3.4. Aspectos familiares positivos hacia la carrera 

a.3.5. Metas educativas acordes con la carrera 

a.3.6. Autoconcepto adecuado al perfil del Pedagogo 

a.3. 7. Trayectoria escolar que facilite el estudio de la carrera 



b) Aspectos Profesiográficos 

b.1. Aspectos escolares de la carrera 

b.1.1. Identificación de lo que es ld carrera de Pedagogía 

b.1.2. Conocimiento del Plan de Estudios de la carrera 

b.1.3. Diferenciación de las áreas de especialización 

b.1.4. Entendimiento de los requisitos de titulación 

b. l. 5. Identificación de oportunidades de estudio de pos9rado 

b.2. Aspectos laborales de la carrera 

b.2.1. Conocimiento de la función del Pedagogo 

b.2.2. Identificación del campo de trabajo del Pedagogo 

b.2. 3. Distinción del mercado de traba JO existente para el Pedagogo 

!19. 

b.J. Concepto adecuado sobre la carrera y existencia de vinculo afecti

vo con la misma. 

b.4. Expectativas con relación a la carrera afines con la realidad. 

Si el alumno no presenta una clara identificación de los aspectos anterio

res que, como decíamos, son los mlnimos a considerar como elementos de 

acierto en la decision vocacional, podrfamos decir que hay una falta de 

adecuación para con la profesión elegida. 

Con el propÓsito de obtener datos que nos ayuden a confirmar o a recha

zar, parcial o totalmente nuestra hipÓtesis, se realiza una encuesta ce!! 

sal, por medio d~ un cuestionario que, a través de cinco secciones. bus

ca obtener información sobre: 
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PRI~&RA SECCION: Situación actual del alumno, con relación a la carrera 

de Pedagog{a. 

SEjtJ!'IDA SECCION: Orientación vocacional recibida en las escuelas de pro

cedencia, del nivel Medio Superior. 

TERCERA SECCION: Orientación vocacional recibida en la Universidad Feme

nina de México, antes de su ingreso a la misma. 

CüARTA SECCION: Factores que incidieron en la decisión de las alumnas 

por estudiar la carrera de Licenciado en Pedagogía. 

QUir:'!'A SECCION: Orientación recibida por las alumnas, durante su &stan

cia en la Universidad Femenina de México, en la carrera 

de Pedagogía. 

Como f.ouede notarse en el apartado de Anexos, dicho cuestionario se corre

laciona. con los objetivos de nuestra investigación, de la siguiente forma: 

PRIMERA SECCION. 

Se correlaciona con el objetivo 5: 

"Proporcionar elementos de juicio que permitan detectar la importancia de 

la s!stematizaciÓn en la orientación vocacional, tanto antes como después 

del I'."'.greso a una carrera" 

SEGUNDA SECCION. 

se correlaciona con el objetivo 1: 

":;escribir cuál fue la orientación vocacional recibida por las actuales 

alumnas de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Femenina de Mé

x:..cc, en sus respectivas escuelas de procedencia" 
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TERCERA SECCION 

Se correlaciona con eJ objetivo 2: 

"Verificar cómo percibieron las alumnas en cuestión, la orientación voca

cional que les ofreció la Universidad f'ernenina de México, antes de ingre

sar a la citada carrera" 

CUARTA SECCION 

Se correlaciona con el objetivo 3: 

"Identificar los factores que incidieron la decisión por estudia~ la 

Licenciatura en Pedagog{a en las alumnas en cuestiÓn" 

Q:JlNTA SECCION 

Se correlaciona con el objetivo 4: 

"Señalar si durante su estancia en la Universidad Femenina de ~áxico, han 

recibido orientación vocacional y/o profesional posterior a su ingreso" 

Se incluye además, al final del instrumento, un apartado que dice1 "Por 

Último, menciona por favor aquella orientación que consideraste necesaria 

y que no la obtuviste. se~ala de quién y en qué momento te hubierd gusta-

do recibirla" 

Lo anterior tiene como función complementar la información que, a través 

de lo obtenido en el marco teórico y las aportaciones personaJ.es, comple-

menten las ideas que ayuden a cubrir e1 objetivo 6: 

''En caso de que la investigación arroje datos que evidencien la existencid 

de algunos problemas, proponer alternativas de solución y previsión de los 

mi~mos" 
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En términos generales, los c:.:-ientarios de los alumnos que participaron en 

el piloteo, fueron que conside:'."aban al instrumento completo, sencillo, in

teresante, claro, real ü:ta y q'..:e propiciaba la reflexión .. Entre !O$ aspec

tos negativos que resaltaron. encontramos que era muy extenso y cansado, 

sobre todo en la primera y cuarta secci~n. El tiempo promedio de respues

ta fue de 34 minutos, con una r.!n1ma de 20 1 y una mdxima de 45 1 

Con base i:n lo anterior, se ehborÓ la segunda versión del instrwnanto, 

mismo que fue aplicado a Ja pctl:iciÓn en cuestión. {Anexo 2) 

Como puede observarse, la estructura del mismo está determinada por la 

operacionalizaciÓn de la hipÓtes1s, así como por los diferentes concep

tos que hemos venido manejandc a lo largo del presente trabajo. 

A través del cruzamiento de la información obtenida en las diferentes 

secciones del cuestionario y c-:rrelacionándola con el cuerpo teórico que 

presentamos. se pretende pro:ia.r o disprobar la hipÓtesis planteada. 
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El p1 loteo del instrumento se realizó con un proyecto del mismo : v~r ane

xo 1) entre alumnos de diferentes semestres de la carrera de Pedagog{a, 

en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Los resulta-

dos que se obtuvieron en esta primera fase, arrojaron datos que nos lle

varon a modifJCdr dicho cuestionario inicial en algunas áreas. A saber: 

-se eliminaron las instrucciones y agradecimientos iniciales, en virtud 

Ce que resultaba demasiado extenso e inecesario. 

-Se optó por reducir la Primera Sección de 28 preguntas a 16, ea-. función 

de! tiempo y debido a que los encuestados manifestaron que dich:t sección 

resultaba muy cansada. Para esta reducción, se tomaron en cuenta varios 

criterios: reactivos que presentaban problemas para ser respondidos, 

ractivos que obtenlan información irrelevante, reactivos que resultaban 

repetitivos con otros. 

-se reduj~ron las ins-:.rucciones brindadas en l~ cuarta sección, f'Or con-

siderar las confusas. 

-se eliminaron algunas oraciones de la cuarta sección, por r.iotivos de 

tiempo¡ sin embargo, no fue posible reducirla más, en virtud de la repr.! 

sentatividad que tenlan todos los reactivos restantes. 

-En la segunda sección se agregó una pregunta sobre la aplicación ~e 

Tests psicológicos. 

-También en la segunda sección, se modificaron las preguntas II .5 y II .6. 

por parecer poco claras. 
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4. 2. Presentación, tratamiento y análisis de los datos 

4.2.1. ~generales ~l.! población 

Como citamos en el primer capltulo, nuestra población está constituida por 

todas las alu..'llllas que en el periodo escolar 1988-1989 se encuentran inscri 

tas en la carrera de Licenciado en Pedagoq{a, en la Universidad Femenina 

de México (Avenida Constituyentes 151, Chapultepec Morales, México, D.F.) 

Cabe mencionar que se efectuó el censo a la población vigente en el momen-

to, con la salvedad de una alumna de primer semestre, que no fue posible 

localizar para la aplicación del cuestionario1 quedando constituida nues

tra población, por un total de 70 personas. 

Primer semestre: 

Tercer semestre: 

Quinto semestre: 

séptimo semestre; 

Octavo semestre: 

16 alwnnas 

15 alumnas 

6 alumnas 

16 alumnas 

17 alumnas 

70 alumnas 

[Ver gráfica No. 1} 
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De dicha población. el 76\ nació en el Distrito Federal1 un 23\ en el inte

rior de la República (Estados de Coahuila, México, Puebla y Veracruz), en 

tanto que el l\ restante no respondió a este reactivo. 

(Ver gráfica No. 2 J 

La edad promedio es de 23 años, con una r.:Inima de 18 y una máxima de 40 

años. 

El estado civil es: 85\ solteras, 14• casadas y l\ unión libre. 

{Ver gráfica No. Jl 

Entre las actividades que manifiestan realizar, además de estudiar la ca-

rrera, se encuentrar el 50\ traba.ja1 el 25\ no realiza ninguna actividad; 

el 10\ presta su servicio social1 el 8\ estudia idiomas¡ el U realiza 

actividades culturales1 el l\ toma cursos sueltos sobre diversos temas; 

un S\ practica deportes. 

[Ver gráfica No. 41 

En cuanto a otros estudios que han realizado. encontramos que un 62\ no 

ha cursado ningún otro estudio adomás de la prepdratoria1 el lJ\ cursos 

o alguna carrera técnica¡ el 10\ idiomas1 ·el 8\ algunos o todos los semes

tres de otras licenciaturas (Relaciones Internacionales, In;Jenieria en 

Alimentos, Medicina, Gcografla, Ingenieda en CotnputaciÓn) 1 el 7% ha 

estudiado para educadora o para nortflcllista. 

(Ver gráfica No. 5] 
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4.2.2. On.o?ntaciÓn Vocacional recibida por las alumnas de Pedagogla de la 

Universiad Femenina de México. 

La orientación que recibieron las alumnas de la Universidad Femenina de 

México, puede ser englobada en tres rubros: en sus escuelas de proceden. 

cia, en la Universidad Femenina de México, antes de su ingreso a la mis

ma y durante su estancia en la carrera de Pedagog!a. 

4.2.2.1. Orientación recibida en sus respectivas escuelas de proceden

cia. (Nivel Medio superior) 

En cuanto a la orientación vocacional recibida por las alumnas en sus 

escuelas de nivel medio superior de procedencia, encontramos los datos 

si9uientes: 

CARACTERISTICAS DE LAS ESCUELAS: 

-Ubicación: El 64' de las escuelas de procedencia se encuentran ubica

das en el Distrito Federal1 en tanto que un 25\ corresponde a domici

lios ubicados en el interior de la RepÚblica (Estados de Hidalgo, Méx! 

co y oaxaca) Resulta extra?io que un 11\ no especificara la ubicación de 

sus escuelas de procedencia. 

(Ver gráfica No. 61 

-Tipo: Un 67\ de las instituciones t;on del sector privadoJ mientras 

que el 33\ restante corresponde a ascuelas del sector pÚblico. 

[Ver gráfica No. 7 l 
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ASPECTOS PERSONALES INDAGADOS CON FINES DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

En este dparta.do quedan contempladas aquel las características del 

individuo que hemos considerado como factores mlnimos a tomar en 

cuenta durante el proceso de elección de carrera. De las respues

tas de los alwnnos, concluimos que el factor que más es atendido 

en esta área, es el de los intereses vocacionales siguiéndole en 

orden de frecuencia: metas educativas, aptitudes y características 

de personalidad, aspectos fa.milidres, trayectoria escolar y por Úl-

timo el autoconcepto. Cabe mencionar que 25 personas manifiestan no 

haber obtenido orientación vocacional sobre ninguno de los aspectos 

aqu! mencionados. Hecho que resulta de gran importancia, si toma

mos en cuenta que representa el 36\ de la población. 

En cuanto al número de factores en cuestión, sobre ios cuales reci

bieron orientación, fue de un promedio de dos factores por persona. 

Esta informac1Ón puede contrastarse en los cuadros 1 y 2 

Considerando que en la mayoría de los ccisos se recurre al uso de 

tests psicolÓqicos para indagar este tipo de factores, se preguntó 

a la alumnas acerca de los tests que les hubieran sido aplicados en 

este rubro. Al respecto, se obtuvo la siguiente información: 33 pe!. 

sonas manifiestan no haber recibido la aplicación de ningún test, en 

tanto que las 37 personas restantes señalan s!. haber respondido al

gún tipo de examen psicolÓgico, entre los que destacan: tests de pr~ 

ferencias, tests de pursonalidad, tests de inteligencia, test.s de 
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habilidades e intereses, tests proyectivos. El número de tests apli

~ados por persona, entre quienes s{ recibieron este tipo de orienta

ción, fue de un promedio de 2 exámenes psico!Ógicos. 

La información anterior puede observarse en los cuadros 3 y 4. Como 

puede notarse, la creencia de que la orientación vocacional se 

centra en la aplicación de exámenes psicolÓgicos no resulta aquí del 

todo palpable, toda vez que son pocas las alumnas que manifiestan 

haber recibido este tipo de servicio y, entre ellas, bajo el prome

dio de pruebas psicolÓqicas aplicadas,por persona. 

ASPECTOS PROFESIOGRAFICOS 

Por lo que toca a los aspectos profesiográficos de la carrera, como 

hemos venido senalando, los hemos dividido en dos tipos que conside

ramos importantes: aspectos escolares y aspectos laborales. 

Aspectos Escolares de la carrera 

E'n cuanto a este rubro, encontl"amos que se destaca fundamentalmente 

la información relacionada con la duración de la carrera,. sigui~ndo

le en orden de frecuencia: plan de estudios, 1.nstituciones que la i@ 

parten, requiaitos de inqceso y requisitos de titulación. 

No obstante, un 40\ manifiesta no haber recibido orientación sobre 

ninguno de los puntos anteriores que, considerarnos, son de muy fácil 

acceso; sin embargo, el nÚmero de aspectos escolares por alwnno, so

bre los que se recibió orientación. fue de un promedio de 2 por per-

sena, a nivel genP.ral. 
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Al respecto, consÚltense los cuadros S y 6. 

Aunque algunos autores postulan que si se satura a los alumnos de 

información profesiográfica se corre el riesgo de confundlrsele, 

consideramos que los datos señalados son aspectos m!nirnoe sobre los 

cuales el alumno que decide estudiar una carrera, y en este caso P!, 

dagog{a, debe conocer. 

Aspectos laborales de la carrera 

Por lo que toca a los aspectos laborales, el panorama es más desale!!. 

tador todavia, ya que, son muchas las alumnas que :nanifiestan no ha

ber recibido información al respecto. Como citamos en su oportunidad~ 

hemos diferenciado campo de trabajo y mercado de trabajo, en tanto 

que el primero se considera como el tipo de actividades que puede d!t 

sempei\ar un profesionista en distintos aspectos laborales1 en tanto 

que el mercado de trabajo es considerado como la realidad laboral 

del profesionista, es decir, la oferta y demanda existente en dete!. 

minada area. Con base en esta diferenciación, encontramos que un 

60\ manifiesta no haber recibido orientación sobre ninguno de estos 

dos aspectos, en tanto que un 31\ responde haber recibido orientación 

sobre alguno de ellos y sÓlamente un 9\ recibió orientación en ambos 

rubros. (Ver cuadros 7 y 8) 

Lo anterior resulta elarmal\te, toda vez que una de las formas de c~ 

nocer una profesión en la realidad es identificar tanto el mercado 

como el campo de trabajo: "La crisis mundial del empleo condiciona 

a la Orientación Profesional limitando su actuación a la realidad 
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del Mercado de Trabajo, lo cual obliga al conocimiento constante del 

mismo, para orientar hacia aquellas profesiones con posibilidades 

reales de empleo" ( 101) 

Los datos mencionados en los párrafos anteriores, corresponden a la 

orientación vocacional recibida de manera institucional. que de ser 

brindada de manera conjunta, intencionada, con objetivos previamen-

te definidos y no como actividades aisladas, mantendria rasgos de 

sistematización. Sin embargo, debemos ser realistas '/ pensar que no 

siempre es el profesionista dedicado a la orientación vocacional quien 

fun9e como fuent~ principal de información sobre todos estos aspec

tos con relación a la carrera. Tomando en cuenta lo anterior, y a 

fin de ubicar el papel que ocupa el Orientador Vocacional en esta 

i1nportante ta.rea, preguntamos a las alumnas en cuestión, cuáles fue

ron, en la etapa en que cursaron el nivel medio superior, las princ! 

pales fuentes de información. 

Al respecto encontramos lo siguiente: 

-La fuente que más fue mencionada, en general, es la de los libros, 

folletos y/o revistas especializados, con una frecuencia de 33, que 

a nivel general, representa, dicha frecuencia, un 15-1 en seguida, 

encontramos la fuente de los amigos, con una frecuencia de 32 y en 

tercer lugar, los estudiantes y egresados de la carrera, con una 

frecuencia de 26. Recordemos que estamos señalando las fuentes que 

recibieron más referencias, sin tomar en cuenta la importancia que 

les asignaron las alumnas. 
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-En cuanto al orden de importancia, tenemos que la fuente mencionada 

corno la principal, por más alumnas, es la de los amigos, con una fre

cuencia de 12, que, de quienes respondieron afirmativamente a este 

reactivo, equivale al 20\. En seguida, encontramos las fuentes de 

familiares y orientador vocacional, con una frecuencia de 10 cada 

una, equivalente al 16\ respectivamente. 

