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RESUMEN

EI alumno de tercero básico se enfrenta a una serie de factores ps¡cosociales

que alectan su dec¡s¡ón antes de elegir una carrera a nivel d¡versificado, la

elección que haga es muy ¡mportante ya que de ello dependerá su futuro

profesional.

El estud¡o que a cont¡nuac¡ón presentamos, tuvo como fina¡¡dad contribuir en

la detecc¡ón de estos factores que ¡ntervienen para la toma de decisión de una

carrera a nivel medio. Y para recabar toda esta información, se contó con la

colaboración de la comunídad educat¡va del instituto básico por cooperativa

Mario Alioto López , ubicado en la colonia que del mismo nombre y que se

encuentra ub¡cada en la zona 4 del mun¡cipio de Villa Nueva.

Se encontró que la falta de condiciones económicas, la dinámica fam¡liar

alterada, el sislema educat¡vo nacional deficiente, los niveles de v¡olencia

dentro y fuera del núcleo familiar, los niveles de pobreza y extrema pobreza;

son algunas de las categorias que se manifestaron en el desarrolio de esia

investigación.

Al anal¡zar los diferentes factores psicosociales que están afectando al

estudiante, se ent,ende por qué muchos no continúan el n¡vel d¡vers¡f¡cado, ya

que paralelo a los cambios psicosomáticos que se manjf¡estan durante la

adolescencia, se debe enfreniar una decisión trascendenta¡ como lo es escoger

su futuro profesional.

Se abordó el estudio desarrol¡ando a lo largo de esle trabajo, entrevistas

estructuradas, tal¡eres participativos con estudiantes, maestros y padres de

fam¡l¡a, teniendo como objet¡vo conocer cuáles eran los factores psicosociales

más relevantes dentro de la comunidad estud¡antil.

Tuvo como fundamento, dentro de todo el proceso cualitativo, la utilización de

herramientas e instrumentos, que nos ayudaron a conocer la diversidad de

categorías, que actualmente forman parte del proceso investigativo. Que



fueron planteadas en un inicio, y que salieron a reluc¡r en forma clara y abierta,

con lo que pretendíamos encontrar.

Fl apoyo por parte de las autoridades de la ¡nst¡tución educativa, el alumnado y

padres de familia, fueron un aporte valioso para alcanzar los objetivos de la

¡nvestigación. Cada uno de los part¡cipantes directos e ¡ndirectos que

colaboraron, manifestaron su ¡nterés por este t¡po de investigaciones, para

mejorar ¡a toma de decisión conociendo los factores psicosoc¡ales que influyen

en ella.

Dentro del proceso invest¡gativo se encontraron dificultades, como el espacio

fís¡co dentro de ¡as instalaciones para entrevistar a los alumnos, la inasistencia

por parte de algunos padres de familia, al taller participativo preparado para

ellos; debido a sus labores, ya que muchos, por su trabajo no les fue posible

asist¡r.



CAP|TULO I

INTRODUCCIóN

El objetivo de la presente invest¡gación fue conocer que factores psicosociales

¡nfluyen en la decis¡ón de los estud¡antes de tercero básico al momenlo de elegir

la carrera para estudiar en el nivel diversificado.

Tomando como mueslra a los a¡umnos de tercero básico dei lnst¡tuto Básico por

Cooperat¡va Mario Alioto López, ubicado en la colonja del m¡smo nombre en la

zona 4 del mun¡c¡pio de Villa Nueva; se encontró que una de las situaciones que

más afecta la elecc¡ón de canera es la situación económica. A través de

entrev¡slas los estud¡antes manifestaron que los ingresos familiares no alcanzan

para satisfacer las necesidades básicas. La poca escolaridad o el analfabet¡smo

de sus padres no les permiten obtener ofertas laborales satisfactorias para cubrir

las demandas de la familia.

Algunos estudiantes v¡ven una d¡námica fam¡l¡ar con roles invert¡dos que no les

permiten desarrollar su potencial académico y mucho menos tienen la

oportun¡dad de poder elegir una carrera de su sat¡sfacción.

La violenc¡a imperante dentro de su entorno social, la poca ¡nformación de las

carreras; así como la poca cobertura y def¡ciencia por parte del estado en el

nivel divers¡ficado. Hacen que la única opción sea en este caso estudiar

carreras técnicas que ofrece el lnst¡tuto Técnico de Capacitación y Product¡vidad

(INTECAP) que se encuentra ub¡cado en Villa Nueva. Es común la deserción

escolar de¡ estud¡ante después de tercero básico.

Es así como se ha evidenciado que la elección de carrera está ligada

predominantemente a factores económicos, fam¡l¡ares y sociales tal como se



planteó en los objet¡vos y que la vocac¡ón queda relegada al últ¡mo lugar en el

cam¡no a la preparación profesional.



MONOGRAFíA DEL LUGAR

Vifla Nueva con una extens¡ón territor¡al de 114 km2., es uno de los mun¡c¡pios
más poblados deldepa.tamento de Guatemala. Según el censo poblacional del
2OO2, cuenla con 355,901 hab¡tantes y según las est¡maciones. se
exper¡mentará un crec¡miento hasta de un millón de habiiantes

El carácter rural del municipio se ha ¡do perdiendo rápidamente, para

convertirse en un área urbana, satélile de la cap¡tal; Ia mayoría de las familjas
se trasladan a la ciudad de Guatemala o a uno de los municipios cercanos para

realizar sus labores o estudios, retornando por las noches, por lo cual se
considera al munic¡pio dorm¡tor¡o de la metrópol¡. Además encontramos los
asentamientos más grandes y pobres del país, caracterizados por la

fragmentac¡ón social que incide en un amb¡ente de ¡nseguridad, pobreza,
pobreza efrema, inadecuada plan¡ficación e infraestructura urbana.

Actualmente, todas las áreas han sido fraccionadas, convirtiéndose en más de
300 comun¡dades. Algunas de estas son residenciales y cuentan con los
servicios básicos; pero tamb¡én se encuentran en V¡lla Nueva asentam¡entos
humanos muy poblados como Ciudad peronia y El Zarzal, que es el más
grande de Centro Amér¡ca.

En el censo de 1994 se consideró como área urbana a los poblados con
categoria oficial de c¡udades, villas y pueblos, y así m¡smo las colonias y
asentamientos que tuvieron continuidad al casco urbano definido
cartográficamente por cada municipio. Fue con este criterio como las colonias



de M¡xco, Villanueva y Chinautla que col¡ndan con el municipio de Guatemala

fueron asignadas alárea urbana de su respectivo mun¡cipio.

En el censo del 2002 se considera como área urbana a ciudades, villas y

pueblos, así como aquellos otros lugares poblados que tienen la categoría de

colon¡a o condom¡nio y los que cuenten con más de 2000 habitantes, siempre

que en dichos lugares poblados el 51% o más de los hogares dispongan de

alumbrado con energía eléctrica y de agua por tubería (chorro) dentro de sus

v¡viendas.

El 15 de octubre de 1995 se fundo el asenlamiento Mario Alioto López

Sánchez, según infomac¡ón tomado del d¡ario Prensa L¡bre del 20 de mayo

2001. Siendo el más grande de Centroamérica, ocupando un terreno, propiedad

del Estado. Su nombre lo debe a un estudiante de Derecho que murió en 1994,

después de haber sido golpeado y herido por las fuerzas de seguridad en una

man¡festac¡ón pública.

Se encuentra ubicado en el Municip¡o de Villa Nueva, Departamento de

Guatemala, a 23 kilómetros al sur de la cap¡tal, las vías de acceso es por la

Colon¡a Linda Vista, pasando por el Asentam¡ento Mártires de Pueblo,

colindando con Colinas de Villa Nueva, I de julio, Altos de Pr¡mavera, Las

V¡ctorias, La Paz y Valle de Nazaret. Tiene una extens¡ón territor¡al de 9
k¡lómetros cuadrados d¡v¡didos en 33 sectores del lado sur del sector 81 al 815

y al norte sectores Al y A18. Contando con una escuela de Educación

Primada, una subestación de Policia, 1 lglesia Catól¡ca y 1 lnst¡tuto por

Cooperat¡va.



Según las observaciones realizadas ¡a construcción de la mayoría de viviendas

son de tipo formal (block y lám¡na). Los habilantes se han preocupado de ir

mejorando sus condiciones de vida. Para la recreación de niños y jóvenes

cuentan con un campo de futbol y una cancha de basquetbol.

Según la Asociac¡ón de vecinos la mayoría de la poblac¡ón, es dec¡r un 70%

trabaja en maquilas cercanas que les perm¡te una fácil locomoción a su trabajo.

