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1. PRESEMACION 

Pare los orientadores educativos, el trabajo diario representa una red cwpleje de factores 

dificil de cosprender a suple vista; ello, en michas ocasiones provoca una rutina inerte y 

estéril, pero en otras, oliva a le reflexión contante sobre nuestra tal« y, sobre todo, la 

trascendencia que tiene en el desarrollo del adolescente. 

le Orientación Educativa, en su aspecto vocacional, es una fosa de abordar al ser Imano 

para vincularlo con una parte de la realidad, su realidad ocupacional. Esto debe hacerse a través 

de la cooprenslón del adolescente sobre al *isla y sobre su entorno para lograr la interacción 

entre nabos. Es por ello que la idea central de este trabajo es el análisis del ;moraga 

educativo 	y de los factores que giran en torno a le elección del individuo: (asilla, eedio 

social, contexto "tontico, escuela, etc,; este análisis se tiene que fundmenter en un eodelo de 

Orientación Vocacional que pereita la "encimada t'aprensión personal y social del sujeto en su 

proceso de elección ocupacional para la recoestrucción de su entorno. Wall, es indispensable 

conocer las características especificas de la población 	a través de la aplicación de un 

cuestionario que defina las condiciones de los sujetos a quienes nos dirigieosi edad, sexo, 

situación socioeconleica, etc,, dale que esto nos pereitirá satinar los contenidos de esta 

propuesta de Orientación Vocacional. De la sima farsa necesitases saber cuales han sido los 

alcances del servicio de Orientación Vacacional en esta institución, hasta que punto se han 

cueplido sus objetivos generale' y chao lo perciben /hienas, padres de faeilia, orientadores y 

autoridades. Esto nos aparta una visión des ciare acerca de los objetivos que esta propuesta de 

Orientación Vocacional debe alcanzar, 

1 
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Uno de los objetivos ces importantes de este trabaja es ubicar a la prientacibn Vocacional en 

el centro de un proceso educativo y papal, de un vinculo reciproco entre el orientador y el 

orientando, en donde ambos intercambien conocimientos y construcciones que puedan extrapolarse a 

otros &Mitos de la vida del alumno. Debe ser educativo para provocar un cambio Remanente en el 

individuo y grupa! para incidir en el medio social. Pienso que no se puede desconocer la acción 

educativa existente en toda relación humana, aún cuando ésta no se desarrolle dentro de un aula 

o en los parhsetros de la institución educativa. Mis aún, en el terreno de la Orientación, las 

relaciones son generadores de cambios en el sujeto, los cuales son mas trascendentes si involucran 

a toda une comunidad. 

	

Es por todo ello que hago esta propuesta de 	Orientación Vocacional en la cual 

	

pretendo incorporar los elementos del anélisis del contexto 	educativo ( y de la Orientación 

Vocacional) con los del earco teórico de la Pedagogía Critica. Es importante mencionar que este 

trabajo se realiza en la Escuela Secundaría Técnica i 33, donde he prestado mis servicios coso 

orientadora educativa y coso profesora. Es aquí donde ha surgido la inquietud de realizar un 

cambio en la practica rutinaria que se viene realizando desde hace ya varios anos y que liada los 

alcances de la practica de la Orientación Vocacional, Sin sabugo, este giro debe darte dentro de 

los licites que los lineamientos institucionales nos surcan. El Progresa de Orientación Educativa 

ofrece algunos elementos para avanzar en este sentido, pero es necesario reconstruirlo desde una 

visión teórica diferente. Ello es posible sin salir del marco oficial del Programa, pero sin 

olvidar los objetivos antes mencionados, 
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1. CONTEXTO HISTORICO, SOCIAL Y ECONONICO DE LA EDUCACION 
EN TORNO A LA ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

1.1 LA NODENNIZAC1ON EDUCATIVA Y LA ORIENTACION VOCACIONAL 

En México, desde hace ya vario décadas, se ha ido funcionando relteratimente el 

concepto de eodernitacihn coca el eje de las politices que en torno a diversos sectores se han 

j'eh:untado, entre ellos el educativo. Sin «largo, 	a lo largo de los diferentes periodos 

sexenales este concepto se ha majado con diferentes &atices, dando cm resultado tendencias 

educativas diversas. 

El concepto de eodernixacihn se relaciona con la politica educativa de etpansihn y 

diversificación de los sisteeas educativos que, en Aeérica Latina, se rige por la politica 

desarrollista desde los egos cincuenta. La situación actual de cribe nuestra un evidente 

estancamiento en el desarrollo de los paises a pesar de los avances logrados en eateria educativa. 

Rodeaos encontrar factores que han frenado el avance educativo en el pais, los cuales, 

sin ser exhaustivos, son: 

al firméis cantidades de analfabetos. 

hl Analfaletiseo por desuso o m'adeheso funcional. 

cl 

dl Fuerte desanda por servicios educativas. 

el Insuficiencia de los recursos destinados a la educación. 

fl Poca eficiencia tereinal en los ;Metas educativos. 

gl Poca diversificación de las eolalidedes educativas, 

hl Refutas educativas e intentos de innovación acaddeica poto fructíferos, 
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il Burocracias administrativas y sindicales que en ocasiones determinan la 

trayectoria de un palo, 

.11 Movimientos sociales y políticos que se generan en el seno del sistema 

educativo.)  

En el 'exento de Luis Echeverría Alvarez, junto con la poiltica de expansión de los servicios 

educativos, se inicib una política en la cual la modernización se dirigía a 	restablecer un 

sistema educativo acorde al concepto de modernidad entendida coso urbanización e 

industrializacibn. 

Posteriormente, en el periodo gubernamental de José López Portillo, se fortalece esta 

política, Una vez alcanzadas las tetas de atención a la desanda en los niveles bisicos, la 

expansión continúa coso respuesta a la desanda social y no coto resultado de una planeación 

adecuada, Las acciones educativas en este sexenio giran en torno al eje modernización entendido 

como: 

al Proceso de administración dirigido a ausentar la eficiencia del sistema educativo, 

ti: Necesidad de planeación de la educación, entendida colo planeación de la formación de 

recursos humanos calificados que requiere el desarrollo econlillico.2  

El régimen de Miguel de la Madrid se inició en bancarrota, con una deuda externa enorme 

y con una política para superar la crisis apoyada en la austeridad del gasto público. 

1. MENDOZA, Javier, 'Apuntes sobre las tendencias recientes de las políticas educativas en México 

dentro del contexto latinoamericano', en: Cuadernos del CESU no, 12.  P. 9-18. 
2. Idee. 



En este periodo el téreino eodernización cobra el significado del puéblela de las 

sociedades industriales o edemas, a diferencia de la situación de los paises, coso el nuestro, 

'atrasados y arcaicos'. Sobreviene una idea de evolución y avance por eedio del desarrollo 

tecnológico e industrial. Este concepto ve a la educación coso el mino eh directo al 

desarrollo, confiriéndole una función que si bien no es ajena a ella, si rebasa sus posibilidades. 

la insistencia en la modernidad gira en torno a tres objetivos' 

1. Racionalizar la eatrlcula de la educación eedia y superior. 

2. lepulsar la educación tecnológica. 

3. Coordinar el sisteea de educación tecnológica y universitaria con las necesidades del 

pais. 

De acuerdo con Javier Mendoza, 3  el Estado se encuentra ante una creciente pérdida de 

legitisidad y la educación se presenta coso el factor que a eediano y largo plazo rescataré a la 

sociedad. Frente a una crisis de legitisidad política, se tiene que recurrir a un fortelecielento 

de su estrategia ideológica. 

El proceso educativo actual se encuentra caracterizado por la politica de la 

sodernización conceptuada en el Plan Nacional de Desarrollo 19119-1994, donde se especifica, entre 

otras cosas, la politica educativa y econbeica de dicho senenio y que se eantiene hasta la fecha. 

De ahí deriva el Prograea para la Modernización Educativa, que culeina en el Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Mica lANMEB). 

3. MENDOZA, Javier, 11._c¡I1  P. 9-11 
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En estas docusentos, la modernización se entiende coso una 'layar cospetitividad del aparato 

productivo en el exterior, una mor y mejor educación, capar y mejor capacitación de la fuerza de 

trabajo, uso adecuado de tecnologías propias y externas, es decir, Gas productividad y 

competitivided. 4  La educación apoya a la modernización econósica sediante la elevación del nivel 

de vida de la población en lo cultural, transformando esto en el incremento del potencial de 

desarrollo y le calidad del capital humano, 

la educación en este proceso deseepela también una función ideológica. En la litiga 

década se viene dando importancia en los planes y programas oficiales a la función económica de la 

educación, es decir, a la formación de recursos humos para el desarrollo y de creación de 

conocimientos científicos y tecnológicos como sustento de la elevación de los niveles de vida de 

la población. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica (Alleithl pretende dar 

solución, si no inmediata, st gradual a estos y otros probleeasi ',..se proponen (las partes 

involucradas) transformar el sistema de educación !Mica para asegurar una educación 	que les 

proporciones conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional, que ensanche las 

oportunidades de movilidad social y erogación económica de los individuos y que, en general, eleve 

los niveles de calidad de vide de los educandos y de la sociedad en su conjunto,15  

Las lineas de base para los cambios son: 

I. Ausento en los recursos económicos a la educación, 

2, Nueves contenidos y materiales educativos. 

3. Motivación y preparación del magisterio. 

4. PODER EJECUTIVO FEDERAL. tan naciooj  de deanato 1989-1994.  P. 17-18. 
5. PODER EJECUTIVO FEDERAL, Icgeiggare  la gogernizallgn ge.lugucación bisica.  P. 1. 



4. Ausento del niñero de dlas de clase efectivos. 

5. Reorganización del sistesa educativo. 

En el contexto de este acuerdo, pienso que se conceptúa a la educación coso la Mesera 

de la unidad nacional y la base del eeiormiento de las instituciones sociales y de sus 

condiciones; con ello se Mora taebién la capacidad productiva de la sociedad. 

Estos ton los plantealientos generales del ANMEB, pero para entenderlos de una llanera 

sis atolla es necesario contextualizarlos en el miento histórico y econ6sico en el que surgen. 

El ANNEB nace dentro del llagado proceso de modernización, el cual se genera coso 

respuesta a procesos nacionales y sundiales eeinenteaente econbeicos de crecielento, Ellos cobran 

en nuestro pele características especiales. En la econosta se cieentan los avances en cuanto a 

calidad de vida y, por ende, calidad de educación, Esto se traduce en el proyecto gubernasentalt 

'...eepliar y morar la infraestructura, aceptar y enfrentar con eficacia la apertura 

cosercial...tyl a partir de un renovado ispulso a la inversibn privada...'6  

Para elevar la calidad de vida es necesario, en el proyecto del gobierno, el crecisiesto 

de una econoeta eficiente y cospetitiva, con una '...población con niveles adecuados de educación, 

sana, bien alieentada...'7, con liras a "...integrar arebnicieente el proceso educativo con el 

desarrollo econbeico, sin generar falsas expectativas, pero coserosetiOndose con la 

productividad'8  ideas de una 'estrecha interrelacibn en todos los grados con la vida social y 

productiva.' 9  

6. SALINAS DE GORTARI, Carlos, Plan nacional de desarrollo 1989-1194. P. 11-21 
7. IMLAitt  P. 53-103. 
8, ergeasa plIg_la..1  P. 15-19, 
9. 4. cit. P, 1-ix, 
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En todo lo anterior se notan dos aspectos importantes: 

1. El desarrollo de la educación se ve supeditado a los procesos econbeicos y 

productivas, es decir, se necesita de una educación de calidad, es decir una educación que se 

vincule con el desarrollo econbeico y se comprometa con la productividad con el fin de tener 

cejares procesos de producción y una empata els fuerte, 

2. La cospetitivídad que se le exige a la educación hoy es els urgente al verse perfilada 

por la apertura que ya ha cocinado a generar el Tratado de Libre Comercio. 

En conclusión, a la educación se le asigna la eision de preparar la cano de obra 

adecuada a las exigencias de una apertura comercial y económica que pretende competir con senados 

externos. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Mica es una recurso 

isplesentado ante la inminente inclusión de México en un cercado que exige de sus integrantes una 

gran competencia. El Tratado de Libre Comercia que se ha puesto en vigor, pone a los mexicanos en 

la situación de producir els y cejar o unirse a la gran casa de desempleados, de ser coepetitivos 

o conformarse con bajísimos salarios. En este contexto se incluye la firea del Acuerdo para la 

Elevación de la Productividad en el que las partes firmantes (egresados, líderes campesinos y 

Congreso del Trabajo) se coeproeeten a 'promover un amplio movimiento social laborar°. Esta 

nueva cultura laboral es la que se va a encargar de producir a los trabajadores con la mentalidad 

adecuada para la apertura comercial. 

Y no sólo ello, las reformas al articulo 27 constitucional, la privatiración desbordada, la 

codificación de las relaciones laborales v, en general, los cambios que en gatería laboral y 

econbeica se han suscitado son parte del proceso de leadernización" que el 	gobierno salinista ha 

ieplerientado en el pala. 

10. 1A  Jornigh  Hay 26, 1992, P. 12. 
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La educación, en este contexto, es uno de los medios para que el pals pueda ingresar en 

este proceso comercial. En •i opinión, se facilita el acceso a la educación bisica (entendiéndose 

preescolar, primaria y secundaria) coso una forma de asegurar suficiente sano de obra calificada. 

Aqui se puede mencionar el papel que se asigna a la Orientación Educativa, sobre todo en 

su aspecto vocacional. Entendiendola caso 'el servicio que se preste al estudiante con el 

propósito de coadyuvar en su proceso educativo integral, auxililndolo en la clarificación de sus 

setas, la valoración de sus recursos y alternativas tanto sociales coso personales, asé coso en la 

»senda de los sodios y la ejecución de las acciones que le permitan la realización de sus 

expectativas y con ello su desarrollo personal...', 11 	por odio de su concurso, se deben 

t'encauzar y fortalecer los servicios con el fin primordial de inducir la desanda educativa hacia 

los sectores técnicos vinculados con los propósitos del Tratado de Libre Comercio y con los 

intereses del aparato productivo nacional y del extranjero. Se generara con ello una capa social 

que proporcione el material humano 'productivo y competitivo' para el capital extranjero. 

En la Secretada de Educación Pública, las acciones de Orientación Educativa se han 

dirigido hacia el apoyo en la solución de problemas que no son de su competencia exclusiva, cosa 

el ~liso escalar, la deserción, el bajo aprovechamiento, cambios de carrera, desequilibrio de 

la oferta y la desanda educativa y, sobre todo, la desvinculación entre el sistema educativo y el 

sistema productivo. 

11. FACULTAD DE PSICOLOGIA. Una_liciiga de la facultad de Psicologlii 1973-19111  P. 263-277, 
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Este ORM aspecto nos ubica ineediatasente en el contexto de la Orientación 

Vocacional. A ésta se le asignan tareas que tienen que ver con la adecuada elección de acuerdo a 

los parkeetros que el gobierno dentro de su proyecto tiene designado, esto es, dirigir la desande 

educativa hacia sectores técnicos y hacia los que se relacionan con el desarrollo del Tratado de 

libre Cuerdo. 

Es por esto que en la década pasada y durante la presente, se haya dado un fuerte 

Mulo al desarrollo del nivel técnico tereinal, la Orientación Vocacional debe convencer a los 

estudiantes de secundaria que lo eejor para su futuro es ingresar a una carrera que, 

supuestasente, 	les pereitirl su acoeodo ineediato en el cupo laboral y no es conveniente 

continuar escalando la pirieide educativa. Este convencieiento se basará en las aptitudes y 

capacidades del educando coao responsables de dirigirse hacia cierta área de estudios, y no se 

tobar& en cuenta la realidad personal y coeunitaria para concientizar al alusno .de los 

condicionieientos de su elección, 

La Orientación Vocacional es la que, de acuerdo con la eodernización educativa, debe 

vincularse con la vida productiva y con la creatividad de la vida cultural, reencaulando sus 

servicios para apoyar las selección de opciones que vayan acordes con la sodernización coso se ha 

planteado anterioreentei de hecho, se destaca la indefinición de las funciones de los orientadores 

vocacionales en el Hoquea para la Modernización educativa. 12  las breas de desarrollo que se 

priorizan no responden a las necesidades de toda la sociedad, ni exclusivaeente a las necesidades 

nacionales. Se quiere hacer creer al estudiante de que él es responsable del atraso de la econoela 

cuando elige 'sal', es decir, al incorporarse a carreras que no lo necesitan porque ya estén 

saturadas, 

12. SALINAS DE GORTARI, Carlos, Erarepe_peradj  eodernizecihn educativa. P. xi. 
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El papel del orientador es, en este caso, hacer ver al alumno su error y llevarlo por 

el buen casino de la educación técnica terminal. Nunca se le genciana al estudiante que la causa 

de la saturación es una gala planeación educativa y una politica económica sectorial, MIMA se le 

hacen ver las posibilidades reales que tiene de incidir en su medio comunitario y social oliente 

un proyecta vocacional individual basado en el conocimiento de su realidad social. 

El concepto de sodernización vinculado a la Orientación Vocacional plantea, entonces, 

que mediante el austro orientador, se debe influir en el ¡heno en cierta dirección y en cierta 

ideologla para que la asimile coso real y actle en consecuencia, garantiiindole con ello, en farsa 

falsa, por supuesto, el éxito en su futuro profesional. Si llega a fracasar, de cualquier forma, 

la causa estaré en él y no en quienes tal vez nunca estuvieron conscientes del papel que 

deseepdaron en la reproduccibn de la ideologla del gobierno. 

Dentro del Plan de Estudios que surge de la reforma educativa en 1993 se plantea la 

necesidad de otorgar a la orientación Educativa el rango de asignatura con tres horas sesenales, 

pero sblo en el tercer grado de secundaria, En el programa de esta materia se incluye un bloque 

titulado 'El adolescente, la foreacibn y el trabajo', dentro del cual se insertan telas 

relacionados con el conocimiento de las competencias y preferencias personales con relación en las 

oportunidades de formación y trabajo; adgels, se debe trabajar el pantalla regional de 

oportunidades de finen* post-secundaria relacionados con la oferta de moteo, las oportunidades 

que el estudiante tiene de continuar con su filmación académica y los derechos laborales de los 

anotes trabajadores. 

Coto puede observarse, las posibilidades de ofrecer una Orientación Vocacional adecuada 

en este nivel son muy precarias. Por un lada, el progresa no aporta elementos de hopo y 

contenidos suficientes para manejarse de la mejor lanera, De fondo, se encuentra el siseo concepto 
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de eodernización desde el WEB hasta este bloque de Orientacibn Vocacional. Se busca hacerla 

congruente con el perfil de recursos buenos ya descrito anteriormente. Can esto se pretende 

resolver los problemas que la politica educativa ha venido arrastrando desde hace décadas. El 

hecho de incluirla coco asignatura obligatoria obedece sis a razones politices que acedeeicas. 

Sin alargo, lo anterior no pretende condenar el trabajo que se pueda realizar en 

Orientacibn Vocacional. Esta la concibo, retomando el concepto de Orientación Educativa de ¡esas 

Nava,13 como la reevaluación constante de cada segmento de la vida del individuo con el fin de 

concientizarlo sobre sl siseo y sobre su entorno, para reforeuler sus objetivos. De hecho, el 

esplritu de este trabajo es, precisamente, con los elementos con los que contaos, realizar el 

cejar esfuerzo posible. Depende del orientador y del enfoque de su tarea, el acceder a otros 

niveles de reflexibn en él y en sus aluenos. Mis adelante se abundara sobre la Orientación 

Vocacional en el caspa de trabajo, 

13. NAVA, Jis«. La orientacibn educativa  en México, Una propuesta integradora.  S/p, 



2.2 Mercado de trabaio. 

El cercado de trabajo que se ha generado de acuerdo al tipo de desarrollo 'contagio 

derivado de la Revolución de 1910 hipoe exigencias de escolaridad cada veo els elevadas. frente a 

ello existen mecanismos de aprobación y ;moción impuestos desde el siseo sisteca escolar, los 

cuales seleccionan a la población de acuerdo con el rendimiento que se alcance individualeente. 

Uno de los mecanismos del Estado Rebullo para conservar su legibilidad y consenso 

consiste en ofrecer oportunidades escolares a toda la población; sin embargo, tales oportunidades 

son dirigidas hacia quienes reúnen requisitos 'legales' para ascender a niveles escolares m/s 

altos, aunque con ello taspoco se obtengan mejores condiciones de vida. No es posible ofrecer 

eepleos acordes a la escolaridad de la población dado el tipo de desarrollo y las relaciones 

sociales capitalistas que rigen la estructura 'masita, por lo cual la sovilidad social propuesta 

por la escolaridad es relativa. 

La escolaridad depende particularmente de la tecnología coso instancia del desarrollo 

«oleico. Los conocisientos para el ovillejo de la saquinaria industrial exigen una preparación y 

capacitación especifica, lo cual se logra en el trabajo cisco, pero fundaeenta la selección social 

de la escolaridad coso requisito de acceso. Los niveles de je/Anida laboral corresponden a los 

diferentes niveles de escolaridad. 

El crecimiento industrial de tipo capitalista dependiente conferid la estructura del 

cercado laboral en el pals de la siguiente eanera1
i 

13 
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a) La forra de ingresar al copleo y al trabajo es diferente neón el sector de la 

producción de que se trate, ast coso las condiciones de vida diferente4 y antagónicas segón la 

posición laboral. 

bl La cantidad de espiras necesaria para el sector es diferente, creando senos eepleos 

de les que se destruyen. 

cl Modificando cualitativaeente las exigencias del escaso trabajo que se crea. 

la estructura heterolinee de producción en el país deteraina espacios de copleo con 

características diferentes, los cuales dependen entre si y poseen diversas condiciones laborales. 

la población que cuenta «Mente con visarla no ingresa en el espacio laboral que proporciona 

eepleos ras estables, la secundaria pereite el acceso a algunos puestos de este sector, los gas 

bajos de la escala salarial, la licenciatura asegura el ingreso en este espacio, aunque algunas 

carreras poseen 'layares reauneraciones que otras dentro del siseo nivel; éste no asegura un puesto 

jerlrquicaeente elevado o ingresos altos. El puesto y el sueldo pueden ser de cualquier nivel, 

aunque el trabajo d'impelido pueda ser desarrollado por personas con eenor escolaridad,2  

Can todo ello, tienden a desaparecer las diferencias entre los puestos y los sueldos 

basadas en escolaridades diferentes (básica, eedia básica y superior), ya que cada vez els se 

preferirlo personas con escolaridad superior para cualquier eedleo,3  

I. IOARROIA, Marta de, Estructura de prodyccipn, sercapo de trabajo y escolaridad en Ohm.  P. 
23. 
2. Op, cit. P. 23. 
3. Op. cit. P. 42 
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Junto con la escolaridad, la experiencia laboral juega un papel (eportante para el acceso 

al sector sancionado. Experiencia equivale a 'una foreación especifica y concreta, en y para el 

trabajo, adquirida coso resultado del deseando siseo.'4  la escolaridad es criterio de selección 

fondalentalsente por ser un valor muy escaso taliste entre la población del país, sobre todo, la 

de nivel superior. La experiencia es la formación especifica que la industria requiere para la 

productividad, la escolaridad es un requisito els para licitar el acceso de ciertas capas sociales 

a un nivel econbeico y social con separes oportunidades. 

Por último, es necesario apuntar varias características que, mitin P. Latapi5  posee el 

cercado laboral con relación en la educación! 

1. Be sostiene que las relaciones entre educación y sociedad evolucionan histbricaeente 

a través de 'topos sociales antagónicos, la educación esté detereinada per la evolución de las 

fuerzas productivas, el Godo de producción dosinante y las relaciones sociales de producción de él 

derivadas. 

2. En la fase actual de nuestro desarrollo capitalista, las relaciones sociales de 

producción determinan que la eayorla de la población no posea bienes de producción y por ello deba 

ofrecer su fuerza de trabajo a los duelos de éstos, El cercado de trabajo es la institución 

necesaria para la venta y coser* de la fuerza laboral. En este proceso, la educación y la 

acreditación obtenida por sadio de ella, aporta los criterios de selección y exclusión de los 

diversos puestos laborales. 

3. Los tipos y niveles de calificación requeridos para la fuerza laboral se ven 

artificialmente inflados, irrelevantes y arbitrarios, ya que dependen de decisiones sociopoliticas 

derivadas de les relaciones sociales de producción, 

Qal_ált  P. 41, 
5. tATAPI, Pablo, 'Profesiones y sociedad: un carca teórico para su estudio', eni @pista 

de estudios eflailativtlé. P. 59-14. 
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4. La diferenciación social es reglasentada par la educación a través de la 

acreditación. La distincibn entre trabajo intelectual y trabajo eanual junto con el status que 

cada uno posee no se fundasenta en exigencias técnicas del proceso laboral. 

5. La desigualdad educativa no es causa de la desigualdad econbeica. La calificación 

educativa Ojo aug01141 lawbatilikges de acceso a detereinadas ocupaciones. 

6. El sisteea educativo se convierte en una instancia' de elaboración y difusión 

ideológica. 
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Con base en investioétimies realizada, por Carlop,Ouloz 1zouiew0M1  Se ha cosprobaon que 

la educación técnica contribuye a conservar interoeneraCionileente el rango social v los aciones 

puestos, haciendo dificil para los hijos 0,,Calgelgiot alunar dicros niveles. fin sis, el nivel 

de remuneración embolo opone. coso ya sereencion0 anterioreente, del ;mento del serme en 

que estos individuos se insertan y la,oferta de odio és obra es sis estrecha Que la demnoa del 

cercado oetrabaJe. 

los mirieetros que se tosan en cuenta parí definir el salario no deoeíden directoente 

ce le escolaridad alcanzada. Sil, del contesto eh' ilue' lot **recodes li utilizan con fines 

productivo, 

En realidad. nunca se ha verificado la tehrica'Yelacibn directí entré educación técnica 

¡ crecimiento «oleico. Cieitas reeueriiientos especifico% de sano de obra son detereinados desde 

el *eta» oe trabajo e ignorados por la planeacibn educativa. 