Cabe mencionar que en el renglón que dice j) Otros -especifica cuál(es) 

se agregaron dos fuentes que brindaron información: los compafteros de 

trabajo y el CREA (a través de la sección de orientación); cada uno 

de ellos con una frecuencia de 1 

De las 70 alumnas en cuestión, sÓlamente 62 respondieron correctamen

te este apartado del cuestionario1 4 más, indican que la información 

la obtuvieron hasta después de haber egresado del nivel medio supe

rior, por lo cual no dieron respuesta y 4 cuestionarios se invalida

ron, en virtud de que no fueron respondidos de acuerdo a las instruc

ciones y por tanto, resultó imposible su tabulación. 

(Si se desea presenciar esta información en su totalidad, consÚlte-

se el cuadro 9) 

EXPECTATIVAS CON RELACION A LA CARRERA. 

Cabe mencionar como Último punto de este apartado, un factor que a! 

gunas teorías mencionan como de gran importancia: las expectativas 

que tiene el alumno con relación a su carrera. En qué medida, a tr_! 

vés de la orientación vocacional se modifican o refuerzan las mismas. 
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Como ya mencionábamos en su moniento, en el instrumento aplicado se 

plantearon dos preguntas con relación a lds expectativas que se tie

nen sobre la carrera: la primera de ellas indaga qué expectativas t~ 

nia el alumno antes de recibir informaciÓn1 la segunda, en qué medi-

da cambiaron dichas expectativas, en caso de haber recibido informa-

ciÓn sobre la carrera. 

Al respecto, nos encontramos que 51 personas, es decir, el 73\ de la 

población, tenlan expectativas ajenas a la Peda909{a o bien distor

sionadas e inclusive, no tenían ninguna expectativa1 sÓlamente 9 de 

las alumnas ya contaban con expectativas acordes con la carrera, an-

tes de que se les brindara información al respecto (en caso de que 

esto haya ocurrido) El 14\ restante, 10 alumnas, no respondieron a 

esta pregunta, ignoramos si debido a que no tenian expectativas o a 

otro factor. 

En cuanto al cambio que hayan sufrido sus expectativas después de h!. 

ber recibido la información Cen caso de que esto hubiera ocurrido) 

encontramos que sÓlamente 18 personas, es decir, el 26\ de la pobl!. 

ciÓn, cambió sus expectativas enfocándolas hacia la carrera, o bien 

las reforzó a través de la información obtenida1 un 2\ manifiesta 

haber modificado sus expectat.ivas, pero no en virtud de la informa

ción obtenida, sino por otros factores (que no especifican)1 un dato 

alarmante es que un 4\ de la población cambió sus expectativas, pero 

hacia metas distorsionadas. que manifiesta como propias de la Pedag2 

g{a. El restante 66\ no responde en virtud de no haber recibido in-

formacion. 
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Si analizanos lo anterior, resulta grave percatarnos que de aquel 

73\ de personas que tenian expectativas ajenas a la Pedagogía, o 

bien, distorsionadas, o inclusive, no tenian expectativas, sÓlamen

te 19 personas lograron obtener expectativas acordes con la carrera. 

Por lo cual. si sumamos aquellas personas que ya tenían claramente 

definidas sus expectativas antes de la información: 9, con las que 

cambiaron posterior a la orientación recibida: 18, encentra.riamos 

que 27 personas tendrían expectativas cláramenta enfocadas hacia la 

carrera. Sin embargo, entre estas ~!timas 18 alumnas, se encuentran 

ya contempladas aquéllas que manifestaron haber reforzado sus expe_s 

tativas, por lo cual, la cifra real serian 18 personas, que equiva

len a un 26'l de la población total. C.No es alarmante que sÓlamente 

un 26' de las alumnas hayan ingresado a la carrera con expectativas 

acordes a la misma? 

La información anterior la presentamos en el cuadro 10 

4.2.2.2. Orientación recibida en la Universidad Femenina de México, 

antes de su ingreso a J.a misma. 

AÚn cuando puede considerarse que no es función de las Instituciones 

de Educacion superior orientar al alumno sobre la carrera que desea 

cursar, toda vez que esta elección debe darse desde la escuela de 

nivel Medio Superior o antes, pensamos que las Instituciones que brin, 

dan estudios de Nivel Superior tienen el compromiso de orientar a los 
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alumnos que inscriben en las carreras que ofrecen o, por lo menos,de

':.ectar si efectivamente están aquéllos, realizando una elección voca

cional acertada, al matricularse F!O una carrera. 

Por ello, incluimos en nuestro instrumento, un apartado que tiene por 

objetivo, detectar de qué forma percibieron las alumnas en cuestión, 

la orientaci.Ón que les brindó la Universidad FeMenina da México, an

:es de su inscripción a la carrera. Les resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

El área que mayor frecuencia obtuvo fue la de los aspectos escolares 

de la C?lrrera, es decir, duración, plan de estudios, requisitos de 

ingreso... un 34' de las referencias recayó en este rubro1 siguién

dole en orden decreciente: aspectos laborales de la carrera (mercado 

~· campo de trabajo), con un 26•; aspectos personales (intereses, ap

'=.itudes, personalidad), opinión personal sobre la carrera y expect!!, 

tivas sobre la misma; cada uno de éstos con un 12\ de las referen

cias. SÓlamente un 4' respondió no haber obtenido información so

bre ninguno de estos rubros, lo cual nos deja ver que el número pr2 

~echo de estas cinco áreas, sobre las que recibieron orientaci~n, 

!ue de 2 por persona. Recordemos que se est.i hablando de áreas, a 

diferencia del apartado anterior en que hablábamos de diferentes as

pectos de cada área y que por lo tanto, podia dar en un momento dado, 

.!!". indice más alto. Esto nos deja ver que la Universidad Femenina 

de México está ofreciendo, en cierta medida, orientación a las per

sonas que igresan a la carrera de Pedagoq{a antes de su inscripción 

a la misma. Sin embargo, no seria correcto suspender nuestro comen-
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tario aqu1: cabe hacer mención de que las alumnas manifiestan h.'!ber 

recibido más bien información y no orientación, toda vez que se les 

brindó de manera asistemática: diferentes personas o áreas sin inter. 

relación, datos muy generales, momentos aislados, información muy 

general, etcétera. 

La descripción expuesta en los párrafos anteriores puede contras:ar

se en los cuadros 11 y 12 

Si bien los resultados no son alarmantes, conviene reflexionar SC'bre 

el compromiso que tienen las Instituciones de Educación con relación 

a las carreras que imparten, en el sentido de asegurarse de que es

tán formando profesionistas con un alto nivel académico, pero tartb1ér. 

con una vocación bien definida. A este respecto, queremos hacer :-<e:i

ciÓn del papel tan importante que debe jugar la Universidad cocno fil-

tro de ingreso a las diferentes carreras y en este caso especifico, 

a la Licenciatura en Pedaq091.a. 

4.2.2.J. Orientación~ =.g ll, U.F.M., ~ ~ ~ !!! 

~ Institución 

En cuanto a la orientación que recibieron las alumnas, con fecha 

posteri~r a su ingreso d la carrera de P~dagog1a, en la Univer:;idad 

Femenina de México, cabe citar que podría ser denominada como Orien

tación Profesional, según algunos autores, o como Orientación Ocupd-
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lado la terminoloq{a y recordando la importancia que venimos dando a 

la sistematización como factor fundamental en el proceso de elección 

vocacional, hemos considerado necesario hablar de una orientación vo

cacional posterior al ingreso a la carrera. en virtud de que pueda 

servir como reforzadora de la decisión o bien para rectificar el ca

mino elegido. 

Algunas actividades sobre las que podría estar centrada la atención 

en esta etapa. son, sin considerar por esto que agotemos con ello el 

asunto: caracterÍsticas deseables en el Pedagogo, oportunidades de ª.! 

pecializaciÓn dentro de la Licenciatura, oportunidades de posgrado; 

campo de trabajo del Pedagogo1 requisitos de titulación, pláticas 

de Pedagogos sobre actividades que realiza.ni eventos nacionales e in

ternacionales sobre Pedagogía. 

Er. nuestro instrumento, incluimos algunos reactivos que nos permitie

ron recabar información sobre este rubro, indagando también. el área 

de la Institución que se encargó de brindar dicha órientaciÓn. 

Los resultados obtenidos al respecto, fueron clasificados por semes

tres y globalmente, por considerar que obviamente no pueden contar 

con la misma cantidad de información sobre este rubro las alumnas que 

llevan 7 u a semestres en la carrera, que aquéllas que sÓlo tienen un 

En cuanto a las alumnas d~l primer semestre, nos encontramos con que 
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solamente dos personas har. recibido información sobre alguno de es-

tos rubros 1 recordemos que su estancia se lirni ta a un mes en la Insti

tuc.i Ón, el cual muchas veces corresponde a organización de clases o 

introducción a la Universidad. Varias de ellas manifestaron haber 

recibido un curso propedéutico que les brindó información acerca de 

la Universidad Femenina de México; cómo está estructurada administr~ 

tiva!Tlente y orgánicamente. no se tabularon estas respuestas por con

siderarse que dicha información no corresponde a las áreas que esta

mos analizando. 

Cor: relación a las alumnas del Tercer semestre, encontramos que sola

mente tres personas manifiestan no haber recibido ninguna de estas 

actividades, en tanto que el resto, hace referencia principalmente 

a !a información sobre las especialidades, a pláticas de Pedagogos 

sobre actividades que realizan, etcétera. La Única actividad que no 

fue re'ferida por este grupo fue la de información sobre oportunida

des de Posgrado. El número promedio de actividades por alumna en es

te grupo fue, a nivel general, de dos. 

En quinto semestre, los resultados arrojan varios datos curiosos: por 

un lado, nadie manifestó no haber recibido ninguna de estas activida

des1 sin embargo, la información sobre oportunidades de posgrado y las 

pláticas de Pedagogos sobre actividades que realizan, no fueron seña

ladas por ninguno de el los. La actividad que más fue referida es la 

del cairpo de trab;.jo del Pedagogo. El nÚmero promedio de actividades 

por alu.-:na fue dE tres. 

En el séptimo semestre, la actividad que más fue referida es la de 

plát.ic:as di= Pedagogos sobre. actividades que realizan, ninguna de las 
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actividades quedó sin mencionar. El número promedio de actividades 

por persona fue de 21 sin embargo • .., p¿rsonas manifiestan no haber 

recibido ningún tipo de información al respecto. 

Por Último. en el octavo semestre tenemos que las dos actividades 

que recibieron mayor número de referencias fueron las de información 

sobre campo de trabajo y la de información sobre requisitos de titu

lación. Ninguna de las áreas quedó sin mencionar por parte de las 

alumnas en cuestión. El nÚmero promedio de actividadeS por alumnas 

corresponde a 3. En este grupo fueron tres las alumnas que manifes

taron no haber recibido ninguna información. 

Si queremos realizdr un análisis general de esta información, pode

mos percatarnos de que el área que recibe mayor nÚmero de referen

cias es la de información sobre campo de trabajo del Pedagogo, si

guiéndole en orden de frecuencia: información sobre requisitos de 

titulación y pláticas de Peda9ogoa sobre actividades que realizan1 

información sobre oportunidades de especialización dentro de la Li

cenciatura1 infonnaciÓn sobre caracter!sticas deseables en el Peda-

9ogo1 información sobre eventos nacionales e 'internacionales de Pe

dagoqÍa y por Último, información sobre oportunidades de posgrado. 

Esto, no resulta muy alentador, en la medida en que un factor que 

puede resultar de gran importanci:l como son las características de-

sedbles en el Pedagogo, no ocupa uno de los primeros sitios y, por 

otra parte. el que sólo 22 personas de toda la población (menos del 

32\) conozcan los requisitos de titulación, sobre todo si nos enfo

camos a las alumnas del séptimo y octavo semestre en donde sólo un 
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12\ Y 251 respectivamente, manifiestan haber recibido información al 

respecto. 

Por lo que toca al n~mero de acti•1idadea promedio por alumna, era de 

esperarse que,a. medida que avanzara en los semestres, encontraríamos 

mayor nÚmero de actividades referidas1 sin embargo, no fue así. ya que 

en algunos de los casos inclusive,disminuyÓ. Pensaríamos idealmente, 

que el nÚmero de actividades promedio por alumna en el octavo semes-

tre, debiera ser de siete. 

Referente a las áreas de la Universidad, que organizan dichos eventos, 

puede observarse que la Coordinación de Pedagogia o:?S la que más refe

rencias recibe, obteniendo un 55t del total. Esto resulta positivo, 

en la medida en que es el área que puede brindar con mayor fidelidad 

la información a este respecto que nos ocupa. Lo interesante sería 

que otras áreas, como la de Orientación Vocacional, recibieran mayor 

número de referencias y que existiera una coordinación integral entre 

las mismas, de· tal suerte que la coordinación de Pedag09la sirviera 

de apoyo a Orientación Vocacional, pan la organización de estos 

eventos, dando el enfoque PsicopedagÓgico que conviniera para lograr 

los fines de orientación vocacional deseados. 

Toda esta información expuesta, puede encontrarse en los cuadros 13, 

14 y 15 

-o-
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4.2.J. Factores que incidieron en la decisión de las alwnnas para 

dstudiar la carrera de Licenciado en Pedagogía. 

COalO aspecto reforzador, es importante tomar en cuenta cuáles fueron 

los factores que influyeron en la decisión de las alumnas por estu-

diar la carrera de Pedagogía. Por considerar que resultada difÍ-

cil indagarlo, si hubiéramos dejado abierta la pregunta, preferimos 

plantear diferentes opciones, a las cuales el sujeto tuviera que dar 

un número, dependiendo de qué tanto consideraba que hubiera influido 

cada uno de &llos en su decisión vocacional. La tabla de clasifica-

ciÓn que se les presentó fue la siguiente: 

tabla de clasificación 

O ::i No influyó 
1 = Infl uyÓ en parte 
2 = InfluyÓ mucho 
J • Influyó de manera definitiva 

Para poder. realizar un análisis global de la información obtenida en 

esta ár-aa, hemos clasificado los reactivos en varios grupos. tomando 

además, las citas de algunos autores que consideramos. pueden servi!_ 

nos para ampliar la idea expuesta. 

1) ASPECTOS FAMILIARES 

Considera:nos aquí las influencias que han tenido padres, tios, pri-

mos, etcétera, sobre el sujeto; según Bohoslavsky, repercute no só-

lo la valoración que sobre las ocupaciones tienen los familiares, 
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sino inclusive la problemática que en el á.rea vocacional tengan los 

mismos. (102) 

Los reactivos que hemos incluido en este grupa son; 

A) Algunos de mis familiares han tenido relación con esta carrera y me 

animaron para estudiarla. (•) 

Z) Mis familiares y/o yo quedan que estudiara en esta Universidad y 

opté por Peda9og!a. (-} 

2) VALORES ASOCIADOS A OTRAS CARRERAS 

Ruiz Rodríguez dice que uno de los factores psicosociales que inciden en 

la elección de carrera, es precisamente el concepto que se tenga de las 

otras carreras que no se eligieron. (103) 

Con esta idea, podríamos señalar los siguientes factores de nuestro ins

trumento: 

B) Las demás carreras me parecieron muy diffciles (-) 

O) Me llamÓ la atención su relación con la psicoloq1a (•) 

BB) Yo queda estudiar algo que no tuviera relación con las matemáticas <-> 

3) ASPEC'l'OS ESCOLARES DE LA CARRERA 

En este rubro incluimos las caracter!sticas propias de la carrera durante 

el proceso académico¡ es decir, todos aquellos rasgos que tiene una voc!_ 

ciÓn durante el periodo escolttr. Contemplando inclusive, las oportunida-

des posteriores a la Licenciatura. 

C) Me interesaron las diferentes áreas en las que puede ·especializarse 

durante la carrera { +) 
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HJ Esta carrera tiene un horario de clases que se adecua a mis nece

sidades ("") 

~) Me gustó el plan de estudios de la carrera (+) 

= 1 Me parecieron interesantes las o¡x>rtunidades de posgrado existen

l:es (+) 

00) Me gustó la duración de la carrera ( -) 

4 i IHAGF.N DE LA CARRERA 

~uiz Rodrlguez establece que la imagen que mantiene el sujeto de la 

;.:ofesiÓn que desea estudiar, es un factor decisivo en su elección v2 

cacional.(104) En este rubro podríamos mencionar: 

el Me gustó que la Pedagogla fuera una carrera novedosa. y poco satu-

~ad.a (-) 

I) Consideré que esta carrera puede dejar grandes satisfacciones per

sonales (+) 

'¡) Consideré que era una carrera divertida (-) 

S) ASPECTOS SOCIALES DE LA CARRERA 

::n factor tal vez muy ligado con el anterior, la determinación so-

cial que se da a una profesión, ya sea de manera real o imaginaria1 

~sí corno la influencia que ejerce la sociedad misma. en la decisión 

"<>ocacional de un individuo. 