Y el otro 30% de los habitantes del lugar trabajan en olras empresas privadas,

algunos cuentan con negocio de tipo ¡nformal como: tiendas, barberias, salones

de belleza, venta de tortilla, carnicerias, véntas de materiales de construcción,

carp¡ntería, comedores, pacas y algunos trabajan en el Gobierno.

Los habitantes del lugar que requ¡eren serv¡cios médicos son atendidos en

hosp¡tales nacionales o clínicas privadas de la c¡udad capital o Amatitlán, y el

Seguro Social para los que trabajan en empresas; ya que no cuentan con

centro de salud y otros serv¡c¡os méd¡cos.

Existen tres grupos comunales, un consejo de desarrollo el cual func¡ona desde

hace más de tres años. Un grupo cultural llamado lqu¡ Balan, ¡ntegrado por

jóvenes rehabilitados de pandillas juveniles. Y una asociación de vec¡nos que

esta autorizada por Gobernación, La cua¡ con la colaboración de los hab¡tantes

ha ¡ogrado los siguientes proyectos:

. Legalización de terrenos

. Proyecto red de distribución de agua.

. Subestación de policía.

. Extracc¡ón de basura.



. Un lnst¡tuto por Cooperat¡va.

. Un salón comunal, que actualmente se encuentra en su fase final-

. Proyecto mejorando m¡ barr¡o (FOGUAVI y ONG).

. Los drenajes y pavimento que actualmente se están realizando.

Proyectos que aun están pendientes: Centro de Salud, guardería y Escuela de

Párvulos.

El instituto por Cooperativa tuvo sus in¡c¡os en el año 1997, fundado por el

Profesor Walter Dominguez, ub¡cado en la F¡nca e¡ Zatzal zona 4 del Municip¡o

de V¡lla Nueva. Tiempo en el cual se encontraba enfrascado en confl¡ctos

internos en los que manejaban intereses personales y con esto algunas criticas a

la dirigenc¡a de la invas¡ón como se le llamaba en ese entonces.

En sus inic¡os el ed¡fic¡o no contaba con puertas, ventanas y cada estud¡ante

llevaba su pupitre, las divis¡ones entre los salones eran de durpanel del mas

delgado, luego una escuela vecina "Rosemary Ramírez Sherán" dono puertas y

después láminas para sustituir a las div¡siones ex¡stentes.

La cuota in¡cial para los alumnos era de Q40.00 mensual, luego en el año de

1998, se bajó a Q30.00 pero fue m¡n¡mo el aumento de la poblac¡ón, por lo que

se dec¡dió dejarlo con la cuota inicial. Se continuó fabajando en condiciones

¡nadecuadas soportando las inclemencias del tiempo, como inundaciones y

techos averiados. Otros dir¡gentes comunitarios participaron apoyando al

lnstituto como don lsauro, don Salvador Quemé y también don David Montejo

qu¡en fuera el fundador de¡ asentamiento, personaje que cons¡deraba a Ia

Educación como un bastión fundamental para el desarrollo de los pueblos

Fue en el año 2006, que se enconiró apoyo del Estado s¡endo FONAPAZ, la

lnstitución que a través del COCODE, decidió construir el primer módulo,



constando de dos salones para clases, una direcc¡ón y una bodega. En este año

se legalizó el plantel e inició labores como centro escolar. Y en el año 2008 se

gestiono la construcción de cuatro salones más y una batería de san¡tarios.

Actualmente cuenta con una población de 378 alumnos y personal docenle

especial¡zado.

En la actualidad la ¡nfraestructura del instituto es formal pero tiene def¡c¡enc¡as

que afectan la act¡vidad académ¡ca de los estudiantes. Los ventanales de los

salones no cuentan con vidrios que aíslen el son¡do externo, afectando la

atenc¡ón de los estudiantes al no poder escuchar bien a sus maestros. Por la

pavimentación se acumulan volcanes de tierra que hace que los salones se

mantengan sucios.

El espacio de Ios salones no es suf¡ciente para albergar la cantidad de

estudiantes que asisten, por lo que se crea un hacinam¡ento. El ¡nstituto carece

de un salón de usos múltiples para actividades culturales y académicas ¡nternas.

Se imparten carreras de Bachiller en Computación y l\4ecánica Automotriz por la

mañana pero no cuenta con el espacio y el equipo necesario.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con la intención de conocer los diferentes factores ps¡cosociales que ¡nfluyen en

el alumno en cuanto a la elecc¡ón de su carrera a nivel diversificado, surgió Ia

inquietud de .ealizat un estud¡o sobae dichos factores, en alumnos de 3ro.

Básico, del "lnstituto Mixto por cooperativa Mario Alioto López", ubicado en la

zona 4 del Municipio de Villa Nueva del Departamento de Guatemala.

Según lgnacio Martín Baro lo psicosocial es aquel¡o que se asumen en función

de la ideología dom¡nante; es el estudio de Ia acc¡ón del sujeto en tanto

ideológica, porque todo lo que viene de afuera esta ideologizado pero en

complacancia de la ¡deología dominante, .todas las personas materializan en

forma concreta las fuerzas soc¡ales que conf¡guran una realidad. En ese sentido

para comprender la acción de esas personas hay que acudir a sus raíces

sociales. 1

Los factores psicosociales a los que hic¡mos referencia fueron: situac¡ón

soc¡oeconómica, que se caracter¡za por pobreza, y pobreza extrema, fam¡l¡as

numerosas y bajos ingresos económicos que conllevan condiciones de vida

¡nadecuadas como hambre, hacinamiento y problemas de salud. Dinámica

fam¡l¡ar part¡cular como falta de comunicación entre padres e hüos, delegar la

responsabil¡dades de los padres a los htos mayores (cu¡dar a los hermanos

pequeños), baja escolaridad o analfabetismo de sus padres, que conlleva la

falta de ofertas laborales dignas, que repercute en desempleo o subempleo.

Jóvenes sin acceso a una buena educac¡ón por la falta de cobertura de un

sistema educativo nacional defic¡ente, excluyente y discr¡minatorio.

tlCA Editores. El Salvador. 1990 pp.50

8
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La dinámica fam¡liar allerada, la violenc¡a imperante en nuestra soc¡edad y en la

familia, que se refle.ia en las act¡tudes de los estudiantes con conduclas

agresivas, desmotivación a los estud¡os y ausent¡smo escolar. Son otros de los

factores que intervienen en el proceso de elección de carrera dentro de la
perspectiva de lo psicosocial.

Los resultados también evidenciaron que los procesos de orientación vocacional

contribuyen muy poco en la resolución de la problemática v¡nculada a la

elección de carrera.

Según el último informe de desarrollo humano del PNUD, Guatemala es uno de

los países de América Latina con los índices de desarrollo humano más bajos, el

51'/a de la población guatemalteca vive bajo el umbral de la pobreza y el 15.2o/o

en extrema pobreza, la pobreza se concentra mayoritariamente en la población

indígena.2

Según el estudio titulado "Dilemas que afrontan los adolescentes en la elección

vocac¡onal" se evidenció que existen factores psicosociales determinantes en la

misma; el 79% de ¡os estudiantes está influenciado por el padre de fam¡lia, el

90% elige la carrera técnica por su bajo nivel económico y deseos de

incorporarse rápidamente al mundo de trabajo. El 80% de los estudiantes el¡gen

una carrera a nivel técnico por considerar que es corta y la cant¡dad de materias

es mucho menor en el pensum de estud¡os.

El estudio titulado "Factores psicosoc¡ales del adolescente que influyen en la
planeación vocacional", concluye que e¡ factor económico es el de mayor

¡nfluencia en la planeac¡ón vocacional, ya que los estudiantes eligen

ocupaciones que les reporten beneficios económicos. Y que los resultados de la

I 
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aplicación de pruebas psicométricas en el proceso de orientación vocac¡onal, no

determ¡nan que el estud¡ante elegirá la carrera que el consejo vocacional

proporc¡onado le sugiere.

Nuestros sujetos de estudio se caraclerizan por ser gente que vive en

condic¡ones de pobreza, con padres de familia que tienen baja escolaridad o a

veces s¡n grado académico y s¡n oportun¡dades laborales dignas. Con problemas

de d¡nám¡ca fam¡liar alterada y violencia ¡ntrafamiliar. Jóvenes sin acceso a una

educación formal por falta de recursos económicos.

Nuestra invest¡gación servirá como una herramienta de apoyo a muchos

profesionales de la psicología; así m¡smo también a orientadores vocac¡onales,

docentes de enseñanza media y a los padres de famil¡a. EI producto de la

¡nvest¡gación, proyectará las directrices, de cómo se debe de abordar en forma

holistica, la problemática, que actualmenle afecta a miles de estud¡antes del

último grado del ciclo básico.

