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INTRODUCCIÓN 

Realizando mi servicio social en el Centro de Orientación Educativa pude observar 

que existían problemas en el curso de Orientación Educativa que se imparte en el 

bachillerato, ya que la mayoría de los alumnos asistían al COE (en Ciudad 

Universitaria) en busca de ayuda para aclarar sus dudas profesiográficas y 

ocupacionales; algunos de ellos se mostraban angustiados porque estaban cursando 

una licenciatura y antes de terminar el semestre se daban cuenta de que los 

conocimientos que estaban adquiriendo no les agradaba, los demás alumnos acudían 

estando aún en el bachillerato para conocer las diferentes carreras profesionales y lo 

que implica cada una de ellas. 

Asimismo, me interesó conocer qué es lo que pasa con el curso de Orientación 

Educativa V en la Escuela Nacional Preparatoria, puesto que orientar al alumno en 

esta etapa es un proceso importante y aún más porque el bachillerato es un nivel 

educativo en el cual se forma a los alumnos para que puedan insertarse con gran 

éxito en los estudios profesionales o en el mercado laboral, haciendo frente a las 

demandas sociales. 

Los tres primeros capítulos que se abordan se enfocan en el marco teórico, y los dos 

últimos son el desarrollo de la investigación de campo que realice en la Escuela 

Nacional Preparatoria, Planteles 4 y 8. 

En el primer capitulo se presenta el origen y los conceptos de la orientación que se 

fueron adoptando desde que surgió la humanidad, se retoman ideas de algunos 

griegos como Aristóteles y Platón entre otros, los cuales coinciden en que la 

orientación tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, las aptitudes y la libertad 

que cada uno de los individuos tiene para elegir alguna actividad y así poderse 

integrar a la sociedad. 

De la misma forma, se describen las tres diferentes áreas que relacionadas entre sí 

forman la Orientación Educativa (la orientación escolar, la orientación vocacional y la 



orientación profesional), posteriormente se define el concepto de la orientación 

vocacional; se describen los modelos de intervención psicopedagógica que hay dentro 

de la orientación educativa (intervención psicológica, intervención pedagógica e 

intervención sociológica); las categorías existentes dentro del modelo de orientación 

psicopedagógica , la clasificación que se toma en cuenta es el modelo básico, puesto 

que éste debe ser el más reconocido por todos aquellos que practican la orientación, 

en especial dentro de las instituciones educativas; enseguida, se hace mención de los 

modelos menos reconocidos y que hacen referencia a la practica de la orientación 

educativa dentro de la institución escolar. 

Es importante retomar cómo surgió la orientación en México, saber que la Secretaría 

de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional fueron las instituciones que iniciaron la orientación y también es 

necesario conocer cuáles fueron sus motivos para seguirla desarrollando. Asimismo, 

se describe a las personas a las que esta dirigida y las personas que se deben 

encargar de realizar esta actividad. 

En el segundo capítulo se hace referencia a la Dirección General de Orientación y 

Servicios Educativos (DGOSE), el papel que juega dentro de la UNAM; igualmente, se 

describe lo que es la Escuela Nacional Preparatoria, la función que ejerce dentro del 

campo educativo, su misión, su plan de estudios y sobre todo haciendo énfasis en el 

programa de Orientación Educativa, así como también cada una de las actividades 

que en ella se realiza para cumplir con el objetivo de formar personas íntegramente 

capaces de incorporarse a los estudios superiores o al campo laboral de manera 

critica para resolver los problemas que demanda la sociedad. 

En el tercer capítulo, se habla sobre las características que poseen los jóvenes en la 

actualidad, cuál es la relación que tienen con su familia, sus actitudes y valores, los 

cuales lleva a un joven a definir cual será la conducta que adopten ante la sociedad 

que les rodea, la vida sexual que tiene en esta etapa y no podemos descartar la 

transición de la escuela al mundo del trabajo. 



En el cuarto capítulo, se presenta el aspecto metodológico de la investigación de 

campo que realicé con los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, en el cual 

menciono los objetivos, la hipótesis, las características del instrumento que aplique, la 

población que se encuentra reunida dentro de la Escuela Nacional Preparatoria y los 

pasos que maneje para calcular la muestra que utilice para poder aplicar el 

instrumento y el procedimiento que seguí para poder realizar esta investigación. 

En el quinto capítulo aparecen los resultados que se obtuvieron con la aplicación del 

instrumento, este procedimiento se realizó con el programa estadístico SPSS para 

Windows. Asimismo, dentro de este apartado se describe la población a la que se 

tomo en cuenta para la aplicación del cuestionario, a través de la t de Student se hace 

la comparación de los resultados que se obtuvieron en cada uno de los planteles; 

posteriormente, se utilizo el método estadístico de regresión lineal múltiple para 

probar la influencia de las variables independientes con la variable dependiente. 

En el ultimo apartado, se presentan las conclusiones a las que llegamos con la 

investigación que se realizó a través del cuestionario que se les aplico a los jóvenes 

estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria planteles 4 y 8. 

Finalmente, por su valiosa ayuda y por sus atinados comentarios, debo expresar mi 

gratitud a las siguientes personas que participaron en la elaboración de este proyecto: 

Mtro. Luis Pereyra, por su apoyo y orientación en el desarrollo de este trabajo; a los 

directores de los planteles 4 y 8, ACT. Rosa Laura Ojesto Martínez y MC. Víctor Plata 

Pérez, así como al subdirector de cada uno de los planteles Lic. Agustín Sánchez y al 

lng. Raymundo Velásquez por haberme permitido desarrollar la investigación dentro 

del plantel que tienen a su digno cargo y a cada uno de los alumnos que respondieron 

el cuestionario; del mismo modo, agradezco a la Dra. Gabriela Luna, que sin su ayuda 

no hubiera podido llegar a la culminación de este trabajo. 



1.- LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

1.1.- ORIGEN Y CONCEPTOS DE LA ORIENTACIÓN 

La orientación se ha desarrollado desde que apareció la humanidad, a través de 

las diferentes culturas, según Bisquerra, las primeras pruebas que anteceden esta 

acción se encuentran en documentos griegos, donde destacan a: Sócrates, Platón 

y Aristóteles, los cuales llegan a la conclusión de que la orientación tiene que ver 

con el conocimiento de sí mismo, de las aptitudes y la libertad que cada uno de los 

individuos tienen para elegir una actividad e integrarse a la sociedad de acuerdo a 

sus intereses. 

De acuerdo a la idea de Bisquerra, en la edad media se retoman las ideas de 

Santo Tomas de Aquino y Ramón L/ull, el primero de ellos dice que la orientación 

es una enseñanza donde se debe ayudar a desarrollar las diferentes virtudes que 

tenga cada uno de los seres humanos para desempeñar un rol dentro de la 

sociedad. El segundo, hace referencia en que cada una de las personas debe 

elegir la ocupación que mejor pueda desarrollar, tomando en cuenta sus 

capacidades e intereses. 

Dentro de la época renacentista, el hombre fue visto como el centro de atención, 

así mismo podemos mencionar a figuras tan importantes en este periodo como 

son: Rodrigo Sánchez y Juan Luis Vives, los cuales hacen mención de que es 

necesario conocer las aptitudes de cada una de las personas para informarles 

sobre las diferentes ocupaciones existentes y poderlas orientar hacia las que sean 

más apropiadas. 

Por lo que podemos observar, los diferentes personajes hacen referencia en que 

es necesario tomar en cuenta al hombre como un ser individual y para poderlo 

orientar es necesario conocer las diferentes capacidades e intereses que tiene 
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cada uno, asimismo, podrá tomar una decisión sobre las actividades profesionales 

que puede desarrollar sin mayores problemas, introduciéndose en el campo 

laboral dentro de la sociedad. 

García Cantón, dice que la Orientación es una ciencia joven que surge en el año 

de 1908 como una actividad organizada, cuando Frank Parsons estableció la 

primera oficina de Orientación profesional en Bastan Civic House de 

Massachussets, EUA, para ayudar a la juventud a elegir y prepararse 

adecuadamente para desempeñar un trabajo. "Haciendo que los orientadores 

pretendieran un cambio social a través de la actividad docente, adjudicando a la 

escuela el papel principal de la educación personal, social y moral de los alumnos, 

. convirtiéndose el profesor en la clave más importante para lograr este desarrollo. "1 

Después de que surgió la orientación como una actividad organizada, se 

reconoció el primer programa de orientación gracias a Jesse Davis, como 

resultado de su trabajo como orientador en Detroit desde 1898. Dentro de un 

enfoque de orientación grupal, introdujo temas relativos al asesoramiento moral, 

relaciones interpersonales y actividades extracurriculares en sus unidades de 

orientación profesional. Parsons consideró también el carácter y temperamento de 

los sujetos y estimulo la autodeterminación dentro de un enfoque típicamente de 

orientación profesional. 

A causa de la muerte de Parsons, sus planes fueron realizados por los 117 

profesores que fueron nombrados orientadores profesionales en Bastan. Después 

de su muerte sustituyeron el concepto de orientación profesional por el de 

asesoramiento profesional. 

1 Gordillo, Maria Victoria. Manual de orientación educativa. Madrid, Alianza, 1993. p. 27 
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En 1932, en el libro titulado "Education as guidance", Brewer afinna que el objetivo 

de la educación es lograr una mayor destreza en el gobierno de la propia vida y en 

las relaciones internacionales, propone introducir actividades de orientación en las 

clases, animando al profesor a que haga una conexión entre el tema que explica y 

la vida real. 

Ramón Soler, hace referencia en que "Una buena orientación no puede consistir 

en un mero consejo esporádico o en un simple examen psicotécnico, debe 

entenderse como un proceso pennanente, paralelo a la vida del sujeto y que se 

preocupa por ofrecer en cada momento lo más adecuado a las posibilidades del 

mismo, tomando en cuenta la situación. " 2 

Asimismo, no se trata de resolver los problemas del sujeto o de allanarle posibles 

obstáculos; se intenta ayudar/e a prepararse para que por si mismo y con entera 

libertad sea capaz de adaptarse a la realidad y de resolver sus situaciones 

problemáticas. 

Dentro de su dimensión social, corresponde la información externa o relativa al 

mundo circundante, a la sociedad en la que deberá situarse el sujeto y que puede 

incidir de manera más o menos presionante sobre el deseo individual. 

Para Mira y López (1965) la orientación es la actuación científica compleja y 

persistente, destinada a conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo 

profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, 

provecho y satisfacción para sí y para la sociedad. 

2 Soler, Juan Ramón. La orientación educativa: ni veles de prestación y exigencia social. Espai\a, 
Humanitas,1989, p IS 
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"La Orientación es entendida como un proceso de ayuda continua que se le brinda 

a todas las personas, en todos sus aspectos, con una finalidad de prevención y 

desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social, basados en 

principios científicos y filosóficos. n 
3 

La orientación, es esencialmente un énfasis dentro del programa escolar, que trata 

de individualizar la educación, puede consistir y frecuentemente consiste en 

ayudar a los adolescentes a concebir la imagen que tenga de sí mismo, sus 

propios valores y metas. Así pues, la orientación es el aspecto del servicio 

educativo que trata de ayudar a los adolescentes considerados a comprenderse, a 

entender su medio y las demandas de éste, y dar una armonía entre su ambiente 

externo y sí mismo. 

La orientación surge en México en el año de 1952, cuando Luis Herrera y Montes 

y sus colaboradores lograron que la Secretaria de Educación Publica (SEP) le 

autorizara el establecimiento de la primera oficina de Orientación Educativa y 

Vocacional en la Escuela Secundaria Anexa a la Escuela Normal Superior de 

México. Definiendo a la orientación Educativa y Vocacional "como aquella fase del 

proceso educativo que tiene por objeto ayudar a los individuos a desenvolverse a 

través de la realización de actividades y experiencias que le permitan resolver sus 

problemas, al mismo tiempo que adquiere un mejor conocimiento de sí mismo." 4 

En 1955, se creo la Escuela Secundaria anexa a la Normal Superior con la 

finalidad de dar oportunidad a los alumnos de esta institución de realizar sus 

prácticas semanarias y a los egresados experimentar con los métodos más 

modernos. En esta escuela se entendía la orientación educativa y vocacional 

"como un proceso que permite el desenvolvimiento integral del sujeto, que le 

ayuda a la simulación de un plan de vida y al progreso de él." 5 

3 http://www.orientared.com/tutoria.asp ( 13 de febrero del 2003) 
• Loredo, Oiga. Características teóricas y funcionales de la orientación educativa en México, Brasil y EU. 
Tesis UPN, México, 1962, P 37. 
5 ibídem 
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La orientación educativa comprende diferentes áreas, en función que guardan 

entre sí una relación como son: la orientación escolar, la vocacional y la 

profesional. 

)> La orientación escolar: Es aquella que acontece en el marco de la 

institución educativa, es el proceso de ayuda a un estudiante para que sea 

capaz de resolver los problemas que su vida académica le plantea, elegir 

los contenidos y técnicas de estudio más adecuados a sus habilidades. 

)> La orientación vocacional: Se define como el proceso educativo que tiene 

por objeto ayudar a los individuos a formular y realizar propósitos 

personales de acuerdo a sus capacidades, necesidades y limitaciones, 

encontrando una ocupación o profesión que les guste hacer y para la cual 

tenga facilidad, para que posteriormente se incorpore al mundo del trabajo 

con satisfacción para sí mismo y para la sociedad. 

)> La orientación profesional: Juan Ramón Soler, dice que es imposible 

separar la orientación profesional de la orientación escolar y vocacional, ya 

que éstas se encuentran unidas dentro del proceso educativo que se 

encarga del grupo de profesiones o del grupo de ocupaciones. 

Después de haber dado una breve descripción de las tres áreas existentes dentro 

de la orientación, es necesario aclarar que el área que nos interesa estudiar en 

este momento es la de orientación vocacional, para lo cual definiremos su término 

de la siguiente manera. 

Anteriormente, se definió el termino de orientación diciendo que es una ayuda que 

se le brinda al joven para que pueda tomar una decisión sobre su vida futura, su 

propósito es servir a los jóvenes ayudándolos a comprenderse a sí mismos, de 

manera que se puedan desarrollar, aceptando sus limitaciones sin temor y a 
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desarrollar una imagen realista de él mismo y del mundo que le rodea, siendo 

capaz de establecer metas y resolver los problemas que tenga en sus relaciones 

interpersonales. 

Asimismo, ahora toca definir el término vocación, el cual proviene del latín "vacar", 

que significa llamar refiriéndose al llamado divino, la idea de ser convocados a la 

existencia y a cumplir una misión personal en ella. La orientación vocacional no 

nace, sino que va construyéndose históricamente e interactuando con otros, según 

las oportunidades familiares y las disposiciones personales. 

La vocación es un proceso de madurez que se va desarrollando a través del 

aprendizaje, el cual recorremos a través de nuestros años; es una forma de 

expresar nuestra personalidad frente al mundo del estudio y del trabajo, se va 

conformando lentamente a medida que adquirimos mayor experiencia, mayor 

madurez y que profundizamos cada vez más en la esfera de la realidad . 

La Asociación Nacional de Orientación Vocacional ha llegado a la conclusión de 

que la "orientación vocacional es el proceso que consiste en asistir al individuo 

para conseguir una ocupación, lograr la mejor preparación, ingresar en ella y 

progresar." 6 

De esta manera, es necesario proporcionarle la información necesaria al individuo 

para que vaya reconstruyendo sus ideas y creencias culturales que tienen que ver 

con los roles ocupacionales y la valoración que tiene hacia las diferentes 

profesiones y las áreas de trabajo. 

6 ibid p. 11 
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A través del tiempo la orientación se ha ido modificando. Rafael Bisquerra hace 

mención de que en la actualidad la orientación es vista como una intervención, 

que facilita el proceso de elección de objetos concernientes a lo vocacional, es 

decir, se aclaran las dudas que hay en forma particular con cada uno de los 

sujetos relacionándolo con su realidad. 

Dentro del campo vocacional, existen tres tipos de intervención, que son las 

siguientes: 

1. Intervención psicológica: se refiere al sujeto que elige, el cual debe buscar 

su armonía mental y el bienestar personal, ya que la insatisfacción o 

frustración en el ejercicio de una profesión desequilibra la personalidad. 

