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·I N T R o D u e e I o N 

cuando leo los discursos de las diferentes autorida 
des universitarias,. me encuer.tro:·muy a me_nudo •con la afirma
ción de que una de las actividades Que recibirá en lo subse
cuente mayor apoyo., será lá bllsqueda de~r.iuevos ltnearilientos 
en orientación vocacional& 

Pero lpor qué la orientación vocacional?. lCuál es~ 
la importancia atribuida a este Quehacer profesional para ser 
objeto de mención., como prioridad dentro de las pol!ticas de
educación superior en la máxima casa de estudios de nuestro -
país? 

lEs posible que la orientación vocacional) sea la -
llave mágica con la cual se exterminarlan de la educación su
oerior., serlos problemas como! deserción y ausentismo escolar., 
baJo Indice de tltulación, saturación de profesiones, balo nl 
vel académico?. 
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liniciarán los proyectos de 1nvestlgac1ón en orten 
tación vocacional desde donde debieran partir, o seguirán -
buscando exclusivamente la manera de elevar el grado de con 
fiabilidad de las baterlas psicológicas para ser uti 11zadas -
con fines vocacionales?. 

Las 1nvest1gac1ones en educación deben partir desde 
la dinámica de las relaciones sociales en nuestra sociedad, -
porque es en la dimensión superestructural donde se real1za -
la reproducción de la fuerza de trabajo., y a la cua~ perte
necen las Instituciones de educación superior como cúspide -
del sistema educativo. 

El presente trabaJo es un intento, un Primer acerca 
miento por buscar alternativas dentro de la problemé'ítica QUe
conlleva la elección profeslonalJ es un granito de arena para 
allvtar los sentimientos de culpa que llevo conmigo,, cuando -
recibo del pueblo mexicano una educación extremadamente bara
ta y yo correspondo con este pobre trabaJo. Hubiera querido 
hacer un esfuerzQ más para superar lo que a cont1nuact6n ex
pongo en la tests., pero estoy convencido que las universida
des funcionan como colchones de atre amortiguadores de to-
das las tensiones y luchas Juveniles; para mermar al cabo de 
unos años toda energía por cuestionar lo que cada dla nos -
ahoga más, por eso conservo fuerzas para salir al mundo y ...... 
dar lo meJor de mr., y buscar esa luz que traerá el camb.10 -
tan esperado. 
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Los. replanteamientos· acerca de la vida ... del concep 
to de hombre... comenzaron hace más de cincuenta años con la -
teorfa pslcoanal!tica. Esta teoría revoluciona hoy la edu 
cac16n en su dimensión teórica y práctica; por tal motivo -
es tomada como base para el análisis dentro de este trabaJo 
de tesis; son los psicoanalistas los que hac~n nuevos apor
tes al estudio de los adolescentes, sobre todo al cuest1o-
nar seriamente los conceptos de normalidad y patolo_gia ... que 
el mundo adulto tiene de las manifiestaciones Juveniles. En 

el psicoanálisis encontramos muchas herramientas necesarias 
para que en nuestro quehacer pedagógico sepultemos en gran 
medida la educación colon1aL tradicional por antonomasia,, 
que hoy impera atln en nuestras escuelas,, aunque la época -
colonial sea historia en nuestro pa!s. 

Hablar de crisis de adolescentes es muy amplio y dg 

do los lineamientos a seguir en un esquema de tesis,, es nece
sario delimitar el tema... Cno soñar cambi.ar al mundo con una -
tesis). Analizando las variables que podfa estudiar ... opté por 
las que a mi Juicio,, tienen particular importancia en el mo-
mant'J'\ "'ª 1!:t _oleirctón prn.Yos'fon°l • 1rl0 al d01 un '° ld0n,t·f.Yi,..~ ..... ,,, :V uc ....... v.Lv'V ' ... Jl VJ.... ... ~ • ~..... ...A. .:tV V ' "'' 'l.V(;I. 

clones; la primera por ser la instancia psf quica donde están 
contenidas las exigencias de una sociedad; y la segunda por -
ser mecanismo a través del cual nos sobreoonernos... o nos hun 
dimos más en el enaJenante discurso social. 

se protesta enérgicamente en esta tests por las ac 
titudes que la esfera de los mayores adoptan para con los ado 
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Iescente~; asimismo contra la manera como se llevan los deno
minados procesos de orientación vocacional en la actuaUdad .
No fue m1 Intención quedarme en la crítica y al final presen--
to una alternativa que es muy probable pase a formar parte de 
la estantería de la hemeroteca de la Escuela y no trascienda -
como es mi prfsttna intención. Pues yo también soy Joven Y -
como tal contribuyo a desencadenar la paranoia en los adultos 
que ven en la Juventud una amenaza al finiquito de sus intere
ses. Nosotros los Jóvenes también sabemos ser honestos .. res-
ponsables y capaces de sacrificar intereses individuales por
los intereses colectivos .. por eso somos temidos .. más que des
carrilados y pandilleros. Ya lo dice Mario Benedetti~ 

Nosotros •• ~ 
con sábanas Que bueno 
sin sábanas da igual. 
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"Los hombres han vfvido imagi

nando parafsos perdidos y fut~ 

ros. El psicoanálisis se ha r~ 

montado hasta las fuentes del

rf o de las ilusiones y ha ele

vado sus miseros orígenes. Por 

eso carga con una triple maldj 

ción: intolerable, intolerante> 

intolerado". 

Néstor A. Braunstein. 

"Claro que recibiremos patadas 

en el intento. Literarias y li

tera les. Pero 1 a tarea bien V!_ 

le la pena. Entre la omnipoten 

cia y la impotencia optamos -~ 

por el optimismo y Ja pacien-· 

ci a" • 

Rodolfo H~ BoHos1avsky. 
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MARCO TEORICO. 

El proceso educatl'llo está suJeto actualmente a mu 
chas crfticas en todos los niveles que· lo integran,, nuestra 
inquietud gira alrededor de la encrucIJada a la cual llegan 
"todos 11 los adolescentes en el momento de la elección de-su 
prof-estón; sostengo que es encruciJada porque Justo cuando 
en el ser humano se suceden una serte de cambios biológicos 
señalando la 1n1c1ac16n de una madurez,, apta para la preser 
vación de la especie,, no podemos afirmar que esta madurez -
se extienda automáticamente a las esferas psico1691ca y --

social. 

cuando el hombre alcanza la madurez biológica, para
lelamente sufre una serle de cambios PS1cosociales_, que no na
cen en esta etapa,, pero sí se modifican sobremanera, porque em 
Piezan a recaer sobre él una serie de demandas de la sociedad .. 
que modifican su comportamlento individual y colectivo. Dentro 

> 

de la stntomatologia tan especiaL que por sus caracterfsticas 
se ha denominado crlsis de identidad adolescente .. el ser huma
no debe decidir ttuién ser profesionalmente,, precisamente cuan
do la pregunta diaria es lQU1én soy? 

La convergencia de la problemática B10-ps1co-soc1a1 
y la elecc16n de profesión,, dan vida al campo de lo vocac10-
nal; este campo es cada d!a más compleJo y mult1factor1al por 
lo cual reclama un. análisis interdtsclpl1nario. Por motivos 
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de metodologfa1 el presente trabajo analiza sólo dos varia-
bles de todas las que dan cuerpo al cuestionamiento de la .... -
elección de profesión dentro de la modalidad clfnica en or1en 
taci6n vocacional. 

El análisis del ideal del yo y las tdentlf1cac1o
nes sai variables· que ayudan a determinar: lquién el Ige? y -
lcómo se elige profesión? ... resultados más profundos que el -
simple puntaje de una prueba psicológica. Los datos del aná 
lisis de las variables antes mencionadas perm1tenJ en gran -
medida, el -conocimiento del estado en el cual se encuentra la 

elaboración de la crisis de identidad adolescente ... además de 
las fantasfas profesionales que desde mi punto de vista con
forman la parte medular de la problemática vocacional; es dª
cir ... con cuánto apego a las situaciones reales1 tanto 1nd1-
v1duales como colectivas .. se lleva a cabo la elecclón de pro 
fes Ión. 

con el fin de contar con Uf1 respaldo teórico Para
expltcar por qué la caracter!stlca prlncipal de la adolescen 
c!a es la crisis., me apoyé en un análisis de Nestor Braunstein 
del Malestar en la Cultura de FReud,, titulado 11Nada que sea
más siniestro cunhelml1ch) que el hombre"., del libro A Medio
Siglo del Malestar en la Cultura. 

Braunste!n Plantea: 1'Retomar el malestar en la cul
tura es obl lgarse a repensar eso que la tradlcH1n ha dado en-
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llamar el "pesimismo freudiano" •.. En el caso de Freud la -
oposición no se sittla entre el optimismo y el pesimismo sino 
entre la ilusión y la verdad.~." C1) 

La oposición entre ilusión y verdad dentro de una·
crisis adolescente y la elección de profesión trataré de en--. 
marcarla de la siguiente manera: 

Freud plantea que uno de los propósitos generadores 
de actividad en el hombre es la bllsqueda de la felicidad - -
que no está contemplada en el plan de la "(:reación",, porque.
salvo las miguitas de felicidad que suelen proporcionarnos -
aquellas situaciones. anheladas y regidas por el Principio de -
placer,, no van más alla de un ligero bienestar; es mucho me-
nos diffcil experimentar la desdicha,, amenazante con sufrimien 
to desde tres lados" ... desde el cuerpo propio, que destinado 
a la ruina y la disolución,, no puede prescindir del dolor y -

la angustia como señales de alarma; desde el mundo exterior -
que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiper
potentes~ despiadadas,, destructoras; por fin desde los víncu
los con otros seres humanos". (2) 

El desconocimiento de estas fuentes de desdicha que 
son mucho mayores a las fuentes de dicha y felicidad en el -
ser humano van conformando la parte de la ilusión en la oposJ.. 
ción 1lus16n-verdad; ya que el hombre continúa asumiéndose -
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.como la maravtlla de la evolución sentado en la premisa de -
ser capaz de dominar y someter a la naturaleza para su "bie-
nestar". Pero este b1enestar es cuestionable ya que la extrae 
ción y el sometimiento voraz de los productos naturales no -
produce la abundancia sino la escasez; y quien lo dude slrva
se gozar de las nuevas viandas de los ochentas a base de Iom
br ices e insectos pues ya hemos agotado muchas fuentes de pro 
ternas para la v1daw 

Dentro de las fuentes proveedoras de desdicha plan
teadas por Freud,, es de vi.tal Importancia la tercera que dice: 
" .•. por fin,, desde los vínculos con otros seres humanos" (3),,
también asedia la infelicidad al hombre. La importancia> se -
la acred)ta el hecho de que el ser humano desde su gestación 
está en vínculo con otro ser humano. 

Para analizar esta cuestión hay planteamientos de -
partida. Braunstein dice: "por sus relaciones de parentesco -
recibe el hombre un nombre, una identidad. Está claro1 el --. 
hombre recibe esa identidad del otro; Jamas podrfa confer!rse 
la a sr mismo,, ser su propio padre .•• " (4). 

. 
Uno mismo,, no es uno mismo, sino el deseo de un ter 

cero; en un primer momento el padre a la madre,.. posteriormen
te muchas personas, Aquí queda sentada la primera premisa -
en estrecha relación con la elección de profesión. Si la - -
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Identidad es la suma de los v!nculos con otros seres humanos,, 
y dada la prolongada y dependiente infancia del hombre ... se ve 
moldeado por terceras personas aue ven realizados sus deseos 
a través de él; entonces lqutén elige profesión? 

Elige alguien Que sumergido en la Uusión producto -
de fantasías profesionales o de la utópica aftrmación de la mo 
vi lidad social a través de la educación ... se encierra en un egQ 

centrismo, o eli~e alguien que dentro de una crisis bioPsíco-so 
clal pretende tomar la responsao111dad de. una dec1s1ón "propia11

., 

con la ayuda profesional y los logros de personas conscientes de 
la 1nexistencla atln de una escuela para la vida. 