Para la realizac¡ón de nuestra investigación se contó con el apoyo del personal

docente y administrativo, la población estudiantil y los Padres de fam¡lia del

¡nstituto Mixto por Cooperativa Mario Alioto López, de la jornada vespertina,

ub¡cado en el asentam¡ento del mismo nombre en el municip¡o de Villa Nueva del

departamento de Guatemala. La muestra estudiada fue un grupo focal de 21

estudiantes de ambos sexos comprendidos en el rango de edad de 15 a 18

años, de la Sección A del tercer grado de educación básica. La participación de

todo el personal docente y 2l padres de famil¡a de tercero básico.

El resultado de este estudio aportará a la ¡nvest¡gación de reformas en el sistema

educativo o hacia Ia investigación del estrecho vínculo de lo socioeconómico en

la elección de carrera, es importante agregar en este sent¡do que se desea

'10



establecer una correlación entre las cond¡c¡ones socioeconómicas del núcleo
fam¡liar y la elecc¡ón de carrera.

1t



OBJETIVOS

GENERAL

Contribu¡r al conocim¡ento de los diferentes factores psicosociales determinantes
en la toma de decisión de los estudiantes de tercero básico al eleg¡r su carrera
de nivel medio

ESPECíFtCOS

ldentif¡car los factores psicosociales determinantes en la toma de decisión de los
estudiantes de tercero básico al elegir su carrera de nivel medio, para suger¡r
mejoras al sistema educat¡vo.

Establecer cómo influyen los factores psicosociales en los alumnos de tercero
básico alelegir su carrera de nivel divers¡ficado para abordar de forma integral la
problemática que actualmente les afecta.

12



REFERENTE TEÓRICOCONCEPTUAL

Dentro de los factores relevantes que ¡nciden en Ia elecc¡ón de carrera de nivel

diversificado en los estud¡antes del instituto Mario Alioto López se identificaron

los condic¡onam¡entos supra estructurales propios de los s¡stemas neol¡berales,

la situac¡ón económica precar¡a (pobreza, pobreza extrema), el s¡stema

educativo deficiente, las alteraciones en la dinámica familiar, la violenc¡a y ¡as

características ¡ndividuales de cada estudiante que bien pueden ser sus

¡nclinaciones vocac¡onales y otros intereses o inquietudes particulares.

Aparte de los factores señalados con anterioridad y que son ev¡dentes se jndagó

en la subjetividad de los estudiantes para encontrar las dimensiones ideológicas

correspondientes a cada uno de estos factores en función de lo pretendido por el

discurso dominante. Esta indagación se realizó tomando como marco de
referenc¡a lo ps¡cosocial como una acción en relación a lo ¡deológico. Esto se
plantea en que la subjet¡vidad como acción y como respuesta ideológica tiene
sus respectivas dimensiones h¡stóricas, económicas, soc¡ales, antropológicas y
politicas.

La subjetiv¡dad en ei contexto de lo Psicosoc¡al, entre otros, es la acción que se

expresa en juic¡os, y creenc¡as según la cotidian¡dad, es una valoración de lo
externo. De esta manera una consideración teór¡ca es la profundización en la
subjetividad como entendimiento del fenómeno, en este caso la elección de

carrera. El cuestionam¡ento se orienta hacia la interpretac¡ón del sujeto de los

v¡nculantes en la elección de carrera.

Para Fernando González Rey, "la subjet¡v¡dad es un sistema complejo de

sentidos subjetivos y significaciones que son producidos en la vida cultural

humana, def¡niendo antológicamente como diferente de los elementos sociales,

13



biológicos, ecológ¡cos o de otro t¡po, que van relac¡onados entre s¡, definiendo

dos momentos esenciales en la constituc¡ón de la subjetividad, ¡ndiv¡dual y

soc¡al, a lo largo del desarrollo se presume de forma rec¡proca. Determ¡nando

socialmente la subjetividad ¡ndividual, pero no con un determ¡nismo l¡neal

extremo, que va desde lo social hacia lo subjetivo, en un proceso de constitución

que se integra de forma simultanea con la subjet¡vidad social, la cual se

const¡tuye en ella simultáneamente "

Según Rosa Rey "mantenemos el concepto de subjelividad para expl¡citar un

sistema complejo, capaz de expresar, a través de una cal¡dad diferente; el

sentido subjetivo, Ia diversidad de aspectos objetivos de la v¡da soc¡al que

concurren en su formación. Nos permite trascender la taxonomía de categorías

puntuales y fragmentadas que históricamente ha s¡do usada por la psicología

para referirse a comportamientos concretos en diferentes esferas de la vida del

sujelo.

En el entendim¡ento de lo económico como factor prior¡tario en el proceso de

elecc¡ón de carrera es importante abordar sus factores macrosoc¡ales y en esta

reflexión es determinante la clase social como reflejo del orden impuesto por la

m¡sma clase dominante y en consecuenc¡a a sus intereses económicos. Por

supuesto que lo ps¡cosocial tiene su dimensión económica-subjet¡va.

A¡ respecto Martin Baró nos d¡ce; "una clase soc¡al no se forma por una simple

relación local ni por una ident¡dad de problemas, sino que se forma por una

estructura de relaciones determ¡nada por el sistema de producción imperante, y

que aflora en formas de vida, intereses y esquemas culturales comunes" 5

'conálezRey, Fernando. "lnvestigación cualitativa en Psicologia" Editorial Tlromson. 2,000. pp.25
a González Rey, Fernando. "lnvestigación cualiiativa y Subjetividad." ODHAG. 2,006. pp 38

5 Ba¡d Ignacjo Maúín. "Acción e ldeologia". UCA. Edilores. Ll Salvador. 1990. pp.78
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Este orden soc¡al clas¡sta que encuentra soporte en la filosofía correspondiente

explica en parte el injusto social de la pobreza, la pobreza extrema y la miseria.

Guatemala comparte esta dramática desigualdad en Ia repartición de los b¡enes

con otras nac¡ones lat¡noamericanas.

Según datos que se han publicado recientemente por el lnstituto Nac¡onal de

Estadística, Ia mitad de la población guatemalteca, aproximadamente 7 millones

de habitantes, esta subsistiendo con un nivel por debajo de la línea de pobreza,

lo que s¡gnifica que tratan de v¡v¡r con un promedio de 18 quetzales diar¡os;

m¡entras 2 millones más de habitantes que v¡ven en extrema pobreza, tratan de

subsistir con 12 quetzales diarios. 6

La pobreza se define como Ia imposibilidad de acceso a los recursos para

satisfacer necesidades fís¡cas y psíquicas básicas del ser humano, que inciden

en el desgaste de la calidad de vida. Carencias en alimentación y v¡vienda,

educación y asistencia sanitaria o acceso al agua potable. También se puede

considerar como la falta de medios o de oportunidades para acceder a los

recursos que permiten satisfacer las miSmaS.

En el acercamiento empirico prel¡minar los entrevistados reflrieron

frecuenlemente las situaciones antes expuestas y que se relacionan

estrechamente con su oportunidad de elección académica futura. Hay

estudiantes que refieren que ante el défic¡t económico familiar t¡enen que

¡ntegrarse prematuramente a la v¡da laboral. lnformación estadíst¡ca de UNICEF

d¡ce que unos 400 mil menores están siendo privados de su derecho a la

educación por ¡ntegrarse a¡ mundo laboral.

6 Datos INFI Año 20ll
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El trabajo de menores de edad se origina bás¡camente por causas

socioeconómicas tales como desempleo, bajos salarios, escasez de fuentes de

trabajo que no permiten a los adultos satisfacer esas neces¡dades básicas de su

núcleo fam¡l¡ar y por la actitud de toleranc¡a de los adultos que ven con

naturalidad que Ios menores trabajen 7

La Convención sobre los Derechos del Niño, se rige por criterios de edad para

autorizar el trabajo de los menores, estableciendo los siguientes rangos: para los

menores de 12 años, la erradicación del trabajo infant¡I, haciendo de la escuela

el cenlro de vida de los niños. Y para los jóvenes entre 15 y 18 años el

desarrollo de medidas de profesión laboral, s¡n descu¡dar medidas de apoyo a

su proceso educativo. En suma, en este rango de edad el problema es la

combinación de trabajo y educac¡ón de manera exitosa. I

Existe un criter¡o diferente en relación al enfoque ambiguo de la situación laboral

del rango de edad de 15 a 18 años de dicha convención. En un estado protector

de la ciudadanía tiene que existir la politica y la inst¡tucionalización para evitar

por todos los medios la incorporación de jóvenes en edad escolar a la vida

laboral.