Bohoslavsky, describe en su discurso psicológico que esta intervención 

"implica crear condiciones para el joven que demanda ser escuchado en su 

singularidad pueda encontrarse con sigo mismo, con su historia personal y 

colectiva, con su particular ubicación familiar, con sus deseos, limitaciones, 

sus recursos personales y materiales.• 7 

La intervención psicológica, está encaminada al respeto de las diferencias 

individuales en cuanto a intereses, habilidades, valores, opiniones, 

motivaciones y la manera de ser de quien la recibe. 

2. Intervención pedagógica: esta intervención quiere decir que se debe 

promover el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la 

comprensión del nuevo mundo que se encuentra inmerso en un mundo 

globalizado. También quiere decir analizar las nuevas formas de organizar 

el trabajo, la producción y los efectos sociales y psicológicos que estos 

cambios producen. 

7 Rascovan, Sergio. Orientación vocacional para la formación de orientadores. Argentina, Novedades 
Educativas, 1998, p. 63 
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Para que haya una buena intervención pedagógica, es necesario tener en 

cuenta el sistema educativo del país donde se imparte, la época en la que 

se vive, modificándose a los requerimientos culturales, sociales y elevando 

el nivel formativo de quien la recibe. 

3. lntetVención sociológica: esta intervención es parecida a la pedagógica, 

solo que interviene fuera del marco escolar, es postescolar, su intervención 

está puesta en el conocimiento de los objetos y el contexto en el cual se 

tiene como tarea buscar y conservar el trabajo (denominada orientación 

laboral). Desde este punto de vista, se debe lograr que el profesionista 

ayude al progreso, al desarrollo social y económico de su país. 

Como podemos ver, la educación tiene una tarea prioritaria en la Orientación 

Vocacional y por lo tanto en el ejercicio de la elección vocacional y ocupacional; es 

una tarea pedagógica que consiste en desarrollar las capacidades, habilidades e 

intereses para el ejercicio de una tarea individual. 

Para que el alumno se pueda desarrollar satisfactoriamente como un ser 

individual, la escuela debe inducir la Orientación Vocacional mediante: 

• El conocimiento de la potencialidad individual, lo que se desprende del 

rendimiento del alumno en cada una de sus materias y actividades 

escolares. 

• El conocimiento e información de la realidad social en cuanto a planteles, 

fuentes de trabajo, oferta y demanda del mercado profesional. 

• Detección de intereses y habilidades individuales, motivando y propiciando 

el desarrollo de ello dentro del ámbito académico, psicomotriz, artístico y de 

relaciones interpersonales. 
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• Favorecer el autoestima para que la decisión personal sea objetiva y 

llevada a cabo con responsabilidad. 

• Proporcionar un diagnostico vocacional de estudio vocacional y profesional 

para que haya un auto conocimiento, tales como "entrevistas de Orientación 

Vocacional, pruebas de intereses, pruebas de habilidades, pruebas de 

personalidad, información y acercamiento a planteles e instituciones ya que 

todo ello coadyuva a una decisión personal integral.• 8 

1.2.- MODELOS DE ORIENTACIÓN 

Como vimos en el apartado anterior, la orientación surgió desde que apareció la 

humanidad, a través del tiempo se ha modificado su concepción; pero aún así 

sigue siendo un proceso en el cual se pretende ayudar a los individuos a 

visualizarse como personas individuales, las cuales deben auto conocer las 

diferentes capacidades e intereses que poseen, para que al final puedan tomar 

una decisión sobre las actividades profesionales que pueden desarrollar sin 

problemas. 

Para poder lograr ese objetivo, la orientación educativa se ha dividido en tres 

áreas que son: la orientación escolar, la orientación vocacional y la orientación 

profesional, aún que estas áreas guardan una estrecha relación, se hace hincapié 

en la orientación vocacional. 

Asimismo, se retoman las ideas de Rafael Bisquerra donde dice que la orientación 

es vista actualmente como una intervención donde se aclaran las dudas existentes 

de cada uno de los individuos, relacionándolos con la realidad. Esta intervención 

esta dividida en tres aspectos importantes que son: la intervención psicológica, la 

intervención pedagógica y finalmente la intervención sociológica. 

8 http://www.francia.org.mx/uvea/orientacionvocacional.(28 de enero del 2003) 
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Después de mencionar las grandes divisiones que existen dentro de la orientación, 

es necesario tomar en cuenta que también existen modelos en los que se basan 

las diferentes intervenciones para tener un mejor logro de los objetivos. Dentro de 

la orientación la palabra modelos se toma en cuenta para mencionar distintos 

aspectos que siempre van a influir en la vida real del individuo. Asimismo, 

Bisquerra define que "los modelos de orientación son una representación que 

refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de 

intervención." 9 

De la misma manera, este autor destaca cuatro categorías de modelo dentro de la 

orientación psicopedagógica, que son: 

Los modelos teóricos: los cuales fueron desarrollados para clasificar las 

diversas corrientes existentes, en este modelo se menciona el modelo 

conductista, el psicoanalítico, el humanista, y el cognitivo entre otros. 

Los modelos básicos de intervención, los cuales deben ser conocidos, son 

considerados como los principales para que haya una intervención, 

destacando el modelo clínico, el modelo de programas y el modelo de 

consulta. 

Los modelos mixtos de intervención: son una mezcla de diferentes corrientes, 

para obtener otro nuevo que pueda satisfacer las necesidades de acuerdo al 

contexto donde se desenvuelvan los sujetos. Cada una de las mezclas puede 

tener diferentes características y nombres, entre los más conocidos 

encontramos el modelo de Gysbers, el socio-comunitario y el ecológico entre 

otros. 

9 Sampascual, Gonzalo. Funciones del orientador en primaria y secundaria. Madrid, Alianza, 1999, p 23 
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Los modelos organizativos: estos modelos son una propuesta de las 

instituciones para atender determinados territorios, también son característicos 

para las instituciones privadas cuando se refieren a un centro educativo en 

particular. 

En este apartado estudiaremos los modelos básicos, ya que como se mencionó 

anterionnente son los que deben ser más reconocidos por todos los que practican 

la orientación, especialmente dentro de instituciones educativas. 

Dentro de los modelos básicos se destacan tres, los cuales describiré de la 

siguiente manera: 

• El modelo clínico: este modelo se basa principalmente en la entrevista 

directa (orientador - orientado) y se realiza de manera individual, ya que se 

requiere conocer ciertos datos para poder ayudar al sujeto que pide ayuda 

en el campo personal, educativo y socio profesional. 

Se realiza una intervención especializada en este modelo, ya que toda la 

responsabilidad cae en el orientador, puesto que debe tratar de que la 

relación que surja entre él y el orientado sea cordial. Pero también es muy 

importante que sea considerado como una parte complementaria a la 

orientación que se da dentro de un grupo. 

El primer paso para poder ayudar al sujeto es que éste se presente a 

solicitar ayuda, en segundo lugar el orientador debe realizar algunos 

diagnósticos para conocer los datos que sean necesarios y saber con 

certeza cual es el problema al que se enfrenta la persona. A partir de este 

diagnostico, el orientador debe trazar un plan donde se desarrollen 

acciones como la de auto conocimiento y sobre todo de autoestima. 
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Como mencioné anteriormente, la entrevista es una herramienta que se 

utiliza con la finalidad de ayuda a las personas a comprender y afrontar los 

problemas que presenta en su existencia y también para mejorar la 

comunicación durante el proceso de orientación. "Pero todo orientador debe 

tener en cuenta que el proceso de comunicación que se establece en la 

entrevista con el orientado se producen conductas, tanto observables como 

no observables y estas ultimas actúan como filtros, que al interpretar los 

mensajes, distorsionan el contenido del mensaje." 10 

• El modelo de programas: es un conjunto de acciones que una institución 

educativa planea y dirige para satisfacer las necesidades que tenga un 

sujeto dentro del campo educativo, personal y profesional. 

Para desarrollar un programa de intervención educativa y social es 

necesario seguir una serie de pasos, según Bisquerra, Morril propone 

cuatro pasos, obviamente cada uno con sus respectivos lineamientos, esos 

pasos son: 

1. Iniciar el programa: en primer lugar debemos conocer la población a 

la que se dirigirá el programa para que los objetivos estén más 

acordes a las necesidades de estos individuos. Enseguida el equipo 

interesado debe ir diseñando el plan, contemplando las necesidades 

y limitantes que se tienen dentro del contexto. 

2. Planificar Jos objetivos, las actividades y Ja evaluación: es importante 

elegir las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar, así como 

también explicar cuales son los cambios que se desean obtener en 

el comportamiento del individuo, de la misma manera planear el 

10 Bisquerra, Rafael. Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona, Praxis, 1998, p. 74 
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procedimiento de cómo se realizará la intervención con la población, 

finalmente se deben diseñar instrumentos que comprueben si el 

programa sigue los objetivos. 

3. Presentar y evaluar un programa piloto: en esta etapa se debe dar a 

conocer el programa a las personas más interesadas en 

desarrollarlo, después es necesario escoger a los que serán 

participes del programa piloto; evaluar si esta bien diseñado o no 

para obtener los resultados deseados, es el tercer paso, ya que de 

esto dependerán las modificaciones que se le realicen al programa. 

4. Perfeccionamiento del programa: después de haber revisado los 

resultados del programa piloto es de suma importancia hacerle las 

modificaciones necesarias para que quede concluido, enseguida se 

debe formar al personal que se encargará de poner en práctica este 

nuevo programa. 

En sí, estos son los pasos que se deben seguir para poder crear un nuevo 

programa, los autores dedicados a la elaboración de programas, mencionan que 

aparte de los pasos que ya se mencionaron, es importante conocer el lugar donde 

se desarrollará este programa, conocer el nivel socio-económico y cultural de la 

población a la que se dirige. En segundo lugar no solo se deben identificar las 

necesidades de la población en dicha institución (adquirir hábitos de estudio, 

información profesional, orientación vocacional y prevención de drogas entre 

otras), sino que también identificar cuales son los recursos con los que cuentan los 

encargados de dicha labor para poder desempeñar su función lo mejor posible. 

En un tercer momento, se debe proseguir con la formulación de los objetivos, los 

cuales se derivan de las necesidades que se identificaron. De la misma manera es 

conveniente planificar el programa organizando los servicios y actividades que se 

proporcionarán para poder alcanzar los objetivos que ya se tienen planeados. 
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Después de haber descrito en lo que consiste el modelo de programas, es 

importante tomar en cuenta que en este modelo, el orientador trabaja en conjunto 

con la institución educativa y al mismo tiempo, su función es el actuar como 

consultor, asesor y formador de los mismos docentes, del mismo modo se debe 

contar con un compromiso por parte del orientador para poder difundir la 

orientación e información necesaria a todos los alumnos en general, además debe 

tener una preparación especial para poder desarrollar programas y las actividades 

que ello implique. 

• El modelo de consulta: este modelo se refiere a la asesoría (consulta) que 

existe entre profesionales (un ejemplo, es el orientador y cualquier docente 

de la misma institución) para poder desempeñar de una mejor manera su 

función, lo que caracteriza a este modelo es que el proceso es de manera 

indirecta, ya que el profesional asesora al solicitante para que éste pueda 

actuar frente a su problema. 

Es importante que el que ejerza la función de consultor tenga habilidades 

de comunicación efectiva e interpersonal y habilidades sociales, así como 

también las habilidades necesarias para el asesoramiento personal, de la 

misma forma debe contar con los conocimientos necesarios para manejar el 

tema de la consulta con gran éxito. 

Las funciones específicas del consultor u orientador dentro del centro 

escolar son: asesorar, identificar a los alumnos con necesidades 

especiales, crear un ambiente calido entre la institución y los padres de 

familia; con los profesores debe analizar las deficiencias existentes en el 

desarrollo académico y psicológico, así como también desarrollar la 

habilidad de comprensión hacia la conducta que adoptan los alumnos en 

clase; con los padres de familia. deben facilitar la relación entre los padres 
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y los hijos para que haya un mejor entendimiento entre ellos; con el alumno, 

debe hacer que la comunicación entre sus compañeros de clase sea buena, 

mejorando el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Después de haber descrito brevemente los tres modelos de intervención 

psicopedagógica de orientación que se derivan del modelo básico y los cuales 

deben ser mayormente reconocidos, considero importante señalar los modelos 

que se refieren a la practica de la orientación educativa, donde Jesús García 

(1990), menciona que son los menos reconocidos y hacen referencia a la visión 

que se tiene de la orientación dentro de la institución escolar y las organizaciones 

educativas, los cuales se centran en el desarrollo de la personalidad, buscando 

crearles a los alumnos una conciencia autónoma y responsable hacia la sociedad 

donde se desenvuelven. 

a) La orientación como un conjunto de servicios. 

Dentro de esta visión se tiene en cuenta la idea del trabajo en equipo y 

multidisciplinar, esta acción no solo pertenecía a los profesionales de la 

orientación, sino también a los psicólogos, médicos y asistentes sociales. 

María Luisa Rodríguez (1991), dice que Hoyt define a la orientación como 

parte de todo un conjunto de servicios que la escuela debía rendir a los 

alumnos, integrados en el conjunto de los objetivos educativos, asimismo, 

se refiere a las funciones del orientador, los cuales debían trabajar en las 

áreas de relación directa con los alumnos, "conociendo los procedimientos, 

las dinámicas de evaluación y el conocimiento de la conducta del 

alumnado, también teniendo la mayor información educativa y ocupacional" 

(ibídem) sobre las oportunidades académicas y no académicas con las que 

cuentan los jóvenes. 
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Este modelo deja claro que la orientación no es solo un consejo sino que 

tiene un significado técnico, ya que las ideas y la información que van 

adquiriendo los alumnos no solo dependen del orientador, porque se hayan 

ligadas a un trabajo de equipo de todos aquellos que prestan su servicio en 

la escuela y de las personas con las que se relaciona. 

b) La orientación como reconstrucción social 

En esta parte, la autora antes mencionada dice que la orientación es un 

portador oculto de ciertos valores y el profesor es la figura que trata de 

mantener la tradición social, proporcionando información, recomendando y 

motivando a los jóvenes en diferentes direcciones de acuerdo a sus 

características y potencialidades individuales. 

La orientación surgió para ayudar a los jóvenes a desarrollarse 

individualmente permitiéndoles encontrar su camino social apropiado para 

ejercer sus potencialidades, ya que el objetivo en este contexto es crear la 

confianza en sí mismo, el pensamiento crítico y la iniciativa para que el 

individuo se relacione con personas diferentes. 

La orientación deja claro el carácter de la escuela como una comunidad y 

como un modelo de servicio para el desarrollo evolutivo de los jóvenes, 

porque los acompaña, educa, forma y transforma en todas sus etapas 

haciéndolo dentro y fuera del aula, derivando sus valores hacia la 

individualidad y autonomía. 

c) La orientación como una acción intencionada 

María Luisa Rodríguez dice que Tiedeman proponía la integración de los 

programas orientadores en el marco general educativo y la urgente 

necesidad de que la política administrativa respecto a la orientación 
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cambiara, ya que fuera de cualquier manipulación o condicionamiento 

doctrinario, creían que debían establecer una intención, un propósito 

planificado que redujera la diferencia entre los objetivos deseados. 

Este proceso intencionalmente activo debe contemplar entre otras cosas: 

};:> La motivación por parte de los alumnos 

};:> Las conductas más útiles para los profesionales 

};:> Un estilo más planificado en la formación de los orientadores 

Definiendo la orientación como el uso profesional de una ciencia de la 

planificación intencionada especifica de la educación y que a partir de esto 

"el factor esencial sea que los alumnos asuman la responsabilidad de sus 

vidas." 11 

d) La orientación facilitadora del desarrollo personal 

"Kehas, hizo la remembranza de que la escuela solo se preocupaba por los 

logros intelectuales y que los componentes afectivos, personales y 

emotivos solo recibían atención cuando se presentaban problemas en el 

proceso cognitivo, por tal motivo muy pocas veces aceptaban a 

profesionales (psicólogos, orientadores, pedagogos y otros) distintos del 

profesor como integrantes en las escuelas. n 
12 

Hasta ese entonces la educación solo era enseñanza, su mayor 

preocupación estuvo basada en la enseñanza/aprendizaje y que nada más 

había la relación del profesor y el alumno. 

