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INTRODUCCION. 

La reallzac!On de la pre~ente, es resultado de una serle de lnqulet'!_ 

des surgidas en la práctica profeslonal dentro del Subslstema de Ens~ 

nanza Secundarla Técnica e~ el Area de orlentnclOn, por una parte el

encuadre pol!tlco qie priva en este nlvel hace la funclOn orlentalora, m 

larual el profeslonal llore que demostrar al equlpo educatlvo cual ea su 

proyecc!On, no obstante que el Plan SlstemAtlco de OrlentaclOn Educa

tlva Integral se encuentra contemplado como :una norma estructural -

del sistema, lo cual de alguna forma representa ya un respaldo instlt'!_ 

clona!, sin embargo, como planteara el maestro Carlos Zllrzar (1985), 

el quehacer cotidiano se encuentra en el primer nivel o sea las actlv_! 

dades se ven encaminadas a In urgencia de responder a demandas In- -

mediatas (o de ayer), altuacl6n que no Incluye la mayorra de las veces 

una valorac!On de acciones que den pauta a sentar bases de una metod~ . 

logra lntervinlente en la soluciOn de problemas especmcos; el contra

peso serla por un lado la falta de recursos humanos, materiales y la

diversidad de acciones que un orientador educativo tiene que reallzar

norma!mente inherentes a su puesto (ya no se tomarra en cuenta si - -

realiza otro tipo de actividades Incongruentes con su funclOn), asr en

un buen nOmero de casos, los niveles o fases de desarrollo del queha

cer orientador que serran el respaldo teOrlco de las acciones en el - -

que se reallce un autocuestlonamlento de la labor desarrollada y el s.!_ 

gulente que sería la congrue ncla de acciones y seguimiento de las mi~ 
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mas; parece todavra un poco lejano, en funclOn de· las polftlcas educa

tivas, y el hecho de que se hayan propiciado reuniones, encuentros, -

foros, congresos; cuyo fin Inicial fue dar a conocer experiencias, In

clusive conocerse. A medida que se van suscitando los eventos se ba

ldo progresando y, se ha visto una postura crítica ante ésta labor y - -

aportes de experiencias probadas en el campo; ·se h no dejado poco a

poco de escuchar discursos demagOglcos al respecto, que contrlbufan 

mfnlmnmente a su avance, tal coyuntura con mayor razOn permite tal!. 

ton nivel Institucional como Individual cuestionarse acerca de su la-

bor, sus logros, sus proyectos y por que no, Intentar cada quien, a -

su alcance; hacer lo propio; digno ejemplo de ello es Is Primera Reu-

niOn de Evaluac!On de OrientnclOn Escolar del Colegio de Bachilleres, -

México, el cual esttl ya a un plano de nutocrltica y revaloraciOn de ac

ciones en base a la participaciOn del personal en servicio. (1985). 

Entusiasmada por ésta actividad en torno a la OrientaciOn Educati

va, surgen un sin fin de problemas dignos de estudiarse, sin embargo, -

hay que medir fuerzas y centrarse en un aspecto determinado, aunque

como toda lnvestigaclOn y sobre todo tratAndose de ciencias sociales, -

pareciera que se tratara del dragon de mil cabezas, ya que los hechos 

educativos, concretando los hechos vocacionales no se dan aislados y

tnhoez fuera necesario dedicarse a la lnvestlgac:IOn para tratar de con

feccionar todos {¿ 7) los Instrumentos necesarios para controlar la se

rle de variables que influyen en una elecciOn ocupacional, sltunclOn -

que no es In vivida. 
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Es de especial lnten!s, por las razones antes expuestas, la orlent'.!_ 

clOn a los alumnos de tercer grado. A los que se ha tratado de dar · -

prioridad, por que "ya se van" y hay que darles ciertos lineamientos -

para que puedan elegir lo mejor posible (elecc!On con poslbllldades de 

~xlto de acuerdo con sus capacidades y poslbllldades), ya que ano con

ano al finalizar tanto alumnos como sus padres se encuentran confund!_ 

dos o definitivamente no tienen ni !den de lo que pueden hacer al ter'"!!: 

nar la secundaria, en cien os casos aparentemente ya eligieron, pero 

al preguntárseles cuáles son las razones de su decls!On, por que no -

ellglen otra opclon, las respuestas se confunden, o definitivamente no 

)as hay; por otra parte los comentarlos de los alu,mnos que logran un

lugar en una lnstltuc!On educativa, es que están ahr sin saber por que, 

o algunos se sienten defraudados por no responder a sus espectatlvas, 

'{"si me lo hubieran dicho antes"~ Tambl~n, hay que tomar en cuenta

que no todos se quedan en las escuelas del nivel medio superior y al -

ser rechazados no saben que hacer, puesto que no se les ocurr!O que

ilo fueran 11ceptados, o aquellos alumnos que por una, dos o tres mate

rias no tienen certU!cado y no les autorizan repetir tercero, se en - -

cuentran en una conflictiva tal, pues no aciertan a que se pueden dedi

car mientras tienen su certificado. 

En la bOsqueda de estrategias surgieron algunas bastante ambicio

sas cuyos requerimientos de recursos y materiales rebasaban las po

sibilidades disponibles, ·as! que de todo, se decid!O trabajar con el -

elemento alumno que es con el que directamente se tiene acceso, aun-
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que para ello hubo de so}lcltarse el respaldo de !ns autoridades del -

plantel, las cuales lo otorgaron sin cortapistas. Por otra parte habra

que enfrentarse a un punto polemico sobre la funclOn de la orlentaclOn 

como servicio o como actividad obligatoria dentro del plan de estudios, 

ésta Oltlmn fué la autorizada por In DlrecclOn. 

Partlendo de las características de la etapa atendida, suponen que -

la elecc!On ocupacional es una 11consecuencJa natural" y que llegado el 

momento tomaran una declslOn adecuada, e.ar pues se hace necesario

Informar a nivel de grupo lo que se requiere ineEtlgn r, analizar, com

parar, para realizar una declsiOn mAs realista, ésta no dejará a un l~ 

do la poslbllldad de no ser ndmltldo en la lnstltuclOn que deseaba, sln

embargo al tener una vlslOn mAs amplia podrá preveer caminos alter

nos que lo mantengan en el rumbo que lo satisfaga. Asr pues todo esto 

se le puede dar en sesiones grupales, no hay por que limitarse en los 

niveles de atenclOn pues de estas sesiones, surgen las lnqulelUdes pa

ra trabajar en pequenos grupos o Individualmente segOn lo soliciten -

los propios Interesados, ya C{Ue como todo producto, en cate caso ser

vicio, no tendrá demanda si no se le conoce; se dejarA para otros la -

forma de Implementar estas sesiones que no necesariamente necesl-

tan de una valoraclOn numérica o literal para despertar la actividad ·

del alumnado pues el hecho de que los contenidos (como de cualquier -

curso) sr son Otiles para el educando, participará logrando sus objeti

vos en su proyecto de vida; sobre todo considerando que cada elecciOn

tlene dos caras: lo agradable, atractivo, Interesante, lo factible por -
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un lado y lo contral"io por otro, pu.es tambien la experiencia ha sor~ ~. 

prendido a un sin namero de alumnos que no previeron obstdculos y -

que exclaman: ¡si me lo hubieran dicho antes 1 

Pues blen,ésta la intenc!On de este trabajo, que lo sepan antes y to

men las providencias neresarlas, ampliando asr su panorama. 

SI bien, éste tipo de trabajo no se caracteriza por BJ orlglnalldad, -

tiene como propOsito ademds, reafirmar ante la comunidad el papel --· 

del orientador como elemento facilitador de cambios de conducta en -

aras de una ubicac!On mas realista del orientando; alentar el trabajo -

sistematizado como elemento de orden en la consecuciOn de metas P.r~ 

fesionales y evidenciar que el trabajo cotidiano es una veta digna de -

ser e;,:plotada en apoyo n la labor propia, pues no hay mayor traba en • 

el desempeño profesional que el ponerse obstáculos a sr mismo. 

Ahora bien, para la ubicac!On de las inquietudes señaladas, se hace 

necesario una revisiOn somera del Sistema Educativo Nacional, la ev~ 

luciOn de la orientaciOn en nuestro pafs, ¿como se lleva a cabo en un -

ciclo medio Msico? y muy particularmente en las Escuelas Secunda- -

rlas Técnicas (que es donde se desarrolla este trabajo); aunado a ello

las diversas teorras (esquematizadas) que han hecho posible su evolu-

clOn; as[ como una exposlc!On de la psicología vocacional de la adoles

cencia, con el afdn de subrayar Ja Importancia de atender a la pobla-

cl6n de ésta etapa. 

Posteriormente se expondr4 la experiencia reallzada, la cual se -

encuentra al auspicio de la metodologra cuasi experimental, ya que es-
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la Indicada en las condiciones de campo y cuyas variables extranas -

son elementos permanentes en el curso de las acciones. 
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EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

El revisar este temo, aunque de manera esquemntica, surge como re

sultado de los hechos actuales en cuanto a cuestlonamlentos sobre los re

sultados de la Blucación Nacional, y por ende de la orientación en general 

y vocacional en particular, que conlleva planteamientos crftlcos de los m~ 

todos llevados a la practica y de los futuros que sernn empleados en vlrtu:I 

de las necesidades prospectivas de nuestra sociedad. La or!entac!On voca

cional esca participando de manera relevante en esta metamorfosis, que -

necesariamente tiende a profundizar en las polrtlcas educativas que habnfn 

de regir, asrcomo los planes pedagOglcos, los anéllsls cualitativos y cual!. 

titativos hasta la fecha, costos, financiamientos, etc. 

FUNDAMENTACION ]URIDICA 

En virtud de que es el artrculo 3ºConstltuclonal el que sienta bases ju-

ddlcas de la educación, es necesario remitirse a él, ya que dlce:"La ed!! 

caclón que Imparta el Estado Federal, Estados Municipios, tenderá a des! 

rrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara -

en él a la vez, el amor a la patria, y la conciencia de la solidaridad Inter

nacional, en la Independencia y en la justicia". 

A la luz de éste artículo las reformas educativas se han venido suscl-

tando, debido al crecimiento poblaclonal y por ende las demandas educa!_( 

vas. Castrejon Diez, en un ensayo sobre el particular en 1983 describe, -

que "el sistema de estratificación social y la diversidad constante del si~ 

tema educativo han establecido una realidad social en la cual serfa diffcil 

decir si el sistema se ha desarrollado o simplemente ha crecido"; a esta 
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realidad se va tratando de ir ajustando la educaclOn al progreso industrial, 

asr pues la reforma educativa ha tomado un lugar preponderante en la Oltl

ma dt!cada, se pensO que el hecho de abrir mAs planteles educativos hncla 

frente al problema, mt\s el sistema en sr no habla tenido cambios consona_!! 

tes con la evoluciOn social y econ6mica. 

Ya Agustrn Yafiez en la clausura de la Vlll Asamblea del Consejo Naci!'! 

na! Técnico de la Educac!On, en 1969; reflexionaba, que aOn siendo actual 

el artrculo 3° conscitucional pues corresponde con "las metas que aspira la 

NaciOn en materia educativa", la organización en éste aspecto se ha venido 

haciendo obsoleta pues los sistemas diseñados para la poblaciOn del pasado 

no corresponde con las necesidades actuales, ademt\s de que han sido con 

frecuencia un obstt\culo que "impiden su propio progreso", ademas señala 

a la reforma educativa como consubstancial a la reforma de la admlnistra

ciOn pObllca. En esta misma asamblea ya se hac!an las recomendaciones 

siguientes en pro de la reforma: 

J.' Deilcentrallzac!On de la operación administrativa educacional. 

2. - Confiar en las Direcciones Generales, las cuestiones técnicas de to-

dos los niveles educativos. 

3. - CreaciOn de un organismo que planee en materia educativa, encargan

dose de instrumentar, planes, medios y métodos, acordes a la trans

formac!On de nuestra Nac!On. 

4. - Revls!On y actuallzac!On del Catt\logo de empleo de la FederaciOn. 

S. - CUldar que estas recomendaciones no afecten los derechos de los tra

bajadores y a la vez garantizar la máxima eficiencia en el trabajo. 
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De donde, es evidente, que la "educac!On es un proceso humano y so

cial cuyos objetivos, formas, contenidos y ml!:todos cambian de acuerdo -

con las épocas y en razon de diversos factores de fndole económica y so-

c!al" (Yañez 1969), por lo que habra de propender a entrenar a las nuevas 

generaciones para que sean capaces de tener una actitud permanentemente 

creadora. 

Hay que tomar en cuenta que el proceso educativo ha tenido la serla cr_! 

tica de ser discontinuo Internamente como externamente. Externamente -

por el mosaico geografico en que se compone el Pa!s, y no solo en este as

pecto sino en el orden econ6mico hay severos contrastes, aan en una mis

ma localidad, la posición soc!oeconOm!ca es determinante para la cont!nu~ 

clOn de estudios superiores. Internamente se hace necesaria la revisión -

anual de los logros académicos, del s!gu!m!ento de egresados y de desert~ 

res para Investigar cual es el nivel acadl!:mlco con que ae Incorporan al tr~ 

bajo y también las causas del abandono de sus estudios. 

Con estas consideraciones se subraya nuevamente la premisa de una -

planeaclOn Integral que de ninguna manera sea tratada parcialmente por <:.! 

clos o niveles de ensef!anza, para que asr pueda efectivamente hablarse -

de una art!culac!On educativa tanto en la enseilanza formal, como la no fo_!: 

mal (extraescolar) como son campaf!ns de d!fuslOn cultural, actuallzac1 cln 

técnica, etc. 

La tendencia soc!olOg!ca se pone de manifiesto, asr como la v!slOn po

sitivista de Augusto Comte al Indicar que la rarea de la escuela y de Ja ed~ 

cac!ón es la "!mpregnac!On de valores, normas y modelos de comporta---
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mientas, conocimientos y habilidades, orientaciones y motivaciones, cua

lidades y competencias, que hacen al individuo capaz de Intervenir social

mente y a la sociedad, capaz de funcionar como tal" (Winfrled BOhm , 

1981). 

Con estas reflexiones se pone tambl!n de manifiesto que la relación ed~ 

cadora (alumno-maestro), "ya no debe considerarse unilateralmente, si -

prevalece la perspectiva del mesero, se propicia una dominación arbitrarla 

que favorece el conformismo pedagógico; y si prevalece la perspectiva del 

alumno se produce una expontaneldad arbitraria que culminaría con un ª"ªE 
qulsmo pedagógico" (Bohm, cit.). 

En In Ley Federal de la Educacl!\n en su artículo 2° define a la educa-

c!On como un "medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar -

la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del lndlvi-

duo y la transformacl!\n de la sociedad, y es factor determinante para la -

adqulslc!On de conocimientos, y psril formar al hombre de manera que 

tenga sentido de solldarldad social". 

Esta ley ea clara respuesta a las recomendaciones planteadas por VIII 

Asamblea del Consejo Nacional T!cnlco de la Educacl!\n puesto que contie

ne las finalidades que se enllstnn; 

l. - Promover el desarrollo arm!\nlco de la personalldnd. 

11. - Creacl!\n y fortalecimiento de la conciencia nacional, 

111. - Pugnar por un Idioma coman, sin menos precio de la lenguas aut!\ct~ 

nas. 

IV. - Proteger y acrecentar el acervo cultural y propiciar su accesibilidad 
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a la colectividad. 

V. - Promocionar el conocimiento de las Instituciones nacionales. 

VI. - Enriquecer la cultura con la incorporaci6n de ideas y valores univeE 

sales. 

VII. - Propugnar por un aprovechamiento racional de los recursos natura-

les. 

Vlll. - Promover condiciones sociales que permitan una distribuc!On equit!'. 

t!va de los bienes materiales y culturales. 

IX. - Resaltar la Importancia de la planeaci6n familiar en cuanto el respe

to de la dignidad humana. 

X. - Fortalecer los hlibitos intelectunles que permitan tener una visl6n ci:I 

tica y fundamentada de la realidad. 

XI. - Impulsar la investigaci6n, creación y difusl6n cultural. 

XII. - Armonizar los conocimientos adquiridos en un enriquecimiento tra

dicional e Innovador. 

Xlll. - Vigorizar la actividad cientrflca y tecno!Ogica de manera que sea 

acorde con el desarrollo nacional. 

XIV. - Reafirmar la democracia, como base gubernamental, con el propó

sito de que permita a todos la part!cipati6n en la toma de decisiones 

comunitarias. 

XV. - Promover actitudes solidarlas, en pro de la mejor convivencia. 

XV 1. - Enaltecer los derechos individuales y sociales. 

As! mismo y como producto de la Inquietud nacional de reorganizaci6n 

en 1983, se dé ha conocer el Plan Nacional de Desarrollo que como se apu!'. 
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taba al principio se ha contemplado dentro de Ja pol!tlca social; llnea-

mlentos para elevar la generaclOn de empleos, de protecc!On y de meJ_o 

ras del poder adquisitivo del salarlo, para combatir el rezago social y 

la pobreza y sobre todo la atenclOn a la educaclOn, cultura, recreac!On 

y deporte. Especialmente en este apartado se reconoce la forma desaE_ 

tlculada en que se ha venido desempeílando, a la distancia que hay en-

tre contenidos programdtlcos y el entorno social actual aan la forma-

c!On del profesorado ce cvldencra faltu de correspondencia entre su -

formaclOn profesional, los contenidos progrnm4tlcos a desarrollar, no 

obstante los esfuerzos que sobre actuallzaclOn magisterial se han Jo-

grado. 

Asr tambl!n, reconoce que la cultura ha sido puesta en un plano eli

tista al margen de las intromisiones culturales extranjeras que se han 

tratado de Imponer no de complementar o enriquecer y que han dado -

como resultado'patrones de conducta enajenantes". 

La deserclOn y la reprobación son puntos 4lg!dos del sistema educa_ 

tlvo, cuyas causas son tanto lntra como extra escolares. 

Reconoce que la centrallzaclOn excesiva de los servicios educativos 

ha obstaculizado su ejerc!clo. 

Por lo que resultan ser tres principales ¡ropOsltos del sector e:luait lvo: 

- PromoclOn de desarrollo Integral del individuo de la sociedad me

xicana. 

- Incrementar el acceso a las oportunidades educativas, culturales, 

deportivas y de recreaclOn. 
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- superar la eficiencia de los servicios educativos, culturales deport.!_ 

vos y de recreac!On. 

En el programa educativo de mediano plazo, se encuentran contero-

piadas las siguientes medidas prioritarias. 

- Vigorizar In cultura nacional. 

- Mejorar In formac!On y superación del magisterio. 

- Vincular efectivamente el sector educativo con el productivo. 

- Combatir el analfabetismo. 

- Hacer frente a los motivos de deserciOn y reprobac!On. 

- Lograr la educac!On de diez grados, acrecentar In eficiencia y cali-

dad de la educac!On b6slca y normal mediante la descentralizaclOn.

- Ubicar adecuadamente el lugar del deporte de recreaclOn como acti

vidades trascendentales en la Integridad ffsica y mental. 

Se deduce con tales planteamientos que se pretenden al igual que en

cualquier empresa, obtener como resultado de estrategias planeadas, -

productos de calidad, en el caso de la educac!On (CastrejOn clt), con-

sldera como producto educa.tlvo, diferentes aspectos que lo conforma

rlan como son: 

+ La superaciOn del magisterio, analizar el paso de los estudiantes de 

un ciclo o otro de nivel a nivel, conjuntamente el grado de abandono

del sistema, la capacltaclOn de recursos humanos en el mercado la

boral. 

+Se podrfn daerminnr desde un punto de vista Interno al sistema en 

cuanto la capacidad de absorver estudiantes y de retenerlos. Externo-
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en cuanto al cumplimiento de la demando ocupacional y sus distintos -

niveles de escolaridad. 

CaS\',rej6n, realizo un trabajo en el cual confronta el creclmlento

del sistema como resultante de un Incremento de111ogr4flco, con la -

Idea de un "desarrollo educativo evolutivo" o de un "simple cree! mle~ 

to"' encontrO que los problemas econOmlcos condlclonan la permanen-

cla del estudiante en el alaterno escolar, asr mismo la planeacl6n ce n

tral, la cual debe tomar en cuenta la heterogeneidad del pafs para que

ln educnc!On pueda ser adecuada para todos, como posibles alternatl-

vns planten: métodos especiales de educac!On, currlculum relevante -

para las a reas de productividad educativa. Atenc!On a las zonas en que 

una de las causas Importantes de emlgrac!On es la carencia o·deflcle~ 

cla de l.nstltuclones educativas. Por lo que él mismo destaca nueva--

mente, que la "educaciOn debe ser considerada como un proceso so- -

clal con la vls!On de que su andllsls tiene dos componentes: uno que se 

ve dentro del sistema y otro tornando la sociedad en general." 

Esta vls!On parece ser que estl! Inmersa en los planteamiento polf

tlcos de la llamada "'Revoluc!On Educativa" que se estl! gestando con -

el propósito de la lnstrumentac!On de las ettateglas determinadas para

su puesta en marcha. 

Es menester, planear ahora la estructura educativa vigente, para

que sea comprensible el momento educativo en el que se desarrolla el 

presente trabajo. 

El Capítulo 11 de la Ley Federal de Educac!On en su artículo 15, --
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marca que el sistema educativo nacional comprende el nivel elemental, 

medio y superior. 

El tipo elemental comprende la educaclOn preescolar y primaria, -

sus caracterfsticas son: en el caso de la educación preescolar no tiene 

cnracter obligatorio (Art. 16). y estl! dirigida a la atenclOn de los In-

Cantes de 4 y 5 años de edad, su propósito lo ha señalado la maestra -

Carlota Rosado (evaluaclOn y alternativas. CNTE 1981) "entender al n!_ 

ño como sujeto no como objeto que no atenten contra su Integridad y no 

fuercen su desarrollo normal pues tales acciones tendrán un carl!cter

determlnante o Irreversible". De tal manera que giren actividades en

torno a: 

a) la formación de h!lbltos de salud. 

b) Integrar a su aservo el lenguaje mediante prodecimlentos --

acordes a las caracterrstlcas de esta etapa. 

c) desarrollar su Imaginación pslcomotrlz. 

d) Introducir a la apreclaclOn del arte y la recresclOn. 

e) alimentar el sentimiento patrio (CNrE, SEP 1981 clt) 

Para el cumplimiento eflcl!z de estos propósitos, la pol!tlca educa

tiva en este nivel busca: 

- atender prioritariamente a los nl!los de 5 años y extenderla -

a los de 4 años. 

- adecuar la urenciOn de acuerdo a las caracterrsclcas regiona

les. 

- atender prioritariamente a la poblaclOn rural, lndfgena y urb~ 



na marginada. 

- eqlillbrar los fndlces de atenclOn a la demanda. 

(CNTE, SEP. 1981, cit.). 
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POR LO QUE ATAFlE A LA PRIMARIA, como lo dice el mismo ar - -

tfculo 16, es obligatoria para todos los habitantes de la RepObli ca • - -

Siendo el ciclo Inmediato tiene como tareas las de: Implantar hábitos, 

destrezas, actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la personal!_ 

dad (Yañez, 1969, cit). Su duraclOn es de 6 anos, sus propOsltos son

establecer el aprendizaje de lectura y escritura, !Oglca y lenguaje de

conjuntos, asr como las normas sociales e historia nacional y en gen~ 

ral, dar los fundamentos académicos para el conocimiento de la cultl!_ 

ra humana de tal forma que sirva como antecedente para el ciclo pos

terior. Corresponde desde los 6 anos, hasta los 12 aftas. (Cabe hacer 

notar que en este nivel se ha impulsado toda la enseñanza de adultos, 

y :debido a los fines del presente trabajo no se tocará) 

En el ejemplar namero 37 de Ja revista del Consejo Nacional Téc:_ 

nlco de la FederaclOn (1981), se presentan una serle de recomenda-

clones tendientes a mejorar este nivel educativo, como resultado de

un análisis evaluativo realizado, algunas de ellas son: 

- Evaluar perlOdlcamente los programas. 

- Dosarrollar estrategias para equilibrar la demanda del se!:_ 

vicio y el crecimiento demográfico. 

- Mejorar los s 6'rviclos para el medio rural. 



" Desarrollar acciones para abatir la deserción y reprobación. 

- Mantener actual!zado al personal docente, para que su rarea -

la realice acorde eón las necesidades del nivel primario. 

- Adecuar los contenidos educativos, al desarrollo del para. 

- Lograr Ja partlclpacfón del docente en la roma de declsfones-

sobre polftfca educatfva, administración escolar, diseño de -

planes y programas de esrudfo. 

- Propugnar por la inclusión de Jos progrnmas en el mejora- -

miento de la atmósfera cultural. 

- Impulsar la lnvesrfgaclOn en este nivel. 

17 

El sfgufente nivel lo menciona el artículo 17 del capftulo 11 de la -

Ley Federal de Educación, Indica que el caracrer fUndamental del --

tipo medio tiene propósitos formativos, comprendiendo la educación -

secundarla y el bachillerato 

Tomando en cuenta; que es el nivel en que se ha desarrollado éste 

trabajo, se desglosara de acuerdo a las diferentes modalidades que 

se Imparten en el pafs. 
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ENSEf:lANZA MEDIA BASICA. 

Oiga Loredo en el 11 Encuentro Nacional de OrlentaclOn Vocacional (1983), 

presenta el objetivo primordial del nivel medio bnslco que es "promover 

el desarrollo Integral del educando, para que emplee en forma Optima sus 

capacidades y adquiera la formaclOn que le permita continuar sus estudios 

del nivel Inmediato superior o adquirir una formaciCm general para ingre

sar al trabajo". 

Su duraclOn es de 3 ailos, continQa hacii!ndose cargo del desarrollo del 

educando y de su adaptnciOn al ambiente escolar, familiar y social, asr co

mo fortaleciendo hObitos que contribuyan a su salud ffsica y mental. 

Se acentOa la formaclOn humanrstlcn, cientmca, ti!cnlca y artlstlca •. 

Actualmente se define este nivel, como participante conjunto del ciclo 

anterior, proporcionando educaciOn bnslca Integral al individuo, preparll_!! 

dolo para que participe positivamente en la transformaciOn de la sociedad 

(SEP, 1974). 

Este servicio se otorga tanto a jOvenes como adultos, teniendo los -

primeros la oportunidad de realizar sus estudios en forma escolarizada en 

3 ailos. 

De acuerdo a los lineamientos de la Secretarla de EducaclOn PQbllca -

(1974), los objetivos de éste ciclo son los que siguen: 

- Cumplimiento de la1' disposiciones de la ConstituclOn y de la Ley Federal 

de EducaciOn. 

- Tener una acci6n vinculada en el ciclo anterior en cuanto al desenvolvl--
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miento de la personalidad y la Implantación de hlibltos. 

- Propiciar el conocimiento de la realidad nacional, de tal manera que esté 

en condiciones de participar consciente y constructlvamente en su trans

formación. 

- Inculcar el respeto a los valores patrios. 

- Lograr una formación humanlstlca, clentlf!ca, técnica y artlstlca. 

- Facll!rar la formación moral que destaque el sentido de responsabil!dad 

y respeto. 

- Promover hnbitos y actitudes tendientes a 1 u conservoclón de una salud 

flsica y mental. 

- Sentar las bases de una educación sexual orientada hacia la paternidad -

responsable y planeación. 

- Dar una formación general, capacitación para el trabajo y preparar pa

ra el nivel Inmediato superior. 

- Propugnar por un mayor conocimiento del educando y mediante segulmie_!! 

to facil!tar su desarrollo {integral, escolar, famll!ar y social) orienta!!_ 

do sus capacidades, Intereses o Inclinaciones para el logro de su realiza

ción. 

- Llamar la atención del sujeto en cuanto a la preservación del equilibrio 

ecológico, protegiendo y conservando los recursos naturales. 

- Implantar la capácldad de aprender a aprender, de tal forma que partlc!_ 

pe en forma activa en su propia educación. 

En cuanto al plan de estudios, se llevan dos estructuras program1\ticas 

por áreas y asignaturas. Tal situación ha dlflcultado o lmposibllltado el --



cambio de lugares entre los planteles educativos (CNTE, 1981 cit.). 

Existen diferentes modalidades en este ciclo a saber: 

SECUNDARIA GENERAL. - Cuyo carécter es fundamentalmente propedeQ_ 

tlco, atiende a adolescentes de 12 a 15 anos de edad, en forma escolariza

da. Cuentan para la lmpartlclOn de sus materias talleres y laboratorios. 

SECUNDARIA TECN!CA. - Con las mismas caracterfst!cas que In snte-

rlor, ademas con una mayor atenclOn a las capacitaciones tecnolOglcas, -

que posibllltan al alumno mayores posibilidades de incorporaclOn laboral, 

tal capacitaciOn se basa en el "aprender produciendo", dándole una apro~ 

maciOn de las exigencias productivas nacionales, en las especialidades I_!! 

dustrlal, comercial, agropecuaria, pesquera y forestal; las cuales se ha 

pretendido que correspondan con las poslbllldades de empleo de la zona en 

que se ubiquen los planteles (EducaciOn TecnolOglca en M!xlco, 1980). 

Al terminar, el estudiante recibe ademas de certificado de ciclo, un dipl~ 

maque acredita la especial!dad cursada como auxiliares de tecnico(CNTE, 

1981, cit.). 

TELESECUNDARIA, SECUNDARIA ABIERTA Y. SECUNDARIA PARA TRA

BAJADORES. - Son alternativas para la atenc!On de adultos que tienen la -

misma val!dez que las anteriores, por lo que como requisito de Ingreso es 

la acredltaciOn del ciclo anterior y tener m:!s de 15 anos, su duraciOn es -

la misma a excepc!On de la abierta que depende del estudiante mismo. Sus 

planes de estudio solo contienen actividades academlcas; al contar con va

lidez oficial, el egresado puede Ingresar a bachillerato escolarizado o 

abierto (CNTE, 1981 cit.). 
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Con el fin de superar los resultados de este nivel, se han establecido -

programas prioritarios: • 

- ofrecer la secundarla completa a todos los egresados de prima -

rla, 

- desarrollar las distintas modalidades de la secundarla tecnlca -

segOn las necesidades de cada zona, 

- dar n la poblac!On adulta la oportunidad de recibir la educaclOn 

básica o complementarla en su caso, 

- mejorar los contenidos y metodos educativos, 

- capacitar y mejorar profesionalmente ni magisterio en servicio, 

- deaarroUnr materiales y tecnología educativa. 
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ENSEFlANZA MEDIA SUPERIOR. 

Este ciclo no tiene carllcter obligatorio y se cursa en 3 aflos, existen 

diferentes opciones: 

LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

InstltuclOn que desde sus inicios tend!O a ser de tipo enciclopedista, sus -

objetivos fundamentales son: formar y desarrollar la personalidad del es

tudiante, ssr como prepararlo para una carrera determinada. El programa 

consta de 3 tipos de materias que son: las comunes, las especfflcas y las 

optativas. Las comunes pretenden lograr una preparac!On Integral, com-.' 

prendiendo canto el aspecto humanfstlco como el clentrflco; las especmcas 

son las que pretenden capacitar al alumno en una llrea especial de conoci

mientos, pues podrll optar de acuerdo a la carrera superior que pretenda 

entre las 4reas que se Imparten en el Oltlmo afio escolar: frslco matemA~ 

cae, qufmlco blolOglcas, econOmlco adm10lstratlvas, disciplinas sociales, 

humanidades clllslcas y bellas artes. Las materias optativas son aquellas 

que sirven de apoyo en el Oltlmo afio ¡iara la especialidad que han elegido -

(Unidad Autolnstrucclonal, ENP, DGOV, 1984). Y naturalmente forma -

parte de la Universidad Nacional AutOnoma de México. 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

La cresc!On de c!sta lnstltuclOn fue Inspirada pretendiendo satisfacer las -

espectatlvas de atenclOn a los egresados del ciclo Inferior, a atender por 

otra parte la necesidad de Incrementar el nivel técnico como una posible -

alternativa. Sus objetivos son los que siguen: 
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a) Ser un Organo de cambio e lnnovac!On de la Universidad Nacional Auto-

noma de México. 

b) Preparar estudia.mes para cursar estudios que vinculan las humanida-

des, las ciencias y las técnicas, a nivel de bachillerato, licenciatura, 

maestría y doctorado. 

c) Proporcionar nuevas oportunidades de estudios acordes con el desarro

llo de las ciencias y las humanidades y profesionales que puedan adnp-

tarse a un mundo cambiante en el terreno de la ciencia, la tl!cntca, la es 

tructura social y cultural. 

d) Intensificar In compnracJOn entre -escuelas, facultades e Institutos de In 

Universidad. 

e) Promover el mejor aprovechamiento de los recursos humanos técnicos 

de la Universidad. 

Al finalizar éste ciclo otorga cenlflcado de bachiller y diploma de téc

nico de la especialidad cursada (El Bachlllerato en México, 1981). Las op

ciones lmpanldas se cursan optativamente a panlr del tercer semestre y 

cuya durac!On es de 1 a 4 semestres, estas son diversas en cada plantel. 

COLEGIO DE BACHILLERES. 

Esta lnstltuc!On también se cursa en 3 aílos, teniendo un sistema de !ns--

crlpc!On semestral a diferencia de las demds instituciones. Sus objetivos 

fundamentales son: proporcionar a los alumnos una formación propedeOtl

ca y una formac!On terminal. 

A partir del cuarto semestre se selecciona la capacltac!On especfflca, 

cada plantel cuenta con diversas de ellas segOn la zona Industrial en que se 
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encuentre ubicado (Bachillerato en México, cit.). 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS. 

Antes conocidos como Vocacionales, pero que n rarz de la reforma educa

tiva en 1981, al realizarse la reestructurac!On académica, se cambio sud~ 

nominación. Al mismo tiempo que se dt! formac!On de bachiller, se le --

adiestra técnicamente en alguna capacitación, de tnl forma que el estudia_!! 

te pueda seguir estudios superiores según el área estudiada o bien tener -

salidas laterales que le permitan trabajar. 

Las áreas están dlstrlbuidns por planteles, !ns cuales son !ns siguien

tes: físico matemáticas, ciencias sociales y administrativas y médico bl~ 

lógicas, de tal forma que el aspirante a esta lnstitucl(m debe seleccionar 

desde su Ingreso ni plantel que vaya de acuerdo al campo académico que -

le Interese. 