La pobreza define s¡gnificativamente la d¡námica fam¡l¡ar y prioriza la satisfacción

de necesidades a partir de las elementales como el al¡mento, la vivienda, el

vestuario y la salud; posteriormente se dec¡de la satisfacción de neces¡dades

que no se relacionan estrechamente con la sobrevivencia cotidiana tales como la

educación o la divers¡ón. Esta d¡námica se exacerba en familias numerosas o

con s¡tuaciones imprev¡stas relacionadas con la salud.

i Di€cción ceneral de t¡vestigación (DIGI).USAC. año 2001

8 PAMI Programa de Apoyo para la Salud Matemo InfaÍtil y para la Salud de olros

Grnpos de Riesgo. 1era. Impresión. 1997. Pp.20,21.22
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La d¡nám¡ca familiar se constituye como las relac¡ones enlre todos los

integrantes de una fam¡lia, en donde los roles de los m¡smos funciona en base a

sus propós¡tos, anhelos y expectativas. Estas relac¡ones son cambiantes y están

sujetas a diversas influencias, que pueden ser inlernas, las que están dadas a

cada uno de los integrantes que conforman la familia. Y las externas son las

generadas por los fam¡liares que pueden tener influencias, así como también

los factores, económ¡cos, políticos sociales y culturales.

La vida en famil¡a, requiere de jnterrelación armónica de todos sus miembros

según el rol o compelenc¡a de cada uno. AI momento que ¡a mujer o el hombre

por alguna u otra razón se convierte en padre, no puede renunciar a su rol, ya

que en nuestra sociedad actual las funciones de los padres son de carácter

igualitario para ambos, pues cada uno en ausencia del otro debe ser, frente a los

hi.ios, la auloridad que establezca las funciones de la familia.

En las relaciones fam¡l¡ares surgen mod¡ficaciones posit¡vas y negat¡vas las

cuales influyen en las relaciones de sus miembros, debiendo ser estas

mod¡ficadas, enfatizando las necesidades de la real¡zación personal,

autodeterminación y autoest¡ma de cada ¡ntegrante. En las modif¡caciones

positivas surgen factores adaptat¡vos como la d¡sminución de conflictos

famil¡ares, creación de lazos estables y duraderos. En las modificaciones

negativas conflictos que se ven incrementados con el rompim¡ento de lazos

fam¡liares, bajo rend¡miento escolar en los hüos y desinlerés escolar de los

padres.

El sistema educativo no esta pensado ni estructurado para satisfacer

neces¡dades de la poblac¡ón porque se caractetiza por ser excluyente

las

v
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discriminator¡o. A parte de sus d¡rectrices tradicionales y desvinculados con la

real¡dad ¡nmediata de la población.

Es evidente la incapacidad del Ministerio de Educac¡ón para ofrecer la

infraestructura y los recursos humanos equ¡tativos a la cant¡dad de población

según las inqu¡etudes e intereses de los estudiantes; tampoco existe la voluntad

polít¡ca para dar cumpl¡miento a los m¡smos preceptos contenidos en Ia

Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la Republ¡ca de Guatemala y mas recientemente en los

Acuerdos de Paz que no son mas que una cosmética solapadora, de una

polít¡ca educativa deficiente. Hoy mas que nunca cuando las contradicciones

que originaron el conflicto armado no han sufrido camb¡os suslantívos, lo

establecido en los Acuerdos de Paz, que la educación es plur¡cultura!, pluril¡ngüe

e inc¡uyente, existe solamente en letra muerta.

El sistema educativo de Guatemala

atenc¡ón de niños desde 0 hasta

univers¡taria de 18 años en adelante

abarca desde la educación inicial con la

4 anos de edad. Hasta la formación

El respaldo normativo de la educación como derecho está plasmado en la
Declarac¡ón Universa¡ de los Derechos Humanos (1948) El Pacto lnternac¡onal

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención sobre la

el¡m¡nación de todas las formas de discriminación contra. la mujer (1975), La

Convención sobre los Derechos de¡ Niño (1989) y la Declarac¡ón de los

Derechos del niño (1990), El Conven¡o 169 sobre los Derechos de los Pueblos

lndigenas.

La Constituc¡ón Política de la República de Guatema¡a cont¡ene el marco jurídico

general que ampara al sistema educativo nacional. En ella se afirma el derecho

de la población a la educación, otorgando al estado la obligación de facilitarla,
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s¡n discr¡minación alguna. En el articulo 74 indica que "Los hab¡tantes tienen

derecho a recibir educación inic¡al, preprimaria, primaria y básica".e Establece

que la educac¡ón impartida por el estado será gratu¡ta y que este proveerá y

promoverá becas y créditos educativos. Declara que la administración del

sistema educativo deberá ser descentralizada y regionalizada y que las escuelas

en zonas de predominante poblac¡ón indigena la educación deberá impart¡rse de

forma bilingüe.

La Ley de Educación Nacional Decreto 12-91, establece los f¡nes de la

educación, la estructura del Min¡sierio de Educación y los alcances de los

centros educalivos públicos, privados y por cooperativa. En cuanto a los

primeros son administrados y financiados por el estado y deben brindar los

servicios educativos a los habitantes sin discriminación alguna. Los segundos

están a cargo de la iniciativa pr¡vada, con el compromiso de llenar los planes y

programas ofic¡ales de estudio. Los terceros func¡onan con financiamiento

tripartito (Mun¡cipal, lvlin¡sterio de Educación y Padres de Família).

Los Acuerdos de Paz reconocen como premisa que para acceder al desarrollo

sostenible de Guatemala, es indispensable elevar el n¡vel de v¡da, la salud, la

educación, Ia seguridad soc¡al y la capacitación de los habitantes.

El Acuerdo sobre ldentidad y Derecho de los Pueblos lndígenas destaca que el

s¡stema educativo deberá responder a la diversidad cultural y l¡ngüística del país.

Reconociendo, respetando y fomentando los valores culturales de los pueblos

indigenas, enfat¡za la ¡nclusión en el curriculum nacional de ias concepc¡ones e

id¡omas indígenas, promov¡endo la educación b¡l¡ngüe e intercultural.

' Constiiución Politica de ]a República {le Guatemala. Pág.69
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Dicen los acuerdos de paz respectivos en el Acuerdo sobre identidad y

derechos de los pueblos indígenas:

"........FI sistema educalivo es uno de los vehículos mas importantes para Ia

transmis¡ón y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe

responder a Ia divers¡dad cultural y l¡ngüística de Guatemala, reconoc¡endo y

forta¡eciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos

mayas y de los demás pueblos ¡ndígenas, el acceso a la educación formal y no

formal e incluyendo dentro de las currícula nacionales las concepciones

educativas ¡ndigenas. Para ello el gobierno se compromete a impulsar la reforma

del sistema educat¡vo". 10 Tales reformas se orientan de la sigu¡ente manera:

Descentralizar y regionalizar la educación para que se adapte a las necesidades

lingüisticas y cu¡turales.

Ampliar e impulsar la educación bilingüe intercultural y valorizar el estudio y
conocimiento de los idiomas indigenas a todos los niveles de educac¡ón

Promover el mejoramiento de las condiciones soc¡oeconóm¡cas de vida de las

comunidades a través del desarrollo de valores y métodos de la cultura,

innovac¡ón tecnológica y la conservación del medio amb¡ente.

El educador guatema¡teco Carlos González Orellana dice que la Reforma
Educativa tiene que enfrentar una realidad que presenta un déficit agudo de
cobertura, una desatenc¡ón pedagóg¡ca expresada en bajos indices de ef¡cienc¡a

interna, la exclus¡ón, la falta de equidad para pueb¡os ¡ndigenas, mujeres y otros
grupos poblac¡onales.

l0 
Comisió¡ rle la paz de l¿ Prcsidencia de ta Repúbtica. ..Acuerdos de paz... .i.jpograiia 

Nacional. 199ó.
Pp.46.
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La cobertura del c¡clo básico ha aumentado por la vía de los institutos por

cooperativa de enseñanza media. Fueron creados por medio del acuerdo

Gubernativo 1-1972. Pero en el n¡vel diversificado, solo el 45% de la poblac¡ón

estudiantil, fue atend¡da por el estado en '1987. En 1995 el 25.9% y en el 2009 el

19o/.. En 20 años la cobertura del sector privado pasó del 55% al 76.70/o de

atención. Lo que refleja Ia deficiencia de la educación estatal en este nivel. El

acceso a la educación med¡a en 8 de cada 10 estudianles, depende de la

capacidad económica de los hogares para pagar Ia educación privada. S¡n

embargo para romper el circulo de la pobreza, se necesita una escolaridad de

nivel medio.

Otro de los indicadores afectos a la elecc¡ón de carrera es la violencia, ya que

según los expertos la misma es consecuencia de la crisis socioeconómica. Una

lam¡lia que no puede proveer las neces¡dades básicas de sus hijos. Dific¡lmente

tendrá los recursos para proporcionarle la carrera que el muchacho elüa. En

Guatemala se ha hecho tan natural el vivir en violencia como una relación

cotidiana. El guatemalteco se ha vuelto insensible, ya no se inmuta ante el dolor

ajeno, el maltrato fisico, el terror ps¡cológico anle el secuestro o el asa¡to, el

ases¡nato a sangre fría, son las realidades de cada día.