Ante la conf1gurac16n multifactorial de la identl-
dad humana .. debido a la 1nteracc16n del hombre con su medio -
ambiente,, retomamos las siguientes afirmaciones freudlanas: .... 
11 

•• ,Quizá debemos conformarnos con aseverar que lo pasado pue 
de persistir conservado en la vida anfmicaJ que no necesaria
mente se destruirá.Ésposible desde luego,, que también en lo 
psfqulco mucho de lo antiguo- como norma o por excepción- sea 
ellminado o consumido a punto tal que nlngQn proceso sea capaz 
de restablecerlo y reanimarlo,, o que la conservación en gene
raL dependen de ciertas condiciones favorables. Es posible.i 
pero nada sabemos sobre ello. Lo que sf tenemos derecho a --

·- sostener es que la conservación del pasado en la vida anfmlca 

es más bien la regla que no una rara excepción''. (5) 
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volviendo al planteamiento de la existencic;t d~ de-
seos de terceros en la identidad del hombre y atendiendo a la 
afirmación de Freud acerca de la existencia, por regla gene-
raL de la conservación del pasado en la vida anímica.. estable 
cernos la importancia del análisis del ideal del yo o superyó -
en la elección de profesión, ya que éste es una instancia psí
quica encargada de vigilar y enJu1c1ar las acciones y los proPQ 
sitos del yo .. eJerc1endo una actividad censora sobre éste a --
través de la conciencia moral. En cuanto a las identiflcacio-
nes sabemos oue la suma de éstas configuran la Identidad del -
ser humano, debido a la existencia de un desvalimiento y depen
dencia del ser humano durante su prolongada infancia y el he-
cho del compleJo de Edipo. 

Al respecto Erikson afirma lo siguiente: "lAcaso no 
ha aprendido la Juventud del psicoanálisis a considerar la PrQ 

longada dependencia infantil del hombre como un hecho evoluti-
vo art1f1c1almente alargado por los adultos para poder asf mi-
nar la brillantez de los niños y el Vigor de la Juventud y pa
ra perpetuar los moldes de auto-1m~genes adultas?.º (6) 

Ahora podemos plantear que ante las amanazas de de~ 
dicha, al ser humano lo acechan en el contlnuum de la vida una 
serie de crisis~ las cuales., en un plano teórico general.. tie 

nen sus ratees dependiendo de la ubtcaclón del hombre dentro 
de la oposición ilusión-verdad. En un plano más operativo --
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quien se ha encargado de investigar las crisis vitales es -. 
Erikson E. a quten debemos el concepto de crisis de identidad. 

Aún para Erikson.. quien es una autoridad en la mate 
ria,, resulta un tanto difícil llegar a conceptualizar la cr1-. . 
si.s de. Identidad .. debido a que esta crisis tiene una dimensión 
~ociaL y el dinamismo tecnológico., político y económico de la 
sociedad.1 no permite hacer conclusiones válidas durante cierto 
tiempo.. ya que a menudo cuando se pretenden conclusiones., las 
mtsma_s rafees del problema por concluir han ~amblado sustan-
cialmente. Esta situación es particularmente importante so-
bre todo al estudiar la adolescencia en un pafs .. con economfa 
depéndien~e del capital imperialista .. como México. 

En planteamiento de Erikson.. la crisis de identidad 
es. psicosociaL esto significa dentro del psiconál 1s1s que su 
aspecto psico: 

1). Es parcialmente consciente y parcialmente lncons 
ciente. 

Esta parcialidad está dada por la dinámica de -
tensión y conflicto del funcionamlento del aparª 
to psíquico, en donde el yo.. el ello y el super
yó tienen partes conscientes e inconscientes, -
además de poseer una identidad en crisis,, la _,..,_ 
cual significa v1v1r-no-consctente-de-sf-m1smo 
en términos de Erlksoo .. 
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2). La dinámica del conflicto de crisis de ident1-
dad psfquicamente puede conducir a estados men
tales contradictorios.. tales como un sentido de 
vulnerabilidad exacerbado· y ... alternativamente -
otro de grandes perspectivas individuales. 

3). La crisis de Identidad depende parcialmente de
factores psicobiológicos1 que aseguren una base 

somática para configurar un sentido de mismidad 
vital de un organismo. Asismismo esta crisis pa
ra ser tal .. necesita de ciertas precondiciones -
somáticas, cognoscitivas y sociales. 

4). La crisis de identidad está enraizada en las -= 
etapas de la infancia.. por lo tanto, su presen
te y futuro. Cl.Eflb hace.n esta afirmación Erikson 
y Pfeud coinciden en el sentido de la preserva-
ctón., por regla general.. del pasado en la vida 
anfmica presente y futura de las personas. 

En cu,nto'a la dimensión sbcial de la crisis de - -
Identidad .. ésta debe ser entendida, en el seno comunitario 
en el cual el individuo debe encontrarse a si mismo. " ••• Nin
gdn yo constituye una Isla para sf mismo ••• " .C7) 

Er1kson nace planteamientos trascendentales para el 
anélisis de la problemática adolescente de nuestro pafs., al -
afirmar que la crisis de ldentlclad: 11en particular, depende -
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de la coherencia ld~ológtca del mundo del que se supone: debe
hace¡se cargo, Y en consecuencia se da perfecta cuenta de s1 -
el sistema es lo suficientemente fuerte en su forma tradicio
nal como para ser "confirmado 11por el proceso de identidad o -
está lo suficientemente debilitado como para sugerir su renova 
ctón., reforma o revolución. La identidad ps1cosoc1al entonces., 
posee también un aspecto pstco-hi.stórico .. . 11 (8) 

Al ser México un pafs con un·modo de producc16n ca
Pi tallsta dependiente del tmperial ismo norteamericano... lo s1-
tda como blanco seguro de lnfiltractones (haciendo a un lado
las económicas ... por obvias> culturales enaJenantes que obsta
cullzan la elaborac16n de la crisis de Identidad al presentar 
a la Juventud· en aras de una pluralidad ideológica,, una gama 
de personaJes y discursos ... sacados de la podredumbre del sis-
tema capitalista. 

El fuerte auge de las manifestaciones grupales ado
lescentes en forma de pandll las., gn,.1pos de teatro, de mtlstca
de protesta etc .... son en gran medida una confirmación del --
Planteamiento de Erikson ... porque reflejan que la coherencia -
ideológica pretendida por la clase dominante., choca irremedta 
blemente con la realidad que vive la Juventud. Son los adole~ 
centes quienes viven las fuertes represiones pol!cfacas ... las -
vtolaciones a sus derechos más tmpresctnd1bles, son presas de 
polfticos corruptos, y son el escollo más fuerte a librar por 
el mundo de los adultos porque " ... icompartir la verdadera - -
autoridad con los Jóvenes, sin embargo4' signtftcar!a recono--
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cer algo de lo que los adultos han aprendido a desconfiar en -
ellos mismos; un potencial auténticamente ético ••. n (9) 

Los conflictos de identidad no siempre son tangibles 
a primera vista. Existen., siguiendo a Erikson., momentos hist6 
ricos en los cuales los conflictos de Identidad son escasamen
te perceptibles; pero existen otros momentos en los cuales es
te conflicto es vivido agudamente por la Juventud., a raíz de -
las infiltraciones de pánico producto de nuevos descubrimien-
tos e inventos (incluyendo armas)., oue cambian y expanden en -
forma radical la totalidad de la imagen del mundo; ansiedades 
despertadas como consecuencia de la desintegración de las --
ideologías existentes., 'Y del temor de un abismo existencial an. 
te la falta de seres humanos valiosos de quienes rescatar valo 
res éticos para vlvir transformando y no solamente existir - -
reproduciendo .. que es la ónica salida., que parece quedarle a -
nuestros adolescentesJ ante la sola posibilidad de conformar -
su identidad a través de los personaJes transmitidos en los me 
dios masivos de comun.!cac.Ión que obviamente son producto de un 

bombardeo comercial claramente 1mper1&11sta. Por lo tanto as
pectos ps!co-sociales y cambios históricos son el anclaJe cl!
nlco para el concepto de crisis de identidad. 

. 
Explicar en qué consiste un sindrome corro el confllc 

to de Identidad, podr!a no significar gran cosa, pero plantear 
este conflicto no se reduce solamente a una serte de man1festa 

·clones, aspiraciones., roles y oportunidades contradictortas, .... 
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~sino que es un pacte.cimiento central peligroso para la totali 

dad de la interacc16ñ . ecológica de un organismo mental con su 
"medio amblE;mte". El medio ambiente del hombre .. después de tQ. 

do .. es el universo social compartido. ºLos síntomas de la con
fus.tón de la identidad,, por lo tanto,, podrían ser encontradósen 
la esfera psicosomática al igual que en la pslcosociaL en el -
tiempo al Igual que en el individuoª •. " (101 

Aunque planteamos anteriormente que el conflicto de
ídentídad expande sus raíces hasta la infancia, esta no es Ia
ánica condición para lograr entender globalmente la naturaleza 
de determinado conflicto .. ya que es necesario preguntar por -
qué,, y de qué manera el universo social compartido del hombr.e,, 
inicia,, refuerza .. y agrava conflictos infantiles especfficos .. -
Y hace de su resultado una parte de los fragmentos de identidad 
positivos y negativos que pugnarán entre sí durante la -adoles
cencia. 

Entender el conflicto de Identidad significa también, 
saber que su surgimiento es propio de la adolescencia pero - -
-puede o no acabarse con ella, ya que abundan en el mundo de los 
adultos muchas características típicas del conflicto de identi
dad adolescente tales como: grupos de pares~ busqueda de comu
nalldad con aquellos que no sólo piensan en forma parecida si
no que también se hacen sentir mutuamente activos y autónomos. 
Esto demuestra que en la vi.da del hombre .. adultez y madurez --

. rara vez han sido s1nónlrnos porque,, si bien es cierto que la 
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.mayoría de los adultos dan la espalda a cuesttones de identi
dad escudándose en las máscaras sociales producidas por preo
cupaciones familiares., t~reas o~upacionales y cfvicas., esto -
no garantiza que el conflicto Juvenil de identidad ha sido -
transcendido" terminado y elaborado. Porque de haber sidQ ela 
borado tal conflicto., el mundo adulto no tendría· necesidad 
de educar con un superyó extremadamente rígido,, tratando de -

perpetuar relaciones sociales Y valores culturales desfasados 
por el desarrollo de la ciencia; estaría consciente que cada 
generación,, trae consigo cambios,, que pueden golpear fuerte-
mente nuestra manera de pensar., pues esto es parte del desarrQ 
llo de la humanidad y evolución de la naturaleza. Aunque nues 
tra existencia sea el "deseo" de nuestros padres y nuestra -
identidad la suma de las identificaciones a lo largo de nues
tra vida.,. a bien tengo señalar que no existe., al menos J ur!dl 
camente., la poslb111dad de vivir a través de los otros por la 

fuerza,, aunque sabemos de n~cleos familiares que castran la -
imaginación creadora de los h1Jos imponiéndoles pareJas o pro 
festones desde la :infancia. 

A manera de tonclusidn~ Erlkson nos plantea que la
adolescencta debe ser entendida como un fenómeno generactonaL 
"aunque sus problemas sean tratados como los de una tripu de
Marte. Las acciones de los Jóvenes son slempre., en parte y -

por necesidad,, reacciones a los estereotipos sostenidos fren
te a ellos por sus mayores.• C12> 
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En una sociedad extremadamente falocrática y contra 
dictoria en las relaciones humanasJ poco tiempo del llamado -
Ubre se anallza Y reflexiona sobre lquién ser? lcuál es el -
papel a desempeñar socialmente?J cuest1onam1entos que requie
ren una part1c1pación teórica porque pienso que existir es -
fácil.. pero para vivir plenamente es necesario leer J documen
tarse .. etcétera. Esto no s1gnif1Ga tener que asistir a una -
escuelaJ sobre tofilo por su ubicación ~uperestru~turaL y el -
papel reproductor que a ésta compete dentro de un modo de PfQ 

dUCCión. 