La educación técnica pretende responder de lanera adecuada al continuo avance :e la 

cienzia y la tecnologia con las carecteriatices recuriles del cals, con un ocie,  :,onc....vt 

insulicientetente estudiado coso para actualiter las esSotielideoes. Mann 01 que  no se ns huno 

un sepuimento de entesados satisfactorio, con lo cual se obstaculiza el toril:cimento dei arito de 

cueolieiento de los probaos trazáis'', 

— 	— — 1. MAN IMUlf100. Carlos. 'Le vidente técnitil ¿canal de ouviiinad social para los 
tribsissnms's,  en ildéc.15.91...Willtn.11121911191 sslill14E1.21.12.11WIP11/1 f. 75-41. 
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2.4 La educación secundaria técnica. 

En esta parte se hari una breve revisión histórica del surgieiento de esta eodalidad 

educativa, para después abordar el tesa desde una perspectiva analltica que nos recita 

directasente al tipo de Orientación Vocacional que gorreaos abordar. 

La educación sedla bisica es parte del sisteea educativo nacional; es posterior a la 

visaría y precedente del bachillerato. Conjuntasente con la erigiría y preescolar proporciona una 

educación basica que pretende forrar integraleente al educando y prepararlo para que participe 

positivasente en la transforeación de la sociedad,I 

El concepto actual de escuela secundaria técnica se genera a partir de dos 

acontecisientos sociales relevantes: la Prisera Guerra Mundial y la propia Revolución Mexicana; se 

desarrolla tasando coso eodelos los soldes pedagógicos de la secundaria alesana de la posguerra y 

las postulados deeocriticos independentistas de los Estados Unidos, ajustindelos a los ideales y 

aspiraciones populares del México posrrevolucionario. 

Los principios que le dan origen responden a la necesidad de: 

1. Preparar para la vida ciudadana, 

2, Propiciar la participación en la producción y en el disfrute de las riquezas. 

3. Cultivar la personalidad independiente y libre,2  

I. CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION. Educación no. 31 P. 105. 

2, SOLANA, Fernando (cose). Historia de la educaciónAlblica  pn México. P. 225. 
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Espectficaeente, la orientación laboral de la escuela secundaria surge en los prieeros 

&Ros de la década de los treinta, en que se coaplecentó la foreación con preparación técnica. 

En los dos cuarenta se hizo la distinción entre la secundaria general y la especial, 

santeniendo una base cosen. En 1958 se crea la Subsecretaria de EnsePanza Ttcnica Superior y la 

Dirección General de EnsePanza Tecnológica Industrial y Coeercial (hasta entonces de EnseAanzas 

Especialesl. 

Durante el periodo 1970-1976 se dio un gran ispulso a la educación con giras a 

sodernizar desde entonces este sector. Las reformas que se generaron dentro del sisteca de 

educación tedia basica se enfocaron a: 

1. Acelerar la expansión de la catricula para lograr a plazo tedio una escolaridad 

basica de nueve aAos. 

2. Dar a la enseAan2a técnica sentida ocupacional con orientación hacia la capacitación 

para el trabajo productiva diseinuyendo con ello la presión de la demanda a la educación superior. 

3. modernizar el contenido del curriculum. 

El estado ha considerado necesario el adiestramiento para el trabajo cosa base del 

desarrollo. En las instituciones de esta endalidad se pretenden establecer las condiciones 

técnicas necesarias para dicha adiestraeiento al instalarse talleres, laboratorios y caspos de 

practica en donde se intentaba reproducir el hipotético cedía tecnológico; sin embargo, el 

aebiente educativo creado se encontraba totalmente desvinculado de las condiciones reales de 

copleo. 
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Se originaron entonces los internados Ortos de emboza secendaria para preparar en 

profesiones de caricter técnico a los hilos de trabajadores y las instalaciones de las escuelas 

secundarias obreras por cooperación en las poblaciones agrarias. 

En ese siseo aAo, se introdujo por prieera ver el concepto de secundaria técnica con la 

cual se pretendla filmar en ¡reas científicas y nuetnisticas, asi coto desarrollar actividades 

tecnológicas de aprendizaje con el fin de proporcionar un adiestrasiento para incorporarse al 

Cercado de trabajo, 

Al partir de 1966, las escuelas secundarias dependientes de la federación adoptaron el 

plan de estudios aprobado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación. El Instituto 

Politécnico Nacional deja de atender el ciclo secundario lprevocacionall y liste desaparece. Surgen 

las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias alfil con el siseo plan de estudios, pero can asiento de 

Miras destinadas a la ensilan:e y practica de actividades tecnológicas. 

En enero de 1111, la Subsecretaria de Educación Sésica se divide en desi Surge leí 

Subsecretaria de Educación Media, de la cual depende la Dirección General de Educación Secundaria 

(MES) y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica IDGESTI, las cuales tienen ceso 

principal progibeito proponer norias pedagógicas, contenidos, planes y progresas de estudio y 

sibilas para los distintos servicios. 

En 1912 se establece Meterte la organización y funcimeiento de las Escuelas 

Secundarias Técnicas lidiante acuerdo oficial. En él se considera que la educación secundaria 

técnica 'fortalece en los educandos el desarrollo integral de su personalidad tanto en lo 

individual codo en lo social, les brinda una fonación tecnológica que facilita su incorporación 

al trabajo productivo y adosas, les da bases para la continuación de estudios superiores.'3  

3.SECRETAIIA DE EDUCACIOM PUBLICA. Acygrdoitga estagim la olleización LlyncleDigligigig las 
Egalls lecuniaráljgcnicag, P. 31. 
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Sus objetivos son' 

I. lepartir educación secundaria técnica a los aluenos que habiendo cursado la educacibn 

priearia ingresen a ella. 

2. Fortalecer en los educandos el desarrollo amónico integral 

de su personalidad, tanto en lo individual coto en lo social. 

3. Brindar al educando, conforte al plan y progresas de estudio aprobados, una foreacibn 

tecnelbgica que facilite su incorporacibn al trabajo productivo, y 

4. Proporcionar las bases para la continuación de estudios superiores. 

Estas especialidades se encuentran distribuidas en 116 planteles en el Distrito Federal 

y 2235 en el interior de la República. Se ha atendido a una población de 122,249 aluenga en el 

Distrito Federal durante el ciclo escolar 1992-1993. 

En 1993, se realiza una nueva reforea educativa que pone en vigencia un nuevo plan de 

estudios, el cual conserva, en secundarias técnicas, los fundasentos de preingreso al trabajo y 

unifica las dos Menudea anteriores (por úreas y por asignaturas) al presentar un siseo plan 

por asignaturas en secundarias generales y técnicas. 

En 1994, la NEW deja de pertenecer a la Subsecretaria de Educación Media y se 

incorpora a la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas, 
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En las escuelas secundarias técnicas se cursan 54 especialidades, divididas en cuatro 

breas: 

Afta INDUSTRIAL V DE SERVICIOS 

Adelanta educativa 	 Aire acondic y refrig. 
Aparadoriseo 	 Carpintería 
Cerieice 	 Construcción 
Contabilidad 	 Cultura de belleza 
Decoración del hogar 	 Dibujo industrial 
Dietética 	 Disek tipogrIfico 
Ductos y controles 	 Electricidad 
Electrónica 	 Encuadernación 
Maquinas y herramientas 	 *cónica autogotriz 
Moldes y fundición 	 Laboratorio clínico 
Prep y cone de alimento; 	 Prograeación le ceo:dadoras 
Sistrerla 	 Secretariado 
Serv turls en hotelerla 	 Soldadura y forja 
%picuta 	 Uparan' 
hubo Orifico 	 Nantenisiento general 
Enfereerla 	 Estampado en telas 
Tejido oechico de telas 	 Inforeltica 
Nojaleterla 	 Industria del vestido 

ARIA FORESTAL 

Rocusentador 
	

Industrias forestales 
Nant de equipo forestal 
	

Protec. de recursos forest. 
Silvicultura, 

ARFA PESQUERA 

Acuicultura 

Pesca 

Refrigeración ind pesquera 

Operación y mantenimiento de 
equipo opino 
Procesamiento de productos 
pesqueros 
Reparación naval 
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ARFA AGROPECUARIA 

Agricultura 
Conservación e ind 
de absenta 
Operación y mantenimiento de 
equipo agrada 

Apicultura 

Pecuarias 

Estos son los lineasientos oficiales que sustentan el funcionaiento de las escuelas 

secundarias técnicas, sin »bao, al analizar el discurso, nos encontraos ante el 

castionaeiento de cuchos aspectos susceptibles de analizar. 

En los docusentos aunados del gobierno hasta aqui analizados, se ha insistid, 

reiterativasente en que el objetivo del sector educativo es vincular la educación terminal con el 

sistema productivo de bienes y servicios inacionalsente necesarios'. la educación, entonces, se 

encuentra al servicio del capital ¿cuales son los bienes y servicios nacionaleente necesarios? En 

este omento, los que requiera el Tratado de Libre Comercio. 'la educación tecnológica t'aró 

sentido en la cedida en que las habilidades, capacidades y destrezas adquiridas encuentren plena 

realizaci604  ¿9ue realización pueden encontrar quienes no pueden acceder al cercado de trabajo 

con un adecuado y raunerativo 'aleo? Ella significa entonces que la educación tecnológica no ha 

adquirido 	el sentido con el cual fue conceptuada. Se culpa al individuo por su insuficiente 

preparación o a la deficiencia del sistema educativo para ocultar su papel de discriminación 

laboral. la escuela secundaria técnica otorga el diploma de auxiliar técnico en una especialidad 

especifica, es decir, en el nivel de obrero calificado! si bien esta eodalidid educativa es 

bivalente y peralte al estudiante seguir avanzando, entonces se cuaba* el por qué de su 

existencia ya que so tendría ratón de ser al coexistir la secundaria general. 

4,111CAEIANA DE EDUCAC1011 PUIlICA, pearrollipel sistepa  4, educici§n kegylógicf_1!#0 -1990. 
PM. 
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1.4 distribucibn de especialidades (ver cuadros 5 al II en la 'secundaria técnica es un 

indicador evidente de los patrones de desigualdad regional en las oportunidades de escolarirecihn 

secundaria: '1.1 desigualdad entre entidades federativas refleja una relaciOn de poder entre los 

grupos sociales vinculados a la industria, los servicios ',olernos' y la agricultura 

capitalizada4i los hienas y servicios nacionalmete necesarios son detentes.« desde estos 

sectores. Para ello se puede observar la distribucibn de especialidades por entidad federativa 

(cuadro 41, en donde las actividades industriales, courciales y de servicios ocupan el 64.31, las 

forestales, el 12.51, las pesqueras el 10.71 y les agropecuarias, el 10.71. 

les especialidades con amor distribucibn 124 entidades a els1 se dirigen hacia tecleos' 

del sector iedustrial, representando el 351 y Iniemente dos de estas especialidades se aplican al 

Crea agropecuaria. Del resto, el Ill se ubica en las actividades del bree pesquera y alesnas del 

sector industrial, distribuyéndose en 11 estados y hasta 23 (cuadros 5, 6 y 71. Las especialidades 

restantes (5221 estbn ubicadas en senos de 10 estados. Ello nos da una idea de le ieportancia 

otorgada al sector industrial a pesar de las dificultades para obtener mollee a los egresados de 

esta bree. En el sector agrario, la capacitación se enfrenta a niveles criticas de desespleo y al 

hecho palpable de que la creación de solees en este sector acordes a la preparación adquirida 

sólo es posible dentro de las egresas anuente capitalizado y, par ende, licitado. 

Dentro de estas consideraciones es necesario revisar de la siseé amera, el ausento 

verificado en la eatrIcule, el cual refleje el lobo que ha tenido esta *adalid«, en las Mime 

ales. Entre 1970 y 1979, la eatrlcula ausentó 4271 y el Austro de planteles en 4461 (cuadro 11. 

Entre 1979 y 1992, el porcentaje de ausento de alunas inscritos fue de 131 y le planteles 1151, 

De 1970 hasta 1979, el ritos de crecleiento era del 4441 en le eatrlcula y del 4461 en el nuevo 

de planteles construidos; este ritso diseinuyb entre 19110 y 1992 hasta el 1312 en la cantidad de 

aluenos inscritos y 1152 en el Muro de planteles. 

5. FUENTES Molinar, Olac. "Ensilan:a tedie bitio en Milico. 1970-1976.', en: polftfauplitices 
n._15. P. 91-96. 
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CUADRO4 

EVOLUCION DE LA MATRICULA Y NUMERO DE PLANTELESI 

1970-1979 
Alunas Planteles 

	

84 152 	119 

1976-1977 
Aluenos Planteles 

	

356 202 	992 

1977-1978 
Aluenos Planteles 

	

405 358 	1 015 

1978-1979 
Aluenga Planteles 

	

446 966 	1 032 

1991-1992 
Alones Planteles 

	

1 030 30i 	2 219 

elles de éluenos a nivel nacional 

 

Especialidad 

CUADROS 

DISTRIOUCIOO DE ESPECIALIDADES 

So. de entidades que 
la ieparten 

Carpinterla 	 29 
Contabilidad 	 32 
Dibujo industrial 	 30 
Electricidad 	 32 
Electrbnica 	 31 
Industria del vestido 	 32 
Maquinas y herreeientes 	 31 
Mecanice autoeotriz 	 32 
Progreeedor de copiadora 	 31 
Secretariado 	 32 
Soldadura y forja 	 29 
Agricultura 	 32 
Apicultura 	 32 
Cons e ind de ausentas 	 32 
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CUADRO 	6 

DISTRIBUCION DE ESPECIALIDADES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Especialidad 
	

Me. de entidades 
que la ieparten 

Acuicultura 	 2t 
°predi* y santenisiento 

de equipe garlito 	 32 
Pesca 	 30 
Procesasiento de productos 

pesqueros 	 17 
lactes y controles 	 11 
Preporecibn y conservacitin 

de al tientos 
Caftstruccibn 	 11 
Motelerla 	 Il 
Inforeltica 	 11 
Operación y ganten►eiento de 
equipo aqrlcola 	 16 
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CUADRO 	7 

Distribucibn de especialidades 
por entidad federativa 

Especialidad 	 No. de entidades que 
la ¡Aparten 

Aria Forestal 

Docueentador 	 4 
Industrias forestales 	 3 
Rant de equipo forestal 	 3 
Protec de recursos forestales 	 7 
Silvicultura 	 3 

Arpa industrial y re servicios 

Artesanla educativa en cadera 	 1 
Aparadorista 	 1 
Cerieica 	 3 
Cultura de belleza 
Decoractbn del hogar 	 2 
Dietista 	 1 
Diseio tippqrifico 	 2 
Encuadernacibn 
No$slaterta 
Moldeo y fundicibn 	 5 
Laboratorio clínico 	 3 
Sastrerla 	 2 
Tapicerla 	 2 
Tipeqrafla 	 4 
Disido orifico 	 5 
Mentenieiento general 
Enfereerla 	 O 
Estofado en telas 
Tejido decinico de punto 	 2 

Ares pesquera 

Aefrigeracibn ind pesquera 	 1 
Reearicibn naval 	 1 
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CUADROS 

Ilustro de especialidades 

por entidad federativa 

Entidad 

Chihuahua 
Distrito Federal 

Jalisco 

Michoach 

laja California Norte 

Sala California Sur 

Cumiche 

Colisa 

Chiapas 

Durango 

fluanaluato 

Guerrero 

México 

Morelos 

Nayarit 

Oaxaca 

euerétaro 

Ouintana Roo 

Sinaloa 

Sonora 

Talan° 

Taeaulipas 

Veracruz 

Vucatin 

No. de especialidades 

30 o sis 

Entre 20 y 30 

Aguascalientes 

Coahuila 

Hidalgo 

Nuevo Libo 

Puebla 

San Luis Potosi 

Tivicala 

hicatecas 

Menos de 20 
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2,5 la Orientación Educativa y Vocacional en la Escuela Secundaria Técnica, 

Dentro de la organización de una escuela secundaria técnica se encuentra el departesento 

dominado de Servicios Coepleeentarios, encargado de apoyar las actividades de educación foral. 

Se conforea por las áreas de Orientación Educativa, Trabajo Social, Servicio Médico y 

Odontológico, Prefectura y Biblioteca (ver cuadro 11, 

Este departasento surge con el noebre de Asistencia Educativa dentro del subsisten de 

Escuelas Secundarias Técnicas hacia el aAo de 1967 con el trabajo de un grupo de orientadores ton 

fonación eagisterial y psicológica. Mis tarde se integra el trabajador social, el equipo de 

etílicos y cirujanos dentistas. Hacia 1951 se conforea el área con un coordinador, un orientador, 

un trabajador social, un @edito, un cirujano dentista, prefectos y un bibliotecario. 

En *I iras de Orientación Educativa se comió a trabajar con des horas por cada grupo 

@Mellico, dedicando una para las actividades frente a grupo 

progresa de actividades conteeplabai 

1. Organización del hopo. 

2. Técnicas de estudio adaptadas a cada asignatura, 

3. Adolescencia. 

4. MAMO de una batea. de 15 tests. 

otra para las da gabinete. El 

En 1913, la Organización de Estados Ariericanos a través de su Progresa Regional de 

Desarrollo Educativo propone el Prograea de Capacitación para Orientadores en el que se incluye el 

Plan Sisteeitico de Orientación Educativa Integral. Este /aleo fue iniciado por Julia Sonzilez 



33 

Tejida y otros profesores en la Universidad Nacional Autbnom de Hético, basadg en el enfoque de 

sistema. 

En 1977, se estandariza la aplicacibn de este Plan Sisteeltico para su aplicacibn en el 

subsisten de secundarias técnicas. Despida de pilotearlo y estandarizado, se ajusta a seis 

breas: psicolbgica, pedagbgica, institucional, vocacional, profesiogrifica y sociocultural. El 

instrueento clave era el cuestionario de diagnbstico de Orientación Educativa D.D.3. 

A partir de los planteasientos de la ecidernizacibn educativa, se hizo patente la 

necesidad de analizar y reconsiderar los datados y procedieientos de este Department° de 

Servicios Coeplmentérios. Se encontrb con las consideraciones siguientes: 

1. Aunque se han hecho replanteas:Lentos de la conceptualizacibn del servicio, se be 

conservado la estructura original del enfoque de sistems. 

2. La forea en que se presta el servicio se ha visto en la disyuntiva de atender la 

probleettica escolar en farsa parcial o convertirse en servicio especializado aislado de la vida 

institucional. 

3. Se ha seAélado al brea coso responsable total o parcial de abatir los Indices de 

reprobación y deserción, 

4. El personal se encuentra eas ocupado en sistmatizar e interpretar datos, los cuales 

rara vez se difunden o sirven coso base al trabajo diario; siepleeente se concentran en reportes 

de trabajo. 

Una vez seAéladas estas deficiencias se hizo necesario replantear el trabajo de acuerdo 

al contesto de la sodernitacibn, por lo cual la propuesta de trabajo se construye canfora a les 

siguientes ejes: 
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- Procesos de aprendizaje. 

- Procesos de desarrollo personal. 

- Procesos de socialitacibn. 

- Procesos de desarrollo cultural, científico y tecnológico. 

A riges] vista, parece tratarse de una forea diferente de conceptuar el trabajo en el 

brea, pero no es est. No existe un fundasento tebrico sólido para sisteeatizar una serie de 

conceptos aislados que se vierten en torno a la aodernización, a la educacibn y a les estrategias 

de trabajo. 

El aspecto vocacional lo encontralos dentro de los procesos de desarrollo personal y de 

desarrollo cultural, científico y social. En ellos se sigue conceptuando a la Orientacibn 

Vocacional coco el acceso a conocieientos acerca de las opciones educativas, cercado de trabajo, 

etc., vinculando este conocieiento con visitas a centros laborales e instituciones educativas. 

Paralelasente, la Subsecretaria de Educación Media de la SU propuso un 'Plan de 

Orientación Vocacional y Profesiogrófico para Educandos de Educación Secundaria' (sic), Mediante 

la ieplesentacibn de este plan, se desea llegar a la 'proeocibn y concertacibn de @Chilles 

esfuerzos encasillados a ofrecer inforeacien y alternativas de reflexión y anblisisil. En dicho 

plan se hace élusibn a la Identificación de intereses y aptitudes, de inforeacibn de opciones de 

nivel eedio superior, does de buscar un eedio de reflexión para llegar a una elección vocacional 

que ajuste al individuo a nivel personal y social, 

1, SEP-SEM, 	Plp de orientacibn vpsacional y_profesioerófica_jpire educandos  de educación 

nublará,. up. 
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Esta propuesta se divide en dos partes: la parte teorice y la partk aatedelh --------gica. la 

priora contente& al individuo coso capaz de asueir conscienteeente su probleeitica, pasando por 

elecciones desde cuy teeprana edad. A travis de un proceso evolutivo logra eanifestarse la 

inquietud vocacional hasta llegar a detereinar lo que quiere ser, logrando con ello su elección 

ocupacional, 

la vocación se 'aneja coso la 'atracción que siente usa persona hacia una actividad 

prefesimal o laboral'2, fundasentada en las experiencias del individuo y la influencia del rodio 

en el cual se desenvuelve. 

En ello cuenta te:rajen la *oblación y su calidad, es decir, puede existir una e:A:ración 

deficitaria en donde se produce una elección vocacional limadura y con ello ausenta el conflicto. 

Por el contrario, en la activación de desarrollo el sujeto no se encuentra urgido por la reducción 

de la tensión, busca la realización de sus posibilidades y su cueplisiento. 

El orientador cuele la función de esclarecedor, eediante el escuchar al Iluso° y 

preeever su tosa de cesciencia, 'la acción orientadora proeoveri un alijar ajuste personal y 

Al analizar esta tesela nos encontrases que: 

1, Se trata de una concepción derivada de la teorta de las »unidades de Airabas 

2. Se hace un planteaeiento decantado superficial del papel del orientador. 

3. Se le otorga M'aliado peso a la estivación coso hice fuente de influencia para la 

eadurez o insta:rex en la elección ocupacional. 

2. Idee. S/p. 
3, idee, 5/p, 
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4. la elección se 'aneja a niveles conscientes. 

5. El orientador, al canalizar su actividad eediante el escuchar, esclarecer 

aconsejar, licita su acción al nivel individual o de pequeAos grupos. 

b. El planteasiento teórico deja de lado factores de isportancia coco la fasilia, la 

escuela, la sociedad, la coaunidad, etc. 

7. Es ieportante, sin Warp la exposición que se hace sobre la construcción de un 

estilo de vida por parte del aluno. 

En el proceso de foreular una nueva propuesta se cae de nuevo en lo que lohoslavsky 

denoeina sodalidad actuarial, en donde se establece que cada carrera y profesión requiere 

aptitudes especificas, definibles, censurables y sis o senos estables; el interés, es hebén 

especifico, censurable y desconocido por el individuo; el orientador debe aconsejar al joven para 

no increeentar su ansiedad. 

Dentro de la parte eetoéolbsica de este plan, encontrases fuertes discrepancias. Cinco 

apartados ceeponen esta seccibiti 

I. Actividades que corresponden a la escuela. 

2. Actividades correspondientes al orientador y/o s'estro. 

1. Actividades de los padres de faeilia. 

4. Actividades de evaluación por parte del orientador. 

5. Actividades de asesorla del Sisteea Saciaba' de Orientación Educativa ;NOEL 

4. 10~44544, P044140. fticittith _ V11.4£19911AblikattlibAliDiCat P. 14-17. 
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En el desarrollo de todas estas actividades se asigna al orientador la parte coordinadora. 

Debe organizar al equipo de trabajo que participe en las acciones anteriormente enueeradas. Esta 

participación de diferentes sectores se da en términos de reunir la eilyor cantidad de infamación 

profeslogrAfica para difundirla a través de exposiciones, lesas redondas, platicas, sesiones, etc. 

El SIKIE participa coso asesor y fuente de información técnica de opciones de las diferentes 

modalidades educativas. 

El espacio de reflexión que *encima la parte teórica se reduce a la aplicación de un 

cuestionario exploratorio de las necesidades dr orientación y a la lectura de un folleto en el que 

el Almo encontrad un 'Codo para construir un proyecto personal de vida, 

lee actividades descritas en este plan se distribuyeron en el espacio de tres eetes y se 

dirigieron tnicagente hacia alumnos de tercer grado de secundaria. Aunque se trató de iepleeentar 

este «todo de trabajo, no se hizo con carácter obligatorio. 

A partir de la modernización educativa, se hace una reforma importante al plan de 

estudios de secundarias y se incluye la asignatura de Orientación Educativa con tres horas 

simules en el tercer grado. Los tesas que se abordan en el aspecto vocacional son los 

siguientes: 

1. Relación entre ceeeetencias y preferencias y las oportunidades de formación y 

trabajo, 

2. Panorama regional de las oportunidades de formación postsecundaria. Eleeentos 

informativos basicos sobre el perfil de los estudios y las condiciones del «rudo de trabajo. 

Relaciones entre escolaridad, ingresos y condiciones de empleo. 

3, Apoyos existentes para la continuación de la formación 
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4, Posibilidades de trabajo en la región. Trabajo asalariado. Trabajo por cuenta propia. 

Capecitación y desarrollo de la cuenten:a laboral. 

5. Los derechos bisicos de los menores que trabajan, Instituciones de protección de los 

derechos laborales. 

El caricter de la asignatura no es igual al resto de las que cubre el plan de estudios. 

Se trata de complementar el servicio individualizado para foéentar la reflexión sobre los procesos 

y problemas que influyen de cunera directa sobre su vida personal. Si busca proporcionar el 

habiente propicio para que el alumno force criterios propio y pueda adoptar decisiones eaduras en 

relacibn con aspectos esenciales de su desarrollo. 

