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IHTRODUCCIOH 

Con frecuencia puede observar la confusibn que 

experlmentnn tanto hijos como padres de familia cuando llega el 

momento de elegir la profesión que habrá de realizarles mediante 

ejercicio. 

La decisi6n a tomar afectará de forma muy importante la vida 

futura del jÓven. Pueden hacerse elecciones desconocler1do lo que 

realidad se quiere, o sacrificar las verdaderas inquietudes. 

Por lo general, los expertos orientación vocacional 

suelen lamentarse del papel que los padres de familia desarrollan 

dentro de este problema educativo, sin embargo, es muy raro que se 

trate de orientarlos, dejándolos mas como fuente de problemas que 

como vla educativa para posibles soluciones. 

Los padres suelen preguntarse cómo deben ayudar e sus hijos 

si deben o no hacerlo; se sienten inexpertos y desorientados. 

Los hijos demandnn ayuda pero no saben a quien recurrir 1 si e 

maestro o e su padres o a personas especializadas en el 

problema. 

Ante la confusi6n, se pueden dur diversas salidas, la primera 

sería tomar una decisión apresurado y poco pensada para salir 

rápido del problema. Otra solución serla el buscar prepararse de 

la mejor forma buscando ayuda experta. 

El segundo camino será el mas indicado pues prevendré de 

problemas consecuentes, es entonces cuando se descubre que todoG 

los educadores deben estar preparados para ayudar a los jóvenes. 

Es muy importante conscientizar e loa padres de familia para 
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que no s61o busquen preparar a sus hijos paro la vida, sino parn 

una vida feliz. 

El ambiente familiar influirá siempre en el desorrllo de la 

vocación profesional de los hijos pues es ahí donde se aprende a 

estudiar y a trabajar. 

Con la presente invesLlgación se busc6 conocer cuál debe ser 

el papel de el padre de familia dentro del problema de orientación 

vocacional de sus hijos, cómo y desde cuando se debe preparar y en 

qué forma debe complementar con otras instituciones 

educativas. 

Se partió de un enfoque general de lo que es la orientación 

para posteriormente entrar a lo que es lo orientación vocacionel, 

sus antecedentes, orientados y orientadores. Mas tarde se expuso 

el tema central analizando la orientación vocacional como parte de 

sus funciones educativas, le formn en que se debe rcolizur, la 

influencia de la familia en al profesión que elijan los hijos, las 

ventajas y desventajas que se pueden presentar y los aspectos en 

los que los padres son suceptibles de ser preparados, 

Una vez estructurado un marco de referencia, se procedib e 

investigar la situacibn real de los padres de familia pare después 

compararle con lo previamente establecido y poder ns! comprobar o 

rechazar la hipotesis de trabajo, 

Finalmente se aportó una solucibn educativa al problema y se 

enunciaron les conclusiones de la investigecibn. 

de 

El proceso 

los cinco 

anteriormente resumido, será expuesto a lo largo 

capítulos que constituyen este in\·cstigación 

esperando poder contribuir de alguna forma al mejoramiento de lu 

formacibn profesional en Héxi ca. 
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OR I ENTACION Y OR I ENTACION VOCACIONAL 



- 5 -

ORIENTACION Y ORIENTACION VOCACIONAL 

1, EL CONCEPTO DE ORIENTAC!ON. 

La orientaci6n es una importante funcl6n dentro del proceso 

de educación, Zcran lo define como ''el proceso de ayuda al 

individuo para conocerse a sí misl!lo y a ln sociedad en que vive, 

a fin de que pueda lograr su máxima ordenaci6n interna y la mejor 

contribución a la sociedad¡ la orientaci6n, por tanto, forma 

parte del quehacer de todo maestro y de toda escucl11 11 (l). 

Se dice que es un proceso, esto significa que no surge en en 

momento imprevisto y desaparece de igual forma, sino que se 

extiende a lo largo del desarrollo educativo µuniendo funtl.1mcntos 

y con visto hacia situaciones futuras. Es una ayuda pues supone 

la cooperac16n del orientado¡ as1, el orientador se limita o 

encauzar, señalar, dirigir, dejando en manos del oricnl:t1~0 lo 

responsabilidad de elegir y los consecuencias de dicha elección. 

Es importante la labor orientador¡¡ cuunt-o husco 

primeramente una ordenación interna del educando para facilitarle 

posibilitarle asl, una actuoci6n eficiente d~nt1 o de la 

sociedad de la cual forma parte. 

Se. puede agregar que no es s6Jo responsabilidad del m1:wotro, 

sino de toda ínstituci6n educativa, comenzando desde luego, por 

la familia. 

"Orientar significc indicar, señalar, mostrar eJ cnminu 1 

(1) ~ GARCIA HOZ,V., Principjos de pedagogía slstem;Ílica., 

p. 265. 
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los sin6nimos de orientar son: guiar, conducir, controlar, 

dirigir. La orientaci6n implicn ayuda personal proporcionada por 

alguien. Su funda'inento se cncut!ntra en el hecho de que los 

hombres necesitan ayuda"( 2). 

En estd definici6n se descubre un aspecto nuevo e importante 

de hacerse notar, la oricntacjÓn se fundamen·ta en un hecho 

totalmente válido: el hombre necesita ser ayudado. Este hecho 

tiene su raz6n en la experiencia humana. Dado que el hombre es 

capaz de aprender de lo vivido, puede ser auxiliar de otras 

personas gracias al empleo de esa experiencia adquirida. Será así 

el orientador el poseedor de esta experiencia y el orientado 

quien la recibirá por medio de una comunicaci6n. 

Una definici6n mas dice: 11 La oricnteci6n es un proceso 

continuo, destinado a ayudar cadfl individuo, mediante su 

propio esfuerzo e interés o descubrir, liberar y desarrollar suo 

posibilidades, obtendrá así sntisfacci6n personal y contribuirá 

al bienestar sociol"(J). 

Finalmente, se puede decir, que la orientoci6n es un proceso 

de ayuda destinado a un autoconocimiento que tendrá efecto en una 

contribución y mejoramiento al medio social. Dicho proceso se 

ubica dentro de la labor educativa y requiere para su efecto 

tanto de un orientador como de un orientado. 

2. TIPOS DE ORIENTACION. 

Dentro del ámbito de la orienteci6n educativa se pueden 

distinguir distintos tipos de ésta, de acuerdo al lugar en que se 

(2) GRAN ENCICLOPEDIA RIALP (GER). Vol. 
(3) STRAN, R., La orientacibn escolar. 

p. 437 
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lleve a cabo y la finalidad con que se realice. Asl, se le puede 

subdividir ele lu siguiente forma:(*) 

2 .1 Orientaci6n familiar 

2. 2 Orientac i6n personal 

2. 3 Oricntaci6n escolnr 

2 .4 Orientación ocupacional 

2. 5 Orien Loción laboral 

2. 6 Orientacl6n vocee ion a 1 

2. 7 Orientaci6n profesional 

2.1 Orientaci6n familiar. 

Este tipo de orientación puede considerarse desde dos 

puntos de vista, en oentido amplio, se refiere a toda la 

acci6n y labor cducati\•a realizada en en seno familiar. La 

oricntaci6n que imparten los ·padres de familia es básica y 

constituye fundamento para que la persona 

conserve sana en beneficio de la sociedad. En muchos casos, 

"fracasos individuales y desviaci6n de lo conducta moral o 

social, deben a errores en la educnci6n familiur o n 

condiciones fami}iares desfavorables'1 (4), 

La familia desempeña el papel principal denlro de ln 

acci6n orientadora. Las demás instituciones se consideran 

como subsidiarias de ésta.(S) 

En sentido estricto, se consJdera orlentacl6n familiar f1 

aquella que se ejerce con el fin de mejorar o mantener en 

buen estado las relaciones entre los miembros de la famil iu. 

Aquí los orientadores no serán los padres 1 sino el orientador 

(*) Existen distintas formas de clasificar la oricntnci6n según 
enfoque y criterio de los distintos autores; se le ordenará 
así para efectos particulares de éste trabajo. 

(4) Apuntes de Orientación familiar, U.P,. V semestre, 1983. 
(5) GARCIA, JI.V.,~. p.268 
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familiar quien actuará como agente externo. 

2.2 Orientaci6n per-sonal. 
11 Es el proceso de ayuda a un sujeto para que llegue al 

suficiente conocimiento de s1 mismo y del mundo en torno, que 

le haga capaz de resolver los problemas de su vida 11 (6). 

Este tipo de orientaci6n, se dirige a "hacer sugertrncias 

paro mejorar rasgos de la personalidad 1 resolver problemas 

personales de todo género, siempre que lo dcsece y pida el 

alumno. Pueden ser problemas sexuales, de estudio, de 

relaci6n ctc. 11 (7). 

Como se ha dicho, esta orlentaci6n busca ayudar al 

sujeto en la resoluci6n de problemas de carácter personal. 

Requiere para ésto, de buen conocimiento orientador 

-orientado para el establemiento de un clima de confianza que 

favorezca el desarrollo de una ayuda eficiente. Los problemas 

y situaciones a orientar son muy variados y exigen gran 

capacidad, conocimientos experiencia del orientador. 

2.3 Orientación escolar. 

La orientación es un.::t función implícita dentro de ln 

acción educativa de la escuela, quien ocupa relevante puesto 

dentro de ln misi6n orientadora. Tanto instituciones como 

maestros, de una forma u otra, ejercerán esta funci6n. La 

orientaci6n, en su aspecto escolar, se propone atender a los 

alumnos en lo clecci6n de objetivos, matr.rias optativas, 

cursos especiales o en aquc1 lns problemas en los que se ha 

provocado un desajuste personal, sea en relación con los 

estudios, las actividades escolores 1 la convivencia con los 

(6) Idem. 
(7) GALVEZ., N.I., et. al., Necesidad de la Orientacion vocacio

nal en la educa~dia superior; proposición de un modelo 
para su desarrolloº. ,p.42 
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compañeros, etc.,(8). 

Has espec!ficamente, el orientador dentro de la escuela, 

va a tratar de ayudar al educando en problemas frecuentes 

como los relativos al aprovechamiento escolar 

(reprobación, bajo rendimiento, (alta de interés y parlicipa

ci6n, hábitos deficientes de estudio, lecturu, expresión oral 

y escrita etc.). También tratará problemas relucionados con 

lo adaptaci6n escolar y social de los alumnos tales como son 

las relaciones conflictivas (entre alumnos maestros -

alumnos), molos conductas. aislamiento, todas oquc11os 

conduelas que difieran del comportamiento social esperado del 

alumno en cada etapa educativa y de desarrollo. 

2.3.1 Funciones del orientador escolar. 

Según Gorcio Ynguc (9), la mls16n del orientador 

comprende las siguientes funciones: 

- Conocimiento de la personalidad de los escolares con el 

fin de comprobar el rendimiento escolar, aconsejar 

medidas correctivas, homogeneizar los clases, hacer 

selecci6n del alumnos según la mayor atención que 

requieran. 

Contacto las familias de los escolares, para 

conocimiento del ambiente, los conflictos, la~ 

inadaptaciones. 

la funci6n orientadora dentro de la escuela le 

corresponde 

capacidad 

ayudar los educandos para 

de aprovccham lento. Es decir, 

que 

que 

madure 

la escuela 

(8) HERRERA, M.L., La orientación educntlva y vocacionol.,p.7 
(9) ~ OJER, L., Orientacibn profesional. 1 p.16 
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proveerá los esttmulos educativos y éstos serán aprovechados 

según la madur:_ez personal del educando, Así, "el consejero 

escolar trabaja cyn tos alumnos ayudándoles a confrontar las 

dificultades que surgen nl encarar las experiencias del 

aprendizaje" (10), Esto significa que los educandos pueden 

enfrentarse a dificultades directamente con. aprendizaje, o 

indirectamente, originadas por problemas personales. 

La orientaci6n escolar buscará siempre conocer la causa 

para poder así. orientar hacia una efectiva soluci6n del 

problema. 

2.4 Orientaci6n ocupacional. 

Este tipo de orientacibn dirige encontrar una 

ocupacibn o trabajo a un individuo en un momento especifico. 

Se distingue de la orientación vocacional pues además de 

basarse en intereses y aptitudes del sujeto, considerará. las 

capacidades adquiridas mediante estudio o experiencia. La 

necesidad de éstn orientación surge cuando un individuo 

requiere ser ayudado para conseguir un trabajo e influirl:i.n 

factores circunstanciales como económicos, familiares, 

sociales, etc. 

2. 5 Orientación laboral. 

Este orientación es lo que pretende formar al educando 

para el desarrollo de una profesión técnica, asl le formación 

laboral es "un proceso de desarrollo del joven en aquellas 

destrezas de carli.cter general que sirven de base al ejercicio 

de un gran número de profesiones técnicas, la orientación 

tratar6 de inclinar al joven, durante el mismo desempeño, a 

elegir un oficio o los oficios que más se adapten a sus 

{ 10) HILL, G., Orientación escolar vocacional. ,p.12 
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aptitudes, intereses y circunstancias"(ll). Este tipo de 

orientaclbn consta de dos periodos o momentos, el prim<'ro, es 

donde el joven conoce y se adiestra en distintos oficJos de 

carácter técnico. En el segundo, cligil! un oficio que será el 

que desempeiiará como actividad l<1boral. 

Es importante que el joven comicnze con la primera 

etapa pues así sus motivos dcjarl:tn de estar condicionados por 

circunstancias familiares, ambientales y necesidades como la 

de ganar un sueldo pronto. Si el orientado pasa por cst<1 

etapa se evitarán consecuencias negativas yn que individuos 

poco satisfechos con la labor que hnn elegido rcsul Lnn en 
11 menor productividad, aumento de fatiga, enfermcd.Jdes 

psicosomáticas, accidentes, continuos cambios de. ocupación 

etc. 11 
( 12). 

2 .6 Orientación vocaciona 1. 

~timológicamente la palabra vocación se dcrJ vu rlc 

11 vocatus 11 que signJfica llnmnda o voz interior. Bosándosc en 

esta raíz, ce difiue a la vocación como "la acti,·idad 

profesional deseada conforme l<l orientación de las 

tendencias personales profundas: resulta de un conjunto de 

motivaciones (instintivas, afectivas utilitarias) que 

incitan n elegir un oficio y no otro, según la atracci6n o 

repulsión experimentada 11 (13). Según Picr6n, existen en el 

individuo tendencias internas que van a lle\'ar a lo persona a 

elegir una profesión en conformidad con ellos. A.si, la 

orientaci6n será la actividad encaminada a descubrir csU1!; 

tendencias y motivaciones para poder dirigir a la persoua n 

una elecci6n fundamentada en caractcr!sticas individua1cs. 

(11) OJER, L., op.cit. p.21 
(12) Idem. 
(13) PIERON.,~ BORDAS, M.D., Como elegir profl!sión, p.18 
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Para Herrera Montes (14), la orientación vocacional es 11 un 

servicio educativo que se proporciona a los educandos cuya 

finalidad rad~co en atenderlos ante el. problemn para la 

elección de objc.~ivos, rutas educativas y vocacionales 11
• 

Herrera Montes hace énfasis en el carácter de ayuda que tiene 

esta actividad, pretende as!, que los educandos aprendan a 

resolver el problema por sl mismos, reali?Ando propósitos 

personales de acuerdo capacidades, intere-ses 

limitaciones. 

Mira y López (15) da un nuevo enfoque a la actividad de 

orientación vocacional al considerarla como ''una orientación 

cientlfica, completa y persistente destinada a conseguir que 

cada sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el 

que, con menor esfuerzo, pueda obtener un mayor rendimiento, 

provecho y sntisfacci6n para la sociedad 11
• 

Es una actividad cientlfica pues se basa en métodos y 

técnicas precisas, busca un conocimiento de de 

ninguna formtt serú efectiva si se realiza ernp1ricamcnt.c. Esto 

lleva a afirmar que el orientador requiere de une buena 

preparación para que la actividad educativa pueda cumplir con 

los fines propuestos, éste fin se puede concretar en lo 

búsqueda por "ubicar al hombre correcto en el lugar mas 

ndecuado"(16). 

Mira y López, al hablar de mayor rendimiento, provecho y 

satisfacción con el menor esfuerzo, no quiere decir que el 

hombre deba buscar dedicarse a actividades que requieran del 

menor desarrollo de habilidades y aptitudes, mas bien, 

idea está relacionada con la elección de la carrera según lo 

(14) HERRERA M.L., ~. p.7 
(15) MIRA Y LOPEZ, E., Manual de orientación profesional, p.l 
( 16) .ll.!..<!.· p. 2 
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persono, sus necesiriades, intereses, capacidades, habilidades 

y aptitudes. Si esto es logrado mediante el efectivo esfuerzo 

orientador, la actividad elegida se le (acililu1·á a lu persona 

esto redundará en su eficiencia, satisfacci6n y rendimiento. 

Otra definición dice: "La oricntaci6n profesional es la 

actividad encaminado satisfacer la necesidad de dnr 

apropiada colocaci6n a los individuos''(l7)*, Esta definición 

hace ver como en la labor orientadora interviene un agente 

externo, es decir, quc no lo hace el individuo por sl mismo, 

sino que requiere ayudo de algunas per~onas o instituciones 

preparadas para este fin. Es una actividutl científica pues 

elimina toda consideración resultado de la lmprovi seción, 

Por último, se incluye la definición de Leona Tyler quirn 

afirmo: "La orientación íoci.litar las elecciones prudentes 

de los cuales depCndc el pcrfecclonnmlcnto ulterior de 1u 

pcrsono"(lS). 

En concreto, por todas las carocterlstic.1s y definiciones 

antes mencionadas, puede decir que la orientac.lón 

vocacacional es: 

- Una función de ayuda 

- La integración de dos elementos: 

Orientador: cuenta con cierto experiencia y preparación que 

permitirá realizar una función cicntlfica partiendo de un 

conocimiento profundo del orientado, 

Orientado: se encuentra indcc:iso ante su futuro, necesita 

orientación pero realizar la clccci6n adccuC1dn. 

(17) VILLALPANDO, J.H.,Fundamentos de la orientación profesional, 
p. 10 

* En muchos casos, autores como Villelpando, unifican en 
concepto orientación vocacional y orientaci6n profesional. 

(18) TYLER, E.L., La función dC?l orientador, p.33 
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- Es una actividad cient1flca 

- Su carácter es preventivo 

- Se fundamcJtta en aptitudes, habilidades, necesidades y 

gustos 

- Es un proceso. 

"La orientüción vocacional consiste en. todo un proceso 

de oyuda al oricntnUo, paca que logre con la msyor efi"Cacia, 

un conocimiento de sus potencialidades, que le lleve a hQcer 

una adecuada elección de lo que quiere llegar a ser"(l9) 

2.7 Orientación profesional. 

La orientacibn p['ofesional, entendida como 1'cl conjunto 

de conceptos directivos y de métodos que ayudan para indicar 

cada uno su deber de trabajo para el que posee las 

aptitudes y capacidades nccesarlas 1 y en cuyo ejerc.icio, 

consiguientemente:, tiene la posibilidad de salir con éxito 

hasta conscgulr los mpjores resultados para utilidud propia y 

de la misma socicdaJº (20), estar6 abarcando a la orientación 

vocacional, es decir, que muchos educadores e investigadores 

hacen de la or:lento.ción voc;1.cionnl de la orientación 

prufesionnl un mi'3mil actividad. En esta investigaclÓn se le 

distinguirá entendiendo por orientación profesional la que se 

ejerce una \'CZ que la persona ya ha realizado una elección 

profesionalt y además, ha comrletndo sus estudios. 

El orientador profesional estará presente para asistir 

al educando en elección de nuevas carreras, selección de 

postgrados, insatisfacci6n de necesidad de auto realizaci6n y 

todos aquellos problemas que el educando pueda presentar ya 

como profesionista. 

(19) CALVEZ, N.I., ~. p.30 
(20) GEMELLI, A •• La orientación profesional, 
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Dentro del ámbito laboral, cabe tnmbién distinguir entre 

selección profesional y orientoci6n profesional. La primera 

busca 11 01 hombre apto para el lugar" y la segun<.la 11 el lugar 

apto para el hombre"(21). 

El orientador profesional se debe pre oc u par por que el 

profcsionista sienta satisfecho rcalizndo el 

desempeño de trabajo. Son muchos factores los que 

intervienen para que la persona logre estC' estado, )' es en 

ésto donde se descubre mas claramente la labor, necesidad e 

importancia del orientador profesional. 

3, EL ORIENTADOR. 