Villanueva es uno de los municip¡os más poblados de Guatemala. Según el

censo poblac¡onal del 2002 tenía un total de 355,901 habitantes y se estimaba

que para el 2010 experimentaría un crec¡miento poblacional aproximadamente

de un millón. EI municipio cuenta con una zona central, 5 aldeas y 11 caserios,

varias fincas; actualmente varias de sus áreas han sido fraccionadas

conv¡rtiéndose en más de 300 comun¡dades muchas de las cuales son

res'denciales con servicios básicos, pero también hay asentam¡entos humanos

muy poblados como Ciudad Peronia y el Zarzal, considerado el asentamiento

humano más grande de Centroamérica.
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Según el último informe estadíst¡co elaborado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD) sobre la situación de violencia

en el pais, el departamento de Guatemala ha acumulado durante los últimos

años más del 50% de los hechos delictivos que se registran a nivel nac¡o¡al, y

dentro de éste , el municip¡o de V¡llanueva es uno de los lugares más v¡olentos,

produc¡éndose en él más del 35% de estos actos; pero además, este municip¡o

exhibe uno de los mayores niveles de desigualdad e inequidad social; factores

todos que repercuten en la perpetuación de la pobreza y por tanto truncan las

posib¡lidades de desarrollo.

En su obra Acción e ldeologia Martín Baró hace alusión a las forma de violencia

en el Salvador que no difieren mucho de la real¡dad Guatemalteca. El describe

tres formas de violencia en su pais: Lá violencia delincuencial, ¡a violencia

repres¡va y Ia violencia bélica. Baró dice que para entender el sentido

psicosocial de la v¡olenc¡a hay que encontrar la perspect¡va histór¡ca.

La violencia del¡ncuenc¡al según Baró constituye un problema que afecta a toda

la sociedad. A ¡a luz de todas las teorías sobre Ia delincuencia (Pitch1980) el

deter¡oro económico estimula algunas de sus formas más obvias como el robo y

la prost¡tuc¡ón juvenil.

En un país donde el desempleo tiene altas tasas de integrantes, el hambre y ta

desesperación llevan a muchas personas a tomar el camino de la violencia como

úllimo recurso para satisfacer sus necesidades básicas. Diversos factores

vinculados a la des¡ntegración social contribuyen a la prol¡feración de la violenc¡a

delictiva; la corrupción que invade gran parte de las instituciones, en particular

todo el sistema de justicia, la impunidad lograda mediante la connivencia o el

compadrazgo político, el abandono por parte de los cuerpos de seguridad de sus
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funciones cívicas, han sentado las bases de la ola de asaltos, secuestros y

ases¡natos.

Pata Bar6 el ser humano es un ser abierto a la v¡olencia y Ia agresión como

posib¡l¡dades comportamentales que tiene su base en la conf¡guración de su

propio organismo. Que estas pos¡bilidades se material¡cen dependerá de las

c¡rcunstancias soc¡ales en que se encuentren los individuos y las ex¡gencias

particulares que cada persona tenga que confrontar en su propia vida.

Otro aspecto relacionado a Ia elección de carrera es la vocación personal. Tener

vocación es sentirse llamado por un ideal v¡vido de un modo predom¡nantemente

emocional y afectivo, cuya potencia no puede expresarse claramente en

términos intelectivos, pero está presente y operante. En este ideal proyectado

de actual¡zaciones se ve el individuo así mismo realizarse en las dos

d¡mens¡ones vitales más importantes: la elección de los valores más válidos y la

adecuación a su modo de ser de su productividad personal y social.

"La fuerza de la vocación permite al individuo aceptar previamente sacrificios y

renuncias, por Io menos en proyecto, pero con la esperanza de que el ideal

pfoyectado le permitirá alcanzar la satisfacción de sus necesidades más

profundas y auténticas y la validación y la sign¡ficac¡ón personal, soc¡al y

operativa en Ia vida l '.

La profesión perm¡te concretar las capacidades de colaborac¡ón e intercambio

con otras personas; constituye la modal¡dad real de hacerse autónomo e

independiente y ello no solo desde el punto de vista económico, s¡no también,

especialmente desde el punto de vista psicológico. Por ello la importancia de la

Or¡entación Vocacional para los jóvenes que cursan el tercero básico, la cual no

I 
' Encjclopedia Temática de Psico logía. Leonardo Ancona. Tomo fl Éditorial Herder. Pg.478
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puede darse en un medio socioeconómico de pobreza y relaciones famil¡ares

alteradas como la que viven los estudiantes del lnstituto Mario Alioto. Porque

aunque haya un proceso, eljoven se ¡nclinará por aquello que le permita sal¡r de

su precaria situación y la vocación pasará alfinalde su decisión.

Los factores antes mencionados determ¡nan el psiquismo en func¡ón de sus

connotaciones y d¡mens¡ones adquiridas en Ia subjetividad v¡nculado a la

elecc¡ón de carrera. Estos elementos que constituyen y que pertenecen al

contexto de los sujetos conforman lo que para este estudio entendemos como lo

ps¡cosoc¡al en el entend¡do de un produclo del entramado social en sus

componentes históricos, culturales, políticos y económicos. 12

I Baró, Ignac io Mafín. Acción c Ideología UCA Edjtores ] 990. Pg. 403 -404
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CAPiTULO II

REFERENTE TEÓRtCO METODOLóGICO

Part¡endo de una postura dialógica y humanizante' en el presente estudio se Ie

asigno protagon¡smo a una ep¡stemología cualitativa que propone el abordaie del

conocim¡ento como un proceso de comunicación, pero en el sentido del

s¡gnificado estr¡cto de lo que entendemos como dialogo' ya que las personas

viven en un estado permanente de comun¡cación en su respectivo espacio

social.

El referente metodológico que adoptamos para el estud¡o que nos ocupa es lo

propuesto por la investigación cual¡tativa y puede ser que en determinado

momenio se confronte con los preceptos del positivismo y sus consideraciones

de naturaleza cuantitativa.

Como expone González Rey:

"La investigación cualitativa emergió como un medio de romper con el punto de

v¡sta estrecho y opresivo del positivismo, sin embargo, no siempre se ha

confrontado con la necesidad de desarrollar una sólida fundamentación

epistemológica" 13

La invest¡gación cualitativa reorienta al estudio de la subjet¡vidad, cuyos factores

están inmersos en una estructura total¡zanle, los cuales se transfofman o se

d¡namizan según el contexto particular del sujeto concreto.

Para el presente estudio no se consideró conveniente la utilización de los

enfoques cuantitativos posit¡vistas ya que se pretende profundizar en la

Lr'lnvesilqación cuaLllatva y subjelv dad oDHAG 2006 pp 8



complejidad subjetiva de los investigados y esta complej¡dad no se puede

expresar en valores numér¡cos. Esto const¡tuye una de las criticas hacia los

métodos trad¡c¡onales que enfatizan s¡gnif¡cal¡vamente en estos parámelros. Lo

cualitat¡vo enfat¡za en el proceso, no es generalizable, es hol¡sta e inc¡de en la

complej¡dad de la real¡dad d¡námica.

L-AS TÉCNICAS Y LOS INSTRUMENTOS

Se utilizaron técnicas de investigación partic¡pativa que promoviercn el d¡alogo

con los sujetos de investigación; sujetos que desempeñan un papel protagón¡co

en toda la investigación. Estos diálogos se real¡zaron tomando como referente

las vivencias de la realidad concreta de los ¡ndividuos

Con la orientación de la metodología de invest¡gac¡ón cualitativa ut¡lizada en el

presente estudio, se cons¡deró adecuada la utilizac¡ón de los siguientes

instrumentos de investigación:

Entrevista Semiestructurada

Talleres part¡cipativos con temas generadores.

Estas técnicas nos reflejan el enfoque cualitativo utilizado porque evitan

act¡tudes imposit¡vas y directivas; Lo ¡mportante es que los sujetos de

invest¡gac¡ón eslablecieron unidades simbióticas en una especie de

protagonismo compartido. Lo importante de los instrumentos utilizados es !a

intención de fac¡litar la expres¡ón natural y espontánea de los sujetos en un

amb¡ente de respeto profundo.

La entrevista cualitativa fue una herram¡enta út¡l para la recopilación de

¡nformación y generación de conocimiento. A través de la recolección de datos

se pretendió construir el sentido social de la conducta ¡ndividual o del grupo de
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referencia por lo que se busco Ia riqueza de las producciones d¡scurs¡vas Es un

instrumento cuya aplicación implica el arte de conversar.