~) Consideré que muchos de los problemas de nuestra sociedad están en 

Jlia.llos de la Pedagogía (+) 

!i'l Me gusté que la sociedad tenga en alta estima a los educadores (=) 
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6) IDENTIFICACION CON GRUPO DE PARES 

Al igual que otros autores de su corriente, Bohoslavsky denomina asl 

a las amistades más allegadas al sujeto que, en gran medida, influyen 

en su 'forma de ser. Inclusive, señala que el grupo familiar puede ser 

tomado por el individuo, sobre todo por el adolescente, como algo ne

gativo¡ en tanto que el grupo de pares, siempre será considerado como 

algo positivo y digno de imitar. (105) 

F) Una amiga ingresó a esta carrera y me interesó (-) 

7) EXPECTATIVAS Y METAS CON RELACION A LA CARRERA 

Un factor considerado como de gran importancia, es el de las expecta

tivas y metas que tiene un individuo con relación a la carrera que 

elige¡ Ruiz Rodrlguez diferencia entre expectativas, aspiraciones y 

motivaciones¡ sin embargo, aq•.l! hemos querido englobarlas en el rubro 

de expectativas y metas, refiriéndonos a aquello que pretende lograr 

el sujeto, a través de su carrera. 

G) Mi mayor anhelo es llegar a ser maestra (a) 

U) Me interesa poder ayudar a hs personas ( +) 

AAJ Me interesaba mucho cursar estudios universitarios (=') 

8) ESTEREOTIPOS 

Hemos denominado as! a las imágenes que se crea el sujeto con rela

ción a las personas egresadas de alguna profesión. Al respecto, el 

citado Bohoslavsky dice: "Asi como el ideal del yo se establece so-

bre la base de identificaciones con adultos significativos, el ideal 

del yo en términos ocupacionales se establecerá en términos de rela-

ciones cargadas afectivamente, con personas que ejecutan roles ocu~ 
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cionales" (106) 

J) Conoc{ a un Pedagogo cuya personalidad me impactó (-) 

X) Siempre me han gustado los niños, por eso me interesó la carrera ( -) 

V) Siempre tne han preocupado los adolescentes 

9) Atrl'OCONCEPTO 

El concepto que tiene de si rrusmo un sujeto, es un factor determinante 

en el proceso de elección vocacional. Al respecto, vale la pena citar 

la idea que Silvia Galván expone en su posición integracionista, 

cuando habla del estadio del autoconocimiento: "El individuo reconstry 

ye su autoconcepto con b:!se en lo que recibió durante toda su vida" (107) 

Al respecto, Ruiz Rodrl.;uez: reconoce que otro factor importante en la 

elección vocacional es la imagen que tiene el sujeto de si miSftJ. 

K) Descubr{ que tenia gran interés por los problemas educativos (+) 

Y} Mi personalidad es la adecuada para Pedagogla (+) 

CC) Consideré que en esta carrera yo pod{a sobresalir (a) 

10) TRAYECTORIA ESCOLAR 

Los antecedentes académicos del sujeto son factores importantes tam

bién, en la elección vocacional. 

L) En la preparatoria obtuve altas calificaciones en materias relacio

nadas con Pcdagogfa (+) 

Hi Ya hab{a estudiado el área de humanidades, asi. que opté por Peda

gogi.a (-) 
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11) ASPECTOS ECONOHICOS 

El ya muchas veces citado Ruiz Roddguez, sei'lala que la situación so

cioeconómica, no sólo del sujeto, sino inclusive de su familia, de::e!'. 

mina en gran medida su elecciÓn. 

P) No pod:Ía estudiar una carrera muy costosa (•) 

W) Me di cuenta de que esta carrera puede dejar grandes beneficios 

econÓmicos ( .. ) 

12) ASPECTOS LABORALES DE LA CARRERA 

Contemplamos aqu1 lo que hemos denominado a lo largo del presente es

tudio como campo de trabajo, de manera muy general. 

S) He pareció atractivo el campo dE:: trabajo del Pedagogo {+) 

13) IDENTIFICACIONES SEXUALES 

Consideramos importante incluir este factor, sobre todo por las ca

racterísticas de nuestra población: ser sÓlamente sujetos del sexo 

femenino y en una institución que limita su ingreso a personas del 

mismo. Bohoslavsky dice: "l.os patrones culturales en cuanto al rol 

social del hombre y la mujer son internalizados a lo largo de las et~ 

pas cubiertas por la génesis de la identidad ocupacional del adoles

cente y juegan un papel importante como causales de gustos, intere

ses, actitudes e inclinaciones" \108) 

EE) Es una carrera ideal para la mujer, pues puede servir para cuan-

do tengamos hijos (-) 
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U,) CONFLICI'OS 

Considerar.ios que hay aspectos conflictivos de la persona que inciden 

directamente en el proceso de elección y que no siempre son conscien-

tizados por ~l sujeto. Al respecto, hemos planteado dos, a manera de 

muestra. 

FF) Me era indiferente cualquier carrera y me incliné por ésta (-) 

GG) Pensé que esta carrera me ayudarla a solucionar muchos problemas 

que tenia { - 1 

A manera de sintesis y con objeto de facilitar el análisis de la info.! 

maciÓn obt~nida a través de nuestro instrumento, presentamos los cua

dros 16, 1 i y 18, asi como la gráfica No. 8 

En los resultados, podemos percatarnos de que las tres causas con ma

yor puntuación en el rango 3 y por ende, las que influyeron de manera 

definitiva, a nivel general, entre nuestra población, son las de: 

I) Consideré que esta carrera puede dejar grandes sdtisfacciones per

sonales1 

K• Descubrí que tenla gran interés p:>r los problemas educativos; 

u) Me interesa poder ayudar a las personas 

Entre los factores que recibieron menos incidencias como definitivos 

en la decisi.;n vocacional, encontramos lo siguiente. 

W) Que el deseo de obtener lucro a través de la carrera no sea un fag_ 

tor que haya resutado determinante en la elección vocacional es impo!. 

tanta, sobre todo en nuestra carrera, toda vez que la (unción princi

pal de la mis:n3 es de beneficio social. 
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B) Que el grado de dificultad de otras carreras no sea nw::Jtivo para que 

se elija un.J. vocación, también resulta un aspecto importante, ya que la 

vocación no puede estar determinada por la facilidad o d!ficultad de un 

área1 

F} Aparentemente este es uno de los factores menos tomados en cuenta, es 

decir, la asociación de pares que pueda existir, ya que ninguna persona 

lo refirió como definitivo o muy importante al elegir la carrera1 

A) Que la influencia familiar no haya sido un factor decisivo en la ele~ 

ciÓn vocacional, resulta también importante; 

P) No pod{a estudiar una carrera muy costosa, un reactivo que posi-

blemente en otras institucioes educativas podría obtener un mayor nÚme

ro de incidencias1 sin embargo, tal vez por tratarse de un3 institución 

privada, la población no manifestó mucha inclinación por este aspecto, 

Z) Nuevamente la influencia familiar se deja de lado, al percatarnos de 

que las alumnas no se inclinaron por estudiar Pedagogla en la Universi

dad Femenina de M@xico, por influencia de los ~dres, ni por el hecho de 

ingresar a esta institución. 

T) A pesar de que el reactivo de considerar que la carrera era divertida, 

pod{a resultar atractivo, pocas alumnas lo manifestaron como aspecto de

terminante1 esto es importante, ya que si bien es cierto que debe senti!. 

se atracción por la carrera, dista mucho este concepto, de la imagen de 

una carrera "divertida" 

FF) El react.ivo de: :.le era indiferente cualquier carrera y me incliné 

por ésta, no debE:r[a ser señalado por ninguna alumna que ingresa a una 

profesión, ya que nos habla de falta total de exp¿ctativas y de una com

pleta desorientación para con la misma. Aunque fueron pocas las alumnas 
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que la refirieron, consideramos que con una sola persona que la menciona

ra. sería factor a tomar en cuenta. 

GGi Lo mismo que sucede con el inciso anterior. podrÍamos señalarlo para 

el reactivo de: Pensé que esta carrera me ayudarla a solucionar muchos 

problemas que tenla1 ya que resulta grave imaginar un Pedagogo, cuya fun

ciÓn es ayudar al desarrollo integral del individuo, con problemas que 

intenta solucionar a través de su misma carrera. Si bi.en es cierto que 

sÓio 3 personas mencionaron este aspecto como determinante y dos como muy 

i.mportante, si resulta alarmante que 15 personas hayan señalado que influ

yó en parte en su elección vocacional. 

Hea.os señalado en los párrafos anteriores, aquellos reactivos que obtuvie

ron 3 Ó menos incidencias en el rango 31 o sea, que no influyeron de mane

ra definitiva. Queremos ahora resaltar aquéllos que obtuvieron la mayor 

frecuencia en este rango. Ya habíamos mencionado, al analizar la informa

ción contenida en el cuadro 16, que los reactivos con mayor frecuencia en 

el nÚmero tres eran: I), K) y U) De manera general, poddamos decir que, 

resulta interesante que nuestra población considere como aspectos defini

tivos al elegir una profesión las satisfacciones personales, toda vez que 

esto nos habla de una identificación con la misma1 el interés por los pro

blemas educativos es inobjetable que deberla ser considerado por todas 

las alumnas como un factor determinante¡ sin embargo, a pesar de que fue 

uno de los que recibió mayor frecu~ncia en este rango, sÓlamente un 47% 

lo refirió como determinante. Por Último, el hecho de que el interés por 

ayudar a las personas sea un aspecto que resulta gratificante, se encuen

tra entre los más reforidos. 
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Co:l menor frecuencia, pero también considerados como importante, encon-

tra.-nos: 

: l Conoci a un Pedagogo cuya personalidad me impactó, como ya mencioná

b:mos al hablar de los diferentes factores y clasificarlos en grupos, 

este aspecto lejos de parecernos atractivo como punto de referencia en 

!a elección vocacional, nos parece que puede tener un transfondo preo

cupante, en la medida en que no e>eiste una identificación con la carr_!! 

:-a en si, sino más bien con una persona que puede estar representando 

~!ro tipo de intere:ies no concientizados y que, en esa medida 

-:.á desviando de una elección vocacional correcta. 

E> Que la preocupación por los problemas que enfrenta la sociedad y el 

=:.e-s-eo de resolverlos a través de la educación sea uno de los factores 

.=eti=rmina.ntes en la decisión por elegir la carrera de Pedagog{a, resul

ta de vital importar.cia1 cabda aqu{ hacer la misma referencia que en el 

caso del inciso U), en el sentido de que deb!a ser éste un principio 

rector en la decisión de quien estudia nuestra Profesión. 

ltecordemos que hasta aqui hemos analizado aquellos factores que reci

!:ieron mayor incidencia en el rango 31 es decir, aquéllos que se con

sideraron como determinantes en el proceso de elección. l'si mismo, los 

que obtuvieron una menor puntuación en este mismo rango. Los demás 

=.spectos, los dejamos plasmados para el análisis particular de cada 

·.l."10 de ellos, que pueda elaborar el lector. 

-o-
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4.2.4. Situación actual de los suietos de estudio, con relación a la 

carrera de Licenciado en Pedagog{a 

Los efectos de la orientación vocacional no siempre se perciben de mane

ra inmediata, ya que una elección efectuada puede parecer acertada en 

su momento de realización y al pasar el tiempo, cuando el sujet::> se 

adentra en la materia, presentar disonancia con la misrrd; o viceversa. 

En este sentido, hemos indagado entre nuestra población, sobre algunos 

aspectos que pueden darnos información acerca de posibles conflictos o 

disonancias que presentan los alumnos con relación a la c.arrera de Pe

dagogla. Para fines de exposiciÓn, hemos clasificado los reactivos en 

diferentes rubros, similares a los planteados en el inciso anterior. 

[Ver cuadro 19) 

En esta primera sección de nuestro instrumento, buscamos que los suje

tos proyecten su situación actual con relación a la carrera. tanto en 

lo que se refiere a conocimiento e identificaciÓn positiva con la mis

ma, o con aspectos en los que presente conflicto, o bien, que resulten 

inadecuados, vocacionalmente hablando. 

La información obtenida indica que los reactivos con rnayor frecuencia 

como aspectos inadecuados, disonar.tes o con conflicto, son el 15 y el 

16, que indagan precisamente, sobre valores asociados a otras carreras. 

Básicamente buscalTl'Js, en estas dos incisos, obtener información sobre 

aquellas expectativas que el sujeto tiene o tuvo con relación a otras 



151. 

carreras Y que no pudo realizar por alguna circunstclncia. serán .:ons1-

derados como aspectos conflictivos, en la medida en que e: sujeto los 

manifieste como algo que le causa inquietud, aún en la actualid3d. He-

mos detectado a muchos alumnos que mencionan el deseo de haber estl!di,! 

do otra profesión, pero que no pudieron por problemas famili:\res, fl

sicos, sociales, culturales, geográficos o económicos. Ta~1én los 

hemos considerado como problemáticos, cuando presentan disona:tcia con 

alguna otra respuesta de la misma sección. 

Otro reactivo que presentó alta frecuencia fue el número !.: "Sienpre me 

he destacado por mi habilidad e interés para ••• " En él encontramos que 

muchas personas no supieron indicar qué habilidades e intereses poseen1 

otros manifestaron intereses o habilidades disociados con :a ?o:!d.agogla: 

para bailar, para cantar, para el deporte, para cocinar, par=. viajar, 

para salir adelante, para todo... Pocas fueron las que me:-.c1cnaron ha

bilidades o intereses que correspondieran al perfil del Pedagogo: hablar 

en pÚblico, ayudar a las personas, establecer relaciones i~ter~rsona

les ••• 

Por lo que toca al conocimiento de la carrera, encontramos que el reac

tivo número 6: "El área que más me gusta de la Pedagog{a es ••• " presen

ta una alta frecuencia de disonancia. Muchas personas desco::ocen las 

áreas de la Pedagog{a y las confunden con campo de trabajo o inclusive, 

con algunas asignaturas del currículum. Pocas fueron las que identifi

caron efectivamente, las opciones que ofrece la Pedagogía de=-itco de sus 

áreas de estudio. 
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En contraposición, encontramos que el reactivo que tuvo menor frecuencia 

Ce disonancia fue el No. 10: "La carrera de Pedagogía es ••• " Pocas fue

ron las personas que respondieron algo neqativo o erróneo, lo cual nos 

indica que, al menos, en eete momento, los alumnos tienen cierta ident! 

ficaciÓn con la carrera1 aspecto que para algunos teóricos resulta de 

gran importancia. 

otro factor con baja frecuencia fue el No. 3: "Mi principal meta educa

tiva es ••• " Puede resultar prometedor que la mayoría de la población 

tenga en claro las metas educativas relacionadas con Pedagogia .Sin em

bargo, debemos recordar que las metas, para ser cwnplidas, requieren de 

cierta potencialidad en el individuoi de tal suerte, que si no se poseen 

habilidades adecuadas para el logro de los objetivos de una carrera, el 

alcance de metas educativas Con relación a la misma. se verá dificult!!_ 

do en gran medida. 

Nuevamente en este apartado, podrlamos prolongar la reflexión que prop! 

cian estos resultados. Remitimos al lector interesado en profundizar en 

estos datos, a los cuadros 20 y 21 

Realizando un promedio de factores inadecuados por alumno, en cada se

mestre, encontramos datos inesperados, toda vez que podr{a pensarse en que 

el Índice de factores inadecuados por semestre debla disminuir conforme 

avanzan los alumnos en los semestres, ~a que, al introducirse más el su

jet.o en la carrera, los factores se van moldeando o inclusive, algunos 

de los alumnos llegan a desertar al darse cuenta de su elección vocacio-
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nal erronea y, por lo mismo, quedan aquellos alumnos que realmente ile 

identificaron con la carrera. Sin embargo, al observar los resultados, 

nos percatamos de que esto serla lo idóneo, pero no es la realidad y 

que, alumnos que están a punto de ingresar a nuestra profesión, pre

sentan en este momento, serios conflictos con relación a la carrera, en 

la misma medida que los alUDUlOS que apenas cursan el tercer semestre. 

[Ver cuadro 221 

-o-



4.3. Crnzamiento de datos y análisis de resultados 

Hasta el momento, hemos venido presentando la información obtenida, 

forma parcial. Consideramos adecuado el momento, paira realizar un cru

zamiento de la misma, de tal suerte que nos permita hacer un análisis 

general de los resultados, llevándonos a confi~r o a refutar nues

tra hipÓtesis, así como a identificar posibles problemas respecto a 

nuestro ..,bjeto de estudio. 