Aunque se establecen los tesas como lineas de trabajo, el docente tiene la flexibilidad 

para organizar los contenidos agregando, priorizando o ponderando los que considere necesarios. 

Este plan permite un trabajo sis amplio y diversificado del lrea vocacional. Es 

importante puntualizar esta porque sirve coso base para la construcción de la propuesta de trabajo 

que mas adelante se hira. 

En el circo legal, el personal técnico educativo :denominación de los integrantes de 

esta Areal, 'es el responsable de proporcionar servicios especializados de apoyo a la labor 

educativa de la escuela, que propicien la foreación integral de los aluenos.'5  

Las funciones que este personal debe desempePar son las siguientes: 

1. Proporcionar servicios especializados que apoyen los procesos escolares y de 

foreación integral del alumno. 

5. DIAR10 OFICIAL, ApuD►!Q_yyt  estahlue la_glgenización y funcionaaiento de lgg  escuelas 
4,P211151 P. 30-40. 
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2, Apoyar al proceso de autoafirmación y maduración personales, adaptación al ambiente 

escolar, familiar y social y motivación hacia la vida social. 

3. Contribuir a evitar la influencia negativa de los factores internos y externos al 

plantel. 

4. Seleccionar y fomentar las conductas que juzguen adecuadas6  para interaccionar con 

los alumnos y responsabilizindose de su correcta aplicación. 

5. Establecer las relaciones humanas entre los participantes del proceso educativo 

escolar adecuadas a la función social del plantel. 

Encontramos en estos planteamientos una de las razones eh importantes por las oue el 

personal técnico educativo no esta aportando los resultados que se esperaban. Se pretende que el 

Departamento de Servicios Complementarios apoye al alumno en su maduración, en el desarrollo de su 

personalidad, en la adaptación a los diversos ambientes a los que a diario se enfrenta y 

proporcione suficiente motivación para superar los problemas cotidianos. También debe ser capaz de 

evitar que el entorno escolar y extraescolar influya negativamente en el; junto con esto, tiene el 

trabajo de determinar las relaciones de cada adolescente con sus pares. Y por si esto no fuera 

poco, responsabilizarse también de que los participantes del proceso educativo (entiéndase padres 

de familia, maestros, prefectos, directivos, etc.), mantengan buenas relaciones humanas para que 

no afecten el desarrollo de este proceso. Las causas de los problemas educativos no se encuentran 

siempre dentro del terreno educativo ni pueden ser resueltas por un sólo departamento. 
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A sieple vista se deteraina lo alejado de la realidad que se encuentre el planteaeiento 

de estas funciones. No es saterialsente posible que el personal de Servicios Cooplesenterios tenla 

suficiente influencia sobre todos y cada uno de los integrantes de la cosunidad escolar cm para 

controlar sus conductas de tal farsa que puedan encontrarse coso en un laboratorio. te ve al 

adolescente coso un objeto de control, coso si todos los estudiantes fueran iguales entre si y 

respondieran de la sima genera a los estleulos del aabiente. En el n'estado oficial existe usa 

ieprecisibn en las funciones y actividades de esta brea. 

El aliente ideal que se pretende crear a troves del personal de este departaeento no es 

tal; se encuentran dentro de él probleolticts de euy diversas índoles. Los padres de funja, les 

profesores, les alvinos, la cosunidad o entorno y el personal en general participan en forma 

especifica en la edocecibni la feto en que pueden ser organizados y oseteeides es e* dios de 

buenas relacieees imanas cae fuera de los licites adjudicados al Aria de Servicios 

Cospleeenteries. 

Uno de los factores que cas afectan el rendisiento del trabajo del Ariza de Orientacibn 

es la concepcien de que ahl se debe dar solidan definitiva a todos les probleeas de cuélate y de 

bajo aprovecheeteeto, sea cual fuere su origen. Me existe conciencia del trabajo en equipe, ni del 

peso que el profesar tiene coso agente de tulio y prolietor del «labio es el alucino. 

lada le cantidad y diversidad de los casos que se canalizan diarieeente a la cospetencia 

de Orientacibn Educativa, resulta dificil profundizar en ellos, por lo que el trabajo se licita a 

amolar en el expediente del allano una cantidad morse de reportes que van desde problesas 

relacionados directeeente con el proceso de enseAanza -aprendizaje, hasta los que se desprenden de 

problealticas faeiliares sis o senos graves. 
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la Secuedaria Técnica I 33 se ubica en la colonia Sebriel Rasos Hillén, pulogjcien 

Ittacalco. Este trabajo se realitt para iepleeentarse en ella. En esta institución existe una gran 

inestabilidad e indefinición de las funciones del personal del crea. El orientador es consejero, 

profesor, prefecto, trabajador social, secretario y toda la qua de funciones que puedan surgir en 

el desteeeSo de su labor. 

La coeunidad y el sello circundante al plantel influyen de eanera ieportaete en la 

situación del alusnado. Encontrasos infinidad de casos en les cuales la problealtita principal es 

la situada(' faailiari 

I. Abandono del padre o la eadre. 

2. Abandono o inexistencia de cabos padres. 

3. Padres que trabajan y no tienen tieso° para ocuparse de los hijos, los que quedan 

bajo la tutela de aleto {ciliar. 

4, Madres solteras. 

S. Fuinas desintegradas. 

é. Pandilleriseo. 

1, Iroladiccién. 

11. Vagancia. 

9. Subeepleo de los padres o del siseo ¡luan°. 

Estas situaciones se han advertido en el trabajo cotidiano; no existe, a la fecha, 

ninguna sistesatizaciin de los datos aportados por los instrusentos que se aplican a cada alueno 

al ingresar a la escuela (estudio socioeconbeico, antecedentes escolares, ficha Mica y 

odontológica, cuestionarios de orientaclbnl. Ello proporcionarla una caracterización &ni« de la 
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población que asiste al plantel. De lo contrario, es iiiposible hacer cualquier planeación o 

trabajo que resulte productivo. 

CUADRO 

Organiqraea 

I 

CONSEJO CONSULTIVO — 	— DISECTOR 
ESCOLAR 

SUBDIRECTORES 

1 

COORDINACION COORDINACION COORDINACION 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES SERVICIOS 
ACADENICAS TECNOLOGICAS COMPLEMENTARIOS 

PROFESORES PROFESORES T. 	SOCIAL 
AREA TALLERES O. 	EDUCATIVA 
ACADEMICA PREFECTURA 

BIBLIOTECA 
S. 	MEDICO 

S. 	ODONTOLOGICO 
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3. 1104ELOS DE ORIENIACION VOCACIONAL 

Dentro del copo de la Orientación Educativa y Vocacional ewisten ehltiples 

conceetualizaciones que nos ubican en diferentes y rachas veces divergente' puntos de vista, 

le requiere, pare el presente trabajo, revisar en forra breve los aspectos de desarrollo 

tehrico-coeceetual que se hen generado en torno al tela para con ello fundasentar el trabajo que 

pesteriereente se realiza. 

La Orientacibn Educativa se clasifica, Nein 3. Naval, en dos etapas: 

1, Orientación incidental o inferid, y 

2, Orientación foreal a sisteeática , 

En »mico, a partir de los ciclos de conferencias sobre las enfielo», y su vacación 

apee organizó anealeente la Secretada de lestruccién Póblica y Bellas Artes, se inicie la etapa de 

Orientación incidental o inforul, caracterizada por carecer de legitisacifin en la educación 

Wad, poro reconocida par parte de le sociedad. 

Esta etapa abarca desde los ciclos de conferencias le Orientación Vacacional en la 

Escuela Nacional Preearaterie desde 1,0I, hasta la constitución de les servicios le Orientación 

Educativa en las Escuelas Secundarias del Distrito Federal, en el Instituto Politecnico Nacional, 

el Instituto de Pedagogla y en la Universidad Nacional Autineea de Milico en 050. 

t. NAVA  Ortiz, :eses. 	 IlniiivAil11121_99.1rmllimItl_ilittrillóf1. P.  57. 



44 

La segunda etapa se caracteriza por la creación de los primeros erogue', de Orientación 

Vocacional, desde 1950 hasta nuestras días. En ella se pueden distinguir mentos o perdieses en 

los cuales las conceptualizacianes hilito de los desarrollos teóricos (orean grandes bloques. 

Estos eodelos en Orientación Educativa se interpretan colo enfoques predosinantes en la prbctica. 

Javier Guerra Ruiz y otros, analizan tres eodelos2  (el pélelo critico se retosb de la propuesta de 

Jesús Nava311 

al Cientlfico. 

111 Clínico, 

cl Desarrollista. 

dl Critico. 

lo la década de los 50's, se ubica el denosínado mielo cientlfico. Pretende, en lo 

general, la organización del conocieiento, el desarrollo de técnicas y manimos de control 

social. La investigación en breas relacionadas al hosbre y al trabajo desarrollaron nuevas 

principios que generaron la acriticidad del conocisiento derivada de las ciencias intactas hacia 

las ciencias Miaus y la sedición objetiva del objeto de estudio; se centra en técnicas 

esicoadtricas que buscan eedir las aptitudes, intereses, inteligencia, valores y personalidad, es 

decir, los rallos y factores que conforean a los sujetos. Su fin bitio es encontrar al hoebre 

correcto para ocupar el puesto correcto, y con ello lograr el desarrollo arebnico de la sociedad. 

le utilizan instrumentos de sedición para cooperar las posibilidades de los individuos con sus 

aspiraciones. Este oodelo tiende a lograr la adaptación del sujeto al orden social existente y 

desconoce la influencia que el siseo sedio social tiene sobre el desarrollo de la vocación, de las 

aptitudes e intereses. la deserción es el resultado de le desorientación o de una falsa vocación 

(ver cuadro 114, 

2. Este cuadro y los dos siguientes se losaron de: GUERRA Ruiz, Javier, et al. ' La 
firdelliennlilecihn del orientador y los eodelos de orientación educativa', en: levuta_lq 
t'elación thatlyhjef0-060Y-UOAM, Milico, 001410, 1988. 
3. NOW, Jesús. iuritntititiMetiluiriltattótLintlIrtitrit P,  59-64. 
4. 54494, Velando. grieDtKán Micivilalitelelhif.  24-42. 
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El psicólogo orientador se transforea en una especie de vago capaz de penetrar en el 

sujeto y eeitir un juicio sobre sus aptitudes, en busca de un perfil larofesional enarcado en los 

requerieientos de una desanda especifica de fuerza de trabajo; el orientador es quien posee el 

conocieiento cientifico y quien debe decir al orientado quién es y qué debe elegir; el orientador 

fija las nomas de coeuniceción. El orientado conserva su pasividad, renuecia a su identidad y 

abandona su historia. 

Le misión eas ieportante en este esquela se encuentra en el desconocisiento que se hace 

de la d'oleica del crecimiento de le eatricula escolar en relación con el desarrollo del aparato 

productivo y de la ieportancia de las politices y la ideología en el crecimiento desigual de las 

diversas brees educativas. 

IP 	 

CUADRO 	I 

MODELO CIENTIFICO 

°NEMO 

Clasificar las aptitudes para predecir el éxito del futuro trabajador, 

SUJETO 

El individuo esti a eerced de su destino (peón sus aptitudes y habilidades) e 
iepotente de ser sujeto de su propia historia. 

*rolo 
Rigor setodológico en la sedición de intereses, habilidades  y 

lesicosetrIal para la predicción de la conducta laboral futura. 

COOCEPCIOA UNICA 

El evolucioniseo de Ch. Darwin, 
El positivismo de A. Coste. 
El sistema de organización de f. Tapiar 
El pragmatismo de O. Jales y la Psicologia tonductista 

aptitudes 

PRECEPTO IDEOLOSICO 
La selección de los els aptos y la legitieación de la descalificación de los 

ineptos. 
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El modelo aloco se basa en la psicología moderna y se apoya 	en tests de 

personalidad, borlas sobre el concepto de 11 cisco de Super y del psicoanilisis. El trabajo del 

orientador es develar las aptitudes del individuo en relación censes intereses y personalidad. 

Con ello se adapta al individuo consigo siseo y con la realidad para garantizar el Mor 

funcionamiento de la sociedad (ver cuadro 21. 

En elite etapa se pretende romper el esquema tayloriano buscando nuevas «libaciones a 

los procesos psicológicos a partir de la cantidad de desocupados que no buscan el empleo ideal a 

sus capacidades, sino el que les permita sobrevivir. 

En esta etapa se cuestiona al adolescente y se le conceptka como un Sujeto 

«¡posibilitado para reelizer elecciones vocacionales por carecer de un Yo salero. De acuerdo con 

esto, el orientador es, seelin José Cueli,5  quien contribuye a la integración coherente del 

individuo en un cundo incoherente. Mediante una tactica clima se adietara al sujeto a las 

caracterlstices del todo de producción para satisfacer al Yo interno. 

En este enfoque, la ayuda del orientador se encama a guiar al estudiante para realizar 

el cambio  de carrera o la elección en si, generalmente en el nivel superior de la pirbeide 

educativa, Requiere de un gran nbeero de orientadores para atender a muy peces alanos dado su 

carócter individualista, 

La vocación en este modelo es algo predestinado por influencias genéticas yto 

ambientales. El individuo puede descubrirla y con ello realizarse plenaeente coco ser humano. 

S. COELI, Jos.. Vecacibn y afg£11%, P. 27-35 
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Este istilistm librito licita la visión del adolescente porque lo Juzga coso un ser 

Incapaz de conocerse a sl siseo sin la ayuda de un orientador psicoanalista: Esta ayuda se puede 

verificar en *sinos de la resolución de crisis internas provocadas por el conflicto mitre luce 

y valores. La familia, la escuela y la sociedad cercan pautas muy definidas que deben ser asumidas 

para superar las crisis de identidad. La sociedad crea ielgenes que el individuo re- crea de muy 

diversas ameras. De la sisee fosa, las isigewes vocacionales puedes ser distorsionadas de 

acuerdo a la *amera que el individuo las reciba y a las condiciones en que se encuentre se aparato 

Púbico. 

De cualquier manera este esquela no supera la pasividad del sujeto y el papel activo del 

orientador, no permite cuestionar la prictica ni revalorar la función- del individuo en su propio 

proceso de orientación vocacional. 

CUADRO 	2 
NOIELO CLINICO 

MUNO 

Readaptar al sujeto al modo social al que pertenece, mediante su elección salva 
efectuada per un Yo fuerte. 

Poro 

En busca de equilibrio o estabilidad mociona mediante la satisfacción de las 
necesidades de su personalidad y la adaptacibn a su medio . 

NEMO 

Cllnicot las pruebas de persemalidad y la adaltecibo al «fió. 

CONOCION TENICA 

Desarrollo del concepto de personalidad y del Yo autbnsss. Se aceptan cedo 
adecuadas lis oreas sociales. 

MeV% ilfILOSICO 

Independencia del adolescente para elegir autónosa.ente su destino escolar u 

ocupacional, 



El eodelo deserrollista engloba a un conjunto de posiciones teóricas sobre diferentes 

relaciones entre educación y estructura econbeica, las cuales derivan de la teoría neoclésica 

funcionalista. En este addelo, el subdesarrollo se eanifiesta en una baja tasa de productividad, 

una estructura agraria tradicional y un crecieiento incipiente. la educación es vista coso 

inversión para el detarrollo econógico sediante la foreación de recursos Manos capaces de 

dirigir las breas prioritarias, 

En el subdesarollo se analiza v define a la'sociedad a partir de la codoeración de sus 

características con las de los paises desarrolladas codo aodelo a seguir. Analiza taebién la 

vinculación entre sistesa socioeconósico y sistesa educativo. Plantea que la educación es un 

instrueento de prosoción social y desarrollo de actitudes sodernizantes. 

La educación y su desarrollo propiciaran condiciones sis desocraticaS, dejares 

oportunidades de eepleo, alayor igualdad, etc, la educación es el factor detersinente de la 

producción 6  (Ver cuadro 31. 

Este sodelo retoca las precisas centrales de la corriente desarrollista de la educación. 

la desocratización que se logra a través del desarrollo de la educación se traducir& en alejares 

oportunidades de copleo y, en consecuencia, sayor igualdad. 

4, 4AYOt , Yolanda, pp. cit. 	P. 24-29. 
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El modelo desarrollista procura contribuir al diseAo y desarrollo de programas de 

Orientación Vocacional que ayuden al sistema educativo para nue deseopeRe. con la mayor eficacia y 

eficiencia posible, la función de preparar los recursos humanos requeridos para el desarrollo 

socioeconbeica  del pala. las técnicas de atención individual se probleeatizan ante la expansión 

del sector educativo. La alternativa de la Orientación Vocacional era desaparecer poco a poco o 

transformar la practica hacia técnicas gripales, trasladando su orobleeatica de lo individual 

hacia lo social. Be asible entonces el enfoque interdisciplinario que retad de la Sociologla los 

conceptos de factores socioeconleicos y la influencia de los medios de coeunicación. Be la 

(corona de la educación surge el concepto de desanda de mercado. 

La OrienteCión Vocacional ha ofrecido setas no relacionadas con sus alcances. Por un 

lado, pretende corregir efectos educativos y laborales negativos, propios del subdesarrollo 

ocasionados por una planeación educativa y 'turbia deficientes se supone que Miente la 

Orientación Vocacional se Puede diversificar la desanda social de educación, incruenta, la 

eficacia ignito.' de los estudies en los diversos niveles educativos y abatir el desuelen y e! 

Smbeopleo. 

• 

le vocación es asumida coco el cooproeiso con el palo y el cambio de las condiciones 

vfeentes. pero existe un objetivo latente de dirigir los recursos humanos hacia breas no 

conflictivas del »rudo de mil«. La vocación courooetida con estas ideas seri generadora de 

desarrollo, En este planteamiento, el papel del orientador es concientizar a Quienes desean 

ingresar al nivel superior acerca de las condiciones socioeconóeicas, 
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A partir de estos eodelos se sustenta el anblisis de la ptictica de la Drientacibn 

Educativa y Vocacional, considerando las bases ideológicas en que son desarrolladas. Ello ha 

originado la problegatizacitin de la situacibn en que se trabajai en un pals con 'copela 

dependiente en el que se deben buscar soluciones a los grandes probleeas sociales contando con los 

elnisos recursos. 

la practica del orientador frente a conceptualizaciones no es pura, no se acata a un 

sola asquea y se convierte en ecléctica, porque se anclan los coeponentes de las cuatro solido 

tebricos. Se reto« lo que se adapta a las condiciones del trabajo, dentro de las licitaciones y 

los alcances que la ínstitucibn escolar detereina. 

CUADRO 	3 

HODEl0 DESARROUISTA 

ONETIVO 

Modificar el crecieiento de la eetricula a nivel superior y canalizar la desanda 
hacia las carreras técnicas, para adecuar el sisteea educativo al desarrollo del proceso de 
industrializacibn del palo. 

11010 

El individuo coco inversión y capital humo. 

Enfasis en los procesos de coeunicacibn e inforeacibn del desarrollo econbeico y 
prioridades nacionales. 

CONCEPC1ON TEORICA 

Dentro de la perspectiva neoclisica del funcionalisso se destaca la teoría del 
capital hueano. 

PRECEPTO IDEOLOGICO 

El expansioniseo coso anejo ideológico del estado, se propaga la versión supliste H  H de que a layar educación, sayor progreso, 
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los modelos tebricos hasta acluf presentados se cuestionan desde un cuarto modelo 

critico, oue, de acuerdo con Jesús Mayal, es oredoeinante en la orbctica de la Orientación 

Educativa junto con el modelo desarrollista 

El modelo critico se desarrolla enyalses latinoamericanos y en los Estados Unidos. Este 

periodo se produce a partir del agotamiento del modelo capitalista periférico, lo cual repercute 

directamente en la disainución del !loteo ttcnico y profesional 'apresado estimo en el 

deseeoleo, subeepleo y suroieiento de la empala informal. La Orientación Educativa en México ha 

sido predominantemente ejercida sólo a través de la Orientación Vocacional v Profesional 

fundamentada en forma casi exclusiva en la Psicología del capitalismo, en donde la fuerza de 

trabajo y la creatividad se encuentra subordinada al proceso oroductivo cuyos beneficios no son 

eouitativos para los productores. 

El cuestionamiento del modelo critico surge desde el hecho de Querer encauzar a los 

Jbvenes hacia ortoridades nacionales oue no han sido suficienteeente definidas coso necesidades de 

les yuso; eavoritariosi adeels. se hace uso ideológico de la escolaridad coso factor de movilidad 

social. encubriendo la insuficiencia de fuentes de trabajo v la devaluacibn de los Mulos, 

A partir de todo ello. la Pedagoola Critica propone una visión soci000lltica, la cual 

tome en cuenta a la escuela y su interrelacion con la sociedad. la Orientación Educativa debe 

contextuarse v apoyarse en este anblisis desde la perspectiva del entorno del alumno, 

fundieentIndese en un marco teórico aulticlisciplinarto (Ver cuadro 41. 

7.NAVA. Jesús. petsir. P. 57-65. 
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CUADRO 4 

MODELO CRITICO, 

OBJETIVO 

Ayudar a las personas a reevaluar constantemente cada segmento de sus vidas 
auxiliarlas en la reformulación de sus objetivos. Eaancipación oe las relaciones buenas. 

SUJETO 

Capaz de reflexionar en torno a su medio comunitario y social con el fin de 
transformarlo para su beneficio, 

*TODO 

'bóbilis con base en una visión socioaolltica junto con el oriemtader, otro 
independientemente de él, generando una relación earticipatiya, autodirectiva v autelestiva, 

COOCEPCION ríoilicA 

Escuela neoearkista, 
Escuela social demócrata 
Demorada cristiana, 
l'elogia de la liberación, 

PRECEPTO IDEOLNICO 

Transformar las estructuras desjuntes en la sociedad mediante el desarrollo de una 
acción reflexiva en torno a los problemas de poder centrados en las relaciones escolares, 

Me, Luisa Rodriguez, al hacer un afilian de diversos modelos, plantea el orco de la 

orientación coso reconstrucción social, el cual es afln al modelo critico, 

8, Este cuadro fue realizado a partir del docueento dei 
MAYA. Jesus. la Qrientecitin Educativa en «hico. Una propuesta intemaegg,_ 	P. 57-64. 
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Este ecidelo9  ekpone oue la orientación es un portador oculto de ciertos valores; el 

orientador justifica por tedio de un cuerpo de oruebas v 'ediciones el 'eoyer a detertinados 

Jóvenes en diferentes direcciones sobre el supuesto de sus caracterlsticas y potencialidades 

eapeciales'10, Para Shoben, es hecho es Que se iepulsa a la juventud hacia un status social eedio, 

reduciendo con ello la autonoela y la individualidad. Esta situación, siguiendo con Shoben, se 

contrapone con el objetivo de la educación de forear un ciudadano inforudo y participante en una 

sociedad d'entraba, lo cual, en es opinión, estarla de acuerdo con un verdadero concento de 

eodernidach 

Se pretende la reforaulación y la reflexión en torno a tos valores ienortantes para el 

individuo, dando oportunidad al almenado de identificarse con diversos ~los y criterios paré 

desarrollar una personalidad utopia al elegir entre dichas opciones, sin llegar a los excretas del 

liderazoo y la coepetencia despersonalizante, 'La confianza en st siseo, el pensagiento critico, 

la iniciativa ovulen ser autentices objetivos en este contexto.'" 

En Orientación Vocacional, el conocisiento de diversos codos de ser profesionales darla 

eleeentos de decisión al alueno, reflexionando en torno a cada uno de ellos y contrastindolos con 

su proyecto de vida: con ello se llegarle, ideas, al desarrollo de un eensaelento critico, de la 

confianza en si siseo v de la iniciativa, 

9. PODDIGUE/, Ma, Luise, Orientación  educativa. P. 27. 
10. Definición de Edward J. Shoben, citada en: PODPBUEZ, 	Ma. Luisa, gp_cltl  P. 30, 
11, 110011161112, Mi, Luisa, Qp. cit. 	P. 	30 
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En el contento desarrollado con anterioridad, se definió a la Orientación Educativa coso 

'el servicio ove se presta al estudiante con el Propósito de coadyuvar en su proceso educativo 

integral, auxililndolo en la clarificación de sus setas, la valoración de sus recursos v 

alternativas tanto sociales coso personales, as! coso en la búsoueda de los tedios y la ejecución 

de las acciones out le permitan la realización de sus mectativas y con ello su desarrollo 

Personal'. 12  Es ieportante resaltar aoul dos funciones oue se le adjudican a la Orientación 

Educativa y out se relacionan profundamente con la Orientación Vocacional: 

ll le evaluación de la trascendencia escolar oor sedio de ',cansaos Imanen a 

partir de esta evaluación, se pone al aluno en posición de expresar sus intereses y necesidades 

y cuento la Orientación 	Vocacional este cumpliendo con satisfacernos con ello se llega a  la 

continua reconstrucción de la cultura escolar. 