Dentro de la labor orientadora, intervienen dos 

elementos; ambos hacen posible. el proceso, y la misibn dl• 

depende de lo presencia del otro, decir, umbus son 

indispensables. Estos dos elementos son el orientador }' el 

orientado o sujeto de orientaci6n. El segundo es quien Llene 

la necesidad de orientación y el primero quien se cncorgarl1 

de brindársela. 

Hablando en concreto del orientador, se puede decir que.· 

existen distintas personas que pueden ejercer su labor, sin 

embargo, aunque su disposición sea buena, resulta que no 

poseen ni la preparación ni los conocimientos su[ le ientes 

para la realización de una actividad tan importante. 

Básicamente la familia la escueln las 

instituciones responsables de esta funci6n, de ah! la 

importancia de la preparnci6n adecuada de padres y maestros 

para su ejercicio. 

"Mene ionada primer lugar la familia como entidad 

responsable de la orientación en planteamiento radical, 
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aparece de inmediato la esc:uela, con relevante puesto en la 

misión orientadora 11 (22). 

En algunos casos la familia o la escuelo no pueden 

llevar a cabo la labor orientadora ya sea por falta de 

conocimientos en el área a orientar, por la complejidad de el 

caso o por falta de tiempo¡ es en estos .casos cuando 

recurre solicitar la intcrvenci6n de profcsionis-tas e 

instituciones especializadas en oricntaci6n. 

De est;:i forma, se pueden citar tres tipos de agentes de 

la orientación vocacional u orientadores: 

- El maestro 

- El padre de familia 

- El orientador especializado 

La labor de cada uno de estos orientadores se lleva a 

cabo en un medio distinto y de forma particular, sin embargo, 

el fin es el mismo, así es que su trabajo debe de ser siempre 

complementario. Si estas fuerzas no están unidas, ~ino por el 

contrario, separados y aún en opo!'lici6n, lograrlin un fin 

contrario al propuesto, lerminerán por desorientar al sujeto 

vez de orientarlo. (23) 

4. El orientado 

El orientado es el sujeto que recibirá lo orientaci6n 

proporcionada por el agente orientador. En la escuela es 

siempre el alumno quién es orientado por sus maestros y par 

profesionistas en orientación cuando la escuela cuenta 

este servicio auxiliar. En la familia, el hijo es el que 

(22) GARCIA HOZ, V., ~ p.270 
(23) NERICI, I.G., Hacia un didáctica general dlná.mica.,p.92 
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recibe la orientación de sus padres. En algunas ocasiones 

intervienen también otros familiares como son los abuelos, 

t{os y aún los hermanos mayores cuando la fnmilia tiene 

miembros separados por intervalos de edad considerables. Su 

consejo es oportuno siempre y cuando scu coherente con el de 

los pnd res. 

En casos de orientación familiar, laboral, ocupacional o 

profesional, el orientado es el que recibe la oric11tación de 

manbs del profesionistn especializado o de el centro de 

orientación. 



CAPITULO 1I 

LA ORIENTACION VOCACIONAL 



-19-

LA ORIENTACION VOCACIONAL 

l. ANTECEDENTES DE LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

En las sociedades primitivas, la agrupaci6n de car&cter 

familiar originaba que el ejercicio de las actividades u 

ocupaciones no dependiera del individuo, sino de la familia o 

clase social la que pertenecla. Así, las familias de 

religiosos, aristócratas guerreros se dedicaban 

profc!liones liberales tnreas administrntivas por 

consiguiente, las clases bajas, a los tr.:ihajos manuales, fu·~ 

asi como nació la esclavitud en diversos pueblos. Mas tarde, 

por la influencia de la religión y la cultura grecorromana se 

provocó un cambio en las costumbres e ideologla de los pueblos 

bárbaros, desapareciendo la esclavitud pero ac!quiriendo 

nuevo concepto de "siervos adscritos por herencia a las 

propiedades ogd.colas de su señor"(24). 

Más tarde, con las organizaciones gremiales, se scgula 

impidiendo al joven que eligiera un oficio, es decir, que 

noc!a ya determinado hacia una profesi6n. El hijo era lo que 

habla sido el padre, y éste a su vez, lo que hab!a sido el 

abuelo. Los gremios regulaban la profcsi6n y establecían 

los derechos, gobernaban en todo cuanto se refer{a a 

profesi6n. "I.a formaci6n selección profesionales 

realizaban dentro del tollcr,evitando as! el peligro del 

monopolio y controlando la producción y la vcnta 11 (25) 

La Revolución francesa vino a marcar un cambio; antes de 

ésta hubo personas que empezaron 

(24)0JER, L., ~ Introducción, p. VII 
(25)1bid., p. VIII 

preocuparse por la 
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orientaci6n para una libre elccci6n de un oficio 

profesión.En el siglo XVIII, Leibniz reconoció la necesidad 

de prepararación especial paro las distintas pro[eslones. Más 

o menos por la misma época, John Lockc sugirió una formación 

práctica junto con la antigua instrucci6n. Federico el Grande 

se daba cuenta de las desventajas de una organizacihn laboral 

r lgida en una carta comenta Voltai-re: "una 

principal de miseria que muchas personas no · cstlin 

verdaderamente en su sitio 11 (26). Concebía como negativo para 

el desarrollo social el que las personas nacieran 

determinadas hacia cierto oficio. 

Ya a fines del siglo XVIII 1 surgen muchas inquietudes 

respecto al problema, principalmente en el pensamiento de 

los educadores, Juan Jacobo Rosseau en su obra "El Emilio 11
, 

parte de la idea fundamental de que toda cultura es el 

resultado de la autoformación al desenvolverse las aptitudes 

naturales. 

Pestalozzi hace importantes aportaciones al señalar la 

cxisLcnc.la dt! lHs diferencias individuales y reconocer la 

vocaci6n la aptitud criterios pera le adecuada 

elección profesional. Reconoce también cómo es necesario que 

el educando haya madurado para poder hacer una adecuada 

elección. Por ésto, es tan negativo que los padre.9 busquen 

prematuramente que el hijo haga una elección o lo determinen 

imponiendo decisión pnrticular. Propone pospont;ir la 

elección hasta que el desarrollo del niño indique la 

dirección de sus inclinaciones y aptitudes. 

Con la Revolución Francesa se dió el cambio definitivo 

(26) JEANGROS, E., "Orientación vocacional y profesional" p.4 
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permitiendo la libre elecci6n de pro(esiones para todos. Esta 

libertad de actividad impuls6 el desorrollo social. Los 

padres empezaron preocuparae por brindar a sus hijos 

oportunidades para que lograran progresar, tener un oficio 

que les permitiera lograr una superaci6n mayor J ln alcanzada 

por sus padres. Estus oportunidades iban encaminadas también 

o lograr mayor real izoc.ión de las necesidades y apt itudcs 

individuales. 

Se pueden señalar otros dos acontecimientos de relevante 

importancia que han permitido el desarroJlo de lu oricntacion 

vocacional. 

Por un lado, la Revolución Industrial, con ella, apareció 

le mltquino, la crcnci6n de centros industriales y el sistema 

de economía capitalista. Esto originó grandes cambios en la 

sociedad, la fábrica empez6 f! requerir obreros con ciertos 

conocimientos específicos, quienes of rectan muchas 

oportunidades de trabajo. Los padres ya no eran quienes 

transmitían lo capacitaci6n para un oficio pues no conlutrnn 

con loa conocimientos suficientes para poder adiestrar 

todos los nuevos oficios que se fueron creando. Cambi/1 la 

tradición familiaC" mediante la cual los hijos apC"cndla11 el 

oficio de los padres y lo tC"ansmitian mes tarde a sus propios 

hijos. Ante ésto surgib la inquietud: lquién se encarguria de 

preparar estos jóvenes para apoyar el crccimicnlo 

industrial y económico ns! como el desarrollo social?. fueron 

asociaciones filantrópicas las primeras que se preocuparon 

por satisfacer esta necesidad educativa en apoyo a los 

cambios en el mundo de trabajo.Estas asociaciones comenzaron 

organizar la enseñanza para que los jóvenes pudieran 

prepararse para,en un futuro, ejercer el oficio que mos les 

gustara y para el que se sintieran mas aptos. Este hcchf) dib 

origen al nacimiento de la educocibn profesional. 
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Mas tarde, se di6 otro acontecimiento influyente en el 

desarrollo de la. oricntnci6n vocacional; fué la primere 

guerra mundial. Este trajo, entre múltiples 

consecuencias, la necesidad de preparar cientlficamcnte al 

persona.! para la guerra. Fub entonces cuando el departamento 

de guerra (en los Estados Unidos), nombr6 un comité de psic6-

logos que elaboraron tests de administraci6n .colectiva con el 

objeto de detectar nivel de inteligencia, Nacieron o~I los 

test Army Alfo{dc general) el Army Beta(para 

analfabetas). Al utilizar los Estadas Unidos los tests en 

forma masiva, se populariz6 el uso de estos y se les cmpez6 a 

utilizar éxito la educaci6n, ln industria lo 

medicina. 

Al mismo tiempo surgió ln necesidad de contar con test 

que midieran aptitudes especiales, paro complementar los de 

inteligencia general. Estos tests fueron elaborados 

comenzaron a ser usados en lo orientocibn vocacional y en la 

selecci6n de personal industrial y militar. 

Es junto lo primera guerra mundial las 

investigaciones de educadores y psic6logos que se empiezo a 

concretar 11 10 aspiración de intervenir científicamente en el 

ajuste del quehacer profesional 11 (27). En 

Norteamérica, Fronk Peorsons (1909) escribe obra 

"Escogiendo una vocaci6n 11
1 y funda una oficina orientadora. 

Asimismo, llarvard 1 MunsLerberg interesa por lo 

closcificación de los trabajos desde el punto de visto de los 

aptitudes que exigen. 

En Europa, Christiacns y Oecroly fundaron en Bruselas 

una oficina para la oricntaci6n y selección profesional. 

Terminada la primera guerra mundial, se di6 un gran impulso 

(27) MIRA Y LOPEZ, E., ~ p.4 
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el movimiento de orientaci6n, tal que en 1920 por iniciativa 

del profesor Claparéde, se lleva a cabo una reuni6n a ·1a que 

asisten de cincuenta investigadores de once paises 

europeos, integrando la primera conferencia internacional de 

psicotecnia. 
Desde entonces, son innumerables los esfuerzos que se han 

hecho en todos los pn lses con el fin de superar el periodo 

asitcrnático por el que luvo que pasar la orientación y lograr 

que cada jbven se ubique en el lugar más adecuado partiendo 

de sus aptitudes, habilidades, intereses, necesidades 

posibilidades. 

2, NECESIDAD DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Actualmcnt.e, para la mayor{o de las familias de los 

jovenes, la elección de una ri::ofesi6n constituye un problema 

serio, de aqul se deriva la necesidad de ayudar ri l!fectuar 

una eleccibn adecuada. 

Vivimos en uno época en la que, dada la divcrsiflcací.bn 

de la actividad humana• existe toda uno gama de posibilidades 

para lo elecci6n de un oficio. El conocimiento directo de 

todas las posibilidades existentes ha hecho cuda 
vez mas complejo. 

Es necesaria e importante lo acti\'idad orientadora dado 

que "la eleccibn adecuada de lo profesión es uno medida 

preventivo contra la desocupación, el empobrecimiento y los 

delitos, con ésto también se contribuye a conseguir la 

felicidad personal y el bienestar genere1"(28). 

La profesi6n algo más que una fuente de ingresos, el 

hombre, además de pcrscgu ir un bien económico por medio de la 

(28) JEANGROS, E., ~. p.18 
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nctividod laboral, debe buscar un trabajo por el cual se 

sienta atraído y poro el cual sea opto. Si no encuentro 

trabajo que la. brinde este sentimiento, su profesión y su 

vida se separarán pues dejarán de ser compatibles. La 

eleccibn equivocado o falsa de lo profesi6n, puede llevar muy 

f&cilmente al trabajador a la pérdida de lo propia felicidad 

y o ser una pesada cargo para los demás, d.csdc la familia 

hasta la comunidad. Con la orientación vocacional no s61o se 

busco que el sujeto se integre al mundo de trabajo, sino 

también que logre permanecer en él. 

Es también importante el ser orientado paro realizar uno 

buena eleccilrn, pues el tipo de pro(esi6n elegido ubicará a 

la persona dentro de un ambienlc especifico. De este ambiente 

dependerá el nivel de ingresos las actividades 

específicos que desarrollará. 

La mayoría de. los j~vcnes requieren ser orientados pues 

son muy pocos los que deciden seguir la misma carrera que su 

podre, y menos aún los que Llenen una vocación conocida y 

definida desde la infancia, Muchos se deciden por lo que 

conocen, lo que es fácil o· no requiere de aptitudes muy 

especificas para su estudio. Una elección fundamentado en 

estas razones, trae consecuentemente el problema de lo 

descrci.Ón estudiantil, cambios de carrera un gran número 

de personas con carrera inconclusa. 

Algunos autores coinciden en señalar a la deserción como 

uno de los mayores problemas que afronta el sistema educati

vo en América Latina (29) 1 reconociendo también o lo orienta

ci6n como un instrumento importante para ayudar al alumno en 

"(29)SCHAPIRA, M., "Lo orientación vocac.ionnl como herrramiento 
· contra la deserción escolar • pp. 13-18 
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les distintas etapas de su recorrido académico. Sin 

embargo, no hoy en México investigaciones que determinen 

con precisión la magnitud real de lo influencia de la 

orlenteci6n sobre el devenir de los educandos, ni de qué 

tipo de apoyo es importante para luchar contra el fcn6meno 

desertivo. 

Aunque no se sobe con execti tud las rozones por l us 

que desertan las estudiantes, el conocer el número de 

ellos permite comprobar que la deserción es un problema 

real y que los educadores deben abocarse n descubrir sus 

y soluciones. 

continuación se muestra una tabla que incluye el 

número de alurr.nos que ingresaron a escuclns de educaci6n 

superior en México de 1970 a 1981 y el nÚmL'ro de el los que 

egresaron. 

1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 

INGRESO 
86, 268 

100,855 
112,219 
128,430 
142,320 
166,666 
153 ,867 
197,089 
225 ,893 
241,258 
269. 869 

EGRESO 
27. 3 l2 
32. 407 
33,373 
40,016 
49, l65 
52. 866 
53,822 
51,611 
60,012 
67. 634 
72. 840 

% 
31:-65% 
32 .13% 
29. 73% 
31.15% 
34. 54% 
3l. 71% 
34. 97% 
26.18% 
26. 56% 
28 .03% 
i6.9n 

Las cifr11s hablan de un promedio del 30.33% de 

egresados por año, lo cual es realmente alarm;:intc pues 

implica que sólo una tercera parte de los estudiantes que 

ingresan, logran graduarse, dejando en las otras ilos 

terceras partes a todos aquellos que desertan o cambian de 

carrera. 
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Como se había dicho anteriormente, no se sabe con 

exactitud cuales son los causas de esa deserci6n, sin 

embargo, paTa tener una idea aproximada de ellas, se puede 

tomar como ejemplo una investigaci6n realizada con alumnos 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (30) que, aunque 

es mas bien un estudio de caso permite generalizar algunas 

de sus manifestaciones. 

Esta investigaci6n se realizó a través de entrevistas 

sondeando los variables mas importantes que influyen en el 

abandono de una carrera. Los resultados obtenidos son los 

que a continuación se muestran. 

l. Problemas individuales no definidos 55% 

2. No adecuaci6n con el ambiente social 
de la Universidad 53% 

3. Problemas administrativos en la carrera 
y/o la Universidad 33% 

4. No era la c<1rrero y/o ln Universidad que 
se quería. 28% 

S. Falta de tiempo pnrn cstudior 28% 

6. Por cuestiones económicas 17% 

7. Por le ideología existente en la Universi-
dad 11% 

8. Falta de profesores 11% 

En este estudio un 28% de los estudiantes 

manifestaron haber desertado por causas que generalmente 

están relacionadas lo falte de adecuado 

orientación vocacional. 

(30) LUJAN, J.R., ~"Hacia la construcción de un 

modelo causal en el análisis de la deserción",pp. 226 
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De una manera concreto se ha demostrado el 

problema de la deserci6n es real os! como su relación cou 

la orientaci6n; sin embargo, otro problema son las personas 

que si llegan a graduarse pero de alguna profesi6n inadecuada 

su vocación. Si se analiza el campo laboral, puedC'n 

encontrarse profesionistas mediocces o frustrados y3 que su 

actividad coincide con su personolidad 1 se encuentran 

, también muchos otroa interesados s6lo en logros monetnrios, 

gen Le inad1:1ptada 1 ineficiente hasta personas 
11 trastornos ps!quicos signi fical i voa 11

( 31). 

A todo ésto se nñadc el problema de la deformación de 

valores que ha hecho la sociedad 1 reconociendo 

concediendo mayor irnportoncia las profeslories cuanto 

mayores son los ingresos y prestigio soc inl que se a lcan~a 

mediante su ejercicio. 

La importancia de 

adecuadamente está también 

ser orientado 

relncion;Jda con 

paro elegir 

el "scr 11 del 

trabajo; pues suele considerársele más como una colecci6n de 

deberes y responsabilidades, que como un factor determinante 

de In clase de vida que lleva el individuo y lo realización 

que alcanzará mediante ella. 

La satisfacción que otorga el trabajo al individuo, esté 

muy relacionada con el concepto que se formará de sí mioma y 

la manera como buscaré satisfacer sus necesidades. 

Los tipos de trabajo se distinguen (entre otras coses), 

por los temperamentos que pueden desarrollarlos. Es 

importante adecuada orientación pues se buscará una 

profesión para persono con caracteristicas muy 

particulares que deben coincidir con los requisjtos pera el 

(31) BORDAS, H.D., ~ p.20 
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des~mpeño de dicha ocupación. 

En la elección de ocupación, no sólamente 

intervienen factores de tipo racional, sino otros de carácter 

en cierto grad~ impulsivo (actitudes, prejuicios, emociones, 

afectos), que deben ser conocidos tanto por el orientador 

como por el orientado para poder est¡_¡blccer unn armonla con 

la elección racional, Óptima y adecuada, 

2.1 Aspectos que hacen importante la actividad de orientación 

vocee lona 1. 

- Favorece el autoconocimiento y la responsabilidad: 

La educación para lo elección es uno de los 

aprendizajes significativos el proceso de 

macluraci6n. Mediante él, el joven aprender& tomar 

decisiones y asumir las responsabliUdades que de ellas 

se deriven, para acudir posteriormente a la conquista del 

mundo de trabajo. 

- Mediante ella, el joven aprende a desenvolver aptitudes 

valores y racionalizar sus sentimientos • 

Siendo una actividad racional, el joven aprende a 

evitar caer en sentimentalismos y dejarse llevar por sus 

impulsos o lo que su afectividad le señala. Mediante esta 

orientaci6n, se prepara también paro una vida dinámica, 

de actividad cambiante, para lo cual ea inminente el 

desarrollo de adaptabilidad y creatividad. 

- Se adquiere ca¡rncidad para elegir y resolver problemas. 

Cuando ésto se fundamenta en la adquisición de una 

madurez personal, el indivuduo adquiere elementos para 

actuar con seguridad. Se aprende considerar las 

dcsiciones con flexibilidad, a desarrollar la capacidad 

para cambiar las propias resoluciones. El educando 

aprenderá a planear su futuro y no a ser victima del 

mismo. 
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Se deja establecida la importancia de la orientación y 

reiterada al considerar que 11 una decisión equivocada, 

abstracto o generalmente in(ecunda, puede ser en realidad, 

el origen de toda una vida frustrade"(32}, 

3. CARACTERISTICAS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

3.1 Es un proceso individual. 

Es necesariamente individual en tonto que se realiza en 

cada sujeto de acuerdo con sus cnracterlsticas, prohlcrnns 

y necesidades. No se puede encauzar et1 una formn maslv11, 

en ocasiones, por- razones prácticas, se aplicun prucbJs de 

administración colectiva o se realizan actividades de: 

orientación en los que interviene un grupo de educandos, 

sin embargo, el eíeclo que en cada uno de ellos tenga, 

deberá de ser considerado individualmente. 

3.2 Exige una relaci6n interpersonal. 

El proceso de orientación vocacional t ienc efecto u 

través del contacto entre el orientador y el orientado, 

esto requiere, en primer lugar, del establecimiento de un 

clima de confianza que permita el desenvolvimiento de unu 

adecuada comunicacibn, ye que ésta será el medio de 

conocimiento y transmisión Je orientoc ión • Para lograr 

uno buena relación, se necesito de unu actitud dispucstn y 

positiva en ambas partes. 