Ante un universo socialmente compartido .. conformado 
rígidamente en sus relaciones .. la mayoría de los JóvenesJ por 
lo tanto .. no ven razón para cuestionar seriamente at sistema, 
acaso tan sólo porque nunca han visualizado otro. 
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CARACTERISTICAS DEL PERIODO DE VIDA ADOLESCENTE. 



"El dolor que le produce aband.Q. 

nar su mundo y la conciencia de 

que se van produciendo más madi 

ficaciones incontrolables den-

tro de sf, lo mueven a efectuar 

modificaciones exteriores que -

le aseguren la satisfacci6n de

sus necesidades en la nueva si

tuaci6n en que se encuentra ah~ 

ra frente al mundo, las que, -

al ·mismo tiempo, Je sirven de -

defensa contra los cambios in-

controlables internos y de su -

cuerpo_ •• " 

Armi nda Abe ras tury. 

2.2 



1 :1.- CARACTERISTICAS BIOFISICAS. 

En un primer momento pretendía hacer una diferencia 
clón entre caracter!stlcas ffsicas y biológicas,, pero ni por
meros fines didácticos fue de ml aprobación el resultado de -. 
la separación. Por un lado llegué a conJuntar toda una serie 
de cambios internos en el adolescente QUe obviamente tienen -
manifestaciones externas .. y por otro lado una serie de carac
terfsticas f f s!cas que apartadas o descontextualizadas de sus 
rarees endócrinas,, parecfan completamente en el aire; ante tal 
situación pensé que ser!a más completo hablar de caracterfst1 
cas bloffsicas .. por la interrelación que ambas guardan entre -
sf. 

En ia actualldad los criterios de los estudiosos de 

la adolescencia en cuanto a sus caracterfstlcas y dellmltaclo 
nes son muy divergentes., pareciera ser que todo intento por -,,. 
globalizar el estudio de esta etapa de la vida estuviera des-
tinada al fracaso. 

En este apa~tado sólo preterido contextuallzar desde 
el punto de vista blof!sicoJ las características que aparecen 
en la adolescencia y que en un determinado momento contribu-
yen a la configuración de la crisis de identidad; pues·estas
caracter!sticas son las que dan un matiz universal al surg1-
miento de la adolescencia., y son la base de los primeros des
controles que sufre el adolescente. 
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Uno de los criterios mayormente aceptados es que la 
adolescencia es la continuación normal e inevitable de l'a ni--. 
ñez. Este cr1ter1o marca un punto de vista rescatable por --
presentar a la vtda como un continuo desarrollo; de un equili
brio pasar a un desequilibrio que nos llevará a otro equiU---

brfo cada vez más compleJo y asJ sucesivamente., no pensando -
que las etapas de la vida están Plenamente diferenciadas., sin

guardar una interrelación entre ellas .. ya que uno de nuestros 
puntos de partida teóricos .. es el no negar la existencia e ... -
influencia de hechos pasados en nuestra vida presente y futura. 

Las características biof fsicas estt:1n conformadas por 
todos aquellos cambios anatómicos con raf ces internas y mani--
festac!ones externas> acontecidos durante-la adolescencia que 
tienen como fin la configuración adulta.del hombre. 

La adolescencia no es un perf odo homogéneo y no im-
plica tampoco un cambi.o brusco> sino que es más blen un proce
so evolutivo. Pese a que las subdivisiones son artificiales -
por el: 1hecho rúe que .la madur.ación ·es un .pr.oceso 'flufdo e· tnter. 
dependiente; de alguna'manera tenemos que aclarar cuéles son -
las caracterrsttcas b1offslcas que están de fondo y que sirven 
de sustento a todas las manifestaciones adolescentes que estu
diaremos posteriormente. Para tal obJetlvo esponga a - - - -
Willlam A, Schonfeld,, quien ha estudtado a fondo las variadas -
clasificactones existentes en la literatura que describen los -
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fenómenos-de maduraéión durante la adolescencia y que a menu
do desorientan. 

Para evitar las frecuentes confusiones por los con
ceptos que se utilizan., Schonfeld, operaclonaliza su marco -
conceptual, partiendo de que la definición precisa de estos -
concept0s tienen un interés meramente académico. 

Pubertad: Momento en Que el 1ndiv1duq es capa 
de procrear, que no e5 sincrónico -
con la menarca o con la primera eya-_ 
culación. 

Pubescencia~ Fase en la que se producen los pr1n= 
c1pales cambios evolutivos. 

Adolescencia! Todo el período de maduración sexua~ 
el cual se subdivide en tres fases.,
prepubescencta., pubescencia y post-
pubescencia. Habitualmente se da en_ 
tre los 10 a los 18 años en las muJe 
res y entre los 12 y los 20 años en -
los varones. 

Cabe señalar que esta def lnic1ón de adolescencia la 
retomamos en este apartado por expHcaí muy bien los cambios 

blofíslcos., pero tendremos oportunidad en otros apartados de
reptantear cada vez en términos más compleJos este concepto. 
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CUADRO l. 

SECUENCIA NORMAL DE LA MADURACION EN LOS VARONES 

FASE 

De la 
niñez a 
la pre
ado les
cenciá .• 

APARICIOO DE LAS CARACTERISTICAS 

SEXUALES 

Los testículos y el pene no han ere 
cido desde la infancia, no hay ve= 
llo púbico; el crecimiento en al.tu
ra es constante.. No hay "estiro--
nes". 

Prepubes Comienza ~aumentar el tamaño de-
cencia los testículos, crece el escroto , 

cuya piel enrojoce y se vuelve más 
áspera; luego crece el pene en lon 
gi tud y circunferencia i no hay ver 
dadero vello púbico. -

Pubescen Vello púbico: pigmentado, áspero y
cia. recto en la base del pene, gradual

mente más rizado y abundante, forma 
al principio un triángulo invertido 
y luego se extienda hssta el ar.bli= 
gor el vello axilar aparece después 
del Púbico ; el pene y y los testícu 
los siguen cr~endo¡ el escroto ªE:.
menta de tamaño se hace pignentado
Y rug-oso: aceleración del crecimien 
to en altura con un máximo incremeñ 
to en la época en que aparece el ve 
llo púbico y disminución de la ra-:: 
pidez cuando éste ya ha crecido~ m:i 
duración de la próstata y las vesí
culas seminales, eyaculaciones es
pontáneas o inducidas pero los es
permatozoides son insuficientes en
número y tienen inadecuada movili
dad { estertliaad adolescente) ¡ la .... 
'l..qi comieru;a __ a carrhiar a medida --que J.a laringe se ___ dilata 
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EDAD 

PROMEDIO 

12-13 

13-16 

VAR!ACICN EN 

LA EDAD. 

10-15 

11-18 



FASE 

Postpu
bescen
cia 

Post-
adoles
cencia a 
edad -
adulta 

CUADRO l. 
(CONTINUACION) 

APARICION DE LAS CARACTERISTICAS

SEXUALES 

Aparece y se difunde el vello facial 
y corporal; el vello púbico y axi-
lar se hace más den.so¡ la vez se --
vuelve más profunda; la eyaculación
contiene un número adecuado de esper 
matozoides móviles para la fertili_:::' 
dad: disminuye el ritmo de crecimien 
to en altura, se llega al 98% de la-:' 
altura madura a los 17 y 3/4 años + 
lO meses. -

Maduración, pleno desarrollo de las 
características sexuales primarias 
y secundarias; pueden continuar de
sarrollándose los íl1Ú$culos y el hir 
sutismo. -

EDAD 

PROMEDIO 

16-18 

desde 
18-20 

VARIACION EN 

LA EDAD. 

14-20 

desde 
16-21 

Se consideró dentro de la variación normal el 12 al 92. 
decil (80~ de los casos). 
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FASE 

De la 
niñez 
a la 
preado 
lescen 
cia 

Prepu
bescen 
cia 

Pubes
cencia 

Postpu
bescen
cia .. 

CUADRO 2. 

SECUENCIA NORMAL DE LA MADURACION EN LAS MUJERES 

APARlCION DE LAS CARACTERISTICAS

SEXUALES 

No hay vello púbico; pecho plano
crecirniento en altura es contante, 
no hay ºestirones". 

Desarrollo de la cadera¡ pechos y 
pezones elevados en la fase de la 
"Yema11

, no hay verdadero vello pú 
bico. -

Vello púbico pigmentado, áspero~ -
recto, sobre todo en torno de los
labios, pero que gradualmente se -
hace rizado y· se extiende sobre -
el monte de venus, se vuelve abun
dante y sigue la pauta de un tri-
ángulo invertido¡ vello axilar, -
que aparece después del púbico -
marcado 11 estirónn en el crecimien
to con un máximo incremento en al
tura unos 18 meses antes de la me
narca: los labios se agrandan, la 
secreci6n vaginal se vuelve ácida; 
pechos: la aréola y el pezón se -
elevan fqrmando un "pecho prima-~ 
rio1

•. 
/ 

Vello axilar en moderada cantidad 
vello pÚbico plenamente de.sarro~ 
llado ~ pechos llenos con una forma 
adulta~ :owstruación bien estable
cida; disminuye el ritmo de creci
miento en al tura, que cesa a los -
lS v 14 años. · 
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EDAD 

PROMEDIO 

10-11 

ll-14 

14-16 

VARIACION EN 

LA EDAD. 

9-14 

10-16 

13-18 



FASE 

Post
adoles 
ccncia 
a edad 
adulta. 

CUADRO 2 

(CONTINUAClON) 

APARICION DE LAS CARACTERISTICAS

SE:XUALES. 

Continúa creciendo el vello axi-.
lar; pechos plenamente desarrolla
dos. 

EDAD 
PROMEDIO 

desde 
16-18 

VARIACIOO EN 

LA EDAD. 

desde 
15-19 

Se consideró dentro de la variación normal desde el 12 al 92 
decil (80% de los casos). 

Los cuadros anteriores constituyen el basamento biofí$ico que 
le <la características univers.ales a la etapa de vida adolescente. 



1~2.- CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS. 

Por ser·precisamente el enfoque psicológico el que
mas peso tiene en este trabaJo.; en este· apartado sólo se tra
tarán las caracterfsticas psicológicas en cuanto al aspecto -
intelectual; es decir" los planteamientos piagetanos en·-cuan 
to al desequilibrio de las estructuras cerebrales en ~l adole§. 
cente con la aparición de la lógica propocional. Las caracte
rfsticas psf qutcas que conforman la "crisis de identidad" se
rán abordadas en otros apartados. 

Psicológicamente., la adolescencia segán Piaget., "es 
la edad en la que el individuo se integra dentro de la socie
dad de los adultos,, esta Integración a la sociedad adulta tl~ 
ne muchos aspectos afectivos,, pero también involucra cambios
intelectuales muy profundos. " O). 

Hay que destacar el hecho de que las novedades inte 
lectuales o cognitivas., caracterrsticas de los procesos de -
pensamiento adolescente no son absolutamente novedosas., slno
o.ue constituyen el término o coronamiento de todo un Proceso
evolutlvo que com1enza1 con el nac1m1ento y cuyas etapas pode
mos observar en el curso del desarrollo del nifto. 

. 
La gran novedad que caracteriza al pensamiento ado-

lescente y que comienza a manifestarse alrededor de los 11 6-

12 anos, pero que llega a su equilibrio a los 14 6 15 anos~ -
consiste en la divulgación de la lógica concreta de los obje
tos., de manera que pueda operar con proposiciones verbables tl-
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simb61lcas. Capacidad para razonar sob're la base de hipótesis s 

Esta es el primer rasgo que dlstíngue la inteligencia adoles-
cente de la infantil. Este razonami.ento basado en h!Pótes1s -
será.un tipo de razonamiento formal.. o sea estará gobernado -
por la sola estructura de razonamiento. 