Al terminar el ciclo reclbe diploma de bachiller en el área cursada y 

diploma de técnico profesional en la especialidad que haya estudiado previo 

servicio social y tesis, (EducaciOn Tecno!Oglca en México, cit.). 

CENTROS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO. 

Han surgido recientemente (1983) dentro del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológlcs, de acuerdo a la demanda de aspirantes de secundarla para s.!: 

gulr en el nivel medio superior. Asr pues sus finalidades son como las -

tres anteriores lnstltuclone•, ser una base propedéutica y proporcionar S!_ 

!idas laterales; el tipo de capacitaciones ofrecidas son de carActer lndus-

trlal y de servicios, agropecuario y forestal. (Subsecretaría de Educación 

e InvesllgaclOn Tecnológica, 1984). 
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIONPROF~IONAL !~CNlCA. 

Este es un organismo descentralizado cuya fln•\'.·lad es dar a lapo

'!>laclón una ¿ducnción que propicie su desenvolvimiento social, huma

no y profesional para fortalec•er el proceso productivo, contando con- -

Instituciones que impulsen la educación profesional técnica y vinculen 

de formJ mns fructlfera a la escue1'1 y al educando con los medios de 

producción, estimando su mayor aplicación a los requerimientos pro

ductivos nacionales, regionales y sectorlale,. Su cometido conlleva -

el preparar profesionales técnicos que se ubiquen en los mandos lnte:i: 

medios de superación; por lo que tiene carácter exclusivamente term_! 

na!, es decir sus estudios no t!en.; incluida la preparación de bachl- -

lle rato. 

Su slste ma de lnscrlpc!On es semestral. (Educación Tecnológlca

en México. cit.) 

CENTROS DE ENSEi'lANZA TECN9LOG!CA (CET) 

Es una !nstltuc!On que de forma pQbllca otorga capacitación técnica 

pero sin Incluir materias de bach!llerato, reciben al tl!rmlno de sus

trea años título de profesional técnico, cubriendo los requisitos de -

practicas escolares, servicio soc!11l y tésls, siendo por lo tanto de -

carácter terminal. (Folleto CET 51, 1954). 

ENSE!'lANZA SUPERIOR. 

El tercer nivel que es el superior, incluye los grados ncadémlcos

de licenciatura, maestría y doctorado, asf como la educación normal

y opclon a les que requieran como nr.tecedemes bachillerato. 
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LA ORIENTACION VOCACIONAL EN LAS ESCUELAS DE 

ENSEl'!ANZA MEDIA BASICA. 

27 

Segtln las resoluciones de Cherumal (SEP 1974) el objetivo de la orlent~ 

clOn vocacional en el nivel medio bAslco es "lograr la formación de actlt~ 

des y el desarrollo de conductas y habilidades para alcanzar una vida equ_! 

llbrada y constructiva en el ambiente escolar, familiar y social, mediante 

Ja planeac!On de meras que respondan a las necesidades, Intereses, aptlt~ 

des y rasgos personales; la soluc!On adecuadn a los problemas educativos 

pslcosociales y vocacionales que se le presenten; la reallzac!On de activi

dades que estimulen su desarrollo personal; y la valorac!On de sus posib.!_ 

dades y limitaciones a ffn de establecer bue nas relaciones con la comun.!_ 

dad". (Ponencia "La acción de la orientaclOn educativa y vocacional en la

lntegrac!On del educando" -Oiga Loredo Hermfndez, 11 Encuentro Nnclo-

nal de Orientac!On Vocacional. 1983). 

O>jetlvo que coincide con la concepción que en otras latitudes se tiene 

de la orlenrac!On en éste nivel como lo planteado por Gustavo F. J. Cirl-

gllano (La escuela lnterma:liaen debate, Humaniras, 1971) el cual dlce:"J? 

do el lugar que la orlentac!On educacional ocupa este nivel, ba de lograr -

una introducción a la preparación profesional de tipo prevocaclonal y una 

disposic!On de aptitudes, Intereses y capacidades del alumno". Por lo CD!!, 

siguiente Marra Arrencla en el mismo voh!men contempla a la orlentac!On 

en el mismo plano: "proporcionar a los alumnos un buen panorama del mu~ 

do del trabajo, permlt lendo descubrir talentos, habilidades o capacidades, 
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estimulando para que se desarrollen facilitándoles muchas y variadas ex

periencias reales y sustitutivas con el objeto de formarles en hábitos y ªE 

titudes vocai:lonales correctos que les ayudarán en su decis!On futura". 

El Cooperative Study of Secondary School Stendors expone sobre el Pª.! 

ticular "la orientaciOn, segOn se aplica a la escuela secundaria, se debe 

considerar como un servicio organizado con el fin de dar ayuda sistemáti

ca a los alumnos para que adopten diversos tipos de problemas que deben 

afrontar: educativos, vocacionales, de salud, morales, sociales, cívicos 

y personales. Debe tratar de ayudar al alumno a conocerse a ar mismo, -

como individuo y como miembro de la sociedad; capacitarlo para corregir 

alguno de los defectos que Impiden su progreso; debe conocer vocaciones y 

profesiones para que el alumno pueda elegir inteligentemente una carrera 

y prepararse para ella,. totalmente o en parte; y asistirlo en el descubrl-

mlento y el desarrollo constante de intereses permanentes, creadores y -

recreativos". (Principios de la EducaciOn Secundarla,Nelson L. Borslng, 

1971). 

Osear V. Oilativla (1977), haciendo una reflexlOn del proceso evolutivo 

de la orientaclOn vocacional,senala que por lo que se refiere a la ensenan

za media debe estar Implementada por cursos que muestren al estudiante 

un panorama que le Inste a obtener una actitud exploratoria, procurando 

el logro de lnformaclOn objetiva y verás del ámbito profesional de los re

querimientos socloeconOmlcos de cada ocupaclOn. asr como de las caracte

rfsc!cas necesarias para el ejercicio futuro de la misma; por lo que reco

mienda como tecnlca a emplear los grupos de dlscuslOn que les ayudarán 
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a tener una percepción más realista de sr mismo y de los roles que ejer~ 

ran en el ámbito ocupacional relacionado con sus aptitudes e Intereses. 

Asr mismo hace referencia a lo planteado por Super, el que Indica que 

el objetivo principal en las escuelas medias es "fomentar la creación de -

un concepto de sr mismo adecuado en el estudiante, orientarle en el mundo 

del trabajo, traducir su concepto de sr mismo en términos laborales y CD_!! 

trastarlos con las realidades que ofrecen las ocupaciones". 

Por lo visto la orientación vocacional a este nivel reviste cnracterfstl -

cas muy particulares que se basan precisamente en lns cnracterfsticas del 

desarrollo humana. coincidiendo con la etapa adolescente (14-16 años), en -

la cual prevalece el razonamiento de tipo formal en el que hay una bOsque

da y afirmación (Gesell), lo que hace que la elección que se dispone a rea

lizar, sea de tipo tentativo a diferencia del nivel básico que es fantástico y 

del medio superior que se espera sea realista (Ponencia Coordinación de -

prácticas, departamento de Pslcologra Educativa, UNAM, 1983). 

Siendo esta labor tan importante, no se debe considerar como la Onlca 

que darra respuesta a los problemas educativos que surgen en este nivel, 

pues como se ha apuntado antes confluyen causas lnt~rnas de organlzaclón 

escolar como externas de acuerdo al medio que se ha desarrollado en el -

individuo y las oportunidades que el medio brinda. 

T ... os programas de orlentaclOn, deben sustentarse en un profundo cono

cimiento de esta etapa y de laB dificultades a las que están expuescos1parn 

ello hay que "aber escucharlos, auxlllarlos en reflexione~ lndlvldu•lcs o -

grupales sobre sus Inquietudes, conformar con ellos una dlsclpllnn que les 
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encause hacia su responsabilidad y afiance su personalidad, para llevar a 

cabo tal tarea es necesario el vínculo con la ramilla y el profesorado. 

Afortunadamente actualmente se constata una seria preocupaclOn al re~ 

pecto y como antecedente de ello se expondré lo que se ha realizado en las 

lnslituclones pObllcas, punteras en este que hacer. 

SECUNDARIAS DIURNAS. 

En primera Instancia se revisara In actividad realizada por las re curda -

rlas diurnas. En nuestro pars surge la Inquietud por atender este ciclo ed~ 

catlvo en 1926 con el O.partnmento Tl!cnlco de Segunda Enseñanza; la Sec· 

c!On de OrlentaclOn Educativa Vocacional; en 1932 en la Escuela Secundarla 

T<!:cnlca se proyecta un servicio semejante (Ponencia de la Orlentacl6n Es

colar a la Orlentac!On Integral, 11 Encuentro Nacional de Orientac"!On, 1983). 

En 1950 a Instancias del Profesor Luis Herrera y Montes se crea el Servi

cio de Orientac!On Educativa y Vocacional como porta voz de la DlrecclOn 

General de Segunda Ensef!anza. En 1954 el servicio principia en las escue

las secundarlas diurnas enfatizando el aspecto vocacional en los terceros -

afies. Para 1960 se Implanta el servicio con carácter obligatorio para ter

cer grado ya que lo considera como "'consubstancial" e inseparable de la 

formación del adolescente. Sin embargo a rafz de la Reforma Educa Uva -

(1975-1976) deja de figurar el carácter obligatorio del servicio. (Ponencia 

Orientación educativa y vocacional en secundarlas diurnas en el distrito f~ 

deral, 1 a. reunión Universitaria de Orientación, 1979). 

El programa de las Secundarlas Diurnas contempla tres áreas funda-

mentales, que son: el nprovechamlento escolar, orientaciOn psicosoclal, 
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orientaclCm vocacional, se señala en particular los propOsitos de ésta 01~ 

maque es el punto central, asr pues, "aspira a que el educando descubra 

por sf mismo sus necesidades vocacionales, tendencias e inclinaciones an~ 

llce las oportunidades que le ofrecen las instituciones educativas post-se

cundarias y las posibilidades de trabajo que existen en la regiOn donde vive. 

SECUNDARIAS TECNlCAS. 

En el caso de las secundarlas técnicas, su trayectoria ha sido la si-- -

guiente: 

En 1967 surgiO la oficina de Orientación Educativa de la DGETI, en ese 

mismo año se crea el Servicio Nacional de Orientación Vocacional. 

En 1976 desaparece el SNOV y se forma el Departamento de Servicios 

Educativos Complementarios. 

A partir de 1977 surge la inquietud de elaborar un plan que instrumen

tara la OrlentaciOn Educativa en la Enseñanza Técnica, as! implementa un 

Plan Sistemático de Actividades, siendo Rus objetivos "Proporcionar una -

orientacl(m Integral n todn la poblaclOn escolar, promoviendo el desarro

llo nrmOnico de la personalidad, a través de su plena Identidad u autodeteE 

mlnaciOn; dentro de una satisfactoria ubicaciOn en la comunidad famlllar, 

institucional y social, además de una activa participación productiva y cu_! 

tura! (la. reuniOn Universitaria, cit.). Este plan contiene seis áreas a sa

ber: Institucional, PedagOglca, PslcolOglca, Vocacional, ProfeslogrMicn y 

Sociocultural. Siendo el objetivo de la vocacional: "la difusión de aquellos 

conocimientos que permitan al Individuo el autoanálisls crltico de sus int~ 

reses y aptitudes, haciéndoles cobrar conciencia de la medida en que es -
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Importante el que se proponga satisfacer Inquietudes que tienen base en los 

primeros, dentro de lo posible, en el marco de los segundos". Por su afi'!!= 

dad con los propósitos del nivel secundarlo se encuentra que el Aren prof!". 

slograflca complementa tal postura pues su objetivo es: "proporcionar la 

mayor y amplia lnformnciCm de la gama de alternativas que nuestro tiempo 

le ofrece presentdndoles el agrupamiento de especialidades y ocupaciones 

de manera que le faclliten la bOsqueda de una correspondencia entre ellas 

y el campo de los intereses de cada persona, ya sea que continOe sus est~ 

" dios profesionales o que se lnlcle en una ocupación (Memoria Reunión Na-

clona\ de Orientación Vocacional, 1983). 

SECUNDARIA (UNAM). 

La Universidad Nacional Autónoma de México en 1956 funda el Servicio 

de Orientación para la ENP, actualmente la atención orientadora del ciclo 

preprofeslonal contempla In Integración de ambos niveles de enseílanza m!"_ 

dla, las O.reas que se manejan en sus programas son eres: orlentnclOn es-

colar, orientación vocacional y de nsesorla personal, siendo el propósito 

de la segunda "facilitar al estudiante In elección de sus objetivos futuros, 

con base en un proceso slstemAtlco de recolección, organización, andlisls 

y evaluación de Información sobre la realidad socloeconómica del pals so

bre las diferentes alternativas profesionales y sobre al mismo". Para el -

cumplimiento de ésto, se trabaja con diferentes modalidades como son: 

jornada, la que consiste en la atención Intensiva con una tem4tlca -

previamente establecida con el grupo escolar durante una 

semana con sesiones de unn o dos horas diarias, 
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modular, Ja lmpartlc!On de temas que duran una semana, program~ 

das en diferentes épocas del curso y cuya asistencia es ge

neral, o sea independientemente del grupo escolar; 

grupo especial, surge del convenio entre un cierto namero de alu~ 

nos y el orientador para responder a inquietudes comunes, 

ya que es un convenio también ellos establecen el tiempo 

de atenclOn. 

grupo académico, con una temética definida se atiende un grupo de 

alumnos o se selecciona un horario convenido por necesi

dades de ellos mismos, mfnimo una vez por semana; 

consulta Individual, es Ja atención directa al estudiante cuando él lo 

solicita. (DGOV-UNAM Reunión Técnica, Ce Na Pro Armo, 

1982). 

Cabe destacar que ésta es una de las instituciones a nivel pablico que cue!! 

ta con aun acervo extenso, por lo que a materiales de apoyo se refiere. 

Se podría decir que cada una de estas Instituciones está aportando dife

rentes caminos para lograr un mismo objetivo que podrfa esquematizarse 

en los elementos siguientes: 

- dar un servicio organizado 

- ayudar sistemntlcamente al orientado en el descubrimiento de su 

autoconocimiento y valoración 

guiarle en el conocimiento de ocupaciones 

- para que finalmente 

- ellja aquella en Ja que tenga mayores posibilidades de éxito. 
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Como resultado del interés manifestado por estas instituciones que son 

los ejes nlrreded:r de los cu:lles giran los lineamientos de la orientación -

vocacional de enseflanza media basica en M!xico, y considerando las bases 

emanadas del Plan Nacional de Educación (1977, p. 42), el Plan Nacional de 

Oesarrollo (1983) en materia educativa, y la recil!n llamada Revolución -

Educativa, se han perfilado propuestas concretas algunas de las cuales se 

explicitaron en la Reunión Nacional de Orientación Vocacional, convocada 

por la SEP a través de la. Subsecretarra de Educ.1clón Media y la Dirección 

General de Educación Media Superior en 1983: 

l. - Integrar un organismo coordinador de los programas de orlent~ 

c!On educativa en todos los niveles educativos. 

2. - Propiciar Investigaciones que detecten las necesidades palcos~ 

clales de los educandos de nuestro pars, con la finalidad de es

tablecer programas de orlemaclon adecuados a los requerlmle!! 

tos nacionales. 

3. - Extender el servicio orientador conjuntamente con-empresas -

pClblicas y privadas al adiestramiento de padres de famllla y a

dultos en general, para que sean promotores o facllitadores de 

la labor orientadora. 

4. - Se insiste en los principios de continuidad y slstematlzac!On en 

todas sus etapas de la vldH. 

5. - VlncJlar In acc!On de Instituciones que ofrezcan n los orienta 

dos programas de lnformac!On sobre oportunidades laborales, re 

creación y cultura. 
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6. - Incluir la orlentaclOn como parte de la currlcula a todos loa -

niveles educativos. 

7. - Imprimir a la orientaciOn vocacional la modalidad de Orlenta

ciOn Educativa Integral. 

8. - Se afirma que la orlentaciOn vocacional en cualquiera de sus n!_ 

veles educativos deberll ser el corolario de la orlentaclOn edu· 

catlva. 

9. - Se aboga por una postura lnterdlacipllnarla para que se logre -

un Optimo aprovechamiento de los recursos humanos. 

10. - Alentar el servicio abierto de orientaclOn vocacional para que 

este llegue a todos los sectores. 

11. - Establecer el seguimiento de los alumnos a travl!s de las inst!_ 

melones Involucradas, para establecer y corregir rumbos de 

la labor orientadora. 

Como se observa, estos planteamientos estilo evidenciando la necesl-

dad urgente de una reestructuración serfa en pro del logro de objetivos -

que aunque planteados con antelaclOn, debido a su deavlnculaclOn, deaart!_ 

. culaclOn, lntra y extra ciclos educativos no se han logrado alcanzar aatl! 

factorlamente. 

Estas conclusiones han tenido su Impacto, ya que por lo pronto el 3 de 

Octubre de 1984, en el Diario Oficial se plantea la creaciOn del Sistema N~ 

clona! de OrlentaciOn Educativa y Vocacional, el cual manifiesta el apoyo

para el fortaleclmlento de esta labor, la que con las conclusiones anterlo! 

mente bosquejadas y con las emanadas de la ll ReunlOn Nacional de Orlen-
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tac!On Educativa en 1984 se estlln considerando para la lmplementac!On del 

Sistema decretado, 



37 

LA OR!ENTACION EN EL SISTEMA DE ENSEflANZA MEDIA BASICA. 
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TEOR!AS SOBRE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Sobre éste particular ha habido controvertidas polémicas, no es raro -

escuchar en los encuentros de orientación, el que alguien señale la caren

cia de un marco teórico de ln orientociOn, tal vez se exprese esto en fun

cl6n de que se ha valido para su desempeño de diferentes disciplinas, no 

obstante existen diversos autores que se han preocupado por enmarcar b,'.! 

ses y lineamientos' que permitan desde el punto de vista lnter y multldla'O! 

plinarlos poner de relieve un sin fin de los elementos que conforman el -

trascendental proceso de la elección ocupacional; algunas de éstas rende!! 

clas se expondran a la luz de la psicología, sociología, economía, etc. 

Al respecto, José Nava (1984) expresa que la orlentac!On tiene en su -

concepto y en su función una característica adaptativa y dinam!ca que la -

poslbllica operar bajo contextos y marcos te!'.>rlcos distintos de cada pueblo 

lo que es consecuente, dado que tiene que ver con las oportunidades que c!! 

da para brinda, de acuerdo a sus requerimientos y posibilidades. 

Otro aspecto que causa ampula es la magnitud de la atencl!'.>n de los 

orlentandos, puesto que hay quienes pugnan por una atencl!'.>n personaliza

da y otras maaiflcadora, niveles atenclonalea que no estan ref!ldos, que en 

un momento determinado es elegido en virtud de los recursos humanos, m!! 

terlales y de tiempo que se tienen; ya que en el mejor de los casos, el tr,'.! 

bajar los dos niveles, propicia por un lado llevar a Ja generalidad los as

pectos Informativos y conceptos generales del proceso orientador y el ln<g 

vidual colaborar con determinada persona aux!llllndola a reconocer sus p~ 
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tenclalldades para que su declslOn logre ser lo més realista posible. 

En las secundarlas pOblicas se ha optado por el nivel maslflcador por 

las limitaciones de recursos. 

Otro aspecto espinoso de la orlentac!On vocacional es su obligatoriedad 

u optatlvidad, que parece propiciar partidos de simpatizantes empeñados -

en demostrar su hegemonra, pero que como lo ha manifestado, entre otros, 

por el doctor Carlos MuñOz Izquierdo (1985) son etapas de un mlamo pro

ceso, sobre todo tomando en cuenca que la orientación en nuestro pafs (e~ 

mola educaci6n) no tiene uua secuencia en los dt[erentes educativos en -

donde se dli, y que tomando en cuenta la etapa adolescente que en términos 

generales coincide con el nivel medio, el alumno despul!s de ser entrenado 

para trabajar sO!o aquello que es obligatorio, al tener la poslbllldad de ºE 

tar por un servicio institucional no lo toma, por otra pnrte, como todo -

producto y mayormente en la venta de servicios, debe haber una promo- -

clOn y una demostración de su utilidad o no sera demandado, asr pues al 

margen de los lineamientos que a nivel político se marque acerca de la -

lnstrumentac!On de la orlentac!On en loa diferentes niveles educativos, se 

coincide con MuñOz Izquierdo en.:! sentido de que, un programa de orlen

tac!On tendrá que contemplar acciones Inmediatas y mediatas para afron

tar el problema orientador y en estos es factible el Incluir los de t!po ob!! 

gatorlo y optativo. Cuando el alumnado conozca y verlflque las bondades -

del proceso orientador podra vislumbrarse. el hecho de ya no tener que re

currir a rotular obligatorias ciertas acciones; cosa semejante que podra -

mencionarse como ejemplo en los primeros semestres de la enseñanza m~ 
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dla superior, cuando los jOvenes que acostumbrados a que todas las acti

vidades escolares son obligatorias, cuando Ingresan a !ate nuevo nivel, se 

desconciertan ante las puertas abiertas del plantel, en contra poslclOn de 

las normas rígidas de secundarla. 

Como se puede observar, el hecho de considerar que las posturas que 

se han tomado son excluyentes unas de otras han.(bajo un particular punto 

de vista), obstaculizado el avance en éste terreno. 

Desde su deflniclOn, Ja orlentaciOn vocacional se evidencia la gams de 

conceptuallzaclones, aunque también puntos de convergencia, Jos! Nava -

(clt.) realizo una compllaclOn de ellas que se presentan en forma slnt!tlca 

para su conocimiento: 

l. - JnformaclOn que se proport:lona al orientando para que pueda elegir ~ 

rrera. 

2. - Proceso pslcopedagOglco mediante el cual se estudia y dirige al lndlv_! 

duo para que pueda elegir Inteligentemente su ocupaclOn, oficio, arte 

o profes!On. 

3. - Tl!cnlca que tiene por objeto aconsejar a los jOvenes el trabajo que pa

rece mas conforme a sus aptitudes o disuadirlos de seguir el que de-

sean si sus aptitudes no son adecuadas, con base a distintos m!todos. 

4. - Gura a una lncllnaclOn profesional. 

5. - Ayuda profesional y sistemática que se le proporciona a los Individuos 

mediante la cuál podrán tomar mejores decisiones respecto a su futu

ro ocupacional. 

6. - Proceso de estudio e lnvestlgac!On, por una parte del Individuo y sus ~ 
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racterfst!cas pslcolOglcas y por otra de todos y cada uno de las ocup!! 

clones y sus requerimientos. 

7. - Es el tratamiento pslcot!cnlco para que pueda eligir Inteligentemente 

su ocupac!On, oflclo, arte o profes!On. Es un antecedente profesional, 

una lnvestlgac!On preliminar para una acertada ocupac!On en la vida. 

Su propOslto es ayudar al adolescente a explorar y descubrir sus pro· 

plas aptitudes, a fln de que i!l mismo decida la elecc!On preliminar de 

la clase de estudios y aprendizaje que te conviene para elegir un plan 

de vida. 

8. · Es un proceso que apoyado en un conjunto de técnicas da respuesta al 

problema de la elecc!On de carrera que se presenta a los estudiantes 

que estAn a punto de concluir un ciclo educativo. 

9. - Son las tareas que realizan los pslcOlogos especializados cuyos restl~ 

torios son tas personas que enfrentan en determinados momentos de su 

vida. por lo general et pasaje de un ciclo educativo a otro la posibilidad 

y la necesidad de ejecutar decisiones. 

ID.· Distintas actividades que responden a marcos de referencia, orienta

ciones teOrlcas, concepciones fllosOflcas y clentmcas, de tl!cnlcas de 

trabajo diversos aun cuando ro sleflll11' las diferencias sean bastante 

explfcltns. 

U.· Colaborac!On no directa con el consultante que tiende a restituirle una 

Identidad y /o promover el establecimiento de una Imagen no conflicti

va de su Identidad profesional. 

12.· La func!On primaria de la orlentac!On vocacional, es ayudar ni joven 
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que busca orlentaclOn a desarrollar una vls!On realista de ar mismo y 

de sus relaciones con la sociedad en la que vive. 

13. - Es el proceso de asistir al Individuo para escoger una ocupaclOn, pr!: 

pararlo para ella, entrar y progresar en ella. 

14. - Es el proceso por el que se ayuda a una persona a desarrollar y aceE 

tar una lmágen adecuada e Integrada de sr mismo y de su rol en el -

mundo del trabajo, a someter a prueba este concepto ~la realidad y 

convertirlo en realidad para satlsfncclbn de ar mismo y beneficio de -

la sociedad. 

15. - Hace participar a los chicos en un emocionante proceso de aprendiza

! e que entraño el enseñarse a afrontar el cambio y a predecir sus po

sibles direcciones. 

16. - Es el encauzamiento de la decls!On que habrá de tomar el estudiante -

para seleccionar un camino que es considerado como el más ldOneo P! 

ra <!!!. Dicho camino, generalmente es determinado por las estlmacl!! 

nes de un profesor o un pslcOlogo que se autodenomina "orientador". 

As!, el mismo concluye, mediante el m!todo de Anderson Forest de -

"caracter!stlcas criticas"' o propiedades definitorias que estos definiciones 

tienen las siguientes caracter!stlcas criticas (cit.) : 

lnformaclOn para elegir carrera, ocupaclOn, segtln aptitudes; 

estudio del Individuo, las ocupaciones y requerimientos; 

trstamlento pslcot!cnlco para elegir ocupaclOn segtln aptitudes; 

ayuda anee la selecclOn de carrera; 

ayuda pslcolOglca ante las decisiones; 
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colaborac!On no directa ante la identidad profesional; 

ayuda ante el desarrollo de ar mismo y sus selecciones sociales; 

asistencia Individual para escoger ocupaclOn y progresar; 

ayuda Individual para desarrollar una Imagen de ar y la realidad; 

ensenar a afrontar el cambio y predecir sus direcciones, 

encausamiento de lo decisión para seleccionar un camino." 

Siendo comOndenomlnador la ayuda para e leglr carrera (ocupaclon), 

LA ORIENTACION VOCACIONAL EN MEXICO. 

Por otra parre cabe destacar la labor realizada por estudiosos de la 

orlentacllln en nuestro para. 

Indudablemente el profesor Luis Herrera y Montes es uno de los pllE_ 

res de la orlentaclOn en Mexl co, considera a la orlentaclOn Inherente al 

proceso educativo, en el que se favorece el conocimiento de sr mismo PE. 

ra un mejor desenvolvimiento del Individuo en la sociedad (nava cit.). 
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Tamblen la partlclpac!On del Doctor Jullo Gonzalez Tejeda, como Dir'::!' 

tor General de OrlentaclOn de Servicios Sociales de la Universidad Necio 

na! AutOnomo de Mexlco y sus colaboradores, concibiendo a la orlentaciOn 

Integral con las caracterrstlcas vigentes, contempla el desarrollo del aluf!! 

no asr mismo Integral y armOnlco, el aprovechamiento mnxlmo de Jos re

cursos existentes, para lograr orientar al 100% de los educandos, utiliza!!_ 

do un Instrumento diagnostico de necesidades de lnformacllln, de mi man~ 

ra que respondiera a la actividad orientadora y a las espectatlvas del orleE_ 

tado. Asf pues se conformo el diagnostico en las Arcas pslco!Og!ca, pedag~ 



44 

glca, cultural, soctoeconOmlca, vocacional, instltuctonal, polrtica y pro

fesiograflca • Considerando en resOmen la orientaclOn Integral como el -

"conjunto slstemAtlco de conocimientos, mi!todos, Instrumentos y activi

dades, que hacen postble proporcionar al Individuo los elementos necesa

rios para su desarrollo Integral como persona". 

En el tiren vocacional concretamente se plantea nuevamente la cohere!! 

eta de la tnformactOn que el orientado tenga de sr mismo con su concepclOn, 

requerimientos de la sociedad para estar en condiciones de realizar un a~ 

lisis vocacional mas eficaz. (Proyecto Especial de EducaciOn Tecno!Oglca, 

SEP, OEA 1976). 

La Dlrecc!On General de Educación Secundarla Ti!cnlca de la SEP, co

mo antes se apunto, en cuanto a programas de orientación, lo hn sustent~ 

do basAndose en los principios de la Orientac!On Integral, aunando para su 

puesta en práctica el enfoque slstemAtico, definido como "proceso lOglco 

mediante el cual se plan!flcan e Implantan acciones de manera sistematlz_!! 

da", el cual comprende cinco etapas: 

la.) ldentlflcaclOn de necesidades basadas en hechos documentados; 

2a.) determinación de objetivos y planteamientos de estrategias de solución 

3a.) selecc!On de estrategias de soluciOn; 

4a.) ejecución de las estrategias; 

Sa.) evaluaclOn de los resultados y redlseflo del proceso. 

(Proyecto Especial de EducaclOn Tecnológica, cit.) 

En Ja primera reuniOn Universitaria de Orientación (1979), Ella Rfos y 

Condado ya señalaba Jo perfectible de éste Plan Sistematlco de OrlentaclOn 
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Educativa Integral ya que In puesta en el servicio iría puliendo. Por lo que 

hasta la fecha atribuye al orientador una labor planlflcadora y coordinadc¡_ 

ra de acciones que permitan el desarrollo de la orientación educativa Inte

gral, sigue considerando la función orientadora como un servicio proplcl! 

dar de experiencias organizadas en un plan anual escolar. En la reunión !'!' 

clona! de Orientación Vocnclo,ial convocada por In SEP en 1983, el Ingen~ 

ro Octavlo Hernl!ndez Hernández jefe del Departamento de Asistencia Ed!;! 

catlvn de In DlrecclOn General de Educación Secundarla T~cnlca define a

la orientación educativa Integral como "proceso educativo mediante el - -

cual el orientador, seleccionando las experiencias y actividades mns re-

presentatlvas paro cada caso propicia en el alumno la outodeclslón, el ª':!. 

todesarrollo y la autoadmlnlstrnclón, es decir, se pretende que renga col!. 

ciencia de su yo, de las condiciones slruaclonales Importantes y de las !:!" 

laclones entre su yo y el medio ambiente" 

Para ese entonces se había reducido a seis las !!reas de atención: instltuclo 

nal, psicológica, pedagOglca, vocacional, profeslogr!\flca, sociocultural y 

modificado a su vez el cuestionarlo diagnóstico en la redacción y nOmero 

de preguntas, asr como la abrevlaclOn de los elementos del análisis de -

funciones y tareas ya que se considero poco funcional en virtud' de la car

ga de trabajo normal del orientador en servicio a nivel medio bAslco. 

Otro punto de vista aportado a la concepclOn de la orientación vocacio

nal es el desarrollado por Amalia Martrnez SAenz y Bernardo Antonio M. 

Rlverohl, el cual utiliza la metodologfa hlstOrica documental y la de sis

tematización de Dewey, cuyos objetivos son: 
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"General: guiar al estudiante en el conocimiento, ldentlflca

clbn y evaluacibn de sus intereses como ser productivo. 

Espec[f!cos: concientlzar al estudiante de las necesidades -

profesionales y técnicas que demanda el pars. 

ofrecer todo tipo de ayuda en el proceso de bOsqueda vaca-

clona!. 

claslflcnr las metas vocacionales que mejor convengan ta.!! 

to a los intereses de los estudiantes como n los del pnfs, considerando el 

lugar que como ente social ocupa. 

contribuir con el estudiante en la elecciOn profesional o téE 

nica en la que 1\1 puede obtener mayor rendimiento y satisfacclOn para ar 

mismo y para la comunidad, 

promover la asesorfa vocacional profesional y el banco de 

lnformaclOn profeslogrdflca. 

ofrecer otras opciones s nivel técnico en contraste con el n_! 

ve! profesional" (Memoria Primer Congreso Nacional de Orientaclbn Voca

cional, 1979). 

Esta aportaciOn tiene un gran valor ya que Intenta abrir nuevos sende

ros en la fundamentaclbn metodolbgica del que hacer orientador y ademns 

de tomar en conslderaclbn lo que ae ha venido planteando sobre In atencibn 

maslflcadora de la orientaciOn, que en el plano Institucional es la que se ha 

venido realizando, propiciando la acc!On autodirectivn del alumno en !!eta -

trascendental decisibn. 

Digno de mencionar resulta el "Sistema Heurístico Din~mlco en Orlen 
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tac!On Vocacional", planeado por Miguel Angel Rosado Chauvet en la Prl -

mera Reun!On Universitaria de OrlentaciOn (cit.), del cual textualmente

autor dice "es un sistema que trata de slmpllflcar el proceso de toma de 

ceclslones del estudiante que pretende elegir una carrera. La primera -

parte es un sistema estructurado que pretende analizar las aptitudes e -

intereses del estudiante. La segunda parte es un sistema lnestrucrurado 

que trata que el estudiante se involucre en forma emocional en su pro~ 

so de toma de decisiones". 

Con este sistema se tratn de afrontar de otra forma el problema de to 

ma de decisiones en el ficual se conjugan modelos probabllfstlcos, pslc~ 

dlnllmlcos y la misma toma de decisión. 

CORRIENTES TEORICAS DE LA OR!ENTACION. 

Sin que este panorama sea exaustivo, también es necesario plantear -

un esquema general de las tendencias teóricas para lo cual se remltlrll

a las claslflcsclones de john O. Crltes (1974) y Samuel H. Oslpow (1981), 

refiriéndose a las teorfas pslcologlstas, no plsocologlstas y generales. 

Por lo que toes a las teorfas pslcologfstas se Incluyen las siguientes: 

a) la de los rasgos y factores que se basan en las diferencias lndlvldua

les y el anllllsls de ocupaciones. Entre sus representantes se encuen

tran: F. Galton, Parsons, Claparede, Super y Crltes Anastasl, Flana 

gnn, Garret, Srrong, Thurstone, Allport, Guilfort y otros. 

b) teoría pslcodinllmlcs; basadas en la teoría psicoanalista, las que CO_!:' 

sldernn las necesidades e impulsos del yo y la bGsqueda de ocupac!On 

como la satisfacción de ellos, y sus representantes son Brill, Ros, -

Bordln, Machamann y Seagal. 
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c) Teorfas de las satisfacciones de necesidades, semejante a la anterior, 

considera como motivos los deseos o necesidades del Individuo que lo i_!! 

ducen a elegir un tipo de ocupnc!On; Maslow es su porta voz. 

d) Teorfas de concepto de sf mismo, los ~ue consideran que existe una CD,!! 

gruencia entre el sr mismo y In ocupat!On, que tambl!n es determinada 

en base ni rol Identificado y la nctlvidnd que le es compatible; desarro

llada fundamentalmente por Super. 

e) Teorfas evolutivas: Carter considera que la elecc!On ocupacional es unn 

acc!On dinAmlcn, que empieza en el nacimiento y termina en los prime

ros años de In adultez. El desarrollo del sr mismo y el desarrollo voc:i. 

clonnl lnternctOan y se aceptan mutuamente n medida que el Individuo -

hace frente a los problemas, como es el seguir alguna ocupac!On o de-

sistir de una carrero. 