3.3 Es un proceso integral. 
Para lograr sus fines, es necesario que conozca 

considere a la persona en su totalidad, el conjunto de lus 

( 3 2 ) VI G L I ETH , M • , _..P-"s.._i º"'º0-;l~o,_,g.,!'-'u'--'-_.,_p ,,_si"'· c._,o,_,t~é~c~n-"-i ~e"-ª ~•._,n,~l~n~o~r '-'¡ o._,n,_,t,_,a'-'c~i~Ó~n
p ro fes ion al 11·.1 p. 259 
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características que la constituyen y hacen distinta de las 

demás. "Ningún acto o aspecto parcial del individuo es 

comprensible tampoco educable, si aborda 

funcionalment~ en relnci6n con loda su personnJ fdad y el 

conjunto de sus relaciones vitales"(33). Los problemas del 

individuo, en éste coso. la elecci6n de una profesi6n,no se 

encuentran ai slodos, sino mas o menos asociados aún cuando 

sean de distinto tipo. Por lo general los p;oblcmas vo.cacio

nales entán de alguna manera asociados con otros emotivos, 

intelectuales y sociales. 

3.4 Es una acti\:idad científica. 

Tiene este carácter ya que poro su realización, no 

procede emplricomenle o al azar. Cuando la oricntaci6n 

vocacional propone la dirección del encauzamiento del 

individuo, lo hace como resultado de un método científico 

aplicado para la recopilación de resultados, Basa 

conocimientos en psicología y pedagogía. 

3.5 Es un proceso de ayuda. 

El orientador encargará de señalar, encauzar, 

dirigir, mostrar, sin embargo, en manos del orientado 

estará. si tu a da la autodeterminación. Le corresponde 

exclusivamente a él el decidir y por lo tanto, el hEicerse 

responsable de lo decidirlo, puerlc pedir uyudn. pero nadie 

mas asumirá lo responsabilidad unte la elección. Esto 

evita todo autoritarismo en el orientador y posteriores 

intentos de inculpar por parte del orientado. 

(33) HERRERA, M.L., ~. pp.16 y 17 
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4. Quienes reciben la orientación vocacional. 

Esta actividad educativa por lo general comienza de una forma 

consciente, intencionada y formal cuando ~e acerca el momento 

de hacer una elecci6n profesional. Por mucho tiempo se ha 

considerado que la orlenlaci6n vocacional es una ayuda que 

debe comenzur a darse justo cuando el problema se presenta 

su punto mas critico, sin embargo, aquí se sostiene que la 

.orientación debe de ser una nctivldo1l quf' comience desde ln 

infancia y se prolongue por las diversos etapas educativas 

hasta que el sujeto se encuentre, finalmente, bien ubicado y 

satisfecho en el ejercicio de una profesión. La elecci6n 

vocacional no puede surgir como resultado de una entrevista 

un orientador, sino culminación de labor 

educativa encaminada a que el sujeto aprenda a desenvolverse 

en e] ejercic lo de una profesi6n. 

4.1 Orientación la niñez. 

Durante esta etapa se hará un prPÚmbuln a l.o ljlH~ m!'1s 

tarde scrd formalmente la oricnlación vocacional. 1::1 

orientador familiar el escolar abocarán ir 

recogiendo datos flsio16gicos, mécliLOS, psicológicos, 

acadbmicos y sociales a (in de cont<lr con elementos de 

juicio que serón muy útiles cuando llegue el molllt.!Hlu d<:! 

la orientación formal. 

Ya al término de la escuela primar i u 1 empezará a 

encauzur al educando parn que opte por continuar con sus 

estudios. En med los soc ioeconórnicumcn le bu jos, por lo 

general, los niños comienzan traha.1ar desde este 

momento, aún mas pequeños, sin C'mhargo, dAdo rl 

desarrollo cultural de la sociedad, cadiJ dln se requiere 

estar más y mejor pre.parados para enfrentar el futuro, es 

por ésto importante insistir con los niños para que 

continúen con ln educación secundaria y puednn opuir como 

mlnirno 1 por una carrera técnica. 
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4.2 Orientación en la adolescencia. 

Durante este período, el niño se encuentro en una 

etapa crítica de transfonnación hacia la vida adulta ,está 

experimentando una serie de cambios tanto fisio16gicos 

como psicológicos y morulcs. 

"Durante este período es pre e iso seguir al nti10 

toda su evolución a fin de develar sus nptittides e 

intereses para las distintas profesiones, en espera del 

momento definitivo de elegir profesión o carrera. De esta 

forma se prepara el sujeto no sólo en los conocimientos 

uecesario3 para cada especialidad, sino los 

entimientos actitudes que el ejercicio de la 

profesión, como función vita], supone 11 (34). 

En la primera etapa de la adolesccncie,los intereses 

oscilan con gran facilidad, pocos son los que desde un 

principio muestran un condnua preferencia por 

matcr la específico. Hay quienes al finalizar la 

secundaria, optan por una carrera técnica. Para éstos le 

oricntaci6n se convertirá en laboral y será ejercida ya 

en el centro mismo de capacitaci6n donde se les permitirá 

ejercer las distintas actividades hasta que descubran 

aquella que mejor se adecúa a sus necesidades, intereses, 

habilidades y nptltudcs. 

Ya la fase superior de la adolescencia, la 

mayoria de los jóvenes comienzan a preocuparse seriamente 

por su futuro 1 atraviesan un estado de incertidumbre e 

inquietud ante el mañana. El joven siente ansiedad por 

estar prepnrado pnrn el mundo adulto; así, la elección de 

una carrera o profesión se le presenta como algo vital. 

(34) OJER, L., ~. p.37 
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"Se trata, en dcfin1tiva, de toma1· posLura personal por 

primera vez ante uno de los problemas mas importunles de 

la existencia humana: el de la profcslón" (35). El j.Jven 

se encuentra en pleno momento de maduracibn, de ahí la 

importancia rie r¡ue los cduc11dore1-> 

auxiliarlo en rstr problemn, 

preocupPn por 

Dada la e tupa que encuentra cursando el 

adolescente, existe la pr1sibilidnd de que su elección 

seo acertada, con frccuench.t se elige una profesión por 

motivos que nuda tienen que ver 1.011 la vocaclÓn como 1.•l 

prestigio que otorga, el beneficio económico y otros como 

la presibn ejercida. por familiares y amigos. Los padres 

por lo general presionan en dos sentidos: el económico r 

la tradici6n familiar. 

La elección también es obsta1:ul i.rnda por 111 grau 

variedad de salidas profesionales que existen en 1.1 

actualidad; esto dificulta la eleci::t/ir. en cu<into SL' 

plantea la necesidad de c.1r<irtcr t !.>l icas 

personales y de averiguar en qué medida respondl'n las 

aptitudes personales a sus exigencias, 

Ante tantas circunstancias ad\•crsas, la elección 

profesional en la adolescencia tiene cvidcntL'mcnlc el 

riesgo de ser errada, ''No parece exngerudo afirm.ir que de 

no existir un asesoramiento psicopedagúgiro, P)1~gir unn 

carrera o profesi6n en estas edades puede constilu\r una 

especie de aventt:ra en la que si 5C acierta, C5 por pura 

casualidad" (36), 

(35) CASTILLO, G., Los adolescentes sus problemas, p.17'.I 

(36) .!.!'.!!h p. 1·15 
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4.2.1 Necesidad de recibir orientación. 

Le evidente necesidad de recibir orientación, ha aumentado en 

estos tiempos c:lado .. que se caracterizan por una marcada movilidad 

en le que está inclu!do el ámbito laboral, Esto se refleja en la 

cvolu.;i6n de las profesiones, as! como en la promoci6n 

profesional. El tener que hacer una elección y poder hacerlo 

dentro de una amplia gama de posibi1idadcs, or.igina problemus 

que, para ser resueltos, requieren de contar con la ayllda de 

la orientación vocacional. 

Le orientación del adolescente busca armonizar: 
- Las aptitudes e intereses del individuo 
- Su nivel de asp.iración y sus posibilidades personales 
- Ln actividad elegida con las posibilidades de estudio y 

las de empleo. 

Si se logran armonizar estos factores, se logrará que la 

opci6n recomf!ndada por el or i entaóor sea ln mas válido y en lo 

que mas interesado está eJ sujelo; la que no esté ni por encima 

ni por debajo de su capacidad y, por último la que tome en cuenta 

las circunstancias familiares y sociales del joven. 

4.2,2 Características de la atlo1esccncia. 

- Cambio en formas de comport;lmiento. 

Los pddre.s JI.:! fdmllitt se encuentran acostum!Jrados a un 

tipo de comporlamicnto en sus hijos, se han preocupado por 

desarrollar en ellos una serie de hábitos, y de pronto, todo 

parece cambiar, cuando uno situación inespcradu llego, muchos 

padres sienten confundidos, piensan que toda su labor 

educativa y el tiempo dedicado o elJa, se viene abajo. Piensan 

que han fallado como educadores y suelen scnli1· decepción, 

Cuando el efecto de la sorpresa posa, se piensa en empezar do 

nuevo con la educación, corrección de hábitos deteriorados o se 

intensifica la exigencia, Esto suele resultar conLraproducente 

por la misma irritación y rechazo que caracteriza al j&vcn en 

esta etapa. Es importante que los podres conozcan el por qué 

de los cambios, los puedan reconocer como normales sin alarma y 

además saber actuar ante ellos. 
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La preparaci6n en los padres debe anticiparse a la llegadd 

de la adolescencia, ºlos padres deben de preocuparse de que sus 

hijos vayan interiorizando de forma razonada y progresiva, 

aquellos criterio9 que son necesarios no s6lo para la conducta 

presente, sino para la futura"(37). As! se logrará que al 

llegar a la crisis los adolescentes cuenten con puntos internos 

de apoyo y los padres con puntos de referencia para continuar 

con su labor educativo. Con ésto, s-e intenta que la crisis 

surja con menos brusquedad existan fundamentos de 

comunicación que faciliten la relación padres - hijos en esta 

etapa. 

Es importante que los padres acepten este camldo en formas 

de comportamiento, reconociendo que su hijo ya no es un niño, 

por lo tanto, hay que tratarlo de forma distinta ante todo, 

estimulándolo y favoreciendo la nutonom1a. 

El padre debe evitar incurrir en errores como valorar 

moralmente Jcl.iLudi=:; y reacciones que lo son, us l como 

creer que el cambio de comportamiento en el hijo tienc la 

intcnc.ión de molestar a sus padres. 

- Dc~cubrimienLo del propio yo. 

El adolescente, además de !lsicamente, 

desarro11n tnmbién interior, comjenza tener el 

"sentimiento del propio yo", esta situacl6n al mismo tiempo que 

le sorprende, le inquieta. Descubrir el yu lleva al jo\•en a 

tomar conciencia ante su futuro, al mismo tiempo que se afirma 

su personalidad, En esta autoo(irmación, el joven busca 

demostrarse a sí mismo y a los demás que es capáz de valerse 

(37) lli!h· p.30 



-36-

por s!, que necesita de nadie; as! se perfila otra 

cnracterlstica tipica de la adolescencia: la rebeldía y el 

rechazo a la autoridad. Esta se distingue en ciertas actitudes 

como la obstinac-ión,cl afán Je contradicción, el deseo de ser 

admirado, la búsqueda de la separación del hogar, etc. 

Todas estas actitudes, mientras estl!n dentro de 

proporción normal, deben ser permitidas pues. son necesarias 

para la formación de la personalidad. Serán negativas por. porte 

de los padres actitudes la rigidéz, incomprensi6n y 

autoridad arbitraria pues efectos resultan 

con t raprud ucen tes. 

La tendencia de autoa(irmación atraviesa distintas etapas, 

Al principio existe confusión y se desconocen las posibilidades 

de desarrollo, poco adelante, comienzan tener 

conciencia de esas posibilidades. El adolescente se siente 

lleno de fuerza que generalmente desahoga mediante el deporte. 

Ya al final de esta etapa comienza ll' afirmacl6n positiva de si 

mismo. El joven se vuelve mas reflexivo, es menos irritable y 

sensible. Se siente tranquilo, equilibrado, contemplo como algo 

cercano la po:::;c:::;ión de un nutodominio. En la primera etapa, se 

busca el encuentro consigo mismo alejbndose de los demlis,ya al 

final, encuentro como mas productivo el descubrirse a través 

del contacto con los demlis. 

- Inseeuridnd y sc>ntimiento d~ inferioridAd 

Al mismo tiempo que el joven quiere probar su autonomía y 

capacidad personal, se empieza n sentir inseguro y desarrolla 

un sentimiento de inferioridad. Este sentimiento surge al 

contemplar los obstáculos C}Cteriores el progresivo 

conocimiento de los limites propios. El adolescente muestra 

volubilidad pues en momentos se siente muy suficiente y por lo 

mismo nlcgre y autocomplacido, y en otros, cae en estados de un 
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profundo pesimismo. 

Se siente ante un grave problema, pues al mismo tiempo que 

quiere salir adelante por su pro11ia fuerza, se do cuente de ¡¡ue 

no puedc 1 que no cuenta con todos los medios paro lograrlo, le 

faltan recursos y también experiencia: además, intervienen 

influencias negativas del ambiente que lo desorientan al1n mns. 

El. joven por lo general, no desiste en su lucha. 

Siendo ton difícil la conquista de lo madurez, y con 

tantos obstáculos en contra, es necesario reconocer que en el 

interior de la persona existe una fuerza, un impulso que le 

mantiene y hace perseverar; se trote de un "impulso hacia la 

madurez". 

La autoafirmación es el mcitor que hace posible que se 

inicie y mantenga el proceso, la inseguridad permite al joven 

hacerse humilde y realista pues apren~e a asimilar los errores 

y fracasos y reaccionar en (armo positivo ante ellos. Los 

errores se convierten (ucnte de experiencia 

aprendizaje personal. As1, outoafirmuci6n e inseguridad se 

complementan en la búsqueda de la madurez. 

Reconociendo nsi, la inseguridad como una ayuda 

necesaria positiva, los pntlres deben eviLur pretender 

eliminar los factores que originan lo inseguridad y ocupar el 

lugar del joven en lo solución de problemu::;. Los p;1drcs que 

buscan liberar a su~; hijos de todo obstáculo, lo \1nico que 

consiguen es incapacitarlos paro afrontar los prublcmas l}UC se 

les pueden presentar en lo vida. 

La actit\1tl opuesta! no prestar a los hijos ningún tipo de 

ayuda, también es negativa, pues es uno postura que puede 

incrementar la inseguridad y además, crear problemas de tipo 



-38-

afectivo. 

El término medio viene a ser la actitud ideal. Ayudar en 

lo medida que sea oportuno y necesario. Dar una ayuda que 

sustituyo, sino que guíe, informe y oriente respetando la 

libertad personal. 

- Distancia generacional. 

La búsqueda de lo autoafirmacibn trae consigo el rechazo 

de la autor id ad y por consiguiente, separaci6n de ésta. El 

adolescente se identifica con los de su edad y empieza a surgir 

una conciencio de grupo [rente a los adultos. Es importante que 

los padres también estén preparados para este cambio y que sean 

previsores estableciendo con anterioridad relaciones cercanas 

con sus hijos. 

Ya desde antes de la llegada de la crisis,el padre debe 

preocuparse por tener aficiones, posaticrapos, diversiones y 

gustos que comporta con su hijo, poru que al llegar esta etapa, 

existan intereses comunes que los unan y contrJbuyan e hacer 

mas estrecho la brecha generacional. 

Ante todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que -

para que los padres puetlan oi·lentor a sus hijos, tienen que 

considerar que éstos se cncucnt~an en una edad de cambios en 

sus (armas de comportamiento, están descubriendo su propio yo 

a1 mismo tiempo que afirman su personalidad, se sienten 

inseguros también inferiores, rebledes y tienden 

rechazar la autoridad. S6lo ante el conocimiento de estos 

rasgos de conducta y caracteristlcas, se podrá brindar una 

orientaci6n eficiente, 
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S. Quienes pueden brindar orientación vr>cacJ.onal. 

Primeramente, se debe dejar .establec.ido .. -que_-·la ·o~lentaci6n 
es una taren de equipo. Intervienen ~e'!- ella ~-q-ue_lla·s .persones 

q~e tienen alguna responsabilidad edt!-C.~tiva sobr~ niños o 

j_ovenes, 

5. l La escuela. 

Hoy quienes señalan al maestro, como la persona 

indicada para orientar vocacionalmente (38), fundamentados 

en el hecho de que siendo el maestro la persona que puNlc 

seguir al joven en su desarrollo, puede también dar~~e 

cuenta de sus intereses asl 'como conocer sus i ne l 11111c i nnes 

tendencias. 

El maestro, además de estar presente durante el 

proceso de desarrollo maduración del individuo, 

favorecido cuando la escuela tiene, al fin de la cnseñan:r.a 

medin ~11pf"rlor, un carñ.ctcr propedéutico que contribuya a 

la definic iÓn de inLe["cscs. 

''El que sigue al nU'io 

evolutivo, podrá ayudarlo 

joven en su proceso 

la formulnc ión de 

aspiraciones, comprobar si están bien fundamf!ntatlns, si 

responden a intereses reales, o bien, si son fruto de 

diferentes influencias externas y muy especialmente d(' Ju 

sugestión. Puede corregir al niño o al joven en la 

elección de su futuro actividad y, muy part icularmcntc, 

ponerle frente las razones ideales que hay que tener en 

(38) GEMELLI, A.,~ p.17 
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cuente al querer dar una dirección a su propia vida" (39). 

Como S"e ve, esta misión requiere de una adecuada 

preparación. El maestro puede ser auxiliado por una 

persono especializada en el área puro ser preparado. 

Por a algunos otros autores, el mé!estro no puede 

realizar esta función si no es auxiliado por el psic.6loga. 

Estos trabajarán en coordinación: el maestro se encargará 

de realizar observaciones que servirán al psicólogo para 

fundamentar predicciones, Todas las observaciones del 

maestro servirán al psicólogo para esclarecer su juicio, 

tomándolas como fundamento y aumentando sus conocimientos 

psicotécnicos y profesiogróficos podrá, además de conocer 

al educando, indicarle un camino. 

Según Víctor García Hoz (40), uno de los principales 

problemas de ln orientoci6n está constituido por la 

definici6n del personal que debe llevarla a cabo. 

Por lo general, en las instituciones escolares, se da 

una de dos soluciones al problema: o se dispone de 

personal dedicado exclusivamente las funciones de 

orientaci6n 1 o se designa a un profesor que, además de sus 

obligaciones docentes, asuma las obligaciones, funciones y 

responsabilidades de la orientaci6n. Ambas soluciones 

tienen tanto ventajas como desventajas. El personal 

especializado puede dedicar mas tiempo y además posee 

mayor prcparacibn para la realización de su función, sin 

embargo, tiene un trato poco continuo con los escolares; 

(39) Ibid. p.18 
(40) GARCIA HOZ, V., ~ p.272 
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el maestro, por su lado, está en una posici6n de mayor 

acceso y contacto con los orientados, sin embargo no tiene 

una prcparaci6n especialización tan clara como el 

anterior. 

As! queda reiterada la necesidad de formar un equipo 

de orientadores entre el personal de la escuela, 11 La 

orientaci6n no es el trabajo de unos pocos especialistas. 

Es mas bicrt un servicio de todo el personal de la escuela, 

que requlere algunas personas con preparación especial, 

pero necesita la cooperación de todos"(41). 

La formo en la que el maestro puede contribuir al 

proceso de la orientación, está relación la 

preperción previa que éHe. haya recibido. Es importante 

que tenga el hábito de ser observador objetivo, rs decir, 

que de todo contacto con los cducundos pucdn efectuar 

observaciones que le servirán posteriormente para hacer 

una orientoci6n mas ~fer..tfvn. F::-::istc una gran prcocu¡.J<t<.:i.Óu 

en aquellos que se dedican exclusivamente a la orientación 

vocacional (institutos psicotécnicos cent ros di~ 

orientoci6n), por preparar a los maestros para asegurar 

una intervenci6n mes valiosa de éstos en el proceso de 

orientacl6n. 

No se pretende, sin embargo, convertí r el maestro en 

orí entador exclusivamente, sino cubrir ncceiii.dadcs 

educativas que requiere para llevar a cabo su labor en 

este aspecto. En concreto, se sugiere capacitar al maestro 

con conocimientos como: 

- Profesiograf1a: carreras que existen, instituciones que 

(41) Ibid, p.237 

las imparten requisilos 

Lrabajo. 

r.nmpos de 
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- Fisio~ogia: base bio16gica para la apreciación de las 

condiciones físicas del escolar y la previ

sión de su posible curso. 