La guía de la entrevista no es un protocolo estructurado de pregunlas Se trata

más bien de una lista de tópicos temáticos y áreas generales, objeto necesar¡o

de ¡nteracc¡ón verbal que el entrevistador sistematiza con dos comet¡dos

principales: reflexionar sobre el modo de flexiÓn del habla que manifestó el

entrevistado y organizar los temas sobre los cuales se hic¡eron las preguntas de

entrevista. La guía de la entrevista apoyó al entrev¡stador en el recordatorio de

los principales asuntos que cuest¡ono at interlocutor. Las preguntas generales

o ab¡ertas fueron un buen inicio.

Los talleres participativos, permitieron poner encima de la mesa los temas que

nos preocupan para saber lo que queremos transformar, ya que facilitaron la

reflexión al respecto. E! taller part¡cipativo permilió que se h¡ciera de manera

colectiva, la puesta en común de las diferentes visiones que se tienen de la

problemática psicosoc¡al y la elección de carrera a part¡r de ahí fueron las

prop¡as personas del grupo las que constauyeron las practicas lransformadoras

que han de emprenderse.

FASES DEL PROCESO

Propedéutica lnducc¡ón del proceso de Graduación para estudiantes.

Hubo un acercam¡ento empírico a Ia comunidad y la observación del fenómeno

objeto del estudio.

Se recopilo Bibliografía de estudios realizados por los expertos, como lectura

base para abordar la problemálica.
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Diseño del Proyecto: El enunciado desde el planteamiento de¡ problema hasta el

marco teórico metodológ¡co.

Diseño de Instrumentos: Talleres Participativos Entrevislas Semiestructuradas y

d¡álogo.

El Trabajo de Campo fue la ejecución del proyecto con las técnicas e

instrumentos antes mencionados.

Se ordeno y transcribió la ¡nformac¡ón obtenida de los estudiantes, maestros y

padres de familia en las entrev¡stas y talleres participat¡vos realizados durante el

trabajo de campo.

Se anal¡zó y discutió los resultados obtenidos, para llegar a las conclusiones y

hacer las respectivas recomendac¡ones a las d¡ferentes lnst¡tuciones que están

involucradas en Ia soluc¡ón de la problemática existente.

Se presentará a la comun¡dad educativa los resultados obten¡dos, para ser

elevadas a las autoridades correspondientes.
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CAPITULO III

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se v¡s¡tó el ¡nst¡tuto Mario Al¡oto López Sánchez y sus alrededores.

Observamos que la ¡nfraestructura del inst¡tuto es forma¡ pero tiene deficiencias

que afectan la act¡vidad académica de los estudiantes, ta¡es como los ventanales

de los salones no cuentan con vidrios, no hay áreas recreativas dentro del

plantel, el patio no esta pav¡mentado, hay sobrepoblac¡ón de estudiantes por

salón de clase y otras deficiencias.

Del acercamiento empírico, se observó y se analizó que las condiciones en

cuanto a infraestructura del establec¡mienlo, salarios de los docentes,

cond¡c¡ones laborales, equipo y materiales d¡dácticos y políticas or¡entadas a la

recreación y orientac¡ón del alumnado -entre otros- reflejan las mismas

precariedades del sistema de educación pública; producto de la baja asignac¡ón

presupuestaria y las polit¡cas estatales que no priorizan las neces¡dades bás¡cas

de la soc¡edad ,tales como el derecho a una educación digna e incluyente.

Los ¡nstitutos por cooperat¡va func¡onan en financiam¡ento tripartito del Ministerio

de Educación, la Municipalidad. y los padres de familia. En cons¡deración de la

part¡cipación de tres ent¡dades diferentes para el funcionamiento de estos

inst¡tutos por cooperat¡va. Se esperaría suficiente recursos para el

func¡onamiento adecuado y eficiente, cosa que no es así. A juzgar por las

observac¡ones y conclusiones que se han generado en este pr¡mer acercamiento

empírico y que se mencionan en el inicio de este capitulo.

El trabajo de campo incluyó la real¡zac¡ón de ent¡evistas semiestructuradas con

los alumnos. Un taller participativo con el personal docente de Ia institución, con

alumnos de tercero básico y con padres de fam¡lia. De estas act¡vidades para

30



incidir en la realidad que nos interesa, se extrajo suficiente informac¡ón

vinculante a las categorías planteadas en alguna manera hipotéticamenle y que

se confirmaron al final de la presente invest¡gación. La s¡tuación

soc¡oeconóm¡ca, la dinámica familiar alterada, el s¡stema educativo deficiente,

el estado de violencia permanente y en ultima instancia lo relacionado con las

actitudes y tendencias vocacionales.

En este orden de ideas del trabajo de campo realizado, se realiza el análisis

respectivo que se detalla a continuación y que deriva en las conclusiones y

recomendaciones respectivas; sin descuidar un análisis f¡nal del cumplimiento de

los objelivos propuestos y de las dificultades y estrategias diseñadas para

resolver las m¡smas.

La situación económ¡ca de la mayoría de fam¡lias del asentam¡ento y sus

alrededores, es de pobreza y en algunos casos pobreza extrema y m¡seria. La

información recogida manif¡esta ser¡os problemas económicos que afectan

direclamente el proceso de formación académica tanto en el rend¡miento

inmed¡ato como en los proyectos educativos a futuro. Manif¡estan los

estudiantes que sus padres tienen salarios muy ba.ios y no pueden pagarles Ia

carrera de diversjficado; en otros casos refieren desempleo de los padres. Se

reportan famil¡as numerosas, en algunos casos hasta de diez integrantes,

incluidos los padres.

Ante las d¡ficultades económicas se desarrollan estrategias de enfrenlamiento

compensatorias como incorporación de la madre al trabajo para contribuir

tamb¡én con su salario; además se hacen ajustes en el presupuesto,

escatimando en la sat¡sfacc¡ón de olras necesidades. Otra estrategia de

adaptación es involucrar prematuramente a los estudiantes en el mundo laboral y

compensan estudiando en ¡nsl¡tuc¡ones que ofrecen jornadas nocturnas y de fin

31



de semana. Otros decid¡eron que

situación económ¡ca de la familia y

contribuir al sostenimiento del hogar.

no continuaran estudiando debido a Ia

por ende el año siguiente trabajaran para

El margen de dispon¡bilidad de dinero para ¡nvertir en la formac¡ón académica es

muy reduc¡do. Las pr¡oridades familiares son los alimentos, ¡a vivienda, los

med¡camentos y el vestuario. En tal caso, la invers¡ón en educación es un

priv¡legio. Aunque los estudiantes abordados pertenecen a un instituto por

cooperativa en que se pagan cuarenta quetzales al mes, es una cantidad

mín¡ma que afecta el presupuesto familiar; se enfatiza en que los estud¡antes

tamb¡én generan gastos en los libros y materiales didácticos y también se suman

gastos de uniformes y pasajes de transporte urbano.

La elección de carrera no se relaciona con el futuro académico del alumno sino

con la necesidad de resolución pr¡oritaria de ¡a cr¡sis inmed¡ata. El equ¡librio

económico de estos grupos fam¡liares es muy frágil y cualqu¡er eventual¡dad

como las enfermedades, la muerte de un familiar o cualquier situación

emergente Provocan cr¡sis.

Los padres de familia hacen grandes esfuerzos para sostener los estudios de

sus hijos, según lo comentados por los estudiantes. Un alumno dio "comemos

pobremente y asi podemos estudiar", Una madre lambién expresó que a veces

t¡ene que desajustar lo de la comida para dar¡e a su hija estud¡o.

Ante esta s¡tuación la elección de carrera está ligada, no tanto a la tendencia

vocacional u otras variables sino a la sobrevivenc¡a fulura y a la esperanza de un

mejor futuro económico en comparación con la situación actual de la familia.

Algunos estudiantes manifestaron que sus padres les sugieren tal o cual carrera

que les genere una buena femuneración
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No todos los estud¡antes reflejan economías tan pobres pero están muy lejos de

ser estudiantes con priv¡leg¡os en su formación escolar. Tamb¡én se demuestta

en el presente estudio que la variable económica está ligada también a otras

como Ia integración a pand¡llas delincuenc¡ales y consumo de sustancias

prohibidas.

En las familias con cierta so¡vencia para resolver las neces¡dades educativas de

todas maneras se observa que los padres no pueden financiar algunas

elecciones de carrera que se ofrecen en instituc¡ones especializadas de la cap¡tal

pero que pertenecen al sector pr¡vado y cuyas coleg¡aturas están lejos de sus

presupuestos fam¡liares. Por ejemplo la carrera de aviación y diseño gráf¡co. En

tal caso los estudiantes se tienen que conformar con estudiar lo que permita las

posibil¡dades de dinero de su grupo fam¡l¡ar.