'!a decíamos que pa.ra considerar que el proceso de Orientación Vocacio

nal se realizó de manera sistemática, deberla presentar varias carac

tedsticas, entre otras: estructura, interrelación y fines, Así, la 

presencia de hechos aislados, no nos estaría indicando una sistemati

zación del mismo1 por ello,. presentamos el porcentaje de orientación 

vocacional que, con base en los parámetros que establecimos en nuestro 

instrumento de investigación, recibió cada alumna. Junto con esto, y 

con objeto de que sirva también para la identificación de la sistemat!_ 

zaciÓn del proceso de orientación vocacional, registramos las tres fuen 

tes principa.les de información sobre ia: carrera, que mencionan las 

alumnas. Sin embargo, si dejáramos hasta aquf el cruzamiento de datos, 

nos faltaría un factor indispensable para poder efectuar el análisis: 

la situación vocacional que en la actualidad vive nuestra población. 

Analizando los datos referidos, podemos deducir lo siguientet 
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l. En los primeros semestres resulta palpable que, en los casos en que 

aparecen algunos rasgos de sistemath:aciÓn, hay mayor acierto en la 

elección vocacional. Si citamos por ejemplo, el caso del sujeto No. 9, 

quien recibió un promedio de 71\ d~ orientación vocacional antes de su 

ingreso a la carrera y que, además, evidencia rasgos de sistematización, 

en tanto que indica la presencia del Orientador Vocacional como fuente 

principal de información, encontramos que nos arrojan sus datos, un 

81\ de acierto en su elección vocacional1 en tanto que, revisando el e!_ 

so de la alwnna No. 10, quien recibió un promedio de 19• de orientación 

vocacional y cuyas fuentes principales de orientación fueron: i) Profe

sores de la Escuela Preparatoria1 y e) Libros, revistas y/o folletos e§. 

pecializados, nos indica un acierto en su elección del 7\ sÓlamente. C,! 

sos similares son del tercer aemestre, las alumnas No. 25 con un 79\ de 

orientación vocacional, con la presencia del Orientador Vocacional y con 

un 87\ de acierto1 en contraposición con la alumna No. 17, con un 5\ de 

orientación vocacional, con fuentes de informaciÓn poco formales, como: 

a) Amigos1 y c) Estudiantes y egresados de la carrera, quien presenta 

un 38\ de acierto. 

2. En semestres intermedios, tode.vfo puede notarse la influencia de la 

sistematización en la orientación vocacional sobre la acersiÓn en la 

elección de carrera. Tal es el caso de las alumnas señaladas con el nú

mero 35 y 32. quienes presentan una situación similar a la mencionada 

anteriormente, aunque con menor evidencia que la detectada entre los s_!! 

jetos de primeros semestres. Las causas de lo anterior, pueden ser, la 

informaci . .;n e identificacibn que han recibido las alumnas en cuestión, 

' través de su estancia en la misma. 



3. En los Últimos semestres, ya no encontrarnos datos tan apegados a nue!_ 

tra hipÓtesis, como los identificados entre las alumnas de los primeros 

grados, toda vez. que s1 podemos señalar casos como el de la alumna No. 

44, con un SO• de orientación vocacional previa a su inscripción en la 

carrera de Pedagogía, con la presencia del orientador vocacional corno 

fuente principal y con un acierto del 81•1 en contraposición con la alum

na. identificada con el d{gito No. 46, con un Ot. de orientación vocacio

nal antes de su ingreso y con un acierto del 44\ en su elección. Pero, 

de manera contradictoria a nuestra hipÓtesis, encontramos los caeos de 

las alumnas 45 y 61, quienes, con un bajo porcentaje de orientación vo

cacional y sin la presencia de un orientador vocacional, corno fuente 

principal de información, presentan lndices de acierto en su decisión 

vocacional,del 69\ y 87\ respectivamente. Situación similar ocurre con 

la población del octavo semeatre1 señalemos el caso de la alumna identi

ficada con el nÚmero ó4, quien registró el porcentaje más alto de acier

to en J,a elección vocacional y que manifiesta haber recibido un 95• de 

orientación vocacional, aunque sin la presencia del profesionista enea~ 

gdldO de la 111.isma, como fuente principalr en tanto que la alumna No. 62 

con un 10\ de orientación vocacional, loqra también un 94\ de acierto 

en su elección de carrera. Estos datos, creemos, pueden estar influen

ciados, como señalábamos antes, por factores __ ;a.les como: la identifi

cación ccn la carrera a través del estudio de la misma1 el conocimien-

to de la profesión en virtud de estar inmersas en la misma durante ca

si cuatro años, etcétera. 

[Presentamos el cuadro No. 23 que contempla todos los datos anteriores] 



En suma, podemos decir, que a través de nuestra investigación, hemos co

rroborado en parte, nuestra hipÓtesisJ toda vez que en los primeros se

mestres y en algunos casos de los intermedios y Últimos, se palpa esta 

correlación existente entre sistematización de la orientación vocacio

nal y acierto en la elección de carrera. Sin embargo, podemos señalar, 

también como resultado de nuestro estudio, una variable que hemos ·de

tectado como determinante en la identificacJ.Ón vocacional y que es la 

permanencia dentro de una carrera, la cual puede estar influenciada, en 

gran medida, por la orientación que :ecJ.ba el alwnno, llámese orienta

ción vocacional, ocupacional o profesional; ésta, complementa de manera 

definitiva, la guía que el alumno haya recibido antes de su ingreso a 

la carrera. Y además, puede servir en muchos casos, como medida correE, 

ti va a la misma. 

Correlacionando la información obtenida en el análisis anterior con al

gunos datos sobre la orientación vocacional recibida por nuestra pobla

ción, durante su estancia en la U.F.!-t., encont1:amos lo siguiente: 

-En el caso de las alumnas de los primeros semestres, resulta obvio que 

han recibido poca orientación posterior a su ingreso, en virtud del po

co tiempo que llevan J.n:;critas en la carrera, hasta la fecha de realiza

ción del presente estudio. 

-Por lo que toca a los semestres intermedios, podemos retomar a las alu.!,l! 

nas señaladas con los números 35 y 32, en quienes puede notarse que, en 

el caso de la sequnda, ya ha recibido un 43\ de orientación por parte 

de la Universidad Femenina, lo cu.Jl puede estar determinando, en gran 

medida, que su nivel da acersiÓn no sea tan bajo. 
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-En el caso de la alumna No. 46, s{ resulta evidente que, a pesar de t!n

contrars~ ya ~n los Últimos semestres, su rango de acersiÓn sigue sien

do bajo y adem.is, manifiesta no haber recibido ninguna orientación pos-

terior a su ingreso a la carerera. 

-Relacionando a las alumnas registradas bajo los dÍgitos 62 y 64, que 

llamaban nuestra atención, en virtud de haber obtenido ambas el nivel 

más alto en el rango de acierto vocacional y que, una de ellas sÓlo ha

bla obten!do un 10\ Oe orientación vocacional previa, en contraposición 

con la ser.alada con el número 64, con un 95\ en el mismo aspecto, pode

mos obser'.':sr que en el caso de esta Última alumna, el porcentaje de 

orientación recibida posterior a su ingreso a la carrera, ha sido de 

71\ lo cual nos da ciertos indicios de la ¡;osibilidad de que. como de

cíamos antes. pueda estar influyendo. en qran medida, la orientación que 

la Universidad brinda a sus estudiantes. 

[Todos estcs datos pueden ser contrastados en el cuadro No. 24) 

Lo anterior. no pretende ser la confirmación de una teoría, sino s!mpl~ 

mente intentamos ejemplificar1 con al9unos casos. en qué medida puede 

ayudar la orientación vocacional sistematizada, continuada inclusive, 

posteriormente al ingreso del alumno a su carrera. 

Como declaJrOs. la orientación vocacional debe ser un proceso permanente 

que pi-etc:-.da guiar al alumno durante torla su vida vocacional y no sólo 

hechos aislados que den pequeños indicios a los estudiantes sobre algy_ 

nas carrer~s- existentes. 
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4.4. Problemas identificados. 

A lo largo de nuestro estudio hemos venido mencionando una serie de si

tuaciones que nos han parecido dignas de atención, queremos aquí citar

las, de manera global, con objeto de proponer, en el espacio oportuno, 

algunas altemativas PedagÓgicas que consideraf!'.os ¡:ueden ayud.ir a la so

lución de la problemática señalada. 

La falta de sistematización en la Orientación Vocacional es el proble

ma esencial, en virtud de que de él se desprenden una serie de facto

res que afectan la decisión vocacional de un su)eto. Tal es el caso de 

la falta de continuidad, de estructura, de interrelación y de íines, 

en much<J.s de las acciones que, con el nombre de orientación vocacional, 

se realizan en distintas instituciones educativas. 

Otro hecho que debe resaltarse, es la parcialidad con relación a la 

forma en que se realiza la orientación vocaciona!., dependiendo tal vez, 

en algunos casos, de la falta de conocimientos y destrezas, por parte 

de los encargados de este proceso1 pero en gran medida, de la rigidez 

ideológica, en cuanto a la metodologia a emplear, toda vez que se li

mita la orientación al análisis de aquellos aspectos que son determina

dos por la corriente de pensaf'liento con la que comulga el orientador, 

sin aceptar una postura ecléctica que permita abarcar además. aquellos 

factores que otras corrientes han señalado como importantes. Situacio

nes tales propician que algunos sujetos reciban solamente, por ejemplo, 

la aplicación d•;! enormes bated.as psicolÓqicas, como Único procedimien-
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to de orientaciÓn1 en tanto que otros sujetos no reciben ningún estudio 

psicométricc. pero si obtienen una gran cantidad de datos profesiográfi

cos. Lo ideal, según nuestra postura, seria que los alumnos obtuvieran 

orientación en todas las áreas. 

Estos son algunos de los problemas principales1 pero sin duda alguna, 

lo que más preocupa a la población, es la ausencia total o parcial de 

orientación vocacional con que se han enfrentado muchos estudiantes a 

lo largo de toda su vida académica. 



S_Q_~_S_~_!:!_§_!_Q_ti_!:_§ 
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CONCLUSIONES 

La elección vocacional, encrucijada que viven muchos seres hwnanos, 

en gran nÚmero de casos se presenta de manera problWtica, en vir

tud de que el sujeto no encuentra una guia adecuada para definir 

•quién desea ser", vocacionalmente hablando. Por ello, se hace ne-

cesario ayudar al individuo a identificar el camino que lo conduzca 

al encuentro con esa parte de si mismo: su vocación. 

Por sus propias caractedsticas dinámicas, la elección vocacional, 

y por ende la orientación vocacional, no pueden darse en un momento 

Único, sino por el contrario, a trav~s de diferentes etapas y expe

riencias de. la vida, toda vez que el mismo ser humano es un ser Ca.fil 

hiante que en el transcurso del tiempo, se va transformando. La 

trascendencia de ello, nos hace pensar, no en acciones aisladas o 

carentes de estructura y objetivos, sino en un proceso sistemático: 

La Orientación Vocacional. 

Este proceso ha sido estudiado desde diferentes enfoques, entre los 

que destacan los si9uientes: Teod.a de los Rasgos y Factores J Teo

rlas Psicodinámicas1 Teorías SociolÓgicas1 Teorías Evoluti•1as o del 

Desarrollor Teor!as Generales1 y otras más. Todos ·ellos enfatizan

do alguna de las áreas que intervienen en la elección vocacional: 
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la psicolÓgica, la social, la profesiográfica, la personal, la es

colar... Sin embargo, lo que nosotros hemos venido planteando a 

lo largo de nuestro trabajo, ha sido que este importante proceso no 

puede verse de manera parcial, sino más bien ecléctica o integracio

nalmenter de tal suerte, que se consideren todos los factores que en 

un momento dado, intervienen de manera general en la decisión voca

cional: aspectos personales (intereses, aptitudes, caracter{sticas 

de personalidad, datos familiares, metas educativas, autoconcepto, 

trayectoria escolar) 1 aspectos profe~iográficos (factores escolares 

y laborales de la carrera, concepto y expectativas que se tienen con 

relación a la profesión) 

Siguiendo esta linea de ideas y considerando que los puntos en que 

se tienen diferencias, lejos de afectar nuestra posiciÓn, la enri

quecen, hemos efectuado nuestro estudio, indagando en qué medida se 

realiza de estn manera la orientación vocacional, durante tres mo

mentos diferentes: en el Nivel Educativo Medio Superior1 antes de 

ingresar al Nivel Superior (¡x:>r parte de la Institución Universita

ria) y durante su estancia en la institución educativa de nivel su

perior. 

Todo esto, refiriéndolo a la carrera de Pedagogla y en especial, a 

las alumnas que, en el momento de realizar el presente estudio, 

cursan la licenciatura mencionada, en la Universidad Femenina de 

México. 
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Las conclusiones finales a las que podemos lleqar, partiendo de los 

resultados obtenidos, son, además de las ex¡:.~es<;as parcialmente, 

las siguientes: 

1) En cuanto a la Orientación Vocacional recibida en las Institu-

cienes de Nivel Medio Superior de procedencia, puede notarse una 

tendencia hacia las teorfas tradicionalistas, tod3 vez que [ueron 

los aspectos personales los que mayor atención recibieron y en es-

pecial, lo relacionado a intereses, aptitudes y rasgos de persona

lidad, aunque con un bajo Índice da pruebas p.iiicolÓgicas aplicadas. 

Por lo que toca a los factores profesiográ.fic:-s, la mayoría recibió 

sÓlamP.nte información básica sobre los aspectos escolares, como es 

lo referente a la duración de la carrera¡ mie:it!'as que los factores 

laborales fueron bajamente referidos, en especial lo relacionado 

con el mercado de trabajo. 

2} En el momento cr1tico en que las alumnas tuvieron que elegir 

un área dentro de la preparatoria y posteriormente una carrera 

af!n con la misma, no se notó, de manera relevante, la presencia 

del profesionista encargado de la Orientación Voc.3cional, otorgán. 

dosele inclusive, mayor atención que a él, a los amigos, como fuen. 

te fundamental de información. Esto, nos deja ver, en gran medi

da, una ausencia de sistcmatizaciÓn,en muchos de los casos anali-

zados, en su proceso de orientación vocacional. 

3) Por lo que toca a las expectativas de las alu::'.nas que eligiE:ron 

la carrera de PedagogÍ.a, con relación a la misma, tenemos que una 
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gran mayoría, no sÓlo no habia definido cláramente sus metas profe-

sionales, sino que incluso, ingresó a la carrera con expectativas 

totalmente ajenas a la misma. 

4) De las conclusiones alentadoras que hemos obtenido, encontramos 

que las alumnas manifiestan como factores que más influyeron en su 

decisión por estudiar Pedagogía, el de satisfacción personal, inte-

rés por los problemas educativos e interés por ayudar a las persa-

nas. En tanto que los de menor efecto fueron: deseo de lucrar con 

la carrera1 el grado de dificultad de otras profesiones y el ingre

so de alguna amiga a estudiar esta profesión. 

5) Es indiscutible que, ofrecer una carrera en una Institución Un!, 

versitaria, es de gran importancia; no basta ofrecer un alto nivel 

académico a sus estudiantes, sino también verificar que la elección 

vocacional sea un acierto; por ello, consideramos que las mismas, 

deben intervenir en este proceso, de manera sistemática, toda vez 

que resulta claro que los alumnos eligen una ·vocación, carentes de 

una orientación adecuada. 

6) Hemos venido proponiendo que la sistematización no debe con-

cluir al in9resar a una Institución de Nivel Superior; sino inclu-

sive, durante toda su estancia en la misma; pero nuevamente recale~ 

mos: no como hechos aislados, faltos de estructura e interrelación, 

sino como un proceso sistemático que presente estructura, interre-

laciÓn y fines previamente establecidos que permitan al alumno re

forzar su decisión y encontrar caminos subsecuentes. 
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7) Para lograr los objetivos que perseguimos con nuestra investiga

ción, fue necesario identificar la repercusiÓ:: que tiene !a orienta

ción efectuada de manera sistemática, sobre el acier':o en la elec

ción vocacional 1 encontrando que dicho efecto es más notable en los 

primeros semestres de la carrera, en tanto que en los senes tres f>O!. 

teriores disminuye esa relación de causa efecto entre oriantaciÓn 

sistemática y acersiÓn vocacional, en el sentido de que, aún cuando 

el porcentaje de orientación vocacional z:ecibida no fue alto, la 

identificación con la carrera mejora, tal vez por la inte?:relaciÓn 

que se haya tenido durante la estancia en la m.J.Sma. Asi como por la 

identificación con la profesión, lograda gracias a la orientación 

complementaria recibida a través de diversas acciones efectuadas a 

lo largo de los semestres cursados. 