- Psicot~cnica: conocimiento de la existencia ~e ltls prue

bas para detección de intereses y aptitu

des y la forma como emplear la información 

que de ellas se obtiene. 

Antes de concluír con el papel del maestro, es 

importante insistir en que "la participaci6n del maestro 

es necesaria, pero no suficiente, por ésto ha de ser, 

cuando mcnus, supervisada por los consejeros de 

orientaciÓn 11 (42). 

5.2 El profesionista especializado. 

F.stc profesionista puede ejercer su funci6n en dos 

tipos de instj tuciones: 

- Dentro de la ese u el o 

- Dentro de un despacho o centro de orientación. 

Dentro de la escuela es la persona contratada con la 

misi6n exclusiva de brindar orientación vocacional a los 

alumnos de la misma. Por lo general, formo parte del 

departamento psicopedag6gico de la institución. En algunas 

escuelas esta funci6n es usignado al psic6logo escolar, 

quien se considera como el mas capacitado para realizar la 

tarea de orientación, aunque para ello, requiere de la 

ayuda de otros profesionales 11 (43). 

El psicólogo requiere de ayuda pues no posee todos 

(112) MIRA Y LOPEZ, E.,~' p.23 
(43) OJER, L., ~. p.26 

los elementos de juicio. Requiere complementar su informe 
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los elementos de juicio. Requiere complementar su informe 

con experiencias de maestros y podres de familia. 

Es positiva y necesario lo intervencibn del psicólogo 

pues es un profesionista con un gran conocimiento de le 

conducta humana y de los factores que sobre ella inciden. 

El psic6logo deberá tener cspecioliznción en p9icolog1a 

educativa para contar asi, con uno mayor cantidad de 

elementos y recursos para le realización de uno labor 

eficiente. Los conocimientos especí.ficos con los que 

contribuye a lo orientación, son en concreto, aquellos 

que se refieren a su preparación psicotécnica. Es lo 

persona idónea para lo aplicación de prncbes detecloras de 

habilidades, intereses aptitudes. Tiene también la 

preparaci6n requerida para dirigir sesiones de orientación 

en las que se aplican técnicao como la entrevista que, 

para aportar los datos deseados, deben ser llevadas a cabo 

de una (arma precisa, Un punto mas o favor del psicólogo 

está dado por su conocimiento del desarrollo evolutivo de 

la persona humana. Sin embargo.como dijo 

anteriormentc,su labor s6lo podrá rendir los resultados 

6ptimos en cunnto sciJ rc.:iUz.uda en colabornción ror. el 

dem&s personal de la institucibn como lo son el pedagogo y 

el maestro que, dadQ su mayor contacto con el educando, 

podrán aportar observaciones de gran valor, 

Con respecto al despacho o centro de orientación, 

puede decir que son oquellos que trabajan independiente y 

particularmente cuando sus servicios son contratados por 

los padres de familia pnra que auxilien en la solución del 

caso. 

Las ventajas de este tipo de instituciones resultan 

de su dedicaci6n exclusiva al problema, Esto permite un 

amplio conocimiento profesiográfico, [acilidnd pnrn el uso 

de pruebas de medlci6n y contacto personal con el educando 
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en sesiones destinadas a tal efecto. 

Por otro lado, prescnton desventajas como lo falto de 

conocimiento previo del educando pues su acci6n se 

limitará o los sesiones en que se retinan el orientador y 

el orientado, careciendo de una gran cantidad de datos 

que sólo pueden ser aporlodos por ]o obs~n·aclon directa 

del desarrollo evolutivo del sujeto. Otro desventaja es 

que suele constituir un gasto extra no presupuestado por 

los padres y muchos encuentran dificultad para hacerlo. 

5.3 El padre de familia. 

Los padres como consecuencia de su misma paternidad, 

tienen el derecho, deber y responsabilidad de orientar a 

sus hijos en todos sentidos, y en este caso en particular, 

de orientarlos vococionalmcntc. Las demás instituciones, 

actuarán como subsidiarlas ya que son los mismos padres, 

quienes les ceden cjerta autoridad para intervenir en la 

vida del educando y además, tienen ln responsabilidad de 

apoyar técnicamente a los padres para que éstos estén 

mejor preparados para ejercer sus funciones. 

"Deberían ser los padres los que asumieran esta 

misi6n desde el principio; por derecho natural ellos son 

los primeros educadores y orientadores de sus hijos. No es 

al estado, ni a la organización económica del trabajo a 

quienes corresponde decidir el futuro ·profesional de los 

j6vencs; solamente a los padres impllca la responsabilidad 

plena de su porvenir y su educación" ( 44). 

Las otras instituciones necesitan también ser ayudadas 

(44) VIGLIETll, M., ~. p.283 
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por los padres, yu que para el cumplimiento eficaz de su 

misi6n 1 requieren de un conocimtenlo suficiente de los 

factores familiares relativos al educando. La familia debe 

colaborar la institucibn educativa para que la 

orientación sea similar en una y en otra, se debe buscar 

ante todo, una complementareidrul de funciones. 



CAPITULO III 

EL PADRE DE FAMILIA Y LA ORIENTACION VOCACIONAL 
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III. EL PADRE DE FAMILIA COMO ORIENTADOR VOCACIONAL 

1. UBICACION DE l.A ORIENTACJON DENTRO DE SU LABOR EDUCATIVA. 

1.1 Le misi6n de educar, 

La primera misi6n de los padres refiere 

.trnnsmisi6n de la vida. Al engendrar un hijo se cumple 

ella y se dn origen a dos funciones consecuentes: 

lo 

- Culdar de las necesidades básicas de los hijos. Estas son las 

relacionadas con proveer lo indispensable para sobrcvi\•ir, 

es decir, casa, vestido y alimento. 

- Educar a los hijos. Esta es la funci6n mas trascendente, se 

de junto con las anteriores y requiere de ellas pero les 

supera, pues el ser podres no. es s6Io transmitir ln vida y 

cuidar por las necesidades materiales, sino buscar en lo<J 

hijos le consccusi6n de la pcrfecc16n humana. 

Es por naturaleza que corresponde a los padres el derecho 

la obligaci6n de educar a sus hijos, y por lo mismo, 

quienes deciden las instituc.iones que podrán colaborar con 

ellos en el cumplimiento de esta gran tarea y la medido en que 

lo harán. 

Por ser el padre principio de generación, es as1 mismo 

principio de educaci6n de hijos. Al buscar su 

perfeccionamiento, no se pretende hacer del hijo una copia fiel 

de el mismo, sino conducirlo a uno mejora personal res¡letando 

su individualidad. Los padres deben considerar que en lndo hijo 

existe una "tendencia a la iniciativa"(l), a ser irrepetible y 

único. 

(45) GARCIA HOZ, V., La tarea profunda de educar., p.63 
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La responsabilidad de los padres hacia sus hijos va siendo 

de un grado menor s~gún éstos van desarrollando y alcanzado 

madurez y autonomía. El recién nacido necesita de sus padres en 

un cien por ciento, depende totalmente de ellos y sus cuidados; 

sinembargo, conforme va pasando el tiempo y se llega a la 

juventud la responsabilldad de los hijos aumenta disminuyendo 

la de las padres en la mismo proporción, ésta ya no es 

absoluta, pero aún sigue existiendo y los padres slcmpre 

tendrán, aunque el grado de participaci6n sea menor, el debe de 

velar por el perfeccionamiento y la superaci6n personal de 

su hijo. 

El hecho de que el joven deje de depender exlusivamente de 

sus pudres, no significa que ya no los necesite, al contrario, 

su apoyo y orientaci6n serán sicopre útiles y requeridos. 

1.2 Orientaci6n vocacional como parte de la misi6n educativa. 

Si se considera a la educaci6n como derivada de una idea 

de perfecci6n, tal como la concibe Gorcia Hoz, 11 la educaci6n es 

una modificaci6n del hombre, Ahora bien, no tendrá sentido que 

habláremos de modificación del hombre si esta transformacibn 

significare, de alguna manera, mejoramiento, 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser o un acercamiento 

del hombre a lo que constituye su propia finalidad. Es decir, 

esta modificación 

perfeccionamiento, 

tendría sentido si fuera 

camino hacia lo perfección 11 
( 46), la 

orientación vocacional ocupa un lugur importante dentro de la 

misión educativa ya que al elegir una profesión acertadamente y 

realizarse mediante su ejercicio, la persona estará 

actualizando sus potencialidades y por lo tanto, alcanzando una 

mayor perfección. 

Los padres podrán sentir satisfechos verán sus 

esfuerzos recompensados cuando sus hi.jos estén convertidos en 

(46) GARCIA HOZ, V., "Principios de pedagogía sistemática., p.18 
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profesionistas capaces y autorrenlizados. 

Lo anterior es lo que deberla ser, sin embargo, en la 

realidad encontramos que en muchos casos los padres ponen 

atención a distintos procesos por los que pasan sus hijos, 

observan cómo van creciendo, cómo se van desarollendo en la 

escuela o en los deportes, pero ignoran QUI.! también deben 

observar cómo se desarrolla y madura la vocación de sus hijos. 

Lós padres deben ser conscientes de que la orientación es una 

ayuda necesaria. El seguimiento de los padres debe de ser 

constante comenzando desde las primeras etapas educativas, 

En la actualidad la sociedad y el mundo <le trabajo 

encuentran organizados de tal forma, que la escuele y los 

centros de orientnci6n han llegado a suplir en mucho~ cosos, la 

labor de los padres: sin embargo, el que estas instituciones 

puedan tener preparación no cambia en nada el hecho 

esencial de que la orientación se lleva o cabo principalmente a 

lo largo de toda la vida en común que une al padre y a la madre 

con los hijos. (47) 

2. LA ORIENTACION VOCACIONAL EN LA PRACTICA. 

2 .1 Aspectos que se deben observar 

El padre de familia debe de estar atento a los intereses 

que su hijo irá manifestando de distintns formas. 

- Espontáneamente:: en convcrsacjoncs informales el hijo puede ir 

manifestando cuales son sus intereses. 

- Prácticamente: existen distint.as actividades de la vida dinrla 

como juegos, aficiones y pasatiempos en las que el hijo 

también dará señales de su vocnción. 

- Intencionalmente: habrá ocasiones en las que estando el hijo 

(47) GAYLLY, P., Orientación escolar 
p. 87. 

profesional de los niños., 
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un poco mas maduro, se discuta abiertamente sobre el tema y el 

padre interrogue al jbven a este respecto. 

De cualquiera de estas formas el padre buscará averiguar 

los siguientes aspectos: 

- Intercscs:cuáles son las actividades y ternos preferidos. 

- Capacidades intelectuales: mediante el fomento de actividades 

de este tipo, el padre podrá descubrir si e_l hijo es capáz 

de atender, escuchar, comprender, memorizar, recordar, ra.zonar, 

criticar, cuestionar, exponer ••• etc. 

- Actitudes ante el estudio y los deberes: es importante observar 

que cosas hace con mejor disposici6n y cuáles se le dificultan 

mas, cuáles son sus temas preferidos, sus motivos para estudiar 

y las aptitudes para las distintas materias. 

- El juego: durante la niñez, el juego será un indicador muy 

importante pues muestra los comienzos de la identificación 

del niño ciertos roles la actividad desempeñada en 

ellos. Mas tarde, durante la adolescencia hay que observar 

cuáles juegos le gustan, con quién le gusta jugar,que actitud 

toma ante la competencia, en que forma resuelve los problemas. 

- Los pasatiempos: las aficiones que los hijos tengan serán 

también indicador del tipo de trabajo que les gusta y de las 

habilidades y aptitudes que posee. El que los padres tengan un 

~asatiempo, estimulnrá a los hijos a desarrollar también uno 

propio. 

2.2 Aspectos que se deben realizar. 

- Informar: 

Es presentar al hijo un panorama sobre las distintas 

carreras y profesiones. Esta funci6n puede ser llevada a cabo 

partiendo de elementos simples de la vida diaria como son 

visitas lugares de trabajo, convivencia con distintos 

profesionistas, contacto con la informacibn proporcionada por 

los ºdiversos medios de comunicacibn, lecturas y todas aquellas 

experiencias que permitan que los hijos conozcan los 

proíesionistas realizando profesiones. 



-51-

- Formar paro decidir: 

Desde lo infancia se debe procurar que los hijos vayan 

aprendiendo o decidir por si mismos. Para ésto será necesario 

que sean personas seguras e·n quienes se hoya inculcado respeto 

a la libertad as{ como responsahi lid ad ant<" lo elegido. Debr.n 

aprender que antes de hacer cualquier elccci6n hoy que analizar 

la situación, reflexionar, conocer ventajas y desventajas. 

- Retrool !mentar: 

No basto con que el padre hago sus observaciones, sino que 

también informe de lo que observan otros. Las instituciones 

educati'vas y las padres de fnmil in deben estar en estrecho 

contacto para no perder detalle sobre el desarrollo vocacional 

del joven. Se requiere una actitud abierta y objetiva con 

cooloboradores en la orlentnci6n profesional de sus hijos. 

3. INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR EN LA ELECCION VOCACIONAL. 

Siendo la familia el ámbito educativo con el que el 

educando está en contacto por mas tiempo, seró también el que 

mas influencia tenga. 

Dentro de la vida familiar existen diferentes factores que 

influirán en la profesión que el hijo elija; se pueden citar 

los siguientes: 

- N:J,vcl socioccon6mico: 

Por lo general el poder econ6mico de la familia influirá 

en les aspiraciones del joven. Quien tiene un nivel econ6mico 

alto puede optar por alternativos educativos que requieran del 

empleo de muchos recursos materiales. Por lo general 

aspiraciones serán altas y centrarán su actividad en mantener 

su estatus. Es probable que sean también quienes mas consejo 

orientador puedan obtener. Sin embargo, hoy quienes abusando de 

su seguridad econ6mica pierden el interés en real izarse en el 

ejercicio de une profesi6n y se convierten en parlisi tos que 

dependen de los podres. Puede suceder también que se de por 

supuesto que el joven ingresará una clnsc profesional 

ejecutiva sin importar ni intereses ni aptitudes. 
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En un nivel socioeconómico medio los jóvenes son 

realistas, han J:enido oportunidad de apreciar el valor del 

trabajo y desean mejorar a través de la superaci6n personal 

Por último, los j6vcncs que provienen de un medio de 

escasos recursos materiales son movidos gcnei:olmcnte por una 

necesidad de integrarse rápidamente al campo laboral y a1rnrtar 

ayuda econ6mica a la familia. Tienen un nivel de aspiración 

bajo con sus exepciones, pues existen también quienes después 

de haber vivido una situación económica muy limitante, quieren 

superar lo que padres. 

- Valoración que se haga del hijo; 

La forma como el padre valore a su hijo influye también. 

Debe ser realista, pues se puede caer en los extremos de 

minusvalorar o sobrestimar. Cuando se minusvalora se trata de 

opacar la capacidad del hijo, ésto puede ser para que nunca se 

supere y consecuentemente haga menos a los padres o se separe 

de ellos. Si se cae en el otro extremo, sobrestimando al joven, 

se puede llegar a exigir al hijo capacidades que no posee y que 

nunca podrá adquirir por mas que se l~ prepare. Esto será 

fuente de problemas para el hijo pues puede llegar a sentirse 

frustrado por no ser lo que su padre quiere. 

- N?ve1 cultural 

- Relaciones interpersonales 

- Costumbres 

- Ambiente afectivo: 

Esto será fundamento parn el crecimiento de una persona 

sana emocionalmente y con un concepto claro de s! misma. 
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- Mística familiar: 

La mística se refiere a la forma de ser irrepetible y 

ÍÍnica de cada fam!lin. Es algo dificil de definir pero que se 

percibe en la convivencia diaria. 

- Escala de valores: 

Los padres transmJten ;¡sus hijos criterios de apreciación 

de distintas formas de ver la vida profesional y de el valor 

qÜe se le concede a cada profesión. 

3.1 Forma en que la familia puede influ1r positivamente en la 

elección de una carrera: 

- Se influirá positivamente cuando las aspiraciones del hijo 

coinciden con lo que sus padres esperan de él. 

- Si los padres tienen una carrera o un trabajo que real izan 

profcsionlllmcntc y constituyen ejemplo para los hijos. 

- Si existe un sano ambiente familiar. 

- Si se vive un ambiente rico y variado: 

Vale la pena ahondar este aspecto de relevante 

importancia, puc.s los 

contacto con el mundo 

padres deben 

el que 

desarrollar su intelecto, sentidos, 

poner a hijos en 

viven para que pued:rn 

lenguaje, rnolricidad y 

valores. Los podres pueden lograr mucho a través elemento!> de 

la vida diaria como son las labores caseras, la odministraci6n 

de las compras, el cuidado de hermanos y animales, la plálica 

de lo que hacen los padres en el trabajo, lec.:turas y pelicu)as 

donde los personajes ejemplifiquen el desarrollo de 1Jjstinlas 

profesiones, paseos y viajes, eventos culturales. 

Dentro de ln escuela se puede observar el ejercJcio d<.• 

distintas profesiones como son maestros, directorc, tusoreros, 

secretarios. Otn1s actividades positivas son los talleres, las 
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vi si tas a fábricas, empresas y lugares de trabajo en general. 

Seguramente algo que ayudará también a los jovenes son las 

conferencias expuestas por distintos profesionistas las 

experiencias de j6venes que ya han resuelto su vocaci6n. 

Existen también actividades sociales como las realizadas 

en clubes grupos escultistas que contribuye'l a definir 

intereses y aptitudes. 

- Se ayudará también si existe un sano ambiente familiar, si la 

familia está 1.rnida, los hijos serán personas seguras, con 

capacidad de dccisi6n. 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PADRE DE FAMil.IA COMO ORIENTADOR 

VOCACIONAL. 

El padre de familia debe ubicar a la orientaci6n dentro de 

todas sus funciones educativas. l'odo padre de familia debe 

considerarla como necesaria y poner los medios para llevarla a 

cabo eficientemente. Sin embargo, en ningún momento se ha 

afirmado que el padre de familia sea el orientador ideal, 

perfecto. Su posición con respecto al joven le de muchas 

ventajas, pero también trae consigo ciertas desventajas. 

4.1 Ventajas. 

4.1.1 Cercanía al educando: 

Son los padres de familia quienes siguen desde un primer 

momento el proceso de perfccionamiento del educando. Están en 

estrecho contacto con él partícipes de todos sus 

intereses c> inquietudes. 

El estar cerca permite dirigir, encauzar, orientar sin 

que el orientado se sienta puesto en una situaci6n especial, 

ertifjcfal, ya que todo se puede dar en la espontaneidad de 

la vida diaria. 
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Le relaci6n c~rcane permitirá también que los consejos 

sean apreciados y mas que nada, tomados en cuenta. 

Otra ventaja de lo cercanía es la cantidad de tiempo con 

el que se cuenta para realizar uno orientoci6n. Este hecho 

permitiré. que lo orientaci6n sea un proceso desarro1 ledo a lo 

largo del tiempo y en el que se podrán observar variedad de 

circunstanc las. 

4.1.2 Conocimiento del educando: 

El trato cercano del que ya se hnh16, permitirá que los 

padres conozcan bien a sus hijos y puedan fundamentarse en 

caracterStices individuales pe~a una eficiente orientación. 

La oricnluci6n contará no solamente con el conocjmiento 

de c6mo es el sujeto, sino también, el por qué es as!, y.i que 

los padres conocen las experiencias, ambiente e influencjas 

que han moldr.ado la pcrGonalidud dt.!l liiju. Contar con toda 

esto información será muy positivo pues en gran purte. la 

profesi6n del individuo está determinada por su historin 

tanto académica como social y cultural. 

Este conocimiento del orientado, optimizará tiempo en el 

proceso de orientaci6n, pues todas lns técnicas genPrnlmrntc 

usadas para facilitar el conocimiento orientado - or1cntudor, 

podrán ser eliminadas contando ya con la información dada por 

muchos años de desarrollo y simultáneo crecimiento. 