Glnzberg utiliza la teorra psicoannlrtlca del yo como correlato de la ev:i. 

luac!On vocacional. 

Super prefiere el concepto de desarrollo en lugar de elecc!On, para ev_! 

denclar el cambio o transic!On en los estadios de la vida. 

nedeman, claslf!ca y define etapas en las que se divide él proceso, es

tas son llevadas a cabo por mecanismos de diferenclac!On e lntegraclOn. 

f) Teorfas de In toma de decisiones, su apllcaciOn radica en el procesa-

miento de lnformat!On, asf pues Gelatt propone un método de lnvestlg!'. 

c!On de datos en el cual hay un sujeto que toma una decls!On, se prese.!! 

tan dos o mAs alternativas a seguir, la declsiOn se basar!\ en el anAll-

sls de In cnlldnd y cantidad de informac!On, presentando este esquema-
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como un circuito que permite repetir el proceso cuantas veces sea nec~ 

sarlo. 

As! mismo Hllton retomando el trabajo de Gelatt, Introduce el concepto 

"disonancia cognoscitiva", la que tiene como cometido que el Individuo 

busque aliviar la atenclOn de elegir una opclOn determinada. 

g) Teorfa tipo!Oglca, en la que Holland asume la relación de seis tipos de 

personalidad: realista, Intelectual, social, tradicional, emprendedor y 

artista; con los ambientes correspondientes y en bnse a esto congruen

cia se considerará su desarrollo estable o no. 

Por lo que respecta a las teorfns no psfcologistns,- en genernl son · 

aquellas que atribuyen a la elección vocacional factores externos al lndlv_! 

duo, como pueden ser los azarosos, la ley de la oferta y la demanda, las 

costumbres, etc. D!ntro de estas tendencias se encuentran las teorías ec~ 

nomlslstas y soclologfstas. 

Las primeras analizan la dlstrlbuclOn de la poblac!On en ocupaciones, se -

consideran como causales de desequlllbrio de oferta y demanda la libre -

elecc!On del Individuo en contraste con la elecclón forzada por el medio -

(Smlth y Mili). también la Ignorancia del Individuo sobre las ventajas y de!!, 

ventajas de las ocupaciones lo que limita hacer una adecuada elección de -

ocupaclOn, el costo de capacltaclOn serfa otra llmltnnte (Clark). 

Las segundas defienden que es la cultura y la socledadenqe re vive, los ele 

mentas determinantes en la elección ocupacional. t\sr se destacan las va· 

riables culturales como son: la libre empresa, la democracia, los valores, 

y las costumbres; las subculturas como: valores de clase y actitudes; los 
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sociales como: relaciones entre pares, grupos étnicos, r~'.lglosos; los m_! 

crosoclales como: el hogar, la escuelo, la famllla, la lglesla, etc. (Nava, 

cit.). 

Existen verlos teOrlcos que apoyan esta tendencia como Centers lnvestl-

gando la conclencla de clase; Scwell y Straus, quienes exploraron la rela

c!On con las aspiraciones profesionales; Llpslt, Ilendix y Malm centraron 

sus estudios y la trascendencia del medio famlllar en este tipo de elecc!On 

vocacional; McGulre y Blocksma se dedicaron a establecer Jo relaclOn de 

roles entre los grupos étnicos, Crltes y Milles consideraron importante el 

encontrar cual era la influencia del medio escolur en la elección escolar. 

Por Oltlmo, las tcorfas generales. - Como la de tendencia lnterdlscl- -

pllnarla en la que se conjugan esfuerzos de diferentes disclpllnas, los re

presentantes de esta son Gustad, jesser, Parnes y Wllcock los que en ba

se a experiencias empfricns sostienen que "las elecciones cambian a me

dida que la estructura ocupacional sufre modlflcaclones y reorganlzocio-

nes, a los cuales el indlvlduo responde segOn su dote natural, familiar y 

social, mediante Jos cuales forma puntos tfplcos de reocciOn que en conju~ 

to constituyen su personalidad" (Crltes, cit.). 

Otra postura general es la evolutiva general, la cual presenta Ileill:t• 

apoyando que "el desarrollo profesional es un proceso dlnll.mlco parangono, 

influye y es modlflcodo por el desarrollo emocional, Intelectual y social, 

existiendo la probabilidad de que el desarrollo profesional alga a los mis

mos principios y pautas que otros procesos evolutlvos''(Crltes, cit.), 
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TEORIAS SOBRE ORIENTACION VOCACIONAL. 
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IV 

PSICÓLOGlA DE LA ORlENTAciON VOCACIONAL. 

EN LA .ADOLESCENCIA 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

Caracterrstlcas PslcolOglcas de JOvenes de 14 a 16 atlos. 

¿Quiénes son las personas que se encuentran ubicadas en la ensetlanza 

media Malea?, la gran mayor la son adolescentes, ¿concretamente -

quiénes son los Individuos, quiénes se les hace comprometer a unaeJe: 

c!On de tipo vocacional inicial?, pues alumnos entre 14 y 16 años por -

lo general; de donde se considera Imperativo analizar las caractetl'!!l 

cas Inherentes a .!:ate periodo, para entender su sltuac!On y las reper

cuclonea que tiene en t!ste momento la orlentac!On. 

Rosario Murga y Patricia Olguln concluyen "que la adolescencia es una 

etapa de translclOn de la vida Infantil a la vida adulta, durante la cual 

el joven busca los puntos de conducta que respondan al nuevo funciona

miento de su cuerpo, y a los requerimientos socioculturales de ese m~ 

mento" (Trabajo Desarrollo de la sexualidad en la Infancia). 

Por una parte se reconoce que en la etapa Infantil existe una dependen· 

cla estrecha a los padres o tutores ya que son considerados como el • 

apoyo para su existencia. Sin embargo al presentarse la translclOn •• 

entre la Infancia y la adultez, uno de los hechos es la separaclOn,.,al m~ 

nos parcial del seno familiar en el que los patrones aprendidos, de re

pente se ven confrontados con otros, lo que despierta una serle de se~ 

cimientos rara vez experimentados antes. 
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As[ pues aqur !niela una Inmensa labor adaptativa de reconocimiento de 

s[ mismo y In relac!On con el medio, puesto que estan en juego cam- -

bles de tipo blo!Oglco, pslco!Oglco y social. 

Ln edad dlf(cll le llaman algunos, sin embargo no tiene por que gene

ralizarse, Hurlock describe que ésta translclOn se facilita mediante - -

"el amor y la comprens!On de los padres y de otras personas significa

tivas en la vida del adolescente, mediante limitaciones a sus actlvida-· 

des en forma de pautas el comportamiento aprobado por la sociedad; -

por medio del e strmulo para que aprenda a ser maduro y autOnomo". -

En el otro lado de In medalla, la misma autora plantea cuatro razones 

que propician tal dificultad: 1) se espera que asuman nuevos roles -

cuando completen su educaclOn -(o nivel educativo)-; 2)deben depender 

econOmlcamente =fe otros, incluso en los primeros af\os de la adultez; 

3) con frecuencia sus padres los forzan a un estatus de dependencia; y. 

4) a menudo no se les da oportunidad de dominar !ns tareas evolutivas

Infantiles que conotlruyen los cimientos necesarios para sus nuevos - -

roles. 

Ya que cada etapa del desarrollo humano tiene sus tareas especmcas 

a lograr, R. Havlghurst define a las tareas evolutivas asr: "taren que -

surge en cierto periodo de la vida del Individuo, cuya debida rea\lzn-

clon lo conduce a la felicidad y al éxito de las tareas posteriores y cuyo 

fracnzo lo conduce a In Infelicidad, n la desapro!>aclOn de In sociedad y 

n la dificultad en el logrn de •areas posteriore"" . .As! scílnln ocho •.a -

reas baslcas en esta etapa. 
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l. - Lograr relaciones nuevas y mAs maduras con los compalleros de -

uno y otro sexo. 

2. - Lograr un papel social masculino o femenino. 

3. - Aceptar el propio ffslco y emplearlo adecuadamente. 

4. - Lograr una independencia emocional de los padres y de otros adu_! 

tos. 

5. - Prepararse para el matrimonio y la vida de familia. 

6.- Prepararse para una ocupaclOn. 

7. - Adquirir un conjunto de valores y un sistema ~tlco como guías del-

comportamlenco: desarrollar una Ideología. 

8. - Desear y lograr un comportamiento social responsahle. 

Ollatlvla (1971), en relaclOn a la reforma educativa Argentina, hacía su 

sellalamlento acerca de las c aracterfstlcas de esta etapa en relac!On -

con la atenc!On que deb erra dArseles en nivel secundarlo, diciendo - -

'"que se presentan cambios de estructura mental y cierta acentuaclOn-

de conflictos caracterlales y temperamentales que requieren en lo pof!! 

ble de una orlentaclOn personal, aparte de la orlentaclc:n escolar lndl-

cada desde los comienzos de la escuela primaria"'. Continua slntetl- -

zando, que se presenta una evoluclOn de tipo blolOglco y pslcolOglco -

quedando de manifiesto que cada el clo educativo se define por los cam

bios de estructura de cada etapa de desarrollo. Explica que en la etapa 

de 14 a 15 allos hay un desarrollo del razonamiento de lipa formal y de

un componamlento de bOsqueda de aflrmaclOn, uno de los problemas -

bAslcos por lo tanto, es del de la Identidad, el cual implica el respon-
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der a un planteamiento existencial "quién soy", hecho que es una res

puesta a los cambios corporrnles, que anteriormente le daban seguri

dad de su Identidad Infantil y que al producirse modificaciones con re

lativa rapidez no logra ubicarse en el tipo de individuo que es, tal sl-

tuac!On se lrll nivelando en ·virtud de los adultos significativos y de sus 

propios padres que le lrlln dando tlps para la respuesta a su pregunta, 

cabe agregar que este planteamiento no es universal. 

A la par de la preocupac!On del adolescente por su Identidad se ma

nifiestan otras características como el Idealismo, cuestlonamlento de

tipo religioso, humor Inestable, sensac!On de que la vida es superfl- -

clal, rebeldía (Stone y Church 1970), sobre todo ante aquello que tiene 

apariencia de Imposible, aOn cuando sea algo benéfico, si es planteado 

en esa forma, la reacc!On Inmediata es de rechazo, por lo cual ameri

ta respaldar con razones objetivas y directas la naturaleza de las nor-

mas. 

Evidentemente no se puede decir que todos los adolescentes estAn

cortados con el mismo molde; as! Stone y amrch (cit.) en su descrlp

clOn de "est!los" de adolescentes, consideran los siguientes tipos: 

- Los convenclonallstas son aquellos que no desechan en general los -

cánones dados por los adultos, su problema es adaptarse a la socie

dad, no modificarla. 

- Los !deallstas, éstos ar estAn Insatisfechos con el mundo que les ro

deo, algunos 9e esfuerzan por cambiar las cosas, otros se confeccl~ 

nan un mundo privado que les de saclsfacclone~ lnmetllatas. 
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- Los edonlstas transitorios, los cuales quieren tener las ventajas de

las etapas de la adolescencia y de la adultez. 

- Los pslcopatas, son los que encuentran en la temeridad su campo -

_,propicio, mas no es preciso que sean personalidades psicOpatas, -

sino que encuentran en este tipo de actividades como una alternati

va de aflrmaclOn. 

Esta tnxonomfa se presenta como alternativa que el adolescente -

tiene parte para parecerse a otro significativo, esta Oltlma postura 

es la mas favorable ya que se negara la oportunidad de ser autt!ntl

co y probablemente le despierte lnsatisfacc!On. Ahora blén, el ser

aut6ntlco también Incluye el aceptarse a simismo, situación que en

este momento le es dlffc!l o bien se niega a hacer una valoraciOn de 

simismo y confiere a su persona el sOlo valor de ser quien es y que 

no necesita esforzarse para lograr nada, por lo que no es raro que

crean que con solo desear algo lo logren, sin planear y ejecutar - -

acciones. 

En la bOsqueda de su autenticidad cuenta primordialmente con tres -

capacidades: 

- La Inteligencia, manifestada en su aspecto critico, que ya no "obed_i: 

ce ciegamente" (ya se comentaba), por lo que corrige, cuestione. 

- La lmaglnnclOn, el sollar despierto, en cierto sentido le favorece el 

formar un prototipo, aunque puede llegar al extremo de Idealizar !?_X 

cesivamente. 

- La afectividad, expresada por la susceptlbllldad. 

En cuanto a sus Intereses, le es dlf{cll Indicarlos, manifiesta pre-
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ferenclas generales, por lo que en relac!On a la pregunta "¿que te gus

taría ser?", duda. Estas dudas lo hacen buscar una estima y acepta -

c!On de slmlsmo como de lós demas, es urgente que le tengan confian

za, para demostrar o descubrir sus capacidades, de ahf ql!! demande

el derecho de asumir ciertas responsabilidades ellos solos. Otra de-

manda es el diálogo personal que le permite expresarse y tener la se

guridad de ser escuchado; una de las quejas de los jOvenes en esta et~ 

pa, es de que no son escuchados por los adultoa, en los "diálogos" -

adulto - adolescente, lo· que resulta en realldad es un monologo adulto, 

o dos monOlogos en que ni uno ni otro se escuchan. 

Solicita ademas el derecho de ser considerado como persona dlfe: 

rente a los demlls, les es sumamente molesto que se le compare. 

Como se anoto antes, el desarrollo de In personalidad estt\ Influido 

por las reacciones de los demlls, por lo que el medio ambiente juega -

un papel muy Importante, de tal modo que existe también ·aunado a es

te desarrollo, el proceso de soclallzaciOn, que Hurlock define como:

"el proceso de la conformidad a las normas, h!\bltos y costumbres del 

grupo. Es la capacidad de conducirse de acuerdo a las expectativas s~ 

clales". ·En este reng!On, la familia y la escuela son pilares Importan

tes para el éi<ito o fracaso. 

Es aquf en donde la orlentaciOn vocacional lnflurda por padres, pa

rientes, amigos, publicidad, obliga al indldduo a tomar decisiones -

sin elementos sOlldos, ésta es una más de las situaciones que lo ponen 

"contra la pared", al Irse acercando la culmlnaciOn de sus estudios se 
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cundnrlos, ya que su resoluclOn tendrd repercusiones en el futuro no -

solo de él, si no en In comunidad en que vive, Al respecto, Nuria Cor 

tsdn (1983), comenta que "las reservas y los recursos humanos son, -

en Qltlma instancia, aquello en Jo que reside el poder cultural y espi

ritual de un pala y desperdiciarlos por no saber encaminarlos desde • 

el comienzo, significa una pérdida Irreparable que repercute en todos 

Jos dmbltos de In vida social". 

La orlentaclOn vocacional en ésta etapa reviste ciertas complicncl~ 

nes, como lo expusiera Graciela Rodr!guez en el Primer Congreso Na 

clona! de OrlentaclOn VocaclonaL : "las decisiones del sujeto serán -

asumidas cuando esté preparado para hacerlo, puesto que si lo hace -

ames no pasarA de ser un propOslto y si se retarda el sistema educa

tivo, puede crearle dlflcultades Insalvables' ademAs de que en ésta -

etapa, que como se ha descrito hay desquites e.moclonales, por lo que 

al menos hasta ahora parece ser el momento menos favorable para t~ 

mar esta determlnaclOn tran trascendente, sobre todo por Is falta de

lntegraclOn de programas para lelos de orlencaclOn en los anteriores -

ciclos escolares: por lo que como una medida paliativa se elaboran - -

cursos de orlentaclOn vocacional a alumnos, padres y maestros. 

No para todos los Individuos resulta tan confllctlvs tal declsl!n, de

pendiendo de la madursclOn lograda hasta el momento y las condiclo-

nes favorecedoras del hogar. 

Una de las dificultades del sujeto que estA enfrentando a elegir es

tener una escaza visión del mundo que Jo rodea, lo que es entendlble -
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por que en esta etapa estll en su redescubrimiento. 

Antes se hablaba de la falsa lmaglnsclOn que es proplcladors de ls

creac!On de un mundo fantdstlco, lo que le lncllnara posiblemente a -

una visión parcial (la satlsfacclOn de sus lnquletudes). Su C'l!rl!cter v~ 

luble los hace camblsr constantemente de Idea, escuchan una pldtlca -

interesante de una ocupnciOn y en ese momento esa es la que quie1·en, 

llega a sus o!dos un comercial de las bondades econOmlcss de una oc~ 

pac!On y eso quieren, platlca un amigo de lo que hace en su trabajo y -

decide que eso es lo que quiere; de ah! el temor que sientan equivocar

se y algunos pongan en manos de otro persona la responsabllidRd de -

decldlr,ante Is angustia de los padres que ven las convocatorias de es

cuelas a la puerta y todnvfn no se decide el joven; comentan los padres: 

"'que elija lo que el quiera"', a veces este comentarlo es un reflejo de -

su misma Inseguridad que puede ser por deslnformac!On o por lndole~ 

ele. Las expresiones "no se para que sirvo", "no se lo que me gusta", 

••quiero estudlar pero no se que"', ''quiero trabajar, pero en que"', son

las Interrogantes que nflo con sflo se emiten, ademas por que el panera 

ma de oportunldades escolares y laborales no se han dado cuenta que

existe. Esto hace que algunas de las alternativas a segulr estén funda

das en sus fantas!as y las acoplan a estereotlpos de las ocupaciones, lo 

que dd como resultado que al llegar a estudiar o trabajar sobre alguna 

carrera y se dé cuenta que lo que ere fa que era, no corresponde a la

realidad, por lo que se ve desalentado, 

Por otro lado los padres entran también en un perlOdo de angustia, -
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algunos desde que el hijo entra a tercero, ya que los recuerdos de su

juventud se han racionalizado y no entienden lo que pasa con su hijo, -

¿por qué no se decide?, algunos padres en su desesperación elijen por 

ellos, otros, como los jóvenes, también esperan hasta el Oltlmo me-

mento para que el orientador vocacional le ayude con el problema, 

atrlbuy <!ndolo a éste último dotes de clarividente. 

La elección vocacional es una forma de expresar la personalidad -

Individuo y consecuentemente el grado de Integración coherente de su

Identidad. (Nuria Cortada, ele). 

Asr pues se subraya como factores decisivos en una elección re- -

flexiva que redunda en una personalidad madura, las relaciones fami

liares y la formación escolar. 

En general se pre•entan diversos factores que Influyen en la elec-

clón vocacional, como son: (clasificación basada en Hurlock). 

LA FAMILIA. - Que al tener actitud positiva hacia el futuro de sus h.!_ 

jos, se Informará sobre las oportunidades existentes, de tal forma -

que pueda guiarlo en esta delicada tarea, haciéndolo reflexionar so-

bre los pro y contras de las alternativas consideradas y apoy4ndolo

lo para la instrumentación de la decisión efectuada esto es como In-

fluencia positiva, por el contrario, puede ser una influencia negativa 

el transmitir prejuicios sobre las ocupaciones, o exaltar solo el as- -

pecto favorable de ella, otro hecho que puede ser nega!lvo es la lmp~ 

sfülón de una ocupación por tradición familiar, o bien por una apare'!_ 

te necesidad del sujeto a ldentlflcarse con algún miembro de la faml-
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lia, asr como In no correspondencla con lo que el sujeto desea y las - -

pretenclones de la fam!lla (Bordas, 1972). En el estudio realizado por -

Rogello Rurz (SEP, 1981) quien encuesto a 5370 alumnos de 52 carreras 

profesionales, sobre "Factores Pslcosoclales que Inciden en la e lec- -

clón de carreras", destaca la Importancia que tiene la familia en cua_!) 

to a la capacidad normativa de los sujetos en sus elecciones. 

EL PRESTIGIO • - El cual puede estar determinado por el reconocí· -

miento que necesita el Individuo dentro de su familia o de una determi

nada comunidad, generalmente "los adolescentes juzgan el prestigio -

de In ocupaclCm en función de In autoridad y autonomra del Individuo, de 

su remuneración y del titulo que ostenta" (Hurlock, cit). Como resul

tante de esta factor suele evidenciarse la movilidad social, pues como 

dice Bordas (cit.), toda ocupaclOn no corriente en un grupo determina

do suele traer consigo un rompimiento con su grupo de origen. En el -

estudio antes menclonado de Rurz, tocante al tema, encontró que exis

te una relación muy estrecha entre las asplraclones de prestigio y lo-

gro económico. 

~ª-RSONAL~ - También influye en este tipo de decis!On, ya -

que al elegir una ocupación se busca que sen la ic!Onea con la manera re 

cer, parece que esto fuera lo mlis recomendable, no obstante, no hay

que perder de vista que en la etapa qu~ nos ocupa, una e!ecclon de este 

tipo es inestable, pues a decir de f-furlock "sOlo después de haber ac~ 

mulada alguna experiencia laboral se est~ en condiciones de determi

nar si se encuentra ubicado en el campo adecuado para Ja esctructu- -
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ra de su personalidad". 

EL SEXO. - Las actitudes sexistas, a pesar de la lnclus!On de ambos" 

sexos a actividades que anteriormente eran exclusivas de uno solo, si

guen presentandose, en nuestro medio, aOn se le exige al varOn que -

elija con mayor cuidado, pues la actividad a la que se dedique, será -

para toda su vida, la frase "tu vas n mantener" es corriente en las in

dicaciones que los padres dan a sus hijos hombres. Y aunque las mis

mas madres trabajan sea por necesidad apremiante, pues son las que

sostlenen In familia, o por querer tener un poco de olgurn econOmica, 

o por ascenso social, también sigue vigente que la elección de una o-

cupaci6n en las hijas, es solo como un lapso de "mientras te casas", -

"para que puedas ayudar a tus hijos", "por si no te va bier. en el -

matrimonio", o "por si no te casas". En el campo laboral ciertas OCl!_ 

paciones están abiertas a ambos sexos, sin embargo algunas de ellas

que tradicionalmente eran seguidas por algnn sexo en particular toda

vfa se ven presionadas socialmente en forma desfavorable. Ru!z en -

su estudio, en este factor encontró que hay una diferencia importante

entre las carreras que ellge cada sexo en el caso de las mujeres que

han Incursionado en carreras tradicionalmente masculinas, expresa-

ron una Inseguridad hacia la motivación que se tienen respecto a la C!!_ 

rrern. 

~SCUELA . - Cada uno de los elementos humanos que conforman -

la comunidad escolar, son posibles modelos a seguir, naturalmente -

que los profesores son los modelos adultos a Imitar, por lo que a ve--
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ces se les llega a Idealizar, a su vez las opiniones que viertan sobre -

oportunidades labomles o lnstltuclonales, son considerados como ver

dades, de ahf el compromiso de todo educador aOn no siendo orienta -

dor vocacional, tenga un aceptable banco de Información al respecto -

y sepan delimitar los alcances de sus co mentarlos en pro o en contra

de cualquier ocupación. Los condlscrpulos también juegan un papel de

influencia entre ar, a veces favorables, otras por el contrario, pues .. 

un Intercambio de Informaciones· ble"n !nve·stlgadas, ayudan a abrir su

panorama, pero si lo que se dfl son Intercambios de dudas o de !nfor-

maciones distorsionadas, se estará dando marcha ntrlls, la acción de 

los compañeros puede ser negativa cuando por motivos de "amistad",

se quiere seguir estando jun .¡os en cualquier lnstltuclOn. Los result~ 

dos en cada una de las materias también propician la elección ocupa-

clona! en base a las dls clplinas que les han gustado o se les han facil!_ 

tado. 

"Los alumnos cuyo rendimiento escolar es bueno, aspiran a ocupa

ciones de mayor nivel que aquéllos que manifiestan limitaciones en 

cuanto a su capacidad Intelectual o a su motivaclOn". (Hurlock, cit.) -

En este aspecto también las actividades extraescolares juegan un papel 

Importante ya que el hecho de participar en actividades deportivas, re 

creativas y artlstlcas, le brindan al joven la oportunidad de probarse

en otras arens y tal vez optar por alguna de dlas en plano profesional. 

EL GRADO DE R.§.ALISMO. - Este se encuentra en relac!On a la facti

bilidad de lograr lo que se ha propuesto, ya sea por que las asplraclo-
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nea rebasan a las capacidades o al contrario, o bien por no considerar 

las oportunidades de trabajo. Bordas no desdeña Ja Importancia de las 

aptitudes en Ja eJecclOn pero a Ja vez resalta el hecho de que Ja oferta 

y Ja demanda de las Instituciones condiciona en parce, la dlrecclOn - -

ocupacional a seguir .-En México, la Secretarra de Trabajo y Prevl - -

slOn Social mediante la Direcc!On General de Empleo, tiene como ta-

rea 11capncltar y generar la información necesaria para instrumentar

los mecanismos adecuados para llevar a cabo la promoclOn y desarr~ 

llo de la polftlca de "empleo" (Reun!On Nacional de Orientación Voca-

clonal, ele.), y de ésta forma articular los programas de orlentac!On

con los requerimientos de cnpacltaclOn y producc!On, la movilidad - -

ocupacional, el desarrollo cecnol6glco, el comportamiento de merca

dos laborales, las formas de organlzac!On social y en general de los -

lineamientos de la polfclca econOmlca y social (Reun!On Nacional de -

OrlentaclOn Vocaclonal, clt).-En el trabajo de Rurz, los sujetos aso- -

clan al éxito econOmlco con Ja apllcabllld•d de Ja carrera en el merca

do de trabajo; en cuanto al factor de sacuracl6n, es un elemento Maleo 

que coman en cuenta los sujetos, sln embargo, es juzgado subjetlvame!!. 

te, pues en realidad no cuentan con lnformsc!On fidedigna al respecto. 

LA INFORMACION VOCAS:~~· - Hasta Oltimas fechas ha habido un 

lnteréB gut.ernamental por difundirla mediante las Instituciones educa-

tlvas pOblicas del pafs, como son la Dirección General de EnseHanza -

Tecnológica, Unlverslded Nacional Autónoma de México, Instituto Poi!_ 

técnico Nacional, Colegio de Bachllleres, Enser1anza Media de la SEP; 
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mediante la folleter!o, programas de televls!On, orientaci6n en las del~ 

gac!ones poll'l:icas a padres de familia, orientac!On abierta, campal\as 

promoc!onales en los plnntele<, programas rad!ofOnicos, con lo cual

se estll intentando combatir, lo que en el programa de Orientac!On Vo 

cae.lona! de la UNAM se denomina como factor desorientador: la des-

información. Todos estos esfuerzos aunque plausibles, estlln precisa

mente tratando de ser organizados ¡ma tn mejor resultado. No obs-

tante, siempre se encontrarll ana!Og!camente el adagio que dice: "no -

hay peor sordo que el que no quiere oir", o sea que el que no quiera -

informarse no lo hor11; no se olvide que la informac!On por si misma -

sobre todo en este periodo, no es determinante si no va contenida en -

una estrategia definida, tomando en cuenta las caracter!sticas de la -

poblac!On. 

Ademl!s, aunado al punto anterior, el alumno deberA estar alerta

ª las posibilldades de ingreso a los planteles educativos, y a las opo! 

tunldades laborales posibles de acuer>:io a su preparación, edad y expo;_ 

riencia. 

LOS ESTEREOTIPOS. - En un momento dado tamb!en influyen en la -

pred!lecc!On o rechazo de las ocupaciones, de acuerdo a las imágenes 

a las que las relacionen. Los medios masivos de comunlcaciOn, me -

diante pel!culas y revistas, exaltan virtudes de ciertas ocupaciones, -

o bien ridiculizan otras, tal vez tengan una relac!On efectiva con la -

realidad o tal vez no, por lo que hay que recomendar n los sujetos la -

verlflcac!On de estos, con entrevistas a personas que se dediquen a --
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tal ocupaclbn, revlslbn de catdlogos de carreras, visitas a centros -

labol'ales en que se ejerzan tales ocupaciones. 

EL DESlNTERES O AST!O. - Dobido a las frustraciones a nivel edu-

catlvo familiar que han tenido y por lo cual se limitan sobre todo en -

el Oltlmo año dejar pasar el tiempo, ya que han perdido el deseo de -

aprender, pues estdn resentidos p:raf:nx:azo a que se han visto con-

ducldos (Herford, 1969). 

Los factores descritos tienen repercuclones en la satlsfacc!On o -

lnsatlsfacc!On vocacional, de las causas que menciona Hurlock, pue 

den ser: 

~ - El hecho de que no logre sus propbsltos de entrar n algu-

na lnstltuc!On educativa o que el tipo de trabajo que deseaba no va de -

acuerdo con sus cnracterfstlcns y tenga· que emplearse en cualquier

empleo o estudiar en la primer escuela que encuentre. 

Segundo. - Que la transición del hogar y de la escuela al trabajo le .. -

sea Infranqueable o en extremo penosa. 

~· - Que si bien haya logrado el lugar anhelado en una escuela

º trabajo se percate que no es lo que esperaba. 

~ - O bien caer a la cuenta de que sus capacidades no son sufl-

clenres para el ejercicio laboral. 

Para contrarrestar tales Insatisfacciones se remltiril a ciertas re

flexiones como son: 

A) Por parte de la escuela: 

- El no perder de vista que la función de la educaclbn en esta época 
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es asegurar que el muchacho o la joven en desarrollo pasen afortuna

damente a ser miembros que participen con eficacia en la sociedad - -

adulta. (Bossing, 1971). 

- La escuela debe (de acuerdo con Nuria Cortada): 

a) proceder a dar al alumno responsabilidad para su propia formaciOn; 

b) informar sobre estudios y carreras con sentido reallsta con miras 

al futuro. 

c) ejercitar a los alumnos a reallzar elecciones y tomar decisiones al 

principio de carllcter trivial: 

d) evitar formentar prejuiclns, y que aprendan a valorar el trabajo en 

sr, -ya se mencionaba también la urgente necesidad de armonizar -

los aprendizajes y normas de la escuela con las experiencias !abo-

ralea a todo nlvel. 

- el preparar también para el uso adecuado del tiempo libre debe sur

gir de la escuela; 

- un aspecto criticable de la estrúctura edu:atlva es que se preocupan

del orden y de la enseftanza, pero que hay de la enseftanza para la -

vida; 

- afortunadamente, aunque Incipiente se estlln desarrollando servicios 

para la juventud que sirvan de eslab6n entre la escuela y Ja comuni -

dad; 

- un Intento para lograr Ja translcl6n de la escuela al trabajo, ha sido 

el Plan Escuela Industria que desgraciadamente no ha funcionado c~ 

mo se esperaba; 
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- otro recurso que estl1 vigente es el Programa Nacional de Cap11clta

c!On, la cual permite corregir deficiencias prácticas, alladlr cono

cimientos técnicos, actualizar técnicas, para constituir mano de --

ol:irn calificada, para aumentar su propia eficiencia y de la empre-

se, este servlcl o funciona desde 1963 (Reun!On Nacional de Orlent~ 

c!On Vocacional, cit.), resulta una buena alternativa, pues Jos re--

qusltos son tener quince aflos cumplidos, saber leer y escribir, ya 

que si un alumno no termina In secundarla en el Oltlmo grado, tle-

ne esta oportunidad, 

Aunque, no agotadas las acciones que deberían o se están reall- -

zando en las escuelas para contrarrestar los efectos de lnsatlsfnc!On-

;;caclonal, se ha Intentado dar un cierto panorama al respecto. 

(l:!;J~ Ahora por parte de In famllla (se Iniciara con las recomendacio

nes de Nuria Cortada); 

a) O:lr mayor independencia y responsabllldad a sus hijos de - - -

acuerdo a como vayan respondiendo. 

b) Apoyar al nlflo y ni joven siempre que pidan ayuda, en forma ,. 

explfclta o no, sin sobreprotegerlos. 

c) Valorar reallstsmente las poslbllldades y limitaciones de sus

hijos, deslindando sus propias aspiraciones de las de ellos. 

d) Alentar la experiencia laboral de los hijos, de acuerdo a sus -

poslbllldades de tiempo (vacaciones podrfan ser) de tal forma

que experimente este 'upo de responsabilidad, además de la V! 

lornc!On econOmlca como producto de un esfuerzo. 



e) No desalencarlos frente a fracasos eventuales, alentar la basqu~ 

da de soluciones. 

f) Alentar el respeto a los demás, escando consiente de las dlfereE 

cias individuales. 

g) Alentar la perseverancia. 

Estos puntos tanto los de la escuela como los de la fam!lia, van 

-~-· tendiendo hacia el logro de la madurez, pretenden ser elementos facl-

lltadores de la translclOn. Dicen Stone y Church, que "el individuo ya-

es adulto cuando su sociedad le dice que lo es", o sea, cuando otros -

adultos, además de sus padres, comienzan a tratarlo como a uno de -

los suyos. 

,-:- Parece ser que los padres en mds de alg nn caso son a los que más 

difícil les resulta estre transito a veces reconocen su madurez, por -

una parte, la retiran a otra, asr al Irse dando cuenta que estd finall- -

zando su Infancia o !nielando su adolescencia, quieren ponerse al co- -

rrlente de aquello que no ensenaron antes en cuanto a prlnclplos, mo--

ral, etc. 

La Independencia parcial es la que permite al joven cometer erro ·-

rea, pues es la forma de Ir midiendo sus capacidades, aprendiendo y -

enfrentando situaciones. 

_ La delegac!On de responsabilidades también propicia este proceso-

como serían la de elegir su indumentaria, sus experiencias, sus amis-

cades; los errores entrañan su propio castigo, en sr la vergUenza, el -

sentimiento de ineptitud es generalmente el pago de su error. 
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Church y Stone reafirman que un aprendizaje slgnlflcatlvo lo favo

recerll. un trabajo constructivo en el cual puede aprender habilidades, 

gane en experiencia, se sienta Otll, y la responsabilidad de tener sus 

propios Ingresos. Estlm¡larlo a recuperar el sentido de comunidad es 

otro elemento, tanto para su eficiente desarrollo como para probarse

en labores de bienestar social, en su vecindad, calle, manzana, colo .. 

nin, etc., en nuestro pafs existe la posibilidad de formar parte de - -

grupos de trabajo comunl tnrlo. 