El resultado reside en la posibilidad de manipular -
ideas" en lugar de limitarse a manipular obJetos. En una pala 
bra .. el adolescente es un individuo capaz de elaborar o com--
prender teorías y conceptos {y es en esto donde alcanza el ni
vel de adulto); el adolescente es capaz de hacer proyectos pa
ra el futuro .. de concebir interiores no inmediatos y de apasio 
narse por las _ideas, los ideales o las ideologfas. 

Piaget plantea la posibilidad que el adolescente tie 

ne de apasionarse por ideasJ ideales o ldeologfas. Según los -
elementos teóricos planteadosJ suceden cosas mucho más comple
J as que un simple apastonamlentoJ por eJemploJ el adolescente
tiene la capacidad para moverse en un plano hipotét1co-deducti 
vo, pero existe una institución escolar que no saca provecho -
de esta capacidad de razonar,, sino que sólo deJa la pos1b111-
dad de las Identiflcactones para que el adolescente haga suyo 
un discurso que en ningún momento coincida con su realldad. 

En conclusiones dice P!aget .. "es evidente aue estas 
transformaciones t!picas del pensamiento adolescente le perml 
ten al Joven,, no sólo lograr su integración dentro de las re
laciones sociales de los adultos, la cual es por cierto la --
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característica más general de este periodo' del desarrollo.t si 

no también dominar cierto nllmero de operaciones intelectuales 
fundamentales que forman la base de la educación cientifica." 
(2). 
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Violeta rfe mucho porque frecuento 

este rincó.n. Eso me parece normal: 

Violeta es mi madre y le encanta -

decir que no estoy del todo cuerdo • 

••• Por ejemplo, hace un rato Hum

berto me pidi6 que comiera con or

den. sin mordiscar aquf y alll. No 

Ye hice caso, pero acepto que dfga 

ese tipo de cosas (no por nada es

mi padre). 

35 
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2:1.- CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE CRI
SIS .. 

En la actualidad el concepto de crisis,, es tal vez
una de las abstracciones de la realidad que ha cobrado una -
enorme fuerza. Se habla de crt-sts prácticamente en todos los 

sectores de la sociedad: económico, social,, polftlcoJ a todos 
los niveles~ individual., colectivo y en todas situaciones: mQ 

raL existencial.. etc .... - esto ha provocado incluso que se uti

lice este concepto 1nd1scrim1nadamente, a tal grado QUe cual
quiera habla de.crisis sin saber siquiera lo que s1gnifica. An_ 
te tal situación, y atendiendo a los obJetivos de este trabaJo ... 
es necesario hacer algunas consideraciones en torno al concepto 
de crisis en general y al de crisis humana individual que se-
rfa la de inmediata relación con la adol.escencia y la orienta
ción vocaclonaL 

"Segtln Ferrater Mora el sentido ortginario de "cri
sis" es Juicio Cen tanto que decisión final sobre un proceso>., . 
"elección", y en general, terminación de un acontecer en un -
sentido o en otro: La crisis resuelve una situación pero al -
mismo tiempo designa el ingreso en una situación nueva que --
Plantea sus propios problemas.ª (1). 

Reftelrndose a la crisis humana individual dice que 
11 la misma designa una situación en la cual la real 1dad humana 
emerge de una etapa "normal" - o pretendidamente normal - para 
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ingresar en una fase acelerada de su existencia,, fase llena -
de pellgro,, pero también de pos1b1 l1dades de realización .. "C2). 

Mencionaba que del concepto crisis se hace un uso --
1ndtscr1m1nado., pues comllnmente se maneJa como cr1s1s el surgl 
miento de una sltuac16n problemática que se presenta en una f.ª

se aguda y acelerada para devenir posteriormente en relaJamien 
to,, Se maneJa normalmente que "después de la tormenta viene -
la calma" .. pero no se dice nada más,, Y la realldad parece indl 
car otra cosa., efectivamente la crisis es una nueva situación
en una fase acelerada y aguda pero que produce un cambio., no -
stmplemente en una acentuación o desarrollo de un permanente -
estado critico; sino una modificaclón sustancial del ser huma
no y de la cual no se genera calma alguna1 sino que marca la -
partida rumbo a sltuaclones nuevas que al entrar en fase de,-
acelerac16n y agudización presentarán sus propios cambios y -

así sucesivamente. De estas crisis vitales se han reconocido
clásicamente: el destete., fin de la primera Infancia,, resolu
ción del conflicto edfplco1 adolescencia y climaterio; y a la 
par de estas crisis,, se oresentan aquél las que son v1v1das. en 
el desarrollo humano en nuestra sociedad: el cambio de ciclo 
escolar1 los cambios educativos, la elección profesional, el 
Ingreso a la población económ!camente activa,, etcétera. 
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2:2.- El SINDROME DE LA ADOLESCENCIA NORMAL. 

Quienes de alguna manera recordamos nuestra adoles .. 
cencia., no podemos negar que uno de nuestros principales ---
triunfos era el subyugar la autoridad de los adultos a ,nues-
tra voluntad, en la medida de lo posible, porque se v1vé en un 
mundo donde las normas de conducta están establecidas,, maneJa
das y regidas por los individuos adultos de nuestra sociedad.
Estos funcionan de acuerdo a la premisa de que la gente Joven 
no tiene capacidad de aportar herramientas para el desarrollo
de la humanidad.. tal vez porque reconocer lo contrario merma--
r Ia su poder sobre los Jóvenes y no están dispuestos a semaJan 
te sacrificio .... en una sociedad donde la "realización'' del hom
bre se mide por el grado de autoridad que pueda eJercer sobre
sus semeJantes.: asf los padres de familia se Juzg~m ellos mis

mos meJores en la medida que sus hUos obedecen al pie de la -
letra sus órdenes. 

La relación adulto-adolescente suele ser tao tirante 
en nuestros dlas que pone en marcha un Impacto generacional ~
muy fuarte .. el cual según los adultos, es un generador de con
f 11 ctos negativos., aunque desde la óptica de adolescencia esta 
ruptura generacional es más bien un encuentro inquietante que
puede aportar mucho al desarrollo de la humanidad. 

Por lo necesario de la ruptura generacional, hablan 
hoy dfa autores co20 Armlnáa Aberatury y M. Knobel de un sfn 

drome de la adolescencia normal, con todas las contradlcc10~-
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nes que puedan desprenderse de la frase.. Después uno descu-
bre la inexistencia de tal contradicción cuando se profundiza 
en el estudio y el trato con adolescentes. 

Esta "enfermedad nor~al" que padecen ''todos" los -
adolescentes y para lo cuaL parece ser que la meJor medicina 
es el tiempo y la no represiónJ ~stá caracterizada de la s1-
guiente manera: 

1).- BUSQUEDA DE SI MISMO Y DE LA IDENTIDAD. 

La conciencia final de la adolescencia serra un - -
conocimiento de sí mismo como una unidad blo-pslco-sociaL
dentro de un contexto histórico especffico. 

En la bdsqueda de la identidad adultaJ es posible -
, 

que el adolescente llegue a la adquisición de "ideologfas"J -
que son sólo defensivas y muchas veces tomadas en préstamos de 
los adultos aunque no quedan auténticamente incorporadas al -
yo, 

Esta nb~squeda incesante de saber qué identldád --
adulta se va a construir es angustiante .. y las fuerzas nece
sarias para superar estos microduelos y los duelos aán mayo-
res de la vida diaria, se obtienen de las Primeras figuras --
1ntroyectadas. que forman la base del yo y del superyó,, de es
te mundo interno del ser" (3J. • 
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2).- LA TENDENCIA GRUPAL. · 

En la etapa de Vida adolescente se recurre comó com. 
portamlento defensivo a la bllsqueda de uniformidad., Que puede 
brindar seguridad y estima personal. Ante esto surge el espf . -

.ritu de grupo al que tan afecto se muestran los adolescent-esJ 
• 

las actuaciones en grupo van conformando una identidad dlst1n 
ta de la del ntlcleo familiar. º ••• El grupo constituye as! la 
transición necesaria en el mundo externo.Para lograr la ind1-
v1duac16n adulta. El grupo resulta tltil para las disoclacio
nes, proyecciones e identiflcaciones que siguen ocurriendo en 
el individuo., pero con características que difieren de las 1n 
fant1 1 e_s. 11 C.4) ,, 

3).- NECESIDAD DE INTELECTULIZAR Y FANTASEAR. 

Esta necesidad es una de las formas tfpicas del -

pensamiento adolescente y se manifiesta en una huida al mundo 
interior para realizar una·.especíe de reaJuste emocional que -
lleva a la preocupación de principios éticos .. fil1S6f1cos,, so 
ciales,, que "no pocas veces implican ún formularse un plan de 
vida muy distinto al que tenfa hasta ese momento,, Y que tam-
blén permite la teorización acerca de grandes reformas que pue 
den ocurrir en el mundo exterior ••• " (5) .. 

En este momento es cuando surgen las "grandes teo
rias f1los6f1cas"., 111os movimientos po1It1cos" .. "las ideas de 
salvar al mundo''; se dedlca tiempo a las actlvtdades Uteiarias, 
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artfstlcas,, etcétera. Como afirma Bohoslavsky,, es tfptco en
contrarse un adolescente sociallsta a los veinte y capitalis
ta a los cuarenta años. 

4).- LAS CRISIS RELIGIOSAS •. 

El adolescente puede manifestarse como un ateo exa
cervado o como un mfstico muy fervoroso.: en s1tuactones extr~ 
mas Y sin que en el paso de un extremo a otro medie mucho --
tiempo, 

Ante los oJos de los adultos1 suele aparecer como -
refleJo caprichoso de lo mfsttco,, las preocupaciones metaffsl 
cas que emergen intensamente provocando las frecuentes crisis 
religiosas en los adolescentes., pero éstas son " intentos de -
solución de la angustia que vive el yo en su búsqueda de ldef!. 
t1ficaclones positivas y del enfrentamiento con el fenómeno -
de la muerte definitiva de parte de su yo corporal. Además.,
comienza a enfrentar la separación definí ttva de los padres y 

también la aceptación de la posible muerte de los mismos" ·c6L 

En la construcción de una tdeologfa sustentada> asr 
como de valores éticos o morales ... es preciso que el adolescen 
te pase por algunas tdeali.zaciones persecutorias para luego -
suflr un proceso de des1dealización que permita construir -
nuevas y verdaderas !deologfas de vida. 

5).- LA DESUBICACION TEMPORAL. 

La desub1cac16n temporal está relacionada con el -
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sentimiento de soledad tan .tfpico de los adolescentes .. que 
viven esos periodosde encerrarse en sus cuartos, aislarse y 

retraerse en un afán de sentir que ".afuera" pueda quedar el -
tiempo pasado .. el futuro y el presente; convertidos asr en o.Q 
Jetos maneJables ya que en la adolescencia "las urgencias son 
enormes y a veces las postergaciones son irracionales. 11 (7). 

La verdadera capacidad de estar solo es un signo de 
madurez, que sdlo se logra después de estas experiencias de -
soledad a veces angustiantes de la adolescencia. Cuando el -

adolescente puede reconocer un pasado y formular proyectos a. 
futuro,, con capacidad de espera y elaboración en el presente .. 
supera gran parte de la problemática de la adolescencia. De 
ahí que se considere que la bllsqueda de la identidad adulta -
del adolescente esté estrechamente vinculada con su capacidad 
de manejar el tiempo, 

6).- LA EVOLUCION SEXUAL DESDE EL AUTOEROTJSMO HAS
TA LA HETEROSEXUALIDAD. 

Esta evolución está caracterizada por un osc1lam1en 
to permanente entre actividades de tipo masturbatorlo Y los -
comienzos del eJercicio genital,, que adquiere en la adolescen 
eta temprana características especiales, poraue los contactos 
genitales son de tipo exploratorio y preparatorio, más que - -
una verdadera genltalldad procreativa. "No deben pues alar-

mar a nadie las situaciones de homosexualidad que presente el 
adolescente, y sobre todo aquellas que aparecen enmascaradas 
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a través de contactos entre adolescentes del mismo sexo ... sali 
das" bailes,, etcétera." (8) Habitualmente durante la adoles
cencia tardía,, el mundo adulto niega el eJerciclo genital he
terosexual completo en los adolescentes... aunque este fenómeno 
sea mucho más frecuente de lo que generalmente se considera. 
A par de negar la genita11dad del adolescente no sólo minlmi
zan .Sl:J. capacidad de relación gent tal heterosexual stno Que ... -
por supuesto ... la dificultan. 