Al mismo tiempo que el orientador conoce al orient.ado, 

éste conoce también al primero y se siente mas seguro al ser 

ayudado, mas confiado, además de que le agrada que sus padres 

se interesen en él y en su futuro y traten de auxi 1 inrlo en 

su elecci6n. 
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4.1.3 Interés en el futuro del educando: 

Cuando se .. acerca el momento de la elecci6n vocacional, 

los padres por lo general, buscan conocer qué piensa su hijo 

y en que forma pueden ayudarlo. Esto tiene su fundamento en 

el interés que tienen los padres en que su hijo acierte en la 

elección, es muy importante para los padrcs·que esto suceda 

as! pues saben que de esta decisi6n dependerá en gran· parte 

la futura felicidad del jover. así como su autorrealizaci6n y 

sat lsfacc16·n personal, A los padres les interesa en gran 

medida ver a sus hijos felices y realizados profesionalmente. 

4.1,4 Disposici6n para prepararse: 

Los padres de familia realmente conscientes de le 

importancia y trascendencia de esta elecci6n, se preocupar~n 

por poner todos los medios necesarios para poder ayudar a su 

hijo realizarla acertadamente. Uno de los principales 

medios está con2titu1do por los conocimientos y preparaci6n 

que el padre puede adquirir para brindar una ayuda mas 

eficiente. 

No se quiere decir que los padres deban buscar formarse 

CGmo unos profesionistes en la or.ientaci6n, pues pueden ser 

auxiliados por las distintas instiluclones educativas, pero 

s!, que pongan todos los medios para aprovechar su situaci6n 

con respecto al joven y brindorlP. una ayuda cnriqu~c:edora. 

4 .2 Desventajas. 

4.2.1 Falta de preparación cientlfica: 

El padre cuenta con la motivaci6n, disposici6n 1 intcr~s 

y une posici6n privilegiada en relaci6n al orientado; sin 
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embargo, es obvio que su preparci6n cient!fice deja que 

desear. Este falta de preparación vo desde le formo como se 

debe de observar al educando para obtener dolos válidos hasta 

el deaconoc.lmiento de las pruebas de detección de intereses y 

aptitudes (psicotécnica). Su actividad por 1·0 general es 

ejercida de forma empírica y sin una intencionalidnd bien 

deCinida. 

4.2;2 Falta de objetividad: 

Al ser su hijo el sujeto de orientación, puede ver solo 

aquellos aspectos positivos de su personalidad, ignorando los 

i:iegetivos y dirigiendo su orientación con base exclusiva en 

los pr !meros. 

La falta de objetividad puede manifestarse de distintas 

formas: 

- Idealizar al hijo atribuyéndole aptitudes que no posee y 

tratar de hacerlo hacer algo de lo que no es capaz. 

- Fundamentarse en unas cuantas características ignof"ando el 

resto de los aspectos que constituyen la personalidad del 

educando. 

4. 2 .3 Problemas de relaci6n interpersonal. 

Si padres hijos tienen relnción bien 

establecida desde lo infancia, será muy "dificil que le pueda 

orientar, pues la confianza no nace de imprC?visto, sino como 

fruto de un gran y continuo esfuerzo. Si existen problemas de 

relación, la orienLucibn se enfrentará a ciertos ob~tliculos: 

- El joven no se abrirá para que sus padres conozcan sus 

intereses motivaciones. 

- No confiará en aquello que los padres le aconsejan, 

- Por su ¡i.ropio espíritu de rcbcld{a, trataré 1le hoccr 
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estrictamente lo contrario o lo que el padre sugiere. 

- No existirá '(jisposici6n pero participar en las octivldades 

de orientación propuestas por los padres. 

- La ayuda ofrecida ser& rechazado. 

4,2.4 Intcrvenci6n de prejuicios: 

La labor del pnd•e de familia muchas veces se puede ver 

influida negativamente por la existencia de ciertos 

prejuicios en cuanto a la carrera que debe seguir su hijo; 

estos pueden ser: 

- Creer que el hijo debe seguir la mismo carrera que estudio 

el padre. Por diferentes causas, el padre conciente a 

inconcicntemente, desea que su hijo estudie lo mismo que él 

e influye para que tome esto decisión. 

- Desear que el hijo estudie aquello que el padre por una u 

otra causa, nunca pudo realizar teniendo siempre la 

inquietud de hacerlo, Los traumas y frustraciones del padre 

pueden ser transmitidos al hijo y el problema se volverá a 

presentar en éste cuando se de cuenta de que por la 

influencia del padre estudi6 algo distinto a aquello para 

lo que se sentía llamado. 

- Dejarse influir por carreras estereotipadas, es decir por 

aquellas que gozan de cierta fama y prestigio que la 

sociedad les otorga o que aseguran la consecuci6n de altos 

ingresos ccon6micos. La orientación estará dada en función 

de estos factores mas que en los de intereses, necesidades, 

habilidades y aptitudes del educando. 

- Sentir desprecio o minusvalorar ciertas actividades. As! 

como hay padres que tienen en 

de carreras, tienen también 

alta estima un"' cierto número 

ubicadas un muy bajo 
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concepto otras tantas. Esto puede ser por desconocimiento, 

por considerar lu actividad realizada a través de el lus 

como denigrante 

negativas. 

por relacionarlas con experiencias 

ASPECTOS EN LOS QUE EL PADRE DE FAMILIA REQUIERE SER PREPARADO 

PARA EJERCER EFICI f:NTEHENTE ACTIVIDADES DE OR l ENTACIOI; 

VOCACIONAL. 

Existen distintos aspectos de la oricntnción en los 

cuales los padres suelen conducirse empíricamente pues 

desconocen la forma científica de realizarla. También, como se 

mencionó en el subcapitulo anterior, se dan actitudes que 

deben ser superadas para poder orientar. Lo anterior es 

educable en el padre de familia y para lograrlo, ser requiere 

atender a los aspectos que a continuación se citon. 

5.1 Conocimiento de las etapas educativas. 

El estudio de la psicología evolutiva permitirá a los 

padres de familia conocer cuáles son los cambios que su hijo 

experimenta junto con el crecimiento físico. Por medio del 

contacto y convJvencia diariA, los padres observan cambjos 

en sus hijos, sin emliargo, es importante que conozcan no 

s6lo que sucede en su hijo sino también !ns causas por las 

cuales se da para poder orientar conoc inliento 

auténtico y objetivo de la situaci6n. 

El pClseer este conocimiento, perinitirá a los podres 

comprenderlo, acercarse: a él y orientarlo en función a lns 

características Únicas de la etapa que vive. 

5.2 Conocimiento d~ las dj fe rentes técnicas de observación. 

" Por medio del contacto cercano y constante de los 
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podres con el orientado se pueden hacer un gran nómero de 

observaciones, sin embargo, no suficiente con s6lo 

observar, ha Y' que saber hacerlo de una forma ordenada y 

cient!fice para poder garantizar orientaci6n del mismo 

tipoª 

Lo principal funci6n de las técnicas- de observaci6n 

esté en medir o evaluar las habilidades de la actuaci6°n, as! 

como aspee tos del desarrollo personal social del 

orientado. 

- Técnica del autoinforme: 

Existen numerosos aspectos en lo vida del joven que 

por una u otra raz6n, no son manifestados externamente, 

sin embargo, pueden influir en forma significativa el 

proceso de orientaci6n. Es necesario que el padre los 

conozca 'y para ésto, debe ecostumbrar hacer preguntas al 

joven. Estas tratarán de averiguar cuáles son sus puntos 

de vista, preocupaciones, intereses, sentimientos, 

inquietudes, esperanzas, etc. 

No suficiente preguntar, esto no tendria 

ning(in sentido si no se lleve un registro ordenado de las 

respuestas para poder disponer de elles en el momento que 

asi sea requerido. 

- Tests psicol6gicos y psicom6tricos: 

Se considera muy dificil que el padre de familia sepa 

aplicar y mas que nada, interpretar estas pruebes¡ seria 

ut6pico proponer que todos los padres de familia supieran 

hacerlo, pues esto requiere de prcparaci6n profesional en 

el área especifica; sin embargo, lo que si se considera 

como necesario, es que estén bien informados sobre cuales 

son las ~ruchas que existen, que es lo que miden y c6mo lo 

hacen. 
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En este aspecto, le función del padre podrá ser 

complementada por la intervención del psicólogo y lo 

Óptimo será que el padre sepa que es lo que se est~ 

haciendo puede complementa e la información 

adquirida por las investigaciones del psicólogo con las 

observaciones personales y nsi brindar una orientación mDs 

f undomen tnda. 

Una baterle completa de tests debe incluir pruebas 

de: inteligencia, personalidad, intereses y aptitudes. 

5.3 Información profesiográfica. 

Es indispensable que el padre esté al tanto de los 

opciones educativas que exi~ten así como de lof:I lugares 

donde pueden ser estudiadas. No se quiere decir que el padre 

deba se un archivo de información, sino que conozca las 

guias profesiogréCicas que e:dsten, les haya estudiado y 

analizado, y sepa utilizarlas para orientar a su hijo. 

También es recomendable que el padre busque tener 

cierto contacto directo con las instituciones de enseñanza 

superior para poder saber objetivamente, hacia donde está 

dirigiendo a su hijo. 

5.4 Conocimiento del campo de acci6n y su oportunidad real. 

La demanda de profcsionistos y oportunidades laborales 

pare los mismos, ve evolucionando junto con la suciedad, los 

cambios tecnol6gicos, cientlficos, sociales, econbmicos etc. 

El padre debe estar al tanto de esta realidad para que 

su oricntaci6n esté actualizada se puedan anticipar 

ciertos problemas que si no se conociera, la situación 

darla cuando ya fuera muy tarde para resolverlos. 
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La información sobre las oportunidades reales puede ser 

proporcionada por personas que trabajan puestos de 

selección y contratación de personal, por las solicitudes 

que a diario anuncian los pcri6dicos, por la información 

proporcionada en medios de comunicoci6n por los 

experiencias expresadas por profcsionistns cOnocidos. 



DERIVACION PRACTICA 



CAPITULO IV 

INVESTIGACION DE CAMPO REALIZADA 

... 
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INVESTIGACION DE CAMPO REALIZADA 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

l, l Objetivos generales 

Mediante la presente investi"goci6n se pretende alcanzar 

los siguientes objetivos generales: 

- Definir cuál debe ser el papel del padre de faml lia dentro 

del proceso de orientaci6n vocacional del joven. 

- Establecer une relaci6n entre el deber ser del padre de familia 

como orientador vocacional de su hijo, y la situación real. 

- Determinar las carencias educativas de los padres de familia 

para auxiliar en lo orientaci6n vocacional. 

- Enunciar soluciones al problema dirigidas a satisfacer dichas 

carencias educativas, 

1.2 Objetivos particulares 

A lo largo del desarrollo de la presente investigacibn ~ 

- Se establecerá. un marco de referencia para conocer el papel, 

carocter!sticas y funciones del padre de familia como orienta

dor vocacional mediante el estudio del mete.riel bibliográfico 

relacionado con el tema. 

- Se investigará la posici6n de los padres de familia con 1·es

pecto a la orientaci6n vocacional con base en lo que: 

- Se definirá qué concepto tienen los padres de familia sobre la 

orientaci6n vocacional, si consideran que les corresponde 

intervenir en su proceso y cuáles son las ventajas y desventa

jas que se pueden dar el ser el padre de familia orientador vo

cacional de su hijo.<,._'...· 
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- Se detcrmin11rá qué carencias educativas consideran tener los 

·padres de familia.. para poder orientar vocacionalmentc a su hijo 

de una forma efectivo. 

- Se establecerá una comporacibn entre la informaci6n que se 

obtenga a través de la invcstigaci6n de campo y lo que como 

referencia se expone en la fundamentoci6n tcbrico. 

- Se enunciarán distintas soluciones prlicticas al problema desa

rrollando en concreto una de ellos y sugiriendo su forma de 

aplicaci6n. 

2. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

La presente investigaci6n pct"mitirá afirmar, o en su caso 

negar (según los resultados que se obtengan), que: 

"Aún cuando los padres de familia consideran que deben 

intervenir en el proceso de orientaci6n vocacional 1 el 

concepto que de ella tienen es limitado y además existen 

carencias educativos que obstaculizan una participación 

efectiva" 

Si le presente investigación tiene éxito y demuestra, 

que de hecho los podres de familia limitan su concepto de 

orientación vocacional y además consideran tener carencias 

educativas susceptibles de ser superada:; o mas a&n, no 

consideran que esta labor educativa les corresponda dentro 

de su misión como padres de familia, la hipótesis será 

rechazada parcial o totalmente según sen el caso. 

3. ALCANCES DE LA INVESTIGACION. 

Lo población comprendido en el problema investigado es 
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muy grande1 pues obarce de hecho, a todos los padres de 

familia ya que en algún momento de su vida han enfrentado o 

enfrentarán la necesidad de orientar n sus hijos para elegir 

profesi6n. 

No se puede decir que sólo los padres que actua tmente 

tienen hijos pr6ximos a elegir una c:;i.rrero constituyen la 

poblaci6n, pues como ya se ha dicho en capitulas unteril)res, 

la orientación vocacional debe comenzar desde los primeras 

etapas educativas. 

Siendo la población tan extensa, esta investig.H.:lón no 

pretende de ninguna forma abarcar a un sector representativo 

de toda ella sino sólo de una parte. 

El sector investigado fu.eran los padres de familia que 

en el momento de llevar a cabo la investigación, tenían 

hijos cursando el último grado de la escuela preparatorio.Se 

eligió a estos padres porque se 

quienes estaban enfrentando el 

definitiva, eran también quienes 

cree .que al ser ellos 

problema en fase 

habían adquirido mas 

conciencia de la situación y la informoci6n serta 

confiable. 

Ante la dificultad de establecer contacto personal con 

muestro significa.tiva de padres·, se pens6 en hacerlo 

otravés de sus hijos. 

La forme de contactar a los hijos fué mediante los 

escuelas preparatorias y para esto fué necesario recurrir a 

algunas que por conocer previamenLc el investigador, permi

tieron llevar a cabo le investigación. Se eligieron as! dos 

escueles preperetorias particulares ubicadas en el sur de lo 

Ciudad de México con población escolar masculina en una y 

mixta en la otra. 



-68-

Se estudiaron. un total de 180 casos quedando constitui

da así la muestra con base en la cual se afirmará o negará 

la hip6tesis y se emilirán soluciones educativas. 

Dentro de esto muestra no están comprendidas las 10 

personas a quienes se aplicó una prueba pil.oto para conocer 

si el cuestionario estaba bien diseñado 1 si no presf!ntaba 

obstltculos para ser contestado y si permitla obtener lo 

información nccesar la para 1!fcctos de la invcstignci6n. 

4. TECNICA DE JNVESTIGACION 

Paro la presente investigación se eligió a la encuesta 

como técnica para recabar la información. 

Esta t6cnica consiste la recopilación de la 

información sobre una porte de la población llamada muestro, 

esta información pueden ser datos generales, opiniones, 

sugerencias respuestas preguntas formuladas sobre 

diversos indicadores que se pretenden explorar a través .de 

este medio. 

La información recopilada mediante le encuesto sirvi6 

para hacer análisis cuantitativo as! otro 

cualitativo con el fin de ldcnlificar qué concepto tienen 

los padres de familia sobre orientación vocacional, si estr> 

amplio limitado, si piensan que les corresponde 

intervenir o no y si creen que están preparados o por el 

contrario, tienen carencias educativas. 

4.1 El instrumento. 

El instrumento que se utilizó para el levantamiento de 

la encuesta fue el cuestionario. Se eligió este instrumento 

dada la facilidad que otorga para aplicarse simultáneamente 



-69-

a una parte significativa de la población, la cantidad de 

datos que puede aportar en poco tiempo y con un esfuerzo 

menor por parte del investigado además de la rnriedad de 

respuestas y puntos de vista que con respecto al tema se 

pueden obtener. 

Para que el cuestionario pudieru llegar 11 manos de 

padres de familia con hijos en el último grado de la escuela 

preparatorio se les entreg6 a los hijos pidiendo que lo 

llevaran o sus padres, Hubo sin embargo unos veinte cuestio

narlos que con todo claridad se podla descubrir qut• no 

hablan sido contestados por los padres sino por los hijos, 

estos se desecharon y se tomaron en cuenta para lu 

muestra pues invalidaban la informaci6n. 

4.2 Objetivos del instrumento, 

El cuestionario tuvo varlos objetivos particulares funda

mentados en la finalidad de lo investigación, estos fueron: 

- Conocer el concepto que tienen los padres de familia sobre lo 

orientación vocacional así como la claridad de éste, 

- Ubicar el lugar que los padres de familia conceden a le 

orientación dentro de su labor educativa. 

- Saber si los padres de familia sc sienten responsables de 

orientar vocacionelmenle a sus hijos. 

- Definir las ventajas que encuentran los padres de fami 1 ia el 

ejercer funciones de or icntac i6n vocuc i anal. 

- Conocer si los padres de familia son conscientes de los pro

blemas o desventajas que pueden enconLrar al actuar 

orientadores vocacionales, 
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- Identificar los aspectos en los que los padres de familia 

pueden ser preparados para poder ayudar a sus hijos en la 

elección de unQ profesión. 

- Definir si los padres de familia tienen interés en prepararse 

para poder ayudar a sus hijos. 

Todos los anteriores objetivos se lograrán a través· de la 

respuesta a las preguntas del cuestionario y el consecuente 

análisis y evaluación cualitativa de las mismas. 

4.3 Diseño del instrumento piloto. 

El cuestionario consta de un total de once preguntas. De 

éstas, ocho son de respuesto cerrada y tres de respuesta 

abierta, fué diseñado de estu forma para obtener la informa -

ción necesaria y al mismo tiempo poderla tabular fácilmente. 

Siendo 180 padres de familia el tamaño de la muestra 1 se 

requer!a que en su mayor parte, el cuestionario estuviera 

formado por preguntas de respuesta cerrado pues de lo contra

r io1 los resultados variarían en un rango muy grande haciendo 

dificil el logro de objetivos y la llegada a conclusiones 

concretas. 

La primera pregunta fué formulada con la intenci6n de · 

tener seguridad de que realmente el cuestionario fué contes

tado por la persona indicada, es decir 1 padres de familia con 

hijos en el 6.ltimo año de la preparatoria. 

La segunda pregunta tcn:la la intenci6n de ser correla

cionada posteriormente con la sexta pues se sospechaba que 

los padres de familia que además de tener hijos en la prepa -

ratoria, tienen también en la universidad. han tenido mayor 

experiencia y enfrentado mas problemas ante la elecci6r1. 
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Con lo tercera pregunta se buscó definir el concepto que 

tienen los podres sobre la orientacibn vocacional. Esta 

pregunta se hizo de tipo abierto pues de otra forma, se 

condicionarla lo respuesta. 

Los preguntas cuatro y cinco pretendieron delcrrninar si 

realmente los podres conceden algún sitio a la orientoc;:ión 

vocacional dentro de su labor educativa. 

La sexta pregunta sondeo para descubrir 

realidad que tan frecuentes son los problemas ocasionados por 

lo falta de orientaci6n y cuáles son los que mos se dan. 

A través de la séptima pregunta, se buscó que los podres 

señalaran qué institución educativa consideran debe ejercer 

las funciones de oricntaci6n vocacional. 

Con las preguntas ocho y nueve se buscó conocer si los 

padres están conscientes de todas las ventajas que l.ienen a 

su favor al orienLHr a su hijo asl corno los desventajas y 

obstáculos que pueden ení rentar. 

La décima pregunta estuvo directamente encaminada 

saber si los podres de familia tienen inquietud de prcpur<J~c 

en esto área poro poder auxiliar en forma mas eícctiva a sus 

hijos. 

Por Último, lo onceavo pregunta se diseñó paro localizor 

cu61es son realmente la5 necesidades educativas y en qué 

aspectos requieren ser preparados los podreh de [ami lin. 
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4.3.1 El cuestionario piloto. 

CUESTIONARIO 

. El cuestionario que a continuaci6n se presenta pretende 
investigar qué es lo que usted, padre de familia, opina sobre 
ciertos aspectos de la orientaci6n vocacional. 

Se le agradecerá responder a las preguntas que a 
continuacl6n se presentan con la mayor sinceridad y ohjet.ividad 
posibles pues de ello depentlerá la validez y éxito de f!sta 
investigación. 

Instrucciones 

En las preguntas que a continuoci6n se presentan, señale 
con una 11 X11 la respuesta correcto según sen au caso. 

l. lTicne usted algOn hijo estudiando el tercer año de 
preparatoria? 

SI ( NO 

2. ¿Tiene usted algún hijo r¡ue haya estudiado o que esté 
estudiando una Carrera? 

SI ( ) NO 

3. lQué cree usted que es la orientaci6n voc.acionel? 