Jean Rousselet (1969), realizo un estudio a j6venes que estaban por 

entrar a trabajar, encontrO que los jOvenes que manifestaban descep-

clOn en sus actividades, In atrlburan a sus padres una conducta débil -

o Inexistente, el grado de Insatisfacción y las acusaciones de éstos j~ 

venes se asociaban mil.a estrechamente a medida que aumentaba su -

madurez. SegOn reporta que en un porcentaje más significativo, com

probO que los Insatisfechos son aquellos en que loa padres no se Inte

resaron por sus estudios. Concluye el Investigador, estos sentimien

tos de lndeclslOn e lnsatlsfacclOn son percibidos como el resultado -

del azar y de la evaclOn de sus padres hacia las responsabilidades que 

tienen hacia ellos. 

A través de ésta exposlclOn se concluye que la comprenslOn de és

te periodo de translc!On que se acentaa en el Oltlmo grado de secunda

rla es basico y que de nlngu na manera puede ser parcializado exclus! 

slvamente al aspecto pslcolOglco, que a su vez deben ser considera-

das la escala Individual, como la masiva, reclamando del orientador 

un mayor conocimiento del hombre y de la sociedad. 
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PS!COLOG!A VOCACIONAL DE LA ADOLESCENCIA. 

B 1 B L .l O G R A F 1 A • 

Alvarez Rulz y Corren 
Corona. 1984. 

CeNaPro - UNAM. 
1982. 

Crites ]bon. 
[Q74. 

DGOV - AMPO. 
1979. 

Herford, Marcus y otros. 
1972. 

Hill George. 
1973. 

Hurlock Ellzabeth. 
1974. 

Oñatlvia Osear. 
1977. 

Reuchlin Mnurlce. 
1972. 

Ruiz Rodríguez R. 
1981. 

UNAM - DGOV. 
1983. 

L::\AM - SEP - 1\MPO. 
1979. 

El [)esnrrollo de la Personalidad en el 
Adolescente; Tesis de Licenciatura; 
FEP, SEP. MEX!CO. 

ll ReunlOn T!cnlco Universitaria de Orlen 
tac!On; MEMORIAS. MEX!CO. -

Pslcologro Vocacional, ED. PA!DOS. 
ARGENTINA. 

Primero ReunlOn Unlversirnrln de Orlen 
taciOn; MEMORIA. MEXICO. -

TronslclOn de ln Escuelo al Trabajo en 
la Adolescencia. Ed. PA!OOS. ARGEN
TINA. 

Or!entaclOn Escolar y Vocacional, Ed. 
PAX-MEXICO. MEXICO. 

Psicologra de la Adolescencia; Ed. -
PAIDOS. ARGENTINA. 

Bases Pslcosoc!ales de la Educac!On, 
Ed. GUADALUPE. ARGENTINA. 

La OrientaciOn Escolar y Profesional, 
Ed. OIKOS-TAO. ESPA!'lA. 

Factores Psicosoclales que inciden en 
In ElecclOn de Carreras; SEP.-DGEMS. 
MEXICO. 

ll Encuentro Nocional de Qr!entnc!On 
Vocacionni; MEMORIAS. MEXICO. 

Primer Congreso Nacional de Orlenta
ciCm Vocacional; MEMORIA. MEXICO. 
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DISE!'!O EXPERIMENTAL 

DetermlnaclOn del problema: 

~ 

Hasta el año escolar 8 2 - 83 , la atenclOn por parte de OrlentaclOn -

Educativa Integral a los grupos acadt!mlcos se encontraba supeditada a 

la ausencia de profesores, por demos aslstemAtlca en algunos grupos

y nula en otros, quedando a la zaga el poder comprobar la eficiencia -

de las acciones emprendidas. 

Por esto, se planteó a la DirecciOn del plmt el la poslbllldad de que el 

hubiese horas libree fUeran asignadas a OrlentaciOn, pues empfrlca- -

mente se habla observado que los grupos en que se habfa trabajado - -

con ellos (aOn en forma Irregular), despierta en los alumnos mayor -

Inquietud por indagar sobre su ocupación al termino de la secundarla -

(alumnos de tercer grado). sin embargo, consideraban ellos mismos -

que les hacra falta mas lnformacJOn sobre el tema. Al haber anuencia

ª tal petlc!On se trato de comparar resultados en diferentes magnltu-

des de atenc!On. 

IMPLICACIONES 

La revls!On de antecedentes acerca de la forma de trabajo en orle':!_ 

tac!On a nivel secundarlo, se ha circunscrito a Ja atención de casos y

esporadicamente de grupos y en caeos muy particulares se ha asigna-

do una hora semanaria fija de trabajo. 
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Al margen de los proyectos que se tengan acerca del Plan Nacional de Ed!;! 

caclOn en los que van Inmersos lineamientos sobre OrlemaclOn se consld~ 

ra primordial In labor del orientador en ejerclcl<1 y evidenciar las bon

dades de un trabajo sistematizado con alumnos, lo cual brindaría varias -

/):· ventajas en su centro mismo .de trabajo, como son: 

a), - Que el alumno, (en este caso de tercer grado) cuente con lnfo!: 

maclOn suficiente que le permita elegir lo mas realista posl-

ble su ocupaclOn post-secundarla. 

b). - Que se reconozcan los result:idos de una labor continua contra 

la ausencia o Inconsistencia de ~sta. 

c). - Recalcar y /o resnltar la labor del orientador en servicio, 

reivindicando sus funciones. 

FORMULACION DE HlPOTES!S 

CONCEPTUAL. 

"Mientras mayor aea la cantidad y exactitud de la lnformaclOn que el Indi

viduo tenga acerca del auto-conocimiento y del conocimiento ocupacional, 

mas adecuada sera su elecclOn". 

DE TRABAJO. 

Las sesiones de orlentaclOn contribuyen a que los alumnos de tercero de -

secundarla fundamenten su elecclOn ocupacional, 

Alternativas: 

+ Los grupos sometidos ni curso de orlentaclOn contaran con: 

a). - Mayor lnformnclOn personal y ocupacional. 

b). - Mayor seguridad en su elecclOn ocupacional. 



c). - Mlls alternativas ocupacionales. 

Que los grupos que no participaron. 

+A mlls horas de atenclOn grupal, más: 

- lnformacLOn personal y ocupacional 

- seguridad en su elecclOn ocupacional 

- alternativas ocupacionales. 

+Los alumnos regulares tienden a: 

- Buscar más informaclOn personal y ocupacional. 

- Tener mds seguridad en su elecciOn ocupacional. 
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- Contar con mi!s alternativas ocupacionales que los alumnos lrregula--

res, 

ESTAD!ST!CAS: 

Al término del curso existirán diferencias significativas entre las co!! 

diciones experimentales en cuanto a: 

1) Su informaciOn de tipo personal. 

2) Su informaclOn de tipo social. 

3) Su seguridad anee la elecciOn ocupacional. 

4) A la conslderaciOn de alternativas ocupacionales. 

5) Entre las respuestas de los alumnos regulares e irregulares. 

NULAS. 

Al término del curso no existlrdn diferencias significativas entre les 

condiciones experimentales, en cuanto a: 

1) lnformaciOn de tipo personal. 

2) lnformaciOn de tipo social. 
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3) Su seguridad ante la elección ocupacional. 

4) A la consideración de alternativas ocupacionales. 

5) Entre las respuestas de los alumnos regulares e Irregulares. 

DEFINICIONES CONCEPTIJALES. 

Se considerará la Orientaclón Vocacional como: "Un proceso de es

tudio e investigación, por una parte del individuo y sus caracterls

tlcas psicológicas y por otra de todas y cada una de las ocupaclo-

nes y requerimientos". (Diccionario de Pedagogra, Ed. Labor). 

Bajo estos términos se entenderá por Toma de J)eclsión: "Es cua.!.1 

do una persona se enfrenta con un conjunto de alternativas para -

sus problemas educativos y vocacionales, tiende a elaborar un - -

plan que le permita manejar el problema o identificar la Informa

ción esencial en la solución del problema". (Gellatt, 1962). 

ELECCION: "La expresión de lntenclonalldad de ingreso a una ocupación 

en particular", (Crltes, cit.) 

Por INDECISION se entiende: "La falta de capacidad del Individuo para s~ 

lecclonar un curso particular de acción que resultaría de su preparación 

para Ingresar a una ocupación especifica y empenarse en él" .(Crltes,clt.) 

ALTERNATIVA: Se considera al "Allneamlento de dos o más ocupaciones 

en un continuo de las posibllldades para Ingresar realmente a ellas". 

(Crltes, cit.). 

POR INFORMAClON PERSONAL O AUTOCONOCIMIENTO: Se entenderá el 

perfil de caracterlstlcas inherentes al individuo. 

POR INFORMACION OCUPACIONAL: Se entenderá la gama de oportunida .. 

des ocupacionales. 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LAS FORMULACIONES DE LAS HIPOTESIS. 

Se optó por la confección de un instrumento que estuviera acorde con el pr~ 

grama a impartir, asr en primera Instancia éste se conformo por cuestio-

nes abiertas y cerradas, al aplicarlo a manera de piloteo a cuatro grupos no 

participantes, como resultado se redujeron el nOmero de preguntas de 25 a 

19 y las Interrogantes fueron cerradas en base a las respuestas dadas (ver -

anexo). 

La estructura del Instrumento finalmente es la que se describe: 

Se solicitó el nombre de los sujetos con el objeto de identificarlos y verlfl-

c:ar que fueran los mismos parclclpantes en las dos apllcaclones para que -

l!xistiera una correspondencia de respuestas entre ellos. 

El grupo.tiene carOccer primordial para destacar a que tipo de condición -

pertenece y ademAs como grupo cual serfa su desempei'lo. 

La slcuac!On escolar ¡;e consideró también pues en la prllctlca se observa

ba que el alumno irregular demuestra desinterés por la orientación voca-

clonal en virtud de tener la creencia que !!ata es sólo para los que tienen p~ 

slbilldad de obtener un certificado que les permita hacer solicitudes en es-

cuelas de ensei'lanza media superior o en contraste con la postura poco rea-

lista de elegir Instituciones cuyos requisitos académicos estlln por deseen-

cado fuera de su alcance. 

La fecha tiene la finalidad de distinguir al pretest del poscest. 

Las primeras dos cuestiones estén relacionadas con la lnvolucración del -

alumno ante la elección ocupacional. 

Las preguntas 3, 4, 5, 6, tienen que ver con la necesidad de documentarse 
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acerca de factores personales y ocupacionales. 

- La 7 y 17 tienen que ver con la Información acerca de las familias o Areas 

ocupacionales ya que esto posibilita al alumno el descubrir que existan r~ 

laclones entre ocupaciones que le permitan entrenarse mejor para lo que 

el halla decidido; por ejemplo, si un alumno ha elegido Ja carrera de ln-

genierra Civll, puede elegir un bachillerato que tenga los especialidades 

técnicas de dibujo arquitectónico o técnico en construcción, o bien si sus 

pretenclones son o nivel técnico, saber que especialidades se relacionan 

mlls para determinar cual llena mejor sus espectatlvns; o ante el rechazo 

de las Instituciones, cuales otras son equivalentes a su pretenclOn. Ade

mas, en caso de no querer o poder estudiar niveles mas prolongados de -

estudios, saber las capnciraciones o trabajos que de acuerdo a sus carac

terísticas pudieron realizar. 

- Las preguntas 8, 9, 10 exploran lo referente a la Información sobre fac

tores personales que hay que explorar como parte del proceso. 

- La 11 es acerca del tipo de lnstltuc!On que se ha elegido. 

- La 12 y 13 es sobre la cantidad de Información acerca de los requisitos -

de las Instituciones educativas y la recurrencla a fuentes directas y con

fiables de lnformaclOn. 

• La 14 y 15 se refieren a la Información de especialidades técnicas. 

- La 16 se refiere a Información sobre requisitos de Ingreso al campolabo· 

ral. 

La 18 explora el grado de seguridad de la elección ocupacional. 

La 19 se refiere al hecho de contar con alternativas ocupacionales, ya -

que ante la demanda, existe la posibllidad de no ser aceptado. 
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EL PROGRAMA: Fué elaborado de acuerdo a los resultados del cuestiona

rlo dlagnOstlco diferencia! 3-A, que debe aplicarse como fase Inicial de -

trabajo apegado al Plan SlstemAtlco de Orlentac!On Educativa Integral nor

mativo en las Escuelas Secundarlas. Técnicas, centrdndose para el efecto, 

en el Area Vocacional y Profeslogrdfica, sobre todo en los reactivos que -

son más relevantes en comparaci6n con los demás de los mismas áreas, se 

hizo este acoplamiento de Areas pues se consideran complementarlas, sobre 

todo para los fines aqul establecidos, 

El desarrollo del programa se hizo tomando en cuenta el nOmero de se

siones semanarias en que participaba cada condlclOn experimenta!, as! -

pues, en las mismas cartas descriptivas se ajustaron las actividades a las 

posibilldades de tiempo, ya que tanto los objetivos Intermedios como los e~ 

peclflcos eran comunes 'en virtud de que éstos Oltlmos, como en general ya 

estaban establecidos (ver capítulo sobre Orlentac!On vocacional en Escuelas 

de Enseñanza Media Básica). Tanto como actividades, recursos y técnicas, 

fueron rescatadas de la labor realizada anteriormente y que de forma emp_! 

rica se habla manifestado en los alumnos Interés y comprens!On de los te-

mas. 

El marco teOrlco que lo sustenta es mixto, pues se consideraron: La Te2 

rfa de la Toma de Decisiones como Irnea rectora para la consecución - - -

de la decls!On final; la teorfa sobre Aptitudes, Intereses y Personalidad, en 

cuanto a !a ldentlflcac!On del perfil personal del individuo; teorfa economl

clsta y sociologlsta, en cuanto al conocimiento de las oportunidades que el 

medio proporciona. 
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No se toma en cuenta el utilizar o ajustar algún programa ya elaborado 

en otra lnstltuclOn aan siendo del mismo nivel, puesto como se expuso antes 

cada una tiene sus propias caracter!stlcas. 

T'f..\IS 
~i:. ~A 
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PROCEDIMIENTOS. 

PoblaclOn Implicada y muestreo. 

El trabajo se circunscribe a los alumnos de tercer grado de secundarla de 

ambos turnos de la Escuela Secundarla Técnica # 35, son grupos mixtos y 

de edades que fluctOan de los 14 a 16 años, los grupos se forman de acuerdo 

a su libre elecc!On siendo la llmltnnce el namero de vacantes por taller, que 

en este caso son seis: Secretariado, Contabllldad, Dibujo Industrial, Car- -

plnterla, Electricidad y Electrónica, ya que cada grupo Incluye un nomero 

semejante de especialidad tecno!Oglca, ns! pues no existe nlngOn otro fac-

tor que determine la distribución de cada grupo acad!mlco. 

En el año escolar 83 - 84, como resultado de las Instancias antes menclon~ 

das, los grupos del tercer grado tuvieron asignada hora de orlentaclOn co--

mo sigue: 

3° A 2 horas semanarias. 

3° B 2 horas semanarias. 

MATUTINOS 3º e sin oriencac!On. 

3° o sin orlentaclOn. 

3º E 2 horas semanarias. 

3° F I hora semanaria. 

3° G 

VESPERTINOS 3º H 

3° l 

3º J 
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Dado que solo dos grupos carecfan de orlentaclOn, se determino tomar dos 

grupos de cada condlclOn, quedando electos: 3° A, 3° B, 3° C, 3° D, 3° F, 

3° G, siendo por lo tanto una muestra probabllfstica Intencional ya que sur

glO de la sltuaclOn misma del campo escolar. 

La cantidad de alumnos en rotal fue el resultado de la partlclpaclOn antes y 

después del curso de orlentaclOI\ descartando los que aolo se hubieran pre

sentado a alguna de las dos ocasiones, quedando de la 9lgulente manera: 

CondlclOn 1 3° A 34 

3° B 29 

CondlclOn 3 3º e 35 TOTAL= 156 

3ºD 25 

CondlclOn 2 3° F 14 

3° G 19 

DlSEl'lO EXPERIMENTAL. 

El dlseilo elegido es pre-postest, pues se trata de ver diferencias de las -

condiciones al ser sometidas al curso, adem!ls es un diseño de m!ls de dos 

muestras, Independientes puesto que se Investiga las diferencias entre las 

condiciones mismas. 

El tipo de estudio es confirmatorio, pues se trata de verificar las hlpOtesls 

planteadas, asr mismo, también es de campo pues se reallza en una sltua-

ciOn escolar real, no preparada exprofeso. 

Las variables Independientes son : el programa y el tiempo de atenclOn a 

grupo. 

Las variables dependientes son: la cantidad de lnformaciOn, el grado de se-
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gurldad en la elección, la cantidad de alternativas en caso de no resultar la 

principal. 

Por ser un estudio de campo, las variables extranns se encuentran presen

tes y son llmltantes en la emisión de concluslone·s definitivas, por lo que se 

evidencian las siguientes: 

a). - El hecho de que los alumnos en las horas de taller (ocho semanarias) 

se reOnen de los diferentes grupos académicos de acuerdo a su especl.'!_ 

lidad tecnológica, fuclllta el intercambio de vivencias con sus materias. 

b). - La po!Ctlca Institucional marca que todos los alumnos participen en las 

actividades generales programadas (ya sean visitas, platicas, proyec

ciones, etc.). Por lo que, como fombién lo establece el Plan Sistemat.!_ 

co de OrlentnciOn, uno de los niveles que puede Impartirse, es el nivel 

masivo, asr que. las platicas por parte de instituciones educativas de 

nivel medio superior (ocho en este año), asr como audiovisuales sobre 

orientación y folleterra de instituciones diversas, estuvieron al alcance 

de todos los grupos por Igual. 

e). - Como afio tras afio sucede, el alumno dé tercer grado empieza a reci

bir Información a nivel informal de profesores, familiares, compañeros, 

asr como de medios masivos de comunicac!On. 

d). - Ademas de no controlar variables especfflcas de la población como P.!;! 

drfan ser: antecedentes familiares, relación con eficiencia académica, 

sexo, etc. 
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RECURSOS UTILIZADOS COMO ESTIMULO. 

Ln partlcipac!On de los grupos fue obligatoria como lo son todas las actlv_! 

dades que se realizan durante la jornada escolar, no obstante, como en el 

programa se Indica, se trata de reforzar su actividad con concursos y fe-

licitaciones por escrito en sus cuadernos, demostracUm de clase ante aut~ 

rldades y exposlc!Cm de trabajos, también se les obsequi6 gulas de en-

rreras a los equipos mda destacados, a los mejores alumnos , en orlenta-

clón se les promocionó para la participación en programas radiofónicos y 

explicar a los visitantes de la exposición de orientación los trabajos ah[ ex-

puestos. 

MEDIDAS DE LAS RESPUESTAS. 

El diseño estad[stlco utilizado fue bajo los lineamientos de la Investigación 

cuasi experimental, pues el control experimental es de acuerdo con las li

mitaciones que las investigaciones educativas.y la no aleatoriedad de la ---

muestra. 

As r pues, la estndfstlca no paramétrlca fue la que se utilizó dado que no se 

ténran parAmetros para su confrontac!On. 

RECOGIDA DE DATOS. 

El anAllsls estadlstlco de los datos obtenidos, la aplicación del Instrumento 

antes y después del tratamiento a que fueron expuestos los grupos, se llevó 

a cabo realizando la codificación, después de haber aplicado test y postest, 

tratando asr de limitar el enviciamiento de las respuestas. 
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La tabulaclOn fué de tipo mecánico por computadora, utilizando el Paquete 

Estad[stlco Aplicado a las Ciencias Sociales (SPSS), desarrollado por Nle, 

Hiel y otros ( 1980). 

Se utilizaron diferentes subprograma• del mismo. 

lºFrecuenclas, que tuvo como objetivo realizar el análisis descriptivo 

de la muestra estudiada al proporcionar los datos absolutos, relativos, 

acumulables y ajustados, asr como las medidas de tendencia general y 

dlsperslOn como la media, modo. rango, error estándAr, desvlaclOn

estandar, mediana, varianza. Dldo que las variables utilizadas en la 

lnvestlgaclOn fueron variables normales, solo se lntepretaron las fre 

cuenclas relativas y absolutos y el modo. 

2• Crosstabs, cuyo objetivo es que mediante una prlJl'ba de slgnlflcancla 

estadística no paramétrlca, que en este caso es la chl cuadrada, pues 

se comparan nuestras Independientes, como se apunto, se trabajaron 

frecuencias (datos nominales). O> tal modo que permita aceptar o re

chazar lea hlpOtesls planteadas en la lnvestlgaclOn, asr como propor

cionar medidas de asoclac!On entre las variables de nivel nominal en 

una tabla mayor que 2 X 2. 

Se realizaron diferentes cruces de variables para ser analizadas por 

medio de la chl cuat.lrada (X2). El primero de ~nos fu! un análisis gl~ 

bel para conocer sl hay diferencias en cada variable, en las diferentes 

condiciones tanto paru el pretest como para el postest. El segundo fue

ron las confrontaciones ele las condiciones experimentales. El tercero-

fue un anallsls de las diferencias entre Jos seis grupos de acuerdo a las 
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respuestas dadas en el pre y postest. El cuarto se refiere al anallsls de 

las respuestas dadas en func!On de la sltuac!On escolar de los sujetos. 

El quinto estA en funclOn de las diferencias de respuestas en general a 

cada una de las preguntas entre pretest y postest. El sexto, es sobre 

el tenor anterior, pero enfocado hacia las diferentes respuestas de la 

condlc!On uno (dos horas), El séptimo acerca de las diferencias de re!! 

puestas de la condlclOn dos (una hora). El octavo sobre las diferencias 

de respuestas por preguntas de la condlc!On tres (sin orlentaclOn). 

DESCRIPCION DE DATOS. 

Para el primer programa se describen los datos en el cuadro siguiente: 

FRECUENCIAS GENERALES PRE-POSTEST. 

PROGRAMA 1° 

Horas de 
Orlentac!On 

Grupos 

Situac!On 
Escolar. 

CondlclOn 

1 
2 
3 
A 
B 
D 
e 
F 
G 

Regular 
Irregular 

CUADRO 1° 

Pre test Pos test 

free. free. free. free. 
absolutas relativas absolutas relativas 

63 40.4 
33 21.2 
60 38.5 
34 21.8 
29 18.6 
25 16.0 
35 22.4 
14 9.0 
19 12.2 

ns 75.6 132 84.6 
38 24.4 23 14. 7 
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.... -------------... ----- ----.. -.. -- --- ----.. -----.... -------........ --- .... -------
Horas de CondlclOn free, free. free. free. 
OrlentaclOn absolutas relativas absolutas relativas --- -- ------.. ---------- -- -- .... ---- ................ ------ -- -....... --- -- .... --- .... ----
Preguntas Opciones 

o 0.6 0.6 

153 98.I 154 98.7 

2 2 1.3 0.6 

2 o 0.6 0.6 

5 3.2 16 10.3 

4 4 2.6 3 l. 9 

5 146 93.6 133 85.3 

3 o 2.6 0.6 

121 77.6 122 78.2 

2 31 19.9 33 21.2 

4 o 6 3.8 

84 53.8 143 91. 7 

2 66 42.3 13 8.3 

5 o 7 4.5 

84 53.8 19 12.2 

2 65 41. 7 137 87.8 

6 o 7 4.5 3 l. 9 

53 34.0 12 7.7 

2 96 61.5 141 90.4 

7 o 118 75.6 74 47.4 

2 15 9.6 26 16. 7 

3 23 14. 7 56 35.9 

8 o 155 99.4 89 57 .1 
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.......... ------------........ ------ -- -------- .. -- -- ...... -.......... -- -------- --------
Horas de CondlelOn free. free. free. free. 
Orlenrae!On absolutas relativas absolutas relativas 
--- .... --- --- ----- --- --------.... -- .... --------------- ---..... -.. ------- .... -----

3 0.6 55 35.3 

9 o 154 98. 7 92 59.0 

2 l. 3 4 2.6 

10 o 148 94.9 109 69.9 

2 7 4.5 13 8.3 

3 0.6 21 13.5 

ll o 70 44.9 24 15.4 

59 37.8 99 63.5 

2 15 9.6 10 6.4 

3 9 5.8 17 10.9 

4 3 1.9 5 3.2 

12 o 144 92.3 61 39.1 

12 7.7 95 60.9 

13 o 142 91.0 57 36.5 

14 9.0 99 63.5 

14 o 82 52.6 52 33.3 

13 8.3 22 14.1 

61 39.l 82 52.6 

15 o 149 95.5 121 77.5 

5 3.2 26 16. 7 

2 1.3 4 2.6 

16 o 125 80.1 10 6.4 
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Horas de Condle!On • free. free. free. free. 
Orlentae!On absolutas relativas absolutas relativas 

31 19.9 146 93.6 

17 o 152 97.4 43 27.6 

4 2.6 113 72.4 

18 o 43 27.6 !O 6.4 

9 5.8 21 13.5 

2 23 14.7 51 32.7 

3 30 19.2 50 32.1 

4 16 10.3 14 9.0 

5 35 22.4 10 6.4 

19 o 116 74.4 69 44.2 

16 10.3 36 23,l 

2 24 15.4 50 32.1 

3 0,6 

----======---===================--==--=--==--= 



~.':!ALISIS. 

Se observa que el 40.43 (63) sujetos estuvieron expuestos a la condici6n de 

2 horas, el 21. 2% (33) a una hora y el 38. 53 (60) restante estuvo expuesto a 

Ja condici6n de cero horas. Recurriendo al modo como medida de tendencia 

central indica que es In primera condici6n en Ja que hubo mayor concentra-

ci6n de frecuencias. 

Las frecuencias por grupo académlco, se consideraron para verificar los r=. 

sultados por cada uno. El grupo 3°/\ particlp6 con el 21. 8% (34), el 3ºB con -

18.6% (29), el 3°0 con 16.0% (25). el 3ºC con 22.43 (35), el 3ºF 9.03 (14), el 

3ºG 12. 2% (19). El modo Indica al grupo 3ºC, como el que tuvo mns partici-

pantes. 

La situaciOn escolar tomada en cuenta para efecto de saber cual es el pun

to de vista de los alumnos regulares e irregulares, durante la primera ap!! 

caciOn resultaron el 75.6% (118) sujetos regulares y 24.4% (38) irregulares, 

puesto que se empezO el curso antes de los exnmenes extraordinarios, una 

vez realizados hubo Incremento de los primeros, quedando 84. 6% (132) y en 

cuanto a los segundos un total de 14. 73 (23). Evidentemente, el modo resul

ta expresado en el caso de los irregulares. 

Hasta aqu!, las frecuencias de los aspectcs generales que se consideraron, 

en adelante se trata de frecuencias de respuesta a las preguntas relaciona

das con informaclOn sobre los aspectos vocacionales y profesiogrnflcos. 

La pregunta uno, que solicita el juicio de In importancia que tiene el tomar 

la decisión de opcar por una ocupación determinada; en primera instancia el 

98.13 (153) respondieron que si era Importante un l. 3% (2) que no lo era y 
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0.63 (1) opln6 lo concrarloy0.6%n>se !bs:uvo.Ya que las frecuencias son m~ 

yores en la asunci6n de ser importante, el modo señalo esta primera opcl6n. 

Lo siguiente pregunto, inquiere sobre quli!n es lo persona que debe asumir 

tal decls!On el 3. 23 (5), determinan que son sus padres, 2.63 (4) que lo son 

sus maestros, O. 63 (1) se abstuvo, el 93. 63 (146) opinaron que es el sujeto 

mlsmo. En el pretest sus respuestas se distribuyeron os!: 0.63 (1) se abst!!_ 

vo, el 10. 33 (16) Indicaron que eran sus padres, 1.33 (2) que eran sus her

manos, 0.63 (!)sus amistades, 1.93 (3) sus maestros, 85.33 (133) el suje

to mismo, el modo señala la última alternativa como la más favorecida. 

La pregunta tres, acerca de la conveniencia de conocer la cantidad y tipo de 

oportunidades escolares y laborales para elegir mds acertadamente, sin el 

pretest el 2.63 (4) se abstuvieron, el 77. 63 (121) esta de acuerdo, el 19.93 

(31) no lo considero necesario, en el postest: el 0.63 (1) se abstuvo, ;1 ---

78.23 (122) estuvo de acuerdo y el 21.23 (33) estuvo en desacuerdo. El m~ 

do se evidencia en lo opclOn de estar de acuerdo, 

La cuestiOn cuatro, sobre la conveniencia de un mayor conocimiento de sf 

mlsmo, en primera Instancia el 3.83 (6) se abstuvieron, el 53.83 (84) CO_!! 

slderO que si es con.venlente>, el 42.33 (66) no está de acuerdo con esta•

oflrmac!On; una vez opl!cado el retest, las respuestas se mostraron aéf: -

el 91. 7% (143) estd de acuerdo, por otra parte disminuyeron los que estan en 

desacuerdo a 8. 33 (13). Aunque el modo en las dos ocasiones esta presente 

en considerar cierta la afirmación, se nota varloc!On positiva en el postest. 

En lo pregunta cinco, el 53. 83 (84) estuvieron de acuerdo en que solo basta 

elegir para lograr un lugar escolar o laboral, el 41. 73 (65) estuvo en des•-
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acuerdo. 4.53 (1) se abstuvieron. 

Por lo que el ma:loqteda Instalado en la opcl6n "cierto". Posteriormente se 

verifico una tendencia Inversa, pues el modo se presento en la opclOn "fal

so", as! pues el 12.2% (19) estuvo de acuerdo y el 87. 83 (137) en desacuer

do. 

En la pregunta seis, el 34.03 (53) concordaron en que solo ni elegir una -

"carrera larga" (superior) se es alguien en la vida J el 61.5% (96) estuvie

ron en desacuerdo.ye! 4.53 (7) se abstuvieron, el modo se ve claramente 

mnnlf!est6 en la opclOn "cierto". posteriormente al término del curso el -

7. 7% (12) concordó con la aflrmac!On, Incrementándose el porcentaje en CD!! 

tra de la misma, as! las frecuencias relativas quedaron de la siguiente fo!: 

ma: el 87. 8% (137) en contra y el l. 9% (3) no contesto; en este caso, el mo

do marca In opción "falso" como la de mnyor frecuencia. 

Por lo que respecta a la pregunta siete, el 75.6% (ll3) no encontraron op

ciones que se relacionaran entre s~ el 9. 63 (15) pudieron localizar dos, el 

14. 7% (23) logro la cantidad que se solicitaba, en la siguiente aplicación del 

cuestionario, el 47.4% (74) lo ignoraban aOn, el 16.73 (26) escriblO dos, 

el 36.9% (56) escr!blO tres, en las dos ocasiones, el modo Indica la obste!! 

clOn como la de mayor frecuencia, aunque en el postest halla disminuido. 

En la 8, el 99.4% (155) desconocra por completo lo referente a intereses vS! 

caclonales, solo un O. 6% (1) pudo escribir tres tipos de ellos, en la segunda 

ocasión, el 57 .1% (89) continuaba desconociendo tal lnformac!On, el 1.9% -

(3) escribieron un tipo de Interés, el 5.8% (9) dos tipos, el 35.3% (55) tres 

tipos. 
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Como se observa, el modo se lnstnlO en ambos registros, en la abstenclOn, 

aunque disminuyo en la segunda ocasión, evidenciándose el aumento de es

ta Información. 

Acerca de la pregunta 9, el 98. 73 (154) no tenfa Información sobre aptitu

des vocacionales, el l.33 (2) Indico un tipo de aptitudes, en la ocas!On si

guiente el 59.03 (92) continuaba desconociendo el tema, el 2.63 (4) menci~ 

nC> un tipo, el 2.63 (4) dos tipos y el 35.9% (56) tres. El modo prevalece 

'en las abstenciones. pero con cambios hacia el incremento de éste conoci

miento en el postest. 

Por lo que atañe a lo pregunta 10, el 94.9% (148) no tenra conocimiento so

bre procesos cognoscitivos, el 4.53 (7) refir!O un proceso, el 0.63 (l) -

anotó tres; ya en el postest los frecuencias se distribuyeron en la forma ~ 

gulente: 69.93 (!09) continuaba desconociendo el tema, 8.33 (13) reg!strC> 

uno, 8.33 (13) dos, el 13.53 (21) tres. Nuevamente el modo señala las abs

tenciones con el mayor número de frecuencias, en sendos caeos, pero ta~ 

bl!!n se muestra el Incremento del conocimiento en esta Olt!ma ocas!C>n. 

Por consiguiente con la pregunta 11, el 44. 93 (70) no habran decidido aOn -

que ocupac!On seguirían, el 37. 83 (59) proyectaba entrar a Instituciones de 

enseñanza media superior el 9.63 (15) a ensellanzn media terminal, el 5.83 

(9) escuelas de capacitación para el trabajo, el l. 93 (3) a trabajar. El m~ 

do se Instala en la población que no habra decidido aOn. Ya en el postest se 

modlf!can las distribuciones, siendo el 15.43 (24) el porcentaje de sujetos 

que no han decidido, el 63.53 (99) los que proyectan entrar a escuelas de -

enseñanza media superior, el 6.43 (JO) a escuelas de nivel medio terml--
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no!, el 10.93 (17) a escuelas de capaclcac!ón y el 3.23 (5) a trabajar. Aho

ra el modo señala a las escuelas a nivel bachillerato, además se notq por

una parte, d!sm!nuc!On en los que no han decidido, por otro Incremento en 

los que cuentan ya con alguna alternativa. 

Respecto a la pregunta 12, por razón de la dispersión de frecuencias en -

cuanto a la Información que se tenra de las Instituciones educativas, se d~ 

terminó que se manejara la ausencia y presencia de Información al respe~ 

to, asr pues el 92. 33 (144) no contaban con ningún dato, el 7. 13 (12) sL ca~ 

taban con ella, naturalmente el modo se Inclina hacia la ausencia de lnfor

maciOn ya que se reúnen el mayor número de frecuencias. En el postest, 

el 39.1% (61) contlnOan Ignorantes y el 60. 93 (95) no lo están, asr pues, se 

nota el cambio hacia el Incremento de frecuencia sobre datos de las escue

las, que es donde se encuentra e 1 mc:x:lo. 