7).- ACTITUD SOCIAL REIVINDICATORIA: 

La actitud social reivindicatoria del adolescente .: 
se hace prácticamente imprescindible ... pero vemos que muchas -
veces las oportunidades par~ los adol~scentes capaces est~n -
muy restt1n91dasvY en no pocas oportunidades tienen que adap
tarse ... sometiéndose a las necesidades que el mundo adulto le 
impone. "Es posible decir que se crea un malestar de tipo -
paranoide en el ·mundo adulto que se siente .amenazado por los 
Jóvenes que van a ocupar ese lugar y que., por lo tanto., son -
react1vamente desplazados. El adulto proyecta en el Joven su 
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polftlcamente a su alrededor y trata entonces de desubicar al 
adolescente•f C9) 

8L- CONTRADICCIONES SUCESIVAS EH TODAS LAS MANIFE§. 

TACIONES DE LA CONDUCTA. 

La conducta del adolescente está dominada por la --
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acctón que constituye la forma de expresión más tfpíca en es
tos momentos de la vtda., en que hasta el pensamiento necesita 
hacerse acción .para poder ser controlado. 

"Esto hace que no pueda haber uña línea de conducta 
determinada,, que ya indlcarra una al terac16n de la personall
dad del adolescente. Por ·eso es que hablamos de una "normal 
anormalidad"., de una inestabilidad permanente del adolescen-
te. 11 (10) 

9).- SEPARACION PROGRESIVA DE LOS PADRES. 

Una de las tareas básicas relacionadas con el con-
fl icto de identidad del adolescente,, es la de Ir sepan1ndose 
de Jos padres,, la aparición de la capacidad efectora de la ge 
n1tal1dad impone la separación de los padres y reactiva los -
aspectos genitales que se habfan Iniciado con la fase genital 
Previa I La separación progresiva entre padres e h1J os genera 
un conflicto ambivalente dual que debe tenerse muy presente -
para entender el dlf!cil proceso de separación entre padres e 
hiJos adolescentes. 

"La presencia lnternauzada de buenas Imágenes pa-
rentales,, con roles bien definidos,, y una escena primaria amQ. 
rosa y creativa,, permitirá una buena separación de los pa---
dres ... un desprendimiento úti L y faci 11 tará al adolescente el 
pasaJ e a la madurez,, para el eJ erciclo de la gen1 ta U dad en un 
Plano adulto." (11) 
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10).- CONS1ANTES FLUCTUACIONES DEL HUMOR Y DEL ESTA 

DO DE ANIMO. 

''~os cambios de humor son tf Picos de la adolescen-
c1a Y es preciso entenderlos sobre la base de los mecanismos 
de proyección y de duelo por la perdida de obJetos ..... al fa

llar estos intentos de elaboración., tales cambios de humor -
pueden aparecer como m1crocr1sls maniaco depresivas'~. 02>. -

. . 
ya que el yo realiza intentos de conexiones satisfactorias y 

placenteras.. las cuales no siempre se logran., generándose as! 
sensaciones de fracaso que obligan al adolescente a refugiar
se en sr mismo. 

2.3.-- LOS DUELOS EN LA ADOLESCENCIA. 

Es durante la adolescencia cuando el ser humano tle . . -. 
ne que deJar de ser a través de los padres para llegar a ser 
él mismo. En este periodo., el adolescente no quiere ser como 
determinados adultos,, pero en cambio elige a otros como idea
les; lo que traba la decisión no es la falta de capacidades -
para elegir,, sino la dificultad de renunciar CdueloL porQue 
elegir toma el significado no de adquirir algo., sino de Per-
der lo otro, 

Como todas las elaboraciones de duelos,,. se exige -
tiempo para ser una verdadera elaboración y no tomar las ca-
racterísticas Cie una negación maniaca.. por lo tanto ninguna .... 

· premura interna o externa favorece a las modiflcaclones ado---· 
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lescentesJ as! pues; las "1deoiogiasn precozmente adquiridas 
y mantenidas sin mod1f1cac16n adquieren carácter defensivo. -. 
Los cambios de identidad muchas veces velocfsimosJ son norma
les en el desarrollo y sólo a través de ellos se llega a una 
verdadera ideología. 

"El adolescente es un ser humano aue rompe en gran 
parte sus conexiones con el mundo externoJ pero no porque es
té enfermo .. sino porque una de las manifestaciones de su cri
sis de crecimiento es el aleJamiento del mundo para refugiar
se en un mundo interno que es seguro y conocido." C13). 

En la consolidafión.de la identidad adulta no sólo 
el adolescente oadece este largo proceso sino que los padres 
tienen dificultades para aceptar el crecimiento .. a consecuen 
c1a del sentimiento de rechazo que experimentan frente a la -

genitalldad y a la libre expansión de la personalidad aue sur 
ge de ella. 

pe acuerdo con Arminda Abera~tury, que es QU1en mar 
ca las lineas directrices teóricas de este 1ncisoJ en la ado
lescencia se puede observar la elaborac!ón de tres duelos fun 
damentales: 

1) Duelo por el cuerpo infantil 

2) Duelo por la identidad y el rol infantil. 

3) Duelo por los padres de la infancia. 
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DUELO POR EL CUERPO INFANTIL. 

Este duelo produce un verdadero fenómeno de desper
sona I ización .. "en virtud de las modificaciones biológicas ca
racterísticas de la adolescencia,, el Individuo en ésta etapa 
del desarrollo .. se ve obligado a asistir pasivamente a toda -
una serie de mod1ficac1ones que se operan en su propia estruc 
tura.. creando un sentimiento de impotencia frente a la reali
dad concreta., que lo lleva a desplazar·su rebeldía hacia la -
esfer~ del pensamiento." C14L Clntelectuallz<ición). Frente 
al fracaso en el maneJo de .la realldad externa,, se opta por -
el maneJo omnipotente de las ideas,, esto es consecuencia del 
enfrentamiento al mundo externo de un cuerpo cada dfa más --
adulto con una mente aún en la infancia. 

DUELO POR LA HIENll'DAD · Y ~EL ,ROL INFANTIL. 

Durante la infancia,, la relación de dependencia es 
la situación natural y ldg!ca .. pero cabe sefialar que la pro-
Iongación extrema de una infancia dependiente no es lógica ni 
natural y aunque se presente con mucha frecuencia .. es causada 
por problemas sociales y generacionales. 

La infancia es una etapa en la que se goza normal-
mente <no siempre) de ciertas comodidades,, como tener allmen .... 
tos preparados,, ropa arreglada,, diversiones,, etcétera. situa
ciones que al prolongarse por diez o doce años se vuelven ru
tinarias y adquieren un matiz de naturalldad. En la adoles--
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cencta este esQuema rutinario pretendldamente normal y natu-
ral se rompe de la noche a la mañana ... de un momento a otro ... -
por alguna situación difícil provocada por el adolescente en 
el seno familiar,, los padres no sirven más los alimentos ... no 
más ropa arreglada ... cero diversiones .. etc .... con el trillado -. 
argumento de "ya estás grandecito para arreglar tus cosas11 

... -

esto se vuelve más crftico porque se le exige al adolescente 
algo para lo cual nunca se le ha preparado; por Io tanto se -
genera una confusión de roles, ya que al no mantener la depen 
dencta infantil y no poder asumir la independencia adulta ... el 
adolescente sufre un fracaso de personalidad, llevándolo a d~ 
legar en el grupo gran parte de sus atributos, y en los pa--
dres, la mayoría de sus obligaciones y responsab.111dades. 

DUELO POR LOS PADRES DE LA INFANCIA. 

Este duelo es más bien la 1nteracc1ón de un doble -
duelo, por un lado el adolescente elaborando el duelo por los 
padres de la Infancia~ en donde estos pierdan toda aureola -
omnipotente y pasan a ser seres humanos con los peores defec
tos~ Por otro lado los padres elaborándo la Pérdlda de la r~ 
lac16n de sometimiento infantil de sus h!Jos; esta tnterac--
ción de doble duelo hace que la relación infantil de dependen 
cía se vaya abandonando paulatina y dt ficul tosamente.. · 

2.4.- NORMALIDAD Y PATOLOGIA EN LA ADOLESCENCIA. 

Tanto en la reconstiuCc1ón de la adolescencia en el 
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análisis de adultos .... como el análisis durante la adolescencia ... 
la oplntón de autoridades en la materia como el grupo psicoana 
lftico dirigido por A. Aberastury ... Anna Freud ... E. Erikson, --
etc. es casi. unánime el Planteamiento de la dlf1cultad del ma
neJo de la terapia psicoanalftica con adolescentes ... a tal gra
do que una de las pocas conclusiones sostenidas es la existen
cia de una "Patalogfa Normal" en este periodo, en el cual la -
misma técnica psicoanalítica sufre modiftcaciones sustanciales 
proque el adolescente puede pasar repentinamente de un estado -
emocional a otro distinto ... presentarlos todos al mismo tiempo 
o en rápida sucesión ... sin darle tiempo al analista para que --

rearme sus fuerzas y modifique el maneJo del caso de acuerdo -
con las necesidades impuestas por las cambiantes circunstan--
cias. 

Al hablar de normalidad patológica en la adolescen-
cia "surge en primer lugar el reiterado Interrogante acerca de 
sl las perturbaciones que se producen en la adolescencia son -
beneficiosas como tales, si son necesarias y, más aún, si son 
Inevitables. La opinión pstconalftlca al respecto es decisi
va y un~nime.. Ante los oJos de aquellos que componen el medio 
familiar y escolar del Joven .. y que Juzgan su estado en fun--
clón de su conducta,, los transtornos adolescentes pueden para-
cer deplorables porque implican ... en su opinión ... la pérdida de -
cualidades valiosas,, de la estab111dad del carácter y de la -
adaptación social. Como anallstas,, al Juzgar la personalldad 
desde el punto de vtsta estructural... nuastra opinión es otra. 
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La estructura caracteroló91ca de un niñri al finalizar el pe-
ríodo de latencia representa el resultado de prolongados.con
fllctos entre fuerzas instintivas y yo!cas. El equl 11br1o tn· 
terno alcanzando aunque caracterfstlcas de cada 1nd1v1duo y va
lioso para éL es transitorio Y precario., pues no da cabida -
al incremento cuantitativo de la actividad de los instintos -
ni a sus modlffcaclones cualitativas,, que son Inseparables en 
la pubertad. Por lo tanto es necesario abandonar ese preca-
rio equtl1br1o para permitir la integración de la sexualidad 
adulta en la personalldad. Los llamados transtornos de la ·ado 
lescencla no son más que los signos exteriores que indican -
que esos aJustes Internos han comenzado." C15). 