4. Siendo usted padre y educador de sus hijas, Gse considera 
responsable de ayudarles a elegir una carrera? 

SI ( ) NO ( ) 

5. Con respecto a la labor de orientar vocncianalmcnte para la 
elección de una profesión, usted considera que: 

El padre de familia puede ser orientador junto con 
maestros y orientadores especializados •.••••••.•••••••• ( 

El padre de famil io no debe intervenj r en la labor 
de orientación vocacional ••• •·•••••·••••·•••••·•••••• •• ( 

El padre de familia debe reelizar lu orientación 
sin la intervención de orientadores y maestros., ••• , ••• ( 
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6. lHan presentado sus hijos algún problema 
Carrera? 

SI NO ( 

la elección de su 

En caso afirmativo, señale cuál (puede señrilar varios): 

- Indecisi6n ante distintas carreras 
- Desconocimiento de las posibles co-,r""re-r=-a=-s,.-,y,---;d __ e....,..la_s __ _ 

Universidades que las imparten 
- Inseguridad en lo elección 
- Cambio de carrera una vez "'r""en::-1;-:i;-:z:-:.a'°'d"a-.,,u""n""a-e::-1;-:c::c-::c-;-i-;:Ó-,,n---( 
- Inseguridad en la capacidad personal para una ---- :~!~~:~~ª~: ~~~r:~~·-u'd7i __ o __ s _____________ _ 

- Otro: ________________________ _ 

7. lCuál cree usted que deba ser la poslura de los padres con 
respecto e la orientación vocacional del hijo? (señale una) 

- Dejar el problema en manos del hijo pues es 
responsabilidad de los padres ____________ ( 

- Dejar que maestros y orientadores ayuden al joven 
pues los padres no pueden hacer nada ________ _ 

- Tratar de brindar al hijo tanto la propio ayudo 
como la de otros. _________________ _ 

8. Mencione las ventajas que existen al ser el padre el orienta
dor de su hijo: 

9. Mencione las desventajas que existen al ser el padre el orien
tador de su hijo: 

10. A usted como padre de familia lle gu&tar1n prepararse pura 
poder ayudar a sus hijos en una [arma mas c[icaz durante el 
proceso de orientación vocacional? 

SI ( ) NO ( 
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11. En cado uno de los siguientes aspectos, 
preparacibn que cree tener: 

seña le el grado de 

Conocimiento de las coracteristicas 
de la adolescencia. 

Conocimiento de las causas de la 
conducta del adolescente. 

Conocimiento de los inquietudes e 
intereses de su hijo. 

Forma de establecer y mantener 
buenas relaciones con los hijos. 

Conocimiento de las distintas 
técnicas de obscrvaci6n. 

Conocimiento de lo que los tests 
pare medición de intereses y 
aptitudes pueden aportar. 

Conocimiento de guías de carreras 
y lBs universidades que las 
imparten. 

Conocimiento de los campos de 
acción y la oportunidad que ofre
cen. 

8 ~ < 

~ ~~ .. 
p., p., 

Muchos gracias por su 
colaboracibn 

~1 .. 
p., 

Nota: esta investigación es independiente a los servicios de 
orientaci6n de la escuela a lo que su hijo asiste. 
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4.3.2 Prueba del instrumento y modificaciones, 

Como se dijo en el subcapltulo número tres, el 

cuestionario fué aplicado inicialmente a 10 padres de familia 

paro probar si estnbu bien disefiado y pod{a investigar le 

informaci6n necesario. 

El objetivo se logr6 en nueve de las preguntas y las dos 

restantes presentaron ciertos problemas que se modificaron de 

la siguiente forma: 

Pregunta número 4: 

Al pretender investigar por qué los padres conceden o 

niegan una parte de sus funciones educativos 11 la labor de 

o·rientar vocacionalmente 1 descubri6 que la raz6n lo 

identificaban directamente con las ventajas y desventajas de 

que el padre sea orientador de sus hijos, De esta forma, las 

respuestas a la parte abierta de la pregunta número cuatro y 

lus de las preguntas ocho y nueve eren en su rnayoria las 

mi smes. Dos de los cuestionados mostraron confusi6n 

aclarando que se les estaba preguntando lo mismo dos veces. 

Se concluy6 que reolmcnte los padres de familia tenian ln 

raz6n pues si ubican o no a la oricntaci6n dentro de su misi6n 

de educar, lo hacen fundamentados en el peso que conceden a los 

ventajas o a las desventajas. Asl, los padres por u quienes son 

importantes y significativas las ventajas, lo i11cluirt1n en sú. 

labor educativa, al contrario de aquellos que desisten antl' }as 

desventajas. 

La parte abierta de lo pregunta número cuatro quedó el imi-

nada. 

Lo otro pregunta que se modlfic6 fuá la número cinco pues 

ya en la práctica se descubrió que era mur parecida a la número 
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siete. La informoci6n que estaban o portando era similar aunque 

variaba la forma de pre-guntnr y algunas de las opciones de 

respuesta, osl e..s que se decidi6 unir a la pregunto siete con 

la cinco quedando de la siguiente forma: 

S. Con respecto a la labor de orientar vocacionalmentc para la 

la elección de una profesión, usted considera q.ue: 

El hijo no necesita ayuda, la elección de una pro fesi6n 

es un problema que puede resolver solo ~~~~~~~~~ 

Los maestros y orientadores espec ilizados deben ser los 

encargados de la orientación sin que los padres inter-

vengan~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

Los padres deben ser los encargados de la orientación 

sin que los mnestro3 y orientadores especializados 

intervengan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

La orientación debe ser realizada entre p:ldrcs de 

familia, orientadores y maestros~~~~~~~~~~~~-

Ante estas modificaciones el diseño inicial del 

cuestionario cambi6 quedando ahora con diez preguntas en lugar 

de once. Lo. secuencia de las preguntas, al eliminar una, conse

cuentemente cambió también, quedando osi el nuevo orden. 

l. Busca asegurar que el cuestionario esté siendo contestado 

por la persona indicada. 

2. Pretende correlacionarse con la sexta establecer si 

quienes tienen mas experiencia, han vivido mas problemas. 

3. Definir concepto de orientación v~'cacional. 
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4 y S. Determinar si los padres ubican a la orientaci6n dentro 

de su labor educativa. 

6, Es un sondeo poro descubir qu6 tan frecuentes son los 

problemas de orientnci6n y culiles son los mas comunes. 

7 y 8. Se dirige o descubrir ventajas y desventajas. 

9. Esta pregunta se encamino directamente 

inquietud de los padres de prepararse. 

de los padres de prepararse, 

conocer la 

10, Por 6ltimo, esta pregunta intenta localizar los carencias 

educativas. 

Con 10 preguntas desarrolladas en función de los aspectos 

anteriores, se elabor6 el nuevo cuestionario y se procedi6 a 

aplicarlo a la muestra. 

4.3.3 Selecci6n de la muestra. 

Siendo la poblüci6n tan amplia, se tuvo que pensar en unu 

forma sencilla de alcanzar buen número de padres de 

familia(cfr. p.67). Los integrantes de la muestra coincid.íon en 

las siguientes características: 

- Ser padres de familia. 

Tener hijos estudiando el último año de la escuela 

preporotorin. 

- Tener a sus hijos estudiando en una preparatoria privado lo
calizado en el sur de la ciudad de México. 

<";':. 
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4.3.4 Cuestionario definitivo. 

CUESTIONARIO 

El cuestionario que a continuaclbn se presenta pretende 

investigar qué es lo que usted, padre de familia, opina sobre 

ciertos aspectos de la orientaci6n vocacional. 

Se le ngradcccrá responder las preguntas que 

continuaci6n se presentan con la mayor sinceridad y objetjvidad 

posibles pues de ello dependerá la volidéz y éxito da esta 

investigación. 

Instrucciones 

En lus preguntas que a continuación se presentan, señale 
11 X" la respuesta correcta según sea 

l. lTienc usted nlgUn hijo estudiando el tercer año de 

preparatoria? 

SI ( NO ( 

2. lTiene usted algún hijo c¡ue haya estudiado o esté estudiando 

una Carrern? 

SI ( NO 

3. lQué cree usted que la oricntoci6n vacacional 1 

4. Siendo usted padre y educador de sus hijos, lse considera 
responsable de ayudarles a elegir una carrera? 

SI ( ) NO ( ) 

5. Con respecto a la labor de orientar vocacionalmente paro la 
la elccci6n de una profcsi6n, usteJ considera que: 
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[$')] 

$W~ 
TISIS 
~r u 

~m ~rn[ 
~inlJOffG/1 

El hijo no necesita ayuda, la elccci6n de una profesi~n 

un problema r¡uc puede resolver solo ---------

Los maestros y orientadores cspccilizados dPhcn ser los 

encargados de la orientoci6n sin que los padres inter-
~engan _______________________ _ 

Los padres deben ser los encargados •le la orient<.1cibn 

sin que los maestros y orientadores especializados 

intervengan --------------------~ 

La oricntaci6n debe ser real izada entre padrt•s dc 
familia, orientadores y maestros _________ _ 

6. lHan presentado sus hijos algún problema en In clcr:.c16n 

su carrera? 

SI NO ( 

En caso afirmativo, señale cuál (puede seiia 1 ;ir varios): 

= ii~~~~~~!~~i=~ ~~ ~! 5 ~!~ t~~s~~ ~~: r~:-r-rc-,-,.-.-y~d-e~l -as __ _ 

_ ~~!;:~::~:~e:0 q~= !~:c~~~~rten -----------
- Cambio de carrera una vez realizada una elección ( 
- Inseguridad en la capacidad personal para uno ---

determinada carrero _______________ ~ 
- Abandono de los estudios _____________ _ 

de 

7. Mencione las ventajas que existen al ser el padre el 
orientador de su hljo: 

8. Mencione los desventajas que existen al ser el pncfrc el 
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orient.ador de su hijo: 

9. A usted como padre de familia lle gustarla prepararse para 
poder ayudar a sus hijos en una forma mas eficaz durante 
el proceso de orient.ación vocacional? 

SI ( ) NO ( • ) 

10. En cada uno de los siguientes aspectos, 
preparación que cree tener: 

señale 

8 

el grado de 

~ ~ 
~ ~~ i5 e;¡ 
fu ... o. 

"'"' 
Conocimiento de las carnctcrísticas 
de la adolescencia. 

Conocimiento de las causas de la 
conducta del adolescente. 

Conocimiento de las inquietudes e 
int.ereses de su hijo. 

Forma de establecer y mantener 
buenas relaciones con los hijos. 

Conocimiento de las distinta~ 
técnicas de observaci6n. 

Conocimiento de lo que los test 
para medición de intereses 
aptitudes pueden aportar. 

Conocimiento de guías de carreras 
y las universidades que las 
imparten. 

Co11ocimiento de los campos de 
acción y la oportunidad que ofre
cen. 

"' o. 

Muchas gracias por 
e olaboración 

"' o. "' o. 

Nota: esta investigación es i ndcpendicntc o los servicios de 
orientaci6n de la escuela a lo que su hijo asiste. 
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4.4 Levantamiento de la encuesta y resultados 

Los resultados que a continuacibn presentan, fueron 

obtenidos despu6s de aplicar cuestionarios a 180 padres de 

familia y revisar la informaci6n obtenida. 

PREGUNTA No .1 

lTiene usted algún hijo estudiando el tercer año de preparatoria'! 

SI ( 180) NO ( O ) 

PREGUNTA No.2 

lTicne usted algún hijo que haya u que esté estudiando unn 

carrera 7 

SI (91) NO (89) 

PREGUNTA No.3 

Qué cree usted que es la orientacibn vocacional? 

Al esta pregunta de respuesta abierta, se dicro11 

variadas opiniones¡ pare poder tabularlas y analizarJns, se les 

agrup6 según la idea central que exponían. 

- Conocer aptitudes, habilidades y aficiones para orlcnlar 

con base en ellas a que decida qué estudiará (46) 

- Dar a conocer las carreras y la universidades (34) 

- Guiar al joven a que descubra su aptitud en determinado 

campo profesional (27) 

- Instrumento para ayudar al joven a encontrar lo profesión 

que le realice ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(25) 

- Ayudar a elegir correctamente (19) 

- Es informar sobre las carreres, considerando tendencias 

de los hijos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(14) 

- Análisis de aptitudes e inclinaciones (12) 

- Una tarea muy importante ( 1) 

- Transmlsi6n de una experiencia l) 

- Nula 1) 
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PREGUNTA No. 4 

Siendo usted padr-e, educador de sus hijos, lse considera 

responsable de ayudarles a elegir una carrera? 

SI (168) NO (5) NULA ( 7) 

PREGUNTA No. 5 

Con respecto a la labor de orientar vocacionalrnente pñra la 

elecci6n de una profesi6n, usted considera que: 

El hijo no necesita ayuda, lo elecci6n de una profesi6n es 
un problema que debe resolver solo _____________ ( O) 

Los maestros y orientadores especializados deben ser los 

encargados de la orientaci6n sin que los padres intervengan_( 11) 

Los padres deben ser los encargados de la orientoci6n sin 

que maestros y orientadores especializados intervengan ___ ( 2) 

La orientaci.6n debe ser realizada entre padres de familia, 

orientadores especializados y maestros ---------~(166) 

Nula 

PREGUNTA No. 6 

lHan presentado sus hijos algún problema en la elecci6n de su 

carrera? 

SI ( 107) NO (73) 

- Indecisión ante distintas carreras ____________ (88) 

- Desconocimiento de las posibles carreras y de las 
Universidades que las imparten _____________ (34) 

- Inseguridad en la elección (43) 

- Cambio de carrera una vez realizada una elccci6n (18) 
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- Inseguridad en la capacidad personal para una 
determinada carrera. _________________ _ 

- Abandono de los estudios _______________ _ 

- Otro: 

- Falta de oportunidades en México ___________ _ 

- Influencia de un ambiente negativo a estudiar ______ _ 

- Decepci6n al descubrir que la carrera l!S distinta 

ya en la práctica 

'correlaci6n con la pregunta No. 2: 

- Padres de familia que no tienen hijos en la Universidad 

y no han presentado problemas vocacionales 

- Padres de familia que no tienen hijos en la Universidad 

6) 

2) 

1) 

1) 

1) 

y si han presentado problemas vocncionales. _______ (60) 

- Padres de familia que si tienen hijos en ln Universidad 

y no han preseutado problemas vocacionnles ________ (4li) 

- Padres de familia que si tienen hijos en lo Universidad y 

si han presenLado problemas vocacionoles _________ (47) 

PREGUNTA No. 7 

Mencione las ventajas que existen al ser el padre orientador del 

hijo: 

- Se conoce carácter, habilidades, apLitudcs e 
inquietudes _____________________ (61) 

- Existe comunicaci6n y clima de confianza ________ (29) 

- El padre siempre está pera brindar apoyo y 

resolver dudas --------------------< 20) 

- Se conoce al hijo y se le orienta impulsados por el amor 
y el interés en felicidad (20) 

- Se conoce tanto al hijo como a las carreras que existen __ ( 16) 
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- Interés personal en que el hijo elija lo mejor ______ (14) 

- Experiencia de los pedres ________________ (l4) 

- Nula 
________________________ (10) 

- Ayuda eficáz mientras sean imparciales 

- Perticipaci6n en la educación del hijo _________ _ 

- Interés en evitar fracasos---------------
- Muchas ________________________ _ 

- Se favorecerá el acercamiento 

PREGUNTA No. 8 

6) 

6) 

4) 

3) 

2) 

1) 

Mencione las desventajas que existen al ser el padre el 

orientador de su hijo: 

- Que el padre se deje influenciar por sus propios deseos 
y gustos (57) 

- Falta de prC?pareci6n para orientar adecuadamente (30) 

- Que el padre quiera ejercer su autoridad ignorando gustos 
y aptitudes (24) 

- Influencia de la profesión del padre (20) 

- Nula (16) 

- Rebeldía del joven hacia le autoridad paterno ( 10) 

- Ninguna (10) 

- Reproches del hijo y sentimientos de culpa ante una 
decisi6n fracasada 6) 

- Ignorancia sobre las carreras y Universidades que las 
imparten 5) 

- Diferencia en gustos entre padre e hijo 3) 

- Hala comunicación 3) 
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- Falta de conocimiento del hijo fuera del ambiente familiar ( 1) 

- Sobreproteger al hijo orientándolo hacia lo mas fácil ___ ( !) 

PREGUNTA No. 9 

A usted padre de familia, lle gustaría prepararse para poder 

ayudar a sus hijos en una forma mas eficaz durante el proceso de 

orientación vocacional? 

SI ( 175) NO ( 5) 

PREGUNTA No. 10 

En cada uno de los siguientes aspectos, señale el grado de prepe-

raci6n que cree tener: 

Conocimiento de les carecter!stices 
de la adolescencia. 

Conocimiento de las causas de le 
conducta del adolescente. 

Conocimiento de las inquietudes e 
intereses de su hijo. 

Forma de establecer y mantener 
buenas relaciones con los hijos. 

Conocimiento de les distintas 
técnicas de observación. 

Conocimiento de lo que los test 
para medición de intereses 
aptitudes pueden aportar. 

Conocimiento de gulas de carreras 
y las universidades que las 
imparten. 

Conocimiento de los campos de 
acci6n y la oportunidad que ofre
cen. 

17 

17 

17 

20 

13 

19 

123 

112 

119 

!OS 

o 
~ . 

º" um 
o c. 
g.~ 

39 

49 

43 

53 

61 99 

58 102 

66 81 

72 77 

13 

14 

20 

12 
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li.5 Interpretaci6n cualitativa de los resultados 

PREGUNTA Ho. l 

El 100% de los padres de familia demostr6~ ser la persona 

indicada para contestar el cuestionario al afirmar tener· algún 

hijo estudiando el último año de la escuela preparatoria. Este 

fué un importante primer paso pues asegura que al menos han 

tenido que enfrentar el problema pues presupone haber vivido el 

proceso de maduraci6n de la vocaci6n del hijo desde las primeras 

etapas educativas y finalment:e estar ante el momento de una 

elección definitiva. 

PREGUNTA No. 2 

SI (50.6%) NO (49.4%) 

En esto respuesto la poblaci6n demostró estar dividida a la 

mitad. El 50. 6% si tiene hijos que han estudiado o están 

estudiando una carrera. Este hecho indica que la mitad de los 

padres cuestionados tiene mas experiencia pues han enfrentado lo 

situaci6n de la elección definitiva en mas de una vez. El tener 

padres mas expertos contestando los preguntas que interesan a 

esta investigación contribuye a hacer mas significativos los 

resultados de la misma. 

Mas adelante se correlacionan estos resultados can los de la 

pregunta número seis aportando datos mas valiosos. 
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PREGUNTA No. 3 

Concepto de orientaci6n vocacional: 

El 25.55% de los cuestionados demostr6 
tener un concepto suficientemente amplio 
al considerar tonto el conocimiento que 
se requiere de la persona como la 
oricnteci6n que se de con base en él, 

Un 18,88% redujo le actividad de 
orientaciún a la informaci6n pro(csio
grófice. 

El 7. 77% ccntr6 también el interés c>n lo 
profesiogrof la agregando el conocimienLo 
de les tendencias. 

Un 21.66% hob16 del descubrir aptitudes 
y tendencias pero se limit6 el no 
mencionar los fines de ello ni lo forma 
de lograrlo. 

Otro 24, 43 aporto un enfoque muy 
concreto al considerarla un instrumento 
de ayuda, sin embargo, de este número,un 
10.55% complementó positivamente al 
mencionar la realiznci6n que se busca 
como consecuencia. 

Un 1.66% se mostró poco claro al 
señalarla como una actividad importante 
y transmisi6n de experiencia. Un sujeto 
anuló la respuesla al no contc.!>Lar. 

Como se percibe anteriormente, la mayor parte dü los padres 

tienen una idea de lo que es la orientaci6n vocac ionel pero no lo 

contemplan en toda su dimensi6n. 

PREGUNTA No.4 

Un 93.33% de los padres sl se consideran responsables de 

ayudar a sus hijos a elegir una Carrera, lo cual es de gran 

relevancia pues ubica definitivamente o la orientaci6n vocacional 

dentro de las labores educativos de los podres. 
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El 2. 71 de los padres no se consideran responsables de esta 

misión y finalmente, un 3.88% dcja1·on la pregunta sin contestar. 

PREGUNTA No. S 

Ninguno de los cuestionudos cree que oJ. 
hijo deba resolver solo su profesión. 

Un 6.11% opina que maestros 
orientado-res deben encargrirse sln que 
el padre intervenga. 