Continuando, la pregunta 13, muestra que el 91. 03 (142) de los sujetos no h~ 

bfan acudido a ninguna fuente de lnformac!On, pues solo lo habían hecho el 

7. 73 (12) de ellos; el modo en forma evidente se encuentra en la ausencia 

de consulta. En el postest, el 36.53 (99) ya lo había hecho, el modo se cam 

b!a hacia la respuesta de haber consultado. 

En_!legulda en la cuest!On 14, el 8. 33 (13) habfa entrevistado a persona que 

ejercieran carreras cortas- (técnico medio), el 39.13 (61) no lo habra real!z~ 

do y el 52.63 (82) no contestaron por que no estaba en sus planes estudiar 

este tipo de especialidades, tomando en cuenta que los que contestaron vis

lumbraban o por lo menos no descartaban esta alternativa, el modo esta en 

la acción de no haber consultado. En el postest, el 33.33 (52) persiste no 
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pretender estas carreras, el 14.13 (22) ya habían entrevistado a personal -

en ejercicio y el 52.63 (82) no lo habfa efectuado. 

En siguiente término y la cuesttOn 15, contaban con informactOn sobre es~ 

cial!dades terminales, et 4.53 (7) no los conocían el 52.63 (82); en éste O.! 

timo dato se refleja el modo. 

Posteriormente en el segundo registro el 22.53 (35) habfa buscado inform! 

ciOn y el 77. 53 (121) no lo hizo, sin embargo el cambio es notorio hacia la 

obtenciOn de datos al respecto. El modo continaa estando en la ausencia de 

informactOn. 

La pregunta 16, tiene un 80.13 (125) de sujetos que desconocfan los docu-

mentos necesarios para trabajar, siendo solo el 19.93 (31) los que si lo"! 

bfan. En el postest el 6.43 (10) de los sujetos lo Ignoraban aan y el 93. 63 

(146) ya lo sabfan. 

Alternativamente, el modo paso de la ausencia de informaciOn a la prese!! 

cia!!e la misma en pretest y postest respectivamente. 

En la cuestiOn 17, el 97 .43 (152) no tenfa Idea de lo que eran las Areas o -

familias de ocupaciones, solo el 2. 63 (4) lo sabfa, el modo en ~sta acclOn 

se nota en el primer dato, ya en el postest el 27. 63 (43) seguían descono

ciéndolos y el 72.43 (113) ya contaban con tal conocimiento, por lo que el 

modo se muestra en la presencia del conocimiento. 

Por lo que se refiere a la cuestión 18, el 5. 83 (9) de los sujetos estaban -

muy seguros de su decisiOn, el 14. 73 (23) estaban seguros, el 19.23 (30) 

su situac!On era regular, el 10.33 (16) un poco inseguros, el 22.43 (35) i!! 

seguros y el 27 .63 (43) se abstuvieron de contestar, por lo que se ve la -
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tendencia era estar inseguros; el modo indica que las abstenciones fue 

ran !ns mas frecuentes. Sin embargo, en el postest, la dlstribuc!On -

fue la siguiente: el 6.43 (IO)se ::bsrulx>, el 13.53 (21) muy seguros, el 

32. 73(51) seguros, el 32.13 (50) regulares, el 9.043 (14) un poco !ns~ 

guros y el 6. 43(10) inseguros. ahora la tendencia fue a estar seguros

y el mcxlo mareo 11 seguro", como la más frecuente. 

Por último en la cuest!On 19, 31 74,43 (116) de Jos sujetos no tenrun -

otras alternativas previstas en caso de no lograr su opc!On, el IO. 33-

(16) teman una alternativa mas, el 15.43 (24) tenían dos mns, ln mny~ 

r[a no hnb[a considerado otras posibilidades, de ah[ que el modo se e~ 

cuentre en este dato. En el posteat el 55. 83 (87) yn mencionaban - -

otras posibilidades más y el 44.23 no tenra, el modo señala el creci

miento en esta ocasIOn. 

CROSSTABS. 

Como antes se indico el segundo programa se refiere n las compara-

clones, cruces de respuestas, el primero es entre los condiciones - -

marcadas que son: 

a). - Pre-postest de condiciOn 1 (2 horas de orientnc!On). 

b). - Pre-postest de condic!On 2 (l hora de orlentnc!On). 

c), - Pre-postest de condlc!On 3 ( sin orientaclOn). 

Siguiendo el mismo orden se procedern a mostrar In concentrac!On de 

datos correspondientes a man era de tabla y posteriormente el análi-

sls de las mismas, de acuerdo a cada condlci6n. 

Diferencias entre condiciones de acuerdo n las respuestos de pretest 

y postest. 
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Programa 2 Cuadro 2 

==========:;::;::::;:::;:::;:::;:::;::;::::;:::;::====================:;;:;:::;:::::=======;;;======= 

Pregunta pre test Postest 

# X2 GL o<'.: V CRAMER X2 GL o<: V CRAMER ---- .. -- ---- --- ----- --- -- - ----- -- -- ------ -- ---- ---- -- ------- --------
3.14 4 O.S3 0.10 3.24 4 O.SI 0.10 

2 3.91 6 0.6S o. u 9. 71 10 0.46 0.17 

3 11. 64 4 0.20 0.19 3. 6S 4 0.4S 0.10 

4 16.3S 4 0.002 0.22 0.03 2 0.98 O.O! 

s 31.10 4 O.DO 0.31 3.40 2 0.18 0.14 

6 2.00 4 º· 73 o.os ll.31 6 0.07 0.19 

20.96 4 º·ºº 0.2S 45.S3 4 O.DO 0.3S 

8 l.4S 2 0.47 0.09 103. 67 6 º·ºº 0.57 

9 0.54 2 o. 76 o.os 97.07 6 0.00 O.S5 

10 5.56 4 0.23 0.13 34.54 6 0.00 0.33 

ll 36. 78 8 º·ºº 0.34 3S.27 10 0.00 0.35 

12 7.04 2 0.02 0.21 S7.78 2 0.00 0.60 

13 3.SO 2 0.14 O.IS 3S.17 2 0.00 0.49 

14 2.SS 4 O.SS 0.09 14.92 4 O.DO 0.21 

IS 3.0S 4 O.S4 0.09 9.46 8 0.30 0.17 

16 1.54 2 0.46 0.09 12.08 2 O.DO 0.27 

17 2.S2 2 0.24 0.13 44.8S 2 O.DO O.S3 

18 19.69 JO 0.03 0.2S 22.48 JO O.O! 0.26 

19 S.05 4 0.28 0.12 20.11 6 º·ºº 0.2S 

=====;;:::::;:::;::::;:;:::;:::;::================;::======================= 
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Con respecto a la pregunta l, se oi::ser"O que el valor de X2 es lgual 

a 3.14 con 4 grados de libertad y signlftcancia de 0.53, por lo tanto de 

acuerdo a la regla de decisión que se menciono, si la signlflcancia ob

tenida es menor o igual a 0.05 la hipótesis nula, se rechaza. En este

caso al ser 0,53 mayor que·0.05 la hlpOtesis nula se acepta, es decir, 

no hay diferencias sign!flcatlvas entre cada una de las condiciones y -

la importancia de elegir ocupac!On la consideran importante las tres -

condiciones. Esto se confirma con el valor obtenido de la V de era- -

mer que es de 0.10 que indica que entre los variables existe una baja-= 

asociación en el pretest. Los resultados en el postest son s!milares

al obtener la X2 de 3. 24 con 4 grados de llbertad, signlficancia de -- -

0.51 que nuevamente manifiesta al aceptar la hipOtesis nula, confirme_n 

do que la relac!On entre variables, es baja. Parece ser que los alum-

nos consideran importante la elecclOn de su ocupación, ya se verá con 

el anélisls posterior si solo se queda en una preocupac!On, o interés -

de elegir o si se implementa o se compromete en buscar lo necesario 

para culminar con una decis!On lo más reallsta posible en las tres co~ 

diciones similarmente a lo que en ésta primera cuest!On se ha dado. 

En la pregunta 2, tal como se observa en la tabla, existe semejanza 

entre los datos de pretest, por lo que se tiene respectivamente: X2 de 

3.091y9.71, grados de libertad de 6 y !O el grado de signiflcancia es

de 0.68 y 0.46 lo que hace decidir a aceptar la hipótesis nula, afirma~ 

do que no importa el tiempo que se haya expuesto a los sujetos n orle~ 

tacl6n, tanto antes como después, los alumnos consideran que son los 
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directamente responsables de su elecc!On: la V de cramer lo ratifica -

siendo en cada caso 0.11 y 0.17 Indicando una baja asoclaclOn entre las 

opciones. Por la observaciOn se nota aqur un cambio en la asoclac!On 

de ésta responsabllldad, pues tradicionalmente los alumnos manlfes-

taban que sobre todos los padres como autorldad directa de ellos eran 

los que en mayor medida decidieran, claro que como en la anterior, -

ml!s adelante se vera sl solo es una expres!On dada por las clrcuns- -

tanelas de pregunta directa o es avalada su respuesta por una partici

pac!On ml!s activa y directa en su decls!On y si de alguna forma se n~ 

ta mayor compromiso en los que tuvieron orlentaciOn. 

En la pregunta tres, se dleron los resultados siguientes: en el pre

postest: X2 de 11.64, 3.68, grados de libertad 4 en ambos casos, sl~ 

nlflcancia de 0.20 y 0.45, lo que hace aceptar la hipOtesis nula, a la

vez que se ratifica por la baja asociaciOn entre las opciones, asr pues, 

se puede decir, que antes como después del tratamiento, los alumnos 

coinciden en que para eleglr mejor hay que conocer las oportunidades 

escolares y laborales. Aqu! tamblt!n hay un cambio, que va relaclona

do con las conslderaclones de la pregunta anterior, pues tradicional-

mente no se manlfestaba esta Inquietud, ya que despu6s de todo, los -

padres eleglr!an por ellos, para que se preocupaban por saber lo que

el medlo brindaba para su proyecciOn ocupacional. Estos resultados -

dejan entre ver una actitud mas responsable de los alumnos. Tmbién

se verá. posteriormente si ademas de considerar importante conocer -

e Investigar lo hoce por igual en los dlferentes tratamlentos. 
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La pregunta cuatro, arrojb los resultados siguientes Pre Postest:X2 

Igual a 16. 35 y O. 03, con 4 y 2 grados de libertad y In slgnlflcancln de-

0. 002 y 0.98 asr que en el pretest se rechaza la hlpbtesls nula, aunque 

con una baja asociaclbn en opciones, ya que la V de cramer es de O. 22 

y en el postest se acepta In hlpC>tesls nula con la baja asoclnc!C>n en-

tre opciones ya que la V de Crnmer es de O.O!. El autoconocimiento -

en el prelest en general no se consideraba como necesarto,, al menos

dlferran los alumnos al respecto, en el postest las diferencias dlsml-

nuyeron no siendo slgniflcatlvns, o sea que hubo un aumento en consld~ 

rar necesario el autoconocimiento (cnpncidades y limitaciones) para ~ -

efectuar una decisión realista. 

La pregunta cinco pr ·senta los resultados que en seguida se desta

can de la tabla, tanto en pre como postest: la X2 ful! 31.10 y 3.40 res-

pectlvamente, los grados de libertad 4 y 2 en cada caso, la signlflcan

cla 0.00 y ·J.18 y In V de crnmer para cada apllcaclOn es de O. 31 y 0.14. 

Por lo que en el pretest se rechaza la hlpbtesls nula puesto que si ex!.!!_ 

ten diferencias entre las condiciones al solo elegir una ocupaci6n ya -

que esto basta para lograrla, respalda este hecho la moderada asocia

ción entre las opciones. En cuanto al postest, parece haber un acuerdo 

entre condiciones al manifestarse una tendencia en pro de la aflrma- -

ción plantenda, la asociación entre las opciones en esta vez es bajn. 

En la pregunta seis los resultados son los siguiemes: en el orden -

que se ha estado manejando pre-postest: X2 igual a 2. 00 y 11. 31 para -

cada ocaslOn, los grados de libertad 4 y 6 la slgnificancla O. 73 y O. 07, 
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y en el nivel de asociación entre opciones de 0.08 y 0.19, en ambos c! 

sos. La hipótesis nulo se acepto en los dos aplicaciones, aunque el -

margen de diferenclas aumento en el postest, La tendencia ya en el -

postest es conslderar que no unlcomente al estudiar una carrera lnrga 

(superior) se es alguien en lo vida. Este es otro cambio en la concep-

clOn de los carreras superiores como lo Onlco que le darla presrlglo -

ol Individuo, que operó a nivel de comentarlo comOn, lo importante en

este caso es que al finalizar el curso su conclust6n fuera dlferente a -

los manifestado en el pretesr. 

Contlnunndo con ln pregunta siete, los datos de pre-postest X2 Igual 

a 20.96 y 45.83, •l grados de libertad en amboR casos, slgniflcanc\a de 

O. 00 tambl!n en las dos aplicaciones, la nsociaclOn entre opciones fu! 

en el prerest de O, 25 o sea baja y en el postest O. 38 o sen moderada, -

Las hipótesis, nulas se rechaznn, en cada caso ya si hubo diferencias

en el postest, nunque en general los nlumnos desconoc!an la ngrupación 

de ocupaciones por el tipo de labor que desempeñan, la condición de -

cero horas era ln que esrnvo má.s imposibilitnda, para contestar, ya

en el pretest hubo un incremento favorable de Información, destacAndo 

se mlls la condlclón de dos horas de orientación. 

Pregunta ocho, conforme los datos de la tabla se tienen: X2 Igual a -

1.48 y 103.67 para pre y postest, con 2 y 6 grados de libertad para ca

da caso, siendo la slgnificnncía de O, 47 y O. 00 y la asociación entre -

opciones de acuerdo con lo V cramer de O. 09 (baja) y O. 57 (moderada), 

Se observa que en la primera aplicación no hubo diferencias significa--
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t!vas por lo que se acepto la hlp6tesls nula, ademl!s de que en el pre-

test la rendencla general fue hacia el desconocimiento de lo que eran -

los Intereses vocacionales, En el postest, si hubo diferencias signifi

cativas entre las condiciones, notdndose que la condición de dos horas 

de orientacl6n (condici6n l) incrementan ventajosamente este conocl--

miento con respecto a las dos condiciones restantes, 

Pregunta 9, los datos obtenidos son los siguientes X2 igual a O. 54 y 

97 .07 para sendas aplicaciones, 2 y 6 grados de libertad igualmente, -

Ja signlficancla de O. 059 y O. 00, con una asociación entre las opciones 

conforme a la V de cramer de O. 05 (baja} y O. 55 (moderada), por lo -

tnnto, se rechazan los hipótesis nul.113 nunque por estrecho margen en -

en el pretest. Es conveniente resaltar que el clcsconocimienro sobre lo 

que significaban las aptitudes vocacionales en las tres condiciones en -

el postcst, estas diferencias fueron mds marcadas, pues la condlción-

1 Incrementó del 1.53 (l) de conoclmiemo a 50. 73 (32), la condlciOn 2-

de 03 (0) de conocimiento a 96.93 (32), la condic!On 3 de 1.63 (1) de -

conocimiento a 03 (O). Evidentemente la condiciOn de una hora de oriel]__ 

tac!On fué la de mayor porcentaje, siguiendo la condición de dos horas

quedando a la zaga la condición sin orientación. 

Acerca de Ja pregunta diez, se tiene lo que sigue para sendas apllc.~.: 

clones: X2 igual a 5.56 y 34.54 con ·1 y 6 grados de libertad, la signlf.!_

cancia de 0.23 y 0.00, con la asociación entre opciones de 0.13 y 0.33 -

baja y alta en cada caso. En el pretest la diferencia no fue significat.!_ -

catlva, las frecuencias se agolparon en la ignorancia de lo que eran - -
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los procesos cognoscitivos. En el postest el cambio se produce hacia

el conocimiento de los tipos de procesos. En la condición 1 (dos horas) 

en el pretest el 3.13 (1) sabia algo al respecto en el postest subió a - -

53.93 (34); la condición 2 (de una hora), en el pretest 03 (0) y en el -

postest 9. 093 (3), en la condición 3 (sin orientación) en el prestest - -

9.93 (6) y en el postest 16.663 (10). El cambio m~s notable fué en la -

condición uno • 

En la pregunta once, la X2 es Igual a 36. 78 y 38'27 respectivamen

te 8 y 10 grados de libertad, O.O de slgnlficancla, en las dos ocasiones 

30.34 y 0.35 moderada asociación entre las opciones. Por lo que la -

hipótesis nula, se rechnzn rnnto en que como en posresc. Ln descrip-

clón de lo acontecido es la siguiente: 

a). - Para la condición uno que eligieron bachillerato pretest 

36.5% (23) postest 84.13 (53) media terminal pretest --

14. 23 (9) postest 31.13 (2) capacitación para el trabajo

pretest 2 .53 (1), postest 7. 93 (5), trabajar pretest - -

l. 53 (1) postest 03 (0)1bachlllerato capacitación para el 

trabajo pretest 03 (O) postest l. 53 (l). 

b). - Para la condición dos que eligieron bachillerato pretest 

69. 63 (23) postest 51. 53 (17), media terminal pretest --

6.63 (2) postest 3.33 (1), capacitación para el trabajo -

pretest 9.93 (3) postest 18.13 (6), trabajar pretest 6.63 

(2) postest 12.43 (4) 

c). - Para la condición tres que eligieron bachillerato pretest 
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21.63 (13) postest 48.3% (29) media terminal pretest 6.6% poi!_ 

test 6. 63 (4) pos test 11. 6%(7) capacitación para el trabajo pre

test B.'!3(5) postest 10.03(6) trabajar pretest 0.3(0)1,63 (l). 

Considerando en forma global, el hecho de que hallan ya considerado -

una elecciOn ocupncional se tiene lo que a continuación se describe: 

a). - Los alumnos de la condic!Cm l. en el pretest fueron 53.9% (34) 

y en ei postest 96.53 (61). 

b). - Los alumnos de la condición 2 en el pretest fueron fueron 90. 93 

30% y en el pos test 84. 843 (28) 

c). - Los alumnos de la condición 3, en el prestest fueron 36.6% -

(22) y en el postest 7t 63 (43) 

Asr pues, lo condlciOn l es en lo que un mayor porcentaje hab!>t elegi- -

do ya ocupación en el postest. 

Sobre la pregunta doce, los resultados han sido los que se indican -

en sendas aplicaciones: 7 .04, y 57. 78 de la X2 grados de libertad en -

ambas, 0.02 y 0.00 de signUicancia respectivamente y 0.21, 0.60 y -

moderada asociación entre las opciones. Hay diferencias significatl- -

vas en las dos aplicaciones, por lo que se rechazo la hipótesis nula. -

Para una mayor claridad de lo acontecido se describe lo que paso en -

el precest y postest acerca de la informnciOn que cenran sobre los re-

qulsitos de ingreso a instituciones educativas: 

Condiclbn 1 

Condición 2 

Condición 3 

_!'RESTES~ 

14.2% (9) 

6.063 (2) 

l.63 (i) 

POSTEST 

84.1% (53) 

84. ~3 (28) 

23.3% (14) 
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Los sujetos que ten!an mayor lnformac!On en el pretest eran los que 

contaban con dos horas y los de menor i nformaclOn los que no tenlan -

orienta c!On. 

En el postest los sujetos de las condiciones uno y dos tuvieron la -

misma proporc!On muy superior a los que no tuvieron orlentaciOn, cu

ya lnformac!On acerca de las escuelas, fué m!nima en las dos sima- -

clones. 

La condic!On de una hora en proporción fue la que incremento sensJc 

ble mente su lnformac!On. 

En la pregunto trece, los datos emanados de lo tablo son los que se 

señalan, para la X2 3. 80 y 38.17, los grados de libertad fueron 2 para 

ambos, la slgnlflcancla 0.14 y 0.00, la asoclac!On entre opciones se-

gOn la V de cramer, 0.15 y 0.49 siendo una baja y la otra moderada.

Por lo que se acepta la hipOtesls nula en el pretest y se rechaza en el

postest. 

En esta ocasión en que se explora que tanto recurren los alumnos -

a fuentes de informac!On de tipo escolar los resultados se distribuye

ron como sigue: 

CondlciOn 1 

CondiciOn 2 

Condlc!On 3 

PRESTEST 

12-63 (8) 

12.1 % (4) 

3.3 3 (2) 

POSTEST 

82.5 3 (52) 

81. l fo (27) 

33. 3 (20) 

Como se evidencia en el pretest una m!nlmo proporc!On habla recu

rrido a buscar lnformac!On, sin embargo las dos condiciones que est~ 



r!an en tratamiento superan a la ~ue no lo tendrla. En el postest aun

que hay una elevaclCm de la proporciOn anterior, las diferencias son -

con mucho rnns significativos sobre todo las condiciones con orientn--

ciOn respecto a lo que no tuvo. 

Ln siguiente pregunta, que viene siendo la 14, arroja los resultados 

que se anotan: 2.85 y 14.92 de X2 en pre y postest respectivamente, 4 

grados de libertad para los dos movimientos y 0.58 y 0.00 de slgnifl-

cancla en cada caso, asf mismo, la asoclaclOn entre opciones resulto 

ser 0.09 y 0.21 baja en ambas. Por lo que en el pretest se acepta la -

hlpOtesis nula )'en el postest se rechaza, Sin embargo, se puede notar 

que la actividad de entrevistar a personas que ejerzan especialldades -

técnicas es poco favorecido por los alumnos, no importando la condl-

clOn de lnvestlgaciOn en que estén, probablemente esto esté en fun- -

clOn del porcentaje Clnlco que les Interesan, estas especialldades. 

Ln dlstribuciOn de las frecuencias se di!'.> como sigue: 

~!:.. 

12.63 (8) 

9.93 (3) 

CondiclOn 1 

Condlc!On 2 

Condlcil'.>n 3 

PRETE_g_ 

4.7%@> 

13. 3% (4) 

10.03 (6) 33.3 % (11) 

Las condiciones uno y tres fueron )as que incrementaron sus en-

trevistas a cécnicos. 

En la pregunta 15, los resultados son tanto para pretest como para 

postest: 2X Igual n 3. 05 y 9. 46, 4 y 8 grados de libertad, O. 54 y O. 30 

de slgnlflcanc!J, cor. una nsoclac!On entre opción de O. 09 y 0.17 sien--



106 

do baja en las dos. Se ve claramente que solo una minorra ha localiza

do infonnaciOn sobre campo laboral de las especialidades t!cnlcas. En 

las dos apllcaciones, las hipOtesis Gnicas de aceptar no hay diferen -

cias slgnlflcaclvas entre las condiciones ni antes ni despul!s del trata- -

miento. 

En la prcgunca 16, se tiene lo siguiente: la X2 en prestest es l. 54 -

y en postest 12. OS..crn2 grados de libertad, en cuanto a signlflcancia -

0.46 y 0.00 la asociaciOn entre opciones es en cada caso 0.09 y 0.27, 

baja en ambas. Asf pues, se acepta la hipOtesis nula en el pretest y -

se rechaza en el postest, por encontrar diferencias slgnlflcaclvas. En 

esca cuesciOn, en que se indaga sobre la informaciOn que tienen los - -

alumnos ncérca de la documentaciOn necesaria para trabajar, se pro-

cede a exponer las frecuencias de las respuestas: 

Condlc!On 1 

Condic!On 2 

CondiciOn 3 

P.RETEST 

19.043 (12) 

27 .23 (9) 

16. 63 (10) 

~ 

98.43 (62) 

100.0 3 (33) 

85.0 3 (51) 

En la primera aplicaciOn, los alumnos de la condic!On 2 contaban -

con mns lnformaclOn que los dos restantes. En la segunda apl!cacl6n, 

prevalec!O el mismo orden, aunque con mayores frecuencias, la con

dlcl011 1 fue la que de acuerdo a su pretest mejoro mas ampliamente, 

faltdndole solo un sujeto para tener la toralldad que logro la candi - -

c!On 2. 

Siguiendo con la pregunta 17, se tiene lo que sigue, la X2 en el --
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pretest fue 2, 82 y en el postest 44. 88, con dos grados de libertad, Ja -

signiflcancia de 0.24 y 0.00 In asociación entre opciones, de 0.13 y - -

0.53, bnja y moderada en el orden acostumbrado. Por Jo que en el pr'=

test se acepta Ja hipótesis nula y por el contrario en el postest se re-

chazn por encontrar diferencias signlftcatlvas en Ja !nformac!On sobre 

a reas o fam!llas de ocupaciones. 

Los datos se presentan a continuac!On: 

Condición 1 

Condición 2 

Condición 3 

~ 

14. 73 (3) 

3.03 (1) 

03 (O) 

POSTEST 

96.83 (61) 

78. 73 (26) 

43.33 (26) 

Los sujetos de la cond!c!On uno, en ambas circunstancias fueron lss 

mas elevadas, siguiendo la condición 2 y por Oltlmo la 3. 

La Información se !ncremetO en todas las condiciones. 

A continuación la pregunta 18, cuenta con los resultados que se -

transcriben en la tabla X2 para prescest 19.69 y para poscest 22.48, -

con diez grados de libertad y sign!flcancla de 0.03 y 0.01, la asocia-

c!ón entre variables es de 0.25 y 0.26 baja en ambas. Se rechazan - -

las hipótesis nula por haber diferencias significativas entre las condi

ciones acerca de la segurldas en relación a su elección ocupacional. 

A continuación se reseñan las diferencias anees y después para ·

cada condición. 
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CONl?~CION l. 

PRETEST POSTEST 

'OPCIONES 

muy seguro ,:j "] seguro 34.9% 2Q 90.4% 

regular 11 16 

poco seguro 

l~] : J 25.5% 12.6% 
Inseguro 

CONDIClON 2. 

PRESTEST POSTEST 

muy seguro 41 3 \ 
1 

seguro 5J 57.53 1 r 12.13 

regular 10 14 1 

poco seguro 2/ 4' 
36.33 ! 24.2% , 1 

Inseguro 10; 4' 1 

CONDICION 3. 

PRETEST POSTES!.. 

muy seguro 4) 

;J "'' seguro :; 33.33 

regular w 
poco Inseguro 9) 

: J 18.33 
14 t 38.33 

Inseguro 

Por una parte se nota que solo en la condición 3 en el prestest la -

Inseguridad rebasaba a la seguridad, sltuac!On que en las demás con-
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dlción 3 en el prest Ja inseguridad rebasaba a Ja seguridad, situación 

que en las demtls condiciones y apllcaciones prevaleció aunque en pr~ 

porciones diferentes Jos porcentajes más altos en fUnclón de la tende_!! 

cla habfa la seguridad. 

Por otra parte, Ja condición uno, Incrementó proporcionalmente un 

mayor grado de seguridad que las otras dos condiciones. 

Los grupos de Ja condición 2, aunque tendieron al Incremento, no

fue tan superior a Ja condición 3. 

La pregunta 19, tiene los resultados siguientes: X2 en el pretest --

5.0.5 en el postest 20.U, grados de libertad 4 y 6 como corresponde, -

slgnlflcaclón de O. 28 y O. o.o. asociación entre opciones 0.12 y O. 25, -

baja en los dos. 

La hipótesis nula en el pretest se acepta y en el postest se recha

za por encontrar diferencias significativas entre las condiciones en -

cuanto a alternativas ocupacionales previstas en caso de no obte--

ner la principal. 

La descripción de Jos datos es Ja siguiente: 

CondlciOn; 1 

Condición 2 

Condición 3 

PRE TEST 

20.6% (13) 

33.3% (11) 

26.63 (16) 

.!'.QSTEST 

65 ·0% (41) 

72. 7 % (24) 

36.6% (22) 

La condici6n dos tanto antes como después del tratamiento conta

ron con más alternativas previstas, tomando en cuenta el porcentaje 

del pretest, la condición uno tuvo un Incremento mayor que las con--
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diclones restantes. Quedando con un porcentaje visiblemente menor a 

la condición 3. Aunque en las tres condiciones aumento la frecuencia. 

El siguiente cruce del programa fue acerca de las DIFERENCIAS DE -

RESPUESTA, EN FUNCION DE CADA GRUPO ACADEMICO PARTICI--

PANTE, para determinar en que medida contribuyen a los resultados -

por condlc!On, asr pues, se describe Inicialmente los datos en el pre--

test entre grupo y paralelamente los del postest entre grupo. Como se 

ha venido haciendo, se presenta en primer término la concentraclOn -

de datos en tabla y posteriormente la descrlpc!On y el annlisls. 

PROGRAMA 2 CUADR03 

PRETEST POSTEST 

Preg. X2 GL o<. V CRAMER X2 GL <><:::. V CRAMER 

1 7.97 10 0.63 O.IS s. 74 10 O.SS 0.16 
2 13.S9 lS O.SS 0.17 33.9S 2S 0.10 0.20 
3 23.24 10 O.DO 0.27 11.04 10 0.3S 0.18 
4 39.21 10 O.DO 0.3S S.08 s 0.40 0.18 
s 47.6S 10 º·ºº 0.39 :s. 74 s 0.11 0.23 
6 13.06 10 0.22 0.20 '27-77 lS 0.02 0.24 
7 26.71 10 O.DO O.lS 64.38 10 0.00 0.4S 
8 3.61 s 0.60 0.13 146.42 lS 0.00 O.SS 
9 2.9S s. o. 70 0.17 139.06 lS 0.00 0.54 
ID 9.19 10 O.SI 0.31 48.99 lS O.DO 0.32 
11 .63. 72 20 O.DO 0.22 SS.OS 2S º·ºº 0.27 
12 12.63 s 0.02 0.28 .SS.03 5 O.DO 0.60 
13 4.89 s 0.42 0.17 38.70 5 O.DO 0.49 
14 22.07 10 O.DI 0.26 30.90 10 0.00 0.31 
15 10.86 10 0.36 0.18 28.64 20 0.09 0.21 
16 15.80 5 º·ºº 14.09 5 0.01 0.30 
17 8.59 5 0.12 57.95 5 0.00 0.60 
18 41.80 25 O.DI 0.23 41.00 25 0.02 0.22 
19 9.98 10 0.44 0.17 26.80 15 0.03 0.23 



111 

En la pregunta l se tienen los datos siguientes: x2 = 7. 97 en el pretest y -

s. 74 postest, con 10 grados de libertad en los dos casos, en cuanto a la -

slgnlflcancla 0.63 y 0.55, In V de cramer O.IS y 0.16, de donde la hlpOte

sls nula se acepta, puesto que no hay diferencias significativas ni antes ni 

despues del tratamiento, siendo la asoclac!On entre variables baja. Asf 

pues, existe un acuerdo casi total en todos los grupos respecto considerar 

la elecc!On ocupacional como una actividad Importante. 

En la pregunta 2, el 93. 63 (146) de los alumnos estuvieron de acuerdo en 

que es el sujeto mismo el responsable de su elecc!Cm ocupacional, en el -

pretest, ya que en el postest el 85. 33 (133) vuelven a Incidir en su misma 

respuesta, pero hay ahora un 10.33 (16) que están Incluyendo a los padres 

en esta responsabilidad. Remltll!ndose a la prueba de slgnlflcancla se tie

ne que dll un resultado de 13.59 y 33.95 con 15 y 25 grados de libertad, lo 

que un nivel significativo de O.SS y 0.10, para pretest y retest, por lo que 

la hlpOtesls nula es aceptada, indicando que no hay diferencias relevantes, 

entre las respuestas, de los grupos lo que es respaldado por la prueba de 

asociación (V de cramer) que dá un resultado de 0.17 y 0.20, baja en los -

dos casos. 

La pregunta 3, arroja un 77. 63 (121) de sujetos que consideran el conocl-

mlento de oportunidades escolares y laborales como Importantes en la ele~ 

clOn ocupacional, en caso del pretest, y en el postest fue el 78. 23 (122) -

que opinó de Igual forma. Ya analizando por grupos, se observa que en el 

pretest si se encuentran diferencias significativas y sobre todo en los gru· 

pos de la condlc!On 2 y 3 se tiene un grupo de cada uno, cuya opln!On se • 
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encuentra mAs dividida en el de la 2 es el grupo F y en el de la 3 el grupo 

D, en la condlc!On uno los grupos Integrantes casr en su mayor!a fueron -

coincidiendo, asr en este primer momento los datos que ee tienen son X2 

igual a 23, 23 con 10 grados de libertad, signlflcancla de O. 00 y con una -

asoclaclOn entre opciones de 0.27 que es baja. En el postest la situación 

varra pues al hacer mds constante su respuesta se tiene un X2 de 11. 04 con 

10 grados de libertad, O. 35 de signiflcancia, que apoya el aceptar la hipo-

tesis ~ula, pues las diferencias entre grupos no son significativas, lo cual 

es respaldado por una baja asoclac!On entre las opciones que en este caso 

es de O.IB. 

Pregunta 4, coincidentemente con la anterior en el pretest, se rechnzn la 

hipótesis nula y en el post~ se acepta, los datos que determinan tales a~ 

clones son eil el pretest X2 = 39. 21, con 10 grados de libertad y una signi-

flcancla de 0.00 con una moderada asociaclOn entre opciones de 0.35, en 

el postest X2= 5.08, con 5 grados de libertad, una signlflcancla de 0.40 y 

una baja asoclaclOn entre opciones. 

La de.scrlpclOn es la siguiente, tomando en cuenta la respuesta afirmativa 

de que el autoconocimiento facilita la elección de ocupac!On: 

GRUPOS 

A 
B 
D 
e 
F 
G 

free. aba. 
30 
13 
14 
18 

2 
7 

PRE TEST 
free. re!. 

88.2 
44.8 
56 
51.4 
14.2 
36.8 

POSttST 
free. abs-:--rrec. re!. 

33 97 .05 
25 86.2 
23 92 
32 91.4 
14 100 
16 84.2 

Todos los grupos aumentaron sus frecuencias en la segunda apllcaclOn. En 
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el pretest, el grupo A (que forma parte de la condlcll'.>n 1), era en el que -

los sujetos ya estaban de acuerdo con respecto a los demAs grupos, es por 

el contrario el grupo F (que forma parte de la condicil'.>n 2) Inicialmente, 

los alumnos el conocimiento de sus capacidades y llmltaclones no lo cons_! 

deraban Importante para su eleccll'.>n, esta Oltlma postura es la que de - -

acuerdo a la experiencia es la que comunmente se da.. 

En el postest, el grupo F cambia radicalmente pues la totalldad de sus In

tegrantes reconocían la imporcancla de su autoconocimiento, el grupo A es 

el que sigue en éste orden, es notable como los grupos sin orlentacll'.>n tie

nen un cambio Importante y los grupos B y G participantes en la primera y 

segunda condlcll'.>n son en los que se opero un cambio menor. 