Resumiendo,, Anna Freud nos plantea que en lo concer 
n1ente a ia adolescencia,,. parece más fácil describir las mani
festaciones patológicas Que los procesos normales. Si.n emba[ 
go se tienen dos elementos llttles para la definición de la -
normalidad: 1) La adolescencia es por naturaleza una lnterrug 
c16n del crecimiento 1mpertubado; y 2) El mantenimiento de -

• un equilibrio estable durante el proc~o adolescente es en s! 
mismo anormal: üos cuadros estadfstlcos nos muestran que la 
normalidad es el fenómeno aue tiene mayor frecuencia., y los -
"buenos" h1Jos adolescentes., encerrados en los vínculos. fami
liares., conformes con el cllma1 las ideas y los ideales de la 
1nfanc1a1 considerados con su padres1 son tan pocos y por tan 
to anormales o.ue neces!tan de la Intervención terapéutica 
quizá más que cualquier adolescente>. 
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Para ampUar estos conceptosJ es nórmal que ún ado
lescente se comporte durante un largo período de manera inco
herente e tmprevtslble, estas fluctuaciones entre extremos -
opuestos serran altamente anormales en cualquier otra época -

de la vida, pero en este momento significan stmplemente que · -
hace falta un largo tiempo para que surJa la estructura adul
ta de la personalidad,. Mientras la conducta del adolescente 
es incoherente e 1mprev1s1ble ... es posible que éste sufra., pa
ra lo cual es necesario darle tiempo y medtos para que elabo
re sus proptas soluciones. Quizá sean los padres quienes de
ben recibir ayuda y or1entac1ón con la necesaria 1ndulgencia. 
porque "Hay pocas situaciones en la Vida que sean más dif!ci
Ies de enfrentar que la de un h1Jo o hiJa adolescente que lu

cha por liberarse." (16), 

Por otra parte A. Aberastury coincide plenamente -
con aquellos que ... en el estudio de la adolescencia destacan -
los factores socto-culturales en la determinación de la feno
menologfa expresiva de esta etapa de la vida, pero seglln es-
ta autora se debe tomar en cuenta aue tras la expresión so--
cio-cul tural existe una estructura pstco-b1ológ1ca QUé le da 
a la adolescencia características universales. 

En cuanto a la normalidad y patologfa Aberastury -
plantea que la estabillzac!ón de la personalidad no se logra 
sin pasar por un cierto grado de conducta "patológica'; que., -
se debe considerar inherente a la evolución normal de esta -
etapa de la vida que forma parte de un proceso untversaL pe-

51 



ro que se teñirá con connotaciones externas peculiares de ca
da cultura que lo favorecerán o dificultarán segdn las cir--
cunstanclas. 

El concepto de normalldad no es fécil de establecer, . 
Ya que en general varía en relación con el medio socioecon6mJ.. 
co ... polftlco y cultural. Por lo tanto resulta generalmente -
una abstracción con validez operacional para el investigador 
que úbicado en un medio determinado se rige por las normas SQ 

ciales vigentes en forma 1mP1Íc1ta o explícita. 

2.4.- GENESIS ... DINAMICA Y DESARROLLO DEL IDEAL DEL 
YO O SUPERYO. 

El ideal del yo o superyó como una Instancia del -
aparato psíquico, tiene su génesis en dos factores biológtcos 
de suma importancia: El desva11m1ento y la dependencia del -
ser humano durante su prolongada infancia ... y el hecho del com 
pleJo de Edlpo. 

El ideal del yo tiene una do.ble faz en su vfnculo -
con el yo ... por un lado la advertencia: "Así (como el padre o 
la madre) debes ser" ... por otro lado comprende también la pro
hibición: Asf <como el padre o la madre> no te es licito - -
ser" ... es dec1r.1 no puedes hacer todo lo que ellos hacen, mu-
chas cosas les están reservadas. 

Esta doble faz del Ideal del yo, engendra una con-
trad1cctón por la represión de la realización de los deseos -

52 



del Edlpo a rafz de la prohibición del Incesto. 

+ Para evitar confusiones en los planteamientos .. se 
ha optado por mencionar solamente el compleJo de Ed1po,, pero 
como es sabido en el caso de la muJer también existe,, como -
Edipo invertido o complejo de Electra .. quien tiene la misma -
dinámica. 

Del complejo de Edipo <triángulo amoroso entre pa--. . 
dre-madre e hiJoL el ideal del yo conservará el carácter del 

Padre,, y cuando más intenso haya sido el complejo edfpico y -
más rápida se haya producido su represión {por influJo de la 
autoridad,, la religión,, la enseñanza .. etc) tanto más riguro
so devendrá después el Imperio del Ideal del yo.. como concien 
cia moral .. quizá también como sentimiento de culpa_,, sobre el 
YO~ Por esta. situación la tarea terapéutica se ve Precisada 
muy a menudo a combatir el superyó y a rebaJar sus exigen--
·c1as. 

" ••. El Ideal del yo es por lo tanto, la herencia -
del complejo de Edipto y asf expresión de las más potentes -
moctones y los más Importantes destinos llbidinales del ello. 
Mediante su institución .. el yo se apodera del compleJo de Edl 
po y simultáneamente se somete,, él mismo, al ello. Mientras 
que el yo es esencialmente representante del mundo exterior .. -
de la realidad., el superyó se le enfrenta como abogado del -
mundo interior del ello. Ahora estamos Preparados a dtscer-
nlrlo: confl1ctos entre el yo y el ideal del yo espeJarán- r~ 
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fleJ arán .. en tH timo análisis.. la oposición entre lo real y lo 
psíquico .. el mundo exterior y el mundo interior". (171 . 

De acuerdo con experiencias psicoanal!ticas la seve 
ridad del superyó;: desarrollado por un niño refleJa la sever1 
dad del trato que ha experimentado. 

El superyó,, es una instancia del aparato psf QU1co .. 
que tiene una función denominada conclenc1a moral.. cuyo proPó 
sito es la de vigilar y enJuictar las acciones y metas del -
yo, eJerciendo una actividad censora., la cual se percibe a --
través del sentimiento de culpa que se exterioriza como nece
sidad de castigo. 

Siempre se produce una sensación de triunfo cuando 
en el yo algo coincide con el ideal del yo. En el posterior 
circuito del desarrollo del ideal del yo, maestros., autorida
des,, reglas sociales,, van retomando la autoridad eJercida por 
el padre.,. durante la identificación primaria y el compleJo -
edípico., permaneciendo sus mandatos y prohibiciones vigentes 
en el ideal del yo,, eJ erciéndose como conclencta moral. 

2:6.- IDENTIDAD: SUMA DE IDENTIFICACIONES. 

En psicoanálisis se conoce a las 1dentlf1cac1ones -
como la m~s temprana exteriorización de una ligazón afectiva 
con otra persona. Es el momento de aclarar,, 0•1e no es lo mis 
mo una 1dent1f1cac1ón que elección de obJeto. En el caso del 
varonctto .. por eJemplo: al manifestar un particular tnteres -
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hacia el padre~ queriendo crecer y ser como él tomándolo como 
modelo ideaL se dice que hay identificación con el padre~ de 
Jando claro que esta conducta nada tiene que ver con una acti 
tud pasiva o femenina hacia el padre (y hacia el varón en ge-

. 
neraIL al contrario~ es masculina por excelencia. Contempo-
ráneamente o quizás antes a esta 1dentificac16n con el padre~ 
el var:oncito emprende una cabal investidura de obJeto de la -
madre. Muestra entonces dos lazos ps!cológ!camente diversos: 
con la madre~ una directa investidura sexual de obJeto 1'Io -

que él querrfa tener para sI"; y con el padre "lo que él que
rría ser"; una identificación cuya aspiración serla conftgu-
rar el yo propio a semeJanza del otro tomado como modelo. 

Las primeras 1denti flcad.ones~ las producidas a ia 
edad más tempranaJ son universales y sus efectos duraderos. 
Esto nos reconduce a la génesis del Ideal del yoJ pues tras
éste se esconde la tdentiftcaclón primera~ y de mayor valen
ciaJ del lndlv1duo.: la identificación con el padre de la pre 
historia personal Ces decir a través de esta primera 1dentlf1 
cación se empiezan a consolidar las primeras normas y reglasJ 
que se eJercltarán a través de la función superyoica conocida 
como conciencia moral). 

Las identiflcaclones se vuelven numerosas a lo lar
go del desarrollo del individuo, teniendo como resultado la -
tdentidad; Oo que ha llevado a la aftrmac16n Iacanlana que -
la identidad es la ropaveJerfa de ldentiftcaciones>.: es de-
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cir .. las relaciones·con terceras personas son las que vienen 
dando forma a nuestra identidad .. la primera., nuestro nombre .. -
nos la confieren nuestros padres.. después los maestros.. sacer 
dotes .. etc. 

Aclaramos aquí una posible confusión a propósito de 
la afirmación adolescente: "quiero ser yo mismo"; uno nunca -
es uno mismo como unidad enteramente especial y or1g1naL en . ' 
todo caso el "ser yo mismoª deberra significar, saber cuántas 
personas se han erguido a través de mi .. vra las identlfica-
ctones. 
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«El consultante nos habla de su extraHa
rni.ento y de sus fuerzas externas a él .-
cuyo condicionamiento no puede eludir. 
Y no es un esquizofrénico. Nos habla de 
su "no rea1izaci6n". Y no es u~ me1anc6 
1ico. Nos·habla de la ausencia de sati~ 
facción. Y no es un histérico. Es un _:: 
alienado. P mejor alguien que vislum--
bra, tras el derrumbe de sus ilusorias -
imaginerlas vocacionale~ las condiciones. 
reales de producción en 1a sociedad cap..i. 
talista." 

n 

Rodal fo Br nos1avsky 

deseen hacer aquello ~be deben ha-
cer para que el sistema se perpetDe ••• " 

Erik Fromr.:. 



3.1.- IDEAL DEL YO Y LA ELECCION PROFESIONAL. 

En el desarrollo del ideal del yo,, este no queda so 
lo como la herencia dela identificactón primaria y el comple
J o de Edipo,, sino que se le van incorporando una serle de nor 
mas o reglas sociales que hacen más crítica la medtación~eJer 
ctda. por el ideal del yo entre los mandatos del mundo Interno 
Cello) Ylos del mundo externo {yo), 

Estas normas sociales que calificarramos de fanta-
sras sociales,, no podemos explicarlas sin ser retomadas en el 
seno de una sociedad en lucha de clases en la cual se eJerce
una explotación del hombre por el hombre. 

Sabemos a grandes rasgos,, que en una sociedad capi
tal lsta como la nuestra_, existen dos el.ases antog6n1cas; la -
burgues!a,, dueña de los medios de producctón,, y por otro la-
do,, los que venden su fuerza de trabaJo,, llámese como se Ies
quiera llamar: obreros,, intelectuales burócratas., etcétera. 

El discurso a través del cual la burguesía eJerce -
su poder sobre la mayoría de la población" estriba en presen
tar los propios Intereses de clase burguesa como los Intere-
ses de toda la población., de esta manera,, un burócrataÁ un -
obrero, o un h1Jo clase media,, seguirá existiendo en la fantª 
sra de la mov111dad social a través de la educación,, seguirá
pensando en estudiar la "carrerá'técnica que lo proveerá de-~ 
grandes riquezas en poco tiempo, 
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Quiero deJar clara la correlación que desde mi -
punto de vista existe entre ideal del yo y enaJenac16n en el 
discurso burgués. 

En la dinámica de un modo de producción existen dos 
niveles~ el estructural,, conformado por la ecopomra y todas -
las relaciones de producción que de ella se deriven,, y otro -.... 
nivel superestructura!., en el cual se encuentran: el estado,, 
la iglesia,, la educación... la policía, el eJ érci to.. la moraL 
la cultura,, los medios masivos de comunicación .. la familla,,
etc.,, estos son los encargados de perpetuar las relac.1ones -

.de producción que se dan en la estructura, y que en una so-
ciedad capitalista son de explotación; esta dinámica de per
petuar relaciones de producción que lleva a cabo la superes
tructura puede ser eJercida a través de una represión stmbó
llca por medio de la moral.. la cllltura,, la familiá o la edu
cación, y cuando estas ya no le funcionan a la clase en el -
poder .. simplemente lanzan a las calles al eJérclto. 

Empezamos a desenredar la madeJa. La elección pro 
fesional foíma parte de la encroc1Jada educat!vade quienes-
llegan a tener la pos1b111dad de ostentar profesión. La --

cuestión educativa forma parte de la superestructura y, como 
. 

tal~ perpetuará relaciones de explotaclón1 ahora veremos lcuá 
les son las cuestiones 1deol6g1cas que se esconden tras la -
elección profeslonaL manifestándose a través de fantasras -

exlstenctaies?. 
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1.- Alienación profesional. 