8) Desprendiéndose de la conclusión anterior, tenemos que de los 

factores que presentan mayor disonancia o conflicto en cuanto a la 

identificación con la carrera de Pedagogía. se encuentran los valo

res asociados a otras carreras1detectándose que, un alto porcenta-

je eligió a la Pedagog!a como profesión. en virtud de que no pudo 

estudiar otra alternativa que hubiera deseado. Otra area que pre

sento un alto conflicto entre los sujetos de estudio. fue la del 

autoconcepto, ya que pocos lograron describirse a s! mismos; o bien 

su descripción no fue la deseada para un Pedagogo. Por ~l timo, ca-

be resaltar como aspecto conflictivo, '=!l de los aspectos escolares 

de la carrera, toda vez que una gran mayoría no supo dif~renciar 

las áreas existenteEi ni las posibilidades de estudios de posgrado. 
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Para concluir, vale la pena resaltar la importancia que tiene la sis

tematización en la orientación vocacional, dándole un enfoque ecléti

co, integracionista, ya que de esta manera, no se deja de lado ningÚn 

factor, ni ninguna área¡ lo que en teor1a puecle resultar contradicto

rio, en la práctica puede darse como enriquecedor o complementario. 

Las repercusiones que tiene la Orientación Vocacional sobre el futu

ro de un individuo, no permiten que la misma se vea afectada por pre-

juicios de tipo personal, teórico o institucional. Debe dejarse de la

do todo aquello que dañe o entorpezca este proceso, luchando por lo

grar que la Orientación Vocacional Sistemática, ocupe el lugar que 

merece. 



PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS 
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?ROPUESTA DE ALTERNATIV/',S PEOAGOGICAS 

Este apai-tado no es sólo resultado de las i-eflexiones propias emanadas 

de esta investigaciÓn1 es también pi-oducLo de la integración de diver

sas inquietudes y sugerencias plasmadas por las alumnas de Pedagog{a, 

de la Universidad remenina de México, a través del instrumento emplea

do para este estudio. A continuación presentamos una serie de Alter

nativas Pedagógicas que pueden aplicarse, en general, a la Orientación 

Vocacional. 

A) SISTEMATIZAR LA ORI ENTACION VOCACIONAL 

Implantar un Plan Nacional de Orientación, cuya aplicación sea obliga

toria, a través de créditos integrados en diversas asignaturas, inser

tadas en los planes de estudio establecidos. 

Dicho Plan señalada en sus programas: los objetivos a perseguir, los 

métodos, técnicas e instrumentos a emplean la fo1·ma de evaluar el lo

gro de los objetivos1 establecit:mdo ad•~más, un seguimiento de los pro

gramas, a través de autoridades competentes. Todo lo anterior, guiado, 

no sÓlo por un tipo de aspectos, sino como señalábamos antes, contempla!! 

do todas las áreas involucradas en el proceso de elección vocacional. 
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De esta manera, se tratad.a de evitar el que la.s instituciones hagan 

de lado la orientación vocacional, o bien la brinden a su buen sentir, 

que en la mayoría de las veces, los lleva i\ real.i.zar actividades aisl~ 

das, sin objetivos cláramente precisados y con poca relación entre sí. 

Además, se perseguiría que todos los alumnos recibieran la nisma ::=an

t.i.dad y calidad de orientación, dejando atrás el :¡:..ie la or.i.entaciÓn v2 

cacior.al sea :;Ólo un servicio pard aquél que~ solicitarlo. Asi. 

estar{amcs seguros de que todos los alumnos que deciden estudiar una 

carrera, por ejem;:ilo Pedagog{a, tienen la misma información sobre la 

misrr.a y sobre todo, se han definido vocacionalmente, estableciendo un 

=ompromiso profesional, basado en una decisión tomada conscientemente. 

B) BRINDAR LA ORIENTACION VOCACIONAL EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. 

Puede parecer irrisorio el pensar que se brinde onentaciÓn vocacional 

a un niño de 3 Ó 4 años 1 sin embargo, no resulta tan descabellado si 

dejamos de ver a la orientación como la hemos vivido algunos de noso

tros: inmensas baterías psicométricas1 pláticas encaminadas a ~ 

una decisión... Si nos adecuamos a las características propias de la 

edad, pueden o:?structurarse programas cuyo propÓsi':o sea iniciar al ni

ño en el proceso de elección vocacional, enseñándolo a valorar Si.IS pr2 

pios intereses y habilidades1 contemplando e indagando las diferentes 

ocupaciones existentes, sus características, lug~res de trabaJo, etc~ 

tera. Al respecto, cabe citar algunos libros que de manera sencilla 

presentan ?árte de esta información: 
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Ahora sabes Qué traba.jo puedes hacer. Encyclopaedia Bri
tannica Educational Corporation, Chicago/Toronto, 
1974 

Ahora sabes Por qué trabaja la gente. Encyclopaedia Bri
tannica Educational Corporation, Chicago/Toronto, 1974 

Ahora sabes Quién. traba.ia. Encyclopaedia Britannica Educa
tional Corporation, Chicago/Toronto, 1974 

Ahora sabes OÓnde trabaja la qente. Encyclopaedia Britan
nica Educational Corporation, Chicago/Toronto, 1974 

Ahora sabes cuándo trabaja la gente. Encyclop.iedia BrJ.tan
nica Educational Corporation, Chi.:ago/Torontc, 1974 

Como puede observarse,esta colección de libros abarca diferentes aspee-

tos importantes acerca de distintas ocupaciones existentes, relacionán-

dolas con los lugares en donde se tral:>ajd, asI como los motivos por los 

que alguien decide reali~ar una actividad, etcétera. Todo esto, a tra-

vés de pequeñas explicaciones referidas a actividades, lugares y pers2 

nas que le son familiares a los niños. 

Asl como esta idea, pueden exisitr muchas otras que inicien al niño en 

los terrenos de la orientación vocacional, de una manera sencilla y 

agradable, de tal suerte, que cuando llegue a niveles superiores, le 

sea más conocido todo este proceso, asi COl'!lO sus implicaciones. Servi-

rla de primer eslabÓn de una cadena que debiera ser el proceso de orien, 

taciÓn vocacional, brindado durante toda la vida académica, de manera 

integral y sistem~tica .. a todos los educandos del pals. 

Al respecto, Tomás Terrados dice: "La orientación debe empezar cuando 

el proceso educativo se inicia, en el momento que se comienza la esco-
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larización ••• Esta tarea orientadora tiene más bien un carácter preven

tivo de adaptación y de evitar posibles dificultades y conflictos en el 

proceso escolar posterior" (109) 

C) OFRECER ORIEHTACION CON RELACION A TODAS LAS OCUPACIONES EXISTENTES 

Si iniciamos el proceso de orientación vocacional desde los primeros 

años de vida, contamos con tiempo suficiente para que el educando co

nozca todas lds opciones educativas existentes y se elimine de esta "'!. 

nera la saturación de las carreras más conocidas,por el simple hecho 

de ingresar a una profesión universitaria1 en virtud de que ya se cur

só la preparatoria o equivalente. As!, en cada nivel seda conveniente 

informar qué opciones educativas se tienen después de concluir ese mo

mento académico, presentándolas no de manera aislada a través de la in. 

formación de las oportunidades inmediatas, sino también relacionadas 

con futuras opciones, poniendo inclusive al alumno, en contacto con la 

realidad profesional. Esto serla como presentar un mapa de 'carreteras' 

que indique los diferentes lugares a los que lleva cada •ruta' con sus 

•estaciones' intermedias y finales, sefüdando claramente, los requisi

tos, oportunidades y caracterlsticas de cada uno d~ ellos1 se ha suge

rido inclusive, que debe informarse el promedio que se pide para ingr,! 

sar a las mismas. 

Se complementarla lo anterior con indagación sobre la personalidad de· 

loa sujetos a fin de detectar sus rasgos, asl como posibles desviacio-

ne:s o conflictos que presenten, permitiendo canalizar al alumno, de m.! 
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nera inmediata, con un especialista que lo ayude a resolver aquellos 

problemas que, por su gravedad, obstaculicen el proceso de elección V.Q 

cacional 1 sin olvidar tampoco, todos los demás factores que hemos veni

do considerando como importantes a través de nuestra exposición. 

O) VERIFICAR QUE EL ALUMNO ESTE VOCACIONALMENTE DEFINIDO 

No debla ser sólo obligación de las instituciones, cerciorarse de que 

sus egresados han definido vocacionalmente su camino1 sino inclusive, 

verificar que aquéllos a quienes han admitido en su plantel, saben 

realmente a lo que van. Lo mismo puede ser en secundaria, en donde se 

revise si los alumnos saben qué oportunidades existen en la rnisrna o 

incluso qué talleres pueden cursar y para qué les sirven¡ que en la 

preparatoria, en donde resultaria prioritario verificar que quien in

gresa a la misma, está consciente de sus objetivos y ha elegido a ésta, 

conociendo las otras alternativas de educación existentes en este nl-

vel educativo. 

Doblemente importante resultaria esta acción, en el caso de las insti

tuciones universitarias, las cuales, asi como practican en sus aspiran

tes exámenes de conocimientos y pruebas psicolÓgicas, en algunos casos, 

deberian aplicar también, un "'lXamen vocac·ional previo' al ingreso, el 

cual tendr:f.a como objetivo verificar que el alumno es vocacionalmente 

idóneo para la carrera que está eligiendo1 esto no significada la 

aplicación de pruebas psicométricas, sino por el contrario, un pro

cedimiento más completo y profundo que abarcara todas las áreas que h~ 
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mos venido mencionando. Asi. podda indagarse desde el conocimitmto que 

:.iene el alu.71no acerca de la carrera, los rasgos de personalidad, inte

reses, aptitudes, conocimiento de requisitos indispensables.... hasta 

la verificación de que exista un compromiso personal con la profesión 

elegida. A través de los resultados obtenidos podrían tomarse di ver-

sas medid.ts: aceptar al alumno, someterlo a un periodo intensivo de 

orientación vocacional o inclusive, rechazar su inscripción para dicha 

::arrera (sin olvidarnos de brindarle alternativas a trav~s de un proce

so de reorientaciÓn vocacional). 

E) REFORZAR LA ORIENTACION VOCACIONAL, POSTERIOR AL INGRESO A LA PRO

FESION. 

La orientación no deber1a concretarse a ayudar al individuo a ele;iir una 

vocación, sino que serla conveniente que lo acompañara a lo largo de su 

vida profesional, ayudándolo a reforzar su vocación observando a futuro, 

nuevas oportunidades educativas, posteriores a las que cursa: campo y 

mercado real de trabajo, importancia, actualidad ••• 1 es decir, una vi-

siÓn general sobre la carrera,pero no sólo en el presente, sino también 

a futuro. Ya vimos en este estudio la función que cumple la orientación 

brindada por la universidad a sus alumnas ya inscritas, toda vez que en 

algunos casos, estudiantes que hablan ingresado a la misma con un bajo 

ÍndJ.Ce de orientación, lograron una identificación adecuada con la ca

rrera. Futuras investigaciones podrían ayudar a detectar si estas mis

::ias acciones de orientación, han contribuido a que alumnas que no te

nlan cláramente definida su vocación, prefirieron cambiar el camino, 

:ectificando su elección vocacional. 
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Complementando lo anterior, cabe señalar que en España. existen lo que 

denaninan "Centros de Orientación e tnforrnaciÓn de Empleo"' l 110) en los 

cuales se explican las posibilidades de empleo existentes, cÓfno actuar 

para. consequir el empleo y a dÓnde acudir para obtenerlo .. 

F) DISEÑAR MATERIAL CE APOYO A NIVEL NACIONAL 

Exia.ten muchas maneras de apoyar a la Orientación Vocacional a trav~s 

de los diferentes medios de comunicación existentes. En Argentina, por 

ejemplo1 publican una revista sobre OdentaciÓn Vocacional, con térmi

nos sencill?s y accesibles, elaborada por un grupo multidisciplinario. 

(111) 

En alguna ocasión existió la idea de usar las contraportadas de los 

cuadernos para brindar información profeeioq:ráfica sobre diversas ca

rreras, esta idea podr!a retomarse. a manera de apoyo de ese Plan Na

t:ional de Orientación, ya que reforzada las ideas planteadas a lo 

largo de las diferentes disciplinas que se integraran. 

Existen también proq:ra.mas de radio y televi&iÓn que de ma.nera direc

ta o indirecta difunden algunas profesiones. Al igual que en el pá

rrafo anterior, podc!amos hablar de estas acciones, como reforzado

ras del proceso sistemático que se estableciera. 

Otra idea a señalar es la cit.eida por Adalberto Espinosa, can rela

ción a una biblioteca profesio9ráfica. El nos dice; ºEntendemos 

por biblioteca profesioqráfiea el acervo de información descripti

va de las carreras a disposición del estudiantado en la biblioteca 
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escolar" 012) Esto resulta interesante, toda vez que serla un lugar 

en donde el alwnno pudiera acudir en busca de información sobre carr! 

ras, instituciones educativas, etcétera. Sin embargo, resultar1a indi!, 

pensable que el bibliotecario tuviera la preparación suficiente1 si no 

para orientar al consultante, sl para canalizarlo adecuadamente. 

Aunado a lo anterior, se propone también la creación de un boletln pe

ri~ico, elaborado por el orientador, cuya función principal seria di

fundir las ocupaciones nuevas, no sólo entre los alumnos, sino también 

entre padres de familia, quienes podr!an, según esta idea, participar 

en la elaboración de los mismos, manteniendo la información al dia. 

Enfocándonos un poco más a la problemática detectada entre las alumnas 

de la Univer•idad Fe.enina de México, nuestras proposiciones concretas, 

además de las seilaladas antes, serian las siguientes: 

l) Establecer exámenes vocacionales de admisión que permitieran acep

tar, revalorar o rechazar a las alumnas. Lo anterior, permitirla a la· 

institución, tener la certeza de que sus egresadas no sólo tienen uni!I 

formación académica sÓlida, sino también una vocación claramente defi-

nida. 

2) Ofrecer cursos intensivos obligatorios de Orientación Vocacional, 

simultáneos al ingreso a la Universidad Femenini!I de México, los cua

les poddan darse adjuntos al curso propedéutico que, según las alum-

nas en cuestión, brinda información sobre la instituciÓn1 pero no ace_r 

ca de la carrera. 
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3) Programar jornadas periÓdicas de Orientación Vocacional, Ocupacio

nal y Profesional, organizadas por el Departamento de orientacióñ Vo

cacional, en colaboración con la Coordinación de Pecb.goq{a. Estas jor

nadas estar1an planeadas de manera sistemática incluyendo todas aque

llas áreas que están involucradas con la actividad profesional elegi

da. 



ORIENTAR 

"BUSCAR EL ORIENTE, ENCONTRAR EL PUNTO 

POR DONDE SALDRA EL SOL" (113) 
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APENDICE 
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cuadros 
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cuadro 1: Aspectos personales que fueron indagado• por algún 
profe~ionista con fines de orientación vocacional, 
en el nivel ~edio superior. 

ASPECTO FRECUENCIA* PORCENTAJE 

a).- Intereses 35 19, 

b) .- Aptitudes 28 15' 

c) .- Características de pers2 
nalidad 28 15t 

d) .- Aspectos familiares 18 9.5, 

el.- Metas educativas 29 15, 

f) .- Autoconcepto 11 5% 

9) .- Trayectoria escolar 16 8.St 

h) .- Ninguno de los anteriores 25 13' 

*Recuérdese que el alumno pudo haber recibido orientaci6nsobre 
varios aapectos, · por lo cual el total de la frecuencia no 
coincide con el número de la población. Bl porcentaje se ca! 
cula con base en el número de rgferencias, no de alumnas, por 
la razón anterior. 
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Cuadro 2: Número de aspectos personales, por alUllllo, indaq.!_ 
dos por algún profesioniata, con finea de Orient.!_ 
ci6n vocacional, en el nivel medio superior. 

a).- Un aspecto: 7 personas 

b).- Do• aspectos: 10 personas 

c).- Trea aspectos: 9 personas 

d) .- Cuatro aspectos: 7 personas 

e).- Cinco aapectoa: 3 persona.a 

f) .- Seia aepectoa: 5 persona• 

q).- Siete aepectoa: 4 personas 

h).- Ninglln aspecto: 25 personas 
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cuadro 3: Tipos de testa aplicados a la población en cuestión, 
en el nivel medio auperior 

TIPO PRBCUENCIA PORCENTAJE 

a).- De preferencias s lOl 

b) .- De habilidades e in te-
reses 11 21' 

c) .- De inteligencia 7 14' 

d) .- De personalidad 7 lU 

e).- Proyectivos 9 17\ 

f) .- No especifica el tipo 12 24' 
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Cuadro 4: HU.ero de tests aplicados, por alumno, en el nivel 
medio superior 

al.- Ninguno: 33 

bl .- Uno: 23 

el.- Dos: 8 

di.- Tres: 4 

el.- Cuatro: 1 

f).- Cinco: o 

CJ) .- Seis: 1 
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Cuadro 5: Aspectos escolares de la carrera sobre los que rec.! 
bieron orientaci6n 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a).- Duraci6n 34 22% 

b) .- Plan de estudios 27 17% 

e).- Instituciones que la imparten 25 16\ 

d) .- Requisitos de ingreso 23 15\ 

e).- Requisitos de titulación 18 12% 

f) .- Ninguno de los anteriores 28 18' 



186. 