11 Rodrfguez Maria Luisa. Orientación educativa. Espaf\a, CEAC, 1991 , p. 32 
12 ib. p. 33 
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Kehas, propuso una solución para combinar la educación con el 

aprendizaje, creando educadores comprometidos con el desarrollo personal 

y por ende el intelectual. En este desarrollo personal se tomaron en cuenta 

conceptos del propio yo, desarrollando el conocimiento de uno mismo. 

1.3.- LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN MÉXICO 

La orientación en México se estableció en el año de 1952, cuando Luis Herrera y 

Montes y sus colaboradores lograron que se les autorizara establecer la primera 

oficina de orientación educativa y vocacional, se definió como el proceso educativo 

que ayuda a los individuos (adolescente) para que puedan conocerse a sí mismos 

y se desenvuelvan satisfactoriamente dentro de su contexto social. 

Lo que no mencione en ese momento es que "la orientación se estableció cuando 

México vivía un periodo de paz social, caracterizado por un proceso ascendente 

de industrialización, surgiendo como respuesta de la necesidad de detección y 

canalización de los alumnos hacia el trabajo, " (Loredo, Oiga. Op. Cit. P. 52). Es 

por eso que la orientación se ofreció como servicio de ayuda, la cual incluye 

actividades destinadas a auxiliar a los alumnos en sus problemas de ajuste y 

necesidades (salud física y mental) sociales, recreativas, educativas, morales y las 

vocacionales, para que los estudiantes se adaptarán a su medio social. 

Desde que surgió la orientación, ha estado implicada en diversos movimientos 

histórico - sociales, económicos y educativos que ha tenido el país, su desarrollo 

se encuentra íntimamente ligado al sistema de enseñanza que se a adoptado en 

el gobierno mexicano a través de sus políticas educativas, según Martina Ramírez 

(1987), la orientación es considerada como un proceso inherente a la acción 

educativa, la cual surge de las necesidades sociales del momento y se desarrolla 

según la dinámica pedagógica del país. 
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Las instituciones que han desarrollado con gran intensidad la orientación en 

México, son la Secretaría de Educación Publica (SEP), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). (Martina 

Ramírez, 1987) 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en 1925 considero necesaria la 

orientación educativa y vocacional para los jóvenes, por lo cual formó el 

departamento de psicopedagogía e higiene. En 1932 se estableció el servicio de 

orientación vocacional en la Escuela Preparatoria Técnica de la SEP con la 

finalidad de proporcional información profesiográfica para ubicar a los jóvenes 

estudiantes en las diferentes actividades técnicas y posteriormente se insertaran al 

mercado laboral. 

Las personas encargadas de desarrollar la labor orientadora eran egresadas de la 

Escuela Normal Superior. Al mismo tiempo en que el maestro Luis Herrera y 

Montes creó las primeras técnicas de orientación en México, las cuales 

funcionaron a partir de 1954, sirvieron para que se estableciera de manera formal 

el servicio de orientación en las Escuelas Secundarias Diurnas. En este servicio, 

se atendían problemas de aprendizaje y relaciones interpersonales que tenían los 

educandos de la institución y este curso solo se brindaba a los alumnos del tercer 

año de secundaria. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

El primer antecedente que se tiene dentro de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) es el que se remonta en el año de 1933 donde se organizaron 

varias conferencias, las cuales tenían como finalidad dar a conocer las diferentes 

oportunidades educativas con carácter profesional. 
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En 1944, se fundo el Instituto de Orientación Profesional, el cual estaba dirigido a 

los estudiantes del nivel superior, este instituto existió poco tiempo, ya que el Dr. 

Alfonso Caso estaba a punto de dejar su cargo como rector y por lo tanto no se 

logro el alcance que se tenía planeado. 

En el año de 1953, la orientación vuelve a ser relevante y por acuerdo del nuevo 

rector se crea la Dirección General de Servicios Sociales, la cual tenía como 

función: 

• Estudiar y dar una solución a los problemas sociales que tuviera el 

estudiante. 

• Orientar y auxiliar al estudiante en sus problemas (sociales, económicos y 

psicológicos) para que hubiera un alto índice de aprovechamiento 

académico. 

• Brindar este servicio a todos los alumnos pertenecientes a la UNAM. 

Posteriormente, en 1958 se establecieron dos departamentos, el primero de ellos 

fue el Departamento de psicopedagogía el cual estaba dirigido a los alumnos de 

Ciudad Universitaria; en el segundo departamento estaba como Director General 

el Lic. Pous Ortiz, quien ayudado por un de grupo psicólogos y médicos iniciaron 

la orientación dentro de la ENP, creando así el Departamento de orientación en la 

Escuela Nacional Preparatoria. 

La orientación en ese momento era considerada como un servicio brindado a los 

alumnos a lo largo de su vida académica y tenía como objetivo encaminar a cada 

uno de ellos para que tuviera una elección en el área de trabajo más conveniente. 

En este departamento trabajaban psicotécnicos y consejeros de orientación, los 

cuales estaban aptos para aplicar pruebas a los alumnos y así conocer cuáles 

eran las inclinaciones de cada uno para indicarles los pasos que debían seguir. 
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En febrero de 1973, la Dirección de Orientación y Servicios Sociales se convirtió 

en la Dirección General de Orientación Vocacional (DGOV), la cual tenía sus 

propias funciones y éstas eran: 

o Proporcionar especialistas de orientación vocacional a la ENP y al CCH. 

o Ofrecer consulta de manera individual a todas las personas que lo soliciten. 

o Realizar estudios sobre las necesidades profesionales del país para 

mantener bien informado al estudiante. 

o Elaborar materiales impresos como la guía de carreras para informar a los 

estudiantes sobre las características de cada una de las carreras 

profesionales que ofrece la UNAM. 

o Detectar problemas mentales y canalizarlos a los centros de salud mental o 

al departamento de psicología para darles una solución. 

o Brindar cursos actualizados a los orientadores. 

o Hacer evaluaciones constantes sobre las actividades que se desarrollan. 

Asimismo, la DGOV proporcionaba orientación y al mismo tiempo organizaba 

congresos junto con la SEP y la Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Orientación (AMPO) para intercambiar las experiencias que ha vivido cada 

institución. Es necesario aclarar que la DGOV se trasformó en lo que hoy es la 

DGOSE (Dirección General de Orientación y Servicios Educativos), de la cual 

hablaremos más adelante. 

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

En 1936, se fundo el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de manera paralela se 

incorporo la orientación para satisfacer las necesidades que demandaban los 

propios alumnos, las cuales fueron solucionadas en un principio en 1950 por la 

oficina de Biotipología, al encargase de este aspecto tan importante como lo era la 

orientación se considero importante crear un tipo de orientación para ayudar a los 
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alumnos a tomar una decisión sobre su vida vocacional. Asimismo, este servicio 

era ofrecido a los alumnos de esta institución y a las personas externas que lo 

solicitaran. 

En 1956, la oficina de Biotipología se transformo en el Departamento de 

Orientación Educativa, la cual se impuso las siguientes funciones: 

• Mejorar la elección vocacional del alumno, de tal manera que fuera más 

lógica. 

• Apoyar al alumno en su desarrollo tanto personal como escolar. 

Para complementar el apoyo que brindaba este departamento de orientación, se 

considero la necesidad de integrar información profesiografica, la cual se obtuvo a 

través de diversos estudios que se realizaron para conocer las características de 

cada una de las carreras que se impartía en el IPN. Asimismo, estos datos 

obtenidos sirvieron para elaborar y publicar la primera guía de carreras de las 

escuelas superiores que brinda esta institución. 

Al principio de este proyecto no se contaba con el personal suficiente, para que 

trabajaran en todos los planteles, por lo tanto el servicio se ofrecía en algunas 

escuelas prevocacionales y vocacionales, eligiendo las que tuvieran mayor 

participación. 

En 1980, se fundo la Dirección de Orientación Educativa, la cual cuenta con tres 

divisiones: 

1. División de investigación para la orientación. La cual tiene como finalidad 

conocer la situación actual de los estudiantes en relación con el medio que 

le rodea. 

2. División de orientación escolar. Esta división se encarga de diseñar los 

planes de orientación. 
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3. División de la difusión de orientación. Su propósito es hacer llegar mensajes 

confiables a la comunidad en general. 

Como podemos observar la orientación en México a tenido mayor relevancia en 

las tres instituciones educativas que ya mencioné, en cada una de ellas ha surgido 

con el mismo propósito, el cual es ayudar a la población que se encuentra dentro 

de la institución como a las personas externas que soliciten el servicio. 

En la actualidad, "el sistema de educación superior mexicano se esta 

transformando y busca adecuarse a los retos que presentan los cambios en el 

país, por lo que son importantes, entre otros los siguientes aspectos: equilibrar la 

demanda educativa de las distintas áreas de conocimiento, impulsar las carreras 

científicas, elevar el nivel de formación del personal académico con el sector 

productivo del país. La necesidad de educación media superior y superior de 

carácter competitivo, con una distribución equilibrada, con opciones técnicas y 

profesionales que hagan frente a las demandas sociales y productivas del país, 

tiene que ser uno de los objetivos que logre formar mejores ciudadanos, con más 

y mejores herramientas para el disfrute de una vida plena." 13 

La educación es la preocupación de los jóvenes, ya que representa la oportunidad 

de encontrar un mejor empleo y tener mejores alternativas de desarrollo tanto 

personal como social, porque al estar mejor capacitados, se puede decir que están 

más habilitados para encarar la competencia que se han venido estableciendo a 

partir de la nueva composición geopolítica y económica en el mundo. 

13 Miranda, Joaquín. Situación y perspectiva de la orientación educativa en México. México, Ciudad 
Universitaria, 200 l. p. 13 
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En el congreso que hubo sobre la orientación educativa en México en el 2001 , se 

considero a la orientación como una de las vías por las cuales hombres y mujeres 

más tarde podrán incorporarse a la vida productiva y en consecuencia, la 

obtención de una serie de satisfactores que le facilitaran alcanzar mejores 

condiciones de vida. Es aquí donde se desprende una preocupación de 

proporcionarle a los jóvenes todas las herramientas que le permitan elegir con 

certeza el proyecto de vida que más convenga a sus intereses y les haga posible 

acceder al ámbito de las tareas esenciales de la sociedad. 

El papel que tiene la educación para el desarrollo del país depende del logro de un 

sistema para la formación de recursos humanos de alta calidad con oportunidades 

equitativas en el acceso y la permanencia. La orientación mientras tanto, deberá 

corresponder a esta condición, a partir del desarrollo de programas que le 

proporcione a los jóvenes todas aquellas herramientas con las que puedan percibir 

un futuro cada vez más sólido. Un primer paso radica en tener una juventud 

informada con veracidad, sistematizando información confiable y oportuna. 

En la mayoría de las universidades estatales y metropolitanas existen áreas de 

orientación que dirigen sus esfuerzos a la atención de los alumnos de bachillerato, 

aunque estos no pertenezcan a la institución, proporcionándoles para su 

integración a la escuela, información profesiográfica y asesoría psicopedagógica. 

Los servicios de orientación, en nuestro país y en el mundo brindan la oportunidad 

de contrastar las diferentes estrategias desarrolladas por diversas instituciones 

que ofrecen servicios de orientación de distintos tipos y en diferentes niveles 

educativos, en los que persiste el conflicto entre la orientación concebida como 

servicio de atención a la demanda, y la de tipo académico, como disciplina de 

carácter global, obligatoria y con repercusiones individuales e institucionales para 

el desempeño del estudiante. 
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1.4. -¿A QUIÉN SE DIRIGE LA ORIENTACIÓN? 

La orientación es un proceso donde se pretende ayudar a las personas 

a que tengan un equilibrio psico-social, para que pueda haber una 

interrelación con las demás personas y puedan tomar una decisión en 

cuanto a su vida académica, profesional y personal, desarrollándose 

con satisfacción . 

Así pues, "el proceso de orientación es para todas las personas, no 

solamente para las que tienen problemas, ya que la orientación se 

dirige a todos a lo largo de toda la vida ." (Rafael Bisquerra, 1998) 

Quien elige en la mayoría de los casos son los adolescentes, ya que en la 

adolescencia emergen las dificultades (y soluciones) de índole vocacional, 

especialmente entre los quince y diecinueve años aproximadamente, se delinean 

con más claridad los conflictos relativos al acceso del mundo adulto. 

Como bien mencione la etapa a la que me referiré en este apartado tiene que ver 

con las personas a quien se dirige la orientación, a los adolescentes quienes 

principalmente tienen problemas para decidir sobre su vida futura y comenzare 

definiendo el termino de adolescencia. 

Según Antonio Ballesteros, la palabra adolescencia procede del latín y significa 

"crecer, desarrollarse; tiene como característica el cambio morfológico que 

constituyen el proceso de crecimiento." 

Lewin dice que "la adolescencia es como una tierra de nadie, ya que el 

adolescente ya no es un niño, pero tampoco un adulto, porque se encuentra preso 

en medio de un área donde se entrecruzan fuerzas y expectativas." (Glenn Blair, 

1981) 
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La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

donde el individuo se somete a un proceso de desarrollo humano que marca el 

final de la niñez y prenuncia la adultez, esta etapa se caracteriza por producir 

cambios biológicos, psicológicos y sociales. Para muchos jóvenes la adolescencia 

es un periodo de incertidumbre y desesperación, pero para otros es una etapa de 

amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres y de sueños 

acerca del futuro. 

En este periodo se pierde el cuerpo y el rol infantil, ya que la actividad hormonal 

produce ciertas manifestaciones en la pubertad como son el desarrollo de los 

órganos reproductores y los genitales externos, "reactivando la energía sexual que 

permaneció latente durante la niñez." 14 En las chicas se produce el crecimiento de 

los pechos y ensanchamiento de las caderas; y aparece el bello facial y el cambio 

de la voz en los chicos. Este cambio hormonal también afecta el funcionamiento 

del sistema nerviosos central, afectando factores corno el humor y el 

comportamiento. 

Durante la adolescencia se producen cambios en el pensamiento, ya que el 

adolescente puede pensar en ideas y no solo en objetos reales (como en la 

infancia), permitiéndole reflexionar sobre su entorno, haciéndose una persona 

responsable de sus actos e insertándose en el mundo de los adultos. 

En la adolescencia se va construyendo la identidad de cada uno de los individuos, 

lo que provoca una lucha y reconstrucción de la misma. Entendiendo por identidad 

el ser uno mismo en tiempo y espacio, en relación con los demás y con uno 

mismo. Es el sentimiento de seguridad sobre sí mismo. La confusión de la 

identidad, lo cual es característica de la adolescencia, se refiere a la imposibilidad 

de desarrollar una idea de sí mismo coherente. "Parte de la resolución de la crisis 

de identidad consiste en pasar de ser dependiente a ser independiente. Es 

14 http://www.psicoplanet.com/etapasadolescencia. ( 15 de mayo de 2003) 
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frecuente que los padres y sus hijos adolescentes discutan sobre la elección de 

amigos, pandillas, planes de estudio y temas relacionados con la filosofía, modo 

en que los adolescentes van afianzando su propia identidad." 15 

Como el joven pasa gran parte del tiempo fuera de la propia familia; en la escuela 

y en el ambiente de trabajo tiene la posibilidad de establecer interacciones 

sociales con individuos de su misma edad y con los demás cada vez más 

extensas y duraderas. El grupo de amigos parece favorecerle, ya que se lanza a 

buscar nuevas experiencias para sentir que ya es mayor y que puede resolver 

todos los problemas que se le presenten y como a menudo las cosas que planea 

le salen mal piensa y siente que su familia no lo comprende y que ha dejado de 

protegerle. 