Siguiendo con la pregunta 5, los datos son los que se apuntan, X2 Igual a 

47. 65, con 10 grados de libertad, slgnlflcancla de O. 00, como moderada -

considerac!On entre las de 0.39, en el postest, la X2 es B. 74, con 5 gra-

dos de libertad, slgnlflcancla de O. ll, asoclacll'.m de variables de O. 23 que 

viene siendo baja. Lo que por una parte en el pretest rechaza la hlpl'.>tesls 

nula, Indicando que si hay diferencias significativas entre los grupos en la 

consideracll'.>n de que para lograr, un lugar en Instituciones educativas y -

laborales solo basta elegirlo en el poscest sucede que no hay diferencias -

significativas en respuestas. O sea la tendencia aunque diversificada en el 

pretest se inclinaba hacia considerar cierta la aflrmacll'.>n y en el retest h~ 

bo una menor dlverslflcacll'.>n en las respuestas, pero con tendencia hacia 

considerar falsa la mlsma afirmación. Tomando en cuenta las respuestas, 

Indicando la aflrmacll'.>n como falsa a manera de comparacil'.>n, se descrl--
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ben los datos de pre y pos test. 

GRUPOS PRE TEST POSTEST 

free. abs. free. re!. free. aba. free. re!. 

A 14 41.1 33 97.5 
B 25 86.2 26 89.6 
D 4 16 20 80 
e 5 14.2 30 87.5 
F 9 64.2 10 71.4 
G 8 42.l 18 94.7 

El grupo B (condlc!On 1) en la primera apllcac!On es el que tiene la mayor 

frecuencia, el que lo sigue es el F (condlclOn 2), el menor es el C (sin --

orlentac!On). por lo que no contribuyen equltatlvnmentc en el resultado gl~ 

bal por condlclOn. En el postest el grupo A (condlclOn 1), obtuvo el mayor 

nOmero de fr~cuenclas, el G (condlc!On 2) le sigue, el grupo Fes en el que 

se opera el cambio menor, por lo que respecta a los grupos sin orlentaclOn 

ambos quedan en un puesto Intermedio, siendo, que lo que cabria expresa! 

es que fueran los que tuvieran un cambio menor que las otras dos cond_! 

clones. 

Acerca de la pregunta 6, la tabla muestra que en la primera apllcaclOn se 

acepta la h!pOtesls nula, pero en la segunda se rechaza, en func!On de los 

siguientes resultados para ambas aplicaciones X2 = 13. 06 y 27. 77, 10 y 15 

grados de libertad, slgnlflcnncla de O. 22 y 02, con baja relac!On entre las 

opciones 0.20 y 0.24 respectivamente. Para efecto de observar lo sucedi

do, se reallza el desglose siguiente, tomando en cuenta las frecuencias de 

que solo el estudiar una carrera larga se es alguien en In vida. 
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GRUPOS. PRE TEST POSTEST 

free. abs. free. re!. free. abs. free. rel. 
A 22 64. 7 33 97 .os 
B 20 68.9 28 96.55 
D 19 76 19 76 
e 17 48.5 33 94 . 2 
F 7 50 14 100 
G 11 57.8 14 73.6 

El resultado en el pretest Indica que en general los grupos tendieron a ser 

coincidentes en su respuesta. El grupo D (condlc!On 3) con el porcentaje. 

mayor en contra de la aflrmaciOn 2, los que siguieron con respuestas muy 

simllnres y los grupos de la condlc!On 2 en Oltlmo ti!rmino, el 3° C (cond_! 

clOn 3) cuenta con In proporción menor, asr lo tercera condlclOn presenta 

una postura extrCma, tanto a favor como en contra. En el postest se nota 

en dos condiciones, la 2 y la 3 que sus grupos adoptan posturas opuestas, 

lo que no sucede con la cond!clOn 1, ahora es la condlciOn 2 en la que se -

comporta mas extremamente, teniendo. el grupo F el mayor porcentaje en 

contra de la aflrmnciOn y el G el menor. 

En la pregunta 7, se dan diferencias slgnlficatlvos en las dos sltuaclones, 

ya que la X2 es 26. 71 y 64. 38, con !O grados de llbertad para los dos, la -

slgniflcancia de O. 00 también para las dos y con una asoclac!On entre op- -

clones de 0.15 (baja) y O. 45 (moderada). La reseño es la siguiente: tenlen-

do en cuenta la 1nformaci0n sobre dos o mlis ocupaciones que se relacionan 

entre sr. 

GRUPO PRE TEST POSTEST 

free. abs. free. re!. free, abs. free. re!. 
A 14 41.1 26 76.4 
B 11 37 25 86.2 
o 4 16 12 48 
e o o 2 5. 7 
F 6 42.8 11 78.5 
G 3 15. 7 6 31.5 
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En el prestest, el grupo F y A ambos tenran m!ls lnformociOn sobre la 

ocupac!Or. que se relacionan con el resto de los grupos, siendo el gru

po C el único que no supo nada ni respecto. En el postest se observa -

que los grupos B, F y A son los que tuvieron más frecuencias acerca

de ocupaciones que el resto de los grupos, siendo también el C en es

ta ocasil'.in el menor. 

Acerca de la pregunta 8, se destaca que en el pretest no hubo difere'!. 

etas significativas entre los grupos del desconocimiento acerca de in-

teres vocacional, en cambio en el postest si los hay, puesto que algu

nos grupos (los que tuvieron or!entaci6n) - desconocen con los que no-

tuvieron. 

As! se tiene que en el pretest la X2 fué de 3. 61, con 5 grados de liber

tad, signlflcancia de O. 60 y la asoclaciOn entre opciones ruede 0.13 lo 

que se traduce en baja y aqur se manifiesta la no diferencia, en el pos

test se presentaron estos datos: X2 de 146.42 con 15 grados de libertad, 

significancia de o. 00 con una moderada asociac!On entre opciones (055). 

[)escribiendo las frecuencias, se observa mejor las diferencias en la -

partic!pac!On de cada grupo: 

GRUPOS PRESTEST 
---Free. abs·,--¡;rec, res! 

A 
B 
o 
e 
F 
G 

1 
o 
o 
o 
o 
o 

2.9 
o 
o 
o 
o 
o 

Free. abs. 

5 
27 
o 
o 

14 
10 

POSTEST 
Free. re!. 

14.7 
93.1 

o 
o 

110. 
94. 7 

En el prestest es evidente la ausencia de diferencias por un desconoci

miento total del tema, en el postest, en los grupos de una hora de orientoci<'.Sn 

ee nota un nnnejode informac!On I:nstante similar, en cambio en los grupos -
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tipos de intereses vocacionales que el A. 
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En la pregunta 9, inicialmente con la anterior en el pretest se nota la ause~ 

cia de lnformac16n sobre los tipos de aptitudes vacacionales entre los gru

pos, no importando la condlcl6n, pero el postest tiene variaciones Impar-

tantea entre ellm\ asr de acuerdo con los datos ordenados se tiene en el pr~ 

test :X2 de 2. 95, con 5 grados de libertad y O, 70 de slgnlflcancla y 0.17 de 

asoclacl6n entre las opciones, por lo que se acepe a que no hay diferencias 

slgnlflcatlvas en ésta ocasión. En el postest In X2 es 139.06 con 15 grados 

de libertad y O.DO de signlflcancia con 0.54 de asoclncl6n entre opciones 

(moderada), de donde se rechaza la hipótesis nula, pue·s s'\ hay diferencias 

significativas. 

La partlclpacl6n de los grupos fue como sigue: 

GRUPOS PRE TEST POSTEST 

FREC, ABS. FREC. REL. FREC. ABS. FREC. REL, 
A o o 5 14.7 
B 1 3.4 27 93.1 
D o o o o 
e 1 2.8 o o 
F o o 14 100 
G o o 18 94. 7 

El cambio mOs Importante fue obtenido por los grupos de una hora, tam-

bién los grupos tuvieron cambio notOndose moa en el grupo B, y en 103 que 

no tuvieron oriemaciOn su situacIOn no vario. 

Para la pregunta 10, sucede algo muy semejante que en las dos anteriores. 

En el pretest no hay diferencias signlflcntlvas sobre el desconocimientos~ 

bre los diferentes procesos cognoscitivos ya el postest si se diferencia, -
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pues hay ¡rupos que incorporaron esta lnformaclOn n través del curso con 

mayor eficiencia, en comparación con los que no pnrtlclpnron en las se--

sienes, Los datos que se obtuvieron fueron para el prestest una X2 de -

9.19 con 10 grados de libertad, signlflcancia de 0.51, con moderada asoc~ 

ciOn entre opciones de O. 31 por lo que se reitera la no diferencia entre --

grupos, En el postest la X2 es 48.99, con 15 grados de libertad, signlfl--

canela de ü. 00, con moderada asociación entre opciones de O. 32, de don-

de se deduce que sf hay diferencia significativa entre grupos. 

La descripción de los sucedido en ésta pregunta es: 

GRUPO PRETEST POSTEST 

FREC. ABS. FREC. l\EL. FREC. ¡IBS. FREC. F.EL. 

A o o 23 67.6 
B 2 6.B 11 37.9 
D 2 B. 5 20. 
c 4 11.4 5 14.2 
F o o 2 14'.2 
G o o 1 5.2 

Cabe destacar en el pretest la superioridad del grupo C y en seguida de -

D que siendo grupos de Ja condición 3 superan a los dem~s. Sin embargo 

en el postest el grupo A y el B aunque deslg~ales en su participación tu--

vieron el mayor grado de frecuencia que los demi!s,quedando n la saga -

el grupo G que tuvo el menor número de frecuencias y que junto con el -

F su lnformnclOn fué mfnima. 

Continuando con la pregunta 11, en que tambl!!n hubo similitud en el ma-

nejo de información en el pretest en cuanto a In elección ocupacional - -

realizada, y diferencias en el postest. Los resultados se muestran - -

asf, en el pretest y in X2 es 63. 73 con 20 grados de libertad, signlfl- -
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concluir que no se dieran diferencias significativas entre los grupos. 

En el postest la X2 es 58.5 con 25 grados de libertad, 0.00 de slgnlfl-

canela, y una baja asociaclCm entre opciones de 0.27 por lo que en es

te caso si se dieron diferencias significativas. 

En seguida se describen los datos en virtud de las respuestas en que -

se manifestaba ya una elección ocupacional: 

~º- !'RE TEST POSTEST 

FREC. ABS. FREC. REL. FREC.ABS FREC, REL. 

A 26 76.4 33 97 .os 
B 8 27.5 28 96.55 
D 14 56. 21 84 
e 8 22.8 22 62.8 
F 12 85. 7 13 92.8 
G 18 94. 7 15 78.9 

Es notable en el pretest como los grupos F y G ya tenran vislumbrada 

una ocupación y de las otras dos condiciones un grupo de cada uno de -

ellos (A y O) tambli!n en mas frecuencias que sus asociados. 

En el postest los grupos A y B, ahora son los que manifiestan una pro

porción mas elevada que las condiciones restanres en que un grupo de 

cada uno de ellos destaca (D y F) con respecto a sus asociados. El gr~ 

po O sin orientación demuestra un grado Importante de elección y el G 

por el contrario disminuye en In segunda ocasl6n su posibilidad de - -

elección. 

La pregunta 12, muestra los datos siguientes; el pretest la X2, es 12.63 

oon 5 grados de libertad y slgnlflc:ancla 0.02 con una roja asoclacll'.n entre 
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opciones (O. 23) por lo que se puede decir que si hay diferencias s!gnlflcn~ 

vas entre los grupos participantes sln Importar su condlcH'.m. En el pos--

test la X2 es 58.3, con 5 grados de libertad, slgn!flcancin de 0.00 y una -

moderada asoc!nclOn entre opciones de O. 60, asr que en esta ocas!On las -

diferencias entre los grupos si son significativos, en virtud de la lnformn

clon que han locnllzndo respecto a las oportunidades educativas. Ahora se 

podrll ver si la elecc!On ocupacional va de acuerdo con la lnformaciOn que 

se tiene sobre ella: 

~ ~ POSTEST 

free. nbs. free. re!. free. abs. free, re!. 
A 3 8. B 29 85.2 
B 6 20.6 24 82. 7 
D o o 5 20 
c 1 2.8 9 25.7 
F 2 14.2 12 85.7 
G o o 16 84.2 

Comparando, se encuentra que el grupo G que en la pregunta anterior fue 

en el que la mnyorra de los alumnos ya habría elegido y sin embargo, en -

forma contrastante no hnbfa Investigado nada sobre ella, y asten terminas 

generales, parece ser que la elecc!On que manifestaban en el pretest car::, 

era de lnformac!On ni menos suficiente para respaldarla. En el postest los 

grupos con orlentac!On tienen un mayor respaldo a su elección con !nform!!_ 

c!On sobre ella, lo que no sucede con los grupos que no tuvieron orienta--

c!On que aunque, en esta fase hnb!an elegido no tienen !nformacH\n sufic!e~ 

te. 

Con In pregunta 13, que trota de la Influencia o consulta a fuentes de lnfor

maci{ln, se dieron los resultados siguientes en el pretest la X2 con un va-



121 

lor de 4.89, con 5 grados de llbertnd, slgnlflcancla de 0.42, baja asocia-

c!On de entre opciones (0.17) ns! que se traduce en la nula diferencia entre 

los grupos cuya tendencia es la falta de consulta a las fuentes. 

En el postest Ja X2 es 38. 70 con 5 grados de llbertad, slgnlflcancln de O. 00 

y una asoclaclOn moderada entre variables de O. 49 por lo que se evidencia 

In diferencia slgnlflcatlvn entre los grupos. 

Exponiendo las frecuencias en los dos momentos se podrá ver el respoldo 

que se dn n las dos preguntas que anteceden, anotando solo aquellos que lE_ 

dican ln recurrencln a fuentes: 

GRUPOS PRETEST POSTEST 

free. aba. free. re!. free. abs. free. re!. 
A 5 14. 7 29 85. 2 
B 3 10.3 23 79.3 
D o o 9 36 
e 2 5. 7 11 31.4 
F 2 14.2 12 85. 7 
G 2 10.5 15 78.9 

En el grupo D y F en el pretest hay una proporc!On Igual entre lo que se ha 

Investigado y las fuentes a las que se habla acudido, en los demns grupos en 

que supera la consulta a fUentes en relaclOn con la lnformac!On que se ex

plora es probable que fueran otros datos no previstos los que obtuvieron. 

En el postest el grupo A y F presentan In misma consistencia en las dos -

preguntas (12 y 13). en las que por sin orientación se nota una menor recu-

rrencia n fuentes de información, a pesar de que estn acción supera a la -

cantidad de datos que saben de lo que se les pregunta. 

En la pregunta 14, se encuentran diferencias, signlficntivns en los dos m~ 

mentas de la encuesta, acerca de entrevistar personas que ejerzan alguna 
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especialidad técnica. En el pretest y postest los dotes respectivamente son 

los que se Indican, la X2 22.07 y 30.90, con 10 grados de llbertad en am

bas, signlflcancia de O.Ol y 0.00, lo asocioclOn entre opciones es boja (0.26) 

en la primera y moderada (O. 31) en la segunda. 

Los entrevistos a t!!cnicos en ejercicio en general son pocas, debido a que 

aQn permanece lo Inquietud de realizar bachillerato en funciOn de seguir C! 

rreras superiores, no obstante se analizará en que grupos hay mds Inquie

tud en éste rcmglOn. 

GRUPO PRE TEST POSTEST 

free. abe. free. rei, free, obs. free. re!. 
A 2 5.8 3 8,8 
B 1 3.4 5 17.2 
D 5 20 4 16 
e 1 2.·s, 7 20 
F o o 1 7.1 
G 4 21 2 10,5 

Los grupos D y G decrementaron sus frecuencias, pues también cambiaron 

su interés en elegir especialidades técnicos. El grupo e que no tuvo orlen-

taclOn, tal parece que fue el grupo que mayor Interés monlfestO en éste ti

po de ocupaciones (cabe recordar que todos los grupos participaron en las 

pláticas que dieron los CETIS y CONALEP). 

La pregunta 15, estd relacionada con la anterior, explora si se ha Investi

gado donde se ejerce y cuanto se gana en las especialidades técnicas que -

les Interesan, los datos son los que describen y en el pretest la X2 es 10. 86 

con 10 grados de libertad, signlflcanclo de 0.36, osociaciOn entre opciOn -

0.18 (bajo) por lo que se decide concluir que no hay diferencias entre los -

grupos al respecto, ya en el postest los datos cambian pero no signlflcatl· 
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vnmente, la X2 es 28.64, con 20 grados de libertad, signlficnncia de 0.09, 

con una baja asociaciOn entre opciones (0.21) En las dos ocasiones la ten

dencia es a In no InvestigaciOn de estos datos. 

En la pregunta 16, se sondea la informaciOn sobre la documentnciOn necesa 

ria para trabajar, y en el pre y postest las diferencias entre los grupos son 

slgnificntivos, tal condiciOn se desprende de los datos que siguen, lo que e~ 

rresponde por el orden acostumbrado para cada apllcaciOn: la X2 ha sido -

15.80 y 14.09 con 5 grados de libertad, signiflcancia de O.DO y O.DI, el nivel 

de asocinciOn entre variables es moderada (0.3i y 0.30). Tales diferencias 

se muestran en el siguiente concentrado, en el que se romnn en cuento: solo 

las frecuencias que indican que se tiene inforrnaciOn sobre el terna: 

GRUPOS ~ETEST POSTEST 

free. aba. free. re!. free. abs. free. re!. 
A 5 14. 7 33 97.05 
B 7 21.1 29 100 
D 2 8 20 80 
e 8 22.8 31 88.5 
F o o 14 100 
G 9 47.3 19 100 

Los grupos B, F y G lograron que la totalidad de los sujetos conocieran e! 

ta lnforrnaciOn, siendo mas radical el caso del F, en general todos los gr!!_ 

pos superaron !sta informaciOn, siendo los grupos mas bajos los que no t!!_ 

vieron orlentac!On aunque realmente no es despreciable su participación. 

Como se explicó anteriormente, la pregunta 17 pretende que al ubicar el -

alumno el área a la que pertenece su elección principal yo sea lobornl o e! 

colar) tenga un mnrgen de mobilidnd en caso de que las circunstancias asr 

lo requieran, sin desviarse de sus inc1inaciones bltslcas. 
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Los datos que se encontraron son los siguientes en el pretest, la X2 es --

8.59 con 5 grados de libertad, la asociación entre opciones es baja (0.23) 

en este caso se concluye que las diferencias entre los grupos no son s!gn_! 

flcatlvas. 

En el postest la X2 es 57. 95, con 5 grados de libertad, su s!gnlflcanc!a de 

0.00 y con moderada asociación entre las opciones (O. 60) de donde se ded!!_ 

ce In existencia de diferencias s!gniflcat!vas. Ahora se describirán las fr~ 

cuencioe en virtud del conocimiento acerca de áreas ocupacionales. 

GRUPOS PRETEST POSTEST 

free. abs. free. re!. free. abs. free. re!. 
A 3 8.8 33 97.05 
B o o 28 96.55 
o o o 17 68 
e o o 9 25.7 
F o o 11 78.5 
G 1 5.2 15 78.9 

Es evidente la carencia de Información sobre áreas_,9cupacionales en el pr~ 

test, situación que cambia en el postest, sobre todo por que en los grupos 

A y B la máxima proporción que habla elegido ocupación también saben el 

área a la que pertenece, el grupo G de la condición 2, también le suced!O 

lo mismo, al F es el On!co grupo que de los que el!geron ocupación no sa

ben todos ellos n que área pertenece. En el caso de los grupos sin orient~ 

ción, la desproporción es aOn mas marcada. 

La pregunta 18, tiene que ver con el grado de seguridad que se tiene en la 

elecc!On que se ha hecho, y verificar de acuerdo a la !nformac!On que han 

obtenido los alumnos si solo el hecho de elegir ocupación le dá seguridad 

para seguirla. 

Los resultados son los que se resefian y dado que en ambos las diferencias 
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significativas se dan en el orden que se ha venido siguiendo, la X2 41.81 y 

41.0 con 25 grados de libertad, la slgnlflcancia es 0.04 y 0.02, la asocla

clOn es boja en ambos casos (O. 23 y O. 22). Se considera para un anallsls 

más preciso de lo acontecido en cada grupo, anotar la frecuencia de pre y 

postes! por cada uno, agrupando frecuencias relativas s partir de la opc!On 

de regular a muy seguro como los datos que ya Incluyen un mejor respaldo 

a su elecc!On: 

En el grupo~ 

antes después 

OPCIONES free. abs. free. re!. free. abs. free. re!. 
muy seguro 1 

J Ji} seguro 9 44.13 94.13 
regular 5 

poco seguro 4 1 
Inseguro 8 o 
En el grupo B 

antes después 
muy seguro- u I~ J seguro 27.5% 86.23 

regular 
poco seguro 1 2 
Inseguro 3 2 

En el grupo 12 
despul!s antes 

muy seguro- 1 \ 

1U seguro 2 ' 28.0% 68.0% 
regular 4 J 

poco seguro 4 5 
Inseguro 5 1 

En el grupo~ 
ames después 

muy segur_o __ u 1~] seguro 37.0J¡ 683 
regular 

poco Inseguro 5 2. 
Inseguro 5 3. 
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En el grupo _!'. 

antes 
muy segu--¡=o-- H u seguro 57.0% 

regular 
ss.03 

poco Inseguro 1 2 
Inseguro 4 o 
En el grupo 9 

ames 
muy segu--¡=o-- n H seguro 57,~% 

regular 
poco Inseguro l 2 
Inseguro 6 4 

En el pretest los grupos F y G eran los que se encontraban mas seguros • 

de su elecclOn, coincide con que fueron Jos que tenfan más alumnos ya con 

una elecciOn ocupacional pero tambil!n con la menor informac!On sobre ella. 

En el grupo B que estaba menos seguro, coincide con la proporclOn de los 

alumnos que ya habfan elegido. Los grupos sin orlentac!Cm fueron tambll!!n 

diferentes en el grado de seguridad, pero no tan marcado como entre el A 

y B. En el postest, los grupos A y B son los más seguros, los que moa alu!!' 

nos han elegido, si endo el más seguro el A. 

En los grupos de la condlclOn 2 hny una gran diferencia pues el grupo que 

sigue en seguridad es el F y el menos seguro el G. Los grupos de la candi-

clOn 3 que alcanzaron un 68% de sujetos seguros de su elecclOn, siendo ma

yor el nOmero de personas que habían elegido, aquf parece que se apoyan la 

afirmaclOn de no basta elegir para estar seguro de su elecclOn. 

La pregunta 19, pretende que al haber tenido acceso a ampllar el panorama 

ocupacional, tengan dentro de sus proyectos dos o más alternativas que en 
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un momento dado les sean Otiles al las clrcunstanclas no les permiten ubl-

carse s seguir en la primer eleccl6n escogida, evitando asr la pérdida de 

tiempo y de otros elementos mds por no haber previsto tales contingencias. 

En esta Oltlma cuestión enel¡ra:e&rose dan diferencias slgniflcatlvas en

tre los grupos, pues la mayoría no tenra otra alternativa por los menos, en 

el postest la diferencia si se produce, lo dicho es conclusión de los datos 

que se transcriben, en el pretest la X2 es 9. 98, con W grados de llbertad, 

slgnlflcancla de 0.44 y la asoclaclón entre opciones es de 0.17 (baja), en el 

postest la X2 es 26. 80, con 15 grados de llbertad, slgnlflcancls de O. 03, con 

una baja asoclacl6n entre dos opciones de O. 23. 

Las frecuencias al respecto se dieron asl: 

~ PRE TEST POSTEST 

free. abs. free. re!. free. abs. free. re!. 
A 8 23.5 20 58. 8 
B 5 17 .2 21 72.4 
D 9 36 11 44 
e 7 20 11 31.4 
F 5 35.7 11 78.5 
G 6 31.5 13 68.4 

El grupo F es el que finalmente prevee mds de una alternativa ocupacional, 

1 e sigue el grupo B, los cuales son similares en el grado de seguridad que 

tienen sus lntegran~es. 

El grupo G, que resultó ser el mAs Inseguro sigue en orden al ser el ter

cer grupo que tiene mayor porcentaje de alternativas previstas. El grupo 

A como Integrante de la condición 1 que fue el mlls seguro de su elección, 

parece ser que esto influye en el hecho de ser de los grupos con orientación 

el que menos alternarlvas ocupacionales ha considerado, por Oltlmo, la -
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condlc!On 3 contiene los porcentajes mismos en este aspecto, hasta -

donde se podría decir que se debe a no haber tenido lnformnc!On, tal -

vez con otros controles ser fa mns ev ldeme. 

El tercer cruce fué realizado para ANALIZAR LAS RESPUESTAS O~ 

DAS POR LOS ALUMNOS REGULARES E IRREGULARES EN EL PRE -

Y EN EL POSTEST, pues también se pretendía saber la lnvolucraclOn 

que tiene el alumno de acuerdo a su sltuaclOn escolar en su proceso -

de elecclOn ocupacional. Asf pues, de acuerdo a la nota planeada con 

antelaclOn de que el número varla en cada ocasiOn por que se conside

ra a los alumnos regulares (que no adeudan materias del afio anterior) 

en momentos diferentes a la presentaciOn del periodo de exl'.lmenes ex

traordinarios, la tabla de concentraclOn es la que sigue: 
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DIFERENCIAS ENT!lE ALUMNOS REGUL.ARES E lR!lEGULARES. 

PROG ROORAMA 2 CUADR04° 

PRE'TEST PO'ffEST 

PREG X2 GL c.<,. V CRAMER X2 GL e<_ V. CRAMER 

0.98 2 0.61 0.079 0.36 0.98 0.03 

2 0.99 3 0.80 0.08 1.S9 10 0.99 0.07 

3 I.33 2 O.SI 0.09 0.45 0.97 0.03 

4 2.23 2 0.32 o. Il 0.66 2 o. 71 0.06 

5 0.40 2 o. 81 0.5 0.80 2 0.66 0.07 

6 9.04 2 0.01 0.24 13. 2.5 4 O.O! 0.20 

3,.W 2 O.I6 0.1.5 4.20 4 0.37 0.11 

8 0.00 1.00 0.04 10.72 6 0.09 O.I8 

9 o.oo l.00 0.06 7 .68 6 0.26 O. lS 

10 3.49 2 0.17 0.14 16.94 6 o.oo 0.23 

11 l.52 0.82 0.09 13.28 10 o.ao 0.20 

12 o.os o. 76phl o.os 2.64 0.26 0.13 

13 0.35 0.55phi 0.07 3.21 2 0.20 0.14 

14 8.09 2 0.22 0.22 6.01 0.19 0.13 

IS o. 76 2 0.6R 0.07 5.32 o. 72 0.13 

16 3.40 0.06phI 0.16 1.94 0.37 0.11 

17 0.38 0.53phl 0.09 0.87 2 0.64 0.07 

18 6.12 5 0.29 0.19 14.RO 10 0.13 0.21 

19 1.39 2 0.49 0.09 7. 48 6 o. ?7 O.IS 
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En el prestest el nOmero de regulares fue 75.63(1IS) y 24.33 (3S)- -

irregulares en el postest S4.63 (132) regulares y 14. 73 (23)1rregulmes. 

La descripción por situación escolar a cada pregunta se realizara to -

mando en cuenta el pre y postest. 

En la pregunta 1, en la que se obtuvo en el prestest una X2 de O. 9S con 

2 grados de libertad, O. 61 de slgnlflcancla, baja asociación entre varia_ 

bles (0.07), en el postest Ja X2 es 0.36 con 4 grados de llbertad,slgn_I 

flcancla de 0.9S y 0.03 de asoclac!On entre variables (baja); debido a

le cual las diferencias entre las respuestas en cuanto a la importancia 

que tiene In eJecclOn ocupacional es muy similar, para Jos alumnos r~ 

guiares e Irregulares, ya que coinciden en que es Importante. En el -

pretest el 97. 43 (115) de alumnos regulares dieron por cierta la aflrn:!'_ 

ciOn y el IOQ3(3S) de los alumnos Irregulares también, en el postest

el 9S.43(13)) de los sujetos regulares permanecieron asr mismo cons

tantes en la misma opclOn. 

La pregunta dos, los datos de pre y postest respectivamente son los -

siguientes: la X2 de 0.99 y 1.56 con 3 y 10 grados de libertad, slgnifl

cancla de O.SO y 0.99, la asociación entre variables es O.OS y 0.07 -

baja en ambas por lo que se concluye que no existen diferencias slg-

niflcativas entre las respuestas acerca de saber en quién recae direc

tamente la responsabilidad de la elección ocupacional del alumno, -

pues como se observa coinciden en que es el sujeto mismo, el que - -

responder!! a tal compromiso, tanto ames como despul!s del trata -

miento. As! pues, el 94. 03 (lll) de los alumnos regulares tu- - -
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vieron concenso. en la misma opc!On y el 92.1% (35) de las Irregulares CO_!! 

testaron en la misma forma. 

Para la pregunta 3, se expondrán Jos datos en Ja misma forma que Ja ant;: 

rlor, para sendas aplicaciones. La X2 J. 33 y O. 45 con 2 y 4 grados de li

bertad, slgnificancia de O. 51 y O. 97, asociación entre variables de O. 09 y 

0.03, baja para ambas, concluyendose que no hay diferencias slgnlflcati-

vas entre las situaciones escolares ni antes ni después del tratamiento, -

pues coinciden en Incluir el conocimiento de oportunidades educativas pa

ra elegir con mayor certeza. En el pretest el 77 .13 (91) de regulares y el 

78. 93 (30) de irregulares contestaron asr; en el postest el 783 (103) de re

gulares y el 783 (18) de irregulares conservaron la misma opinión. 

En el caso de In pregunta 4, los datos siguiendo Ja misma t~cnica son la 

X2 2. 23 y O. 66, con 2 grados de libertad en cada una, la significancia es -

o.32 y 0.71, la aaociaciOn entre variables de O.ll y 0.06, baja en las dos, 

por lo ·que se concluye que no existen diferencias, tomando en cuenta la s_! 

tuaciOn escolar de los alumnos, ni antes ni despues del tratamiento respe.= 

to a considerar conveniente conocerse mejor a si mismo (capacidades y !! 
mitaciones) antes de elegir ocupacion. En el pretest el 56. 73 (67)de Jos 

alumnos regulares coinciden en ésta aflrmaciOn, y en desacuerdo el 38. 9% 

(46) los alumnos irregulares contestaron as! el 44. 73 (17) a favor y 52. 63 

(20). En el postest el 90. 93 (l20) de los regulares se adhieren a conside-

rar verdadera la aflrmaclOn y el 95.6% (22) de los irregulares también. 

Pregunta 5, no se dieron diferencias significativas en los alumnos regula

res e irregulares, tanto en el pre como en el postest. Al principio habra -
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unn divislOn bastante equitativo al considerar que el lograr un lugar en una 

escuela o trabajo solo estribaba en elegirlo, y en el postest combiO a casi 

una nueva respuesta, sin importar su situaciOn escolar. 

regulares 

irregulares 

PRETEST 

53.3 (63) 

55.2(21) 

F 
49.9 (49) 

41.02 (16) 

POSTEST 
---e; 

90.2 (120) 

95. 6 (22) 

F 
9.9 (12) 

4.3 (1) 

Estos datos son importantes, ya que como se ha relatado tradicionalmente 

los alumnos irregulares se mantienen al margen de esta participaciOn. 

Los datos nrrojndos del tratamiento escadrscico son los que siguen consld~ 

rondo pre y postest: X2 0.40 y O. 80 con 2 grados de libertad, slgnificancla 

de 0.81 y 0.66, In V de cromer 0.51y0.07 (moderada y baja, asociaciones 

entre opciones). 

Lo pregunta 6 presenta los datos estadfstlcos que se desprenden· de la tabla 

para ambas aplicaciones de O.O!, la asociación erare variables es de 0.24 y 

0.20 (baja). Por lo que se concluye que si existen diferencias significativas en 

las dos ocasiones. En el pretest tanto regulares como Irregulares se Incli

naron a opinar que solo a elegir una carrera superior se es alguien en la -

vida, lo mismo sucediO en el postest, pero con las diferencias que se ma! 

can: 
PRETEST 
-e-

regulares 27. 9 (33) 

Irregulares 52. 6 (20) 

F 
66.1 (78) 

86.1 (l B) 

POSTEST 

6.8 (9) 

26.5 (6) 

F 
93.1 (123) 

73.9(17) 

Cabe hacer notar que lo~ irregulares en el pretest manifestaban tendencia 

a considerar cierra la aflrmaciOn y que posteriormente cambiaron su opl-
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nlOn esto es necesario comentarlo, pues los alumnos Irregulares al no ob· 

tener su certificado de secundarla al mismo tiempo que los regulares, ha-

brla una desilusión al ver que sus aspiraciones de ingresar a una lnstltu·· 

clOn que le slrvie ra de antecedent" a las escuelas superiores, no lo Iba a 

lograr de momento, sin embargo ni tener otras posibilidades educativas P.'! 

rece ser que esta postura cambia. 

Pegunta nOrrero 7, se observan los daros siguientes: X2 de 3.59 y 4.20 con 

2 y 4 grados de libertad, slgnlflcancla de O. 16 y O. 37 con una asoclaclOff -

entre opiniones de 0.15 y O. ll (baja) por lo que concluye que no existen dlf_<: 

renclas significativas entre regulares e Irregulares acerca de Información 

sobre ocupaciones que se relacionen entre si. 

regulares 

PRETEST 
absrenclon 

72; 8 (86) 

irregulares 84. 2 (32) 

conocimiento 
27.l (32) 

15. 7 (6) 

POSTEST 
abstenclon 
32.5 (40) 

60.8 (14) 

conocimiento 
54.5 (72) 

39. l (9J 

Los alumnos manifestaron mayor Información al respecto que los irregul_I! 

res. Siruaclon que hubiera sido necesario reforzar en las Oltimas, ya que 

son los que ml!s alternativas ocupacionales necesitan tener, ya que en fun

clOn del nOmero de materias que tienen reprobadas tendrán que realizar e!! 

tudlos de capacitnclOn y /o trabajar. 

La pregunta 8, que explora la lnformaclOn sobre los tipos de Intereses voc.'! 

clonales se encuentra Jo siguiente: 

PRETEST 
abstención 

regulares 99 .1 (lll) 

Irregulares 100 (38) 

conocimiento 
.84 ( 1) 

o (o) 

POSTEST 
----¡¡¡;s¡enC:ion 

68.l (90) 

39.l (9) 

conocimiento 
39.3(52) 

60.8 (14) 
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(92), resnltándose los primeros. 