2 1  El orientador en la escuela debe cuestionar v ayudar a la reevaluación continua, 

Unes de resaltar el caricter coeunttario de la escuela v la isportancia del orientador coso 

modelo de alusnos, 

Lo anterior nos provee de una base teórica teportente para cuestionar el prado en oue 

estilaos sirviendo al alueno en su proceso de elección, hasta oué punto el servicio esti 

oroveevendo de elementos indispensables para obtener del adolescente una personalidad Mura v 

consciente en el cesio y la situación en oue vive, 

12. FACULTAD DE PSICOLOGIA. Una «cada de la facultad de 	Psicoloolat 1973-1983. P. 263-277, 
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El planteamiento del modelo de reconstrucción social oretende lograr un grado de 

tutonoela en el aluno dificil de obtener en un plazo corto; sin embargo, encontraos en este 

modelo un espacio para lograr en el individuo una sensibilización, una motivación a la reflexión y 

al cambio de si mismo y de su entorno, 

Cabe en este espacio puntualizar la relación de la Orientación Vocacional can el 

Proceso educativo, pues no se debe olvidar que se circunscribe al Mito de la educación formal, 

Desee si cuy particular punto de vista y de acuerdo a la experiencia en el caspa, la 

Orientación Vocacional se encuentre vinculada en forma iseortante al °roces° de enseñanza 

aprendizaimi cada uno busca objetivos diferentes con citados diferentes. El aprendizaje es un 

mento del proceso de Orientación Vocacional. siendo este Gibe° els amplio parea se involucra 

con el proyecto de vida del individuo y su desarrollo social, For ello es importante la 

incorporación de la Orientación Vocacional en la curricula de la educación secundaria, aunque no 

por eso se verifica en las mejores condiciones para el desarrollo del individuo, 

La Orientación Vocacional debe ser conceptualizeda desde el vinculo Pedaq6dico Que 

resulta de concientizar al alumno sobre su &eb► to v sobre si mismo, tomando en cuenta ove es en el 

intercambio reciproco de ideas cuando oodpeos abordarlo en torea els efectiva, 

El proceso oe Orientación Vocacional de un sujeto no se relaciona con la transmisión de 

contenidos a le manera de una asignatura tradicional, Consiste, en el opinión. 	en la 

problematizicitin de una situación vivida por el alumno a Partir de ejes especificas generados por 

el progresa escolar oe acuerdo con la situación especifica de cada grupo e individuo, Estos ejes 

oropoicionan al alumno un conocimiento sobre la situación tlachar. laboral, económico v social en 

la Que se encuentra, Este proceso de conocimientos es multidireccional ya oue desde el docente se 
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percibe coco la inversión dentro de las condiciones de aprendizaje, confortadas a su vez por 

situaciones sociales e históricas ele aue individuales, las cuales es indispensable conocer para 

la ieplesentación de una setodoloala didáctica especifica. 

El almo se relaciona con el grupo y con el docente en una dinisica diferente. Dado que 

en la Orientación Vocacional existe un aprendime. «altos considerar Cale ese aorendizaje, de 

acuerdo con Diaz Barriga, no es lineal v progresivo, sino con avances y retrocesos, saltos, 

ruedos, etc, pero, sobre todo, con construcciones,
13El conocisiento vocacional tasbiln se 

construye. 

En este contexto, la Orientación Vocacional resulta ser un proceso de conecisiento 

grupa) oue se eanifiesta indiyidualeente. Este conocieiento derrite al individuo reflexionar sobre 

su tedio comunitario y social para llegar a una elección ocupacional y laboral 'sordina, 

la Orientacibn Vocacional surge de la necesidad real del individuo de toser una decisión 

detereinada por la confortación del Sisteea Educativo y por la sisea sociedad. Al finalizar el 

ciclo escolar secundario el alumno debe realizar una elección, va sea laboral o educativa. 

Entonces, se estructura dentro de la educación foreal y se convierte en un servicio otorgado a un 

setor esceclfico leimos de tercer grado de secundaria) con el fin de lograr en ello' una 

eleccibn concreta soore la ocupación laboral vio educativa con la participación del orientador 

utilizando un »todo especifico. 

13. DIAZ barriga, Angel. 	Didáctica y curriculum,.._  P. 41 
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4. La probleeitica de la Orientación Vocacional en la 	Escuela Secundaria Técnica 1 33 

hetodologla 

Farsa parte eedular del trabajo la detersinacibn de las características de la población de 

esta escuela (secundaria técnica 11 331 en actos turnos por tedio de variables sociodelogréficas, 

adesbs de la detección de necesidades en el servicio de Orientacibn Vocacional. Se eligió este 

plantel para realizar el estudio de caso por contar con las facilidades para ello v. coso ya se 

eencionó anterioreente, en el trabajo coco profesora v orientadora, por lo cual ha surgido la 

inquietud de conocer a fondo los problesas de los estudiantes y tratar de darles una solución 

adecuada. 	El resultado de la investigación nos aportaré el conocieiento sobre la población 

suficiente para aplicar este tipo de estudios en otros planteles con el fin de conocer 

esreclficaeente Qué tipo de población tennos y Qué servicio se está prestando. 

Parí obtener la inforeación, se aplicaron cuestionarios con reactives de ocien eóltiole v 

preguntas abiertas en tres sectores principales: 

al Aluenos. Se trabaja con la totalidad de la ooblación de tercer grado en cebos turnos (216 

alulinosi ya Que no es deeasiado grande y a ellos se dirige la asignatura de Orientación Educativa 

en el Plan de Estudios. 

o: Padres le fasilia, Se oesea trabajar con la totalioao de los padres o tutores de alanos 

de tercer grado, sin eabaroo, no se encuentra disposición a ello Por parte de los simios oadres, 

por lo cual se aplica el cuestionario a la parte de la nuestra dile respondió a la invitación (89 

olores o tutores:. 



SE 

cl Orientadores. En este caso, dado Que en el plantel sólo existen tres orientadores, se 

busca la posibilidad de tener una inforeación sis veraz, oor lo Que se aplica el cuestionario en 3 

escuelas de la eisea lona ild orientadores) para contar con un conocieiento sis depilo sobre el 

servicio aun se presta. En este rubro se incluyb a los coordinaoores de Servicios Cosoleeentarios 

de los planteles encuestarios. 

o' Director del plantel. Se realiza una entrevista con el Director del Plantel Odre 

detereinar algunas politica; de trabajo teóricas e institucionales en base a las cuales esti 

funcionando el brea de Orientacibn Vocacional. 

Estos sectores son los directamente involucrados en la receptibn o prestación de los 

servicios de Orientación. El Coordinador de Servicios Complesentarios se encuestb dentro del grupo 

de orientadores. tos Profesores no fueron encuestados por considerar oue no estin relacionados en 

farsa directa con la prestación o recepción del servicio de Orientación Educativa y Vocacional, 

Se desea conocer el grado se incidencia de las actividades de Orientación Vocacional en esta 

población 'tilinte la aplicacibn a los aluenos de un cuestionario de reactivo; de opción ehltiole 

gug giran en torno a diversos aspectos del trabajo del orientador con la Población y a chao lo 

perciben los adolescentes Iver anexo no. 2). 

El cuestionario aparca dos bloques: 

1. Caracterlsticas de la población 'variables sociodemooráficasi sexo, edad. ncunactbn del 

padre y de la eadrei. 

2. Evaluación de los servicios de Orientación Vocacional por parte del alumno. 
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Con este cuestionario se desea conocer sobre lo siguiente: 

al Población Dor sexo y turno. 

tI Población por sexo. 

c Población por edad y turno. 

dl Ocupación del d'Ore. 

el Ocupación de la madre. 

fi Sector que Influye en el conocimiento de cipicidides y gustos del alumno. 

al Sector oue influye en la información sobre escuelas y carreras. 

hl Sector que influye en la elección de estudios del clueco. 

il Sector que proporciona información sobre el campo de trabajo. 

31 Sector que informa sobre las posibilidades económicas del alumno. 

kl Sector ove motiva el enteres por investigar. 

1) Métodos y técnicas utilizadas por el orientador. 

el Influencia del orientador en la elección. 

ni Actividades oue considera desarrollar el alumno al tereinar la secundaria. 

o) Población con elección tentativa de carrera vio con elección de pociones educativas. 

pl Necesidades para elección de carrera, 

ql Armas de interés vocacional de le población. 

El cuestionario de peores tedien se organiza en dos bloques oue contienent 

I. Características sociodeeporificas de la población (edad, sexo, ocupación, escolaridad, 

domicilio, inpresos mensuales,. 

2. Percepción gel servicio de Orientación Vocacional (ver anexo no,3i, 
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Este cuestionario tiebien se coepone por reactiva de opción elltiole y una pregunta de 

tipo abierta. 

Se investigó en relación a: 

al Edad, 

oi Sexo. 

e) Escolaridad, 

di lona de residencia. 

el Tipo de actividad. 

fi Ingresos sensuales. 

al Difusión del trabajo del personal de Servicios Cosplesenterlos y de Orientación 

Educativa. 

ni Difusión del trabajo de Orientación Vocacional, 

II leoortancia de los padres en la Orientación Vocacional. 

ji Calificación de los servicios de Orientación Vocacional, 

k) Concepto de la Orientación Vocacional. 

El cmestionerio,de orientadores se estructura con preguntas abiertas de le siguiente merar 

I. Caracterlsticas de la población. 

2. Percepción de necesidades institucionales y de trabajo (ver anexo 41, 

Se exploró sobre: 

al Edad, 

hl Sexo. 

ci Estado civil, 
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di Puesto ocupado. 

e) Foreacihn acadéeica. 

f) AntigUedad en el puesto. 

ql Actividades desarrolladas dilas de la Orientación Educativa. 

hl Definición de la funcion principal del orientador. 

i) Nitodos de trabajo. 

Probleeas de Orientación Vocacional. 

kl Probleeas m'unitarios relacionados con la Orientación Vocacional. 

II Probleeas escolares relacionados con la Orientación Vocacional. 

si Apoyo de autoridades. 

n►  Pertinencia de la fonación masita del orientador, 

o) Necesidad de cursos de actualización. 

pl Definición de la Orientación Vocacional. 

ql leportancia de la Orientación Vocacional en el Plan de Estudios. 

En el caso del Director del Plantel, se elaboró un cuestionario para entrevista con preguntas 

abiertas que giren en torno al 

a) Farsa de trabajo, 

hl leportancia y ponderación de las actividades del &rea. 

c) Necesidades del crea. 

di Carencias. 

e) Resultados del trabajo de Orientación Vocacional en el plantel. 
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5. RESULTADOS. 

Alumnos 

La población de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 33 se divide casi por partes 

iguales en individuos del sexo easculino (5211 y fesenino (41111, ausentando la propicien de los 

primeros en el turno vespertino en forma notoria; el 211 de la población total de hombrea se encuentra 

en el turno vespertino, Miquis que solo el 111 de las mujeres esti inscrita en ese mismo turno 

(orifica I), 

En cuanto a la edad, la población de tercer grado se ubica entre los 13 y los 15 dios de edad, de 

los cueles el 391 se encuentra en el rango de 14 dos, tocando en cuenta la población total; sin 

albergo, existe una diferencia notable si separabas los dos turnos, pues el Amor porcentaje (3411 se 

agrupa, en el turno matutino, en el rango de 14 dios, mientras que el 241 de la población total, 

inscrita en el turno vespertino, tiene 15 dos o mis. Comparando debas poblaciones, el 501 del turno 

matutino tiene 14 altos, mientras que el 751 del turno vespertino tiene 15 dos o mis (orifica no, 2), 

En el aspecto de la ocupación del padre, encontramos que el asalariado representa el 4I1 de la 

población, en segundo lugar, el sector de oficios con el 261 y el grupo de quienes trabajan por su 

cuenta alcanza el 161, 	El resto de les ocupaciones suman, entre todas, el 1711 	(orifica 3) 	(ver 

cuadro 11, 

En cuanto a la ocupación de la ladre, el 661 de la población se encarga sólo de su hogar. El 

porcentaje els alto después de éste se ubica en el rubro de asalariadas. El resto de las ocupaciones 

acodan juntas el 221 	(orifica II (ver cuadro 2), 
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Resueiendo la información anterior, la población que teneos se encuentra capaste por 

individuos de albos sexos en proporciones casi iguales; sus edades fluctaan,entre los II y los 15 

anos, agrupando'e la salirle en los 14 dos. Son hijos, en su uyor parte, de gente asalariada o goa 

desarrollan algan oficio. La sayo: parte de las madres no se dedican a alguna actividad remunerativa. 

La información subsecuente se relaciona directamente con las necesidades de Orientación 

Vocacional que deseamos determinar para la construcción de la propuesta. 

En cuanto a la actividad que los alumnos desean desarrollar al finalizar sus estudios en este 

nivel, resulta significativo lo obtenido en dos de los aspectos evaluados: origen), el OO: de la 

población piensa dedicarse a estudiar, mientras que poco mas del 151 no ha decidido la actividad a 

desarrollar. Huy probablemente este tiltieo porcentaje se relaciones con la población que no concluir& 

por «Nieto el nivel y/o jve no se dedicara a una actividad fija, 

lis preguntas 0, 10, 14, 17 y 20 del cuestionario de exploración para alumnos intentan detectar 

cual es el sector relacionado con el individuo que tiene mayor influencia en la decisión por toar, en 

varios aspectos importantes. 

Los rubros determinados en la descripción del instrumento para los sectores que influyen en las 

diferentes iras a trabajar en el aluno, tuvieron los resultados contenidos en el cuadro no. 3 (ver 

talión traficas 5 a la 101. 

De acuerdo con lo expuesto, es el sector de faailia o migas el que influye de sanara decisiva en 

el conocimiento de los aspectos importantes relacionados con la elección de carrera y/o ocupación. 

Otro factor importante en este proceso es el sector de alumnos que manifieste que no existe influencia 

de ninguna persona en su elección. 
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Solvente en las cuestiones de gustos y capacidades se serial() al grupo de eaestros coso el sis 

ieportante después del grupo de asilos y faeilia; en el aspecto profesiogrifico el orientador ocupó el 

segundo lugar en seguida de éste siseo grupo. 

En el aspecto de dotados y técnicas, (preguntas 9 y LH, el trabajo del orientador se finca, 

desde la perspectiva del aluno, en las asesorlas que éste recibe radiante pliticas pulules e 

individuales. Es ieportante tour en cuenta el porcentaje de la población que eanifiesta no haber 

recibida ayuda alguna de parte del orientador 1231 y 91 en los reactives seccionadas) (ver grificas II 

y 12), 

A pesar de lo indicado por los datos anteriores, el trabajo del orientador es bastante efectivo 

en cuanto a provocar la reflexión del aluno. Asl lo eanifiesta el 861 de los individuos. El restante 

121 se encuentra relacionada al sector que ha contestado no haber recibido ningén beneficio del 

trabajo del orientador y al sector que no ha togado decisión alguna sobre su actividad al concluir el 

ciclo secundario. El 21 de la población no contestó al reactivo. 

De la risa fosa, las asesorlas del.orientador en sateria vocacional y de elección ocupacional 

(pregunta 22), han sido hiportantes en el é« de los casos. El 211 no lo considera de esta farsa, 

representando este Alti» porcentaje al sector lin sin decisión (grifice 131. 

Aunque un alto porcentaje de la población ha optado por estudiar al concluir la secundaria (1011 

(ver orifica 141, nos encontraos ante un 411 que din no decide qué carrera u ocupación elegir, De 

este 601, el 571 ha realizado una elección tentativa (ver grifica 15) o al senos considera entre 

varias preferencias (pregunta 23a). Es ieportante selialar que son pacos los aluenos con una elección 

clemente definida. La elevar parte oscila entre alternativas contradictorias (ver orifica 16), De 

esto deducidos la necesidad de la inforeación profesiogrifica adecuada y clara, dado que el BOX de los 

encuestador se nuestra en este sentido (ratificado por las preguntas 5 y 25) Ver grificas 6 y 19. 
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Del porcentaje de aluanos que aún no han togado una decisión, encontrases al 311 que requiere 

información profesiogrifica y al 221 cuya necesidad radica en el conoc.isiento de si siseo, coso 

aspectos Modelle; (ver orifica 141. 

Aunado a ello, el caescisiento sobre el copo de trabajo de la carrera y/o ocupación elegida es 

suficiente silo en el 531 de los casos; el 431 no conoce lo necesario, para lo cual requiere de 

infamación especifica y la asesarla de otras personas relacionadas con la actividad elegida ( ver 

orificas 17 y 191. 

Relacionado con lo anterior, el conocimiento sobre las posibilidades «anhelan que posee el 

aluno en torno a la carrera o carreras centespladas. El 511 seliala tener el coaeciiiiento adecuado; 

no sucede lo Mese con el 441, quienes soldan carencias en este rubro. Al igual que en el punto 

anterior, es la inforeación especifica y la asesor'. de personas las necesidades sis leportentes (411 

y 221 ►espectivasentel (6rificas la y 191. 

Dentro de las opciones que el alusivo considera coso posibilidades de estudio, encontrases 

iaftreaclin de oran importancia, pues brindan un leer:dan, suterial para ser trabajado per el 

orientader. 

Es en este bloque donde paletas hacer notar que esta población cotillead, en su .yarda, carreras 

de tipo profesional a pesar de provenir de fasilias con bajos recursos econhoices. coso lo deelielire 

el tipo de actividad desarrollada par los padres y el nivel salarial alcanzado. (Ver orifica 3 y 4 1. 

Es de hacer notar hebén la desanda relatimente alta de colegios privados, cuyos requerimientos 

económicos y mabita parlan resultar de dificil acceso para esta población (ver cuadro 41 
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En las respuestas a la pregunta sobre las opciones de estudio consideradas, la eayor parte de los 

alunas indicó una o dos opciones, en cachos casos, las ocupaciones seDaladas fueron divergentes entre 

si, sobre todo cuando se indican els de das opciones. 

le inforeación els relevante obtenida de este punto se agrupa en los cuadros 5 al 10. 

Por tiltiso, la pregunta 25 nos indica cuales aspectos son de eayor interés para el IMMO en 

relación a grandes bloques de conocieiento. La inforeación profesiogrifica resulta ser els necesaria, 

pues el 71: de los encuestados ad lo indica; las otras dos opciones (arado de trebejo y 

personalidad) no fueron consideradas relevantes por la eayorla de los encuestados ( Ver cuadro 11 y 

grabo 211. 

Padres de faeilia 

La población de padres de faeilia se caracteriza por tener una edad que oscila entre los 30 y 35 

dos en su cayorla (601) el proeedio es de 32 dos; el 36: esti en un proeedio de 50 altos (entre 40 y 

60 dos). De esto podesos decir que poco senos de las dos terceras partes son padres jóvenes, •ientres 

que casi una tercera parte se ubica en un estreno de padres de els de 40 allos (orifica 

En el rubro de ocupación nos danos cuenta de que son las eadres quienes generaleente atienden los 

probleeas escolares de los hijos. El 63% de los entrevistados son del sexo feeenino, por lo cual, en 

el factor de ocupación el 631 •anifiesta dedicarse a las labores del hogar (ver gróficas 2 y 5 I. 

En el aspecto de la escolaridad, son significativos los porcentajes en los niveles de visaría y 

secundaria (541 y 212), respectivaeente. Se trata de una población que no ha tenido oportunidad de 

acceso al nivel eedio superior (sólo el Oil por lo que su prioridad es el trabajo para la eanutencibn 
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fasiliar, Esto se relaciona de sanare isportante con los ingresos que se obtienen: poco eis de la 

citad de los entrevistados gana entre Ni 450.00 y Ni 1,000.00 sensuales. De lo? restantes, el ti llega 

hasta los 11$1,500,00 y cela el 131 tiene ingresos por ende' de esta cantidad (orificas 3 y hl. 

La población se ubica en su eayor parte en la cona de la colonia bebriel Rasos Oillin, (3711, la 

cuchilla del siseo noebre (1711 y la colonia branjas México (911. 	El resto reside en colonias 

circunvecinas dentro de las Delegaciones de Macelo e litapalepa (orifica 41. 

La escolaridad de los padres o tutores detereinade por este cuestionario diverge de la detectada 

en el cuestionario de *limos por dos ratones: 

al No se encuesth a la población cupiste de padres o tutores, 

hl la población que respondió al cuestionario es sista, la mostré anterior distingue mitre seso 

y ocupación, 

Rodeaos pensar que, en le sayorle de los casos, son las madres quienes se hacen cargo de los 

asuntos escolares de sus filies porque el 431 de las personas que respondieron a este cuestionario son 

del sexo %awning; el tipo de ocupación de este grupo es, en primer lugar, las labores del hogar, 

~idas per el 'romo de asalariarles (2011 (edifica 51. 

Vedes estos datos nes indican que la población de padres de finilla eetrevistades un en su 

'ayuda 'vieres jóvenes o que rebasan los 40 aloa, dedicadas al hogar; padres aseltriailes o que 

trabajan por su cuenta; los profesionistas o que se dedican a alehn oficio son pocos; los inertes son 

bisicasente bajos debido a una escolaridad 'loisa de secundaria, 

le gay« parte de los padres acepta conocer al personal de Asistencia Educativa 4311 y al 

personal de Orientación Edutativa I741), sin cebarlo, pocos han recibido amorfa especifica de esta 

instancia para orientar vocationalsente a sus hijos (1911. 
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La cayada no conoce el propala de Orientación Vocacional (7311, y de quienes id conocen (2511, 

el 351 lo considera adecuado, *l'otras que el 181 no lo piensa de esta force. 

La etyorta de los padres consideran isportante su participación en el proceso de Orientación 

Vocacional de sus hijos, eanifestando que requieren ayuda de la escuela el 021 de los entrevistados. 

Los servicios prestados por la escuela en este 000 son considerados buenos por el 631 de los 

padree y requieres por el 201; ninguno los considera totalsente galos. El resto no contestó ala 

pregunta lerlfica 7 e la 111. 

En la definición que los padres hacen de la Orientación Vocacional, los resultados els 

teportantes son: 

1 El 24: la consideran coso elección de estudios relacionado con aptitudes e intereses. 

t El 121 la mujan coso inforeación sobre escuelas y carreras. 

1 El 2/1 no contestó ala pelota (ver orifica 171. 

Orientadores 

Se encuesta a diez orientadores de tres 'sueles diferentes dentro de la siseo zona. Siete de 

ellos son sucres y tres hoebresí sus edades fluctlan entre los 26 y los 38 aAos, pero la eayorta se 

encuentra entre los 31 y los 35 dos; de ellos 6 son casados y 1 solteros. 

8 de los entrevistados tienen el puesto de orientador educativo y 2 son coordinadores de 

Asistencia Educativa; dentro de la Ilustra hay 7 psicólogos, un sódico cirujano y dos trabajadoras 

sociales. 
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4 de los orientadores tienen entre 1 y 5 aAos de antigüedad en el puesto, 3 han trabajado entre 6 

y 10 &hos y sólo una tiene els de II dos coco orientador. 

De acuerdo con lo anterior, los orientadores entrevistados son gente joven; en su eayorla, 

mueres y predoeinanteeente casados, con cuy distintas profesiones, pero todas ellas afines al sector 

educativo. La antigüedad de la eayorla es relativasente escasa, pues oscila entre 1 y 5 aAos. 

9 de los 10 orientadores tienen codo actividad ¡aportaste en el plantel, adiete de las funciones 

propias de la Orientación Educativa, los aspectos disciplinarios. 

Para ellos, la función del orientador vocacional es descubrir la vocación y propeicionar 

info►eación fundaeentada principaleente en entrevistas y tests. 

les problema que eta afectan al proceso de Orientación Vocacional son& 

él Desinterés e indecisión 

bi Falta de recursos econleicos. 

O Desintegración faoilia► . 

di Reprobación 

el Deserción, 

fI falta de apoyo de los •aestros. 

El apoyo do las autoridades ha sido adecuado para 9 de les 10 orientadores, asé coco los recursos 

que la foreación profesional les brinda& sin sabugo, son necesario cursos de actualización . 

los conceptos que los orientede►es encuitados definieron sobre la Orientación Vocacional son 

los siguientes' 
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t Brindar infamación para elegir de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades en 

escuelas a nivel eedio superior. 

1 Coadyuvar en la foreación integral del alueno para lograr una adecuada y acertada eleccibn 

vocacional. 

$ Ayuda que se brinda al alueno para elegir correcteeente su vocación; 	leplica un 

conocieiento pleno de st siseo asl codo de aquello que quiere elegir. 

1 Inforeacitn que se debe dar al alueno de acuerdo a sus intereses y aptitudes, sobre carreras 

y copo de trabajo, 

1 Infamación de escuelas de nivel eedio superior; aplicación de cuestionarios de intereses y 

aptitudes vocacionales. 

1 Brindar intereacitn acerca de la gata de opciones educativas; dirigir al aluno que elija 

brea de estudio de acuerdo a habilidades y aptitudes, capacidad y condiciones econbsicas. 

1 Proporcionar inforeación para que el alueno identifique aptitudes y actitudes para la eejor 

elección de una alternativa de estudio. 

1 te fonación del educando y la adaptación al habito educativo, social y econleico a fin de 

definir las setas y objetivos del almo. 

1 Difusión de conocieientos para analizar crIticaeente los intereses y aptitudes y para lograr 

objetivos. 

e Dar conocisientos al individuo para que pueda analizar caticasente sus capacidades. 

Estas definiciones van desde la suple inforeaclón profesiogrifica, hasta el desarrollo 

integral del individuo para lograr la elección vocacional acertada. 

Para los entrevistados, la función del orientador es: 

1 Apoyar al aluno para resolver probleels a través de una continua interacción y 

coeunicación. 

1 Auxiliar y orientar en el desarrollo interpersonal e institucional del alueno. 
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I Una instancia que proporciona inforeacibn sobre varios aspectost acaddeico, 

afectivo, social, en salud, etc., para integrar al joven al HM. 

1 Ubicar al alueno y ayudarle a su desarrollo integral y psicosocial. 

$ Dar asesorlas a los Mininos con problemas de aprendizeJe, befo aprovechamiento, 

con problemas de conducta y atención a padres de familia con hijos con problemas. 

1 Moder apoyo, atención y confianza a todo aluno, tutor, austros, en beeeficio de 

los sismos alumnos. 

1 Apoyar al desarrollo psicosacial del educando para su cejar adaptación al medio. 

1 Conocer la problealtica del alumno en lo magín y en lo conductual. 

1 Coadyuvar con el educando en la adquisición de conocimientos para toser conciencia 

de sl OMS y tenga elementos suficientes para tomar decisiones en su desarrollo personal y social. 

1 Apoyar al educando en la concientización y toma de decisiones en su desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior, el orientador es quien apoya el proceso de aprendizaje del almo en 

diversos aspectos. lidieis, brinda información y coadyuva en la adquisición de conocimientos. En 

este rubro nos danos cuenta de que, en la perspectiva de los siseos orientadores, las funciones a 

demudar van desde actividades neo la ieparticihn de conocimientos, hasta una verdadera 

coeufticación e interacción con el alumno. 