Cuadro 61 Número, por alumno, de a~pectos escolares sobre los -
que recibieron orientación vocacional, en el nivel --
medio superior 

al.- Un aspecto: 6 personas 

b).- Dos aspectos: g personas 

el.- Tres aspectos: 12 personas 

di.- Cuatro aspectos: g personas 

el.- Cinco aspectos: 6 personas 

fl .- Ninglln aspecto: 28 persona a 
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Cuadro 7: Aspectos laborales sobre los que recibieron orient~ 
ci6n vocacional1 en el nivel medio superior 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a).- Campo de trabajo 27 35\ 

b) .- Mercado de trabajo 8 10% 

e).- Ninquno 42 55\ 
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cuadro 8: Número, por alumno, de aspectos laborales sobre los 
<J.Ue recibieron orientación vocacional, en el nivel -
medio superior. 

a).- Un aspecto 22 personas 

b) .- Dos aspectos 6 personas 

e).- Ningún aspecto 42 personas 



cuadro 9: !Fuentes de información sobre la carrera de Licenciado en Pedagogía, en el nivel medio 
superior 

Rango lº 2º 3º 4º 

Fuente 
Sº 6º 7º 8º 9º FRECUENCIA 

TOTAL 
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Cuadro 10: Expectativas con relación a la carrera de Pedagogía, antes y 
después de recibir inform.aci6n sobre la misma 

EXPECTATIVAS PREVIAS A LA INPORMACION 

aJ.- Tenían expectativas ajenas a la 
Pedagogía o bien distoraiona--
daa; o no tenían ninguna expec
tativa ••••••••••• 51 persona• 

(73') 

b).- Tenían expectativas con rela--
ción a la Pedagogía •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • . • • • 9 personas 

(131) 

e).- No responden •••••••.•••••.••••• 
••.••......•..••. . 10 pe-rsonas 

(14t) 

EXPECTATIVAS POSTERIORES A LA -
INPORMACION 

a).- No responden, en virtud de 
no haber recibido informa
ción ••••••• 47 persona• 

(67') 

b).-No cambiaron sus expectati
vaa •.•••.•.. 1 persona 

(l.5t) 

e).- Adquirieron expectativas -
distorsionada• con rela--
ci6n a la carrera •.....•.• 
• • • • • . . • . • • 3 personas 

(U) 

d).- Callbiaron sus expectativas 
enfoc,ndolas hacia la Peda 
g09ía, o bien reafirmaron
las que ya tenían ••••••••• 
•.•••••••••• 18 personas 

e).- Calllbiaron aus expectativas 
por ,razone• ajenas a la -
orientación vocacional •••• 
. • . . . . • . . . . l persona 

(1.5\) 
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Cuadro 11: Areaa sobre las que brindó Orientación Vocacional la Univer 
aidad Pemenina de México, a sus alllllJlaa, antaa del iD<Jreso
a la carrera de Pedagogía. 

A RBA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Aapect:.os personales (intereses, 18 12• 
aptit:adea, personalidad) 

b) Aspectos escolares de la carra-
ra (daración, plan de estudios, 
requisitos de inqreso) 49 34' 

c) Aapect:os laborales de la carre-
ra (c.mpo y mercado de trabajo) 36 26' 

d) opini6n personal sobre la carr~ 
ra 18 12• 

el Expec--ativas sobre la carrera 18 12• 

f) Nift<JUJlll de ellas 7 n 
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Cuadro 12: Ntlmero de áreas, por persona, sobre. las que recibieron 
Orientación Vocacional, antes del ingreso a la U.F.H. 

A) Un área 18 personas 

b) Dos áreas 22 personas 

e) Tres áreas 14 personas 

d) cuatro áreas 7 personas 

e) Cinco áreas 2 personas 

f) Ninguna de las áreas personas 



Cuadro 13: Actividades de Orientación Vocacional que se brindaron a laa alumnas de la carrera de -
Pedagogía, después de su ingreso a la Universidftd Femenina de México. 

A e t i v i d a d 

a) Informaci6n sobre características desea 
bles en el Pedagogo -

b) Información sobre oportunidades de espe 
cializaci6n dentro de la Licenciatura -

e) Inf ormaci6n sobre oportunidades de Pos-
grado 

d) Información sobre campo de trabajo del 
Pedagogo 

e) Información sobre requisitos de Titula-
ci6n 

f) Pláticas de Pedagogos sobre actividades 
que realizan 

g) Información sobre eventos nacionales -
e internacionales sobre Pedagogía 

TOTALBSo 

SEMESTRE QUE CURSAN LAS ALUMNAS QUE RESPONDEN 
PRIMERO ! TERCERO / QUINTO : SEPTIMO : OCTAVO : TOTAL 

_! __ 1!1_ ~-! __ 1!1 __ r_! __ 1!1 __ r! __ 1!1 __ L_f __ 1!1_:~ ___ ! ___ _ 
1 1 
1 1 
1 1 

l (25) 5 (15) : 2 (14) : 5 (12) 5 (ll) 18 
1 1 
1 1 
1 1 º 8 c2si r 2 <14> 16 (16> 4 < 9) 20 
1 1 
1 1 
1 1 

o o 1 o : 3 ( 8) 4 ( 9) 7 
1 , , 

'I 1 

1 (25) 6 (20) 1 6', (44»/ 6 (16) ,u (25) 30 
1 1 1 
1 1 1 
J I·· ··: 1 

2 (50) 2 (6) 1 (14) 1 s (12) :u (25) 22 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

o 7 ( 22) 1 o 1 9 ( 24) : 6 ( l4) 22 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

o 4 <12¡ :-2 Cl4l ¡-s :c12J-l 3 e 1> , 14 

--------~----------l----------+---------~---------~-------1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

4 : 32 : l4 139 : 44 1 133 

: J 1 : l 

NOTA: La letra f significa la frecuencia con que fue referida dicha actividad; el número entre parén-
tesis sa refiere al porcentaj~ que corresponde de acuerdo con el núm~ro total de actividades --
referidas. 
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Cuadro 14: Número de actividades, por alumna, referidas en cuanto 
a la Orientación Vocacional brindada por la U.F.M., -
después de su ingreso a la carrera de Pedagogía 

Número de actividades por 
alumno: 

a).- Una actividad 

b).- Dos actividades 

e).- Tres actividades 

d) .- Cuatro actividades 

e).- Cirico actividades 

f) .- Seis actividades 

q) .- Siete actividades 

h) .- Ninguna actividad 

o 
o 

14 

2 

o 
o 

o 

2 

o 

2 

1 

2 

1 

1 

. ·, 

8 

12 

9 

1 

1 

3:27. 11 43 

.. 
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Cuadro 15: Area de la Universidad Femenina que organizó las actividades 

A r e a 

a) La Coordinación de Pedagogía 

b) Información 

e) Servicios Escolares 

d) Orientación Vocacional 

e) Difusión cultural 

f) Servicios Periacadémicos 

g)En clases (maestros) 

h) No especifica 

RESPUESTAS DE ACUERDO A LOS SEMESTRES 
1° 3° 5° 7° 8° total: 

18 28 18 73 (55%) 

o 1 7%) 

l 1 3 5%) 

2 o o 2%) 

o 3 o 2 1 6 5\) 

o o 1 (1') 

o 1 1 11 ( 8\) 

2 3 11 ~ (17%) 

133 
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Cuadro No. 16: Factores que incidieron en la elección 
Vocacional 

--~~~2~~~E!~-~~-2!!~!~!2!2!é~--
Factor 

A) Algunos de mis familiares han tenido 
relación con esta carrera y me anima 
ron para estudiarla ••••••••.••••••• 7 

B) Las demás carreras me parecieron muy 
difíciles •..•••...•..•• · ..•.•.••••••. 

C) Me interesaron las diferentes areas 
en las que puede especializarse du--

49 12 

48 14 

rante la carrera •••••.•••••••••••••• 10 21 21 

O) Me gustó que Pedagogía fuera una ca
rrera novedosa y poco saturada •.•••• 

E) Consideré que muchos de los proble-
mas de nuestra sociedad están en ma
nos de la Pedagogía •••••••••.••••••• 

F) Una amiga ingresó a esta carrera y -
me interesó ••••••••••••••••••••••••• 

G) Mi mayor anhelo es llegar a ser mae~ 

26 23 

8 12 

58 8 

tra................................. 40 16 

H) Esta carrera tiene un horario de cla • 
ses que se adecua a mis necesidades- 38 17 

I) Consideré que esta carrera puede ---
dejar grandes satisfacciones perso--
nales ••••••••••••••.•• · • • • • · • • • • • · · • 

J) Conocía a un Pedagogo cuya personal! 
dad me impactó •••••••..••••••••••••• 

K) Descubrí que tenía gran interés por 
los problemas educativos •••••••••••. 

L) En la preparatoria tuve altas calif! 
caciones en materias relacionadas --
con Pedagogía •••••••••••.••••••••••• 

M) Ya había estudiado el área de humani 
dades, así que opté por Pedagogía •• : 

N) Me gustó que la sociedad tenga en -
alta estima a los educadores •••••••• 

10 5 

11 7 

5 7 

46 

39 16 

43 

22 

o 

22 

22 

23 

11 

3 S/R* 

3 

o 

16 

10 2 

28 

o 

33 

30 

33 o 

7 

{continúa •.• ) 



197. 

cuadro No; ·16 (continuación) 

F a c t o r Frecuencia de clasificación 

O) Me llamó la atención su relación con 
la Psicología ••••••••••••••••••••••• 

P) No podía estudiar una carrera muy --
costosa ••••••••••••••••••••••••••••• 

Q) Me gustó el plan de estudios de la -
carrera 

R) Me interesaron las oportunidades de 
posgrado existentes ••••••••••••••••• 

S) Me pareció atractivo el campo de tra 
bajo del Pedagogo •••••••••••••••••• :-

T) Consideré que era una carrera diver-
tida •••••••••••••••••••••••••••••••• 

U) Me interesa poder ayudar a las pers2 
nas ••••••••••••.•••••••.•••••.•••••• 

V) Siempre me han preocupado los adole~ 
centes •••••••••••••••••••••••••••••• 

W) Me di cuenta de que esta carrera pu~ 
de dejar grandes beneficios económi-
cos ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

X) Siempre me han gustado los niftos, -
por eso me interesó la carrera •••••• 

Y) Mi personalidad es la adecuada para 
Pedagogía •••••••••••••••••••••••••• 

Z) Mis familiares y/o yo querían que -
est~diara en est~ Universidad y ---
opte por Pedagogia ••••••••••.•••••• 

AA)Me interesaba mucho cursar estudios 
universitarios •••.•.•••.••••••••••• 

BB}No quería estudiar algo que tuviera 
relación con las matemáticas ••.•••• 

CC)Consideré que en esta carrera yo P2 
día sobresalir ..••••••••••••••••••• 

DO)Me gustó la duración de la carrera. 

14 

59 

19 

32 

10 

52 

9 

50 

24 

21 

61 

21 

31 

22 

28 

20 

18 

10 

17 

10 

14 

19 

10 

19 

20 

1 

13 

13 

14 

12 

2 3 S/R * 

16 

2 

16 

19 

23 

11 

17 

15 

22 

14 

18 2 

15 2 

33 o 

17 2 

1 2 

16 o 

10 

2 

19 

14 

13 

(continúa ••• ) 
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Cuadro No. 16 (continuaci6n) 

F a e t o r Frecuencia de clasificación 
O l 2 3 S/R* 

EE)Es una carrera ideal para la mujer, 
pues puede servir para cuando ten--
gamos hijos .................. • .... · 34 13 12 10 l 

PP)Me era indiferente cualquier carre-
ra y me incliné por ésta .••••••.... 57 6 2 2 

GG)Pensé que esta carrera me ayudaría 
a solucionar muchos problemas que -
tenía ••••••••••.••••••••••••••••••• 49 15 

* SIN RESPUESTA 
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Cuadro 17: Clasificación de los factores que inciden en la elección 
de carrera 

GR O PO R 11 A C T J: V O S 

l. ASPECTOS PAMILIARES A) Z) 

2. VALORES ASOCIADOS A OTRAS CARRERAS Bl O) BB) 

3. ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA C) H) Q) R) DO) 

4. IMAGEN DE LA CARRERA D) I) T) 

s. ASPECTOS SOCIALES DE LA CARRERA E) N) 

6. IDENTIPICACION CON GRUPO DE PARES F) 

7. EXPECTATIVAS y MBTAS e.a. CARRERA G) U) AA) 

B. ESTEREOTIPOS J) V) X) 

9. AUTOCONCEPTO K) Y) CC) 

10. TRAYECTORIA ESCOLAR L) M) 

11. ASPECTOS BCONOMICOS P) W) 

12. ASPECTOS LABORALES DE LA CARRERA S) 

13. IDENTIFICACIONES SEXUALES EE) 

14. CONFLICTOS FF) GG) 
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Cuadro 18: Clasificaci6n, por grupo, de los factores que 
inciden en la elecci6n de la carrera 

REACTIVO 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 
I) 
J) 
K) 
L) 
M) 
N) 
O) 
P) 
Q) 
R) 
S) 
T) 
U) 
V) 
W) 
X) 
Y) 
Z) 

AA) 
BB) 
CC) 
DD) 
EE) 
FF) 
GG) 

GRUPO AL QUE PERTBllECE 

ASPECTOS FAMILIARES 
VALORES ASOCIADOS A OTRAS CARRERAS 
ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA 
IMAGEN DE LA CARRERA 
ASPECTOS SOCIALES DE LA CARRERA 
IDENTIFICACION CON GRUPO DE PARES 
EXPECTATIVAS Y METAS C.R. CARRERA 
ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA 
IMAGEN DE LA CARRERA 
ESTEREOTIPOS 
AUTOCONCEPTO 
TRAYECTORIA ESCOLAR 
TRAYECTORIA ESCOLAR 
ASPECTOS SOCIALES DE LA CARRERA 
VALORES ASOCIADOS A OTRAS CARRERAS 
ASPECTOS ECONOMICOS 
ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA 
ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA 
ASPECTOS LABORALES DE LA CARRERA 
IMAGEN DE LA CARRERA 
EXPECTATIVAS Y METAS C.R. CARRERA 
ESTEREOTIPOS 
ASPECTOS ECONOMICOS 
ESTEREOTIPOS 
AUTOCONCEPTO 
ASPECTOS FAMILIARES 
EXPECTATIVAS Y METAS C.R. CARRERA 
VALORES ASOCIADOS A OTRAS CARRERAS 
AUTOCONCEPTO 
ASPECTOS ESCOLARES DE LA CARRERA 
IDENTIFICACIONES SEXUALES 
CONFLICTOS 
CONFLICTOS 
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Cuadro 19: Clasificación de los reactivos que indican adecua
ción o conflicto con la carrera 

g r u p o r e a e t i Y O B 

1.- Aspectos familiares 2 

2.- Valores asociados a otras carreras 15, 16 

3.- Aspectos escolares de la carrera 6. 7 

4.- Imagen de la carrera 9, 10, 11, 13, 14 

s.- Expectativas y metas con relacion a 
la carrera 3, 12 

6.- Autoconcepto l, 

7.- Trayectoria escolar 5 

B.- Aspectos laborales de la carrera B 
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cuadro 20: Factores que presentan disonancia o conflicto 

REACTIVO 

1.- Siempre me he destacado por mi -
habilidad e interés para ••• 

2.- Mi familia dice que mi carrera •• 

J.- Mi principal meta educativa es •• 

4.- Me considero una persona •.• 

S.- Las materias que más se me faci
litaron en la preparatoria (o -
similar) fueron ••• 

6.- El área que más me gusta de la 
Pedagogía es ••• 

1.- Me gustaría hacer un posgrado 
sobre ••• 

8.- Me gustaría trabajar en ••• 

9.- Considero que la cantidad de Pe
dagogos que hay hasta el mamen--
to ••• 

10. - La carrera de Pedagogía es ••• 

11. - Lo que más quiero de mi carrera 
es .•• 

12. - Yo espero que gracias a mis est.!! 
dios en Pedagogía ••• 

13 .- Lo que más me molesta de mi ca-
rrera es ••. 

14 .- Yo me identifico con mi carrera 
porque .•• 

15.- Siempre quise ••• ; pero no pude -
porque ••• 

16.-Si fuera ••• podría ••• 

·FRECUENCIA DE DISONANCIA 

48 

16 

22 

33 

43 

26 

15 

l4 

19 

17 

ll 

16 

51 

50 



203. 