A medida que va pasando el tiempo, el adolescente comienza a mezclar valores 

que ya trae consigo (producto de las enseñanzas que le transmitieron en su 

infancia) con los propios valores que fueron formando su personalidad. "A 

comienzo de la edad adulta, se ha establecido una nueva conciencia o super yo 

que debe ser capaz de cambiar y crecer para acomodarse a las nuevas 

situaciones de la vida. n 
16 

Es necesario prever el ambiente favorable en el que, antes de cualquier otra cosa, 

se aprendan los sentimientos, los valores, los ideales, las actitudes y los hábitos 

de significación ético social. Esta es una responsabilidad que se inicia primero en 

la familia y después en la escuela; formar en los muchachos personalidades 

socialmente adaptadas de modo que, al salir del círculo familiar y escolar, puedan 

ocupar el lugar que les corresponden en la comunidad de los ciudadanos. 

Rodolfo Bohoslavsky dice que "detrás del adolescente hay un contexto social que 

puede ser analizado a través de cinco órdenes institucionales que son: la religión, 

la política, militar, familiar y de la producción. En lo que concierne a la orientación 

15 ibidem 
16 ibidem 
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vocacional interesa de manera más directa las relaciones de la persona que elige 

con el orden institucional familiar. En cuanto a la institución familiar la persona 

mantiene vínculos de espacialísima importancia. Se encuentra en un momento 

particular de su vida en que intenta desate/izarse, separándose de un sistema del 

cual es un elemento periférico, para convertirse en el núcleo de otro sistema." 17 

Como ya mencioné con anterioridad, la adolescencia es una etapa en la vida que 

el individuo que atraviesa por la misma, sufre grandes alteraciones sobre todo de 

manera emocional, ya que se hace más consciente de sí mismo intentando poner 

a prueba los conceptos que ya trae consigo, trabajando hacia la estabilización de 

su vida adulta. Asimismo, busca colocarse en un estatus como individuo, 

haciéndose independiente de la autoridad paterna. 

Una de las tareas más importantes en la adolescencia es decidir sobre su futuro, 

eligiendo una profesión u ocupación a la cual se dedicará por el resto de su vida, 

por tal motivo es algo que no se debe tomar como tradicional, al azar o como una 

situación casual. 

Un joven que recurre a orientación vocacional demuestra estar preocupado por su 

persona en relación con su futuro. Además, la elección de carrera involucra 

factores tanto internos como externos que deberán ser analizados con 

detenimiento por los jóvenes para tomar la decisión profesional de manera 

consciente y razonada. 

Dentro de los factores internos podemos considerar las aptitudes (virtudes que el 

individuo tiene para desarrollar una labor), los intereses (la inclinación que tiene 

hacia una carrera o profesión), la personalidad y las motivaciones que posee el 

adolescente. Estos factores se pueden conocer mediante la aplicación de pruebas 

psicometricas, las cuales están elaboradas para ayudar al individuo a conocerse 

mejor. 

17 Bohoslavsky, Rodolfo. Orientación Vocacional. Buenos Aires, Nueva visión, 1984. 
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En los factores externos que influyen en la decisión de los adolescente podemos 

señalar a la familia, el entorno social, cultural y económico. Así como la 

información que pudieran tener sobre las distintas profesiones, ya que el mayor 

número de veces desconocen los perfiles, planes de estudio y campos laborales. 

"Dentro del sistema educativo, la orientación vocacional es un servicio que se le 

brinda al individuo que es alumno o estudiante," 18 cuando está terminando su 

segundo ciclo de enseñanza y sus posibilidades de prever el futuro tienen relación 

con el contacto que haya tenido con una institución educativa de la que proviene. 

Si habla de ingresar a la universidad se deben tomar en cuenta las características 

tanto del individuo como de la institución a la que desea ingresar, la cual lo 

preparará para vincularse con el orden de la producción. 

En el futuro, el adolescente también tiene relación con el orden institucional de la 

educación, en la medida en que muchas veces se pide asesoramiento a cerca de 

qué carrera seguir. Para él, el futuro es una carrera, una universidad, profesores, 

compañeros, etc. Es un futuro personificado y al mismo tiempo desconocido, es 

también para él una familia y su inclusión en el sistema productivo de la sociedad 

en la que vive. 

Todo adolescente, al final de esta etapa debe estar preparado para responder a 

/as demandas que hace la sociedad, ya que ésta espera que los adolescentes se 

integren al campo laboral, actuando con responsabilidad y haciéndose cargo de 

las consecuencias que traigan sus decisiones, además debe reconocer que no 

esta solo y que existen otras personas diferentes a él con las que tiene que 

convivir y a las que debe respetar. 

18 http://www.cpcecf.org.ar 
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1.5.- EL PAPEL DE LOS ORIENTADORES 

Retomando la idea de que la orientación vocacional es un servicio que trata de 

individualizar la educación, que puede consistir y frecuentemente consiste en 

ayudar a los adolescentes a concebir la imagen que tenga de sí mismo, sus 

propios valores y metas. Asl pues, la orientación vocacional es el aspecto del 

servicio educativo que trata de ayudar a los adolescentes a buscar una profesión u 

ocupación a la cual deberán dedicarse por el resto de su vida, por tanto deben 

hacer una elección profesional que se ajuste a sus aptitudes e intereses. 

De la misma forma recordamos que el protagonista en este servicio es el 

adolescente, el cual presenta una etapa de grandes cambios tanto físicos como 

emocionales, los cuales le afectan porque están cambiando su forma de pensar, 

ya que se está haciendo más consciente de su ser y de lo que quiere para su 

futuro próximo. 

Después de haber hecho un recuento a grandes rasgos de lo que es la orientación 

y de los cambios que esta sufriendo el sujeto implicado en este proceso, es 

necesario conocer quiénes son los encargados de realizar esta labor tan 

importante. 

Anteriormente se tenía la creencia de que cualquier profesionista (un medico, un 

ingeniero, etc.) tenía la capacidad de orientar a un adolescente que lo solicitara de 

acuerdo al área o profesión que le interesara, ya que la orientación vocacional se 

limitaba a la aplicación de tests y con base en ello se determinaba la carrera que 

debía seguir, o simplemente se basaban en las aptitudes e intereses que el joven 

decía tener. 

La orientación es una tarea ínter disciplinada que involucra a todos los miembros 

de la comunidad educativa, a todos los elementos del equipo docente, los cuales 

se tienen que organizar para realizar esta tarea en equipo. La escuela y los 
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profesores deben colaborar para que con madurez emocional e intelectual, basada 

en la reflexión y no en fuerzas ciegas o inconscientes el joven llegue a su elección 

y no le produzca un conflicto. 

"Entre los agentes de la orientación está, en primer lugar el orientador, 

pero también participan los tutores, profesores y padres cuando nos 

referimos al contexto escolar. A ellos se puede añadir el profesor de 

Pedagogía Terapéutica, profesionales de los equipos sectoriales , el 

profesor de apoyo, fisioterapeuta, trabajador social, médico, etc." 

(Bisquerra, Rafael. Op. cit. P. 10) 

Principalmente los encargados de esta acción deben ser personas preparadas 

como lo son pedagogos o psicólogos, especializados en el área educativa, ya que 

en este proceso intervienen conocimientos tanto psicológicos como pedagógicos y 

otros profesionistas no tienen la misma preparación para desempeñar esta tarea. 

Por lo tanto se contempla a estos dos profesionistas para el puesto de orientador 

sin ninguna preferencia más que la experiencia y la preparación. 

"El psicólogo o pedagogo que elija trabajar en el área de la orientación vocacional 

debe ser ante todo entrenado en la búsqueda de información y en adquirir 

conocimientos adicionales sobre una amplia esfera de problemas sociales, 

económicos, laborales, políticos que lo capacitaran para planear e instrumentar 

programas no sólo en el nivel individual, sino también grupal, institucional y 

comunitario." 19 

Isabel Solé, dice que la actividad fundamental de un psicólogo, pedagogo o 

psicopedagogo dentro de la orientación tiene que ver con la forma en que se 

desarrollan y aprenden las personas, con las dificultades y problemas que 

encuentran cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes, con las intervenciones 

dirigidas a ayudarles a superar estas dificultades. 

19 Casullo, M. Proyecto de vida y decisión vocacional. P. 108 
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Estos profesionistas están comprometidos a aportar el conocimiento necesario 

para que las personas puedan superar las dificultades a las que se deben afrontar 

dentro de un proceso de aprendizaje, superarlos y conseguir que aprendan más. 

Asimismo, son profesionales reflexivos que analizan, evalúan e interpretan los 

fenómenos que enfrenta aportando su visión a los demás para poder tomar una 

decisión y permita reconstruir las ideas que ya se tenían. 

Cada profesional tiene sus propias ideas, las cuales hace que tome ciertas 

actitudes hacia determinados valores como son: la libertad, la igualdad y la 

responsabilidad entre otras. Dentro de este aspecto se me hace de suma 

importancia mencionar la siguiente cita con la cual estoy totalmente de acuerdo, 

donde se hace referencia en que no es suficiente ser un profesionista con titulo 

(llámese Psicólogo o pedagogo) para poder desarrollar satisfactoriamente la 

función orientadora, si no que hay que tener la suficiente preparación y 

conocimientos hacia ciertas áreas que involucra y afectan a las personas que se 

orientan. 

"La orientación de un alumno es una tarea dificil que se determina 

comparando los datos de los diferentes aspectos personales del 

sujeto. No basta ser pedagogo para cumplir con éxito la acción 

orientadora, ya que es necesario tener una preparación especifica, 

orientada hacia los diferentes aspectos de la pedagogía, sociales, 

Fisiológicos, económicos, para aconsejar de manera acertada." 20 

Se me hizo importante porque como profesionales de la orientación es necesario 

adquirir todos los conocimientos necesarios que pueden afectar el estado 

emocional del orientado, en este caso el adolescente, ya que la información que le 

proporcionemos va a repercutir durante toda su vida, por tal motivo es un proceso 

muy delicado en el cual debemos ser concientes de que cualquier decisión que 

20 López, Matías. Orientación educativa y vocacional. México, UNAM, 1962, P. 59 
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tome el adolescente va a estar basada en el apoyo y en la información que le 

demos, de acuerdo a sus características y al contexto social donde se 

desenvuelva. 

Gran parte de la función orientadora es realizada por tocios los que tienen relación 

directa o indirecta con los jóvenes (padres, profesores u orientadores), cada uno 

desde su rol social colabora positivamente con este importante aspecto. Los 

docentes, por ser formadores y facilitadores del aprendizaje, comprenden y 

aceptan a cada educando como individuo que atraviesa etapas difíciles. Las 

tareas orientadoras implican un compromiso y una responsabilidad que se logrará 

adecuadamente con el apoyo de los especialistas, por estar entrenados para 

evaluar en los jóvenes sus aspectos únicos e irrepetibles. 

Asimismo, los orientadores en su tarea tienen la responsabilidad de ir creando, 

recreando técnicas y modelos de orientación para ayudar a las personas a elegir 

una ocupación adecuada, y sobre tocio a preguntarse sobre la realidad que lo 

circunda y sobre sí mismo, generando transformaciones propias y en la sociedad. 
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2.- LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

2.1.- DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

En el apartado donde se habla de la orientación vocacional en México, se hace 

mención de cuales son las instituciones en las que surge la orientación con mayor 

impacto, entre ellas encontramos a nuestra máxima casa de estudios la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la cual es una institución que en 

función de su historia y logros, ha marcado el modelo de la actividad intelectual, 

científica, humanística y tecnológica, considerándose en la actualidad el centro de 

educación superior de mayor relevancia. 

Asimismo, la UNAM educa a jóvenes provenientes de todos los estratos y sectores 

para formarlos como profesionales útiles al país. La universidad nacional tiene una 

dimensión social que incluye la responsabilidad de propiciar la construcción de 

una sociedad mejor preparada y más justa, en virtud del cumplimiento de sus fines 

sustantivos: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

De la misma forma, se hace remembranza en que la UNAM contaba con la 

Dirección General de Orientación Vocacional, transformada en lo que hoy es la 

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), la cual es 

reconocida como una dependencia prestigiada y valorada por los universitarios en 

el ámbito educativo nacional, ya que la calidad de sus servicios apoyan la 

permanencia y el alto desempeño académico, la vinculación con la sociedad y la 

incorporación en el mercado laboral tanto de sus alumnos como de sus 

egresados. 

Dentro de esta dependencia la orientación educativa es considerada como un 

proceso por el cual se le proporciona herramientas intelectuales al estudiante para 

40 



que les permita conocer, aprender y construir formas de vida satisfactorias a partir 

de sus perspectivas psicológicas y socioeconómicas, vinculándolo armónicamente 

con su entorno universitario y sobre todo con el medio en el que se desenvuelve. 

Asimismo, "la orientación educativa se concibe como un conjunto de estrategias 

basadas en conocimientos científicos y éticos que acompañan al estudiante en su 

proceso de crecimiento y desarrollo, de socialización ... "(4° Congreso Nacional de 

Orientación Educativa, AMPO 2001). 

Como podemos observar la orientación dentro de la UNAM y por su puesto dentro 

de la DGOSE es propiciar la formación integral de los alumnos, por tal motivo, la 

DGOSE tiene como misión: colaborar en la formación integral de los alumnos, a 

través de propiciar su desarrollo personal académico y profesional, durante su 

estancia en la universidad, mediante la prestación de orientación y servicios 

educativos que les otorgue apoyos y estímulos para favorecer la calidad de su 

permanencia en la institución y su alto desempeño académico; proporcionándoles 

información que los apoye en su toma de decisiones, fomentando en ellos una 

conciencia de servicio y retribución a la sociedad; la cual les facilite su 

incorporación en el mercado laboral. (ibídem) 

Como bien se menciona, la DGOSE es una dependencia que se encarga de 

atender y orientar los problemas académicos y personales que aquejan a los 

aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAM, ya que la orientación debe 

incluir todos los niveles de educación desde el bachillerato hasta los estudios de 

postgrado. 

Así mismo, ante la necesidad de acercar y facilitar los servicios que ofrece esta 

dependencia la DGOSE, dentro de sus instalaciones inauguro en agosto de 1998 

el Centro de Orientación Educativa (COE), el cual ofrece información sobre todos 

los servicios que proporciona la UNAM, otras instituciones del sector público, 

social y privado que atienden problemas relacionados con la población juvenil, 
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- - - - - ------------

también cuenta con instrumentos de medición para que haya un autoconocimiento 

por parte de las personas que acudan en busca de ayuda, además de la 

información actualizada con la que cuentan sobre las diferentes opciones 

educativas, los programas de servicio social, el campo y mercado de trabajo de las 

distintas profesiones. 

El COE cuenta con tres áreas, para el mejor desarrollo de su labor que son: 

a. Area de Gestión y Apoyo: en esta área el usuario se registra, solicita uno de 

los servicios que se ofrecen dentro de este centro y posteriormente es 

canalizado, según sean sus necesidades. También puede tramitar 

solicitudes como la de beca, entre otras. 

b. Area de Orientación Especializada: aquí, es donde al usuario se le brinda 

asesoría individual, tratando problemas que tienen que ver con la toma de 

decisiones con respecto a su vida académica, problemas de carácter 

personal o familiar, etc., y si se considera necesario, se canaliza a las 

instituciones correspondientes. Además de la atención individualizada, 

también se ofrece la asesoría grupal donde se trabaja a través de talleres 

(autoestima, elección de carrera y toma de decisiones entre otros). 

c. Área de información: en esta área se cuenta con un acervo de información 

escolar, vocacional, deportiva, cultual el cual pretende solucionar los 

problemas y dudas de los usuarios, esta información se ofrece a través de 

videos, impresos y sistemas computarizados, también hay asesores que 

pueden aclarar las dudas de los usuarios sobre donde encontrar la 

información. 

Para poder lograr satisfactoriamente cada uno de los objetivos que la DGOSE se 

tiene propuesto, tiene organizada a la Orientación Educativa en tres ámbitos, de a 

cuerdo al problema que se trate y los describiré de la siguiente manera: 
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1) Escolar: en este ámbito se encargan de los problemas que tienen que ver 

con la integración escolar, la falta de información y del escaso repertorio 

de hábitos de estudio. 

2) Psicosocial y personal: atiende problemas principalmente relacionados a la 

etapa de la adolescencia, de baja autoestima, y sobre todo a que se tenga 

una comprensión real del entorno donde se desenvuelven para que haya 

una buena relación con las demás personas. 