La Orientación Vocacional, desde el punto de vista de los orientadores entrevistados, es 

imertante en el plan de estudios por lo simientes 

Due el alumno conozca sobre alternativas educativas que existen deseas de la 

secundaria y descubra sus habilidades, necesidades, capacidades comitivas que permitan vincularla con 

alguna de esas opciones. 

1 Es diferente porque va orientada hacia otro tipo de objetivos tales ceso: formación 

y establecimiento de hábitos, técnicas de estudio, etc. 
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1 Viene a coepleeentar algunas 'aterida con bases ola sblidas, con tesas que deben 

ser estudiados con mayor seriedad para su desarrollo personal y psicológico. 

1 leportante, ya que se dan tesas de hibitos de estudios, redacción de apuntes que 

sirven en otras materias, 

e Es muy ubique, Mn no se determina su taparte:ida a nivel de eateria acedkeice de 

carócter formativo. No se ha determinado su trascendencia en la foreacibn del alumno. 

1 De gran importancia, ya que es necesario que el alieno tenga bien identificadas sus 

preferencias y posibilidades, 

1 Que tenga valide: coso en las otras asignaturas y se considere coso la encargada 

de resolver los problemas de esas materias para coadyuvar en la integridad del educando, 

1 Considero de gran isportancia, legrando una integración del educanda academice, 

personal y 

1 De grawieportancia, para la integridad del aluno en diversas aspectos. 

De lo anterior vale la pena destacar varios puntos que son importantes i 

1 La Orientación Vocacional dentro de la asignatura de Orientación Educativa hire& 

parte del plan de estudios con un carócter de apoyo hacia las otras «tirite y hacia la fordieción del 

educando. 

1 Se relaciona con otras satinas para generar ejes de trabajo que entine al adueño. 

1 Es valioso el espacio acadbeico que se le ha otorgado para el trebeje constante y 

ststeeltice. 

1 Algunas ideas expresadas por los orientadores reflejan un desconocisiento total de 

los aspectos conceptuales tanto de la Orientación Educativa, coso de la Orientación Vocacional. Ello, 

evidentemente, se refleja en el trabajo que desetedan y en los resultados que de él se obtengan. 
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DE LOS PADRES 

EVENTUAL 1% 

GRAFILA 5 



INGRESOS MENSUALES 

NO CONTESTO 
22% 

MENOS DEL MINIMO 
9% 

SALARIO MINIMO 
7% 

1-2 SALARIOS MINIMOS 
38% 

ofr, 	 INGRESOS VARIABLES 

MAS DE 4 SAL.M1N. 
1% 

8% 
3-4 SALARIOS MINIMOS 

6% 
3 SALARIOS MINIMOS 

9% 

GRAMA 



63% 

NO 
37% 

CONOCE AL PERSONAL DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

GRAFICA 7 



CONOCE AL ORIENTADOR 
VOCACIONAL 

NO CONTESTO 
2% 

GRAFICA • 



NO CONTESTO 
1% 

80% 

RECIBE ASESORIA PARA 
ORIENTAR A SU HIJO 



S►  

NO CONTESTO 
2% 

NO 
73% 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE ORIENTACION VOCACIONAL 

GRAFICA 10 



SI LO CONOCE, 
¿ LO CONSIDERA ADECUADO ? 

N. 

NO CONTESTO 
57% 

GRÁFICA 11 



ES IMPORTANTE COMO PADRE EN 
LA ORIENTACION VOCACIONAL 

SI 
96% 

NO CONTESTO 
NO 1% 
3% 

GRAMA 12 



SI 

NO CONTESTO 
1% 

17% 

¿ NECESITA AYUDA PARA ORIENTAR 
VOCACIONALMENTE A SU HIJO ? 

GRAFICA 13 



SU OPINION SOBRE LOS SERVICIOS 
DE ORIENTACION VOCACIONAL 

REGULARES 
20% 

GRAMA 14 



ELECCION DE CARRERA 
26% 

NO CONTESTO 
29% 

VOCACI ON 
5% 
ASPECTOS NO REL. 

8% 
AYUDA 

6% 

INFORMACION 
12% 

ASESORA 

OTROS 7%  
7% 

QUE ES PARA USTED 
ORIENTACION VOCACIONAL ? 

GRAFICA 15 
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Entrevista al director del plantel. 

1. ¿Qué es para usted la Orientación Vocacional? 

1 Es un instrumento técnico pedagbgico del cual se auxilia la dirección para apoyar a los 

alumnos en esta importante etapa de cimba. 

2. ¿Qué importancia tiene la Orientación Vocacional en el 	nuevo Plan de Estudios? 

1 Mucha, de primera linea; con ello se puede trabajar directasente, con un program definido, 

un horario y permite conocer y contestar dudas del alumno, dar a conocer alternativas, hay ayer 

oportunidad de ausiliiir y dar m'orlas. 

3. ¿Calles son los apoyos institucionales al personal que 	desarrolla esta actividad? 

1 !Moren* que del órgano central emana para cumplir con la función del orientador, cumplir 

los progresas, apoyos internos, reuniones de trabajo, un Coordinador de Asistencia Educativa que 

resuelve de inmediato los problemas que se presentan. 

4. aulles han sido los resultados del trabajo de Orientación Vocacional en esta escuela? 

1 Bien, muy bien, creo que los resultados han permitido corregir desviaciones y se han 

implementado estrategias para brindar miar apoyo para abatir la reprobación y la deserción. 

5. ¿Calles han sido las deficiencias de trabajo en esta brea? 

1 Falta de estimulo del sismo personal, falta de actualización, trabajo estético, se utilizan 

los siseos recursos de siempre, no se va con el cambio, no se han adentrado en buscar soluciones. Hace 

falta interés en actualizarse. 
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. 	¿Cultos son las funciones de un Orientador Vocacional? 

1 Asesor, apoyo, orientar, estieular, eotivar, emprender, escuchar al ¡luan°, hacer eepatla, 

libre todo escuchar y lauroe le confianza del allano. 

7. ¿Out carencias encuentra en la ►reparación icidteice del Orientador Vocacional? 

1 Actualización. 

O. Jui necesidades de Orientación Vocacional encuentra en este plantel? 

1 lo siseo, falta de estleulo del personal. 

I. ¿Sil necesidades de Orientación Vocacional existen en los planteles en general? 

1 En mondarlas técnicas se trabaja con el siseo sistesa. los resultados seo alteeente 

satisfactorios. El progresa es experieental. Se debe ajustar y adaptar. Son docusentos perfectibles. 

Se deben «Pirar y enriquecer. 
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CUADRO 1 

TIPOS DE ACTIVIDAD DEL PADRE 

TRABAJA POR 	 OFICIOS 	PROFESIONISTA 	 ASALARIADO 

SU CUENTA 

Coaerciante 	 lepras« 	Mico 	 Policía 

Vendedor 	 Hojalatero 	Profesor 	 [soleado 

Fletes 	 Costurero 	Contador 	 Obrero 

Magullado► 	 Plomero 	Arquitecto 	 Cargador 
Tendero 	 larnitador 	Enfereero 	 Carnicero 
Contratista 	 Chofer 	 Secretario 

Carpintero 	 Colocador de 
Mechico 	 vidrio 
Taxista 	 Correos 

Militar 
Serigrafista 
Joyero 
Pintor 
lapatero 

CUADRO 2 

TIPOS DE ACTIVIDAD DE LA MADRE 

PROFESIONISTA 	 ASALARIADA 	 TRABAJA POR 	 OFICIOS 
SU CUENTA 

heeeeitte 	 boleada 	 Ceeerciente 	 Costurera 
Ceetedere 	 Obrera 	 lestruttere 	 Cecine,. 
Maestra 	 Cajera 	 lavandera 

Secretaria 
Seguridad 
Servideehre 
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CUADRO: 

OPCION A 	 OPCION O 	 OPCIOM C 	 OPCION 1 

OrIentador 	 Maestros 	 finilla o 	 Nadie 
migo 

Capacidades y gustos 

141 	 241 	 471 	 14: 

Escuelas y carreras 

311 	 231 	 361 	 11 

Influencia en la derisidn sobre estudios 

12: 	 10% 
	

453 	 221 

Copo de trabajo 

131 	 111 
	

42% 	 231 

Posibilidades tconboicas 

12% 	 11% 
	

383 	 291 

Interés por investigar 

19% 
	

101 	 451 	 241 

Ila parte de la población que no contestó a alguna o e varias preguntas, no se inclugb en los cuadros 
de eorcentajes1 

CUAOIO 4 

ELECCION 1E INITITUCIONES 

INSTITUCIONES 
	

MENCIONES 

UNAN 	 34 
NLITECNICO 	 21 
fEC41111111C0 K 111111ERREV 	 12 
SACNILLEOES 	 12 
CON1LEP 
COLEGIO LA SALLE 	 7 
CE111-C11111 	 4 
UNIVER11011 11ENANERICANA 	 2 



CUADRO S 

ALUMNOS QUE CONSIDERAN El BACHILLERATO 
PROPEOEUTICO 

len oOseros absolutos) 

PREPARATORIA 
VOCACIONAL 
CCH 
BACHILLERES 
COLE6I0 MILITAR 

22 
21 
e 
e 
3 

wIr  

CUADRO 6 

ALUMNOS QUE CONSIDERAN UNA OCUPACION 
RELACIONADA CON TALLERES ESCOLARES 

len nueras absolutos) 

CONTABILIDAD 9 
SECRETARIADO e 
ELECTRONICA 4 
ELECTRICIDAD 4 
DIBUJO 3 
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CUADRO 7 

ELECCION DE CARRERAS TECNICAS 

len duros absolutos) 

CONPUTACION 
	

16 
EllICARORA 
	

13 
SECRETARIA 
	

O 
CONALEP 
	

7 
ELECTRONICA 
	

A 
ELECTRICIDAD 
	

4 
401111A 
	

4 
IDIOMAS 
	

4 
CE111-CIETIS 
	

4 
NOOELAIE 
	

3 
NECONICA 
	

3 
CULTURA IE OILLEIA 
	

2 
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CUADROS 

ELUCIDO DE CARRERAS PROFESIONALES 

(en Meros elsolgtes1 

MEDICINA 	 18 
AROUITECTURA 	 17 
MECHO 	 14 
INTIENIERIAS 	 12 
TURISMO 	 11 
CONTADURIA 	 9 
ACTUACION 	 8 
ADMINISTRACION 
PILOTO AVIADOR 	 7 
ENFIRMERIA 	 5 
CIENCIAS BIOLOSICAS 	 4 
ANUEOLOW 	 3 
ASTRONAUTA 	 3 
CINTO 	 3 

3 
ASTROLOSIA 	 2 
AERONÁUTICA 	 2 
DISEIO ORIFICO 	 2 
ODONTOLOGIA 	 2 
PSICOLOSIA 	 2 
RELACIONES INTERNACIONALES 	 2 
CIENCIAS DE LA CONUNICACION 	 1 
FISICONATENATICAS 	 1 
NATENATICAS 
«CANICA INDUSTRIAL 	 1 

HUSMA 
ORIENTACION EDUCATIVA 
PALEONTOLOSIA 
VETERINARIA 



105 14911 

57 12611 

54 12511 

UNA O DOS 

NAS DE DOS 

NO CONTESTO 

ESCUELAS Y CARRERAS 

MERCADO DE TRAIAJO 

PERSONALIDAD 

NADA 

711 

61 

91 

21 

CUADRO 11 

AREAS DE MERES 

CUADRO 	9 

ELECCION DE OFICIOS U OCUPACIONES 

len ~ros absolutos) 

AGENTE DE VIAJES 
ALIAAILERIA 
IAILE 
CARPINTERIA 
POLICIA JUDICIAL 
PREFECTURA 

CUADRO 	10 

ELECCION DE OPCIONES EDUCATIVAS 

	limeleammard. 
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ESTA TESIS Ne BEBE 
sala DE LA BikilITECA 
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Conclusiones, 

DI los resultados obtenidos en la aplicación de los cuestionarios y entrevistas, se concluye 

lo siguiente: 

DEL COW1040110 DE ALUMNOS: 

I. El sector de la fauilia o asigo; es el que 'ayo►  influencia tiene en el aluno. 

2. El grupo de saestros tiene taabién influencia ieportante en el proceso de eleccifin ocupacional 

del aluno, 

3. las t'emulas individuales siguen siendo el instrueento técnico sis usado. 

4, los aspectos de sinforeacifin profesigerófices y de 'conocisiento de el siseo' fueron los sós 

tallados coso necesidades »sitas para la elección vocacional. 

I. El conocieiento del capo de trabajo y las posibilidades econbeicas taebién es un elesento 

isportante por su influencia en el proceso de elección vocacional. 

6, las grificas 16 a la 23 de los resultados del cuestionario de alanos sirven al program coso 

iefereación para la elección ocupacional del aluno. 

OIL CUESTIONARIO DE MORES PE FAMILIA: 

1. la participación del padre da fesilia en el proceso de Orientación Vocacional de les alinees 

es escasa o nula, 

2. la eayor parte de los padres de fuina desconoce el progresa de Orientación Educativa y, por 

lo consiguiente, el de Orientación Vocacional, 

3, la ayer parte de los padres desanda apoyo de la escuela para orientar vocacionalsente a sus 

hijos, 
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DEL CUESTIONARIO DE ORIENTADORES: 

1. tos probleeas que els afectan al proceso de Orientación Vocacional soni 

1 Desinterés e indecisión, 

1 Desintegración faelliar. 

1 Reprobación y deserción. 

2. los aspectos disciplinarios forran parte de las funciones del orientador educativo, es 

decir, que en ruchas ocasiones su papel es els de castigador que de consejero. 

3. Todavla predoeina la visión del orientador coso el descubridor de la vocación del 

individuo a través de las entrevistas y tests coco sus instrueentos de trabajo. 

1. El apoyo de los austros, ceso ya se evidenció anterioreente es ieportante, sin cebarte, 

frecuenteeente no se cuenta con su apoyo en el aspecto educativo y vocacional. 

5. Nacen falta cursos de actualización profesional para el orientador. 

6, Predoeine el caricter inforeativo en la conceptualización de la Orientación Vocacional; 

la reducen a la profesiografla o a la identificación de aptitudes e intereses vocacionales. 

7, Es iziperteete la inclusión de la Orientación Educativa dentro del plan de estudies de la 

escuela secundaria por el carécter que se le otorga de asignatura y por el espacio que se abre para un 

vejar desarrollo de ella. 

DE LA ENTREVISTA CON EL DISECTOR DEL PLANTEL: 

1. El orientador en sachas ocasiones cae en el trabajo estético y no renueva su visión 

del brea. 

2. los cursos de actualización son ieportentes y necesarios para apoyar la renovación 

constante del orientador. 
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3, El progresa es perfectible, se debe mejorar y enriquecer, sobre todo con la 

participación del orientador. 

A partir de los probleeas especificados, el Provees que se propone debe contesplar las 

siguientes recomendaciones: 

1. El sector de familia y asigo; debe incorporarse a las actividades de Orientación 

Vocacional de una ;lanera razonable. Es evidente, en michas ocasiones, la falta de disposición por 

parte de los padres a participar en actividades escolares; se deben planear actividades condicionadas 

a la evaluación del aluano en las que la participación de los padres sea obligatoria. 

2. Los aaestros deben ser también incorporados de eanera tal que se les reconozca su 

influencia e importancia en el proceso de orientación. 

3. Las asesorías individuales deben ser senos trabajadas dado su caracter licitado. Los 

métodos grupales brindan mayor cobertura sin ~subo de los resultados. 

4. Debe trabajarse con layar intensidad en el alumno la importancia del conocimiento de sl 

siseo, del cercado de trabajo y de la situación social del pais para una elección ocupacional eas 

firme y segura, 

5. Es necesario difundir el programa de Orientación Educativa y Vocacional entre los 

sectores de padres de familia y aaestros para lograr un mayor interés y participación. 

6. Es también importante concientizar al alumno de los problemas de desinterés, indecisión, 

desintegración familiar, reprobación, deserción, etc., y su gran influencia en el adecuado desarrollo 

personal y ocupacional. 

7. Es de vital importancia reconceptualizar el trabajo de Orientación Educativa y 

Vocacional, as! coso el papel del orientador dentro de la institución escolar. 

8, Los cursos de actualización son iaportanttsiaos para acercar al orientador a un nuevo enfoque de la 

Orientatión Vocacional que proporcione una nueva visión del copo de trabajo y de los métodos de 

trabajo. 
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á. PROPUESTA ALTERNATIVA OE ORIENTACION VOCACIONAL 

Enfoque 

Se pretende, mediante la iepleeentación de este progresa, que el alumno 

reflexione en torno a si sismo y a su medio para entenderlo y construir con ello un proyecto de 

vida basado en sus posibilidades de incidir en su realidad, haciéndolo consciente de los 

condicionaeientos que afectan su elección y buscando la 'confianza en st siseo, el pensamiento 

critico, (y) la iniciativa [coso) auténticos objetivos en este contexto') la función del 

orientador seré el de clarificar 'el ciracter de la escuela como una comunidad y una fuente de 

modelos idóneos al servicio del desarrollo evolutivo de los mis jóvenes [y el del ayudar a las 

personas a re-evaluar constantemente cada segmento de sus vidas [auxiliándoles en lal 

reforaulación de sus objetivos.'2  

El factor relacionado a las condiciones del grupo es una de los sativos principales de 

esta tesina. El medio que circunda al plantel, las caracterlsticas de la población escolar y las 

necesidades de Orientación Vocacional quedan representados en el diagnóstico de necesidades; el 

programa propuesto ofrece elementos de análisis y reflexión en torno a ejes de trabajo que son 

apoyados por actividades en las cuales participa el orientador, pero no son dirigidas 

coepletapente por él, El alumno es quien debe llegar a conclusiones válidas para sl almo y para 

su grupo, conociendo los alcances y las limitaciones de ambos, 

1, 110DRIWEI, Ha. Luisa. °dentición educativa,  P. 30, 
2. ROORlidEl, Ha. Luisa. 	 P. 31. 
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Este proyecto se basa en el prograea oficial para las Escuelas Secundarias. Ello se debe 

a que el sismo prograea ofrece la flexibilidad de incorporar, matizar o enfatizar aspectos a 

criterio del orientador que imparte la asignatura y, sobre todo, en función del grupo al cual va 

dirigido; sin embargo es indispensable sePalar que el temario del programa de secundarias es 

restringido y por ello se han incorporaron temas diferentes con otras actividades secuencia y 

organización. Se distribuye a lo largo del ciclo escolar, paralelamente al trabajo de los otros 

dos bloques topando en cuenta la fecha de publicación de convocatorias de instituciones educativas 

a bachillerato. Se planea realizarse en 47 sesiones, aproximadamente la tercera parte del curso en 

un periodo de tres a cuatro meses. 

Se requiere tasbién de la participación de los padres de familia en los módulos 11.4, 

111.4, IV.2, V.1, V.2, VI,I, VI.2, VI.3 y VIII del temario de actividades. Estas actividades deben 

realizarse en coparticipación con el padre, o con quien funcione como tal, evaluando el trabajo 

con estas condiciones. La participación de los padres se organizará en tres reuniones; al inicio, 

informativa, de definición de actividades; al finalizar el segundo módulo, de trabajo conjunto 

entre padres e hijos y la tercera , al finalizar el ciclo escolar, de evaluación de las 

actividades. 

El resto de los puntos se desarrollarán por seno de lecturas y/o investigaciones por 

parte de los alumnos con el apoyo del orientador y/o maestro de la asignatura, Los materiales 

sugeridos para la implementación de la propuesta se incluyen al final de las actividades. La 

aplicación de pruebas de aptitudes e intereses obedece precisamente al cuestionamiento de los 

resultados de estos instruaentos por parte del alumno en relación con los dosis aspectos 

conten;dos en la propuesta (personalidad. familia, sociedad, senado laboral, etc.), Los 

conocia entos Que se pretenden generar derivarán taablen de investigaciones realizadas por los 

Sismos aiulngs en instancias laborales y educativas que les brinden información de primera mano. 
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Dado el caricter especial de esta asignatura, se pretende inculcar en el alvina la 

responsabilidad de una coevaluación, involucrandolo en su aprendizaje al siseo tiempo que el 

profesor realiza una apreciación del siseo proceso y propone también una evaluación. Esto no se 

relaciona con la evaluación que se incluye en cada una de las actividades la cual se integra con 

el fin de cubrir el requisito del progresa de proporcionar una calificación nuiérica para la 

acreditación bieestral y final del alumno. 

Lite evaluación sera de acuerdo con los siguientes aspectos! 

1. Producción escrita en torno al tela especifico. 

2. Evaluación por parte del alumno sobre el trabajo ()enredo (incluyendo la 

participación del padre de familia). 

4. Evaluación por parte del docente. 
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Wario y actividades, 

I. 	La orientación vocacional. 

OBJETIVOS Definir el concepto de Orientación Vocacional, objetivos y caracterlsticas. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOI 

I. Audición de grabaciones con tetas relacionados a la Orientación Vocacional. 

2. Discusión grupa' para definir qué es la Orientación Vocacional, cubis son sus 

objetivos y sus caracterlsticas, inclusión en el Plan de Estudios y caracterlsticas 

del bloque. 

MATERIAL DIDACTICOs 

Grabaciones seleccionadas por el orientador. 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES; 	 2 

EVALUACION. Conclusiones 'repeles por escrito. 
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II. El adolescente y su proyecto de vida. 

¡1.1 Elaboración tentativa del proyecto de vida. 

1311.2111rIN/Cle Definir quí es un proyecto de vida y chao se elabora en base a la 

personalidad individual, 

PROCEDIMIENTO DIDAC1'11:0e 

1. Reflesibn popal para MIMO las eetas establecidas y planeacibe del proyecto de 

vida, 

2. itesolucihn de tos cuestionarios 1 y 2. 

MATERIAL 011)ACI'ICOe 

Cuaderno de gentes. 

Copies de les cuestionarios 1 y 2. 

SESIONES' 	 2 

E1/4441.1.1ACIONs Proyecto de vida tentativo. por 'wat); cuestionarios resueltos. 
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11.2. 	Metas a corto y mediano plazo. 

ORJETIVOI Definir setas a corto y sediano plazo en el aspecto vocacional. 

PROCEDIMIENTO turocirume 

1. Definición de téraincis (seta, seta vocacional, corto y **diana plazo). 

2. Definir setas vocacionales por escrito. 

3. Audición de grabaciones en torno a lo vocacional. 

4. Lectura grupa' de los escritos. 

MATERIAL DICNOCTICas 

lecturas y grabaciones seleccionadas por el, orientador. 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES: 2 

E1PALLIACION: 	Producción escrita; cosentarim. 
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11.3 Mi familia y la sociedad en mi proyecto de vida. 

01171:11k/t): Reflexión sobre la influencia que la fuina y la sociedad tienen en 

el proyecto de vida personal, 

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICOS 

1. Lectura del eaterial seleccionado por el orientador, 

2. Reflexión grupa! sobre la influencia de la faeilia y la sociedad en las decisiones 

personales, 

3, Coeenterio por escrito, 

MATERIAL DIDACTICO: 

Cuaderno de apuntes, 

Lectura de eateriales seleccionados por el orientador 

SESIONES. 	2 

EVALUACIONe Cimentado por escrito. 
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II. 4 Elaboración del proyecto de vide. 

OBJETIVO, Elaboracibn del proyecto d vida en base a los resultados de las 

actividades anteriores. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOs 

1. lectura de los cuestionarios 1 y 2 (del ebdulo anterior). 

2. Resolucibn del cuestionario 3. 

3. Coeentario en equipos. 

4. Elaboracibn individual del proyecto de vida junto con el padre o tutor, 

MATERIAL DIDACTICO, 

Copias del cuestionario 3. 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES, 2 

fEl/l41.1.~1(111de Iteselucibn del cuestionario. Proyecto final de vida realizado junto con 

el padre o tutor. 
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III. Aptitudes, intereses y personalidad. 

111.1 	Mis aptitudes. 

OBJETIVO: Especificar las Aptitudes principales del aluano, 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOn 

1. lectura del eAterial . 

2. Definición grupa' del termo aptitud, relacionado con &reas de estudio y 

su aplicación, 

3. Aplicación del cuestionario de aptitudes , 

4, Elaboración del perfil de aptitudes. 

MATERIAL 1311A(3110:1, 

lectura 'La relación entre las coepetencias y preferencias y las oportunidades 

de fonación y trabajo'. 

Copias de las hojas de respuestas del cuestionario de aptitudes (no. di 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES' 2 

EVALUACION: Resolución del cuestionario y elaboración del perfil de aptitudes. 
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III. 2 Mis intereses. 

OBJETIVOe ES,KifiCár 101 intereses principales del almea. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO: 

1. Definición grupal del téreino interés, relacionado con breas le estudio y 

aplicación (relacionado con la lectura del teea anterior) 

2. Lectura del eaterial 'Clasificación de intereses', 

1. Aplicación del cuestionario de intereses (no. 5) 

4. Elaboración del perfil de intereses. 

MATERIAL DIDACTICO: 

lectura 'Clasificación de intereses' 

Copias de la boja de respuestas del cuestionario de intereses. 

Cuaderno de apuntes. 

IIESIONESt 2 

EVALIJACII)14: Resolución del cuestionario y elaboración del perfil de intereses, 
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III. 3 Mis rasgos de personalidad. 

Retereinar rasgos de personalidad isportantes relacionados con el brea 

vocacional. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO: 

1. Releer la lectura del tela 111.1 

2. iteselucien de cuestionarios 6 y 7. 

3. Anilisis y reflexión grupal por escrito. 

MATERIAL DIDACTICels 

Copies de les cuestionarios 6 y 7. 

Cuaderno de s'untes. 

SESIONES: 

EVALUACION. Resolución de cuestionarles. Reflesibe prupal por escrito. 
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III. 4 An&lisis y reflexibn de mi personalidad. 