"El consultante nos habla de su extrañamiento y de
fuerzas externas a él cuyo condicionamiento no puede eludir.
Y no es un esquizofrénico. Nos habla de su 11no real1zación 11

• 

Y n.o es un melancólico. Nos habla de la ausencia de satisfac
ctón. Y no es un histérico. Es un alienado. o meJor alguien -
que vislumbra .. tras el derrumbe de sus ilusorias imaginarías 
vocacionales las condiciones reales de.producción en la so--

ciedad capitalista/' (1). 

En las observaciones que ahora recuerdo de mls prác 
ticas profesionales dentro de la orientación vocacional.. des
tacan la de ver a Jóvenes sumergidos dentro de una crisis de
identidad .. pero esta crisis no constltu!a en el fondo más que 
el registro psícológico de las contradlcctones sociales ... por-.:. 
Que el conflicto de Identidad .. no demanda solamente .. quién -
ser .. en un plano indl viduaL s 1no en un plano social.. colectl 
vo1 siendo este el nivel más dif!cil de resolver Porque no e§. 
tá dentro de las posibilidades individuales adolescentes; el -
resolver una situación que escapa a su decisión y control. 

2.- Prestigio y elección. 

ICon esa carrera .. te vas a morir de hambretJ suele
ser la respuesta de muchos m1cleos famil!ares que llevan el -
problema de la elección a una situación de prestigio soc10--
econ6mico,, ila profesión que de más dinero; es la mejori. --
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Los padres ne saben· que a través del proceso de socializaci6n, 
en el cual la famil !a es parte capt taL han hecho formar par-

te del ideal del yo de su h1Jo., demandas del sistema., "segán -
Fromm- que deseen hacer aquello que deben hacer para que el -

sistema se perpetde" C2l 
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3.2.- IDENTIFICACIONES Y LA ELECCION PROFESIONAL. 

Aquf debo escrlblr sobre las identificaciones y su
inf luencla en la elección de profesión .• : pero no quiero ser --
redundante. Ante la magn!fica realización poética con la que . . 
me encontré en la búsqueda de fundamento 11terario a m1 traba 
Jo,, poco puedo hacer yo,, iluso pasante de Pedagogfa., por ha-
cerque mts palabras llevan la reflexión _que deseo tengan en-
aquellos que lean este trabaJo. Soy fiel admirador de la poe 
sía,, eñ especial la de Gibran Jalil Glbran,, siento que su poe 
ma '1El loco" es- la redacción que !lustra meJor el papel de -
las Identificaciones en la elección profesionaL además inclu 
ye una profunda reflexión que Jam~s hubiera podido igualar. 

EL LOCO 

En el Jardín de un sanatorio para dementes 
trabé conocimiento con un varón Joven de -
cara Pálida; bastante agradable; y pleno -
de asombrq. 

Y después de sentarme a su lado~ en -
una baqca,, le pregunté:"lPor~qué causa - -
estás aquí?. 

Y aquel Joven varón me observó,, atónl 
to,, y me contestó: Es en verdad una pregun
ta inoportuna,, pero te responderé. Sucede 
que mt padre deseaba que me pareciese yo a 
la Imagen de él,, asr como mi tfo deseaba -
que fuese yo como el. rH madre deseaba -
que me pareciese yo a la Imagen de su ilU.§. 
tre progenitor. M! hermana me daba el ~-
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eJemplo de su marídoJ que es un hombre de
mar,, para que continuara su eJemplo. 
M 1 hermano qu 1 ere que me asemeJ e a é L, que 
es un famoso deportista. 

"Y mis profesores asismismo deseaban -
que fuese yo como ellos: el doctorado en -
filosofía,, el profesor de música,, el de -
lógica •.. ,, todos ellos se encontraban em-
peñados en que fuera yo una Imagen fiel -
como la de un espeJoJ de la cara de cada 
uno de estos varones1

'. 

"Asf que por lo tanto,, vine a este -
lugar. Creo que este sitio es el m~s salu 
dable .•• Al menos aquí,, puedo ser yo mis
mo". 

De improvlsoJ aquel Joven varón se -
giró hacía mi y me demándo: "Pero.t expIÍ-
came.. ¿también tu arribaste · a este sitio,, 
forzado por tus educadores y los buenos 
conseJ os?" 

Le respondf: ;'No,, solamente estoy de 
visita. 

Y el Joven varón comentó despectivo! -
"iAh tú eres de los que habitan en el ma
ntcomio., al otro lado de esa valla~ 
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CAPITULO CUATRO 

PROPUESTA Al TERNATlVA ANTE LA REALIDAD ACTUAL 

DE LA ORIENTAClON VOCACIONAL EN MEXICO 
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SI DEBEMOS MORIR. 

Si debemos morir,, que no sea como cerdos 
cazados y cercados en sitio de vergüenza 
rodeados por los perros hambrientos y rª 
biosos; 
mofándose de nuestra desventurada·:suerte.; 

Si debemos morir,, que sea con nobleza,, -
de manera que nuestra sangre no se derra 
me indlt1mente: y hasta los mostruos que 
enfrentamos. 
no tendrán más remedio que honrarnos - -
aunque muertos. 

Hermanos., afrontemos al comt.ln enemigo: -
aunque ellos sean más mostrémonos valien 
tes., 
y a sus mil golpes demos sólo un golPe -
mortal: 
.lQué .. si frente a nosotros está abierta-

. . 
ia fosa?. 

La descarga cobarde virilmente enfrentamos,, 
apretados al muro,, muriendo,, pero en lucha. 

CLUADE MAC KAY. 
<Trad. de M. Benedett!) 
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4.1.- CAPACITACION ESTUDIANTIL: ALTERNATIVA ANTE LA 
REALIDAD ACTUAL DE LA ORIENTACION.VOCAClONAL 
EN MEXICO. 

Cuando el estudiante de educación media supertor llega 
a la educación superior se enfrenta a serlos problemas sin la -
mfnima herramienta de trabaJo producto de una educación tradi-
cionaL Por lo tanto la presnte propuesta alternativa .. no se -
le denominará de orientación vocacional... sino capacitación- para 
ser alumno de educación superior. 

Los estudiantes desconocen completamente los proble-
mas por los que atraviesa la eduactón superior ( masificación 
escolar .. baJo nivel académico,, falta de personal docente capa
citado .. deserción escolar,, inseguridad laboral de la mayoría -
del personal académico.. sueldos raquíticos .. currrcula decaden
tes en cuanto a su mercado de trabaJo,, y planeaclón didáctica 
con conceptualizaciones filosóficas .. sociológicas y psicológl 

cas netamente ef1cient1stas por estar controladas por un 1m-
per!alismo .cultural que abrió- las puertas de nuest¡o país a -

. 
la tecnología educativa). Ingnoran cuántas alternativas ex.Is 
ten para recibir y participar en una cátedra de educación su
perior .. piensan que la dnlca manera es la aue conocen Y.arra.§. 
tran desde la escuela primaria .. la enseñanza retórica a la -
Que los tiene acostrumbrados la educación tradicional. 
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Ni la modalidad actuaria!~ n1 la modalidad clínica que 
son las dos formas que existen y pugnan entre sf para llevar a
cabo un proceso de orientación vocacionaL se va más allá de la 
elecctón profesional. La estrategia clJnlca. posee los fundame.rl 

. . 
to teóricos para continuar desarrollándose pero por desgracia ~ 
no ha contado con el apoyo institucional necesario. 

Si desde antes de llegar a la educación superior, su
piéramos de la opos1c1ón·11us16n-verdad existente en el ser hu 
mano; que antes de escoger profesión hemos sido escogidos para 
desempeñar X o z papel profesional; que no nos volveremos m1-
llonarios con ostentar tal o cual profesión; que la educación-

. 
es parte superestructural Y.como tal tiene-un papel específico 
que cumplir; que la cátedra de educación superior más que una 

• 
relación pedagógica es una relación de poder~ otro rumbo toma 
rfan los lineamientos educativos. 

Con estos conocimientos previos al Ingreso a la edu 
ción superior .. el momento de la elección profesional pasaría
ª un segundo plano aunque adm1.to QUe ese. momento es problemá 
tico por ser la puerta de entrada a un universo completamente 
desconocido. 

En la actualidad está de moda la capacitación do--
cente, pero ésta entraña elementos de educación tradictonal
porque se insiste en capacitar una sola parte del binomio 



participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5'Y los alum 
nos qué?. Si al docente se le capacita,poraue el dominio de un ... 
quehacer profesional no lo hace capaz automáticamente para eJer
cer la docencia; el alumno también necesita capacitación para -
asimilar nuevas formas de aprender con fundamentos teórtcos, 

La presente alternativa retoma la técnica de los - -
grupos operativos para trabajar por las siguientes razones; -
el grupo operativo es un conJunto de personas con un obJetivo 
comtln,, en donde la enseñanza y el aprendizaje no traten sola
mente de transmitir información., sino también de lograr que -
sus integrantes incorporen y manejen los instrumentos de Inda
gaé!ón, d1r1gléndose hacia lo desconocido.)' a la lnvestlgación 
de aquello que no está suficientemente claro. 

'• 

PROGRAMA DE UN TALLER DE ANALIS!S CRITICO Y ORIENTA 
CION PARA LA CAPACITACION ESTUDIANTIL. {Dirigido -
ªalumnos de tercer grado de preparatoria). 

Objetivos del taller: 

aL Anaiizar el desarrollo del ser humano como un1-
dad bio-psico-s~clal 

b), Analizar la problemática de la elección de pro
fesión dentro de un marco pslcoI6g1co y supere§. 
tructural. 

e)ª Anallzar el desarrollo del alumno dentro de la . 
educación supertor. 
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d). Informar profestográficamente a los adolescentes 
que eligen profesión. 

Organ1zac16n: 

El taller tendría una duración de un año con sesio
nes de tres horas durante un día a la semana. Durante su desa 
rrollo se programarian sesiones de análisis teóricos y grupos 
operativos. <se entiende de por un año doce meses.completos). 

El grupo estará constituido por diez personas como
máxirno y mfnimo ocho.-

Los programas incluyen los temas m!ntmos a discutir 
y analizar., pero éstos pueden ampliarse dependiendo de los in 

teresés del grupo y de los acuerdos que se tomen en el encua
dre. 

El taller se lineará teórtcamente por el psicoaná-
1 Isls y algunos aportes del materialismo histórico.* 

* Ver bibliografía. 

Al ser rescatados por este taller los grupos opera 
tivos,, es necesario que el coordinador maneJe ampl1amente -
este sistema de trabaJo_. así como los lineamientos teóricos 
de la modalidad clfnica en orientación vocacional. 

Programa 1 :Desarrollo b1o-ps1co-soc1al de la 
10fattcia a la adolescencia. 

ObJetlvo específico: El grupo evaluará el desarro-
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llo bio-psico-social de la infancia a la adolescencia dentro de 
la familia~ la escuela y la sociedad mexicana. 

C O N T E N I D O 

1.1: La infancia 

1.1.1: Caracterfsticas bioflsicas y pslcoló 
glcas de la infancia 

1.1.2: Infancia y famUla 
1.1.3: Infancia y escuela 

'.--

1 .1 .4: Infancia y sociedad 

1.2: La adolescencia. 

1.2.1: Caracterfstlcas bloffsicas y PsicolQ 
glcas de la adolescencia. 

1.2.2: Adolescencia y familia 
1.2.3: Adolescencia y escuela 
1.2.4: Adolescencia y sociedad 
1.2.5:; Crisis de identidad adolescente 
1 .2 .6 ~ Normalidad y pato Iogía en la 

ado 1 es cene 1 a. · 

ACTIVIDADES: 

- F1Jac16n del encuadre del taller~ 

- Seis sesiones de análisis críticos teóricos 

- Seis sesiones de grupos operativos. 
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Técnica didáctica: . 
- Lecturas activas (previas a la sesión). 

- Discusión grupal. 

Blbliograffa del programa: 

1.1: Terna: infancia. 

1.1.1~ FREUD, Anna .. (1980). PSICO~NALISIS DEL 
DESARROLLO DEL'NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 
trad. del inglés de Stella B. Abreu., 
Inés Pardal y Carlos E. Saltzmaun .. Pai
dós Ibérica .. Barcelona C1a. reimpr. en 

España de la ed. de 1980). Capftulos: 
uno .. dos, tres y cuatro. 