3) Vocacional y profesional: los problemas que se atienden, es la escasa 

habilidad de explorar sus interese y aptitudes para la toma de una decisión 

en cuanto a lo académico (materias, áreas, opciones técnicas), lo 

relacionado con la familia y sobre todo con el empleo. 

Así pues, esta dependencia genera información estratégica, diseñando programas 

de atención tanto para alumnos como para la actualización de los orientadores y 

también promueve la creación de centros de orientación. Estas estrategias 

consisten en trabajar en conjunto con el grupo de responsables de la orientación, 

servicio social y bolsa de trabajo de cada una de las escuelas y facultades, ya que 

a través de este trabajo es más fácil identificar las diferentes problemáticas a las 

que habrá de enfrentarse. 

La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos clasifica sus 

programas y servicios en dos grandes dimensiones. La primera de ellas es "el 

apoyo a la calidad de la permanencia", refiriéndose al apoyo que se le brinda a 

los estudiantes durante su estancia en la UNAM, donde se puede destacar: 

• La integración y adaptación a la institución. 

• Apoyo al aprendizaje, para que el alumno tenga mayor rendimiento escolar. 
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• Apoyo económico, para evitar la deserción por causa de bajos recursos 

económicos. 

• Apoyo a la formación complementaria, ayudando a los alumnos a tener los 

conocimientos necesarios sobre algún idioma extranjero, ya que este es 

requisito para poderse titular. 

• Reconocimiento al buen desempeño. 

• Apoyo a la toma de decisiones, este apoyo se enfoca a la orientación 

vocacional, ya que los que necesitan mayor apoyo son los estudiantes que 

se encuentran a punto de iniciar sus estudios superiores, por tanto 

necesitan identificar cuáles son sus intereses, aptitudes y actitudes para 

que tomen una decisión y pueda elegir el grupo de materias, área de 

conocimiento, opción técnica y carrera profesional en el ultimo año escolar. 

Dentro de la orientación vocacional que mencioné en el párrafo anterior se toma 

con gran importancia lo que es la información profesiográfica, la cual consiste en 

informar a los estudiante sobre las diferentes opciones educativas, sus 

características y lo que implica cada una de ellas, ya que uno de los problemas al 

que enfrenta el sistema educativo nacional, es que la mayoría de los alumnos se 

concentra en unas cuantas carreras, según los datos de la ANUIES, las carreras 

de Derecho, Medicina, Administración, Ciencias de la comunicación, Contaduría, 

Ingeniería en Computación, Psicología, Cirujano Dentista, Relaciones 

internacionales y arquitectura, ya que concentran un 60% de la población escolar 

nacional de educación superior, a pesar de que en nuestro sistema educativo se 

ofrecen alrededor de 6,200 opciones profesionales. (Miranda, Joaquín, 2001) 

Desde hace varios años la DGOSE junto con los responsables de la orientación en 

cada una de las escuelas, han realizado año con año una exposición de 

orientación vocacional la cual titulan "el encuentro del mañana", con el propósito 

de ayudar a los alumnos del bachillerato a elegir una carrera profesional. 
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De la misma manera, esta dependencia pone a disposición de alumnos y 

orientadores instrumentos psicométricos los cuales evalúan el autoconocimiento y 

la toma de decisiones, entre estos instrumentos encontramos la Prueba Diferencial 

de Aptitudes (PROUNAM), la cual se aplica de manera masiva a los alumnos del 

quinto año de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. 

La segunda dimensión que clasifica la DGOSE es "el apoyo a la vinculación con 

la sociedad", destacando: 

o El servicio social: una de las mejores maneras para insertar a los 

estudiantes al mercado laboral es permitiendo que ellos desarrollen sus 

conocimientos en la solución de problemas sociales. 

o Habilidades para la incorporación al mercado laboral: a través de la Bolsa 

de Trabajo, donde gracias al apoyo de varias empresas se ofrecen empleos 

a los estudiantes y egresados de la UNAM. 

Es importante mencionar que por la gran magnitud de la población que se 

encuentra en la UNAM y por las diferentes necesidades que se presentan ante la 

necesidad de orientación se han diseñado estrategias de intervención que se 

utilizan en la DGOSE, donde encontramos la orientación individual, esta 

estrategia consiste en atender a los alumnos que presentan serias dificultades 

para lograr una mayor armonía y completar su formación de manera integra, 

dentro de esta intervención existe una asesoria personalizada donde se pretende 

aclarar todas la dudas y dar posibles soluciones a las necesidades que tenga el 

individuo para aprovechar al máximo todos los recursos que tiene a su alcance, a 

esta intervención se le ha llamado dentro de la Universidad Nacional orientación 

especializada. 
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La segunda estrategia de intervención es la orientación grupal, la cual es un área 

con mayor atención, ya que es donde se pretende ayudar al estudiante a 

desarrollar sus habilidades de razonamiento y de creatividad, para tal efecto se 

desarrollan talleres "con las temáticas: elección de carrera, estrategias de 

aprendizaje, toma de decisiones, autoestima y asertividad y creatividad para la 

incorporación laboral, dirigidos a los estudiantes," (Miranda, Joaquín Op. cit. P. 32) 

es necesario mencionar que para que estos talleres se realicen con gran éxito los 

alumnos y los orientadores cuentan con manuales, incluyendo la capacitación de 

los orientadores. 

Asimismo, para responder a las necesidades de los estudiantes universitarios se 

han determinado vínculos con la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de 

Ciencias y Humanidades para elaborar materiales que apoyen las tareas de los 

orientadores educativos y sobre todo de los alumnos, por tal motivo han estado 

trabajando en la actualización de textos como Mi elección de carrera, entre otros. 

La orientación masiva, es la tercera estrategia que utiliza la DGOSE, con la 

finalidad de brindarle a los alumnos, padres de familia y orientadores información 

actualizada a través de materiales impresos, publicaciones (como la Guía de 

Carreras UNAM, donde se contempla la información relevante sobre cada una de 

las carreras que brinda nuestra universidad) y programas de radio y televisión 

entre otros. De la misma forma se organizan exposiciones de orientación 

vocacional como Al Encuentro del Mañana y la Feria del Empleo UNAM. 

Es así como funciona la DGOSE, una dependencia que solo busca ayudar a los 

estudiantes para que completen su formación de manera integra y aprovechen al 

máximo cada uno de los recursos que tienen a su alrededor, convirtiéndose en 

seres capaces de responder con gran responsabilidad a las demandas que exige 

la sociedad. 
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2.2.- LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

En 1867, estando en la presidencia Don Benito Juárez, se fundo la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP), como una escuela de reforma, una escuela de 

vanguardia donde se establecieron los principios de libertad, democracia, 

independencia nacional y anticlerismo, su principal constructor fue el Doctor Don 

Gabino Barreda. 

La obra de Barreda tuvo carácter científico, social y humano, basándose en la 

corriente positivista del francés Augusto Comte, que anteponía el dogmatismo, el 

razonamiento y la experimentación, basado en estos principios afirmó que: "vivir 

para los demás, es servir a la causa suprema de la humanidad".21 Convirtiendo a 

la Escuela Nacional Preparatoria en el centro cultural más importante del país, 

cuyo lema consistió en "amor, orden y progreso". El amor por base, el orden como 

medio y el progreso como fin . 

Al convertir a la Escuela Nacional Preparatoria en el centro cultural más 

importante del país, se supo rodear de un conjunto de profesores y calidad 

humana, constituyendo una parte de los más distinguidos de México, en los que 

destacan José Maria Marroquí, José y Francisco Covarrubias, Ignacio Ramírez, 

Ignacio M. Altamirano. Manuel Payno, Alfonso Herrera, Erasmo Castellanos 

Quinto, Amado Nervo, Justo Sierra y Miguel E. Schulz, entre otros. 

Asimismo, la Escuela Nacional Preparatoria se implanto como misión "impartir 

educación a nivel bachillerato, que proporcione a sus alumnos una formación 

integral, que les permita adquirir conocimientos y habilidades para acceder a 

estudios superiores con una actitud analítica y crítica, desarrollar su personalidad 

y enfrentarse a la vida de manera responsable y con un alto sentido social 

congruente con las necesidades del país." 22 Como toda institución, desde su inicio 

se implanto una serie de objetivos, los cuales son: 

21 González, Octavio. Los cien al'los de la Escuela Nacional Preparatoria. México, Porrúa, 1972, pp. 13 
22 javascript:history.back() 
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Dar a los estudiantes los conocimientos y la información necesaria 

para que posteriormente se integre a las diferentes carreras 

profesionales. 

Incrementar la adaptación de los estudiantes en el desarrollo de las 

prácticas tecnológicas. 

Despertar en los estudiantes el espíritu crítico, buscando la 

excelencia académica donde los alumnos participen activamente en 

sus clases aplicando su criterio. 

Educarlo para la vida cotidiana, en la libertad y el pluralismo 

ideológico. 

Desarrollar el gusto por las actividades estéticas y deportivas. 

A partir de los años cincuenta, se crearon nuevos planteles, distribuidos en el área 

metropolitana, los cuales dependen de la Dirección General de la Escuela 

Nacional Preparatoria, los cuales recibieron nombres de maestros de la 

preparatoria tales como: 

Plantel 1 "Gabino Barreda" 

• Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto" 

• Plantel 3 "Justo Sierra" 

• Plantel 4 ''Vidal Castañeda y Nájera" 

• Plantel 5 "José Vasconcelos" 

• Plantel 6 "Antonio Caso" 

• Plantel 7 "Ezequiel A Chávez" 

• Plantel 8 "Miguel E. Shulz" 

• Plantel 9 "Pedro de Alba" 

Al existir varios planteles, no quiere decir que la ENP se encuentre dividida, sino 

que está funcionando bajo el mismo marco institucional para atender al gran 

número de jóvenes estudiantes que demandan esta instrucción. Cada uno de 

estos planteles cuenta con salas de conferencias y auditorios para el incremento 
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de las actividades estéticas y culturales, también tiene instalaciones deportivas, 

laboratorios, talleres para producir materiales y bibliotecas (ciclo de conferencias 

de la ENP, 1988). 

El plan de estudios actual, se esta impartiendo desde el año 1997, se obtiene el 

grado de bachillerato, su número total de créditos es de 350 a 364, /os cuales 

deben ser concluidos en tres años y como máximo cuatro años. En el primer año 

(cuarto año) se imparten las siguientes materias: Matemáticas, Física, Lengua 

Española, Historia Universal, Lógica, Geografía, Dibujo, Educación Estética y 

Artística, Educación Física, Orientación Educativa, Informática y Lengua 

Extranjera. 

En el quinto año las materias que se imparten son: Matemáticas, Química, 

Biología, Educación para /a Salud, Historia de México, Etimologías Grecolatinas, 

Ética, Educación Física, Educación Estética y Artística, Orientación Educativa, 

Literatura Universal y la Lengua Extranjera. 

En el último año, se encuentran cuatro áreas, entre las cuales el alumno debe 

escoger la que más le interese, ya que cada una de estas áreas está enfocada a 

los estudios previos de las diferentes profesiones que imparte la UNAM, las cuales 

son: 

l. Físico matemáticas y de las ingenierías. 

11 . Ciencias biológicas y de la salud. 

111. Ciencias sociales. 

IV. Humanidades y de las artes. 

Cabe aclarar que a pesar de que las áreas son diferentes, también se cursan 

materias en común corno son: Derecho, Literatura Mexicana e Iberoamericana, 

Psicología y la Lengua Extranjera, las otras materias son de acuerdo al área que 

el alumno haya elegido (ver anexo 1 ). 
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Las actividades estéticas son el tronco común de enseñanza aprendizaje para la 

educación integral del estudiante, las cuales se adecuan a sus habilidades dentro 

del bachillerato, por tal razón esta actividad tiene carácter obligatorio en los dos 

primeros años. Estas actividades son: coro, estudiantina, rondalla, danza 

folklórica, danza contemporánea, pintura, dibujo publicitario, escultura, fotografía, 

oratoria, declamación, teatro y apreciación musical. (Boletín prepa 4, 2000) 

La actividad deportiva, también es de carácter obligatorio para los alumnos en los 

dos primeros años y optativa en el tercer año, ya que además de la clase que se 

imparte a los alumnos, estos pueden participar en los deportes como son: 

atletismo, básquetbol, fútbol, natación, voleibol, esgrima, judo, lucha olímpica, 

entre otros. 

Aparte de las materias que se imparten y de las actividades que se desarrollan 

dentro de cada uno de los planteles, también se ofrecen las opciones técnicas, las 

cuales tienen la finalidad de brindar a los alumnos la oportunidad de ingresar a 

ellas, teniendo una oportunidad laboral en caso de que no puedan seguir con sus 

estudios a nivel licenciatura o refuercen su vocación para seguir estudiando. Estas 

opciones capacitan al estudiante para ser un técnico especializado. 

Para poder inscribirse a cualquier opción técnica es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: estar inscrito en la ENP, ser alumno regular de 5° o 6° año y 

sobre todo deben ser alumnos que tengas un promedio mínimo de 8. 

Es necesario aclarar, que las actividades estéticas y deportivas son las mismas y 

se imparten en cada uno de los planteles, a comparación de las opciones técnicas, 

las cuales no se imparten en todos los planteles, eso lo veremos enseguida. 

En los nueve planteles se imparten diez diferentes opciones técnicas, las cuales 

se presentan en el siguiente cuadro. 
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OPCIONES TÉCNICAS PLANTELES 

1.- Técnico en agencia de viajes y hoteleria. 2y8 

2.- Técnico en auxiliar bancario. 1, 3 y 8 

3.- Técnico en computación. 1y9 

4.- Técnico auxiliar en contabilidad. 2, 4, 6 y 9 

5.- Técnico auxiliar en dibujo arquitectónico. 2, 5 y 9 

6.- Técnico auxiliar fotógrafo, laboratorista 

y prensa. 
2, 7 y 8 

7.- Técnico en histopatología. 
1 

8.- Técnico auxiliar laboratorista químico. 
2, 3 y4 

9.- Técnico auxiliar museógrafo restaurador. 
San lldefonso 

10.- Técnico auxiliar nutriologo. 
5 

Es así como la ENP, como parte integral básica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cumple con los objetivos de excelencia académica a través 

de sus planes de trabajo. Teniendo como tarea la continuación educativa de los 

adolescentes para prepararlos en la perspectiva de su ingreso a la educación 

profesional. 
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La Escuela Nacional Preparatoria es una escuela vocacional en que los jóvenes 

van a descubrir cual es su verdadera vocación al hacer un estudio general de las 

ciencias, la historia, el arte y la filosofía para poder elegir una profesión a la que 

hayan de dedicarse. Es una preparación necesaria y previa para ingresar al 

estudio de las carreras profesionales o al de las ciencias, la literatura o la filosofía, 

en las facultades universitarias.23 

La enseñanza en la ENP sólo cabe considerarla como una parte (nivel) dentro del 

sistema educativo en que se encuentra inmersa y con el cual contribuye al logro 

de fines y metas generales de índole social. Su finalidad es aportar al educando 

los conocimientos necesarios para incorporarse a la educación superior y 

prepararlo para una eventual incorporación a la vida económicamente activa. 

La ENP prepara al futuro profesional, en aulas y laboratorios, ya que el estudiante 

recibe, distintas formas de vocación, así como los conocimientos y aptitudes útiles 

para diversas profesiones. La educación preparatoria consiste en conformar y 

equilibrar la mentalidad del alumno para integrarlo al mundo, haciéndolo participe 

de una concepción de la existencia del proceso histórico de la estructura y función 

de la vida social. 

2.3.- ORIENTACIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LA ENP 

Como ya se menciono, la Escuela Nacional Preparatoria es una institución que 

depende de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, la cual tiene como 

objetivo principal proporcionar los elementos necesarios para el pleno desarrollo 

de los alumnos, los cuales tendrán los conocimientos básicos para enfrentarse a 

una carrera profesional y/o al mundo laboral. 

23 Espinosa, Enrique. Educación Media Superior. "escuela nacional preparatoria''. 1979 
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Tornando en cuenta que para poder completar la formación integral del alumnado 

y con el fin de despertar sus aspiraciones vocacionales, la ENP junto con la 

DGOSE, ofrece el servicio de Orientación Educativa en todos los grados. La 

esencia de la ENP a diferencia de todas las escuelas de enseñanza (primaria y 

secundaria) es la orientación y la formación integra del hombre (Miguel Ángel 

Cevallos, 1965). 