ODJETIVOI Definir un concepto de el siseo a partir de los datos obtenidos. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOI 

I. Lectura del asteria' seleccionado por el orientador. 

2. Resolver cuestionarlo de refleitilln i no. II, 

3. Copenterie grupa'. 

4. Ceeenterio por escrito junto ceo el padre o tutor. 

MATERIAL DIDÁCTICO, 

Cuestionario de reflexión. 

Lecturas seleccionadas por el orientador. 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES' 2 

EVALUACIONa Resolución del cuestionario. Calentado pe escrito. 
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IV. Información profesiogrikfica. 

IV. 1 Sistema Educativo Nacional. 

OBJETIVO: Conocer la organización del listes. Educativo Nacional y las opciones 

educativas a nivel lidio superior y superior. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO, 

1. Explicación del orientador sobre la organización del Sista« Educativo Nacional. 

2. Resolución de la gula para el anllisis del «brial profesiogrifico I. 

MATERIAL DIDACTICO, 

ileina de organización del Sisteea Educativo Nacional. 

bula para el anlilisis del eaterial profesiogrifico 1. 

Cuaderno le apuntes. 

SESIONES: 3 

EVALUACIONI Resolución de la gula. 
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IV.2 Elaccibn de opciones tentativas. 

OILIETIVOs esterilla». cdles son les animes 	educativas yls ociascieeeln ese 

eis 'denme en forea tentativa. 

PROCEDIMIENTO otwericcie 

I. Cauterio finad pera indizar le trescendencie de mos electas. 

2. itsolectio de la está profesiogrifice U. 

3, lotereiriecien por escrito de optimas educativas y/o ocseacipeales tentativas, 

joto ceo, el padre e tete,. 

MATERIAL. DIDACTICOI 

Gola prefesieprifice II, 

Coloree de gestes. 

IIESIONESt 2 

EVALUACIONt N'entibe do la pele wofesieorIfice 
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V. Características de las opciones elegidas. 

V.1 Mercado de trabajo. 

ODJETIVOe Conocer les carecterletices la las aniones @Mies en relatifs 

al ',arcade de trabajo. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO; 

I. Encestar e diferentes profesionistas en tase a cuestionarios ereelaberades 

en clase y con la darticioacifin del padre o tetar. 

I. ConcNtraciln le la informe* en cuadros. 

3. Anilisis de la informan, 

MATERIAL DIDACTICO; 

Copies le cuestionarios para erefesionistas. 

Cuadros de concentracibn de deis para el cuestionario de drofesionistas. 

Cuaderno tle motes. 

111EIBIONEes 3 

EVALUACION; Encuestas realizadas. What' de la inforeacitin por escrito. 



V.2 Planes de tintada°. 

OBJETIVO' Conocer los planes de estudio de las opciones elegidas, sus 

implicaciones y requisitos de ingreso. 

PROCEDIMIENTO DIDACTIC01 

1. Investioacien de les planes de estudio de la escuela o carrera elegida. 

Junto con el padre o tutor (cuestionario 12 y 131 

2. Adlisis de los planes en cuanto a materias, seriecihn, requisitos, 

actividades estraescolares y perfiles a desarrollar, 

3. Concestracien de la información en el cuadro correspondiente. 

4. IliMuica 'roles profesionales'. 

MATERIAL DIDACTICOs 

Copias del cuestionario 12 y 13 

Cuadros de concentración para el cuestionario de estudiantes. 

Planes de estudio de las opciones elegidas. 

Cuaderno de apuntes. 

SESIONES, 4 
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EVALIJACIIM: 	lnvestigacibn realizada. Participacihn en las actividades. 
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VI. Caracteristicas laborales del pais y ce  la regibn. 

VI. 1 Empleo y escolaridad. 

OBJETIVO: Relacionar posibilidades de copleo con la escolaridad obtenida. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOn 

I. lectura de sateriales en torno al lega. 

2. AnIlisis y cooentario grupal. 

3. Conclusiones por escrito. 

MATERIAL DIDACTICO: 

Textos sobre asoleo y escolaridad 

Cuaderno de apuntes, 

1303101,403: 2 

EVALUACION: Participación, Conclusiones por escrito 
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VI.2 Empleo e ingresos económicos. 

OSJETIVC3x Analizar la relación entre empleo e ingresos ecoMmicos.' 

PROCEDIMIENTO DIDACTI4:01 

1. lectura de eateriales sobre diversos tipos de trabajes (asalariado, por 

cuenta propia) y capacitación. 

2. Intuiste e diversos trabajadores y profesionistas sobre sus ingresos y la 

escolaridad que alcanzaron, junto con el padre o tutor (cuestionario 14i. 

3. Analizar la oferte de eepleo en les diarios. 

MATERIAL DIDACTICOs 

Cuestionarios sobre ingresos econbeicos (cuestionario (41. 

Periódicos recientes. 

lecturas 'Apoyos existentes para le continuaran de la filmación' y 

'Posibilidades de trabajo en le región'. 

Cuaderno de apuntes, 

SESIONES' 

EVALLIACIONI Realización de entrevistas. Participación en clase. 
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VI.3 Empleo y proyecto de vida. 

()E1.71El'Ilitth Relacionar el espito y su papel en el proyecto de vida elaborado. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO: 

1. Releer el proyecto de vida elaborado en el 'adulo 1 y reelaborarle os torso 

al goleo deseado, junto con el padre o tutor, 

MATERIAL DIDÁCTICO, 

Proyecto de vida «Adulo II. 

Cuatroo de apuntes. 

SESIONES' 2 

EVALt/ACIONe Reelaboracibn de proyecto de vida por escrito. 
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VII. Derechos de los menores que trabajan. 

VII.1 Derechos de los menores trabajadores. 

OBJETIVO% Conocer los derechos que los minores de edad tienen en caso de tener un 

copleo. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICO: 

1. lectura de materiales sobre derechos a señores trabajadores. 

2. Countario erlipal y conclusiones por escrito. 

MATERIAL DIDACTICOI 

ley Federal del Trebejo (Titulo quinto-bisi. 

Constitucibn Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 

Declara* Universal de los Derechos del Millo. 

SESIONESi 3 

EVALUACION: Calentarlos por escrito, 
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VIII.2 Instituciones de protección de los derechos laborales. 

OlijElrIVOe Conocer las instituciones de protección de los derechos laborales y sus 

objetivos. 

PROCEDIMIENTO DIDACTICOs 

1. investigación por equipos sobre las caractedsticas y objetivas de las siguientes 

instituciones, 

1 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

1 Junta local de Conciliación y Arbitraje. 

I Procuradurla de la Defensa del Trabajo, 

Coeisihn Nacional del Deporte. 

e Desarrollo Integral de la rasilla. 

2. E:posición en clase sobre el eaterial investigado. 

3. Cooentarios oropeles. 

MATERIAL DIDACTICO: 

Lecturas sobre el teso. 

Material obtenido en las investigaciones. 

Cuaderno de abultes. 

SESIONES: 3 

EVALLIACION: 	Investigaciones realizadas, exposición y codentarios por escrito, 



VIII. Evaluacibn final. 

OBJETIVO: El ahmo, el orientador y el padre o tutor evaluaran las actividades 

t'alindas durante el curso. 

PROCEDIMIENTO DI DACT ICO: 

1. Reflenibn grupa) sobre el proceso de aprenditaie y los logros obtenidos, junto con 

el padre o tutor. 

MATERIAL DIDACTICO. 

SESIONES' 1 

EVALUACION: 
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J. ApIndice. 

CUESTIONARIO 1 

EL PERFIL 1E NI PERSONALIDAD 1  

OBJETIVO: Conocer cbm definen los dots nuestra personalidad. 

Conocer la lobeen que se tiene de st siseo. 

MATERIALES: (»ices de tres colores. 

1ESARROLLOt Feriar equipos de tres personas. 

- Cada participante contestar! su cuestionario con color . 

- le las cualidades que se presenten, valorarlas con las calificaciones del O 

al 4. Cero si esa cualidad no concierne en absoluto, cuatro si le 

corresponde plemeente. 

- Unir las cruces que abarcan esas calificaciones con una línea de diferente 

color para tener una erlfica de la spinibn de cada persona. 

- Se cooperaran las tres IrAficas resultantes. Reflexionar sobre la opinibn que 

se tiene de II siseo y la OVO tienen los dais. Se calentar& el 

ejercicio. 

1. KIRSTEN Rainer E. 	Joachie Nuller, Entrenfilento  Witylps. 
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EL PERFIL DE MI PERSONALIOAD 

Reelige 

Consciente de et sisee 

Activo 

kcidido 

teoperasentil 

Capar de allegarse 

OseAll de st siseo 

Persona le fiar 

Abierto 

Nllil 

Creativo 

Inteligente 

Entusiasta 

Eficaz en situaciones diferirás 

Aehicioso 

Egocéntrico 

Ansioso de hacerse valer 

lepulsivo 

Sociable 

Tolerante 

Cosprensivo 



Equilibrado 

Transigente 

Optieista 

Siepitico 

[Naciente 

Neutral 

Servicial 

Capat de influir en otros 

Autoritario 

desinente 

Vacilante 

devenir° 

Constante 
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CUESTIONARIO 2 

CONOCIENDONE A MI HUNO 

Instrucciones: Cada alumno coepleterl en ferea personal los enunciados eme se 

presentan a continuacibn, posteriormente se ~izaran sus 

respuestas que le ayudarlo a su autoconecieiento. 

I. Aso a 

2. Also que Ame lien es 

3. Ills que nade me quitarla 	 

4. lo mejor de ter yo, es 

5. Detesto 

é. Necesito 

7. Deseo 

11. Aleo que quiero pero me da alele pedir, es 	______ 

9. Me siento importante cuando 	' 

10. Me senil importante cuando 

11. Me inhale 

12. Si fuera adulto, yo_________  

13. Si yo fuera anciano 	  

14. Me sentí triste cuando 

15. Me siento feliz cuando_________  

16. Me enojo cuando 

U. Cuando te siento triste yo 	  

le. Cuando te enojo yo 
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19. Me da bledo cuando 	  

20. Lo que eh te gusta es 	  

21. El pasatimpo que hago habitualliente es 	 

22. la Fantasía que hohltualeente tengo 

21. Una pregunta sobre la vida es 	  

24. Cuando sea grande, yo 
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CUESTIONARIO 3 

DINÁMICA 

INVENTARIO et LA VIRA?  

OBJETIVO: Analizar los valores personales. 

Aeoliar nuestra concepción del cundo y de la vida. 

NATERIAL: Hoja de papel y !hit. 

RESARAOLLOi Se reparten las hojas de papel y se dictan las esquinas coeo se les 

ocurran, ripidaeente y sin detenerse a reflexionar profundeeente. 

Se coparan las respuestas individuales en el resto del grupo. 

Se puede preguntar a los participantes para profundizar els en 

el inventario de la vida. 

Se coeenta el ejercicio y las experiencias vividas. 

PRE6UNT AS 

I. ¿Cuando ee siento totaleente vivo? 

2. ¿Cuales son las cosas, los acontecieientos, las actividades, que oe hacen 

sentir que realeente vale la pena vivir, que es earavilloso estar vivo? 

3. Dada ei situación actual y sis aspiraciones, ¿qal ~ay  aprender a hacer? 

4. ad deseos debo convertir en planes? 

5. ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o sal utilizados? Estos recursos pueden referirse 

a cosas exteriales, a talentos personales o a aeistades. 
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6. ¿Out debo dejar de hacer ya? 

7. ¿Oué debo meta a hacer ya? 

A. ¿Cho afectan las respuestas dadas a todas las preguntas anteriores en sis planes 

y proyectos ineediatos para los tres prOsiaos uses, para el alquilo aAo? 

2. ACEVEDO IbiAel, Alejandro. !rendir haciendo. 
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CUESTIONARIO 43  

¿QUE OPINAS ACERCA DE TUS PROPIAS ACTITUDES? 

Enseguida se presenta una lista de actividades coeunes, sobre las cuales puede haber tenida 

alguna experiencia personal. Se desea que Ud. nos diga que tan apto se considera para cada una de 

ellas, Para indicarlo proceden de la siguiente llanera& legra cada pregunta y anotara O, 1, 2, 3 o 

4 dentro del cuadrito correspondiente a esa cuestión que se halla en le RODA 1E RESPUESTAS, 

guiando', por las siguientes instruccionesi 

Anotar& el 4 si se considera cuy coepetente. 

Anotara el 3 si se considera coepetente. 

Anotar& el 2 si .se considera eedianabente caimiento. 

Anotar& el I si se considera rey poco cospetente. 

Anotare el O si se considera incoepetente. 

Antes de escribir cada Babero, procure recorly o ieaginar en qué consiste la respectiva 

actividad. Mese que no le pregunta«, si le gustan las actividades citadas, sin si se considera 

apto, y en que grado pera aprenderlas o deseepeAarlas, Es necesario que sea iaparcial y justo en 

sus apreciaciones ya que se desea tener inforees precisos sobre Ud. siseo para ayudarlo en su 

prohibe de orientación, 

3, MERA y MONTES, Luis, ktentgriaLio 4,90 paila  eg tailppies_altitdo? ficujelepAgeju 
ideregegicalaciplalegt  UNAN Department* de Orientación, 
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¿QUE TAN APTO SE CONSIDERA PARA: 

I. Tratar y hablar con tacto y tino a las personas? 
2. Ser jefe competente de un grupo, equipo o sociedad? 
3. Expresarse con facilidad en clase o al platicar con sus asigo'? 
4. Dibujar casas, objetos, figuras Ausente, etc.? 
5. Cantar en un orfebn o grupo coral? 
A. llevar en forma correcta y ordenada los apuntes de la clase? 
7. Entender principios y experieentos de Biologie? 
O. Ejecutar con rapidez y exactitud mecanizaciones a► itmétices? 
9. Arar y componer objetos »cínicos como chinas, timbres. etc,? 

10. Actividades que requieren destreza 'anual? 

11. Ser miembro activo y Otil en un club o sociedad? 
12. Organizar y dirigir festivales, encuentros deportivos, excursiones o camparlas 

sociales? 
13. Redactar composiciones o articulo; periodísticos? 
14. Pintar paisajes? 
15. Aprender a tocar un instrueento mica!? 
16. Ordenar y clasificar debidamente docueentos de una oficina? 
i7. Entender principios y experieentos de Fisica? 
11. Resolver ¡noblotes de Aritmética? 
19. Desarmar, emir y componer objetos calificados? 
20. Manejar con habilidad herramientas de carpintería? 

21. Colaborar con otros para el bien de la coeunidéd? 
22. Convencer a otros para que hagan lo que Ud. cree que deben hacer? 
23. Componer versos serios o jocosos? 
24. Beco►ar artistimente un salón, corredor, escenario o patio para un festival? 
25. Distinguir cuando alguien desentone en las canciones o piezas «Moles? 
U. Contestar y redactar correcteeente oficios y cartas? 
27. Entender principios y experieentos de Ouleica? 
21. Resolver rompecabezas méritos? 
29. Resolver rompecabezas de alambre o de cadera? 
30. Manejar con facilidad herramientas »canicas coso pinzas, llave de tuercas, 

destornillador, etc? 

31. Saber escuchar a otros con paciencia y comprender su punto de vista? 
32. lar Ordenes a otros con seguridad y naturalidad? 
33. Modelar con barro, plastilina o grabar ladera? 
34, Aprender a entonar correctasente las canciones de soda? 
36. Anotar y manejar con exactitud y rapidez »obres, rleeros y otros datos? 
37. Entender principios y hechos econbeicos y sociales? 
31 Resolver prologas de Álgebra? 
39, Armar y componer muebles? 
40 Manejar con habilidad 'mudas piezas y herramientas coso agujas, eanecillas 

joyas, piezas de relojería, etc.? 
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41. Conversar en las reuniones y fiestas con acierto y naturalidad? 
42. Dirigir un grupo o equipo en situaciones dificil,' y peligrosas? 
43. Saber distinguir y apreciar la buena literatura? 
44. Saber distinguir y apreciar la buena pintura? 
45. Saber distinguir y apreciar la buena oleica? 
44. Encargarse de recibir, anotar y dar recados sin olvidar detalles isportentes? 
47. Entender las causas que detereinan los acentecieientes históricos? 
411. Resolver probleees de SeeeetrIa? 
41 Aprender el funcionaeiento de ciertos seca:tiesos coeplicados coso eotores, 

relojes, bubas, etc.? 
51 Hacer con facilidad trazos geoeetricos con la ayuda de las escuadras, la regle T y el 

coaels? 

5l. Actuar con Idesinterds ' y condolencia? 
52. Corregir a les dosis sin ofenderlos? 
53. Exponer juicios plblicapente sin preocupacibn de la 

critica? 
54. Colaborar en la elaboración de un libro sobre el Arte de la Arquitectura? 
55. Dirigir un conjunto eusical? 
54. Colaborar en el desarrollo de oétedos els eficientes de trabajo? 
57. Realizar investigaciones cientlficas teniendo copo finalidad la baseueda de la 

verdad? 
51. Encelar a resolver probleeas de Natealticas? 
51. inducir a las gentes a obtener resultados practico'? 
O. Participar en un concurso de eodeliseo de coches, aviones, barcos, etc.?. 

INSTRUCCIONES FINALES: Sute los Meros de cada colusna y anote el resultado bajo le sisea. 
Enseguida transfer,' ese ribero en el que le correseonde en la escala que se encuentra a la 
izquierda de su Neje de respuestas, esta cifra que corresponde al porcentaje, métela debajo del 
ribero de la sima. A continuación, en el cuadro de la trafica llene con su lapix cada colono, 
desde la base hasta la linea que corresponda a su respectivo porcentaje. 
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CUESTIONARIO 54  

¿CUALES SON SUS INTERESES OCUPACIONALES? 

Este cuestionario tiene colo fin ayudarle a conocer sus verdaderos intereses ocupacionales. 

Para que pueda dar los Hieres resultados es necesario que los conteste con veracidad y exactitud. 

Resuelvelo de acuerdo con las siguientes instrucciones; 

A cedida que lea cada cuestión piense: ¿qué tanto ee gusta hacer esto? Luego en la HOJA 1E 

RESPUESTAS que se le ha proporcionado por separado, escriba con un Mero su respuesta segLn se 

indica en seguida. Si lo que expresa la cuestan le gusta micho, escriba el Mero 4 en el 

cuadrito correspondiente al Melero de esa cuestibn; si le gusta algo, esto es, dúo en parte, 

escriba el Mero 31 cuando no le agrade pero t'apoco le desagrade, es decir, cuando le sea 

indiferente, anote el 2; en el caso de que le desagrade un poco, escriba el I; si le desagrada 

suche, sute el O. No olvide que: 

4 significa 'ee gusta micho' 

3 significa 'ele gusta algo o en parte' 

2 significa 'o es indiferente pues ni ee gusta ni ee disgusta' 

1 significa 'ee desagrada algo o en parte' 

O significa 'ee desagrada cucho o totaleente° 

Procure no equivocarse de cuadrito, ni saltar ninguno de ellos conforte conteste de izquierda 

a derecha, Cada cuadrito tiene un ribero para indicar que ahl debe anotarse la respuesta a la 

cuest►bn del siseo dieero. No escriba nada en este cuestionario, todas las anotaciones las harte en 

le HOJA Of RESPUESTAS, 
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4. FERRERA V OMS, luis.ippstionarioLisui geleitAt.houlau,  aelltudes? Cembles Mn top  
átenos ocupacionales. UNAN. Ilepartmento de arientacibo. 
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¿NE TANTO LE 6USTARIA: 

1. atender y cuidar enfermos? 
2. intervenir acholen, en las discusiones de clase? 
3. escribir cuentes, crbnicas o articules? 
4. dibujar y pintar? 
5. cantar en un orfeón estudiantil? 
A. llevar en arden sus libros y cuadernos? 
7. conocer y estudiar la estructura de las plantas y «úseles? 
8. resolver @imitaciones nueéricas? 
9, amar o delirar objetes eecinicos? 

10. salir de excursibn? 

11. proteger a los muchachos menores de un grupo? 
12. ser jefe de una sociedad? 
13. leer obras literarias? 
14. moldear con barro, plastiline, o cualquier otro material? 
15. escuchar oleica clbsica? 
16. ordenar y clasificar los libros de una biblioteca? 
17. hacer eaperisentos en un laboratorio? 
11. resolver problemas de •ritsbtica? 
19. manejar herramienta y maquinaria? 
20. pertenecer a un club de exploradores? 

21. ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia? 
22. dirigir la capelo politice de un candidato estudiantil? 
23. hacer verses para use publicacibn? 
24. encargarse del decorado del lugar para un festival? 
25. aprender a tocar en instrumento musical? 
26. aprender a escribir en domina y taquigrafie? 
27. investigar el erigen de las costumbres de los pueblos? 
21. llevar las cuentas de una institucibn? 
29. construir objetos o sueldes? 
30. trabajar al aire libre fuera de la ciudad? 
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31. ensilar a leer a los analfabetos? 	. 
32. hacer propaganda para la difusión de una idea? 
33. representar un papel en una obra teatral? 
34, idear y diseWar el escudo de un club o sociedad? 
35. ser MOMIO de una asociación &laical? 
3ó. ayudar a calificar pruebas? 
37, estudiar y entender las causes de los sovIlientos sociales? 
34. explicar a otros cose resolver probleeas de Nateebticas? 
39. reparar las instalaciones eléctricas de gas o de ploserla en su casa? 
40. %edrar y plantar en una granja durante las vacaciones? 

41. ayudar a los coopaSeros en sus dificultades y preocupaciones? 
42, leer biografías de politices eginentes? 
43, participar en un concurso de oratoria? 
44. diseRar el vestuario para una función teatral? 
45. leer biografié' de «laicos Mientes? 
44. NICAreérse del archivo y los docueentos de una sociedad? 
47. leer revistas y libros cientlfices? 
44. participar en concursas de «t'albeas? .  
49. proyectar y dirigir alguna construcción? 
50. atender anisales en un rancho durante las vacaciones? 

MILI TANTO LE bUSTARIA TRABAJAR CONO: 

51, funcionario al servicio de las clases husillos? 
52. m'orto en relaciones sociales de una gran 'opresa? 
53. escritor en un periódico o opresa editorial? 
54. dibujante profesional en una egresa? 
55. concertista en una s'infinita? 
Si. técnico organizador de oficinas? 
51. investigador en un laboratorio? 
10. experto calculista en una institución? 
51, perito escarde° en un gran taller? 
él técnico cuyas actividades se deseopellan fuera de la ciudad? 

INSTRUCCIONES FINALES: Supe los *eres de cada colmena y anote su resultado bajo la sisas. 
Enseguida 	transforee ese digiero en el que le corresponde en la escala que se encuentra a 
izquierda de su hoja de respuestas, esta cifra que corresponde al porcentaje, enhiela debajo del 
n4eero de la suca, 
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6ENEALO6IA VOCACIONAL 

1. Sefialar noebre y ocupación de ceda eieebro de le fuina, 

2. Sibil« el tlo o tia sis ieportante para el y su ocupación. 

3, óigala, con rojo el humo con quien ee identifico els y su ocupación. 

4. Walar si noebre y si probable ocupación. 

5. Walar otras personas, @hielo tres, de le faeilia ieportentes para el y su ocupición, 

6. bele'« oigas, Maigo tres, els isportantes para el y su ocupación (atual o probable). 
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GENEALOG I A VOCACIONAL 

ABUELO 	 ABUELA 	 ABU E Lo 	 AZUELA 

PADRE 	 MADRE 

 

-- TI O 

  

- • - YO 

 

   

HERMANO HERMANO HERMANO 	HERMANO 

AMIGO AMIGO AMIGO 

PEP SONI'..!, 	IMPORTANTES PARA 	! 
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CUESTIONARIO 7 

CONOCIMIENTO DE MI MISMO 

Instrucciones: 

Es euy isportante que contestes con la sayor sinceridad las siguientes cuestiones, de ello 

depende el grado en que te sirvan, ya que el objetivo de esta actividad consiste en que 

reflexiones sobre ti, que estés consciente de tus gustos, potencialidades y debilidades, de tal 

fuga que la decisihn que toses para tu carrera u acupacibn te resulte realsente conveniente. 

1. Los tres recuerdos abs tespranos de el son: 

al 

bI 

cl 

2, Lo que ebs se gustaba hacer de nido era: 

3, Actualsente las diez actividades que els se gusta realizar son: 

4. Lo que senos se gustaba hacer de nido era: 

5, En estos cuentos las cinco cosas que senos se gusta hacer son: 
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Si tienes heraanos contesta las preguntas 6 a la 12, 

6. Cuando sis herirnos eran pequeños su relación con el papi era.. 

1, Consigo la relación era. . 

A. Ahora que eis hereanos son grandes la relación con el papa es. , 

9. Cuando lis hereanos eran pequellos su relación con el @asá era 	. 

10, Consigo la relación era, . 

11. Ahora que sis hertanos son grandes la relación con si sae5 . , 

12, De lis hereanos con quien sal se identifico es con. 	porque. . 

13. la relación con eis coepañeros de escuela fue : 

15, Cuando niRo consideraba los estudios coso. 	. 

16. Ahora pienso que los estudios, . . 

17. las actividades que realizo con layar facilidad son: 

18, Mis características negativas o licitaciones de mito,  eran: 
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19, Actualmente mis limitaciones son: 

20, Mis características positivas de niño eran: 

21, Actualmente mis características positivas son: 

22, De las dos respuestas anteriores subraya con roja las características positivas que 
has mantenido, 

23, ¿Qué actividad he realizado que te ha hecho sentir más satisfecho? (presenta 

eventos concretos, etapas, situaciones). 

24, ¿Qué actividades he realizado que ee han hecho sentir menos satisfecho? 