1 .1.2: RASCOUSKY, arnaldo, (1974) "Considera. 

e iones sobre el filicidio en la actu-ª. 
lidad" en EL FILICIDIO .12a. cd Edi
ciones Orión.1 Buenos Aires., Argentina. 
Pgs. 259=283 

1.1.3: GERBER .. w. Daniel,, (1981).; "El papel del 
maestro un enfoque pstcoanaHtlc'o", en 
CUADERNOS DE FORMACION DOCENTE. No. 15 
UNAM, ENEP Acatlán, México. 

1. 1. 4 KAFKA., Franz,, (1983). CARTA AL PADRE,, 
trad. de Sergio Guiilpen,, 3a. ed ... -

Nuevomar,, México,, 101 pp •. 
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1 • 2: T E M A : ADOLESCENCIA 

1.2.1: ABERASTURY1 A y Colaboradores1 (1976). 

ADOLESCENCIA ., Cen volumen colectivo>... 

editorial Kargieman,, Buenos Aires,, Ar
gentina. {Libro Completo). 

1.2.2: BAlJLEO,, Armando J. (1974). IDEOLé1GIA_, 
GRUPO y FAMILIA. Ed. Kargiman,, Buenos 
Aires,, 166 pp. (libro completo) 

1.2.3:* 

1.2.4:* 

1.2.5:* 

1.2.6:* 

*FREUD,, Anna,, Op. cit. capítulo~ once,, 
doce_, trece, 

- ABERASTURY., A. y KNOBEL M. {1983),, LA 
ADOLESCENCIA NORMAL,, Paldós,, Argentina 
9a. reimpr, de la ed. de 1983),, (libro 
completo). 

- ERIKSON,, ERIC H. (1984)~ SOCIEDAD Y -

ADOLESCENCIA'.> trad. del inglés e.te AíldíéS 

Martfnez Corzos,, 8a ed.,, siglo XXI edi-
tores,, México,, 179 pp. (libro completo). 

PROGRAMA 2: La problemática de la elección profesional 
dentro de un marco ps1col6glco y superes-
tructural. 
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ObJetivo específico·: El grupo evaluara'la problemática 

de la elección de profesión desde una perspett1va psicológica y

superestructual. 

C O N T E N I D O 

2.1: Ubicación sup~restructural de la educación. 

2.1.1: Ub1cac16n superestructual de la 
elección de profesión 

2.2: Elección profesional o lel porvenir de 

una ilusión? 

2.2.1: Alienación profesional. 
2.2~2: Identidad vocacional y profesional. 

ACTIVIDADES •• 

- Seis sesiones de análisis críticos teóricos 

- Seis sesiones de grupos operativos. 

Técnica didáctica: 

- Lecturas activas (previas a la sesión) 
• 

- Discusión grupal. 

Bibllograf!a del programa: 

2.1: LABARCA,, G y Vascont., Tomás., (1979). LA EDUCACION 

BURGUESA... (en volumen co I ect 1 vo >... 3a. ed . Nueva 
Imagen,, Méxfco. Capftulo Dos, 15-90 pp, 
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2.2:* 

2.2.1:* 

2.2.2:* 

*BOHOSLAVKY,, Rodolfo; C1975L LO VOCA

CIONAL TEORIA., TECNICA E. IDEOLOGIA., 
Ediciones Bósqueda., Buenos Aires., Ar-

genttna., 155 PP. (Libro Completo>. 

PROGRAMA 3: Desarrrollo del alumno dentro de la· 
educación superior. 

ObJetlvos:especfflcos: El grupo evaluará la influen. 
eta del currículum y la estructura administrativa en el desa
rrollo del alumna.do dentro de la educación superior. 

- El grupo analizará los derechos y responsabi lldades 
del alumnado de educación superior. 

- El grupo analizará el vfnculo docente - alumno 
dentro de la educación superior. 

C O N T E N I D Or 

3.1: Alumnado y estructura admin1strltuva dentro 
de la educación superior. 

3.1.1: Derechos y responsabilidades del 
alumno de educación superior. 
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3.2: Alumnado y currículum. 

3.2.1: El papel del alumno al Interior del 
currículum 

3.2.2: Currículum y realidad nacional. 

3.3: Alumnado y.docentes de educación superior 

3.3.1: La relación doce:ite-alumno dentro 
de la educac16Q superior. 

ACTIVIDADES: 

- Sets ses1ones"'dEH anál ists crfttcos teóricos 
- Sets ~esiones de.grupos operativos. 

Técnica didáctica: 

- Lecturas activas (previas a la sesión) 
- Discusión grupal. 

Bibliograf!a del programa. 

3.1: GARCIA,, GMO. "La relación pedagógica como vrncu 
lo Liberador". En: LA EDUCACION COMO PRACTICA - -

SOCIAL • Aportes de teorra Y Práctica de la edu
caclón. Buenos Aires. 1975. Edlt. Axis. 61-84PP. 

RODRIGUEZ,, A~ EL PROGRESO DEL APRENDIZAJE EN EL -
NIVEL SUPERIOR y UNIVERSITARIO. Colección peda
gógica unlversitarf.a 2. Centro de Estudios efe la -
Universidad Veracruzana. Jullo-Dlciembre 1976. 
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3.2:* 

Alumnos de Barbiana. CARTAS A UNA PRO
FESORA. Edit. Cultura POPUlar1 México. 

3.1.1: COMITE ORGANIZADOR DE ESTUDIANTES DE ME 
DICINA, "Alternativa de la organización 

3.2.1·:* 

3.2.2:* 

" . estudtant11n1 y Experiencias de lucha -
y orientación estudiantil en la carrera 
de la medicina, ENEP Zaragoza";, en MEMO 
RIAS PRIMER FORO ACADEMICO LABORAL-ENEP, 
Ediciones foro Universitario CSTUNAM> -
México, pp. 132-135, 139-142 

*Dlaz,, BarrlgaJ Angel: DIDACTICA y cu-
RRICULUM, Edltoral Nuevo Mar., MéxicoJ -
1984. (libro completo). 

3.3: Bellinghausen., Heímann, "Notas sobre el movi-

miento estudiantil",, en MEMORIAS DEL PRIMER -
FORD ACADEMICO LABORAL ENEP, ediciones foro -
universitario CSTUNAM), México, 123-127pp, 

R1vas., Ontlveros, José R. "La problemática la
boral del personal académico de las ENEP",, en
MEMORIAS PRIMER FOR~O ACADEMICO LABORAL ENEP~ -

ed1c1ones foro univer1star1o (STUNAM'J~. México 
pp. 100-107. 
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3.3 .. 1: BOHOSLAVKY .. Rodolfo. "Psicopatologia -
del vrnculo profesor-alumno~ el prof~ 
sor como agente socializante'' .. en PRO
BLEMAS DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL.. re-
vista de ciencias de la educación, Ro
sario .. Argentina .. 1975, Axis, 1a. Ed. 
115 pp. -.84-224. 

PROGRAMA 4: INFORMACION PROFESIOGRAFICA. 

ObJetivos específicos: El grupo recibirá información 
impresa y audiovisual de las diferentes oportunidades de edu-
cación superior en México (requisitos,, perfiles profesionales,, 
campo de trabaJo, cuadro de materias vigentes~ duración). 

- El grupo participará en conferencias y mesas redan 
das con profesionales en eJerc1c10 de sus estudios 
realizados. 

C O N T E N I D O 

4.1: Información impresa 
4.2: Información audiovisual 
4.3: Conferencias y mesas redondas con 

profesionales en eJercicio de sus 
estudios realizados. 
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ACTIVIDADES. 

- Dos sesiones para lecturas activas de material 
impreso. 

- Cinco sesiones de conferencias y mesas redondas •. 
- Cinco sesiones de grupos operativos. 

Técnica didáctica. 

-Lecturas activas al interior· del taller 
-Conferencias 
- Mesas redondas. 

B1bliografia del programa. 

UNAM Gura de Carreras Cactualizadal. 
ANUIES. Guía de alternativas de educación superior 
en México. CactualizadoJ. 

*Trípticos de la S.E.P-

*Todo tipo-de material impreso creado con el fin de 
dar a conocer oportunidades de educación superior 
en México. 
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e o N e L u s I o N E s ' 

1 .- La estruturación del ideal del yo durante la -
crlsts de adolescentes,, agudiza la problemática de la elección 
de profesión,, porque después de haber quedado consolidado el -
ideal del yo.. o superyó como herencia de la identificación - -
primaría y el compleJo edíPico... empiezan a !ntroyectarse en -
esta instancia psfquica,, por medio del proceso de socializa--
ción ... una serie de fantasías existenciales ... que dentro de una 
sociedad dividida en clases sociales ... obedecen más a lntere--
ses de la clase en el poder ... que a la realización Propia del

ser humano. 

2.- La Identidad es la suma de las identificaciones ... 
y estas Identificaciones son las ligazones afectivas que nos
unen con terceras personas "lo que nosotros quisiéramos serª -. 
por este ºquisiéramos ser" tiene dimensiones lnconsclentes~ - -
que en el momento de la elección profesional resurgen como vo
ces que dictan mandatos~ los cuales connotan más que denotar -
s1 tuac1ones en el adolescente elector. 
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3.- De acuerdo con los lineamientos teóricos d1ctª 
dos por el pstcoanáIIsisJ no es concebible un proceso de -
ortentaclón vocacional dentro de los márgenes de la modalidad 

actuaria! Caplicación de tests> .. porque ante la dinámica del -
aparato psfquico ... especialmente durante la adolescencia . y an-. 
te el procesd de socialización de una sociedad dividida en -

clases,, la elección de profesión y el porvenir de una ilusión 
resultan ser la misma cosa. 

4.- La respuesta al problema de la elección de pro-
festón no debe buscarse en una prueba psicológica ... síno en el 
nivel superestructura! de un modo de producción de una socie 
dad determinada y en un marco enteramente ideológico . 

. 5.- Las fantasías existenciales re-vividas en el -
problema de la elección profesional tienen una génesis bipo-
lar: por un lado la dinámica del aparato psfquico que se con-
trapone Irremediablemente a los mandatos soclalizantes del --
mundo adultoJ por otro .. la ubicación superestructura! que tie
ne la elecc16n profesional pues es en esta instancia donde --
se reproduce la fuerza de trabajo. 

Después de leer profundamente y anallzar los párra
fos anteriores se puede llegar a cierto pesimismo ante-la tm~ 

posibilidad de una respuesta fácil y rápida al problema de la 
elección profesional. 
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Para quienes 11an convertido la ortentac!ón vocacio
nal en un espacio con fines lucrativos y enaJenantes no les -
preocupa demasiado cuestionar la labor que llevan a caboJ pe
ro desde mt posición la orientación vocacional debe ser un es 
pacto de concientizaci6n y deJar de ser un proceso de enaJena 
ci6n. Orientar para elegir profesión es uno de los quehaceres 
profesionales más profundos y compl1cados en la actualidad~ y

por lo visto no existe conciencia de ello ya que cualquier - -
pasante de Pedagogía o Psicolog!a se siente capaz de trabaJar
dentro de esta campo. Al analizar profundamente y al vivir de 
cerca este campo de trabaJo es necesario deJar claro que si -
tomamos como orientación vocacional la aplicación y evaluación 
de pruebas psicológicas es posible que muchoa pasantes o licen
ciados puedan eJercer profesionalmente en tal campo~ pero sl -
queremos que la orientación vocacional sea un espacio para -
concientizar y solucionar ciertos problemas que padece la edu-
cación superior en México) es necesario que a parte de los es
tudios de licenciatura el orientador tenga estudios de post-
grado en maneJo de grupos operativos y psicolog!a clínica. 

A manera de propuesta considero que los planes de -
estudio no deben contemplar la orientación vocacional como un 
campo de trabaJo para el nivel licenc1atura1 sino para Quie-
nes hayan realizado los post-grados específicos del área. 
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