Dentro del trabajo de campo la falta de recursos económ¡cos de los estudiantes

fue ¡a d¡f¡cultad que más prevaleció como determ¡nante en la elección de carrera,

según lo expresado por todos los miembros de la comunidad educat¡va:

alumnos, maestros y padres de fam¡lia. Los alumnos mencionaron ¡os bajos

salarios, el desempleo del padre de familia. El subempleo de los padres y

alumnos: como vender verdura de casa en casa, vender en el mercado y trabajar

en ofic¡os domést¡cos.

Varios de los alumnos entrev¡stados manifestaron que van a trabajar de lunes a

v¡ernes y estudiar en fin de semana. Otros expresaron que no podrán cont¡nuar

con sus estudios y que prefieren trabajar para ayudar a la familia.

Los maestros por su parte expresaron que las condiciones económicas de los

alumnos les lim¡tan las oportunidades de educación y que los que logran

graduarse lo hacen por sus propios medios en fin de semana, ya que los costos
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de las carreras son muy elevados en el sector pr¡vado. Además una

desmot¡vac¡ón para seguir estudiando en los alumnos es ver tanta persona

graduada y desempleada.

Se enfat¡za en que los problemas económ¡cos ocupan un espac¡o estructural en

la d¡námica de los estudiantes y particularmente en la e¡ección de carrera y que

d¡chos problemas se sobreponen y se mezclan en otras c¡rcunstancias y

var¡ables relac¡onadas con la elección de carrera. En el apartado dedicado a lo

contexlual se hacen las referencias respectivas de la situación económica del

país y los índices alarmantes de desarrollo humano reportados por el PNUD

(2,009-2010).

Al ¡nicio de este proyecto de investigación se cons¡deró que lo relevante a

cons¡derar en la elección de carrera serian los aspectos de naturaleza

vocac¡onal y que por lo tanto la orientación vocacional era protagónica, dicha

h¡pótesis resulta ser falsa en la mayor parte de los casos abordados ya que

ocupa un pr¡mer lugar lo económico segu¡do de otros problemas como la

defic¡encia del sistema educat¡vo estatal y privado y las alterac¡ones de la

d¡nám¡ca familiar.

De lo anter¡or se concluye que es d¡fícil resolver la situación educativa en cuanto

no ex¡sten las condic¡ones mínimas de bienestar humano. Los problemas son de

naturaleza estructural económica y resulta ingenuo o s¡mplista un aná¡isis

desvinculado de tales condiciones.

La prior¡dad en tal situac¡ón de injust¡c¡a social es la sat¡sfacción de las

necesidades de primer orden y posteriormente se piensa en una minima

inversión en lo educat¡vo, siempre y cuando no se presenten situaciones

emergentes. En tal caso la elección está ligada al pr¡v¡legio de rec¡bir una
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formac¡ón académica y la elecc¡ón de carrera es un lujo agregado. En tal sentido

la mejor opc¡ón es la ut¡l¡zacjón de los servic¡os de educación pública y buscar

dentro de este s¡stema las oportunidades en cuanto correspondan a sus

inclinaciones vocac¡onales. Las posibilidades no son abundantes y tampoco

diversas en cuanto a la variedad de carreras pero es la ún¡ca sal¡da en tales

casos.

El sistema de educación pública de Guatemala no ofrece suf¡c¡entes carreras de

n¡vel diversificado y en algunos casos t¡ene sobrepóblación de estudiantes.

Ref¡eren los estudiantes que algunos eslablecimientos se llenan muy rápido y ya

no logran matricularse, en otros casos solamente inscriben a los estudiantes con

las mejores notas. Otro problema resulta ser que la cal¡dad educativa de las

instituciones públicas es deficiente, esto es fácil de concluir cuando los

entrevistados refieren que la mala preparación les limita muchas oportun¡dades

por los filtros ex¡stentes para ingresar en otras instituciones.

Los alumnos y padres de familia manifestaron que no pueden pagar un instituto

privado y no hay muchos ¡nstitutos públicos con carreras de d¡versif¡cado. En

algunos ¡nstilutos les dicen que ya no hay cupo. Unas alumnas querían estudiar

Magisterio, pero no hay establecimientos públ¡cos cerca, solo en la capital y por

lo tanto ninguna podrá seguir esa carrera y tendrán que buscar otra opc¡ón.

Los maestros por su parte dteron que el sistema educativo nacional es

deficiente, porque no hay centros de estudio para nivel divers¡ficado que puedan

absorber a la cant¡dad de estud¡antes que term¡nan el tercero básico así como la
poca variedad de carreras existenles en los mismos para la demanda de la

población estudiantil. También menc¡onaron la poca cobertura, ya que las

distancias a los centros de estudio son otra l¡mitante en la elecc¡ón y

cont¡nuación de la carrera a nivel medio.
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Por lo tanto se concluye que el S¡stema Educativo Nacional es def¡ciente por su

escasa cobertura, discrim¡nador y excluyente al vedarles el derecho a la

educac¡ón a los estudiantes mediante exámenes de admisión.

Otra de las variables encontradas en el proceso de elección de carrera se

vincula con la dinámica familiar. S¡tuaciones tales como la violencia entre

progenitores, el maltrato y abandono de los h¡jos, la separación de los

progenitores, las familias numerosas o los progenitores autor¡tarios o

abusadores. Estos desequ¡l¡br¡os en las relaciones familiares desencadenan

procesos que d¡sm¡nuyen el rendimiento escolar, provocando deserción en

algunos casos o d¡ficultades en la elaborac¡ón de proyectos futuros como la

elección de car¡era

La vida familiar es un factor determinante en Ia elección de carrera, ya que

algunos jóvenes cuentan únicamente con la figura malerna y la ausencia de la

fgura del padre ha repercutido más que la vocación a la hora de elegir una

carrera o tomar la decisión de trabajar. Ya que algunos estud¡antes han decid¡do

estudiar una carrera técnica como mecánica para poder incorporarse más ráp¡do

al trabajo y asi compensar a su mamá o a sus pad¡es el sacrificio que ellos

rcalizarcn para darles estudio.

Otro de los problemas que expresaron las estudiantes mujeres es que al tener

necesidad de trabajar sus dos padres, ellas deben cuidar de sus hermanos so

pena de cast¡gos fisicos y emocionales. lncluso una de las señor¡tas dio que sus

padres preferían que ya no estud¡ara para que se quedara cuidando de sus

hermanos.

El ded¡carse a cubrir las tareas domésticas en ausencia de la madre, para

muchas jovencitas sign¡fica un bajo rendimiento académico por la falta de t¡empo
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para rcalizat sus tareas escolares. Y por ende la desmotivac¡ón para continuar

una carrera profesional que le implicará más exigenc¡as académicas.

El maltrato del padre hacia la madre, la infidel¡dad del cónyuge masculino y el

posterior abandono del hogar por parte del padre, llevó a una jovencita a odiar a

su padre y desear que mur¡era por los sufrimientos que esta situación ¡e provocó

como estar en un ¡nternado separada de su madre y hermanos porque ya no

tenían para comer. Una dinám¡ca familiar que según sus propias palabras la

marcó y aun afecta su vida.

Se encontró que hay familias donde los padres cuando se unen llevan hijos de

otra pareja y generalmente se origina rivalidad enlre ellos dando origen a una

relac¡ón conflictiva que desencadena en problemas de estudio, repitencia escolar

y rechazo de su entorno lo que conlleva que a la hora de eleg¡r una carrera se

opte por escoger una carrera técnica que Ie perm¡ta su emancipac¡ón. Son

proyectos de vida que responden más a la solución de sus problemas ¡nmediatos

y que no les permite considerar sus inclinaciones vocacionales.

En otro sentido se descubre que en hogares relativamenle estables, no ex¡ste

orientación en cuanto a los proyectos de vida de los hüos; esto puede darse por

simple apatia, descuido y abandono de sus neces¡dades o por dif¡cultades de

comunicación. Particularmente lo relacionado a la orientación en Ia elección de

carrera puede ser olvidado por los padres y en otros casos ¡mpuesto

repres¡vamente por padres autoritar¡os. Estos desequilibrios en la d¡námica

familiar también se asoc¡an con la inclusión de algunos jóvenes en grupos

delincuenciales donde pueden encontrar mas sentido de pertenencia.

Los problemas vocacionales manifestados por los jóvenes fueron

desconoc¡miento existente en cuanto a la d¡versidad de carreras que hay,

el

así
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como desconocer los pensum de estudios y las característ¡cas personales

adecuadas para estudiar las carreras. También los maestros comentaron la falta

de orientac¡ón científica haciendo énfasis que de nada sirve Ia misma, si las

condiciones socioeconómicas y fam¡liares no ex¡sten para elegir la carrera

adecuada a los intereses y capacidades del estudiante.