25, las diez cosas que las ee gustan de el son: (habilidades,cualidades, valores, 

actitudes, fuerzas, etc) 

26. Las diez cosas que senos me gustan de el son: (cualidades, valores, habilidades, 

actitudes, fuerzas) 

27. Repasa con detenimiento tus gustos y preferencias y entre las siguientes actividades 

enumera del uno al cinco las que els te gusten, 

I Actividades al aire libre 

I Estar en un lugar cerrad° buena 

parte del tiempo 

I Ciencias físicas 

1 Ciencias biollgicas 
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1 Hateelticas 

1 Hablar con otras personas 

1 Conversar, comunicar tus ideas 

1 Trabajo de escritorio 

1 Ayuda y servicio a personas o 

cosunidades que lo requieran 

1 Leer, gozar la literatura, escribir 

1 Pintura, escultura, danza, teatro 

1 Mósica 

27, Dadas mis características personales, sinceramente, ¿hasta qué nivel puedo 

estudiar? 
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CUESTIONARIO 8 

REFLEXION 

t, Perfil de intereses& 

2. Perfil de aptitudes! 

3. SelIala las tres breas en las que obtuviste eavor porcentaje (perfil de intereses) 

a)  

b)  

c)  

4. SeRala las tres breas en las que obtuviste eavor porcentaje (perfil de aptitudes) 

a) 

bl 

c) 



5. ¿Coinciden las tres breas? 

al ¿Par qué crees que coinciden? 

bl ¿Por qué crees que no coinciden? 

6. Piensa: ¿estés de acuerdo con las resultados de las criticas? 

al ¿En qué !reas estis di acuerdo? ¿Por qué? 

hl ¿En qué creas no estés de acuerdo? ¿Por qué? 

7. De acuerdo a lob datos anteriores, ¿crees que podrlas continuar estudiando? 

¿por qué? 

O. De acuerda a los datos anteriores, ¿qué estudios podrías proseguir después de la 

secundaria? 

9. Relaciona estos datos con lo que obtuviste en el cuestionario 'conocimiento de •1 

aislo' ¿qué opinas? 

126 
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CUESTIONARIO 9 

GIMA PARA EL AMALISIS 
1EL MATERIAL PROFESIOGRAFICO 

(Para aplicarse antes de revisar Medites Munes) 

1. Elige 4 opciones educativas que te interesen y ordénalas de sayar a eenor interés 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. Escribe la razón sis ieportante por la que te interesas en cada una de esas opciones 

t. 

2. 

3. 
4. 

3. Escribe la actividad abs ieportante que realice una persona que se dedica a cada 

una de las opciones que elegiste. 
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4, Anota el lugar donde puedes trabajar si estudias en cada una de las opciones que 

elegiste. 

2. 

3,  

4,  
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CUESTIONARIO 10 

6111A PARA EL ANALISIS 
OIL MATERIAL PROFESIOGRAFICO II 

(Para aplicarse después de reviur el saterial profesiográficol 

5. Enlista tres eaterias que te agraden y la calificación que obtuviite en la Catite 

evaluacibn, 

2.  

3.  

6. Enlísta tres eaterias que te desagraden y la calificación que obtuviste en le Gibe. 

evaluacibn 

1.  
2.  

3.  

7. Piensa: ¿utilizas en tu vida diaria lo aprendido en las *aterías que sencionaste7 

2.  

3.  

8. Relaciona estas satenes con el eaterial cure revisaste v responde: 

a) ¿Se incluyen en el progresa satenes que te agradan? 

b) ¿Se incluyen en el orograea tateriat gut no se agradan? 

c) ¿Existen satenes cuyo contenido desconozco' 
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9. Relaciona estas materias con las actividades que te gusta realizar: 

al En espacios abiertos 

bl En espacios cerrados 

c) En grupo 

dl Individualmente 

10. Tengo facilidad para aprender y me agrada: 

al la literatura 

hl le elsica 

cl la geometria 

d) la pintura 

el Los problemas 
numfricos 

11. Tengo facilidad para manejar y se agradan: 

as Las piezas y nerralientas 

hl Los nombres, n(eeros y fechas 

c) los experimentos de Ouleica 

dl los instrumentos musicales 

e) los documentos 

fi los datos v las fbreulas 

ql Los trabajos en grupo 



12. Se se facilita y se agrada: 

al leer 

hl Resolver operaciones 

13. Revisa das opciones que seleccionaste. bordeo& y, si es necesario, desecha 

alguna o incluye otra. 

131 
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CUESTIONARIO II 

CUESTIONARIO PARA PROFESIONISTAS 

N'abre de la carrera 	 

lugar donde se realiza la investiqacibn______ 	_______ 

I. ¿En Mide cursb su carrera? 

2. ¿Oué dificultades tuvo para encontrar trabajo? 

3. ¿Cuanto tieepo requirió usted para tener trabajo en su bree? 

4. ¿Chao se enteró de este trabajo? 

5. En su price asoleo ¿su salario fue bajo, bueno o my bueno? 

6. ¿Ola puesto ocupa 'Maleante? 

7. ¿En qué consisten sus actividades? 

8. ¿Con qui profesionistas se relaciona en el desarrollo de su trabajo? 

V. ¿En qué otros lugares podría usted trabajar y en que puesto? 

10. ¿En este lugar contratan estudiantes de la carrera? 
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11. ¿En que otras instituciones que usted conozca contratan estudiantes de la carrera? 

12. ¿Con que factores se facilita la obtención de un eapleo? 

13, ¿Se puede trabajar par cuenta propia? 

14. ¿Es usted titulado? 

15. Si usted volviera a estudiar, ¿en qué Creas del plan de estudios pondría eayor 

interés? 

le. ¿Qué conociaientos le hicieron falta y no obtuvo en la escuela? 



ESTUDIOS 
REALIZADOS 

VENTAJAS DE LA CARRERA DESVENTAJAS DE LA CARRERA CONCLUSIONES 
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CUESTIONARIO 12 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA O CARRERA 

Noebre de la escuela o carreras 	  

Institución lude se realiza la investigación 	  

1. Semestre que cursas 

2. ¿Por qué elegiste esta carrera? 

3. ¿lié necesitas para ingresar? 

4. ¿Qué materias del plan de estudios son els dificil& 

5. ¿Existe seriacibn de materias? 

6, ¿Se necesita estudiar otro idiota? 

7. ¿Se puede trabajar centras se estudia? 

8, ¿Oué oificultades académicas, económicas y personales se presentan al estudiar? 

9. ¿Qué posibilidades hay de seguir estudiando después de terminar el bachillerato? 
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CUESTIONARIO 13 

POSIBILIDADES ECOMONICAS DE LA CARRERA 

1. ¿Cual es el copo de trabajo para los egresados de esta carrera? 

2. ¿Out instituciones isparten esta carrera? 

3. ¿Es una carrera saturada? 

4. ¿Se requiere hopo coepleto para estudiarla? 

5. ¿Se realizan practicas de laboratorio o de caepo? 

6. ¿Evisten laboratorios apropiados? 

7. ¿Son costosos los eateriales eh usuales para trabajos o practicas? 

8, ¿Es posible trabajar y estudiar? 

9. Ubicación de la escuela: 

10. Medios de transporte posibles en la zona: 

11. Servicios escolares Calt ofrecen: 



ESCUELA 	O 
CARRERA 

SEMESTRE O 
AÑO 

VENTAJAS DE LA 
ESCUELA O CARRERA 

DESVENTAJAS DE LA 
ESCUELA O CARRERA 

• 

- L., , 



138 

DINAMICA 

ROLES PROFESIONALES 5  

I. Se fosan grupos de 5 O 6 estudiantes. A cada grupo se le asigna un oficio o 

profesión de acuerdo a las opciones elegidas. 

2. Cada grupo trabajará durante 30 canutos elaborando una lista de actividades que se 

atribuyan a la profesión asignadal asieiseo, enlistaran las aptitudes que consideren 

debe tener la persona que intente dedicarse a esa profesión u oficio. 

3. Los voceros de cada equipo mondan a los deeis cuales fueron las conclusiones 

a las que llegaron, 

5, ANGELES, Filiberto y Gabriela Cabrera. 	Orientación educativa para tercer Olo de secundaria. 
P, 71 
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CUESTIONARIO 14 

INGRESOS ECONONICOS 

1, Escolaridad: 

2. Ocupacién: 

3. Eepresa o lugar donde trabaja: 

4, Horario de trabajo: 

5, Prestaciones otorgadas: 

6. Salario leensual, quincenal, seeanallt 

1. Funciones que desee:Mal 

8. ¿Es el (mico elieleo que tiene? 

9. ¿En qué otro lugar trabaja? 

10. ¿Su salario es suficiente para cubrir sus necesidades personales y faeiliares? 



4. Lecturas sugeridas, 

LA RELACION ENTRE LAS COMPETENCIAS Y PREFERENCIAS 

Y LAS OPORTUNIDADES DE FORMACION Y TRABAJOI  

Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducíos y morimos dentro de una comunidad 

llamada sociedad, por lo que teneos derechos y obligaciones para con ella. Esto quiere decir que, 

a lo largo de nuestra vida, mantenemos una constante interacción con nuestros semejantes y nuestro 

entorno; de esa interrelación depende, en gran parte, que tengamos acceso e la alimentación, al 

vestido, a la vivienda, a los servicios médicos, a la educación, al trabajo remunerado, al deporte 

y a la recreación, Todos estos elementos son proporcionados por los hoehres y mujeres que viven y 

trabajan en sociedad, para la satisfacción de sus propios requerimientos, De ahl que, cada uno de 

nosotros, en lo individual, deba buscar la forma en QUo mejor contribuya al desarrollo de esa 

sociedad, esto es, a qué actividad queremos dedicarnos en el futuro. 

Para ello, requerimos conocernos a nosotros Estos, saber QUÉ cosas nos gusta hacer y cuales 

no, que nos interesa realizar, cómo somos en nuestro trato con los dee4s, Qué capacidades 

intelectuales poseemos para desespelar lo que nos gusta, en donde nos pueden dar esa formación y 

en dónde podemos trabajar. Es esta una misión compleja pero no imposible. 

1. ANGELES, Filiberto y Gabriela Cabrera, _OpLAit, P, 69-73, 

140 
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En prieer lugar, es necesario conocer dm es  nuestra personllidad. Debeeos ser lo 

suficienteeente honestos can nosotros siseas para indagar si socos las personas idbneas para el 

oficio o profesión que nos interesa. Helos observado que algunas personas son eis extrovertidas 

que otras, se expresan verbaleente can eavor facilidad que las Mis, se interesan gis por los 

sentieientos de otras personas que por los suyos propios, etcétera. Esto quiere decir que, en el 

caso de que intenteeos dedicarnos a la coaunicación oral en radio o televisión, debeeos contar con 

una personalidad abierta y con facilidad de palabra; si no poseesos estas virtudes o no estalas 

seguros de poder desarrollarlas, es sejor no seguir esa inclinacibn, porque podriaeos sufrir 

grandes decepciones que bajarían nuestra autoestiea. Por eso es cuy ieportante conocerse a si 

siseo. 

Es preciso, entonces, averiguar prieero deo sosos. Si nos gusta el servicio social, si nos 

inclinams por el arte, si sosos esprendedores, si nos gusta ser cuy objetivos y concretos o si 

nos gusta sis ser soRadores. 

Enseguida, dehesas preguntarnos a qué actividad nos gustarla dedicarnos en el futuro, Una vez 

identificadas las actividades, seria preciso conocer si codeaos con las aptitudes para trabajar 

en ellas, Las aptitudes son las habilidades que todos poseesos para diferentes acciones, por 

ejeeplo, algunos podesos dibujar sejor que los disks, otros realizaos sentalsente cblculos 

eateeiticos con eayor rapidez y exactitud que otras personas, a otro sis se le facilita escribir 

narraciones, unas abs tienen un excelente alda o voz para la elsica, y hay quien pasa largas horas 

observando a las hormigas, sin fatigarse, El tener o no ciertas aptitudes depende de factores 

biológicos, aebientales y sociales; es por eso que, a veces, durante nuestra niñez no eanifestaeos 

aptitudes para el comercio, por ejeaplo, pero después, y conviviendo con la fasilia o con asigas 

coaerciantes, se ha' desarrollado esa aptitud. Asiaisao, la herencia nos dota de atributos de 

eanera natural, tales coso la estatura y la coaplexibn que tasbién influyen en nuestra decisión 
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para elegir un oficio; es asl que, en algunos empleos, se requiere de una estatura alma o una 

fortaleza corporal determinada, como las azafatas o los bomberos. Para desarrollar excelentes 

aptitudes es muy necesario contar con una alimentación sana y equilibrada, pues uno de los 

factores ose afectan su desarrollo en la desnutrición, 

La segunda pregunta que tenemos que respondernos es la de tulles son nuestros intereses; 

esto se refiere a que existen actividades u ocupaciones que siempre nos han llamado la atención, 

aunque cluizi no hablamos pensado dedicarnos a ellas porque creíamos no tener aptitudes para las 

mismas. Sin embargo, nuestros intereses son muy importantes, porque pueden lograr que 

desarrollemos esa aptitud que tentamos en forma latente, es decir, que estaba ahl pero que la 

desconocimos. Por ejemplo, a una persona siempre le ha gustado cucho construir casitas o hacer 

maquetas, adeeis es muy hábil en la clase de matemáticas, pero sus dibujos no son los mejores; si 

este joven quisiera dedicarse a la ingenierla, tendría que desarrollar sus aptitudes para el 

dibujo constructivo. 

Existen otros intereses que alegran la vida y que no necesariamente requieren que nos 

dediquemos profesionalmente a ellos; por ejemplo, escuchar chica, leer, ver cine, entre otros, Es 

preciso sePalar que los intereses pueden cambiar en la medida en que crecemos, esto es, lo que hoy 

nos interesa mucho, quizá eailana ya no lo veamos de la misma forma; también se pueden codificar 

por influencias del entorno social, es decir, si crecemos en un ambiente en el que la cayada de 

las personas que nos rodean se dedican a la agricultura o a la medicina, la continua comunicación 

sobre estos temas puede generar en nosotros una inclinación ocupacional bastante fuerte; si, 

ademls, poco después cambiamos de residencia y entorno, QUilk nos interesemos en otra ocupación 

distinta a la anterior. Nuestros intereses nos pueden conducir a elegir una profesión, en forma 

acertada, pero no son los únicos factores a considerar, 
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En la elección de una carrera u oficio, When influyen los valores personales, estos se 

refieren al conjunto de nomas o creencias que rigen nuestra vida cotidiana. heneraleente, los 

adquirieos en el hogar, en la escuela y en la religión. Los valores en los que cromos cambien 

dirigen nuestra elección, por lo que son elementos cuy ieportantes en la decisión final. 

Un elemento detereinente en nuestra elección es el de la disponibilidad de recursos 

económicos, ya que algunas ocupaciones requieren un mayor gasto que otras, debido al material que 

se utiliza en su ensehanza y el costo del sisean tal es el caso de la carrera de Odontologle o de 

Diseilo industrial, Por eso, es preciso investigar previaeente a la decisión, acerca de las 

erogaciones econbaicas que nuestros padres o nosotros ciscos tendremos que hacer, Cabe mocionar 

que algunas escuelas otorgan becas econbaicas a los estudiantes que no disponieedo de recursos 

someterlos suficientes, tienen un alto nivel de aprovechamiento 

Pero no podemos elegir nuestra profesión sin antes conocer qué tan ficil o dificil es 

%pisarte en ese oficio y si los ingresos satisfarin nuestras necesidades eateriales. Esto es el 

limado cercado de trabajo. Es cuy conveniente investigar si esa profesión me pensaeos escoger 

tiene una Mande aceptable de la sociedad, particularmente en nuestra coeunidad inmediata. 

lob* debemos averiguar cuales son los requisitos que los imitadores solicitan. 

Como besos podido observar, los factores descritos mantienen estrecha relación con las 

ocupaciones y los oficios que la sociedad requiere para su funcionaeiento, colo son: Milicos, 

ingenieros, campesinos, Desudares, abogados, administradores, historiadores, geógrafos, ouleicos 

y cucho' gis. 
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CLASIFICACION DE LOS IMVERESES 2  

A 	Interés de trabajo al aire libre 

B 	Interés literario y linqülstico 

C 	Interés «t'atto eusical 

O 	Interés artlstico plistico 

E 	Interés de servicio social 

F 	Interés persuasivo 

6 	interés por actividades adeinistrativas 

S 	interés atónico 

1 	interés eateeit►co 

1 	Interés por la investigación cientlfica 

Descripción de los intereses 

1, Interés de trabajo al aire libre 

Se refiere al lugar en el que la persona tiene layar gusto en realizar sus actividades de 

trabajo. El trabajo que se realiza al aire libre tiene un atractivo especial para cierto tipo de 

personas quienes prefieren hacerlo fuera de locales cerrados, y que se sienten els contentos 

efectuando sus labores en espacios abiertos. 

Este tipo de interés se tosa coso una referencia en relación con detereinales actividades que 

aun siendo dislebolas entre st presentan el codas denosinador de efectuarse al aire libre, tales 

coso; 

2. Tosido del Inventario Poligonal de Preferencias Vocacionales de Felipe Farrera  Torres, 
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Lic. en Educacibn Fisica 

Ing. Agrónolo en cualquiera de sus especialidades 

Ing. Topógrafo y geodesta 

Ing. Petrolero 

Ing, Aebiental 

Lic, en Biología 

ing, en Minas y Metalurgia 

Ing. Geólogo 

Ing, Geofísica 

Lic, en Etnoeusicologia 

Lic. en 6eogrefla 

Inc. Arquitecto 

Ing. Civil 

Ing. Geofísica 

lee. Topbgrafo y Fotogreeetrista 

2. lateras literario y lineülstico, 

Coso su noebre lo indica, esto relacionado con la coesnicación husana que se hace por eedio 

de la expresión hablada y escrita; la redacción, tanto artistica coso la purasente funcional. 

Tiene grandes nexos con el interés de tipo literario, y esti ligado con el interés científico y 

con la investigación de civilizaciones ya desaparecidas que nos han legado sus expresiones 

artísticas y culturales a través de la Literatura. Se relaciona con: 

Lic, en Artes Visuales 

Lic. en Diseño Grifjco 

Lic. en Coeunicación Grifica 



146 

Lic. en feriodiseo y Coeunicación Colectiva 

Lit, en Letras Clisicas 

Lic, en Lengua y Literatura Nispinicas 

Lic. en Literatura Draeitica y Teatro 

Lit, en Lengua y Literatura Modernas 

3, Interés ortfstico *usted], 

la inclinación por la eósica, tanto popular coso clisica pasando por la Gótica folckló► ica y 

todas sus ieplicaciones históricas, se ve reflejada en este tipo de interés: taebién parten de él 

las actividades eusicales, la interpretación, ya sea a través del canto o por la ejecución de un 

instrusento, así coso la ceeposición susical, sin dejar de lado la investigación tanto 

tonal:cirineo coso histórica siendo en este copo que existe un filón casi inagotable. 

Acorde con este interés encontrasos las siguientes carreras: 

Lic. en Canto 

Lic, en Coeposición 

Lic, en Educación Musical 

lie, en Etnoeusicologla 

Lic, Instrueentalista 

Lic, en Piano 

I, interés ortlstiro plistico, 

Este interés se refleja en el gusto por la pintura, la escultura y la Arquitectura en donde 

el uso de los materiales plásticos es la base de la creación artistica 

Lic, en biselo industrial 

Lic, en Artes Visuales 



Lic. en Comunicación Gráfica 

Lic. en Diseño Gráfico 

Pintor 

Escultor 

Grabador 

5. Interés de servicio social. 

El deseo de atender a las necesidades de nuestros semejantes de brindar ayuda o de prestar un 

servicio se manifiesta a través de este interés. 

La carrera clásica que se presenta en este caso es: 

Lic. en Trabajo Social 

Se padrla decir que todas las carreras llevan implícita el hecho de que se estudian para 

servir a la sociedad en general y a los individuos en particular. Desde luego que es cuy legltiao, 

pero también resulta loable el enfoque social con que un profesional ejerza sus actividades tanto 

en la industria colo en el comercio a través de la prestación de un servicio, de ahí oue este tipo 

de interés pueda ser ligada con una amplia gaga de carreras: 

Médico Cirujano 

Cirujano Dentista 

Lic. en Enferterla y Obstetricia 

Ing. en Alttentos 

Lic, en investigación Biosédica 

Lic. en Educación (Primaria, Secundaria, Especial, Fisica, etc.) 

Lic, en Psicología 

Lic. en Derecha 

Lic, en Periodisso y Comunicación Colectiva 
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Lic. en Relaciones Internacionales 

Lic. en Turiseo 

6, Interés persuasivo. 

El deseo que suestran sachas personas por convencer a otros de la verdad que les está 

exponiendo es la que detersina el interés persuasivo. Se relaciona con el trato a los seres 

husanos. Se relaciona con: 

Lic, en Lenguas y Literatura Hispánicas 

Lic. en Lengua y Literatura Modernas 

Lic. en Letras Clásicas 

Lic, en Literatura Draeática y Teatro 

Médico Cirujano 

Lic, en Trabajo Social 

Lic. en Derecho 

Lic. en Pedagogía 

Lic. en Enfereerfa 

Lic. en Sociologla 

Lic. en Antropologla Social 

Lic, en Ciencias Pollticas 

Lic, en Huoanidanes 

Inv. Biasédica 

Ing. Asbiental 
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7, Interés por las actividades adlinistrativas. 

La inclinación por el trabajo de oficina, llevar en orden la docusentación y controlar los 

bienes eco:laicos de una eapresa, asl colo lo relacionado con clientes y proveedores, denota un 

interés por las actividades adeinistrativas. 

Es frecuente encontrar una correlación entre los intereses eateeático y persuasivo con el 

trabajo adeinistrativo. 

Entre las carreras relacionadas con este tipo de interés encontraras: 

Contador Público 

Lic. en Relaciones Coserciales 

Lic, en Econocla 

Lic, en Cuerdo Internacional 

Lic, en Ciencias de la inforeática 

Lic, en Aditinistración Industrial 

Lic, en Mateeiticas Aplicadas y Coeputación 

Inven Coeputacibn 

8, Interés @ecinico, 

Una visión práctica de la vida influye en un interés «Tánico, pues el sujeto Que los 

presente se siente diodo en situaciones Que puede controlar a través de una eensuración 

objetiva, ya sea de peso, de volueen, etc. 
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El interés mecánico se manifiesta por la manipulación de objetos y las relaciones causa- 

efecto que se pueden establecer entre ellos, as' como establecer la función precisa que cada uno 

desarrolla como parte de un mecanismo. Existe una amplia gama de carreras relacionadas con este 

interés, entre ellas acotamos las siguientes: 

IN, en Aeronáutica 

Ing, en Comunicación 

Ing, Electricista 

Ing. Mecánico 

Ing. Metalúrgico 

Ing. Petrolero 

Ing. Topógrafo y Fotogrametrista 

Ing. Textil 

ing. Textil en Acabadas 

Ing. Textil en Tejida de Punto 

9. Interés matemático. 

La concepción del universo y de nuestro mundo a traces de los números refleja un interés 

matemático porque establece un sistema comprobable para llegar a la explicación de casi toda clase 

de fenómenos. 

La Matemática tiene relación can un sinnúmero de ciencias, desde la Economia hasta la 

Física, pasando por la Geografla y la Medicina; ni que decir que la Computación y la Informática 

deben su existencia a la Matemática. 

Entre las carreras relacionadas con este interés encontramos: 

Matemático 
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Físico 

Ing. en Aeronbutica 

Ing. en Coaunicaciones 

Ing. Electricista 

Ing, Mecinico 

Ing. Metalúrgico 

Ing, Oulaico Industrial 

Ing, Oulaico Petrolero 

Ing, en Fisica y Matemáticas 

Ing, Arquitecto 

Ing. Civil 

Ing. Geólogo 

lng, Petrolero 

Ing. Textil 

Ing. Topógrafo y Fotograaetrista 

Ing, Textil en Acabadas 

Ing, Textil en Tejidos de Punto 

Ing. Bioqulatco 

Ing, Industrial 

Bolsito Bacteriológico y Parasitólogo 

Contador Ptitilico 

Lic, en Relaciones Cocerciales 

Lic, en Econosla 

Lic, en Ciencias de la Inforehtica 

Lic. en Transporte 

Actuario 
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Diseñador Industrial 

Lic. en Mateeiticas Aplicadas y Coeputacibn 

Ing. en Computación 

lng, ()Mico 

!lig, Bufete° y Metalurgista 

Duisico 

Guleico Farmacéutico Biólogo 

Lic. en Investigación U:médica 

Lic. en Planificación para el Desarrollo Agropecuario 

Ing. en Alieentos 

Diseño de tos Asentamientos Humano 

10, interés por la investigación cientlfica. 

Si con una sola palabra se pudiera definir este interés, utilizarlaeos la palabra 

'curiosidad' que lleva implícita la pregunta ¿por qué? La curiosidld unida al rigorismo 

setodológico da lugar a un investigador, y todas las ciencias llevan en su esencia la 

investigación. 
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APOYOS EXISTENTES 
PARA LA CONTINUACION DE LA FORMACION 3  

En México, coso en otros paises, el gobierno ha previsto el apoyo a la fonación escolar de 

su población considerando las diferencias económicas de la Reptiblica, con sus niveles 

sociosconbeicos tan diversos, Asl, en las escuelas primarias rurales y en algunas de la zona 

conurbada, se proporciona un apoyo alimenticio a los estudiantes, en la forma de un desayuno bien 

equilibrado v suficiente, 

También, desde el nivel de primaria y hasta el de bachillerato, se otorgan becas económicas en 

dinero, a los estudiantes de bajos recursos econbeicos pero que han demostrado su interés y 

motivación por el estudio, obteniendo calificaciones de 8, 9 y 10 y manteniendo un alto promedio 

académico en cada curso. 