En este ámbito de la orientación vocacional dentro de la ENP, se hace referencia a 

la toma de decisiones académicas y profesionales del estudiante, en un sistema 

familiar, social y cultural donde al joven estudiante no se le ha impulsado a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones por si mismo sobre su presente y 

futuro, viéndose sometido a todas las presiones psicológicas derivadas de la 

transición y formación de la identidad propias de la adolescencia. 

Para cumplir con el objetivo de impulsar a los alumnos a tomar una decisión sobre 

su vida académica, profesional y sobre todo personal, en agosto de 1997 en el 

plan de estudios de la ENP se incluye la asignatura de Orientación Educativa, los 

encargados de impartir dicha asignatura eran personas comisionadas, las cuales 

tenían el nombramiento de profesionistas de base, a través de esta acción se 

obtuvieron grandes beneficios (Miranda, Joaquín. Op. Cit. p. 20) como son: 

• El reconocimiento de la Orientación Educativa como función académica, 

congruente con su concepción y satisfaciendo la demanda de los 

orientadores. 

• Nuevas opciones de desarrollo profesional y personal para los orientadores, 

lo que ha determinado un mayor compromiso y motivación. 

Es muy importante que los alumnos dentro de esta institución reciban la 

información profesiográfica actual y de calidad. Pero a la vez, es necesario ofrecer 

a los estudiantes las herramientas de toma de decisiones escolares referentes al 

área o materias del bachillerato y para la elección de carrera que le permitan 
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profundizar en su autoconocimiento, sus intereses, aptitudes, actitudes, 

motivación, trayectoria escolar, valores, metas, independencia personal y para que 

este conocimiento de sí mismo lo utilice y aproveche para analizar el perfil de los 

aspirantes que se requiere para las diferentes carreras, los requisitos de ingreso, 

las condiciones de estudio y formación académica, el plan de estudios, los campos 

ocupacionales, entre otros aspectos importantes que deben tomar en cuenta, 

asimismo, valorar la situación socioeconómica de la familia. 

Para poder llevar a cabo este proceso de orientación vocacional, y sobre todo que 

los alumnos tengan una buena elección de carrera, es importante mencionar que 

la ENP cuenta con un programa de Orientación Educativa para los grados en que 

se imparte de manera colectiva, a continuación describiré a grandes rasgos los 

programas que maneja la ENP. 

Como ya he mencionado, la ENP incluye la asignatura de Orientación Educc;tiva la 

cual se imparte en los dos primeros años {4º y 5° año), cabe aclarar que esta 

asignatura se conforma por cinco cursos, los tres primeros hacen referencia a la 

iniciación universitaria, los cuales se complementan en el cuarto año de 

preparatoria, es una asignatura de carácter obligatorio, pero sin créditos. 

En el primer año (4°) el programa de Orientación Educativa se considera como un 

apoyo indispensable para el proceso de aprendizaje de los alumnos de la ENP, ya 

que auxilia en el desarrollo de las habilidades cognitivas, para que identifiquen sus 

potenciales, con el cual a través del proceso puedan cumplir con el objetivo que se 

tiene planteado en el programa de estudios de orientación educativa en el 

siguiente año escolar (elegir un área para estudiar en el sexto año). 

Los propósitos que se persiguen en el programa de Orientación Educativa de IV 

son, que el alumno: 
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o Inicie su proceso de integración y responsabilidad preparatoriana y 

universitaria. 

o Comprenda los cambios psicológicos y sociales por los que atraviesa y 

fortalezca la confianza en si mismo. 

o Pueda comprender y dominar las técnicas de aprendizaje que le ayuden a 

enfrentar el estudio de las diferentes asignaturas y a resolver los problemas 

que se le presenten en diferentes contextos. 

o Mejore su capacidad de razonamiento, análisis de información y solución 

de problemas. 

La información que se proporciona en el cuarto año de preparatoria está dirigida a 

los alumnos de iniciación universitaria, la cual tiene que ver con la introducción del 

alumno en la institución, el conocimiento de temas relacionados con la etapa que 

están viviendo la mayoría de ellos (la adolescencia), el conocimiento y el ejercicio 

de técnicas de estudio que le servirán a lo largo de su vida académica y finalmente 

esta información proporcionada tiene que ver con el proceso de toma de 

decisiones. 

La metodología que se debe seguir dentro del salón de clases, debe estar 

centrada en el actuar del alumno, ya que a través del conocimiento que va 

adquiriendo va ir construyendo su propio aprendizaje a través de sus 

potencialidades cognitivas. El profesor debe ser guía y mediador entre el 

conocimiento y los alumnos, permitiendo que el alumno ponga en práctica sus 

nuevos conocimientos, los analice y posteriormente elabore sus propias 

conclusiones. 

El programa de orientación educativa de cuarto año esta estructurado por cinco 

unidades, las cuales se presentan de la siguiente manera: 
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Primera Unidad: Historia, Misión y Plan de estudios de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

1.1 Origen de la Escuela Nacional preparatoria. 

1.2 Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

1.3 Misión de la Escuela Nacional Preparatoria. 

1.4 Plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 1996. 

Segunda Unidad: La etapa de la adolescencia. 

2.1 Adolescencia y cambio. 

2.2 Adolescencia y sexualidad. 

2.3 Aspectos psico-sociales de la adolescencia. 

2.4 Adolescencia y aprendizaje. 

Tercera Unidad: Procesamiento de información. 

3.1 Enfoque del procesamiento humano de información. 

3.2 Etapas en el procesamiento de información. 

3.3 Estrategias para el procesamiento de información. 

Cuarta Unidad: Solución de problemas. 

4.1 Enfoque estratégico de la solución de problemas. 

4.2 Pensamiento convergente y divergente. 

4.3 Definición de problema. 

4.4 Clasificación de los problemas. 

4.5 Solución de problemas de acuerdo a su naturaleza. 

4.6 Etapas en la solución de un problema. 

4.7 Creatividad y solución de problemas. 
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Quinta Unidad: Comprensión lectora. 

5.1 La naturaleza de la comprensión lectora. 

5.2 Actitudes hacia la lectura. 

5.3 Características del texto. 

5.4 Características del lector. 

5.5 Estrategias para la comprensión lectora. 

5.6 Un programa de instrucción en comprensión lectora. 

El propósito de la primera unidad es informar al alumno sobre la trayectoria de la 

ENP y su plan de estudios, para que pueda actuar como un buen estudiante 

preparatoriano y universitario, relacionándose con el conocimiento, sus 

compañeros y por supuesto con sus profesores. 

En el segundo capitulo, se pretende informar al alumno de la etapa por la que esta 

pasando en este momento, ya que en su mayoría son adolescentes para que haya 

una mejor adaptación en el medio donde se desenvuelven. 

El propósito de la tercera unidad es intentar que el alumno aplique algunas de las 

estrategias básicas que se le presentan para que recolecte, organice y haga un 

buen uso de la información que va obteniendo a través de sus cursos en el 

bachillerato. 

En la cuarta unidad, como el titulo lo anuncia su propósito es que el alumno 

clasifique los problemas que se le van presentando de acuerdo a su estructura, del 

mismo modo identifique las etapas en la solución de un problema para mejorar su 

práctica en las tareas académicas. 

Finalmente, la quinta unidad tiene como propósito darle a conocer al alumno los 

principales factores que influyen para que haya una buena comprensión lectora y 

así utilice las estrategias que le resulten más sencillas. 
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Es así como en el primer año, se le ofrece la infonnación necesaria para que 

tenga una buena integración con su plantel y con el grupo de compañeros con los 

que habrá de relacionarse. También se le proporciona estrategias para que tenga 

un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente se le brinda infonnación 

sobre la etapa en la que esta viviendo, la cual en la mayoría de los casos es la 

adolescencia. 

En el segundo año (5°), a los alumnos se les asesora en el ámbito profesiográfico 

y se /es ofrece la información necesaria que apoye a su decisión vocacional. Para 

tener un mejor manejo de los temas que se deben tratar y poder complementar 

esta información se organizan talleres (por ejemplo talleres de sexualidad), 

conferencias donde se trate todo lo relacionado con las carreras profesionales de 

la UNAM, visitas guiadas a cada una de las facultades donde se imparten las 

diferentes carreras, sin dejar a un lado que a lo largo del año se le proporciona 

atención de manera individual al estudiante que lo solicite para asesorarle en 

situaciones de diferente índole (situaciones escolares, vocacionales, personales o 

familiares). 

Una vez llegando al tercer año, el alumno debe elegir las asignaturas y por ende el 

área que cursará en e/ siguiente ciclo escolar, ya que este curso es muy 

importante porque se llevan materias previas a lo que verán dentro de su carrera 

profesional. El estudiante que haya llegado al 3er año y no sepa cuales son sus 

aptitudes y su vocación no estará apto para escoger cualquiera de las cuatro 

áreas que la ENP ofrece para introducir al estudiante dentro de las diferentes 

profesiones. 

Como ya mencioné, la asignatura de orientación se imparte de manera obligatoria 

en /os dos primeros años, ya que en el tercer año so/o se brinda e/ servicio de 

orientación para aquellos alumnos que aún tienen dudas y deseen reafirmar sus 

conocimientos sobre las diferentes habilidades y actitudes de las que son dignos 

poseedores. 

58 



Finalmente, hay que hacer notar que la orientación vocacional dentro de la ENP es 

un proceso muy importante, ya que lo que se pretende es ayudar a los jóvenes 

alumnos a elegir una carrera profesional, la cual vaya de acuerdo a sus interese y 

habilidades. En el siguiente apartado se hablara del programa de orientación en el 

5° año de la Escuela Nacional Preparatoria, con el cual se le ayuda a aclarar sus 

dudas profesiograficas. 

2.4.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA ENP 

La orientación vocacional dentro de la ENP, es un aspecto muy importante que se 

maneja de manera colectiva, por tal motivo en este apartado me referiré al 

programa de Orientación Educativa de 5° año de preparatoria, el cual hace énfasis 

en la asesoría que se le proporciona a los alumnos para poder hacer una elección 

vocacional de acuerdo a sus intereses y habilidades, tomando en cuenta las 

características de cada una de las profesiones. Es fundamental aclarar que las 

actividades de la ENP se complementan con las actividades que organiza la 

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. 

En el año de 1996, en la ENP, la orientación paso de ser optativa a ser curricular 

obligatoria (sin créditos). El programa de orientación vocacional se encuentra en el 

plan de estudios de quinto año formando parte de un núcleo formativo cultural y 

tiene el carácter de ser teórico. A partir de este año ya no se le concibe a la 

orientación como una limitante de solo informar a sus alumnos sobre los perfiles 

de las carreras, si no que ahora es un sustento donde se le ayuda al estudiante a 

elegir una de las áreas de estudio de sexto año y de una de las carreras a nivel 

licenciatura. 

Los propósitos generales que persigue la asignatura de Orientación Educativa 

(vocacional) de quinto año son: 

59 



» Contribuir a cumplir con una de las finalidades de la institución en cuanto a 

encausar la vocación del alumno a la elección de una determinada carrera 

profesional. 

» Fortalecer al alumno en la toma de decisiones con el reconocimiento de 

sus intereses, valores, actitudes, aptitudes y habilidades, así como con 

elementos de diagnostico y pronostico. 

Estos propósitos inciden en el perfil del bachiller, en cuanto a que: 

» Desarrollará intereses profesionales y evaluará alternativas hacia la 

autodeterminación. 

» Fomentará su iniciativa, su creatividad y su participación en el proceso 

social.24 

El curso de Orientación Educativa de quinto año, dentro de la ENP está dirigido a 

los alumnos que están en el proceso de elección para poder iniciar su educación 

superior (universitaria). Para poderlo lograr, en cuarto año se integra al alumno a 

la institución en la que se encuentra actualmente, Enseguida, se le proporcionan 

los conocimientos necesarios para comprender la etapa que esta viviendo (la 

pubertad y la adolescencia), desarrollando técnicas de estudio e impulsándolo a 

un proceso de toma de decisiones. 

De la misma forma, en este curso escolar se le permite elegir objetivamente el 

área que habrá de cursar al siguiente ciclo escolar, ya que ésta área se encuentra 

ligada a la futura carrera profesional que estudiará. 

La participación del orientador debe ser de guía y mediador para facilitar la 

construcción del aprendizaje significativo, dándole la oportunidad al alumno de 

poner en practica los nuevos conocimientos que esta adquiriendo y posteriormente 

pueda elaborar sus propias conclusiones. 

24 Programas de estudios de la asignatura de orientación educativa, pp. 2 

60 



La bibliografía que se le presenta al orientador es de carácter propositivo, ya que 

él tiene la libertad de seleccionar y recomendar la que considere más adecuada 

para lograr los propósitos del programa. 

La Orientación Educativa de quinto año, tiene como antecedentes la orientación 

que se cursa en la educación básica (secundaria) y obviamente en el cuarto año 

de preparatoria, ya que ellas proporcionan los elementos que fortalecen en el 

alumno el desarrollo de sus aptitudes, habilidades, intereses y valores que le 

permitirán ir identificando sus interese educativos y vocacionales. 

El programa de orientación educativa esta estructurada por tres unidades, las 

cuales se enlistan de la siguiente manera: 

Primera Unidad: Perfil de carreras por áreas. 

1.1 Perfil del aspirante por área y carrera. 

1.2 Características especificas de cada área y carrera. 

1.3 Perfil del egresado de cada profesión. 

1.4 Perfil del campo profesional y laboral de cada profesión. 

Segunda Unidad: Herramientas de diagnostico y pronostico para determinar el 

perfil vocacional del alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagnostico y pronostico de 

intereses, actitudes, aptitudes, habilidades y valores. 

Tercera Unidad: Toma de decisiones. 

3. 1 Variables que afectan la toma de decisiones. 

3.2 Establecimiento de metas y elaboración y análisis de 

alternativas. 
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El propósito de la primera unidad es que el alumno tenga una visión general de 

todas las áreas y carreras que se brindan a nivel superior con sus respectivas 

características, en cuanto a lo académico y a su campo profesional para que 

pueda realizar una comparación de acuerdo a su perfil y pueda tomar una decisión 

lo más acertada posible. 

En la segunda unidad se tiene como propósito, que el alumno cuente con los 

suficientes elementos de diagnóstico que lo apoyen para realizar su elección de 

carrera a estudiar a nivel licenciatura y definir el área que cursará en 6to año. 

Con los aportes de la tercera unidad se pretende que los alumnos que se 

encuentren con la capacidad de definir la posible área a estudiar en sexto año y la 

carrera a nivel licenciatura. 

De este modo la UNAM y la DGOSE a través del programa de Orientación 

Educativa {ver anexo 2) que se le presenta a la ENP pretenden ayudar a los 

estudiantes a conocer las diferentes profesiones que ofrece dentro de sus 

instalaciones, para que no su~a una deserción por causa de la angustia que tienen 

los alumnos al no tener la información necesaria sobre estas carreras, así como 

también por no conocer las aptitudes de las que son dignos poseedores. 
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3.- CARACTERISTICAS DE LOS JOVENES ESTUDIANTES 

Para iniciar este nuevo capitulo es necesario mencionar que la orientación se 

enfoca principalmente a los jóvenes estudiantes, por ellos debemos tomar en 

cuenta la situación que viven en la actualidad en los diferentes aspectos que 

conforman su mundo. 

Hablar de los jóvenes estudiantes, es hablar de un sector muy importante en la 

población, la juventud es un sector que se resiste a su conceptualización, ya que; 

ha adquirido innumerables significados: sirve para definir a un estado de ánimo, 

como para calificar lo novedoso y lo actual, incluso se le ha llegado a considerar 

como un valor en sí misma "lo que posee un gran porvenir." 25 

Ante esta situación nos enfrentamos al problema conceptual de ¿cómo definirla?, 

ya que hay criterios biológicos, sociológicos, antropológicos, económicos y 

psicológicos; que involucran a un joven, pero pese a ello muchos de los 

programas de atención a éste sector denominan a la juventud en términos 

demográficos, es decir, a los sujetos comprendidos entre 15 y 29 años. 26 

A través del tiempo las ideas que tenemos se van transformando, porque desde 

nuestra infancia nuestros padres nos inculcan una serie de valores los cuales 

vamos transformando y complementando con el transcurso de las experiencias 

que vamos teniendo, estas a su vez van formando nuestra propia personalidad. En 

este periodo de vida también debemos seguir una serie de reglas con las cuales 

nuestros padres pretenden hacemos personas de bien, enseñándonos a ser 

responsables y sobre todo a tener respeto hacia uno mismo para después poder 

tenerlo a las personas que nos rodean. 