Un 1.11 % sostiene que exclusivamente los 
padres deben ser los encargados de la 
orientación. 

La mayoría, es decir, un 92.22% creen 
que la orienLaci6n es u11a labor conjunto 
de podres, moest ros y orlen ta dores 
especializados. 

Una persona anuló lo pregunta 

constituyendo un .55%. 

PREGUNTA No. 6 

Una mayoría de padres de familia formAda por un 59.44% 

expresó hnber tenido problemas con sus hijos en lo clecci6n de 

una carrera. 

Por el contrario, el 40.55% contest6 no haber enfrenlado 

ningun ti{io de problema en }¿¡ orientación vocacional de sus 

hijos. 

Los padres que expresaron haber tenido problemas, 

dislribuyeron sus respuestas de la sigujentc forma: 
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Indecisi6n nnte las distintas carreros 
(88.24%) 

Desconoc imicnto de las posibles cnrrl'rJs 
y de las universidades que las imparten. 

(31.77%) 

Inseguridad en la elecci6n 
(40.18%) 

Cambio de carrera una vez realizadn la 
elecci6n (16.82%) 

Inseguridad en la capacidad personal 
para una determinada carrera 

( 5. 60%) 

Abandouo de los estudios 
( 1,86%) 

Falta de oportunidades en México 
( .93%) 

Influencia de un ambiente negativo a 
estudiar ( .93%) 

Decepci6n al descubrir que lo carrera es 
distinto ya en la práctico 

( ,93%) 
Los problemas que Da} tnn o la vista son la indecisión ante 

distintas carreras y la inseguridad en las elecciones hechas. Es 

imposible decir que estos problemas se pueden eliminar, pero st 
se puden reducir en buen grado mediante la adecuada 

orientación que permita nl joven sentirse mas seguro de su5 

decisiones. 

La profesiografía puede ser una herrnmientn valiosa para 

eliminar el problema de desconocimi en Lo de 

universidades. 

Correloclón entre las preguntas dos y seis: 

lTiene hijos en la 
Universidad? 

NO 
NO 
SI 
SI 

lllan tenido problemas 
vocacionales? 

NO 
Sl 
NO 
Sl 

16. 11% 
33. 31'.:'., 
27. 44% 
26 .11% 
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Al elaborarse esta correlaci6n, se pensaba que entre mas 

experiencia tuvieran las podres ante mayor número de hijos, mas 

problemas vocncion.ales iban a tener también, sin embargo, no 

result6 ser as! en la realidad pues los padres que aún no tlenen 

hijos en la universidad, resultaron haber tenido mas problemas de 

orientación. Ante estos resultados el planteamiento supuesto 

pierde validez y se demuestra que no tiene nada que ver el que 

los padres hayan tenido mas experiencias con la cantidad de 

problemas de orientoci6n que hayan enfrenlado. Todo depende de 

cada hijo y de cado situoci6n. 

PREGUNTA No. 7 

Las ventajas consideradas se distribuyeron de 

la siguiente forma: 

Conocimiento de car~cter, habilidades, 
aptitudes e inquietudes 

(33.88%) 
Comunicaci6n y clima de confianza 

(16 .11%) 
Cercanía para resolver dudas y apoyar 

(11.11%) 
ConociruicnLo, impulso que da el nmor 
el interés por la felicidad del hijo 

(II.11%) 
Conocimiento del hijo y carreras 

( 8. 88%) 
Interés en lo mejor pura el hijo 

( 7. 77%) 
Experiencia de los podres 

( 7. 77%) 
Nula ( 5.55%) 
Ayuda eficáz mientras sean imparciAles 

( 3. 33%j 
Ninguna ( 3. 33%) 
Pnrticipaci6n en la educnci6n del hijo 

( 2.22%) 
Interés en evitar fracasos 

( 1.66) 
Huchas ( l.11) 
Se favorecerá el acercamiento 

( • 55) 
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Una tercera parte de los padres consideraron como 

mayor ventaja el conocimiento que tiene sobre el 

carácter, habilidades, npti tudes, inquietudes gustos 

constituyendo a ésta vcntaj~ en la principul razón paro 

actuar como orientadores vocacionales de sus hijos. También 

dieron importancia al clima de confianza y comunicaci6n que 

existe en el hogar así como a la cercanía y a el interés en 

la felicidad del hijo. 

La opinión de los padres' coincide en su mayor parle con 

lo antes postulado en el marco de referencia, lo {mico que 

fub considerado por ellos fué el interés que pueden 

.desarrollar los padres para prepararse y poder encauzar a 

sus hijos mas efectivamente. 

Sólo un 3 .33% indlcb no encontrar ninguna ventaja. Esto 

es un porcentaje ton bajo, que pierde importancia al ser 

comparado con lo que opinaron el resto r:le los padres. 
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PREGUNTA No. 8 
Las desventajas consideradas por los ped res se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

Que el padre se deje influenciar por sus 
propios deseos y gustos 

( 31. 66%) 
Falto de preparación para orientar 
adecuadamf.!nte ( 16.66%) 
Que el padre quiero ejercer su autorid1.d 
ignorando gustos y aptitudes 

(13.13%) 
Influcnc La de la profesibn del padre 

(13.33%) 
Nula ( 8. 88%) 
Rebeldia del joven hacia la autoridad 

( 5. 55%) 
( 5. 55%) 

paterna 
Ninguna 
Reproches 
culpa ante 

del hijo y sentimientos de 
una decisión fracasada. 

( 3. 33%) 
Ignorancia sobre las carreras 
universidades que las imparten 

( 2. 77%) 

las 

Diferencias en gustos entre padre e hijo 
( l. 66%) 

Mela comunicación 
( 1.66%) 

Falta de conocimiento del hijo fuera del 
ambiente familiar 

( • 55%) 
Sobreprotr•eer al hijo orientÁndolo hacia 
lo mas fácil ( • 55%) 

Los porcentajes mas relevantes se encuentran en lo 

influenciado que puede verse el podre por sus propios deseos 

gustos. La experiencia del padre puede resultar 

contraproducente y llevarlo a pensar que él sabe lo que es 

mejor para su hijo y en base a el lo se debe elegir. Ante 

esta desventaja el padre pierde objetividad y se obstaculiza 

una participncibn efectiva, sin embargo, se hoce aún mas 

grave cuando se combina con el uso de la autoridad mol 

entendida y la imposicibn de una dccisi6n como opinaron un 

trece por ciento de los padres. 
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Un 16.66% de los padres hicieron notar como desventaja 

le falto de preparaci6n para orientar. Esto uno 

preocupaci6n en quienes tienen deseos de ayudar pero sienten 

que no pueden hacerlo, que se pueden equivocar causando mas 

daño que beneficio. 

Fue también significativo el grupo de padree que indicó 

como desventaja la influencia de la profeei6n del padre, 

Esto es muestro de que en un grupo significativo existe 

conciencia de que el padre puede influir aún sin querer pues 

puede suceder que el hijo se vea influenciado solo por ser 

lo profesión del podre lo que mejor ha conocido )' con lo que 

mas contacto ha tenido. 

Sólo un 5.55% de los paares concedió importancia a una 

de les caracteristicas dr. la adolescencia la 

rebeldla a la autoridad, además de que fué un grupo pequeño, 

no se consideraron otras características que iníluyen. 

PREGUNTA No. 

Quienes tienen interés en prepararse para ayudar e sus 

h;i,jos en una forma mes eficaz: 

SI (97.22%) NO ( 2.77%) 

Los resultados muestran como una gran mayoría al grupo 

de padres que quieren preparse, esto constituye un aspecto 

muy importante pues ante estn dis¡1osici6n pueden 

disminuir muchas de las dcsvc.>ntajas consideradas 

anteriormente y convertir en mas positiva lo ¡rnrtici paclbn 

del padre. Quienes demostraron no tener interés seguramente 

es porque no se consi.dernn como responsables y por lo mismo 

creen que no pueden ni deben hacer lh1da. 
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PREGUNTA No. 10 

Grado de preporacibn que se cree tener: 
o 

Conocimiento de las caracteristicai 
de la adolescencia, 

Conocimiento de las causas de la 
conducta del adolescente, 

Conocimiento de las inquietudes e 
intP.reses de su hijo. 

Forma de establecer y mantener 
buenas relaciones con los hijos. 

Conocimiento de las distintas 
técnicas de observación. 

Conocimiento de lo que los tests 
para medición de intereses y 
apt_ i tudes pueden aportar. 

Cono e imicn to de gulas de carreras 
y las universidades que las 
importen. 

Conocimiento de los campos de 
a ce ión y la oportunidad que ofrc-
cen. 

~ 
"""' =>< 
:<:o.. 

"' "' 
9. 44% 

9 .44% 

9.44% 

11.11% 

3.88% 

3. 33% 

7 .22% 

10.ssi: 

Casi setenta por ciento de los 

o 
Q 

< 

"' < o.. 

"' "' 
68. 33% 

62. 22% 

66.11% 

58. 33% 

33. 88% 

32. 22% 

36. 66% 

40% 

o 
Q 

< 
º"' U< 
OO.. 
o..w 

"' 
2 l. 66% 

27. 22% 

23.88% 

29. 45% 

55% 

56 .66% 

45i; 

42. 77% 

o 
Q 
< 
"' <., 

""" -= o.. 

.55% 

1.11% 

• 55% 

1.11% 

7. 22% 

7. 77% 

11. 11% 

6.66% 

manifestaron conocer las caracteristicns de 

padres cuestionados 

la adolescencia asi 

como los causas de los cambios en la conducta. 

Una cuarta parte de los padres manifest6 sentirse poco 

preparada, son ellos tal vez los padres mas conscientes que 

consideran que no es suficiente con lo aprendido a través del 

contacto con el joven, sino que también se requiere de uno 

preparación intencionado. 
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En cuanto al conocimiento de las inquietudes e intereses del 

hijo, también fué un porcentaje alto el que monifcst6 sentirse 

preparado, sin embargo, cabe pensar en acciones educativas a éste 

respecto pues casi una cuurta parte de la poblac i 6n 

consider6 sentirse poco preparada. 

En lo tocante a la íormu de establecer y mantener but'nll.'i 

relaciones, es casi una tercera parte de los padres lo que se 

cons'idero poco preparada y cabe aqui poner interés pues s61o 

rclaci6n cercana podrá focilitcr al padre el desempeño de sus 

funciones. 

Has de lo mitad de los padres mani fest&ron estar poco 

preparados tanto técnicas de observaci6n como la 

informaci6n que de los tests se puede obtener. 

La profesiografio fue tambil!n un aspecto en la que un 

porcentaje alto de padres se reconocieran débiles y por lo tanto, 

suceptibles de ser preparados. 



CAPITULO V 

SITUACION REAL, CARENCIAS EDUCATIVAS 
EN LOS PADRES DE FAMILIA Y VIAS DE 

ACCION QUE SE PROPONEN 
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SITUACION REAL, CARENCIAS EDUCATIVAS 
EN LOS PADRES DE FAMILIA Y VIAS DE 

ACCION QUE SE PROPONEN 

l. COMPARACION DE LA SITUACION REAL CON LA IDEAL 

- Concepto de orientaci6n vocacional 

En el capítulo número uno (inciso no.2.6) se defini6 a la 

orientaci6n vocacional primero partiendo de lo que es lu vocc..1ci6u 

y después señalando la actividad de encauzar esn vocaci6n junto 

con el conocimiento de el mundo de trabajo, las distintas 

ocupaciones y medios de realizar las aspiraciones de la persona. 

En el contacto con la realidad se descubrió que los padres 

de familia tienen una idea general; algunos les falta 

considerar lo importante que es partir de las tendencias inter11ns 

personalidad del individuo, otros olvidan de dar un 

conocimjento de las oportunidades que existen. Fueron pocos los 

que mencionaron le consecuente búsqueda de la realización 

personal que se persigue. Hubo también quienes centraron toda su 

atenci6n en la profesiografia así como quienes se limitaron a la 

participaci6n de une experiencia. 

Todo lo anterior resulta 16gico al considerar que por lo 

general los padres no han recibido ninguna preparaci6n especifica 

al respecto y por lo mismo sus conceptos son limitados. 

- Ubicaci6n de la orienteci6n dentro de su labor ed11~ntiva 

Se habl6 ya, en el capítulo tercero de la forma como la actividad 

de orientaci6n vocacional se incluye dentro de las funciones 

educativas de los padres de familia. Mediante le investigaci6n 

práctica se demostr6 que efectivamente los padres le conceden 

lugar importante a esta funci6n. Es evidente, ante un 93.33% de 
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padres que contesta1·on afirmativamente la pregunta la mayoria de 

la que se est& tratando. 

- Instituciones que pueden intervenir en el proceso 

En el capitulo número dos de esta investigación 

expusieron los distintos educadores que pueden intervenir en el 

proceso y se concluy6 que la oricntaci6n vocacioºnal debe ser una 

labor conjunta y complementaria entre padres de familia, e~cucla 
y orientadores especializados. Esto coincidi6 totalmente con la 

opini6n de los podres de familia de los cuales un 92.22% estuvo 

de acuerdo con lo establecido previamente en el marco teórico. 

Hubo también un 6.11% que insistió en que el padre de 

familia no debe :Intervenir. Las personas que así opinaron dieron 

tanta importancia lns desventajas que prefirieron mejor 

eliminar la ayuda y experiencia que puede aportar el podre. 

- Problemas en la clecci6n de una carrero. 

Tebricamente se había dicho que la falta de orientacibn 

puede tener graves consecuencias al ocasionar en los hijos 

problemas en la elecci6n o realización de su carrera. En lo 

realidad se dcmostr6 que si exlstcn problemas en los jóvenes 

los cuales se podrían evitar o disminuir mediante una orientacibn 

maf'\ atinada. 

- Ventajas al ser el podre de famllia orientador vocacional 

En general los padres de familia investigados consideraron 

de una u otra forma las ventajas que se habián citado en el 

capítulo número tres (inciso 4.1). 

Algunos incluyeron puntos de viste complementarios como la 

experiencia que poseen los padres por su contacto diario con el 

mundo de trabajo. 

Se mencionó también el amor que se profeso o los hijos, esto 
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de cierta forma se había considerado dentro del inter6s en el 

futuro del educando, sin embargo, es muy positivo este enfoque 

que aportaron algunos de los cuestionados. 

Ninguno de los padres consider6 como ventaja el interés 

personal que pueden desarrollar en prepararse para ayudar mas 

efectivamente. 

- Desventajas el ser el padre de familia el orientador vocac.lonal 

Se conincidi6 con el marco teórico en aspectos como la 

intervención de prejuicios, la falta de objetividad y la falta de 

preparación. 

Un desventaja que pesa mue.ha y no fue considerada por 

ninguno de los investigados son los problemas que cxist an en la 

relación padre - hijo. Esto puede obstaculizar totalmente una 

intención de ayuda y es importante crear conciencia pues una 

releci6n sena se establece desde las primeras etapas educc:iti vas. 

Algunos podres contemplaron una parte del problema al hablar de 

la. rebeldía hacia la autoridad paterna, sin embargo, 

contemplaron el problema en su dimensi6n amplia .. 

Algo valioso de la investigaci6n fueron ciertas desventajas 

contempladas por los padres e ignoradas en el marco teórico. 

Tales son el peso de le autoridad paterna y los reproches y 

sentimientos posteriores a una eleccibn fracasada, 

- Aspectos en los que se requiere preparar al padre de familia 

En cuento al conocimiento de las características de la 

adolescencia, las causas de los cambios en conduela y las 

inquietud~s e intereses de los hijos, los padres manifestaron 

estar bien preparados en su mayoría. Aproximadamente una cuarta 

parte se consideró poco preparada y esto llevu o pensi:tr que no 

basta prepararse estos aspectos trovés de lo 
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experiencia, se requiere de cierta intencionalidad pues entre 

mejor conozcan los padres las reacciones 

adolescentes, mejor- podrán comprender también a' sus hijos. 

los 

Trat6.ndosc de ln forma de establecer y mo.ntener buenas 

relaciones mayoría manifest6 estor preparado pero vale 

tambikn el tomar en cuenta a una casi tercera port.e de los podres 

que considcr6 estar poco prcparndo. Existen acciones cduclltivas 

que pueden lograr que el padre se capacite para tener uno 

relaci6n cercano y sana con sus hijos y poner fundamentos paro 

orientar en etapas educativas posteriores. 

E11 cuanto o las técnicas de observaci6n fue ahora 

mayado la que señaló estar poco preparada. Estos técnicas 

elementos educativos muy sencillos de aprender y emplear y que 

pueden aportar informacibn muy valioso pues la rccoleccibn de 

datos lo largo de todo un proceso dará bases para una 

orientacibn mas completa. Yo en el capitulo tercero se contempl6 

la importancia de capacitar a los padres en este aspecto y ahora 

la realidad comprobamos que una verdadera carencia 

educativa suceptible de atender. 

Los padres señalaron tambi~n sentirse poco preparados en 

cuanto a la informaci6n que de los tests pueden obtener. Los 

tests son herramientas muy Útiles pues pueden auxiliar Jl los 

padres con da tos como: 

a) Nivel de inteligencia y rendimiento intelectual. 

b) Intereses personales y vocacionales. 

e) Aptitudes. 

d) Dimensiones de la personalidad (equilibrio emocional, 

actitudes, modalidades reactivas, etc.) 

No es necesario que los padres de familia aprendan a aplicar 

e interpretar éstos pruebas pues los orientadores especializados 

maestros pueden proveerles la informaci6n obtenida de ~su 
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eplicaci6n para contar as! con mas elementos de juicio. 

En lo referente la profcsiograf {a, los 

distribuyeron sus rcspueatas de mayor menor 

centrándose principalmente en poca preparaci6n. 

investigados 

preparaci6n 

Esta es una carencia fácil de superar pues se cuenta con las 

guias de cerreras y universidades de las cuales el padre puede 

disponer para realizar su orientoci6n. Es también necesario 

un Cstrecho conlf~cto con el mundo profesional ya .i;ru1 en la vida 

diaria como atravl!s de los medios de comunicación. 

2. PROPOSICION DE VIAS DE ACC!ON PARA SATISFACER CARENCIAS 

EDUCATIVAS 

- lmpartici6n de cursos: 

Los cursos constituyen una importante herramienta educativa 

pues pueden poner la información al alcance de grupos de 

educandos atacar carencias en una forma que .'.lbArque mn-; 

personas con empleo de recursos comunes. 

Lo escuela y los centros de orientaci6n serán los encargados 

de promover este tipo de cursos de capacitaci6n aiendo Ja escuelo 

quien tendrá mas alcance hacia los padres pues su contocto es 

diario, mientras que la relación con un centro df! orientación 

solo se establece cuando de el padre 

prepararse y busca la forma de satisfacr~rla. 

- Temas que podrlan tratar los cursos: 

* Vocaci6n y formes en que se manifiesta 

la inquict ud de 

*Detección de intereses, habilidades y aptitudes desde Ja niñe7.. 
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* Como realizar y registrar observaciones. 

* Padres de familia ,maestros y orientadores especializados forman 

un equipo. 

* Los guias de carreras y su forma de uso. 

* Conocimiento de le adolescencia. 

• Uno buena relacion base de una efectiva orientaci6n vocacional. 

• lnformaci6n que se obtiene de la aplicaci6n de tests. 

- Empleo de consejeros vocacionales dentro de la escuela 

En la actualidad existen instituciones escolares que cuentan 

con servicios de orientaci6n, sin embargo, estos se importen de 

forma independiente a la orienteci6n efectuada en la cesa. Una 

situaci6n ideal seria que se procurara un estrecho contacto entre 

el consejero escolar el padre de famil ie pará os! poder 

rctroa.limenLarse con la informeci6n y experiencia obtenida por 

ambos. 

- Motivaci6n visual 

En la investigaci6n prá.ctica se descubri6 q~e los padres no 

tJenen un concepto completo de lo que es le orientación 

vocacional, ignoran algunas ventajas y desventajas que pueden 

encontrar al actuar como orientadores, desconocen la forma de 

observar científiceme~te as! le existencia de gulas 

profesiográfices y le información que de los tests se puede 

obtener; una forma de motivar a los padres para que se preparen 

superen estas carencias es el empleo de materiales como 

cartelones y folletos que estén n 11;! vista en lugares que ellos 

frecuentan como son:el área destinada e esperar a los hijos a le 
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salida de le escuela y la oficina de la mj sme, las áreas 

destinadas el mismo fin en las clases adicionales que Nuelen 

tomarse en le tardes como son escuelas de idiomas, deportes y 

actividades estéticas; las salas de espera en consultorios 

pediátricos y odonto16gicos, los supermercados y en general 

todos aquellos lugares donde prlncipulmente padres con hijos 

niños y adolescentes pasan un período de llcwpo suficiente 

pare detenerse e leer un cartel6n o tomar un folleto. 