Para la pregunta ll, acerca de la opclbn post secundarla, los datos son pa-

ra pre y postest, X2 l. 52 y 13. 82, con 4 y lO grados de libertad, significa_!! 

cla de O. 82 y O. 28, baja asoclacl6n entre variables O. 09 y O. 20, en las dos 

no se encuentran diferencias significativas. 

PRE TEST POSTEST 
regulares irregulares regulares Irregulares 

Abstenciones 45. 7 (54) 42. IO (16) 

media superior 37.2 (44) 39.4 (15) 68.1(90) 34. 7 (8) 

media terminal 9.3 (11) 10.5 (4) 6.8 (8) 8.6 (2) 

capacltnclbn pa-
ro el trabajo 5.0 (6) 7 .8 (3) 8. 3 (11) 26 (6) 

trabajar 2.5 (3) .O (O) 2.2 (3) 8.6 (2) 

media sup. y 
cap. p/trabajo o. 7 (1) 

Por una parte se encuentra que en el prctest todavfa exlstlan abstenciones, 

sltuaci6n que ya no se presenta posteriormente, ya que de 54.2% (64) de r~ 

guiares y 57. 63 (22) Irregulares que manlfeataban alguna eleccl6n en el pr~ 

test, el 85. 6 (ll3) de regulares y el 78. 2 (18) de Irregulares hablan ya ele

gido. 

Por otra parte, la opción educativa a nivel medio superior sigue siendo la 

opción principal aOn en alumnos Irregulares, pero es Importante el porce!! 

taje en alumnos Irregulares que consideran ya la capacltacl6n para el trab_'.l 

jo. 

Por lo que corresponde a la lnformaclOn que tienen los alumnos sobre lnst~ 

tuclones educativas (pregunta 12), se obtuvo la siguiente: X2 de O. 08 y 2. 64 



135 

con l y 2 grados de libertad, O. 76 y O. 26 de slgnlflcancln y O. 05 y 0.13 ba

ja, asoclnclCm entre opciones pnrn cada apllcacl6n, no encontrandose dife

rencias stgnlficntivas entre los sujetos, en cunnto su situación escolar. En 

pretest coinciden en tener escasa informaclOn y en postest de haberla lncr~ 

mentado consldernblemente. 

PRE TEST 

TIENEN INFORMAClON 

regulares 8. 4 (l O) 

Irregulares 5. 2 ( 2) 

POSTEST 

TIENEN INFORMACION 

58.3 (77) 

73.9 (17) 

Enseguldn se anotaran los daros de los alumnos que hnn acudido a fuentes -

de informnciOn (pregunta 13) X2 de 0.35 y 3.21, l y 2 grados de libertad, -

slgnificancia de O. 55 y O. 20 con baja asociaclOn entre opciones de O. Oi y -

0.14, por lo que no se encuentran diferencias slgnlflcatlvas en cada nplica

c!On. Han consultado fuentes de lnformaclOn: 

PRE TEST 

regulares 10.1 (12) 

irregulares 5. 2 (2) 

POSTEST 

60. 6 (80) 

78.2 (1 B) 

Se nota el incremento entre aplicaciones y como en la anterior los lrregu

la res se han avocado a lnvestlgar mas, lo cual es algo inesperado. 

La lnformacl6n aceren de las especialidades tecnlcns (pregunta 14) tuvo los 

resultados que se anotan: X2 de 8.09 y 6.01con2y4 grados de libertad, -

signlflcancia de O.O! y 0.19 con baja asoclnci6n entre opciones de O. 22 y -

O. 13, encontrAndose que en el pretest sl se dieron dlferenclns signlflcati

vas, no asr en el postest. 
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Ce donde los resultados estad!stlcos se obtuvo Ja X2 de O. 00 y IO. 72, con 1 

y 6 grados de libertad, la s!gniflcnncia de 1.00 y O. 09,la asociación entri:.ya 

r!abks0.04 y 0.18 {baja), asr pues las diferencias no fueron signiflcativas al 

pi"lncipio se coincid!n en el desconocimiento y el postest en tener la lnform!'. 

cl6n, no obstante los Irregulares manifestaron mayor lnformncl6n que Jos -

regulares. 

En la pregunta 9, se destacó la distribución de frecuencias siguientes, en -

cuanto al conocimiento sobre clasiflcaci6n de aptitudes. 

PRE TEST 
ABSTENCIONES 

regulares 98. 3 (116) 

Irregulares !OO. 0(38) 

POSTEST 
CONOCIMIENró ABSTENCIONES CONOC. 

1.6(2) 62.1(82) 37.8(50) 

o (0) 43.4 (IO) 56.S (13) 

La X2 resulto en el pretest de O. 00 y en el postest de 7. 68, con 1 y 6 gra-

dos para cada una, slgnlficancla de J. 00 y O. 26, baja asociaclCln entre op· 

clones O. 06 y O. IS. As! que no se encontraron diferencias slgnl!lcatlvas en 

las aplicaciones. Sucediendo el mismo fenómeno que en In anterior, en pr~ 

test desconocimiento, y en postest Incremento bastante evidente siendo - -

éste mayor en los alumnos Irregulares. 

En la pregunta IO, se obtuvieron los resultados siguientes para el pre y po!'_ 

test, X2 de 3.49 y 16.94, con 2 y 6 grados de libertad, signlficancla de 0.17 

y 0.00 con la asociación de variables de 0.14 y 0.23 (baja) entre opciones. 

En el pretest no hubo diferencias significativas en el conocimiento de Jos -

tipos de procesos ccgioscitivrn ¡:ero en el postest si se dieron diferencias, 

asf pues, en el pretest el S. Olc (6) de regulares contestaron favorablemen-

te y el 5. 3% (2) de irregulares tnmbién, en el postest, los regulares 8.6% 



Han entrevlstndo 

PRETEST 

SI NO 

regulnres 5. 8 (7) 35.5 (42) 

irregulares 15. 7 (6) 50. O (19) 

POSTEST 

SI 

15.1 (20) 

8.6 (2) 

NO 

48.4 (64) 

73.9 (17) 
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En general, esta actividad no ha sldo de !meres para la mayorra de los su

jetos, sin importar su situación escolar. 

En la pregunta 15, que va relacionada con la anterior, los resultados son X2 

de O. 76 y 5.32, con 2 y B grados de libertad, slgnlflcancla de 0.68 y O. 72, 

bajn asoclacl6n entre opciones de 0.07y0,13, no encontrAndose diferencias 

significativas en ninguna apllcación y colncidlendo en la carencia de lnform~ 

clón. 

La pregunta 16 muestra los datos slgulentes X2 de 3.40 y 1.94 con 1 y 2 gra-

dos de libertad, signlficancia de 0.06 y 0.37 con baja asociación entre opcl~ 

nes de 0.16 y 0.11 por lo que se deduce que no hay diferencias algniflcatlvaa 

en ninguna aplicac!On en cuanto a Información de documentos necesarios pa

ra trabajar. 

Cuentan con lnformaclón 

PRE TEST 

regulares 16.1 (19) 

irregulares 31. 5 (12) 

POSTEST 

92.4 (122) 

100.0 (23) 

El incremento es obvio, pero es mayor en los alumnos irregulares. stcua

ci6n que es conveniente, dada la postergación de sus posibilidades de est!:!_ 

dio en lnstltuclones que requieren el certlflcado de secundarla en su perlo-
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do prOxlmo de lnscripc!On. 

Enseguida se transcribirán Jos resultados de Ja pregunta J7: X2 de 0.38 y 

O. 87 con J y 2 grados de libertad, signlflcancia de 0.53 y 0.64, con baja -

asoclaclOn entre las opciones O. 09 y O. 07; no se presentaron diferencias -

significativas entre cada apllcaclOn, coincidiendo en el pretest en la falta 

de tal conocimiento y en el posrest de al contrario. 

La pregunta 18, obtuvo para la X2 6.12 y 14.80 con 5 y 10 grados de liber

tad, signlflcancin de O. 29 y 0.13, baja orientnciOn entre opciones 0.19 y 

0.13, tampoco se encuentran diferencias significativas en el grado de se~ 

ridad ante su elecclOn ocupacional. 

PRE TEST POSTEST 

muy seguro 
seguro 
regular 
poco inseguro 

regulares irregulares regulares irregulares 

~fj 40.63 V 36.83 ~J B2.53 U52.J3 

25 JO 6 4 

Los alumnos regulares manifiestan mayor seguridad en su eJecciOn que --

los lrregularea. 

En la pregunta 19, los resultados son: X2 1.39 y 7 .48 con 2 y 6 grados de -

llbenad, significa ricia de O. 49 y O. 27, con baja asoclaclOn entre opciones de 

0.09 y 0.15 no hay diferencias significativas en pre y postest 

PRETEST POSTEST 
~ARES IRREGULAREs-RECITJLAR. IRREG. 

MAS ALTERNATIVAS 27.9% (33) 18.42 (7) 53.03 (70) 69.5 (16) 

Aumento la cantidad de alumnos que incorporaron a su expectativa otras a,! 

ternatlvas ocupacionales, cate resaltar que ya en postest los alumnos irre-

guiares tuvieron mas opciones previstas. 
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COMPARAC!ON DE LAS VARIABLES ENTRE SI, DE ACUERDO AL PRETEST 

Y POSTEST GLOBALMENTE. 

El propOslto de este cruce, ea verificar la slgniflcnncla entre las res-

puestas antes y despu~s del tratamiento, sin tomar en cuenta el tipo de con 
diclOn experimental, los datos se expresan en el cuadro siguiente: 
PROGRAMA 2 CUADROSº 

PREGUNTAS X2 OL e<. V CRAMER PHI 

0.39 4 0.99 0.011 

2 44.96 15 0.001 0.309 

3 7.50 0.11 O.IS 

4 0.59 2 o. 74 0.06 

5 1.88 0.38 0.10 

6 3.94 6 0.61 O.JI 

7 25.72 4 o.oo 0.28 

0.75 3 0.85 0.06 

9 0.24 3 0.97 0.03 

10 2.90 6 0.82 0.09 

11 43.99 20 0.001 0.26 

12 J. 82 0.17 0.13 

13 4.42 0.03 0.19 

14 11.06 0.02 0.18 

15 103.72 0.00 0.57 

16 0.00 1.00 o.oo 
17 0.46 0.49 0.10 

18 47 .67 25 o.oo 0.24 

19 7.76 6 0.25 O.IS 
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DESCRlPCION. 

En la pregunta uno, en la que se obtubo una X2 de 0.39 con 4 gra-

dos de libertad, la signlflcancla es de O,qq y con una V de cramer de

o. 011, en baja asociación entre las opciones; por lo que no hubo dife

rencias significativas entre ellas, pues en ambos momentos las res- -

puestos incidieron en que la eleccicm ocupacional es Importante. 

En la pregunta dos, la X2 obtenida ful! de 44. 96 con 15 grados de li

bertad, siendo la signlficancia de 0.001 y con 0.309 de cramer, que -

indica uno moderada asociación entre las respuestas, de donde se de

duce una diferencia significativa entre ellas, pues una dispersión ini

cial en cuanto a quil!n es responsable directo de la elecciOn, se cen-

tró finalmente en la respuesta de que es el sujeto mismo el responsa

ble. 

La pregunta tres, cuya X2 es 7. 50 con 4 grados de libertad y 0.11-

de slgnlflcancla, con una V de Cramer de 0.15, baja asociación entre 

respuestas; se Concluye la falta de signlflcancla en ellas, ya que en -

ambas aplicaciones la respuesta fu! afirmativa ni considerar necesa

rio el corocl»llmiento de oportunidades escolares y laborales para el~ 

glr mejor. 

En la pregunta cuatro, la X2 es O. 59 con 2 grados de libertad y O. 74 

de signlflcancia, con una asociación entre variables de O. 06 que resu.! 

ta baja; asr pues no existe diferencia significativa en las respuestas, -

pues tambil!n hubo coicldencla al considerar cierta la aflrmuci6n de -

que es necesario conocerse mejor para elegir. 



La pregunta que sigue es Ja cinco, y se tiene una X2 de J. BB, con 

2 grados de libertad O. 38 de signlflcancln y 0.10 de asociación entre -

respuestas, hecho que conforma que no hay diferencias significativas 

entre respuestas. 
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No obstante que hubo Incremento este no fue suficientemente signi~ 

cativo, en cuanco a que solo basta elegir paro alcanzar el lugar desea

do. 

La pregunta seis, tiene 3.94 de X2, con 6 grados de libertad 0.61 de 

signlflcsncla y una baja asociación entre respuestas de O.Ji. Aquf tam

bién existieron diferencias positivas, mns no significativas, pues en~ 

neral consideran que solo al estudlnr una carrera larga se es alguien. 

La siete, obtuvo Jos valores sigule ntes: X2 de 25. 72, con 4 grados

de libertad O.DO de slgnlflcancia, 0.28 de V cramer. La diferencia -

de respuestas se hlzo patente en forma signlflcatlva, hacla el lncre-

mento de lnformacl6n acerca de las areas ocupacionales. 

La ocho, resultó con Jos siguientes valores: O. 75 de X2, 3 grados -

de libertad, O. 85 de slgnlflcancla y una baja asoclacl6n entre respues

tas de O. 06. Aunque se mostraron diferencias en cuanto al incremen

tar la Información sobre los Intereses vocacionales, ~sto no fué rufl

clentemente slgnlflcstlva. 

La nueve, tlene una X2 de O. 24, con 3 grados de libertad O. 97 de -

slgnlflcancin y una asoclacl6n baja entre respuesta de O. 03, Igual que

la anterior, a pesar de haber hnbldo cambios favorables hacla el cono

cimiento de las aptitudes, éste no fué slgnlflcntlvo. 
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La pregunta siguiente diez, tiene una X2 de 2. 90 con 6 grados de li

bertad, O. 82 de signiflcancla y una baja asoclnclOn entre las respues

tas de 0.09. Lo que decide que no hubieran diferencias significativas

en el incremento de lnformac!On, aunque éste fue dado. 

La pregunta once, tiene una X2 de 43.99, con 20 grados de libertad 

y O. 001 de s!gnlficancia y O. 26 de asociación entre las respuestas, lo 

que hace concluir que si hubo diferencias significativas entre ellas, ya 

que en el postest ya ha'h!an elegido el tipo de institución que habrfan -

de seguir, siendo la enseíl.nnza media superior la mOs cotizada, luego 

la enseñanza media terminal. 

Por lo que atañe a la doce, la X2 resulto de l. 82 con un grado de li

bertad de 0.17 de s!gnificanc!a, la asociación entre variables fué de -

0.13, baja. Lo que indica que la Informac!On sobre datos de Inst!tuc!~ 

nes educativAs no ful! suficientemente significativa al final del curso. 

A contlnuac!On, en la trece, la X2 es de 4. 42, con un grado de libe_!: 

tad, O. 03 de s!gnificanc!a y una asociaciOn baja entre respuestas de -

0.19, lo que refleja una diferencia significativa en la recu¡:-rencltk a

mas fuentes de !nformac!On. 

Siguiendo con la !4, la X2 equivale a 11.06, con 4 grados de liber

tad y 0.02 de slgniflcanc!a, con una asoclaclOn baja entre respuestas-

0.18. indicando que sr hubieron diferencias significativas en cuanto a

entrevistas a personas con especialidades técnicas. 

La pregunta !5, la X2 es 103. 72 con 8 grados de libertad y slgnifl-

cancla de O. 00, con una asoc!aciOn entre variable de O. 57. Lo que d_!; 
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duce una diferencia signlflcatlva en cuanto a la lnformaci6n sobre es~ 

clalldades técnicas. 

l:.a 16, tuvo O.DO de X2, un grado de libertad, y 1.00 de signlficancla, 

O. 00 de asociaciones de variables. Por lo que no hubo diferencia siga_! 

ficativa respecto a la información sobre documentos necesarios para-

trabajar. 

La 17 obtubo los resultados siguientes: X2 de 0.46, un grado de 11--

bertnd, 0.49 de signlflcnncla y 0.10 de asoclnclOn entre respuesta, lo 

que lleva o concluir que no hubo diferencia significativa en el conocl-

miento de las (lreas ocupacionales. 

En la pregunta 18, la X2 fue de 47. 67, con 25 grados de libertad, - -

O.DO de slgniflcnncia y 0.24 de nsoclnciOn entre las respuestas, que -

resulta baja. Se desprende que sr hubo diferencias significativas, en -

cuanto a la seguridad de su elecclOn, siendo ésta mayor en el postest, 

En la Oltima pregunto In 19, se dieron los datos que en seguida se -

describen: X2 Igual a 7. 76 con 6 grados de libertad, O. 25 de significa!! 

cla, las asociaciones de respuestas es baja, (0.15). Aunque se opero 

un cambio evidente en contar al final con otras alternativas ocupaclon.'!_ 

les, éste no logro ser slgnlflcatlvo. 
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PROGRAMA 2 CUADRO 6° 

COMPARAC!ON DE RESPUESTAS DE PRE-TEST Y POS-TEST EN LA CO!::! 

D!C!ON EXPERIMENTAL l (dos horas semanarias ) 

Este cruce tiene como propósito determinar el grado de signlflcancia -

antes y después del curso; los datos se describen en lo tablo siguiente: 

PREGUNTAS X2 GL o<. V CRAMER 

2 0.71 9 0.99 0.06 

3 S.7S 2 o.os 0.30 

4 0.23 2 0.88 0.06 

5 O.SS o. 75 0.09 

6 5.16 2 0.07 0.28 

7 7. 7S 0.10 0.24 

8 1.04 3 0.78 o. 12 

9 l. 6S 3 0.64 o. 16 

10 0.86 3 0.83 o. 11 

11 40.68 16 º·ºº 0.40 

12 0.00 1.00 o.os 

13 0.79 0.37 o. 17 

14 J. 38 0.84 o. 10 

15 31.31 6 º·ºº 0.49 

16 0.00 1.00 o.os 

17 0.00 1.00 0.04 

18 32.S3 25 o .14 0.32 

19 2.37 6 0.88 o .13 



DESCR!PCION 

En este caso, la pregunta uno, no se reportan resultados, debido a

la concencraciOn de respuestas, que no permitió de acuerdo a las ca-

racterísticas de Ja prueba estad!stlca empleada, conformar las celdi

llas de 2 X 2 minlmas necesarias, en este caso, puesto que prevale-

el() Ja misma respuestas en ambas aplicaciones. 

En la pregunta dos, la X2 es O. 71, con 9 grados de libertad de slgn_! 

ficancla, una baja asoclaci.'.>n entre las respuestas, pues de 0.06. Ce

donde se deduce que no se presentaron diferencias significativas en - -

cuanto a qul~n es el responsable de la elecc!On ocupacional, 

En la pregunta tres, se tiene Ja X2 de 5. 75, con 2 grados de liber-

tad, y O. 05 de significancia, con una moderada asoclaciOn entre res ·

puestas. LssEdfferencias resultaron ser significativas en cuanto que -

en el postest hay una Incidencia al considerar que es importante cono

cer las oportunidades educativas y laborales. 
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La pregunta siguiente que es Ja cuatro, tiene Ja X2 un valor de 0.23, 

con 2 grados de libertad, O. 88 de slgnlflcancla, O. 06 de asoclac!Cin e!! 

tre respuestas (baja). Por Jo que no existen diferencias significativas 

en la trascendencia de tener un mejor conocimiento de sf mismos, a -

pesar de que fué reconsiderada en mayor medida en el postest esta l_f! 

formaciOn. 

Por Jo que ataíle a Ja pregunta cinco, Ja X2 tiene un valor de 0.55, -

con 2 grados de libertad O. 75 de slgnificancla y una baja asociac!On e!! 

tre respuestas de O. 09. De tal forma que las diferencias entre las re!"_ 



puestas de O. 09. De cal forma que las dlferenclas entre las respuestas 

antes y después, no resultaron ser significativas, en cuanto a la ins-

trumentaclOn de la elección, no obstante haberse incrementado este

tlpo de respuesta. 
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La siguiente respuesta que es la sets, la X2 es de 5.16, con 2 gra-

dos de libertad, o. 07 de slgnlflcancla y O. 2B una baja asoclac!On entre 

respuestas. Nuevamente el incremento en la respuescn en el postest, -

al considerar falso que solo estudiando una carrera larga se es alguien 

en Ja vida, se evidencln, no siendo signlficntlva ésta diferencia. 

La pregunta que precede es la siete, en Ja que el valor de X2 es -

7.75, con4 grados de libertad, O.lOde slgnlflcancla y una baja aso-

claclOn entre respuestas de 0.24, Aqul las diferencias son menos evi

dentes que la anterior, sin embargo las hubo en direcciOn positiva, al 

contar con mayor información de ocupaclones que se relacionan entre

s!, aOn no resultando slgnlflcaclva. 

En el caso de Ja pregunta ocho, Ja X2 es de l. 04, con 3 grados de -

libertad, O. 7B de slgnlflcancla 7 0.12 de asoclaclOn entre respuestas

(baja). En este caso estos grupos incrementaron su información noto

riamente, más que 1 las otras dos condiciones experimentales, sin am 

bargo no fu! suficiente para ser significante. 

En la que sigue que es la nueve, el valor de X2 fué de l. 65, con 3 -

grados de libertad, O. 64 de signlficancia y 0.16 baja asoclaclCm entre 

respuestas. Aun que también en esta misma condlclOn experlméntal- · 

se naco un mayor conocl miento sobre las nptltudes vocnclonalcs no - -
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logró ser significativo el cambio. 

Siguiendo adelante con la pregtrta diez, la descripción es X2 con O. 86, 

3 grados de libertad 0.11 baja asociación entre respuestas y slgnlflcan

cla de O. 83: Los alumnos de esta condición experimental obtuvieron la

mris alta tasa de respuestas, lo que Indica que ya en postes!, manlfest!. 

han algún conocimiento sobre procesos Intelectuales del pretest, pero

estadfstlcamente no es significativo el cambio. 

En la cuestl6n once, la X2 es iguul a 40.68, contenle ndo 16 grados

de libertad, y 0.00 de signlflcancla, la asociación entre respuestas es

moderada (0.40) proporcionalmente, se tuvo el mayor Incremento de -

alumnos que manifestaron una elección en el postest, resultó ser sufi 

ciente para ser significativo. 

En cuanto a la cuestión doce, los valores estadfsticos con X2 de - - -

0.00, con un grado de libertad, slgnlflcancla de 1.00 y 0.05, baja aso

ciación entre respuesta. lknota que aunque respecto a las dem6s con

diciones, fueron estos alumnos los que tuvieron mi!s Información so-

bre requisitos de ingreso a las escuelas, ~ata no fue significativa. 

Por lo que ataHe a la pregunta trece, los datos son: X2 Igual a O. 79, 

con un grado de libertad, O. 37 de signlflcancla, 0.17 baja aaoclaclón -

entre las respuestas, el incremento en In recurrencla fue mayor en -

esta condición experimental, pero no fue significativa. 

A contlnuaci6n la pregunta catorce, obtuvo para X2 l. 38, 4 grados -

de libertad O. 84 de sign!flcanc!a y 0.10 baja asociación entre las res-

puestas. Las entrevistas a técnicos, no fueron definitivamente signifl-
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cnrlvas, pues el Incremento fue muy leve. 

La pregunta quince, cuenta con los datos siguientes: X2 Igual a 31. 31, 

con 6 grados de libertad 0.00 de slgnlflcancia, 0.49 de nsociacJOn en-

tre las respuestas, por lo que el Incremento sobre la lnformaclOn de -

Ja proyección laboral de las especlalldades técnicas, en esta ocaclOn

es significativa. 

La pregunta dleclsels, tuvo 0.00 de X2, con un grado de llbertad, --

1.00 de slgnlflcnncln y baja asoclaclOn entre respuestas de O.OS. En -

estn preguntn el 98. 4% de los alumnos ya contaba con ln informacl6n

acerca de los requisitos necesarios pnru trabajar, pero aún nsr no -

resulto significante el cambio. 

En In pregunta diecisiete, la X2 es O. 00, con un grado de llbertad, 

1.00 de slgnlflcancla y 0.04 baja asocinc!On entre respuestas. 

En esta condlclOn experimental se elevo la lnformaclOn en mayar -

medida que las anteriores, sin embargo, tampoco fue significativa la 

lnformaclOn sobre las drena ocupacionales. 

La dieciocho, tiene para X2 32.53, con 25 grados de libertad, 0.14-

de slgnlflC!lnclny 0.32 una moderada asoclaclOn entre respuestas. De 

un 34. 9% que se encontraban con cierro grado de seguridad en su ele~ 

c!On, se elevC> en el postest al 90. 43 lo cual de acuerdo con las estlm~ 

clones estnd!stlcas, no es significativo. 

La diecinueve con 2. 37 para X2, con 6 grados de libertad, y O. 88-

de slgnlflcancla, la asoclaclOn entre respuestas es de 0.13. La can-

tidad de alumnos que mencionaron tener otras alternativas ocupaclonl!_ 

les, no fue significativa. 
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PROGRAMA 2 CUADRO 7 

COMPARAC!ON DE RESPUESTAS DE LA CONDIC!ON DOS (una hora de - -

orlentac!On), pre-post-test. 

PREGUNTAS X2 GL .,,.,(, V CRAMER 

2 1.34 0.24 0.46 

3 2.01 0.36 0.24 

4 2.60 2 0.27 0.28 

5 0.005 0.94 0.09 

6 0.83 2 0.65 O.IS 

7 7. 11 2 0.13 0.32 

8 

9 

10 

11 32.52 16 0.008 0.49 

12 0.00 1.00 0.10 

13 0.09 o. 75 0.17 

14 12.15 4 o. 01 0.42 

15 40.40 8 0.00 0.78 

16 

17 O.DO 1.00 0.09 

18 34.88 25 0.09 0.45 

19 2.88 4 0.57 0.20 
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DESCR!PCION 

En las cuestiones 1, 8, 9, 10, y 16, debido a que las respuestas se

cemraron excl1Jsivamente en una alternativo, no se dieron las candi- -

clones que se establecen para la X2, en la que debe de haber mfnlmo -

de 2 X 2 para establecer las comparaciones correspondientes. 

La pregunta dos, tiene para X2 l. 34, con grado de libertad, O. 24 de 

slgnlflcancln y 0.46 de asoclacl6n entre variables. Definitivamente no 

hubo diferencias significativas entre las respuestas. 

Para la pregunta tres, la X2 es 2.01, con 2 grados de libertad, 0.36 

de slgnlflcancia y 0.24 en cuanto a In asoclnciCm de respuestas, resul

tando no significativos los cambios habidos en ésta. 

En la pregunta cuatro, la X2 es 2. 60, con 2 grados de llbertad, O. 26 

en cuanto slgniflcancia y 0"28 de asociaci6n moderada entre respuestas. 

Encontrando nuevamemte cambios no significativos. 

La pregunta cinco, se tiene la X2 de O. 005, con un grado de libertad, 

O. 94 de slgnlflcancla y O. 09 de asoclacl6n baja entre respuestas. En -

esta cuestl6n los cambios fueron tan escuetos que no resultaron slg- -

nlflcattvos. 

La pregunta seis, cuya X2 es de O. 83, con 2 grados de libertad, - -

O. 65 de signiflcancia y 0.15 asociaclOn baja entre respuestas. Datos

que no hacen significativo el cambio de opiniOn, acerca de que solo al

estudiar una carrera larga se es alguien en la vida. 

Para la siete, X2 es 7 .11, con 4 grados de libertad 0.13 de signlfi

cancln, 0.32 de asociaclOn moderada entre respuestas. Aqur si hubo-
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una alza en la lnformaclOn sobre ocupaciones que se relacionan entre

s!, pero no resulto slgnlflcatlva. 

En la pregunta once, los datos estadfstlcos son: para X2 32.52, con 

16 grados de Ubertad, slgnlflcancla de 0.008 y 0.49 de asoclaclOn en-

tre variables. En este caso la diferencia resulto ser bastante slgnifl-

cativa,pOes los alumnos manifestaron ya una elecclOn ocupacional en 

el poscest a diferencia de Ja primera encuesta. 

Para la cuestlOn doce, Ja X2 es 0.00, en un grado de libertad, 1.00 

de signlflcancia y 0.10 de asoclaclOn entre respuestas. En esta pregun 

ta, non no slerido slgnlflcatlva Ja diferencia, cabe recordar que en el

pretest, el 6.06% de los alumnos en esca condlclOn era el que contaba

con lnformaclOn sobre los requisitos para Ingresar a i nstltuclones Ed'! 

estivas y en el poscest el 84.8% ya contaba con ella. 

En cuanto a la cuestlOn trece, la X2 es 0.09, con un grado de liber

tad, O. 75 de slgnlflcancla y 0.17 baja asoclaclOn entre respuesta. No

fue slgnlflcativo el cambio en cuanto a acudir a fuentes de lnformaclOn, 

pero se recordará en el pretest, el 12.1% lo habla hecho y en el pos- -

test, el 81.1% se habla Incrementado. 

La cuestlOn catorce, tiene los valores que se indican: X2 es 12.15, -

con 4 grados de libertad, 0.01 de slgnlflcancla y 0.42 de asoclaclOn -

entre variables. El cambio si resulto slgnlflcatlvo, pero en sentldo

lnverso, en lugar de acrecentar la actividad de Informarse sobre es-

peclalldades técnicas, decrec!O. 

En la pregunta 15, la X2 es 40.40, con 8 grados de libertad O.DO -
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de slgnlflcancla y O. 78 en cuanto a asociac!On alta entre respuestas. -

Resultando significativo el cambio en cuanto a la proyección laboral de 

las especialidades tecnlcas, el movimiento fue positivo, sin embargo

resulta paradóglco por cuamq los resultados de la pregunta anterior. 

Por lo que a la cuestión diecisiete toca, la X2 es O. 00, con un grado 

de libertad, l. 00 de slgnlflcancla y O. 09 de ssoclac!On baja entre va- -

rlables. Como consecuencia, las diferencias no son significativas a~ 

sarde los resultados, por cuanto a las frecuencias relativas, pues en

e) pretest el 3. 0% conocfa las areas vocacionales y ya en el postest, 

el 78. 7% contaba con la lnformac!On. 

La pregunta dieciocho, !len para X2 34. 88, con 25 grados de liber- -

tad, 0.09 de slgniflcancla, 0.45 moderada asoclaclOn entre respuestas. 

Aunque ar hubo un cambio favorable hacia la seguridad de selecc!On, es 

ta no rue significa¡ 1 va. 

La pregunta diecinueve, arrojo los resultados siguientes: X2 es Igual 

a 2.88, con 4 grados de libertad 0.57 de slgnlflcancla y 0.20 de asocl~ 

c!On en las respuestas. En este caso se dlO un Incremento mayor a Jas 

otras condiciones experimentales. pues hubo mas alumnos que ex pres~ 

ron alternativas ocupacionales., pero éstas no fueron suficiencemente -

significativas. 
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PROGRAMA 2 CUADRO 8 

COMPARACION ENTRE LAS RESPUESTAS PRE-POST-TEST DE LA 

CONDICION TRES (sin orlentac!On) • 

PREGUNTAS X2 GL ..,..(; V CRAMER 

0.03 2 0.98 0.02 

2 35.45 8 º·ºº 0.54 

3.06 2 0.21 0.22 

3 .01 2 0.22 0.22 

5 6.22 2 0.04 0.32 

6 2.92 4 0.57 o. 15 

15.94 4 0.003 0.36 

9 

lO 3.29 6 0.77 0.16 

11 16.17 12 0.18 0.29 

12 0.00 l. 00 0.07 

13 o.oo l. 00 0.06 

14 12.90 4 O.O! 0.32 

15 2.97 2 0.22 0.22 

16 0.00 l. 00 0.06 

17 

18 39.74 25 0.03 0.36 

19 17.80 4 0.001 0.38 



154 

La cuestlOn uno, tiene los resultados siguientes: X2, Igual a O. 03, -

con 2 grados de libertad, y O. 98 de slgnlflcancla, O. 02 de asoclaclOn -

baja entre respuestas. ¡.Jo hubo diferencias significativas en cuanto a -

considerar la elecc!On ocupacional Importante. 

Para la cuestlOn dos, la X2 es36.4.5, con 8 grados de libertad, 0.00 

de slgniflcancia y 0.54 de asociadOn moderada entre la respuesta. E~ 

tos alumnos en el prestest obtuvieron una dlsperc!On mayor en sus -

respuestas en cuanto a qul~n es el responsable de la eiecclOn ocupac~ 

na!, slcuaclOn que cambio en el postest significativamente, pues en g~ 

neral hubo colnclc!enda al considerar que ellos son directamente res- -

ponsables. 

En la Interrogante eres, la X2 es 3. 06, con 2 grados de libertad, O. 21 

de nivel de slgnlflcancla y 0.22 de asociac!On entre respuesta. D:!flnl

tlvamente no hay diferencia que se pueda considerar slgnlflcatlva. 

Por lo que ata He a la Interrogativa cuatro, 4 la X2 es 3. 01, con 2 gr'! 

dos üe libertad O. 22 de nivel de slgnlflcancla y O. 22 de asoclac!On en

tre respuestas. Como era de esperarse no hubieron cambios a nivel -

de frecuencia. 

En la pregunta cinco, la X2 es 6. 22, con 2 grados üe libertad, O. 04 

de nivel de slgnlflcancla, O. 32 de asociaclOn entre respuestas. En és

ta sl hay diferencias al considerar que no solo basca elegir ocupac!On

para real:nente lograrla, y se consideraron slgnifi.;aclvas. 

La cuest!On seis, obtuvo una X2 de 2.92, con 4 grados de libertad, -

0 .. 57 en cuanto a nivel de signiflcancla y baja asoclacl6n entre respues. 



tas (0.15). Las respuestas en este sentido se encontraron en el mismo 

sitio en las dos aplicaciones, por lo que no hay diferencias slgn!flcatl

vas en cunnto a creer que solo estudiando una carrera larga se es - -

alguien en la vida. 

La Interrogante siete, Incluye los datos siguientes: X2 es 15.94, con 

4 grados de libertad, 0.003 en cuanto al nivel de sign!flcancla y 0.36 -

moderada asociación entre variables. Aqur hubo en cuanto a la primer 

respuesta un cambio significativo al poder mencionar ocupaciones que 

se relacionan entre si. 