" http:/lwww.razon}'!Jalabraorg.mx/contri .html 
26 ibidem 
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Así, en el transcurso de nuestra infancia hasta nuestra adolescencia atravesamos 

por una etapa en la que dependemos totalmente de nuestros padres porque 

éramos seres que necesitábamos cuidados físicos y afectivos, así como también 

de escolaridad para estar bien preparado académicamente para enfrentarnos al 

futuro, pero cuando entramos a la adolescencia, entramos a una etapa llena de 

conflictos, ya que aquí comenzamos a definir cual será nuestro futuro, donde 

tenemos muchos conflictos de personalidad, porque en muchas ocasiones 

tenemos diferente criterio con respecto al de nuestros padres. 

Asimismo, en el transcurso de la adolescencia a la adultez pasamos todavía más 

conflictos porque como jóvenes tratamos de estabilizar nuestra personalidad, 

buscamos la manera de hacernos independientes, de vivir nuestras propias cosas, 

donde pongamos en práctica nuestros propios conocimientos, además tenemos 

que pasar por las criticas que los adultos nos hacen porque claro está, ésta es un 

lapso de tiempo donde hay demasiados desequilibrios emocionales por parte de 

los jóvenes y los adultos no lo ven de esa manera, aunque ellos mismos hayan 

pasado por las mismas circunstancias simplemente como se dice en la Encuesta 

Nacional de Juventud 2000, a los jóvenes se les considera como personas 

peligrosas por su actitud de indisciplina e informalidad. 

La juventud, además de los cambios biológicos, es una etapa que se caracteriza 

por las vivencias sociales que tienen los jóvenes, donde implican la nueva forma 

de mirar las cosas, esta cultura juvenil se puede observar desde tres escenarios, 

los cuales son: 

a) La cultura hegemónica: donde se establecen relaciones contradictorias de 

integración y conflicto, los jóvenes transmiten y negocian el poder dentro de 

las instituciones educativas, sistemas productivos, medios de 

comunicación, etc. 
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b) Culturas parentales: dentro de esta cultura, se consideran las 

características y clases sociales dentro de las cuales se desenvuelven los 

jóvenes, interiorizando los elementos culturales que se le enseñaron y 

posteriormente definiendo las conductas y valores de un estilo de vida 

propio para convivir con las personas que tienen a su alrededor, sin dejar a 

un lado que no todos tienen la misma edad. 

c) Culturas generacionales: este espacio se refiere a la visión que adquiere el 

joven con respecto a las enseñanzas que le proporcionaron dentro de los 

espacios institucionales, los espacios parentales y sobre todo con los 

espacios de ocio, es aquí donde los jóvenes se encuentran con otros 

jóvenes y se identifican con ciertos comportamientos y valores, los cuales 

son diferentes a los que toman como vigentes dentro del mundo adulto. 

Las culturas juveniles tienen sus propias características, son generaciones que no 

se quedan estáticas, ya que los jóvenes no acostumbran a identificarse siempre 

con un mismo estilo, si no que reciben influencia de varios, construyendo un estilo 

propio. Es importante mencionar que los jóvenes se encuentran inmersos en un 

mundo cambiante, donde son altamente criticados por las personas que les 

rodean, por tal motivo, enseguida veremos cual es la participación de los jóvenes 

dentro de la familia, cuales son sus valores, como es su vida sexual y lo más 

importante, la transición de la escuela al mercado de trabajo. 

3.1.- LA FAMILIA Y LA JUVENTUD 

Dentro de la Encuesta Nacional de la Juventud 2000, se pudo observar que la 

institución más confiable para los jóvenes es la familia a pesar de los deterioros y 

las contradicciones a las que está sometida, la permanencia dentro de esta 

institución no se sabe si es una necesidad o un deseo de seguir siendo protegidos. 
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La familia es una comunidad natural de vida, es una unidad viviente, de los padres 

con los hijos y se origina en el matrimonio. Es la célula de la sociedad humana. Al 

ser humano sólo le es posible comprenderlo dentro del contexto familiar, por 

contexto familiar se entiende que tiene integrantes como son; un padre (hombre), 

una madre (mujer) y los hijos (hermanos). Asimismo, la familia es un sistema vivo, 

de tipo abierto ligado e intercomunicado con otros sistemas como el sistema 

escolar, el sistema de gobierno, la misma Iglesia, es decir, la familia no es un 

sistema aislado. 

En la familia nacen los ciudadanos, y estos encuentran en ella la primera escuela 

de virtudes sociales como la justicia, la honradez, el respeto, la veracidad, la 

generosidad, la solidaridad, etc., que son el alma de la vida y del desarrollo de la 

sociedad misma. La familia es toda una experiencia de comunidad que se 

manifiesta mediante su participación en la vida diaria, esta experiencia representa 

su primera y fundamental aportación a la sociedad. "Se puede afirmar que la 

familia es para la sociedad humana la más importante comunidad de educación y 

formación, así como el amor y el afecto son el principio vital de la familia, nace de 

ella una fuerza educadora sin igual que desarrolla la personalidad de sus 

miembros. Ahora bien, se puede observar que los problemas que persisten en la 

actualidad de una juventud apática, no solidaria e indiferente, en muchos sentidos 

se deben a la falta de convivencia, atención y educación dentro de la familia. " 27 

En la familia hay que distinguir las diversas funciones que tiene cada miembro. En 

primer lugar, están los padres que poseen una autoridad y una misión educadora 

hacia sus hijos, pero estas dos características pueden llegar a desequilibrarse con 

la influencia que reciban los hijos de las personas que son ajenas a esta 

comunidad (la familia), por tal motivo es importante que los padres estén 

conscientes de que deben impartir a sus hijos una educación, una orientación 

sexual, religiosa, etc. Esta es una actividad obligatoria para los padres, aunque 

27 http://www.encuentra.com/ 
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algunos de ellos crean que se debe dejar que los hijos escojan por si mismos, 

esta actitud puede resultar muy peligrosa porque los padres deben ser los 

formadores, los guiadores de lo que esta bien y si ellos no lo hacen lo harán otras 

personas de acuerdo a su criterio. 

En segundo lugar, encontramos a los hermanos, ya que se educan unos a otros, a 

pesar de su diferencia de edad, sexo y temperamento, los hermanos constituyen 

una comunidad viva de educación mutua y eficaz. 

En necesario mencionar que la familia no se reduce a la suma de interacciones 

entre padres e hijos y las relaciones fraternas, sino que es una dinámica que 

asume la función de diferenciación y de lazo entre sexos y entre generaciones, 

considerada como un sistema y no como la sumatoria de personas que la 

componen, es un sistema abierto que tiene múltiples intercambios con otros 

sistemas y con el contexto amplio en que se inserta; es decir, que recibe y acusa 

impactos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos. 

Las funciones específicas de una familia son: 

• La reproducción de nuevas generaciones 

• la socialización de base de los niños 

• La transmisión de valores, ideales, pensamientos y conceptos de la 

sociedad a la que pertenece. 

Las personas que ejercen la autoridad y quienes deciden las tareas que le 

corresponden a cada sexo, a los jóvenes, a los ancianos, cómo se ayuda al grupo 

familiar, quién provee las necesidades, qué códigos de comunicación están 

permitidos, el sentido de la vida y la muerte, la importancia de las fiestas y 

reuniones sociales se aprenden e incorporan dentro de una familia . 
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"El modelo familiar es un modelo cultural en pequeño. A partir de ese modelo cada 

familia elabora su propia variante, en general, a través de mitos, tradiciones y 

valores. Se incorpora el qué -los contenidos de la cultura- y también el cómo, es 

decir, los modos de hacer, de proceder, de aprender. " 28 

La familia es una ideología de grupo que se compone a partir de los valores, 

representaciones y creencias que regulan la conducta, los cuales sirven para 

defender el equilibrio familiar. Toda familia, al igual que todo sistema, tiene un 

conjunto de reglas interactivas que muy a menudo son expresadas; cada regla 

instaura un sistema de derechos y obligaciones. Estas reglas proveen un contexto 

relativamente estable, indican cuáles son las expectativas recíprocas, cómo 

anticipar condiciones o situaciones y cómo interpretar las comunicaciones y 

comportamientos de sus miembros. 

Desde una visión sistémica, entendemos las interacciones familiares bajo el 

ángulo de estabilidad y cambio. El cambio está incluido en la naturaleza misma de 

la familia dados los momentos evolutivos, los ciclos vitales que la atraviesan 

(nacimientos, crecimientos, envejecimiento). Para responder a las situaciones 

nuevas y desconocidas, la familia requiere de la capacidad de una adaptación 

activa, el reconocimiento de las necesidades propias, generar condiciones nuevas 

y modificar la realidad inmediata. Cuando no se cuenta con estos recursos y 

aparecen las crisis familiares es porque existe la incapacidad del sistema de 

integrarse al cambio, en general por tener reglas muy rígidas. Como toda crisis 

además de peligros, éstas encierran también oportunidades para el cambio. 

Como podemos observar, la familia es considerada como una unidad o un 

sistema, es un campo privilegiado de la interacción humana y por ende de la 

interacción social. La familia es la primera institución donde se relacionan los 

jóvenes, desde aquí, se van desatando enormes lazos de afecto, los modos de 

expresarlo, la vivencia del tiempo y del espacio, tomando en cuenta las tensiones 

que existen por la disputa del poder y de la dominación, ya que los jóvenes 

28 http://iteso.mx/-ps45292/index.html 
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atraviesan una etapa donde al desarrollar cierta fuerza física y al poder gritar tan 

fuerte como sus padres, dependiendo del carácter de la personalidad, y de la 

historia de los padres, estos cambios físicos pueden agradarles, llenarlos de 

orgullo o al contrario, hacer que los jóvenes se sientan inseguros. 

Es aquí, donde se puede observar que algunos de los jóvenes siguen viviendo 

dentro del seno familiar porque tienen miedo de establecer responsabilidades 

hacia una pareja o en su defecto hacia las crisis a las que deberán enfrentarse 

dentro del mundo de los adultos. 

En muchas ocasiones, los jóvenes tienen la necesidad de separarse de su hogar 

paterno porque las instituciones educativas o la búsqueda de trabajo no se 

encuentran dentro del territorio donde viven. Algunos otros jóvenes, deciden 

hacerse independientes, salir de un sistema para convertirse en el centro de otro, 

es decir, eligen una pareja y forman un nuevo hogar a través del matrimonio. 

La edad en la que la mayoría de los jóvenes abandona el hogar paterno circula 

alrededor de los 17 y 18 años, esta edad es similar entre los hombres y las 

mujeres, aunque en la Encuesta Nacional de Juventud 2000 se tienen referencias 

de que los hombres suelen abandonar la casa de sus padres a los 13 años por 

motivos de estudio. 

3.2.- ACTITUDES Y VALORES DE LOS JOVENES 

La familia constituye la primera institución donde comenzamos a socializamos, por 

tanto es la base principal de transmisión de valores de generación en generación y 

con el tiempo los hijos Uóvenes) van cambiando la forma de pensar y deciden 

cuales llevar a cabo y cuales no, estos valores son los que rigen nuestro 

comportamiento dentro y fuera de nuestro hogar. 
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Los valores son actitudes ideales que nos sirven como fundamento en las 

conductas de los seres humanos, estos valores se han formado en diversos 

grupos sociales en los que el hombre convive, como puede ser en la familia, la 

escuela, la comunidad y la nación. 

Los valores, son la forma de pensar y actuar de cada persona para mantener un 

cierto respeto, hacia nuestra persona y posteriormente a los demás, por que los 

valores empiezan en uno mismo, sin dejar a un lado que desde la infancia 

nuestros padres nos inculcaron valores y conforme vamos creciendo se van 

adquiriendo otros nuevos a través de las relaciones que tenemos con los demás y 

muy pocas personas siguen llevando ciertas virtudes. 

Un concepto que también debemos tomar en cuenta, que se ha venido 

mencionando y que se encuentra íntimamente ligado a los valores es la actitud. 

Esta actitud es la tendencia de las disposiciones adquiridas con las que 

respondemos hacia las demás personas, siendo de un modo positivo o negativo, 

de agrado o desagrado, de aceptación o rechazo. Estas actitudes son expresadas 

a través de nuestra postura corporal, gestos, con la comunicación verbal de 

pensamientos o expectativas frente a personas, objetos y situaciones, un ejemplo 

de esto es la opinión, la cual se percibe como una manifestación publica y por lo 

general es verbalizada, haciendo referencia a un sentimiento o creencia y expresa 

un valor hacia esa actitud. 

Otro concepto también distinguido es el hábito, es cual es un comportamiento 

adquirido por repetición y que es considerado como adecuado e inadecuado en 

distintas situaciones (se pueden manejar como ejemplos saludar cortésmente al 

llegar a un lugar, esperar turno al solicitar un servicio, guardar silencio durante un 

acto cívico y evitar comentario ofensivos hacia los demás, entre otros). 
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La independencia, la libertad y la justicia son los valores con los que los 

mexicanos guiamos nuestra convivencia social; es decir, son los valores 

nacionales que toda la sociedad debemos establecer. 

La independencia: este valor se refiere a que cada ciudadano tiene derecho a 

decidir un destino sin intervención de gobiernos extranjeros, todos tenernos 

derecho a elegir a nuestros gobernantes, de organizarnos políticamente, 

administrar nuestros recursos naturales y ejercer plenamente nuestra autonomía. 

El valor de la libertad: este dice que la sociedad tiene que ejercer el derecho a 

decidir conforme a las leyes y costumbres "la sociedad y el estado deben vigilar y 

proteger la libertad de cada uno de nosotros que vivimos en México y hacerla con 

responsabilidad." 

La justicia: esta dice que todas las personas tienen derecho a recibir lo que les 

corresponde y que puedan disfrutar de lo necesario para que puedan vivir 

dignamente, ya que las personas quieren evitar el abuso de las autoridades, el 

acaparamiento de la riqueza, la marginación, el desprecio, la miseria; en donde 

todo ser humano sea tratado con dignidad y les tengan un cierto respeto. 

Los valores, constituyen un reino propio subsistentes por si mismos. Son 

absolutos, inmutables e incondicionales. En el mundo del adulto es común percibir 

una preocupación enorme por los valores que se manifiestan en el 

comportamiento de los niños y jóvenes de hoy. 

"La especie humana está conformada por individuos que, por ser seres sociales, 

han vivido y actuado siempre en grupo. Desde los inicios de la humanidad, las 

actividades fundamentales como la búsqueda de alimentos para sobrevivir, la 

construcción de refugios o la invención de artefactos e instrumentos, requirió la 

cooperación inteligente y el esfuerzo compartido de los individuos. Esa actividad 

grupal cada vez más compleja generó la necesidad de organizarse socialmente 
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para garantizar la participación más productiva en aras del objetivo de la sobre 

vivencia. Y la organización social condujo necesariamente a establecer 

mecanismos de control y de sanción dirigidos a regular el comportamiento 

colectivo." 29 

Los valores fundamentales e ideales que debe ejercer cada una de las personas 

tienden a desarrollar el crecimiento personal, el amor, la comprensión y la 

sensibilidad hacia las necesidades de los demás. 

Desgraciadamente, estos valores se están haciendo a un lado dándole entrada a 

los antivalores, las causas pueden ser distintas y combinadas como el egoísmo 

excesivo, la influencia de algunos medios de información, problemas familiares, 

padres irresponsables en el cuidado y crianza de sus hijos, presiones económicas, 

pobreza, etc. 