Estos materiales visuales deberán ser muy llamativos, 

imágenes que representen las situaciones que se están buscando 

solucionar y colores que capten la atenci6n de los padres. 

Le finalidad de éstos instrumentos será el hacer nacer 

inquietudes para que los podres de fnmil!n se preocupen por 

superar sus carencias educativas y tornen una actitud acL iva con 

respecto al problema. 

3. DESARROLLO DE UNA VIA DE ACCION PARA SATISFACER CARENCIAS 

EDUCATIVAS 

En esta investigaci6n se eligi6 desarrollar un material 

visual, en concreto un folleto elaborado con los siguientes 

objetivos: 

- Dar a los padres de familia un concepto concreto y claro de 

lo que es la orientación vocacional. 

- Hacer que los padres de familia se den cuenta de que la 

orienlaci6n vocacional debe comenzar desde que el niño comienza 

a manifestar sus gustos, habilidades, aptitudes e inquietudes. 

- Dar a conocer a los padres los aspectos que deben ob~ervar y 

la impo,::tnncia de registrar sus observaciones. 
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- Que los, padres de familia se reconozcan como parte de un equipo 

de orientadores junto éon otras instituciones educativas. 

- Remitir e los padres de familia a lugares donde les puedan 

preparar para orientar a sus hijos. 

Este folleto es s61o un ejemplo de muchos otros que se pueden 

elaborar con el fin de crear conciencia en los pndres y P.ncauzarlos 

a preporse. 

La razbn por la que se eligib un medio v lsual se fundamenta 

el impacto tan importante que tiene una ideo en el receptor 

cuando se combinan representaciones gráficos con ideas escritas. Se 

busc6 lograr una efectiva transmisibn y rccepci6n del mensaje. 

Para la distribuci6n de este material se puede recurrir a 

las distintas instituciones de las mencionadas en el subcapitulo 

anterior y vender la idea tomando como base la aituacibn real de 

los padres de familia analizada en el capítulo número cuatro. 

3.1 Realización del folleto. 

Para la realizaci6n del (olleto se slgui6 un proceso de 

diseño para llevar una secuencia ordenada de eventos que dieran 

como resultado un producto 6ptimo. 

Pasos del proceso de diseño: 

3.1.l Necesidad. 

La necesidad que di6 origen Y. razón de ser al diseño del 

folleto es el que los padres de familia se descubran a sí 
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mismos como elementos importantes dentro del proceso de 

orientación vocacional de hijos interesen 

prepararse para intervenir en forma efectiva. 

Esta necesidad se fundamenta en dos carencias: 

- La falta de conciencio que existe en los padres de fam.ilia de 

que efectivamente les corresponde intet·venir en el proceso de 

orientaci6n vocacional de sus hijos. 

- La falta de preparacibn que tienen para poder intervenir 

efectivamente. 

3.1.2 Informacibn 

Pare definir la información que debla contener el folleto, 

se partib de la pregunta: lqué se les quiere transmitir a los 

padres de farnilio7¡ las respuestas fueron las siguientes: 

- Un concepto concreto y claro sobre lo que es la orientacibn 

vocacional. 

- Conocimiento de que la orientnci6n vocacional no comienza en 

el momento de elegir una carrera. Que sepan que la vocacibn 

da sus primeras mani (es tac iones desde la infancia y es impor

tante que estén al pendiente de ellas pues serán de gran 

ayudo en momentos posteriores. 

- Informaci6n sobre los aspectos que deben ob~crvar y lo impor

tancia. de registrar sus observaciones. 

- Información sobre los educadores con quienes se pueden unir y 

los lugares y bibliogra[ia n donde pueden acudir pnra prcpn

rarse. 
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3.1.3 Traducción de la informacibn. 

Una cbncretado el contenido informativo que 

transmite través del folleto, hubo que traducirlo en 

oraciones cortos, atractivos y claras. 

Le información quedO traducido de la siguil!nte forma: 

- IPSST! Escoger una profesión es problema de su hijo 

O DE USTED Y SU HIJO? 

- Orientar a su hijo a descubrir su vocación, es facilitarle el 

tomar elecciones de ·1as cuales dependerá su realización 

profesional. 

- Al orientar a su hijo usted puede: 

1, EMPEZAR TARDE 

Cuando ya es el momento de hacer una elección 

2. EMPEZAR A TIEMPO 

Cuando el niño empieza a manifestar su vocación 

lQUE LE PARECE EMPEZAR A TIEMPO? 

I. OBSERVAR 

Sus gustos, inq11ietudeR, hAhilldades y aptitudes 

2. ENCAUZAR 

Favorecer activ.idodes que le ayuden 

vocación 

3. DIALOGAR 

Para descubrir gustos e inu .. 1·eses 

4. APUNT.\R 

desarrollar su 

Llevar un registro de los sucesos que vayan indicando el 

proccsode maduración de la vocaci6n 
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- lc6ma? 

Recuerde siempre que usted es quien mejor conoce a·sus-hijo,-

y que además, NO ESTA SOLO 

- lLc intereso. prepararse paro llevar a cabo su ·misi6n de 

padre-orientador en forma mns efectiva? 

- 1 LLAMEN OS! 

- Centro de Padres Orientadores 

Cuitláhuac No. 166 

Hhico 14050 DF 

6-06-04-49 

Su hija es aún muy pequeño y -considera prematuro el iniciar 

un curso? Permítanos sugerirle 

preparando: 

lectura que le irá 

- Los Padres y la Orientaci6n Profesional de sus hijos 

Cerordo Castillo 

Editorial Minos 

- El padre de familia y su función dentro del proceso de 

Orientación Vocacional. 

Patricia Escalona 

Tesis 

Uni\'ersidad Panamcricanc. 

3 .1. 4 Restricciones de diseño 

TIPOGRAFIA: debe sencilla claru, rópida tic leer, 

atractiva en forma y sutfl en su impacto. 

- IMAGENES: deben buscar ser atractivas }' hacer l!Ul' el receptor 
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se identifique con ellas para hacerle parte del problema. 

- PRESENTACION: el doblado del papel tiene que dar un volúmen 

fácil de moncjar para que no estorbe y el receptor opte por 

conservarlo. 

- PRESUPUESTO: ~sto dependerá de las circunstaneios en las que 

se realice el folleto en un cnso real, tratándose aquí i:1c una 

implementaci6n educativa este aspecto no puede 

considerado. 

3.1.5 Elaboraci6n del folleto. 

- TIPOGRAFIA: 

Se escogi6 la tipograf!a 11 Helvética 11 en sus distintas 

modalidades pues es sencilla y rápida de leer. Los tamaños de 

la letra se dividieron en tres dependiendo de lo importancia y 

necesidad de impacto de los textos. 

- IHAGENES: 

Como grafismo se consider~ron tres posibilidades: 

- Fotograf{R 

- Ilustración natural 

- Caricatura 

Se eligi6 esta (1ltima por su atractivo, sencilléz y 

facilidad para ser entendid,o por todos los sectores de la 

pnlilaci6n ya que la gente por lo general está mas abierta a 

captar el mensaje de un dibujo. 

- PRESENTACION: 

En respuesta a la restricción de papel y formato, se eligi6 

un tríptico pues puede contener la información que se pretende 

transmitir, es fácil de manejar y conservar. 

El tríptico se reoliz6 en una hoja de tamaño oficio para 

evitar desperdicio de papel. 
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Se le imprimi6 en papel "Couche 11 para darle una buena 

presentaci6n. 

- COLOR: 

Se le dieron colores atractivos y alegres para hacerlo 

agradable motivar a los padres d~ familia u Lomarlo y leerlo. 

- ARMADO: 

El armado del tríptico permite seis espacios a lo largo 

de los cuales se distribuy6 la información. 

- Portada: al ser el lugar principal se uliliz6 poro llamar la 

atención e invitar a leer el texto, 

- Hojas centrales: a lo largo de ellas se ubicó el contenido. 

Hoja No.6: 

referencias, 

esta hoja se escribieron conclusi6n 
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3. l. 6 Folleto 



¿como? 

Recuérde _$iem,pre que 
usted es qÚien mejor conoce 
a su hijo y que además 
NO ESTA SOLO 

Le interesa prepararse para 
llevar a cabo su misión de 
padre-orientador en forma 
efectiva? 

iLLAMENOSJ 

• Centro de Padres Orientadores 
Cuitláhuac #166 
México 14050 DF 
6-06-04-49 

Su hijo es aún muy pequeño 
y considera prematuro el 
iniciar un curso? Permítanos 
sugerirle una lectura que le 
irá preparando: 

• Los Padres y la Orientación 
Profesional de sus Hijos 
Gerardo Castillo 
Editorial Minos 

• El Padre de Familia y su Función 
dentro del Proceso de Orientación 
Vocacional 
Patricia Escalona 
Tesis 
Universidad Panamericana 

• 
1 PSST! 
Escoger una profesión 
es problema de su hijo 

O DE USTED Y SU HIJO? 



Orientar a su hijo a descubrir 
su vocación, es facilitarle el 
tomar elecciones de ias cuales 
dependerá su realización 
profesional. 
Al orientar vocacional mente a 
su hijo, usted puede: 

1.- EMPEZAR TARDE 
Cuando ya es el momento de 
hacer una elección 

2.- EMPEZAR A TIEMPO 
Cuando el niño empieza a 
manifestar su vocación. 

¿Qué le parece ernpezar a tiempo? 
1.- OBSERVAR 

2.- ENCAUZAR 
Favorecer actividades que le ayuden 
a desarrollar su vocación 

3.- DIALOGAR 
Para descubrir gustos e 
intereses 

4.-APUNTAR 
Llevar un registro de los sucesos 
que vayan indicando el 
proceso de maduración de 
vocación 
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3 .1. 6 .1 Pruebo de funcionamiento del folleto. 

Uno vez terminad~ el diseño, se procedió o fotocopiarlo 

para poder asi probarlo con un grupo muestra de padres de 

familia¡ l!stos padres de familia coincidían en las siguientes 

ca rae ter! sticas: 

- Tener hijos en edad rscolar. 

Pertenecer n un nivel socioeconómico medio y medio alto. 

- Ser de ambos sexos. 

Se investigó la opinión de un total de veinte po~trcs de 

familia a quienes se les entreg6 un triplico acompañodo de 

cuestionario como el que a continuación se muC>stro: 

CUESTIONARIO 

El cuestionario que o continuación !IC? presenta, tiene como 

objeto el evaluar el folleto an<:xo. Se le ogradC'ccr!i se sirva 

leer primero dicho folleto para despul:s cont c5Lor las 

siguientes preguntas. La información que proporc ionc será de 

mucho utilidad para una investigación relacionada con el papel 

del padre de familia en la orientación vocacional de sus hijos. 

l. lTiene usted hijos en edad escolar? SI ( 

2. Sei\ale los lugares que usted acostumbro frec.ucntar: 

- Oficina de la cscucln 

- Solida de lo escuela 

- Consultorios m~dicos o pediátricos 

- Clases adicionales de los hijos 

- Supermercados 

NO ( 

3. Si en alguno de los lugares antes señalados, viera usteJ l!ste 

folleto, llo tomaría para leerlo? 

SI ( 

lle conservaría? 

SI ( 

NO 

NO 

lbuscaría obtener mas información al respecto? 

SI ( llO ( 
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4. lQué opina usted sobre el contenido del folleto? (puede señalar 

varias respuestas) 

- Interesante 

- Aburrido 

- Agradable 

- Motivantc 

- Inútil 

- Falso 

- Otros:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S. En cuanto a las ideas que se exponen, cree usted que son: 

- Claras 

- Poco claras 

6. lLe parece que las letras son fáciles de leer? 

- Si 

- No 

7. lQué opina sobre las caricaturas con que se ilustran las ideas? 

Huchas gracias por su colaboración. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL CUESTIONARIO 

De la oplicaci6n de los cuestionarios a veinte padres de 

familia, se obtuvieron los resultados expuestos a continuaci6n: 

lTiene usled hijos en edad escolar? SI (20) NO ( 0) 

El 100% de los cuestionarios fueron contestadas por 

integrantes de lo poblnci6n a quien se pretende dirigir los 

folletos. 

2. Señale los lugares qu~ usted acostumbra fr<?cuentar: 

- Oficina de la escuela (10) - 50% 

- Salida de la escuele ( 14) - 70% 

- Consultorios m~dicos o pediátricos ( 13) - 65% 

- Clases adicionales de los hijos ( 9) - 45% 

- Supermercados (IB) - 90% 

Estos resultados confirman el que los lugares que se 

hablan pensado para exponer los folletos son realmente 

frecuentados por los pedrea de familia y tambi6n permiten 

planear donde se deben poner en mayor cantidad y suponer en que 

lugares no serán tan solicitados, 

3, Si en alguno de los lugares antes señalados, viera usted éste 

folleto, llo tomaría para leerlo? 

SI (20) - 100% 

¿io conservaría? 

SI (15) - 75% 

NO O) 

NO S) - 25% 

lbuscada obtener mas información al respecto? 

SI (14) - 70% NO ( 6) - 30% 

Estos resultados son muy alentadores pues indican que el 

folleto está realmente cumpliendo parte de sus objetivofi al 

lograr que los padres de familia se detengan a leerlo y además, 
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más de dos terceras partes de ellos lo conserven y busquen 

informaci6n adicional. 

4. lQué opina usted sobre el contenido del folleto? (puede señalar 

varias respuestas) 

- Interesante (14) - 70% 

- Aburrido ( 0) 

- Agradable ( 9) - 45% 

- Motivante (14) - 70% 

- Inútil ( O) 
- Fa 1 so ( O) 

- Otros: (ninguno de los cuestionarlos contestó ésta •sección). 

Todos los cuestionados expresaron opiniones positivas, les 

gustó e interesó el folleto, sin embargo lo que mas satisface 

es que para 70% d~ la población el folleto resultó motivantc 

ya que esto lo lleva a cumplir sus principales fines. 

5. En cuanto a las ideas que se exponen, cree usted que son: 

- Claras 

- Poco claras 

(20) - 100% 

( ) 

6. lLe parece que las letrns son fáciles tle leer? 

- Si 

- No 

(20) - 100% 

( ) 

7. lQué opina sobre las caricaturas con que se ilustran los ideas? 

Al ser ésta uno pregunta abierta, las respuestas obtenidas 

fueron muy variadas, esto dificulta su tabulación y por ello 

sólo se les consideró en general, para confirmar si a los 

padres de familia les atraen 1.as caricatura!:!. A continuaci6n se 

exponen las distintas respuestas obtenidas: 

- Se identifican con los personajes representados, 

- Son adecuados a las ideas. 
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- Son llamativas (ésto hace que se tome el folleto). 

- Son muy ilustrativas. 

- Son amenas, motivantes, claras, expresivas. 

- Son simpáticas. 

La prueba del folleto arroj6 resultados positivos en su 

por ello se consider6 necesario hacerle 

mod l f icacionea. 

4. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO 

Efectivamente en la realidad se comprob6 que los pudres 

de familia tienen un concepto limitado de lodo lo que lH 

orientaci6n vocacional abarca· y ese constituye el primer 

elemento para obstaculizar el que puedan ejercerla de una 

forma eficaz y completa. 

En cuanto a la preparaci6n que creen tener, la 

hip6tesis se· suponla i1uc sus carencias eran mas, sin embargo, 

en la realidad se comprob6 que aunque si r:rccn tcni:1· cnrcncfas 

educativas, no son tantas como las que se creían o por lo 

menos, no se marcaron altos porcentajes de poco o nada 

preparados en varios de los aspectos invesligados. 

Se descubriron carencias educatln1s susceptibles de sl'r 

atendidas esto confiere validéz le hi¡1ótesis 

cornprobá ndola. ( *) 

Nota: cfr.con los resultados obtenidos en ln pregunta número diez 

del cuestionario para podres de familia. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido la investigaci6n verificada la 

hip6tesis, se llega a las siguientes conclusioncs
0

: 

- La orientación vocacional es una labor educativa muy importante 

que debe ser considerada por las diversas instituciones 

educativas y muy en particular, por la familia. 

- La historia y desarrollo de la orientación vocacional han dado 

como resultado uno actividad sistematizada la cual el 

orientador puede hacer t:so de m(1ltiples hcrramientaEi para ayudar 

al orientado. 

- La mlstico o forma de ser muy particular de cada familia influirá 

en la maduración de la vocaci6n del joven. El ambiente familiar 

debe cuidado por los padreti pue~ su in!luencia scr!i. 

definitiva en distintas facetas de la formación de los hijos 

muy en particular, en lo que éstos lleguen a ser en un futuro. 

- Los padres de familia deben prestar otenci6n al proceso de .modu

racibn de lo vocación de sus hijos así observan todos los 

demás procesos por los que pasan como son desarrollo fÍ.sico, 

intelectual, afectivo y social. 

- Es necesario educar jóvenes realistas que no se conformen c.on lo. 
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poco que tienen como aquellos que se han desarrollado en un nivel 

socioecon6mico bajo, pero que tampoco crean que las cosas son 

fáciles o que ya tienen su seguridad garantizada, como los que 

han crecido en un nivel de recursos económicos alto. 

Cl nivel de egresados de las instituciones de enseñanza supcr-ior 

en México es sólo unn tercero porte de los ingresados. Este es un 

problema educativo muy grande cu nuestro país que requiere 

atención muy particular buscando soluciones que lo alivien. 

- Se sugieren posteriores investigaciones en las que se puedo des

cubrir en qui! medida es la falta de una adecuada orientaclbn 

vocacional uno de los cu usas Je de<ierción. 

- Tanto los autores consultados en la revisión bibliográfico como 

los padres de familia investigados mediante la aplicación de 

cuestionarios, coinciden en ubicar al padre de fami 1 iu como 

orientador vocacional; ambos le reconocen ventajas asl ctimo le 

señalan desventajas. 

- Fu·é positivo el probar primero el instrumento de investignc1Ón 

pues por medio de ello se descubrió que era susccptihlc de 

ciertas modificaciones. A través de ln prueba se pudo n.nticipar 

que las respuestas a la pregunta cuatro estar tan relee lonndnn con 

la de las de la ocho y nueve; ademh.s, se consideró eliminar la 

parte abierta de la pregunta cuatro del cuestionario piloto 

evitando así posible confusión en los investigados. 

- De las ventajas señaladas en ambns parles de la invcstigaci6n, se 

debe buscar sacar partido tratando que realmente sean desurrolla-
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das como tales y además, aumentadas. 

- Las desventajas, una vez señaladas por los autores y aceptadas 

por los padres de familia, se debe intentar aminorarlas. Un 

primer pnso positivo para hacerlo, es el conocerlas y aceptarlas 

para poder asl evitar que afecten. 

- Tal como fué señalado en varias p.J.rtes de lo investignc ión, es 

muy importante crear conciencio del equipo que se debe formar 

entre los educadores paro poder sacar y complementar lo mayor 

información posible realizar osl una torea que tenga mas 

posibilidades de llevar al educando a una elección correcta. 

- En uno gran mayada de los podres se observó la disposición para 

prepararse pues el problema les preocupa en realidad. Esta 

voluntad debe ser aprovechada por las instituciones educativas 

mediante r.l empleo de soluciones como las que se sugirieron en el 

capítulo cinco. 

- Las carencias educativas fueron valoradas en cuanto los padres de 

familia creen o no tenerlas: sin embargo, puede suceder que ellos 

crean que cstón muy preparados y en la realidad, no lo estén 

tanto, es por éstoque se sugiere el desarrollo de investigaciones 

posteriores donde se pueda corroborar realmente que tan 

preparados estón. 

- La v!a de accibn que se propuso para ayudar a satisfacer las ca

rencias educativas resultó ser bien aceptada por la gente 

encuestada se le ~uedc considerar como uno implemcntnci6n 

práctica y positiva. 
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- Considerando la magnitud del problema educativo, es imposible 

proponer solución que lo abarque en su totalidad, sin 

embargo, la aportación aquí prcsentada 1 cumple con el objetivo de 

despertar en los padres la inquietud de prepararse y remitirlos o 

centros especializados. 

- Se ha aportado una idea con grandes posibilida·des de llevarse a 

la práctica, esperando haber contribuido así al mejoramiento del 

nivel educativo en H~xico. 
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