Cuadro 21: Grupos de factores que presentan disonancia o con
flicto, 

G R u p o REACTIVOS FRECUENCIA 
PARCIAL PROMEDIO 

l.- Aspectos familiares 16 16 

2.- Valores asociados a 
otras carreras 15, 16 ~ 51, 50 51 

3.- A~pectos escolares 
de la carrera 6, 7 43, 26 35 

4.- Imagen de la carrera 9,10,11,13 14,7,10, 12 
11, 16 

5.- Expectativas y metas 
con relación a la -
carrera 3, 12 9, 17 13 

6.- Autoconcepto 1, 4 48, 22 35 

7.- Trayectoria escolar 33 33 

e.- Aspectos laborales 
de la carrera 15 15 
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Cuadro 22: Número de factores inadecuados por alumno 

S E M E S T R E 

Primer semestre 

Tercer semestre 

Quinto semestre 

Séptimo semestre 

Octavo 6emestre 

NUMERO PROMEDIO POR ALUMNO 
DE FACTORES INADECUADOS 

6 

5 



Cuadro No. ¡3 Cruzatt:iento de datos 

SUJETO .S:-'f~ • 
, i O:UENT. VOCA ". 

AP A.E. AL UFM 

45 

10 

PUENTES 
PRINCIP. 

e.g.-

h.b.d 

a .c.f. 

"e.a.e. __ 

205. 

FACTORES 
INADECUAD. 

5 ( 31%) 

B (50%) 

5 ( 31%) 

6 ( 37%) 

9 ( 56>) 

5 (31\) 

ACIERTO 

69% 

50% 

69% 

63% 

44% 

50\ 

69% 

.57% 

-. BH 

- .. 7\ 

69% 

57\ 

63\ 

69\ 

75' 

69% 

38\ 

50% 

691_ 

- 38\ 

69\ 

. 69% 

·-.-.-,· 6 ·cl7'> 63' j -C."-------j--. --~-.----.-- --------· q.d.i 3 {19\J . Bl'f, ---------- ------------ --------
-~:~:~---- ---~-~:~~: __ L__~~~--
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SUJETO SHTRE 
AP 

% ORI ENT. VOCAC, 
AE AL UFH 
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SUJETO SMTRE. ' OR ENT. VOCA PUENTES FACTORES ACIERTO 
AP AE AL UFM PRINCIP. INADECUAD. 

S3 VII 43 20 so 20 34 j .g.- 4 (2S\I 7S\ ------------ ----------
S4 VIII 29 20 12 i.h.e 9 (56\I 44' ------------ ----------
SS VIII 29 ªº 50 60 S5 a.e.f 6 (37'1 63• ------------ ----------
S6 VIII 40 10 d.e.a a ( 50\I SO% ------------ ----------
S7 VIII 50 40 22 e.a.- 1 ( 43%1 57% ------------ ----------
58 VIII as 60 36 c.g.f s (31%1 69% ------------ ----------
S9 VIII 20 3 (19\l BU ------------ ----------
60 VIII o 60 so ªº 47 d.e.i 4 (25%1 75% 

-----------~- ----------
. 61 VIII 40 10 e.-::.~ 2 (13%1 87% ------------ ----------
62 VIII 40 10 e.·c.i 1 ( 6•1 94% ------------ ----------
'63 VIII 29 60 20 27 a.-.- 3 (19%1 81% ------------ ----------
64 VIII 100 100 100 80 9S b.e.a 1 ( 6%1 94% ----- ---- ------------ ----------

. 65 VIII 40 10 e.i.d 1 (43\I 57% ------------ ----------
66 VIII 40 10 f .a."7 6 (37%1 63' ------------ ----------
67 VIII 71 40 20 35 g.-." 5 (31'1 69\ ------------ ----------
68 VIII 43 80 50 60 58 g.i.- 6 (37\I 63' ------------ ----------
69 VIII 14 20 so 60 36 3 (191) 81\ ------------ ----------
70 VIII 80 80 so 100 79 g.h.b 3 (191) 81\ ------------ ----------
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* ASPECTOS INDAGADOS. 

AP "' Aspectos personal es indagados en el nive.4. medio 
superior 

AE = Aspectos escolares atendidos en el ni ve!. medio 
superior 

AL = Aspectos laborales analisados en el nivel rr.¿dio 
superior 

UFM"' Orientación general brindada por la Universidad 
Femeñina de México, antes del ingreso de las 
alumnas a la carrera 

p "' Porcentaje promedio de orientación \'OC3cl.onal 
recibida 

*'* FUENTES PRINCIPALES. 

a) Amigos 

b} Conferencias y otros eventos 

e) Estudiantes y/o egresados de la carrera 

d} Familiares 

e) Libros, revistas y/o folletos especializados 

f) Medios masivos de comunicación 

g) Orientador Vocacional 

h) Otras instituciones educativas 

i) Profesores de la escuela preparatoria 

j) Otras -especifica cuál (es) : 

-CREA 
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Cuadro No. 24. Cruzamiento de datos con orientación recibida por 
las alumnas durante su estancia en la Universidad 
Femenina de México 

!WEIO SIMS'IRE IKMDIO lE aumr. ICIERID (%) ClUENl7\CICN El'.El1lUCR 
va::x;. """111\ ( >) (\) 

4S• 69\ º' 10\ SO\ º' 3 38\ 69\ º' 4 18• 63\ º' s 27\ 44\ º' 6 I IS\ SO\ º' •. 

7 27' 69\ º' 8 29\ S7\ 14' 
9 71' 81\ 43\ 

10 19• 1\ º' 11 16\ 69\ º' 12 40\ S7\ º' 13 30\ 63\ º' 14 62\ 69\ 29\ 
15 70• 75\ º' 16 I 27' 69\ º' 17 III S\ 38\ º' 18 III 20• SO\ 43\ 
19 III 52\ 69\ º' 20 III 4\ 38\ 14, 
21 III 35\ 69\ 43\ 
22 III 26\ 69\ 14\ 
23 III 52\ 63\ 57\ 
24 III 67\ 81\ 14' 
25 III 79\ 87\ 57\ 
26 III 54' 75• 14\ 
27 III 67\ 81\ 43\ 
28 III 54\ 69\ 57\ 
29 III 51\ 69\ 43\ 
30 III 38\ 63\ º' 31 III 60\ 63• 57\ 
32 V 11• 69\ 43\ 
33 V 17\ 69\ 29• 
34 V 10\ 75\ 43\ 
35 V 62\ 81\ 43\ 
36 V 57\ 75\ 14\ 
37 V 62\ 75\ 29\ 

38 VII º' 75\ 29\ 

39 VII 10\ 63\ 100\ 
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SUJEIO 5'>EllRE PR:MEDIO IE CIUlllI'. lCIERIO(\) CPmll>CICN romrutP. 
IXXN:. mEVIA ,,, ,,, 

40 VII 80\ 81\ 14' 
41 VII S\ S7' º' 42 VII 32• 63' 43• 
43 VII 22• S7• 71• 
44 VII 80• 81\ S7• 
4S VII 10• 69\ 86\ 
46 VII º' 44' º' 47 VII 17• SO\ 71• 
48 VII 36• 7S• 14• 
49 VII 21\ 69• º' so VII 19\ 63\ 29• 
Sl VII º' 63• 14• 
S2 VII 26• 81' 14' 
S3 VII 34' 7S\ º' S4 VIII 12\ 44\ S7\ 
SS VIII SSl 63\ S7\ 
S6 VIII 10\ SO\ º' S7 VIII 22\ S7• 29• 
S8 VIII 3G\ 69\ 29• 
S9 VIII S\ 81' S7\ 
60 VIII 47\ 7S• 43\ 
61 VIII 10\ 87' 43\ 
62 VIII 10• 94\ 71• 
63 '/III 27\ 81\ 43• 
64 VIII 9S\ 94' S7\ 
6S VIII 10\ S7\ º' 66 VIII 10• 63\ 14• 
67 VIII 3S\ 69• º' 68 V!II S8• 63• º' 69 Vl!I 36\ 81\ 71\ 
70 VIII 79• 81\ 100\ 
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graficas 



GRAFICA No. l 

SEllESTlfES QUE CURSAN LAS ALUllNAS EN CUESTION 



MAFICA No. 2 

°'ª""'"' ,r•1t11&. 

&.UIA" DE llACllllENTO DE LA P08&.ACION 



GRAFICA No 3 

IOLTl'llU 
.. •1. 

ESTADO CIVIL OE LA P08LACIOll 



8RAFICA No.4 

1 •1. 
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GRAFICA No 5 

···-""'•• •1. 

OTROS E:STUDIOS QUE HAN El'E'CTIWIQ LAS 
ALUllNAS DE PEDAGOGIA 



GRAFICA No. 6 

UllCACION DE l..AS ESCUEl..AS DE PllOCEOENCIA 
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instrumento. 



PILOTEADO 221. 
~CUESTI~ONARIQ....._n]O ~ 



222. 

Iluetrac1ones tOmada• de: 
-~cmoriae del Tercer Seminario Iberoamericano de Orien

taci6:i Escolar y Profesional 
-STATOS, Thomas. C6mo Estudiar .• Trillas. 



Compañera Estudiante: 

Ante• de que iniciemos, quiero aaradecert• tu 

colaboraci6n .y el interis que prest•• al pre

sente cuestionario, el cual tiene como propcS

sito valorar la importancia de que la Orient.! 

c18n Vocacional se brinde de manera sistemit.! 

ca, tanto· en el nivel educativo Hedio Superior, 

como en el Superior. 

El conteni_do •• presenta en cinco seccionea, 

a fl'.n de facilitar au ejecución. Staue las 

instrucciones que ae dan. en cada una de ellas: 

en caao de que tena•• alguna duda, con1ulta a 

la persona que eatl aplicando el cueatlonario. 

Todo• tua datos a'irln confidencialaa, por lo 

cu'al ~o es necesario que escribas tu· aollhr• 

en ningún lugar de este formato. 

223. 
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Lugtar de nac·i::iiento: ____ .Ed.J.d: __ Estado Cirtl: __ _ 

Otra::. activid1:1.des que re.ll!ccc, adaa4a de estud!ar tu carre-

~ª:------------------------
Otros estudios que hayas cur~udo: __________ _ 

PRillEllA SECCION 

A continuación •• t• presentan una seria de oraciooea que de• 
bes cooplecentar con lo p:!mero que vena• a tu ~Dt•. ~ 
reflexiones, trata de hacerlo lo mis r¡pido y eapontlneailen- · 
te ?OSible. 

l. Siel!lplC'e hit tenido griln interés por ••••••••••••••••••••••• 

2. Si~~pr• me he d11tstacado por rú habilidad p•ra ....... , ••••• 

J. La gente dic11 r¡ue yo soy ••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 

4. No me veo a m! aismo ha.ciB:ido ••••••••••••••••••••••••••• • 

s. Mi faailia die• ~u• si carror:i •••••••••••••••• ~; ••• ~ •• · ••• 

6. Mi princi1>•1 JMt& 1tdtJ~i'\._tivJ1 es ••••• ~ ••••••••••••• · •••••••• 

7. He conaidero una persona .............. ~ .•••••••••••••••••• 

8. Lae materias que al• •• m• facilitaroo 9n la preparatoria 

fueron •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •.•··••• 

9. El irea qu• ds •• gusta da la Pedago&la ••· •••••••••••• • 

10.Lo qua mú 1:ae preocupa da la Citulaci&a 11 ••••••••••••••• 

.......................................................... _ .... 
11. K• gustar!& hacer un pos¡rado sobra ................ •.• •••• • 

12. M• gustaría trabajar a.1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

13. Con relaci6n a ofertas de trabajo para Pedasogos •••.••• • 
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1_4. CoasiCero que la cantidad de pedagogos que hay ha~Ca el 

momento •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• •.• ••• 

15. La carrera de Pedagog!a es ••••.••••••••••••••••• · ••••••• 

16. En cuanto a la carnra de Pedagogía. la difer~nc:f.a._entre 

hombre• 7 mujeres ••• ••••••••••••••••••.••••••~:~.-:·:.;.·~ ..... ~-~~-·;. 
17. Si estudiara ......................... ~·. 

18. Lo que :ás quiero de mi carrer~ 

. . . . 
••••••••••• que ••••••••••••••••••••••••• · ••• 

27. Siempre quise ••••••••••••••••••••• ·~;· 

no pude porque ••..••••••••.• : •••••• ;·:·, c;;t~~:icjfc'0?:¡;:::,cé:~'c'. 
28. Si fuera ••••••••••••••• .' •••• 

dr~a •••••••••••••••••••••• •• ••• •• • 7 
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Con relaci6n a la ascuala en donde re.1.liza.Jt• tus estu
dios de nivel medio auperior (preparatoria o equivalen
te) responde a la• siguientes .:.uestiones: 

II.l, Nombre completo de la escuela _______ _ 

II.2. Domicilio completo de la escuela. ______ _ 

II.3. En dicha tnstituci6n, cuáles de 103 siguientes 
aspe;ccos relacionados con tu persona, fueron in
da~adoa por algún profesionista, coa fines de 
orientaci5n vocacional: 

a) tnto?r.,sas ••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 
b) A~titudea •••••••••••••••••• ; •••••••••••••• ( 
e) Caracterbticaa de pe::soaalidad ••••••••••• ( 
d) Aipact.:>a fa;:niliaras ••••••••••••••••••••••• ( 
a) ~•ta.i educativaa •••••••••••••••••••••••••• ( 
f) Aucv.:..::incapco •••••••••••••••••••••••••••••• ( 
¡) Trayactori.1 escolar ••••••••••••••••••••••• ( 

h) Ninguno de loa anteriores •••••••••• ( 

tt.4. Con relación a la carrera que decidiste estudiar, 
sobre cuáles de los siguientes aspecto• ce brindc'S 
información dicha Institución: 

a) Aspectos escolat:!!• d• la carrera: 
a.1) Duración ••••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 
a. 2) Plan de estudios ••••••••••••• : ••••••••• ( } 
a.3) Instituciones que la i:nparten •••••••••• ( ) 
a.4) Requisitos de ingreso •••••••••••••••••• ( ) 
a.5) Requisitos de titulación ••••••••••••••• ( } 

b) Aspectoa laborales de la carrera: 
b.l} Campo de trabajo ••••••••••••••••••••••• ( 
b.2) ~creado de trabajo (oferta y demanda 

de profes.ionistu) ••••••••••••••••••••• ( 

Il.5. En. tu escuela de procedencia ¿ce pregÚntaron, 
con fines vocacionales, tu opini6n sobre la ca
rrera de Licen.:iado o!~, Pedagu~í~? 



II.6. En dicha I:i.stituc!Sn. ¿te preguntaron con fines 
vocacionales, qui e:ocpectativas ten!as con rela
c16n a la carrara? 
a) s! ••• () b) no ••• () 

II.7. Ubicándote en el momento en que estudiaste. la 
;>reparatoria (o similar), indica de qui fuente• 
obtuviste mayor informacióa con relación a la 
carrera de Pedagog!a. (Marca con el número 1 
la fuente que te haya brindado mayor informa
ción, con el 2 la que siga en orden de importan 
cia y as! sucesivar::c:nte. en ·orden decreciente.
Aquellas fuentes de las cuales no obtuviste 
información, deber4n quedar en blanco) 

a. Al:ligos ..................................... ( 
b. Conferencias y otros eventos ••••••••••• : ( 
c. Estudiantes y/o egresados de la carre-

ra en cuestión •••••••••••••••••••••••••• ( 
d. Familiares •••••••••••••••••••••••••••••• ( 
e. Libros, revistas y/o folletos especia-

lizados ..••••••....•.••....••••.•.•.•••• ( ) 
f. Medios masivos de comunicación •••••••••• ( ·) 
g.· Orientador Vocacional ••••••••••••••••••• ( ) 
h. Otra• in~titucione.• educativas •••• , ••••• ( ) 
i. Profesores de la escuela preparatoria.,. ( ) 
j. OtrOs -especifique cuál(es): 

~~~~~~~~~~~~~~····< ) 
~~~~~~~~~~~~~· ..... () 

- o -

TERCERA SECCION 
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En cua.:i.to a la informaci6n brindada por la Universidad 
Femeni::Ja de Mlxico, ante a de tu ingreso a la misma. se
ñala aquellos aspecto• sobre los cuales recibiste orie.!!. 
taci6a: 

III.1. Tus aspecto• personales (intereses, aptitudes, 
personalidad •• :) ••••••••••••••••••••••••••• ( ) 

III.2. Aspectos escolares de la carrera (duración, 
plan de estudioa, requisito• de ingreso) ••• ( ) 



111.3. As¡>eccos laborales de la carrera (campo y mer-
cado de trabajo) ••••••••••••••••••••••••••• e ) 

l!I.4. Tu opini5n personal sobre la Ca::"rer:1 ••• •••• ( ) 
III. S. Tus expt!ctacivas sobre la carrera •••••••••• ( ). 

CUARTA SECCIO?ll 

228. 