En las cuestiones siguientes que son 8, 9 y 17, al no poderse confi

gurar las condiciones necesarias para el tratamiento estad!stico em-

pleado puesto que las respuestas no tuvieron con que ser comparadas

en uno u otra ocaslOn. 

Por lo que concierne a la cuestlOn diez, la X2 es 3.29, con 6 grados 

de libertad, O. 77 em cuanto a nivel de slgn!flcsncla y baja asoclac!On 

entre respuestas (0.16). Si hubo diferencias, algunos sujetos mene!~ 

naron ciertos procesos cognoscltlvcs, pero de ninguna manera resul~ 

ron significativos. 

En la pregunta once, la X2 es 16.17, con 12 grados de libertad y --

O. 18 respecto al nivel de slgn!flcancla y 0.16 baja asociaclOn entre -

respuestas. Si se dieron diferencias aunque sumamente m!nimas en -

cuanto a elección de la Institución Educativa, de tal forma que no lo-

graron ser significativas. 

Prosiguiendo con la doce, la X2 es O. 0(\ con un grado de libertad -

155 
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LOO de nivel de slgnlflcancla y O.a? baja asocbc!On entre respuestas. 

SI hubo Incremento de lnformac!On sobre los requisitos de Ingreso a -

escuelas aunque fue fnflmo, respecto a las dos condiciones experlmen 

cales, pues del 1.63 en pre-Test subió a 23.33, no siendo significati

vo. 

Ahora en la cuestión trece, la X2 es 0.00, con un grado de llbertad 

y 1.00 en cuanto al nivel de slgnlflcancla, la asociación entre las op-

clones es baja (O. 06). Tamb U!n hubo Incremento en acudir a fuentes

de lnformac!On, de un 3.33 a un 33.33, siendo menor que las otras -

condiciones experimentales, aunque no siendo slgnlflcatlvo el cambio. 

Para la pregunta catorce; la X2 es 12. 90, con 4 grados de llbertad

y O. 01 de slgnlflcancla, O, 32 moderada asoclac!On entre opciones cu

riosamente en esta, el cambio verificado fue el mayor respecto a las 

condiciones experimentales, aunque no lo suficientes para ser slgnl_!! 

cati'io. 

En la pregunta quince, la X2 es 2.97, con 2 grados de libertad, --

0.22 en el nivel de slgnlflcancla y 0.22 de Rsoclac!On entre opciones, 

No hubo nlngQn cambio sobre la lnformac!On de especialidades técnl-

cas, asr que definitivamente no hay diferencias significativas. 

Respecto a la cuestión dieclsels, la X2 es 0.00, con un grado de li

bertad y 1.00 de nivel de slgnlflcancla, la asoclac!On entre respuesta· 

es baja (0.06). Aqur si se opero un cambio notable acerca de los re- -

qulsltos que se piden para solicitar empleo pero no fueron slgnlflcatl

vos. 
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Por lo que respecta n la pregunta dieciocho In X2 es 39. 74, con 25 -

grados de libertad, O. 03 en cuanto al nivel de slgnlflcancla y O. 36 mo

derada entre respuestas. La diferencias resultaron slgnlflcat!vas en-

tre una y otra apllcac!On, habiendo un Incremento en el grado de segu -

rldnd que manifestaron en cuanto a su elecc!On ocupacional. 

Por Oltlmo In pregunta diecinueve, obtuvo para X2 17. 80, con 4 gra

dos de libertad, 0.001 de slgnlflcancla y 0.38 moderada asoclnc!On -

entre opciones. De una apllcac!On a otra ar hubo diferencias significa

tivas, aunque ~etas fueron las menos en compnraciOn con las otras -

dos cond !clones experimentales, en cuanto a preveer otras alternati

vas ocupacionales. 

EN CONCLUSION 

En t!rmlnos generales en !as cuatro Oltlmos cruces se encuentra: 

a) en la comparación de resultados del pre-test y post-test, sin -

haber dlstlnclOn de condiciones, se encontraron 7 respuestas -

significativas de un total de 19. 

b) En la comparación de Pre-post-test de la condición !, se encon 

traron tres respuestas slgnlflcatlvas del total que son 19 

c) En la comparación de pre-post-test de la condlc!On 2 se encon

traron 3 respuestas slgnlflcat!vas del total de 19 

d) En la comparación de pre-post-test de la condición 3, se en- -

contraron 5 respuestas slgnlflcat!vas de las 19 

Por lo tanto se concluye que las diferencias lntergrupo no son 
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slgnlflcntl vas. 

Esto lleva a reconsiderar el hecho de que para sucesivos trabajos

sobre este tenor, se controlen otras varlables, tanto de las caracte-

r!stlcas personales de los Individuos, como del desempeflo escolar e

lntegracLOn fam lllar. 
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plSCUS!ON DE RESULTAOOS. 
=========================== 

IJasandose en la descrlpclOn de resultados al hacer las comparaciones en

tre las tres condiciones (2, l, O horas) se encontró que en 15 de las cues-

tlones hubo tendencia al Incremento de información, éstas fueron: 1, 2, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. 

En el pretest hubo diferencias significativas entre condiciones en las pre

guntas 4, 5, 7, 11, 12, 18, por otra parte en el postest las diferencias se 

dieron en las preguntas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

Lo que podrla esperarse en términos emp!rlcos es que las respuestas en 

el pretest no fueran diferentes al menos significativamente, ya que nlng'!_ 

no de los grupos habla tenido Información sobre los temas abarcados en

e! cueatlonarlo, sln embargo resulto una relaclOn de seis cuestiones so--

bre el total de diecinueve en que en las respuestas hubo diferencias de -

oplnlOn, proporcionalmente, parece ser que en general contaban con el -

mismo nivel de lnformaclOn. 

As! mismo, en los términos anteriores, podr!n esperarse que al aplicar 

el postest la informaciOn se hubiese incrementado en todas las condldorei, 

como sucedió, ademas existra la espectatlva que de acuerdo a la condlclOn 

fuera el Incremento de datos, a mas sesiones mAs lnformaclOn. Se puede 

observar que en las cuestiones que hubo diferencias por una parte se v ¡O 

que en las condiciones que tuvieron orlentaclOn elevaron sensiblemente su 

acervo Informativo en relación con In que no tuvo, las diferencias en tér-

mino de frecuencia relativas se dieron as!: (se utilizaron los s!mbolos -
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_>_(mayor que) -5__ (menor que) segOn la diferencia encontrada entre 

las condiciones) 

En diez preguntas la condlclOn 1, supero a.las dos restantes. 

En ocho, la condlclCm 2, supero a la tres. 

En dos, la condición 2, supero a la uno y a la tres. 

Ante esta panorámica se aceptan las HlPOTESlS DE TRABAJO, ya que 

a más horas de orlentaclon: 

a) Cuentan con mns Información 'personal y ocupacional, (preguntas 8, 9, 

10, ll, 12, 13, 14, 15, 16); 

€mdlcl0n 1 

CondlclOn 2 

Condlclon 3 

PRE TEST 

7.43 

8.43 

6.53 

POSTEST 

57.4 3 

51.7% 

26.2% 
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b). - Increment6 el número de alumnos que expresaron una eleccl6n educ~ 

tlva o laboral. 

condlcl6n 1 

condlcl6n 2 

condlclOn 3 

PRETEST 

53.93 

90.93 

36.63 

POSTEST 

96.83 

84. 843 

71.53 

e). - Se supero el grado de seguridad en su eleccl6n. 

condlclOn l 

condlclOn 2 

condlclOn 3 

PRE TEST 

34.93 

57.53 

33.33 

POSTEST 

90.43 

72.73 

68.33 

d). - Se supero la cantidad de alternativas ocupacionales. 

condlcl6n l 

condl~.!6n 2 

condlclOn 3 

PRE TEST 

20.63 

33.33 

26.63 

POSTEST 

65.03 

72.73 

36.63 
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Las diferencias lntegrupos se manifestaron como sigue: (utilizando Ja mi! 

ma stmbologfa, ademas el (=} Igual que}. 

9.B.YJ'_O_S_. 

CONO. 1 CONO. 2 CONO. 3 

PREGUNTAS A B F G c o 

2 

3 

4 

5 > > ~ ~ 2:.. 
6 2- ~. 2- L. > 

7 <'. > -2:_ <: <'. 

8 ....L ¿ > > == 
9 .¿ < 2- > ::: 

JO 2- 2-- _¿__ ¿ L 
11 2- ..2_ 2-.. 2._ ~ 

12 > ~ > > > 
13 _L._ _s._ -2.. > __s_ 
14 - <C.. _¿_ ~ < ~ 

15 

16 _<._ = ..2_ 2---
17 --2__ ..2.. __{,____ > _s._ 

18 2- __s_ 2.._ L ...?_ 

19 -L.- ~ -2. -~ _,;;:::__ 

----- --------- --- -- -- --- --- --- -- --- -- --- --- --- -- ----- ------ -- ----- --
Con ésta descrlpc!On, se observa rApldameme que los grupos que tuvieron 
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m!!s informaclOn en el poateat de acuerdo a su pareja, fueron In condiciOn 

1 el grupo A, de la condici0n2 el grupo F y de la condlciOn 3 el grupo C, 

por lo que pudiera esperarse que la respuesta de los grupos fuera muy s~ 

mejante de acuerdo a la condición en que participaron, no fue asr. 

En cuanto a las respuestas de loa alumnos conforme a su s ituaciOn esco-

lar estuvieron como sigue, tomando en cuenta que en el preteat el 75.63 

eran regulares y en el posteat 84. 63. 

S!TUACION ESCOLAR. 

PREGUNTAS REGULAR IRREGULAR 

1 _<_ 
2 ~ 
3 ---4 -"--5 ___¿_ 
6 _;z__ 
7 _z__ 
8 _¿ __ 

9 .:::. 
10 _> __ 
11 -2...._ 
12 _s._ 
13 _s;__ 
14 __ >_ 
15 
16 -<-
17 -<-
18 ->--
19 < 

Conforme a ésta comparación, contrariamente a la l)lpOtesis planteada, en 

funciOn de que los alumnos regulares estuvieron en mejor disposlciOn para 

incrementar en términos generales su informaciOn, no fue asf en el aspec

to de que son los que han buscado m!!a informaciOn personal y ocupacional, 
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y en contar con mas alternatlvas ocupacionales que los alumnos lrregula..: 

res, solo en cuanto a tener mayor seguridad en su elecciOn si se re~pal

d6 In hlp6teHls de trabajo alterna correspondiente, lo que puede ser con

gruente ya que al tener el certificado a tiempo, les poslblilta el cumplir 

sus cspectatlvas,que en general son de seguir en Instituciones de ense-

ñnnza media superior. 
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Ahora bien, por lo que concierne a las HIPOTESIS ESTADISTl -

CAS, se basará este análisis en los criterios en que se agruparon las 

preguntas del cuestionarlo. 

INFORMACION PERSONAL. 

Preguntas 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

INFORMACION SOCIAL. 

Preguntas 

7 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

GRADO DE SEGURIDAD. 

Pregunta 

18 

Aceptac!On o rechazo de hlpOtesls rula • 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 



ALTERNATIVAS OCUPACIONALES. 

Pregunta 

19 

SITUAC!ON ESCOLAR. 

Preguntas 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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Aceptacl6n o rechazo de hlp6tes Is nula. 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 

Ho 
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CONCLUSIONES. 
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Del listado comparativo anterior, se puede concluir respecto a cada -· 

una de las h!pOtes!s Estadfsticas planteadas que: 

--La HlpOtes!s Estadlst!cn 1), que dice: que al término del curso habrn di~ · 

renc!as s!gn!flcat!vas entre las condiciones experimentales acerca de la 

!nformac!On personal que manejan los alumnos. 

Se puede decidir aceptar la h!pOtes!s nulo, dado que de 7 preguntas ni 

respecto, sO!o tres lograron ser s!gn!f!cat!vns que este reng!On no fue apoya 

do suficientemente con actividades extra clase para su mejor conocimien

to, solo hubo la sugerencia de que acudieron a los Centros de Or!entac!On 

Vocacional Ptiblicos, para hacerse sus estudios vocacionales, como son: 

la D!recc!On de Or!entoc!On Vocacional del Instituto Politécnico Nacional, 

el Servicio de Orlentac!On Abierto de la Secretarla de Educnc!On PQbl!ca,el 

CREA y Directamente en el Plantel en que se encontraban Inscritos. 

Se pone aquí de manifiesto una vez mAs que las actividades de or!enta

clOn a este nivel, por lo pronto, deben tener un Interés de exhortac!On de

cidida, para que realicen las Investigaciones necesarias. 

--La Hlp6tesis Estadfst!ca 2), que expresa que al finalizar el curso habrA 

diferencias s!gn!f!cat!vas entre las condiciones experimentales, acerca de 

ln !nformac!On social que manejan los alumnos. 

Se decide aceptar In Estadistica y rechazar la H!pOtes!s Nula, ya que -

de 8 cuestiones en 7, se encontraron diferencias significativas. 

Estos resultados, es probable, tengan relac!6n con las actividades de 

apoyo que se programaron, como fueron: conferencias, dlaporamas1 foll~ 

tos, y cntAlogos disponibles, los trabajos que tuvieron que ren!!zar sobre 
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Camillas de ocupaciones, investigaciones a Instituciones Educativas. -

Hecho que respalda a la hipótesis anterior. 

- - La Hipótesis Estadrstica 3), que indica que al flnallzar el curso ha

brá diferencias slgnlf!catlvas entre las condiciones experimentales re~ 

pecto a su segurldnd ante la elección ocupacional. 

Definitivamente es aceptada y por otra parte la Hlp6tesls nula es ~ 

chazada. 

Asr, se puede expresar el hecho de que exista una actividad slstem~ 

tica (constante, que le posibilite al alumno Ir conociendo los elementos 

que requiere para realizar una elección de este tipo, es necesaria, al 

margen de que pueda pulirse el contenido del programa y el lnstrumen 

to usado; sin embargo, el propósito de que los alumnos al finalizar el 

curso, no se encontraran como en ocasiones anteriores sin elegir, o -

blén con una elecclOn sin fundamentar que daba por resultado un des- -

concierto acerca de lo que harran al término de sus estudios secunda-

rlos se abat!O considerablemente, puesto que ademAs ya estaban enter~ 

dos en general de requisitos y fechas, de cursos propedMtlcos que al -

gunas Instituciones Imparten. 

-- La Hipótesis Estadrstlca 4), dice que al finalizar el curso, habr~ -

diferencias slgnlflcatlvas entre las condiciones experimentales respe~ 

to a la consideración de alternativas ocupacionales. 

La declsiOn es precisa al aceptar la presente y rechazar la hlpOte

sis nuln4 

Parece ser que el hecho de impulsar a los alumnos a documentarse 
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sobre el mayor número posible de Instituciones, ya sea educativa o la

borales, les brinda un acervo que les permite tener a la vista alterna
• 

tlvas opcionales que le preparan para contingencias en el proceso de su 

orientaciOn ocupacional, o blén o su vez, convertirse en transmisor --

de esta información a otras personas que la requieran. 

Claro que serfa necesario un seguimiento de estos alumnos para v~ 

rlflcsr si lograron quedarse en donde ellos querían, si se estan cu- -

brlendo sus espectatlvas, o si por el contrario ni una ni otra: situación 

ha ocurrido, y si on todo caso ha podido hechar mano de las alternati

vas que habían previsto. 

-- La Hipótesis Estadfstica 5), respecto que: al finalizar el curso ha--· 

brA diferencias significativas entre las respuestas de los alumnos de -

acuerdo a su sltuac!On escolar (regulares e Irregulares). 

Se decide que oo las hay, aceptandose la hipótesis nula, ya que de 

las 19 preguntas solo 2 fueron slgnlflcstlvas. 

Hecho que contradice Ja experiencia empfrlca, en donde parecfa -

que los alumnos Irregulares se mantearan al margen de las actlvlda~

des de orlentac!On, al no haber diferencias, entonces quiere decir que 

no Importa su sltuac!On escolar, su partlclpac!On en proceso de orlen-

taclOn es slmllar. 

Este es un aspecto Interesante pu~s a nivel Informal, se ha dicho --

que a los que hay que dar orlentac!On vocacional (entendida como in- -

formación a nivel medio superior) es a los alumnos regulares, sin en:!. 

bargo, concebida en un sentido mas amplio, la orientación ocupacio--
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nal abarca la información de rodas las posibilidades que el individuo de 

esta etapa en particular puede optar, además seña!Am.lose que existen 

instituciones que no requieren certificado de secundaria, elemento - -

que a lo" m!lchachos llegaba a desanimar porque <guedan fuera d~ tocio 

concurso, también el saber que hay insticuclones de sistema semes- -

eral de Inscripciones, o bien el conocimiento de los sistemas de 'Bac~ 

Uerato Abierto, para quienea les urgen trabajar pero desean conti- - -

nuar con los ciclos superiores. As[ pues, los resultados de ~sta hipó

tesis destacan la necesidad de impartir a todos los jóvenes por igual, -

conocimientos de orientación ocupacional. 

RESUMIENOO, 

Se cubrieron las espectatlvas plan:eadas, por lo que se respalda -

categóricamente el hecho de pugnar por que se instrumente en las es-

cuelas secundarlas técnicas la atención grupal, con contenidos progra

mAtlcos acordes a las necesidades de los alumnos y a los requerimlen 

tos sociales vigentes, además de considerar un anAllsis prospectivo

de la Orientación vocacional para su desarrollo futuro. 
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Las criticas que a la presente se encuentran, son Mslcamente de orden 

metodolOglco. 

+ Por principio de cuentas no se validO el Instrumento de mediclOn, 

no se qulzo ut!llzar alguno que estuviera ya validado, pues ademAs 

de que se desconocra su existencia, habrfa que ver si se ajustarra 

a las caracterfstlcas del medio y del trabajo elaborado, por otra -

parte exlstra la urgencia de aplicarlo en un periodo destinado pa

ra ello, puesto que el curso como se anot6 antes debla darse de -

enero a abril de 1984, y en diciembre se estaba confeccionando el 

Instrumento. 

+En otro aspecto, para tener datos mAs contundentes, no se con~ 

deraron las fuentes de Invalidez, como son: la seleccl6n por ma

duraclOn de los sujetos, o bien de otras caracter!stlcas sometidas 

a tal programa responden de tal o cual forma. 

La historia local tambl6n se soslayo, pues tampoco se hizo un 

recuento de las circunstancias en que se desenvolvlO el tratamle!'. 

to, tanto en funclOn del programa como de las Influencias escola

res y familiares que debieron darse en el transcurso. 

Por tanto, se resalta que hubiera sido conveniente aftadlr pre

test adicionales para la reallzaclOn de ajustes Iniciales de las va

riables, mejorando asr el modelo y la estlmaclOn del efecto de los 

tratamientos con mayor preclslOn lmplicAndose en tnl caso el uso 

del modelo estad!stlco del antllisls de covarlanza mOltlple. 
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+El programa, no fue tan completo como para cubrir ambiciosamente· 

lo que se considera como factores personales y sociales, pues como-· 

ya se vera en el anAllsls, no se hizo una exploraclOn mfts detallada de

los factores personales ni se les respaldo con actividades extra esco-

lares, de ahf que aunque en el marco conceptual se habla de la lmpor·· 

tancla que estos factores revisten, no fu!! suficientemente apoyado,En 

cuanto a los factores sociales no se subrayaron los aspectos econOml· 

cos (en cuanto a economfa nacional, se Incluyeron aspectos de oferta

y demanda), pero no se abundo en esto, tal vez debería haberse prop.!_ 

ciado la visita o conferencia de las 1 nstltuclones que manejan este ti·· 

po de lnformaclOn. 

Se de JO tambl!!n el aspecto soclo-polrtlco de lado, sltuac!On que propl • 

clarla una actitud mucho mfts critica de su panorama orupaclonal. 

De hecho, para formar parte de un programa tan amplio como es •• 

el de la OrlentaclOn Educativa Integral, le faltaron elementos, pero no 

h¡ly que dejar de considerar el tiempo en que se llevo a cabo y que de· 

hecho ei programa de 3o. Incluye las 6 llreas del Plan SlstemAtlco de • 

Orlentac!On que se Inicia en septiembre y que al final de cuentas le •• 

viene sucediendo lo que a los demAs programas, aon de materias aca

d!mlcas , resulta sumamente extenso para el nOmero de seslonea dls· 

ponlbles, a pesar de que en orlentaclOn al menos de acuerdo al diag· • 

nOstlco diferencial, se empieza a tratar desde el ler. grado las AreRS· 

Inherentes y se busca vincular y dar continuidad a los contenidos de -

estos programas (uno por grado). 
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Este trabajo ha sido un acoplo Integrador de conceptos, experien-

cla e Inquietudes, tal vez de orden persona!, pero que de alguna forma 

sé que son compartidos por orientadores en servicio a nivel de las Se

cundarlas Técnicas y que ha permitido emerger a un panorama mns -

basto del que hacer de la funcll'.>n orientadora. 

No debe dejarse de lado el hecho de que a pesar, como se mencio

naba en In lntroduccll'.>n, que el trabajo ·en este ciclo es para ayer, - -

pues todo es: buscar soluciones Inmediatas a la puntualldad, asisten-

cia, rendimiento académico, coordinacll'.>n de actividades de recrea- -

cll'.>n, atencll'.>n a casos Individuales, se puede Ir abriendo brecha para

realizar trabajos mns estructurados y con mejores resultados. 
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IX 

APENDICE 



(ELABORADO CON FINES DE PILOTEO) 

CUESTIONARIO SOBRE ELECCION OCUPACIONAL PARA 

ALUMNOS DE 3° DE SECUNDARIA. 

Nombre: Taller: 

176 

Grupo: ______ _ ------
SltuaciOn escolar: regular ( ) irregular ( ) Fecha: -----

Objetivo: Explorar los conocimientos que tienen los alumnos para tornar d~ 

cisiones sobre su ocupaciOn post-secundarla. 

l. La elecc!On de tu ocupac!On es una decls!On. 

(Subraya) 

a) Importante. 

b) Sin importancia. 

¿Por qw!? 

2. Esta elecciOn depende directamente. 

(Subraya) 

a) De lo que decidan tus padres. 

b) De lo que decidan tus hermanos. 

c) De lo que decidan tus amistades. 

d) De lo que decidan tus maestros. 

e) De lo que tu Investigues. 

3. Enumera en orden la importancia a que crees que se d"ba que se fraca

se en lo que uno elige. 

a. 

b. 

c. 

4. Enlisca eres aspectos en orden que sean importantes para que una per

sona triunfe en su ocupaciOn. 

a. 
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b. 

c. 

5. Escribe cinco escuelas q.¡e requieran cenlflcado de secundarla para in-

gresar. 

2 

3 

4 

5 

6. Para que puedas elegir, debes conocer las oportunidades que te brinda 

la comunidad. 

Cierto ( ) Falso ( ) 

7. Hay que elegir las ocupaciones en que se gane mlis dinero. 

Cierto ( ) Falso ( ) 

8. Conocerse mejor es algo que hay que hacer antes de elegir ocupac!On. 

Cierto ( ) Falso ( ) 

9. Basta elegir lo que se quiere para lograrlo. 

Cierto ( ) Falso ( 

10. Solo al estudiar la carrera profesional se es alguien en la vida. 

Cierto ( ) Falso ( 

!l. Mencione dos aspectos personales y sociales que sea necesario consi

derar para elegir correctamente. 

12. Enllsta cinco ocupaciones que se relacionen por su campo de acclOn. 

1 
2 



3 
4 
5 

13. Escribe cuales son tus tres principales Intereses. 

2 

3 

14. cuales son tus tres principales aptitudes. 

a 

b 

c 

15. Cuftles son tus tres principales capacidades Intelectuales. 

a 

b 

c 
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16. Si ya elegiste ocupaciOn, indica en su caso, nombre de Ja lnstltuclOn y /o 

especialidad: 

Bachi1lerato -------------------------
FormaciOn Técnica ------------··- ---------
Trabajar ___________ _ Pasa a la pregunta 22. 

Otras ---------------------------
17. Si vas a estudiar marca con una x Jo que sepas de la escuela. 

a) Fecha de convocatoria. 

b) Promedio. 
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c) Examen de admlsiOn, 

d) Curso Preparatorio. 

e) Costo de Estudios. 

f) Cupo. 

g) No Investigo non. 

18. En dOnde adquiriste tal lnformaclOn?. Morca con una x. 

a) Fomlllares. 

b) Maestros. 

c) Folletos • 

d) Directamente Escuela. 

e) Orientador Vocacional. 

f)Otros. -~~~~~~~~~~~~~~ 
Especifica. 

19. SI vas a estudiar carrera a nivel técnico. Has hablado con tl!cnlcos que 

la ejerzan. 

SI ( ) No ( ) 

20. ¿Cual es el objetivo de la carrero? 

21. Marca con una x lo que sepas de la carrera y especlfrca. 

a) Se ejerce en 

b) Cuanto se gana al terminar$ _______________ _ 

22, SI vas a trabajar subraya que documentos necesitas. 

a) Certlficado de secundarlo. 

b) Certificado de primaria. 

e) Acta de nacimiento. 
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d) Cartllla. 

e) Permiso legal. 

f) Fianza. 

g) Registro Federal de Causantes. 

h) Otros. _____________________ _ 

23. A que Aren ocupacional pertenece la ocupaclOn que has elegido. 

24. Anota dos ocupaciones a nivel t~cnlco y licenciatura del érea que has 

elegido. 

a) 

b) 

25. Qué tan seguro te encuentras de tu elecclOn. 

a) Muy seguro. 

b) Seguro. 

c) Regular. 

d) Un poco Inseguro. 

e) Inseguro (o no ha decidido). 

26. En caso de no quedarte en lo que has elegido, menciona dos posibilida

des mas. 

a) ___________ _ 

b) 



(~UESTIONARIO DEFINITIVO) 

CUESTIONARIO SOBRE ELECCION OCUPACIONAL PARA 3° DE 

SECUNDARIA. 
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Nombre: ----------Grupo: ______ Taller: _____ _ 

Sltuac!On Escolar: ( ) regular ( ) irregular Fecha:. ____ _ 

Cbjetlvo: Explorar los conoclmlencos que tienen los alumnos para la elec

clOn de su ocupaclon post-secundarla. 

Instrucciones: Marca una .· ( x ) en la apqlon· 7--r que corresponda •• 

l. La elecc!On de tu ocupaclOn al terminar In secundarla es una declslOn: 

a) Importante. 

b) Sin importancia. 

2. Esta elecclOn es responsabll!dad primordialmente de: 

a) tus padres 

b) tus hermanos 

c) tus amistades 

d) tus maestros 

e) de lo que tu Investigues 

3. Para que puedas elegir con mayor certeza, debes conocer las oportuni

dades escolares y laborales que brinda la comunidad. 

Cierto ( ) Falso ( ) 

4. Conocerse mejor a sr mismo es algo que hay que hacer antes de elegir 

ocupaclOn. 

Cierto ( ) Falso ( ) 

S. Para lograr un lugar en una escuela o trabajo, solo basta con elegirlo. 

Cierto ( ) Falso ( 

6. Solo estudiando una carrera larga, se es alguien en la vida. 

Cierto ( ) Falso ( 
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7. Enllsta tres ocupaciones que se relacionen entre sr por las actividades 

que realizan: 

a) 
b) 
c) 

8. Enumera tres intereses vocacionales. 

l. -
2.-
3. -

9. Enumera tres aptitudes vocacionales. 

l. -
2. -
3.-

10. Enumera tres procesos C<?gnoscltlvos. 

1.-
2. -
3.-

11. Senala el tipo de lnstltuc!On que has elegido e Indica su nombre. 
l. - Media superior (bachlllerato). 
2.- Media terminal. 
3. - CapacltaclOn para el trabajo. 
4. - Trabajar. 

12. De las Instituciones educativas, que lnformac!On tienes: 

a) fecha de convocatoria 

b) promedio .Tifnlmo 

e) se realiza exornen de admlslOn 

d) se imparte curso preparatorio (propedeOtico) 

e) costo de los estudios 

f) cupo a primer Ingreso 

g) otros 
----E-SPECIFICA. 
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13. ¿ Dónde adquiriste tal lnformaclOn? 

a) familiares 

b) maestros 

e) folletos o guras 

d) directamente por la lnstltuclOn elegida 

e) orientador vocacional. 

f) otros. 

14. SI vas a estudiar una carrera corta, ¿has entrevistado personas que la 

ejerzan? 

si ( 

15. De las carreras cortaa sabes: 

a) donde ejercen 

b) cuanto se gana al terminar 

16. SI fueras a trabajar, que documentos necesltarras: 

a) certificado de secundarla 

b) certificado de primaria 

e) acta de nacimiento 

d) cart1lla 

e) permiso legal 

f) registro federal de causantes 

no ( ) 

17. A que Aren o familia ocupacional pertenece la escuela, carrera corta, 

o trabajo que has elegido. 

n) Heleo matemAtlco 

b) qurmlco blol{Jglcas 

e) ciencias sociales 

d) administrativas 



e) humanidades 

f) bellas artes 

g) otras. 

18. ¿Qué tan seguro te encuentras de tu elecclOn? 

a) muy seguro 

b) seguro 

e) regular 

d) un poco inseguro 

e) Inseguro 
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19. En caso de no quedarte en donde has elegido, menciona dos poslbilldn

des mas. 

a) 

b) 



PLAN SISTEMATICO DE ORIENTACION EOOCATIVA INTEGRAL 

.1' re hi Von11.·Io111l y Profeslogr4fica. 

J,teactlvo: Ignoro como escoger ml carrera. 

Objetivo Pnrticular: Los alumnos ldentlffcar4n los elementos que intervienen en la elecciOn de ocu 
c!On. -

ACTIVl V.IDADES , TECN!CAS MATERIAL SESIONES CRONOGRAMA 
Los alumnos resolveran un cuca- cuestionario l' 1 
tionario sobre la informaclOn con 
que cuentan acerca de elecc!On --
ocupacional. 

--
Los alum1.:ts identificarftn los pa- Expositiva AcordeOn 2 .2 
sos que se siguen en la <orna de-
declsiOn ocupacional. Corrlllos Impreso sciJre to 

me de decisiones. 

Explicarán la trascendencia persa Audiovisual Diapositivas. 3 
na! y social que tiene elegir ade-~ 

Phi!Up'a 6'6 cuadamente ocupnciOn. 
~---

Enlistartm por lo menos cinco ele Lluvia de Impreso de Cacto-
memos personales y sociales en-- Ideas res sociales y per 
la elecciOn ocupacional. sonales. -
-----
Comentaran los efectos de los Cae Audiovisual. Diapositivas. 6 
tares desorientadores. Dramatiza- Rotafollo 7 

clOn. 

°' CA 



Reactivo: Me falta infor maclOn para saber que voy a hacer cuando salga de la secundarla. 

Cbjetlvo Partlcula r: Los alumnos expllcarll.n las caracterfstlcas de las escuelas postsecundarla. 

ACTIVIDADES TECNICAS. MATERIAL S.ES!ONES CRONOGRAMAS 

ldentlficari!n las escuelas que re Lluvia de 
quieren como antecedente acedé= Ideas. 
mico certificado de secundaria. 

--
Resumirán las caracter!stlcas de Expositiva Esquema 10 7 
las instituciones anteriores. Estudio dlrl-

gldo. 

Investigaran por lo menos unas - lnvestlgaclon Cuestionarlo de 
escuelas a nivel bachillerato, una de campo. lnvestigacl6n. Extrsclase 
a nivel terminal y la escuela de -
su preferencia. 

·--
Expondri!n gri!flcamente las opor Per!Odico mu Recortes Extra clase. 
tunidades educativas posc-secun~ ral Folle[os. 
darlas. 
-----
Enllstari!n las semejanzas y dlfe Panel. Entrevistas. 12 
renclas de las escuelas post-se=- Investigaclones. 
cundarla. Folletos 13 

Cati!logos. 14 

ParticlpaciOn de conferencias de Conferencia Cuestionarlo de 
las escuelas que requieren cenl 
flcado de secundarla. · -

lnvestlgac!On. CICLO 

~ 

"' "' 



Reactivo: Jgnoro que habilidades o destrezas poseo. 

Objetlv~ Particular: Los alumnos analizarán algunas de sus carscterlstlcas personales. 

ACTIVIDADES TECNICAS MATERIAL SESIONES CRONOGRAMA 

Reallzar4n un resumen sobre tac Expositiva. Impreso sobre tac 15 11 
torca personales que lntervleneñ Estudio Dlrl torea personales:-
en la elecclOn ocupacional. gldo. 

Oiferenciara.n entre aptitudes Expositiva. Esquema de Intere- 16 
vocacionales. ses y aptitudes VOC! 

clonales. 

Identificarán sus intereses voca- Inventario. Perf!I vocacional. 17 
cionales preferentes. 

Identificarán sus apttrudes voca 
cionales sobresalientes. -

Inventarlo. Perfil vocacional 18 

·---
Identificaran sus procesos cog- Inventarlo Pcrf!I vocacional 19 
noscitlvos sobresalientes. 
-----
Anal lzara.n su trayectoria caco- Inventarlo Perfil vocacional. 20 
lar y sus rasgos de carAaer. 

~ 



Reacclvo: Creo que en M~xlco hay pocas oponunldades de elegir carrera. 

Objetivo Parth.·ular: Los alumnos incrementaran su lnformaclOn sobre las diferentes ocupaciones que exls 
ten en el Pala. -

ACTIVIDADES TECNICA MATERIAL SESIONES CRONOORAMA 

O.finlr4n con sus propias palabras Lluvia de Romfollo. 21 12 
el termino familia de ocupaciones. ideas. 

InvestlgarA por lo menos una faml Corrillos. Bibliografía. 22 
lla de ocupaciones. - Folletos. 

Expondrén gruficamente las dife- Equipos. Recortes. 
rentes áreas ocupacionales. Folletos. Extracla"" 

· Carteles. 

Contestarán una sollcitud de em- Socicxlrama. Solicitud de em- 23 13 
pleo. pleo. 24 14 
-----
Resolverán el cuestionarlo sobre Evaluac!On. CUestlonario. 25 15 
elecclOn ocupacional. 

~ 

"' "' 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. El Sistema Educativo Nacional
	II. La Orientación Vocacional en las Escuelas de Enseñanza Media Básica
	III. Teorías sobre Orientación Vocacional
	IV. Psicología de la Orientación Vocacional en la Adolescencia
	V. Diseño Experimental
	VI. Discusión de Resultados
	VII. Conclusiones
	VIII. Retrospección
	IX. Apéndice
	X. Bibliografía