Asimismo, en el nivel de licenciatura, algunas instituciones colo la Universidad Nacional 

Autónoma de México otorgan becas alimenticias y exenciones de pago de colegiaturas y servicios 

escolares a estudiantes que lo solicitan y que también mantienen alto grado de aprovechamiento 

escolar, 

Existen otros tipas de becas y apoyos para la formación escolar de nivel licenciatura y 

posgrado, éstas consisten en una determinada suma económica que alcanza para transporte, 

alojamiento y gastas de alimentación. Generalmente son proporcionadas por instituciones 

culturales, gobiernos de México y extranjeros, y algunas corporaciones mercantiles. Para acceder a 

ellas SE requiere un compromiso personal con el estudio, con la profesión o especialidad oe que se 

trate y con la institución que otorgara la beca. 

_ 	P. 85-86, 
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Posibilidades de combinar formación y trabajo. 

Algunos estudiantes tienen la oportunidad de obtener empleo cuando aún están cursando sus 

estudios. Esta situación es altamente provechosa para ellos, pues les permite aplicar los 

conocimientos teóricos en la práctica, y adquirir experiencia profesional, lo que les facilita 

mayores posibilidades de obtener un empleo mejor remunerado al concluir sus estudias. Actualmente, 

muchas empresas prefieren contratar a estudiantes como empleados de medio tiempo, 

porque les reporta mayores beneficios; de esta manera colaboran en la formación de los 

estudiantes. Adeaás el trabajo es un endio de desarrollarnos mejor intelectual y psicológicamente, 

ya que nos permite tomar responsabilidades desde edad temprana, 

Sin embargo, no todos tenemos las mismas oportunidades y necesidades, por esto se ha creado 

el sistema de educación abierta. Sabemos que existen escuelas nocturnas en donde podemos cursar 

primaria, secundaria, carreras comerciales o técnicas, entre otras. Pero, a partir de 981, se 

funda en México el Instituto Nacional de Educación para Adultos (1NEAl, cuya función principal es 

extender los beneficios de la enseñanza al mayor duro de mexicanos posible. Para lograr su 

objetivo, dispone de cursos de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria en la modalidad 

abierta. los cursos mencionados están diseñados específicamente para que los alumnos avancen a su 

propio ritmo y no requieren que se asista a una escuela como se hace en el sistema escolarizado. 
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Las facilidades que brinda este sistema son muchas, pues permite a las personas tener una 

relación laboral permanente y dedicar su tiempo libre a la educación y a la recreación. 

Actualmente en las dependencias de gobierno y en algunas empresas privadas, se imparten asesorlas 

académicas para que los empleadas obtengan educación primaria, secundaria y preparatoria. 

En el nivel universitario existen pocas instituciones educativas que cuentan con sistemas de 

enseñanza superior abierta o a distancia, entre ellas tenemos a la UNAM, a la Universidad 

Pedagógica Nacional CUPW, a la Universidad Veracruzana y algunos institutos tecnológicos 

regionales, cuyos cursos están hechos especialmente dirigidos a estudiantes que trabajan y que no 

pueden asistir regularmente a clases. 
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POSIBILIDADES DE TRABAJO EN LA RE6IUN 4  

La RepGblica Mexicana posee grandes extensiones econbeica y geográficamente distribuidas en 

las que podemos incursionar. Para elegir una ocupación debemos considerar la región en la que 

habitamos, identificando cuales son sus principales requerimientos y si estos nos interesan. Si 

vivimos en una zona de producción agrícola las necesidades serán de ocupaciones relacionadas con 

el campo, por ejemplo, ingenieros agrícolas, técnicos en métodos de siembra, administración del 

agro, veterinarios, entre otros. Si habitamos en las costas, pues los requerimientos serán de 

técnicos en acuicultura, en cultivos de especies marinas, 	laboratoristas qulmicos para analizar 

las aguas, etcétera. En los corredores industriales se solicitan ingenieros mecánicos, 

administradores, secretarias, qu'ojos. 

En las ciudades, generalmente se requieren contadores, abogados, periodistas, maestros y 

muchos mis. Lo anterior no significa que las profesiones se ubiquen especificamente en esas 

regiones, por ejemplo, los Odios son necesarios en todas partes, solo indicamos que algunas 

profesiones tienen mayor demanda que otras, segGn sean las necesidades de la población de esas 

regiones, 

4. Q.  cit. 	P. 87-88. 
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Trabajo asalariado y trabajolar cuenta_orgeia. 

El trabajo puede ser fuente de satisfaccibn personal y de superación, pero principalmente de 

los ingresos econbeicos necesarios para satisfacer nuestros requerimientos, El trabajo en que nos 

empleemos puede ser de dos tipos, 

Trabajo asalariado, Es aquel en que un empleador contrata nuestros servicios a cambio de un 

salario determinado, el cual nos entrega cada semana, cada quincena o cada fin de mes. Nosotros 

ponemos nuestros conocimientos para desempeAar una tarea especifica y el empleador pone el lugar y 

los materiales con que la realizarnos. En nuestro país podemos emplearnos en el sector público 

que son las dependencias del gobierno o en el sector privado, formado por las empresas 

particulares. 

Trabajo por cuenta prodia,__Es la forma de obtener ingresos econbsicos a traves de otoroar 

nuestros servicios en forma directa con los clientes, sin mediar un empleador, Esta forma de 

trabajo posibilita laborar al ritmo que nuestros recursos lo permiten y también conseguir los 

ingresos que seamos capaces de lograr. Es una manera un tanto riesgosa de trabajar, pero sus 

satisfacciones son muchas. Asi laboran los comerciantes, los distribuidores o los asesores en 

alguna disciplina especifica. 
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Capacitación y desarrollo de la competencia laboral. 

la capacitación para el trabajo es el otorgamiento del conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para realizar una tarea especifica, La actual situación de competencia 

mercantil del país obliga a procurarnos una formación educativa y laboral del mejor nivel. Por 

ello, desde hace das décadas, el gobierno elevó a rango de ley el derecho de todos los empleados a 

ser capacitados por sus empleadores, en forma permanente. Ast se estipula en la Constitución 

Mexicana, que dice: 

'Articulo 123, Fracción XIII, las empresas, cualesquiera que sea su actividad, estarán 

obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el 

trabajo, La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos 

conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, 

'Articulo 157-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida 

y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de cotón 

acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social.' 	Iley Federal del Trabajo, Capitulo 

111-bis1, 

La capacitación nos permite realizar las tareas asignadas con mayor calidad y eficiencia. 

Asimismo, nos provee de mayores recursos en conocimientos y habilidades, que generan oportunidades 

de promociones y ascensos, y por ende, de mayores ingresos económicos, Es importante conocer 

nuestro derecho a ser preparados para desempeóar mejor nuestro trabajo; si el empleador no nos 

proporciona la capacitación, está infringiendo la ley y puede ser multado por las autoridades 
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correspondientes. Para ayudarnos en la búsqueda de copleo y capacitatibn podeeos recurrir a los 

centros de proeocibn del eapleo, capacitación y adiestraeiento de nuestra localidad. 

1 
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LEY FEDERAL DEI TRABAJO 

Titulo quinto bis 
 

Articulo 173.  El trabajo de los cayeres de catorce dos y menores de dieciséis queda sujeto a 

vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo, 

Articulo 174.  Los mayores de catorce y cenares de dieciséis anos deberán obtener un 

certificado medico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los esieenes tedios que 

periódicamente ordene la Inspección del trabajo. Sin el requisito del certificado, ninghn patrón 

podrá utilizar sus servicios, 

Articulo 175,  Queda prohibida la utilización del trabajo de los tenores: 

1, de dieciséis aAos, en: 

a/ Expendio; de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 

11: Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

cl Trabajos ambulantes, salvo autorizacibn especial de la Inspección del • 

Trabajo. 

di Trabajos subterráneos o submarinos, 

el Labores peligrosas o insalubres. 

f1 Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su 

desarrollo físico normal. 

q) Establecialentos no industriales despues de Las diez de la noche, 

hl Los deels que determinan las leves. 

Articulo  176,  Las labores peligrosas o Insalubres a que se refiere el articulo anterior, son 

aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o 

5, Op  cit.  p. 90, 
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biológicas del tedio en que se prestan, o por la coecosición de la asteria prisa que se utiliza 

son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y sental de los minores, 

Los regimientos que se expidan detereinarán los trabajos que queden cosprendidos en la 

anterior definición. 

Articulo 177.  La jornada de trabajo de los mores de dieciséis no podrá exceder de seis 

horas diarias y deberá dividirse en periodos 'higos de tres horas. Entre los distintos periodos 

de las jornadas, disfrutarán de reposos de una hora por lo cenos. 

Articulo _ 178. _ Queda prohibida la utilización del trabajo de los cenares de dieciséis dos en 

horas extraordinarias y en las días doeingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de 

esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento els del 

salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días doeingos y de descanso 

obligatorio, de conforeidad con la dispuesto en los articules 73 y 75. 

Articulo 179.  Los senores de dieciséis dos disfrutarán de un periodo anual de vacaciones 

pagadas de dieciocho dios laborables, por lo senos. 

Articulo 180,  Los patrones que tengan a su servicio cenares de dieciséis años están obligados 

al 

I. Exigir que se les exhiban las certificados cíclicos que acrediten que están aptos 

para el trabajo. 

II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su 

nacisiento, clase de trabajo, horario, salario y deels condiciones generales de 

trabajo, 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tieepo necesario para cueplir sus 

prograeas escolares, 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestrasiento en los tesinas de esta ley; y, 

V, Proporcionar a las autoridades del trabajo los inforees que soliciten, 
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DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 6  

1 Derecho de igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Se refiere a que 

todos los niMos y jóvenes gozan de derechos, independientesente de su colar, sexo, ¡diosa, opinión 

política, origen étnico y posición econósica. 

1 Derecho a una protección especial para su desarrollo flsico, aental y social. Se 

establece que los aenores de edad tienen derecho irrestricto a recibir protección general, 

disponiendo de oportunidades que foaenten su desarrollo intelectual, flsico, espiritual, coral y 

social, en condiciones que garanticen su libertad y dignidad, independienteeente de su condición 

social. 

1 Derecho a educación gratuita para todos, educación especial y cuidados para aquellos 

jóvenes que presenten algún tipo de ainusvalia, ya sea intelectual o fisica, tienen derecho a 

recibir educación y cuidados especiales para cada caso. 

1 Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación, Este se refiere a que los 

niDos y jóvenes están protegidos contra todo tipo de abandono, actos de crueldad y explotación 

Fisica y psicológica. 

6. k. cit. P. 92, 



7. REFLEXIONES FINALES 

Muchas han sido las foreas de ver a la Orientación Vocacional. A lo largo de su historia ha 

pasado por innueerables transforeaciones que han dado coso resultado la disciplina que hoy 

teneos, con aciertos y errores, 

El centro de los caebios que la Orientación Vocacional ha sufrido ha sido siespre un concepto 

ideal de hoebre, un ser hueano que taebién ha cachado junto con su actuar y con su historia, Un 

querer ser y un ser. Se desea un individuo, se quiere una sociedad y en torno a ello se hacen 

investigaciones, se construyen planes y ;mermas. 

Este querer ser ha sido el eotor del siseo hoebre y del trabajo por su realización. 

La presente tesina es parte de la experiencia y de la preocupación por encontrar a ese ser, 

no ideal, sino real. Ese ser ocupado con tantos probleeas que no le da tieepo de pensar en si 

siseo, Se busca acercarse al adolescente, a su cundo, a sus preocupaciones. Se busca una Genera de 

forear parte, un mento, de su proceso de desarrollo. 

El progresa oficial de Orientación Educativa consta de tres bloques: sexualidad, salud y 

fonación y trabajo, Tres trazos de adolescente. Sólo uno de estos trozos es capaz de activar una 

investigación coso esta, 

Trato con este progresa, de sistecatizar una experiencia; trato de integrarse colo adulta en 

una etapa del crecieiento huaano y, desde ahi, volver a aprender, cosenzar a aprehender, 

Reelaborar una y otra vez la practica docente y orientadora tantas veces coso sujetos diferentes 

existan en ella, Una orientación para el adolescente y para el siseo orientador. 

163 
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El proceso, pues, es intereinable. Esta tesina ha sido un alto, un mento de reflexión para 

saber un poco sis, para saber que el casino no acaba, que aunque existan teorías y proyectos, el 

sujeto sieapre debe ser lo esencial. 

Este aporte es pequebo, pero funciona toso aliciente en una practica que frecuentesente cae 

en la inercia y en la rutina. Si un orientador tiene curiosidad por leerlo y llevarlo a la 

practica, y reelaborarlo, habri cusplido su objetivo. 

Del:ellos adquirir lo que Angel Diaz barriga llaga 'la pasión por ensebar' para no perder de 

vista nuestro objetivo fundasental: el ser huaano. 



B. A N E 	0 5 

8.1 PROGRAMA OFICIAL DE ORIEMTACION EDUCATIVA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA 

Prograia de Orientación Educativa 

'Tercer órado de Educación Secundaria 

La orientación educativa ha sido ofrecida por las escuelas secundarias coso un servicio de 

asesoría y generalsente se ha prestado en farsa individual, La reforsa al plan de estudios de 

1993, que crea esta asignatura, establece adeeis una ocasión para que en torea colectiva los 

estudiantes se inforaen y reflexionen sobre los procesos y problesas que tlpicaeente influyen de 

sanen directa sobre su vida personal. En este sentido, la asignatura no sustituye al servicio 

individualizado, sino que lo cosplesenta y pereite al orientador localizar los casos y asuntos en 

los que su intervención puede ser oportuna y positiva. 

Coso se precisa sis adelante, el propósito de la asignatura es propiciar el conocisiento y la 

reflexión sobre tres grandes caspas tesiticos relativos a la situación del adolescente y su 

transición a la vida adulta; la conservación de la salud y la prevención de las enfersedades, en 

particular de las que se relacionan con las adicciones a sustancias tóxicas; el desarrollo de la 

sexualidad y su ejercicio responsable y las oportunidades de estudio y de trabajo que peraiten al 

estudiante la realización de sus potencialidades y preferencias. 

165 
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En relación con estos temas, la asignatura debe, en primer lugar, dar a los estudiantes la 

oportunidad de obtener información precisa y confiable; en segundo, debe propiciar la reflexión 

personal y, cuando se reouiera, la discusión, en un ambiente respetuoso y tolerante que estimule a 

los alumnos a expresar libremente sus dudas y opiniones. 

El sentido de estas actividades es proporcionar un apoyo al estudiante para que se forme 

criterios propios y pueda adoptar decisiones maduras en relación con aspectos esenciales de su 

desarrollo. Este propósito se fortalecer& si el maestro puede establecer una relación de 

intercambio de ideas y de apoyo mutuo con las madres y los padres de familia, 

Organizacidn de la asignatura 

El programa indica un temario básico, enunciado en forma general, que el grupo deber& 

desarrollar durante el curso; sin embargo, el maestro dispondrá de la flexibilidad necesaria para 

priorizar las tetas, matizar su tratamiento y agregar otras cuestiones que considere pertinentes y 

que correspondan a la orientación de la asignatura. Para tomar estas decisiones el maestro deber& 

considerar las condiciones y problemas que tienen mayor peso, dada la composición social, 

cultural, de género y edad de su grupa, las caracteristicas de la zona en la que se ubica el 

plantel, asl como la disposición y las preocupaciones de los padres de familia. 
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Atendiendo a los propósitos del curso, es conveniente que el mitro diversifique las 

actividades mediante las que los alumnos puedan obtener información y sativos para la reflexión. 

Debe evitarse que el curso adquiera una formalización excesiva y por tanto no es adecuado que el 

maestro actúe como única fuente de información o que se dependa sólo de material escrito, en 

especial de algún libro de texto. 

Para lograr esta diversificación el maestro debe propiciar que, en la medida de sus. 

posibilidades, los alumnos busquen información, la procesen y la discutan en grupo; que realicen 

visitas y entrevistas programadas, sistematicen esas experiencias y puedan conversar en el grupo 

con especialistas e informantes seleccionadas con un propósito definido. Igualmente se recomienda 

la utilización del cine y la televisión, ast como de la novela, el relato y el teatro, que son 

relevantes para los tesas del curso. 

Considerando que una tullir§ importante del curso se relaciona con aspectos ;Micos y de 

prevención de las enfermedades, se recomienda al maestro que busque el apoyo de les instituciones 

de salud que funcionan en la zona, ya sea para obtener información confiable o para lograr la 

participación directa del personal de dichas instituciones. 

En el desarrollo de las actividades, el maestro seleccionar& las formas de organización del 

trabajo del grupa que son els adecuadas en relación con la teeltica que se esté tratando: con el 

grupo en su conjunto, con equipos de trabajo o, si ese fuera el caso, dividiendo al grupo por 

género. Igualmente localizará los casos en que sea útil la intervención del orientador o la 

corounicacibn con los padres de familia. 
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Evaluación 

Dadas sus características, la orientación educativa no puede estar sujeta a los criterios e 

instrueentos de evaluación de una asignatura acadéeica típica. Par ello, la evaluación final se 

expresari con la eención acreditado o no acreditado. 

Para asignar alguna de las sanciones anteriores, el eaestro toar& en cuenta: 

1 La regularidad en la asistencia. 

1 La disposición a participar en el trabajo del grupo 

1 El interés castrado en el trabajo individual y en el cuaplisiento de tareas asueldas ante 

el grupo. 

1 La disoosición para participar en actividades fuera del grupo y en la obtención de la 

participación de personas de la cosunidad. 



Programa 

Tercer grado 

El adolescente y la salud. 

1 Los cabos flsicos, fisiológicos y eeocionales en la adolescencia,. 

1 las distintas transforeaciones del bagre y la aojen 

1 Necesidad de una coaprensión clara de las transforeaciones de la adolescencia. Nuevas 

necesidades opcionales y flsicas. El desarrollo de la seguridad personal, 

1 La función de las actividades físicas, recreativas y deportivas en el desarrollo sano del 

adolescente. 

1 las adicciones e las sustancias tóxicas de efectovestieulantes y depresivos 

1 Efectos fisiológicos, eentales y eeocionales de las sustancias adictivas de uso cubil. 

1 Las consecuencias sociales de las adicciones els coeunes, Efectos de la dependencia en la 

fasília y en el trabajo. 

1 las adicciones y la ley. Sanciones penales. la explotación delictiva de las adicciones. 

1 Recursos institucionales de prevención y curación de las adicciones, 

1 la enfereedades transeitidas por vla sexual y su prevención. 

1 Las características del Sindroee de Ineunodeficiencia Adquirida (SIDA), Las foreas 

de contagio del SIDA, Medidas de prevención. 
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El adolescente y la sexualidad 

1 Los procesos de cambio en la sexualidad durante la adolescencia. La higiene en 

relación con la sexualidad. 

1 La sexualidad como forma de relación humana. Aspectos nocionales de la sexualidad. 

El respeto a la integridad sexual de los otros. Madurez emocional y relaciones sexuales. 

1 Sexualidad y reproducción humanas. El embarazo precoz y sus efectos personales y 

sociales. Los »todos y recursos anticonceptivos. La maternidad y paternidad 

precoces y sus efectos personales y sociales. 

El adolescente, la forsocihn y el trabajo 

1 La relación entre las competencias y preferencias y las oportunidades de formación 

y trabajo. 

1 Panorama regional de las oportunidades de formación postsecundaria. Elementos 

informativos básicos sobre el perfil de los estudios y las condiciones del mercado 

de trabajo. Relaciones entre escolaridad, ingresos y condiciones de empleo. 

1 Apoyos existentes para la continuación de la formación. Las posibilidades de 

combinar formación y trabajo. 

t Posibilidades de trabajo en la región. Trabajo asalariado. Trabajo por cuenta propia 

Capacitación y desarrollo de la competencia laboral. 

1 Los derechos básicos de los menores que trabajan. Instituciones de protección de 

los derechos laborales. 



CUESTIONARIO DE EXPLORACION 

1. Sexo 	  

2. Edad 	  

3. Grado 	  

4. Grupo 	  

5. Ocupación del padre 	  

6. Ocupación de la madre 	  

7. Al terminar la secundaria voy a: 

a) Estudiar 	b) Trabajar 	c) Ayudar en 
	

d) No sé 
mi casa 

8. Para conocer sobre mis capacidades y gustos personales me ha ayudado: 

a) El orientador b) Mis maestros 	c) Mi familia o 	d) Nadie 
amigos 

9. El orientador me ha ayudado con: 

a) Asesorías 	b) Tests o 	c) Entrevistas 	d) Nada 
cuestionarios 

10. La información sobre escuelas y carreras después de la secundaria me la ha 

proporcionado: 

a) El orientador b) Mis maestros 	d) Mi familia o 	d) Nadie 
amigos 

11, El orientador me ha dado información mediante: 

a) Pláticas 	b) Pláticas 
	

d) Folletos 
	

d) De ninguna 
individuales 	grupales 
	

forma 

12. Las asesorías del orientador vocacional me han ayudado a reflexionar sobre 

mi futuro 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

13. Ya decidí sobre la carrera que quiero estudiar 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

14. Si ya tomé la decisión, recibí ayuda de: 

a) El orientador b) Mis maestros 	c) Mi familia o 	d) Nadie 
amigos 



15, Si no he decidido, me hace falta: 

a) Información sobre b) Reflexionar sobre c) Hablar con 	d) No sé 
carreras 	 mi mismo 	 mis padres 

16. Conozco sobre el campo de trabajo de la carrera u ocupación que deseo desa-

rrollar. 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

17. Si ya conozco, me ha ayudado: 

a) El orientador 
	

b) Mis maestros 	c) Mi familia 	d) Nadie 
o amigos 

18. Si no conozco, me falta: 

a) Información sobre b) Consultar al 	c) Platicar con d) No sé 
el campo 	 orientador 	 otras personas 

19. Conozco sobre las posibilidades económicas de la carrera u ocupación que 

deseo desarrollar. 

SI 	) 	 NO ( 	) 

20. Si ya conozco, me ha ayudado: 

a) El orientador 
	

b) Mis maestros 	c) Mi familia o d) Nadie 
amigos 

21. Si no conozco, me hace falta: 

a) Información 	b) Consultar al 	c) Platicar con .d) No sé 
orientador 	 otras personas 

22'. Las asesorías del orientador vocacional me han ayudado a conocer mis Po-
sibilidades para elegir carrera u ocupación. 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

231. Me interesaría investigar sobre opciones de estudio. 

SI ( ) 
	

NO ( ) 	 CUALES? 

24. Qué o quien ha despertado ese el interés por investigar opciones de estudio: 

a) El orientador b) Mis maestros 	c) Mi familia o d) Nadie 
amigos 

25. Me interesa conocer sobre: 

a) Escuelas y 
	b) Mercado de trabajo 	e) Mi. personalidad 

carreras 



TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION 



CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Escolaridad 
4. Domicilio 

5. Ocupación 	  

6. Ingresos mensuales aproximados 	  

7. Conoce al personal del Departamento de Asistencia Educativa de 

este plantel? 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

8. Conoce al personal del área de Orientación Educativa de esta 

escuela? 

SI ( ) 	 NO ( 	) 

9. Ha recibido asesoría de los orientadores para ayudar a su hijo 

en la elección de carrera? 

SI ( ) 	 NO ( ) 

10. Conoce el programa de Orientación Vocacional que se imparte en 

esta escuela? 

SI ( 	) 
	

NO ( ) 

11. Si lo conoce, lo considera adecuado? 

SI ( 	) 
	

NO ( 	) 



12. Considera importante su participación como padre de familia 

en el proceso de Orientación Vocacional de su hijo? 

SI ( ) 	 NO ( ) 

13. Necesita ayuda de esta escuela para orientar vocacionalmente 

a su hijo (a)? 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

14. Qué opina sobre los servicios de orientación vocacional que se 

ofrecen en esta escuela? 

SI ( 	) 	 NO ( ) 

14. Qué es para ud. la Orientación Vocacional? 



CUESTIONARIO PARA PERSONAL DEL AREA 

1. Sexo: 	  
2. Edad: 	  
3. Estado civil: 	 
4. Puesto: 	  
5. Formación académica: 
6. Antigüedad en el puesto: 	  
7. Actividades en el plantel además de Orientación: 

a) Clases de 	b) Sustitución c) Aspectos 	d) Otros 
otras materias 	de 	 disciplina- 

profesores 	ríos. 

8. ¿Qué es Orientación Vocacional? 

9.CCuál es la función del Orientador Vocacional? 

a) Aplicar tests 	b) Descubrir la c) Proporcio 	e) Otra 
vocación 	nar infor- 

mación 

10.(iQué procedimientos utiliza para orientar vocacionalmente? 

a) Entrevistas 
	

b) Tests 	c) Asesorías 	d) Otros 

11.('Qué problemas de Orientación Vocacional encuentra más frecuen-
temente en su trabajo? 

a) Desinterés 	b) Palta de 
recursos 
económicos 

c) Indecisión 	d) Otros 

  

   

   

   

2. cQué problemas comunitarios influyen en su trabajo de Orienta 
ción Vocacional? 

a) Desintegración b) Pandille- 	c) Drogadic- 	d) Otros 
familiar 	 rismo 	 ción 



13. CQué problemas escolares inciden en su trabajo de Orienta-
ción Vocacional? 

a) Reprobación y 	b) Falta de 	c) Indisciplina d) Otros 
deserción 	 apoyo de 

maestros 

14. c Qué acciones de Orientación Vocacional llevaría a cabo Ud. 
además de las ya delimitadas para ayudar a la población que 
atiende? 

15. ¿Considera adecuado el apoyo de las autoridades? 

SI ( 	) 	 NO ( 	) 

16. CConsidera adecuadas las bases teóricas, metodológicas y téc-
nicas que Ud. posee para desarrollar adecuadamente su acti - 
vidad? 

SI ( ) 	 NO ( ) 

17.'-Considera necesario tomar cursos de actualización sobre Orien 
tación Vocacional ? 

SI ( ) 	 NO ( ) 

18.zQué importancia atribuye a la Orientación Vocacional en rela-
ción con las otras asignaturas del Plan de Estudios? 
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