En esca seccic'Sn es particularmente importante que res
pcr:das con absoluta sinceridad. Recuerda que no es un 
exE=en, sino un instrumento confidencial que tiene por 
ob!et:!.vo obtener datos que repercutan en el bei1eficio 
de :.uestra profesicSn. · 
A continuac16n se presentan una serie de factores que 
pueden influir para que una persona decida estudiar 
una carrera. Hari:a, de acuerdo con la tabla que te 
presentamos en seguida, cada urio de los factores. de¡>en
die!l.do de la influencia que tuvo para t! en el mumento 
~ .• que aecidiste estudiar la carrera de Peda~og{a. 

TAi!!.\ DE CLASIFICACION 

O • 110 INFLUYO 
1 • INFLUYO EN PARTE 
2 • INFLUYO MUCHO 
3 • INFLUYO DE MANERA DEFINITIVA 

Algunos de mis familiares han tenido r.?lación con 
- esta carrera y me ar..imaron para estudierla 
_Las demás carreras me paracieron muy dif!ciles * interesaron las dlferentes áreas en las que pue
-de espeC::ializarse durante la carrera 
_Me gustó que Pedago¡{a fuere una carrera novedosa 
_considt:ré que :o.uchos de los problema• de nuestra so-

ciedad están e:i !llanos de la Pedasog!a 
_Ur.a ami E:ª in¿resó a estudiar esta carrera )" me ~on

venci6 de que yo también la estudian. 
_m mayor anhelo es llegar a ser maestro 

Esta carrera tiene un horario de clases que se ade
-cua a mis necesidades 
_Consideré que esta carrera puede dejar grandés satis

facciones personales 
_Conoc{ a un Pedagogo cuya personalidad me impact6 



229. 

_Descubrí que ten!a ¡ran interés por los problen;as ed!! 
cacivoa 
En la preparatoria obtuve alcas calificaciones en ma

- terias ulacionadas con Pedagog!a 
Me parecili atractivo que no fuera una carrera muy sa

-curada 
Aunque no conecta el plan de estudios, la carrera me 

-pareci6 interesante 
Ya hab!a estudiado el área de humanidades, opté por 

-Pe.dago¡s!a 
La sociedad tiene en alta estima a los educadcres 

-Siempre me ha emocionado todo lo relacionado con edu-
-cac16n 

!ie gust6 que tuviera mucha relación con la Psicología 
-No pod!a estudiar una carrera muy costosa 
-Mis aptitudes son laa ideales para ser Pedagoga 
-~. gust6 el plan de estudios de la carrera 
-Ke interesaron bs oportunidades de posgrado existentes 
-He pareci6 atractivo el campo de trabajo 
-Me pareci6 que era una carrera divertida 
-!ie gustó poder llegar a ayudar a las personas 
-Siempre me han preocupado los adolescente• 
-Me dí cuenta de que esta carrera puede dejar grandes 
-beneficios económicos 

Siempre me han gustado mucho los niños 
-Mi personalidad resultó ser la adecuada para Pedagogía 
-Me interes6 la trascendencia social que tiene la carrerl -Ki• familiar•• (y/o yo) querían que estudiara en esta 
-Universidad y como aqu! ofrecían Pedagogía, me decid! 

por esta carrera 
Me interesaba mucho cursar estudios universitario& 

-Yo quería estudiar aJgo que no tuviera relac16n con las 
- macem&ticas 

ConsiderE que en esta carrera yo podía sobresalir 
--Me gustó la duración de la carrera 
-Aunque no sabía bien en qué lugares podfa trabajar un 
-Pedagogo, me pareció interesante la carrera · · 

Es una carrera ideal para la mujer, pues puede servir 
- para cuando tengamos hijos 

En todos los tests que me aplicaron resulcó que lo idó
-neo era que estudiara Pedagogía.. 
_l-!e era indiferente cui1:1.lquer carrera y me incliné por és::. 

Pensé que esta carrera me a.yudar!a a solucionar ouchos 
-problemaS que tenía 
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QUINTA SECCIOM 

A partir del momento en que te inscribiste en la carrer• 
de Licenciado en Ped11og!a, en esta Universidad, indica 
cullea de la• &iguientea actividades ae· te ofrecieron y 
menciona qui are& de la Univeraidad lo oraaah:6. 

ACTIVIDAD 

Información sobre caracte
- r!aticas deseables en el 

Pedagogo 
Información sobre oportuni

- dades de e•peciali:aci6n 
dentro de la Licenci.atura 
Información •obre oportuni

-dades de Posgrado 
Inforaac16n sobre campo de 

- trabajo del Pedagogo 
Información sobre requisi

- tos de titulación 
Pllticas de Pedagoaoa aobre 

-actividades que realizan 
Información sobre evento• 

-nacionales e internaciona
les sobre Pedagogía 

AREA DE LA O.F.11. 

Otras actlvldadaa (eapeciflca culles) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 ti 1 1 1 1 1 1 I! 1 1 1 11 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 1 11 111 1 

Por último, menciona por favor• aquella orientaci6n 
que cOrl.sideraste nt:ceaaria y no la obtuviste. Se
ñala de quUn y en qué momento te.hubiera.gustado 
recibirla. · 



RIO DEFUH':'IVO CUESTIONA 

2JL 



DATOS GE:{ERALES 

Lugar de nacimiento Edad: ___ _ 

Estado Civil: Semestre que est~s cursando: __ 

Otras actividades que realices además de estudiar tu ca-
rrera:, ____________________ _ 

Otros estudio• qua hayas efectuado: ________ _ 

/'RIMERA SECCIOll 

, 
A continuaci6n se te preEenta:i "una serie de oraciones que 
debes complementar. con 10 primero que venga a tu mente. 
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No lo reflexiones, trata de hacerlo lo cls ri¡:iido y espon-
táneamente posible.\ \. • . 

1. Siempre me he desfacaJo por mi habilid&d e· .interés pa-

ra •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• · ••••• 

2. Mi familia dice q;;;"mi carrera •••••••••••• , ••••••••••• 

. ~ ................. ~ ..................................... . 
J. Mi principal meta educativa es •••••••••••••••••••••••• 

4. Me considero una P.ersona •••••••••••••••••••••• o.~.- •••• 

S. Las materias que mis se me facilitaron en la prepara-

toria (o aimilar) fueron ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6. El area que mis me gusta~· la Pedagog~a ••····~~·:··_.·-<•' 
................................................... -...... . 
7. Me gustaría h.sci=r un posgrado sobre ••••• : •••••• ~-~~-:.:.~-"--
.............................................. -.... ~-. ~\ .-.. -~ 
s°. Me gustaría trab"ajar en.•••••••••••••••••••~·~ .• --.::_:·~·~- .•. ~:~· . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-............................... :~ :.··~ .·~:~; .. 
9. Considero que la cantidad de Pedagogo&' que bay·háíi·ta·. 
e:l momento.: ............... -:. ••••••••••••• .".~·:.,¡·/.·.· .. <:~··.•·.·· 
10. La carr~ra ci<?. Pedagog!a es •••••••••••• _ ••••• ~~~ •••• _~~ •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·: ............ ....... ~~- .. ~ .... . 
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11. Lo que m.!is quiero de a1 carrex-a es •••••••••••••••••••• 

.... · ..................................................... . 
12. Yo t:spero que gracias a mis estudios en Pedagogía.·.~ •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ... ·• ~ .-; .. ' 

13. Lo que m.!is ~e mclesta de td carrera. es ••••••••• · ••• ~·~';~ 

"'~: '-. .,, ·························································· 
15. Siempre quise •••••••••••••••••••••••• '• •• :.~;.~·~ 'i-·'.Pe~~-·~o 
pt:de porqufl! •••••••••••••••••••••••••••• -. :--~--; .-~--~-;-;"~ -~--;-(;;.-_;; •• 

16. Si fuera ••••••••••••••••••••••••••• ~-~~',.~-'.:-;~.·-~,~ •••• pO~ 

dr!a ••••••••• • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ·.• • • • • ;. • • • • • •• • • • • 

SEGUNDA SECCION 

Con relación a la escuela en donde realizaste tus estudio• 
d• nivel medio superior (preparatoria o equivalente) res
ponde a las siguientes cuestiones: 

l. Nombre de la Escuela: _____________ _ 

z. Domicilio de la Escuela: ____________ _ 

J. En dicha Instituci6n, cullea de los siguientes aspectos 
relAcion&doa con tu persona fueron indagado a por· algún pr,g 
!esioniata con fines de orientccUS:n vocacional::-

a) Interese• •••••••••••.•.••••••••••••••.••••••• ( ) 
b) Aptitudes ••••••••••• •.: •••• ••••••••••••••••••• ( ) 
e) C•racterlsticas· de p.trsonalidad ••••.•••••.••• ( ) 
d) Aspectos familiares •••••••••••••••••••••••••• ( ) 
e) Metas educativas ••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 
f) Autoconcepto ••••••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 
g) Trayectoria escolar •.••••..••.••.•••••••••••• ( ) 

h) Ninguno de los anteriores •••••••••••••• ( ) 

4. Indica el nowbrt: (o en ·caso de que no lo recuerdes, ex
plica de que trata) de los tests que se te h;:iyan aplic!. 
do: 
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S. Con relac16n a la ca"rrera que decidiste escudiar, sobre 
cuiles de los siguientes aspectos te brind6 inform:aci6n 
dicha tnstituci6n: ' 

a) Aspectos escolares de la carrera:. 
a. l) Duraci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 
a. 2) Plan de estudios ••••••••••••••••••••••••••• ( ) 
•• 3) tn•titucion•• que la imparten •••••••••••••• e ) 
a.4) Requiaitoa de in¡reso ....................... ( ) 
a.5) R8qul.oitos do titulaci6n ••••••••••••••••••• ( ) 

b) Aspecto• laborales de la carrera: 
b. l) Campo do trabajo ••••••••••• , ••••••••••••••• ( 
b.2) Mercado de trabajo (oferta y demanda de pro 

fesionistaa). • •••••••••••••••••••••••••••• 7< 
· 6. Antes de qUe la tnstituci6n te diera 1nfoniac16n ao

bre la carrera, cullea aran tus expectativas: 

7. En caao de haber recibido informaci6n sobre la carrera, 
reaponde: ¿En qué medida cambiaron tus. expeccacivaa sobre_. 
la llisma? SI NO RECIBISTE INFORMACION,NO RESPONDAS. 

B. Ubiclndote en el aomento en que estudiaste ·la prepara
toria (o afailar) indica de qu& fuentea obtuvt.te mayor 
infor1UcU5n con relac16n a la carrera de Peda¡ogla. (Mar
ca con el nGluro 1 la fu;nt• que te haya brindado uyc;r 
informaci6D; con el 2 la que siga en ord•a. da illportan
cia y as{ auc~te. Aquellas fuentee de laa cual,s · 
no obtuviste iofot'lllaci6n, deberán quedar en blanco) 

a) Amigos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __.::. 
b) Conferencia3 y otros eventos •••••••••••••••••• __ 
e) Estudiantea y/o egresados de la carrera •••••• ·--
d) Fatniliares ...................................... __ 
e) Li.bt;os, revistas y/o folletos especializados •• __ _ 
f) Medios masivos de cocunic~ci6n ••••••••• : ••••• ·--
g) Orientador Vocacional ••••••••••••••••••••••••• __ 
h) Ocras insticucione.s educativas ••••••••••••••• ·--
i) Profesores de la escuela preparatoria •••••••• ·--
j) Otros -especifica cuál(es): 
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TERC&RA SECCION 

Ea cuanto a "la información brindada por la Universidad Feme
ni.Da d• ~!ixico, ANTES de tu ingreso a la misma, señala aque
llos aspectos sobre lo• cuales rec!b!ste orientacilSn vocaci• 
nal: -

l. Tua &S?ecros personales (intereses, aptitudes, persona-
lidad) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 

2. As¡>.?:Ct:Js escolares de la carrera (duracilSn, plan de es-
tudios, requisitos de ingreso) .......................... ( ~· 

l. Aspectos laborales de la carrera (campo y mercado d• t=•-
bajo) ................................................. ( :. 

4 .. tu opi:i16n personal sobre la carrera •••••••••••••••••• ( . 
S. Tus ex?eccacivas sobre la carrera •••••••••••••••• , •••• ( ' 

CUARTA SECCIOll 

A concinuaci6n se presectaa una serie de factorea que pueder 
influir para que una persona decida estudiar una carr~ra. 
Karu, co::i un número, de acuerdo con la tabla gu• te presen
tase• enseguida, cada uno de lo• factores, dependiendo de l.: 
influencia que tuvo para t! en el momento en que decidiste 
estudiar la carrera de Pedagogía. 

'tAllLA DE Cl.ASIFICACIOM 

O • NO IJIFLUYO 
1 • INFLUYO EN PARTE 
2 • INFLUYO llUCllO 
3 • INFLUYO DE llAllERA DEFINITIVA 

__ .&lgunoa de da faa111•r•1'. haD. tenido relaciiSn coa eata 
carrera 1 M animaron para estudiarla. 

__ ta. .demi• carrera• me parecieron muy dif!cile• •. 
__ Me interesaron las diferentes áreas en las que puede es

pecializarse durante la carrera 
__ Me gustó que Pedagogía fuera una carrera. novedosa y poc. 

saturada 
__ Consic!eré.que muchos de loa problemas de nuestra socie

dad estln en manos de la Pedagogía 
U:Ja. a:tiga ingres6 a esta carrera y me interes6 

--Mi mayor anhelo es llegar a ser maestra-
. --Esca carrera tiene· un horario de· clases que se adecua 
--a ::i.1.s ::iecesidades 

Consi~t?:ré que esca carrera puede dejar grandes satisfac
--c-tonel( oero;onales 
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__ <.:o::.oc1 a un reaagogo cuya personau.aaa me impacto 
__ Ducubrt que tenla graii interés por los problemas educa

ti•o• 
Ec la preparatoria obtuve altas calificaciones en mat.e

--r!as relacionada• con Pedagog!a 
__ Ya hab{a estudiado el •rea de humanidades• as! que opté 

po: Pedagog{a 
· Me guat6 que la sociedad tenga en alta estiaa a loa edu 
--ca:!ore• -

Me llam6 la atenci6a. eu relaci6o con la Psicologla 
--No pod!la estudiar una carrera muy costosa 

·--Me gust6 t!l plan de 'estüdios-de la carrera 
--Ke interesaron las oportunidades de posgrado existentes 
--Me pareci6 ati-activo el campo de trabajo del Peda1010 
--Cc:lsideré que era una carrera divertida 
--He interesa poder ayudAr a las personas 
--S!i!mpre me han preocupado los adolescentes 
--Me d! cuenta de que esta carrera puede dejar grandes be-
--ne:!icios econi5micoa 

Sie:;pre me han gustado los niños, por eso me intere•6 
--ta•carrera 

M! personalidad es la adecuada para Pedagog!a 
--!".!s familiares y/o yo quer!an que estudiara en esta Uni-
--ve=sidad y opt& por Pedagog!a 

Me interesaba mucho curssr estudios universitarios 
--Yo quer!a estudiar •110 que no tuviera rt!lación con las 
--catemlticaa 

Cc::isideré que en esta carrera yo pod!a sobresalir· 
Me ¡ust6 la duración de la carrera 
Es una carrerf ideal para la mujer, pues puede servir 

--pua cuando tengamo• bijoa · 
H~ era indiferente cualquier carrera y me inclinf por 

--fsta . 
Peasi que esta car'rera me ayudar!a a solucionar llllcho• 

--probleua que tenla 

QUINTA SECCION 

A par'tir del momento en que te inscribiste en la carrera de 
Licen.::iado en Pedagog!a, en esta Universidad, indica cuáles 
de las siguientes actividades se te ofrecieron y menciona 
qué a:-ea de la Universidad organizó el evento. 

Ac:rrv-..DAD 

{ ) l::.fonución sobre carac:ter!sti
cc.s deseables en el Pedagogo 

AREA DE LA U.F .M. 



( ) Información sobre oportunidades 
de especializaci6n dentro de la 
Licenciatura 

( ) Inforuaci6n sobre oporcunidadea 
de posgrado 

( ) Informaci6n aobre caapo da cra
bajo del Pedaaoao 

( ) Informaci6n sobra· requisitos de 
T1tulaci6n 

( ) Pliticaa de Peda¡ogoa sobre •cti 
vidadea que realizan -

( ) Informaci6n sobre eventos nacio
nales e intern.acionale• sobre 
Pedagog!& 

( ) Otras: __________ _ 

237. 

Por último, menciona por favor, aquella orientac16n que ,éon
sideraate a1c1saria y que no la obtuviste. Señala da c¡uiln 
y en quE momento te hubiera gustado recibirla. 

····-·•****•····································*·········· 
!Muchas gracias por tu colaboraci6n! 



Ilustraciones tomadas de: 
-Memorias del Tercer Seminario Iberoamericano de Orienta
ci6n Escolar y Profesional 

-STATON,. Thomas. Cóco estudhr. Trillas 
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