La violencia fue otra situación abordada por los padres de familia, ya que la

misma afecta tanto el desenvolvim¡ento académico actual como la elección de

carrera a futuro. Una madre expuso que mataron a dos de sus sobrinos y su hijo

ahora vive con resentimiento y pensando que l¡egue el día de vengarse; esto ha

repercut¡do negat¡vamente en su desenvolvim¡ento académ¡co.

Tamb¡én comentaron que este año se han dado muchos problemas de peleas

entre alumnos, se van al camp¡to y allí se esperan para resolver sus diferencias.

Comentó una madre de familia que el otro día se pelearon dos esludianles y vino

eltío de uno con pistola a apoyarlo y a incitarlo a que golpeara alcompañero.

La violencia como se puede ver es el pan de cada día a nivel general en

Guatemala y los centros educativos no escapan a este fenómeno social. Los

jóvenes por la etapa de transición de la vida ¡nfant¡l a la edad adulta, son seres

vulnerables que necesitan mayor atención y formación para res¡st¡r la embestida

de esta lacra social.

Otros d¡ficultades manifestadas por la comunidad educativa que afectan la

elecc¡ón de caffera es la falta de or¡entación sexual, como lo expresó un padre

de fam¡l¡a _" Yo uno de los grandes problemas que veo es la falta de

orientación sexual, especialmente para nuestras hijas mujeres. Porque la patoja

con panza deja de estudia/'.



E¡ analfabetismo manifestó una madre ser una lim¡tante para ella, ya que no

puede ayudar a su hijo en sus estudios como ella quisiera. Las largas jornadas

de trabajo, que Ies obligan a descuidar a sus h¡jos pan ayudx a soslener el

hogar. El poco ¡nterés de algunos padres como sus hijos en cuanto a estudiar

una profesión. La apatía, ya que los alumnos se vuelven confomistas y ya no

siguen estud¡ando. La falta de autoestima, las malas amistades y la delincuencia,

son otros factores.

En base a lo anter¡ormente expuesto se logró la consecución de los objet¡vos

planteados a¡ inic¡o, los cuales llevaban como fin identif¡car los factores

ps¡cosociales influyentes en la elección de carrera y eslablecer como cada uno

de los factores identificados afecta la m¡sma.
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CAPíTULO IV

GONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se percibe en los estudiantes el deseo de superarse y alcanzar un mejor n¡vel de

vida, pero se topan con las limitantes de una situación económica de pobreza,

desempleo, subempleo, bajos salarios, que repercuten en su vida académica y

por cons¡guiente afectan su elección de caren, al carecer de los recursos

necesarios para cont¡nuar estudiando.

Hay hogares que sufren grandes carencias y se ven en la necesidad de

¡ncorporar a la vida laboral hasta los miembros más jóvenes, para que aporten al

sustento de la familia.

La poca cobertura del sistema educat¡vo nacional es otro factor limitante para la

elección de carrera, ya que al no haber establecim¡entos públicos sufic¡entes.

Los estud¡antes de escasos recursos económ¡cos prescinden de su derecho a la

educación.

La dinám¡ca fam¡l¡ar confl¡ctiva de muchos hogares como; ausencia de uno de

Ios padres, conflictos conyugales, violenc¡a intrafamil¡ar y falta de autoestima. Es

otro de los factores desencadenantes en la deserción escolar y por ende en la

elecc¡ón de carrera

La elección de carrera se ve afectada por la violencia social, ya que la muerte

violenta de un miembro en la familia predispone al joven al resentimiento,

depresión, deseo de venganza y desmotivación para continuar estudiando.



También es la causa que ¡mpide a varios jóvenes estudiar en jornadas

vespertinas y leios del hogar.

Se confrma que la vocación pasa a último plano en la elecc¡ón de carrera que el

joven hace, porque pesa más el factor económico en su decisión al incl¡narse por

carreras técn¡cas, que son cortas y más económicas. Y le permiten ¡ncorporarse

inmediatamente al mundo del trabajo.

Recomendaciones

Al Eslado de Guatemala, y las Autor¡dades de Educación, para que aperture

prográmas estudiant¡les de fin de semana, paIa aquellos jóvenes que no pueden

prescindir del trabajo para subsistir. Y así puedan ellos tener la oportunidad de

esludiar una profesión de forma gratu¡ta y no como sucede actualmente, que

solo el sector privado. brinda este servicio.

A las Autor¡dades Educativas que propicien políticas de cobertura y ef¡ciencia,

med¡ante la construcción de más institutos. La reubicac¡ón y readecuac¡ón de los

centros de estud¡o de d¡versif¡cado existentes; para que los estudiantes de

escasos recursos, tengan garanlizada la gratuidad de sus estudios y que estén

en punlos accesibles a sus v¡v¡endas.

A las autoridades del Ejercicio Profesional Supervisado E.P.S. y la practica

ps¡cológ¡ca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para que orienten

los trabajos de investigac¡ón hacia esta problemática psicosocial y puedan

acompañar y orientar a los estudiantes en la comprensión, y resoluc¡ón de sus

problemas indiv¡duales.
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Al Estado de Guatemala, para que vele por la segur¡dad de los centros

educativos, mediante la creación y acompañamiento de programas de valores

obligator¡o, que ¡ncluya a toda Ia comunidad educat¡va (alumnos, padres y

maestros) en pro de la convivencia pacíf¡ca y la no v¡olencia, que propicie la

estab¡l¡dad escolar del plantel.

A las Autor¡dades y personal docente del lnstituto Mario Al¡oto López, que trabaja

en circunslancias adversas. Para que busquen apoyo en diferentes instituciones

académ¡cas y sociales, que puedan beneficiar al establecim¡ento y a la población

estudiantil, ante esta problemática.
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ANEXO 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Marzo

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
5 6 7 8 9

Observac¡ón del
establecimiento
Presentac¡ón con
autor¡dades y docentes
del lnstituto
ln¡cio de la enlrevisla con
los estudiantes (9)
duración 45 minutos por
estudiante
Continuación de las

entrevistas con los

estudiantes (9) duración

45 m¡nutos por estudiante
F¡nal¡zac¡ón de

enlrev¡stas a estudiantes

(3) de una duración de 45

mjnutos por esludiante
Taller part¡c¡pativo con
docentes sobre el tema
de la elección de carrera
de los esludiantes de
tercero básico
Taller participativo con
estudiantes de tercero
básico sobre el tema de
la e¡ección de carrera
Taller participativo con
oadres de famil¡a
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Guía de Entrev¡sta Sem¡estructurada con alumnos

. Cuéntame, ¿qué piensas hacer cuando termines tercero básico?

. Siya elegiste una carrera, ¿qué situaciones tomaste en cuenta para
eleg¡rla?

. ¿Qué te llamó la atenc¡ón de esa carrera?

. ¿Qué dificultades has encontrado al elegir tu carrera?

. ¿Cuántas personas integran tu familia?

. ¿A qué se ded¡can tus padres (trabajo)?

. ¿El sueldo de tus padres alcanza para todas las necesidades de la
familia?

. ¿Quién sostiene ius estud¡os?

. ¿Qué op¡nan tus padres en cuanto a que tú sigas una carrera?

. ¿Cómo es tu relac¡ón famil¡ar, con quiénes vives?

. ¿Cómo es la relación de tus padres, se tratan b¡en, pelean...

. ¿Los ingresos en casa son suficientes para las neces¡dades de la
fam¡l¡a?

. ¿Cómo es la relación en tu colon¡a (tranquila, con problemas,
delincuencia, maras?

. ¿Cómo te afecta en tus estudios o Ia elección de tu carrera, la siluación
de violencia en la colonia?)

. ¿Cómo ves tú la educación nacional, llena tus expectat¡vas o crees que le
falta algo?

. ¿Cómo te parecen las clases académicas que rec¡bes, ie gusta tal y como
te las imparten o le harías algunos cambios?

. ¿A quién le ped¡ste consejo para elegir tu carrera o lo decidiste tu solo.



Temas generadores para taller de alumnos

¿En qué te gustaría trabajar?

¿Qué metas tienes para tu futuro?

¿Qué dif¡cultades has encontrado para elegir tu caÍera?

¿Qué esfuerzos estás d¡spuesto a hacer para alcanzar tus metas?

¿De qu¡én recibes apoyo para alcanzar tus metas?

Temas generadores para taller de maestros

Según su experiencia docente ¿Cómo ve el futuro académico de los estudiantes

que egresan de tercero básico?

¿Qué d¡ficultades tienen los alumnos al elegir su carrera de nivel medio?

¿Qué soluc¡ones proponen en relac¡ón a las dif¡cultades que encontraron?

Temas géneradores para taller de padres de familia

¿Cómo ven ustedes el futuro profesional de sus hüos?

¿De qué forma apoyan ustedes a sus hijos para el futuro?

¿Tienen ustedes como padres de familia alguna dificultad para apoyar a sus

h¡jos?
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