El proceso de desvalorización ha estado presente en todos los tiempos y 

civilizaciones, pero todavía existen personas que reve lan una gran calidad 

humana, es decir, que actúan con responsabilidad, humildad, honradez, 

solidaridad y respeto, entre otras de acuerdo a las normas de la sociedad; pero la 

mayor parte de la sociedad realiza lo contrario, en otras palabras, actúan con 

negligencia, engaño, agresividad y envidia. 

Los valores son inculcados desde nuestra familia, pero es difícil conocer el interior 

de los jóvenes, conocer cuales son sus creencias, sus sentimientos o lo que 

esperan, ya que transitan por una etapa donde se hacen más conscientes de sí 

mismos y más autónomos en sus decisiones. Lo que se puede afirmar es que en 

este periodo surgen nuevas actitudes e ideas que moldean su personalidad y su 

ajuste a la vida. De la misma forma aunque la formación de valores abarca toda la 

vida, los aspectos intelectuales y emocionales atraviesan por un momento muy 

importante. 

29 hllp://www.fodupel.org/ 
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Uno de los procesos del desarrollo de los jóvenes consiste en el aprendizaje de 

las normas sociales de la cultura, mediante el cual adquieren actitudes y 

necesidades psicológicas. Es importante mencionar que las personas que trabajen 

con los jóvenes deben conocer las formas y métodos para fomentar las actitudes 

buenas y desalentar las actitudes malas, así como también se debe seguir un 

enfoque individual a cada persona, ya que en última instancia las actitudes y los 

ideales son un asunto individual. 

En esta etapa, el joven considera el mundo desde una apariencia temporal, por 

eso busca un conjunto de valores y normas de conducta que le sirvan de guía en 

su vida y de asistentes en los momentos más importantes de su vida. "Otro 

aspecto que se debe considerar, para entender las actitudes y valores de los 

jóvenes ante la sociedad, es el desarrollo moral, el cual va de una moral de 

obligación a una moral de cooperación, es decir, concibe el deber como la 

obediencia a la autoridad y el sometimier.to a las reglas, a una moral de 

reciprocidad, que toma en cuenta el bienestar de los demás y donde las reglas 

derivan de acuerdos interpersonales" 30 

Asimismo, los jóvenes son sujetos que tienen sus propias necesidades y están en 

un proceso de sumergimiento hacia la vida de los adultos, por lo cual son 

portadores y discutidores de los valores, actitudes, aspiraciones y creencias de su 

propia sociedad. 

Finalmente, podemos decir que los valores son concepciones cognitivas de lo que 

se desea y de lo que responde a las necesidades tanto individuales como 

colectivas, de la misma forma, también influyen en el comportamiento, 

comportamiento que ayudara a reafirmar la personalidad e ideales de cada uno de 

los jóvenes para insertarse con éxito dentro del mundo de los adultos. 

30 Miranda, Francisco. Encuesta Nacional de Juventud 2000. México, IMJ, 2000, p. 325 
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3.3.- LA VIDA SEXUAL DE LOS JOVENES 

Después de que los jóvenes han pasado por una serie de desarrollos físicos y 

emocionales donde podemos involucrar los valores que le inculcaron y los que 

ellos van tomando como propios, algunos deciden iniciar su vida sexual, en la cual 

existen muchos mitos, ya que durante mucho tiempo el tema de la sexualidad ha 

sido un tema prohibido dentro las conversaciones familiares, pocas veces, los 

padres de familia o profesores se han sentado a platicar con los jóvenes sobre 

este proceso tan importante a pesar de que éstos tienen infinidad de dudas que 

resolver. 

"La sexualidad es una dimensión que nos constituye como seres humanos, implica 

sentimientos, actitudes, amor, emociones, pensamientos y comportamientos. 

También abarca los aspectos físicos, como los cambios corporales asociados con 

la pubertad y la adolescencia, la menstruación, la ovulación y la eyaculación entre 

otros.· 31 

La juventud, como he venido mencionando, es un espacio de compromisos libres 

para la lealtad amistosa, para la solidaridad, para el compañerismo, para la 

creación de usos y consensos propios. En esta etapa, la familia se va desplazando 

dándole mayor importancia a los amigos y a la pareja en cuanto a las visiones que 

tienen sobre el mundo donde se están desenvolviendo. 

A través del tiempo, el confidente preferido de los jóvenes ya no son los amigos 

sino su pareja, quien levanta una rivalidad con la madre, ya que ella era quien 

tenía la primacía de confidente (Op. cit. p. 355). Su propia situación dentro del 

noviazgo, sus sentimientos, los asuntos de trabajo y familiares ahora son 

abordados dentro de las pláticas que sostienen con su pareja (novio(a)). 

31 Gurrola, Gloria. Fonnación cívica y ética l. México, Patria, 1999, p. 119 

74 



El noviazgo, es un lapso donde los jóvenes se conocen y se tratan, pensando en 

formar una nueva familia. De la misma forma el noviazgo es la etapa del cortejo 

socialmente permitido por la comunidad; para los padres significa un periodo para 

adaptarse a la idea de que las hijas son mujeres deseadas y con deseos; para los 

jóvenes es un periodo de aprendizaje, de diversión y de dilemas sobre la actividad 

sexual. 

Generaciones anteriores recibieron una educación llena de prejuicios y 

estereotipos que ponían en gran desventaja a la mujer, ya que los padres solo se 

preocupaban por brindarles una preparación académica a sus hijos, mientras que 

a las hijas solo se les enseñaban las actividades domesticas para que se 

desempeñaran como bunas madres y esposas. En la actualidad se ha podido 

comprobar que la única diferencia que existe entre los hombres y las mujeres es lo 

biológico porque ambos sexos tiene la misma capacidad, habilidad y potencialidad 

humanas para proporcionar alimento, amor y cuidado a los hijos. 

Aunque vivimos en una época más liberal a diferencia de la época en la que 

vivieron nuestros padres, todavía existe cierta timidez sobre este tema, ya que 

muchas mujeres piensan que al pedir informes de cómo prevenir embarazos o 

enfermedades sienten que serán señaladas porque es una acción mal vista por la 

sociedad, pero el hombre es el que siempre propone a su pareja tener relaciones 

sexuales para integrarse dentro del ritual de masculinidad. 

Las mujeres que han tenido relaciones sexuales a temprana edad es porque 

tienen mayor comunicación con amigas que tienen ideas liberales ante el sexo, los 

anticonceptivos y el embarazo. En cambio las mujeres que tienen buena relación 

con sus padres y sobre todo comunicación con su madre, compartiendo 

actividades y valores tienen menor posibilidad de iniciar tempranamente su vida 

sexual. 
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En varias investigaciones que se han realizado sobre su práctica sexual, se ha 

encontrado que la mayoría de los jóvenes no creen que pueda surgir un embarazo 

en su primera relación sexual, pero muchas jóvenes han quedado embarazadas 

antes de contraer matrimonio (o unirse) y otras se casan solo porque están 

embarazadas 

Aunque los mexicanos utilizan su práctica sexual con fines meramente 

reproductivos se han desarrollado una serie de planes para informar a los jóvenes 

sobre los diferentes métodos anticonceptivos y puedan evitar los embarazos no 

deseados y por consiguiente que se tengan que casar solo por hacerse 

responsables de la situación. 

El condón es el método anticonceptivo al que pueden recurrir los jóvenes, pero las 

chicas han mencionado que este preservativo lo utilizan con la finalidad de 

prevenir embarazos no deseados, aunque a veces es incomodo y critican a les 

muchachos diciendo que ellos sugieren el uso del condón porque tienen 

relaciones con otras personas o simplemente porque tienen alguna enfermedad. 

Sin embargo, los varones mencionan que el uso de este producto lo asimilan con 

una pérdida de sensibilidad, provocando en ocasiones impotencia, además de que 

se les hace un poco difícil conseguirlos en la farmacia por vergüenza. 

Como ya mencioné, la vida sexual hace crecer a los jóvenes de una manera 

favorable para que se puedan integrarse a la vida de los adultos de un modo 

responsable, además se ha comprobado que la mayoría de las mujeres que 

quedan embarazadas a temprana edad es porque no tienen una visión de 

superación académica, al igual que los muchachos que las embarazan, y por otro 

lado, los jóvenes que llevan una vida sexual activa y no ha resultado un embarazo 

es porque de cierta manera saben planear su vida futura. 
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Desgraciadamente, vivimos en una sociedad en la que todavía predomina el 

miedo de hablar sobre este tema, pero en la que sí se ejerce y se corrobora a 

través de los embarazo que existen y sobre todo con las jóvenes adolescentes, 

esta situación es a causa de la poca comunicación que hay entre los padres de 

familia y sus hijos, también porque la información que se brinda dentro y fuera de 

las escuelas es netamente enfocada a la reproducción y no hacia la sexualidad. 

3.4.- TRANSICIÓN ESCUELA - MERCADO DE TRABAJO 

Otro aspecto, que involucra a los jóvenes es el paso que dan de la escuela al 

mercado de trabajo, ya que la educación contiene atributos especiales para la 

formación integral de la ciudadanía, con la cual deben responder de una manera 

tolerante y ser capaces de comenzar acciones colectivas y de defensa del espacio 

publico. 

La escuela proporciona herramientas que permiten nivelar, mediante el 

aprendizaje estandarizado las desigualdades de base provenientes de la 

estructura social, es decir, que con el aprendizaje que los jóvenes adquieren 

pueden dejar a un lado los estratos sociales de donde provienen, ya que este es 

un factor que la sociedad toma en cuenta y de cierta manera con la formación que 

adquieren dejan a un lado la situación inculta que traen consigo. 

Como otro aspecto importante dentro de la sociedad es la educación. Por 

naturaleza, el ser humano intenta ser aceptado en algún círculo, pero no cualquier 

círculo. Este debe ofrecernos lo que necesitamos para superarnos y así poder 

entrar a un círculo más alto o de más categoría, y esto se consigue desde la 

escuela. En la escuela nos enseñan que la educación es básica para obtener lo 

que queramos. Entre más estudiemos, más sabremos; y entre más sepamos, 

mejor preparados estaremos para enfrentarnos al mundo y para llegar más alto. 

"Pero esto es algo que no a todos les importa ya que, en México, el 40% de la 

población tiene educación secundaria y por consecuencia, un gran porcentaje de 
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la población vive en la pobreza o extrema pobreza. Pero ¿a quién le importa, si 

existen el fútbol, las novelas y las luchas? El mexicano en general, no se preocupa 

tanto de su escuela como por otras cosas. Sólo con ir a pasar lista y cumplir con lo 

mínimo de la clase se conforma, pero ahí están después, exigiendo empleos de 

dueños, jefes o mínimo una subgerencia a pesar de haber siempre sido un 

estudiante mediocre." 32 

Aunque esto no siempre pasa, a veces los verdaderos estudiantes, los que sí se 

preocuparon por su preparación no consiguen un buen trabajo debido a que el 

patrón o dueño de la compañía le dio el trabajo a su sobrino o a su compadre; esta 

es una de las razones por las que no se preocupan por estudiar en serio, ya que 

los individuos confían en sus "palancas" y "conectes". 

Actualmente, la ley establece la educación primaria y secundaria como 

escolaridad obligatoria para toda la población, pero es evidente que ante la crisis 

que esta sufriendo nuestro país muy pocos son los que terminan alguno de estos 

grados. 

Sin duda, lo que se pretende combatir por medio de la educación es la pobreza, lo 

cual constituye el principal desafío, toda vez que en esta situación se encuentran 

atrapados más de siete millones de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. La 

pobreza está asociada a menores oportunidades educativas, a la incorporación 

temprana al mercado de trabajo con menores niveles de calificación, y a la 

asunción temprana de roles adultos. 

La conducta reproductiva característica de la pobreza es resultado de la falta de 

alternativas, expectativas y opciones de desarrollo personal, y contribuye a la 

perpetuación y transmisión intergeneracional de esta situación. 

32 http://www.lalocaaventuradeescribir.com/qm 197 .htm 
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Un dato importante es el hecho de que la condición social de la familia de origen 

tiene profundas implicaciones en la adquisición de capital educativo y en la propia 

trayectoria de vida de los adolescentes y jóvenes. Además del tipo de hogar en el 

que residen los jóvenes, otro de los factores que influye en su desarrollo y 

personalidad es la estructura de oportunidades a la que tienen acceso y la 

condición de pobreza de los hogares a los que pertenecen. 

El ser joven se ha visto "como una etapa de carencias y un déficit de atribuciones 

sociales porque no cuentan con un empleo estable, ni profesión definida, ni 

independencia familiar y económica, ni participación social sensata, ni paternidad 

ni maternidad responsables." 33 Pero hay que tomar en cuenta que detrás de cada 

uno de esos jóvenes se esconde una semilla de futuro. 

En cuanto al empleo, la mayoría de los jóvenes que están atravesando por esta 

etapa no cuentan con un empleo estable, ya que a esta edad muchos se 

encuentran estudiando de tiempo completo, otros estudian y trabajan y algunos 

otros no tienen la suficiente preparación académica para ejercer alguna profesión, 

lo único que queda en estas ultimas dos situaciones es tomar los empleo que 

ofrecen algunas empresas o agotan hasta su ultima alternativa para conseguir 

empleo recurriendo principalmente a los amigos, conocidos y familiares, aunque 

tardan poco en obtenerlo buscan la manera de conservarlo, pero sin tener los 

ingresos suficientes para poder mantener a una familia, es decir, para convertirse 

en una apersona totalmente independiente. 

La educación en nuestro país es tomada como una parte importante dentro de 

nuestro desarrollo, ya que al estar bien preparados académicamente podemos 

encontrar un mejor empleo, pero desgraciadamente no todos los jóvenes tienen 

oportunidad de seguir estudiando, ya que en varios casos la situación económica 

que están viviendo en su casa les impide seguir preparándose, otro porcentaje de 

la población en este periodo ya se encuentran como jefes de familia, es decir, 

33 Miranda, Francisco. Op. Cit. P. 93 
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casados y con niños, situación que tampoco es muy favorable porque ahora deben 

preocuparse por el bienestar de su familia y si siguen preparándose 

académicamente les costara mayor trabajo puesto que ya no son personas que 

deban preocuparse sólo por ellos mismos. 

Un aspecto que hace ver a un joven como adulto es la estabilización económica, 

con la cual buscara transformarse en el eje central de una familia, enfrentándose a 

los problemas que se le presentan en ese nuevo lapso de tiempo de manera 

responsable, teniendo verdadera participación dentro del núcleo social en el que 

se desenvuelve y sobre todo respondiendo a las demandas que hace la sociedad. 

Estas son algunas de las características por las que tiene que pasar un joven, a 

final de cuentas siempre seremos preparados para insertarnos en el mundo adulto 

para ser participes dentro de los conflictos sociales. De la misma forma, los 

estudiantes que se encuentran dentro del sistema educativo serán preparados 

para insertarse en el mundo laboral. He aquí la importancia de la Orientación 

Educativa, ya que como se menciona dentro de otros apartados, el objetivo dentro 

de los curso de Orientación Educativa es ayudar a los jóvenes a descubrir los 

diferentes potenciales que pueden desarrollar. 

Dentro de la UNAM, se encuentran alumnos de todos los estratos sociales, 

aunque la mayoría de ellos cuentan con pocos recursos económicos, siempre se 

ha buscado la manera de apoyarlos, un ejemplo de esto es el actual proyecto del 

PRONABES, el cual cuenta con donaciones que realizan ex alumnos, los cuales 

ya se encuentran ejerciendo su profesión y algunas empresas que aportan una 

ayuda para evitar que los jóvenes que tienen buenas calificaciones y bajos 

recursos económicos desistan ante la idea de terminar sus estudios. 
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4.- ASPECTO METODOLOGICO 

En el presente capitulo se presentará el abordaje metodológico de la investigación que se 

realizo con los jóvenes alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, se mencionan los 

objetivos de la investigación, la hipótesis que se quiere comprobar, se presenta el 

instrumento y la población a la que se tomó en cuenta. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar desde la perspectiva de los estudiantes el curso de Orientación Educativa que se 

imparte en la Escuela Nacional Preparatoria Planteles 4 y 8. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

• Analizar los factores que influyen en la evaluación del curso de orientación 

vocacional que reciben los jóvenes estudiantes en la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

• Comparar la diferencia que existe entre los dos planteles sobre la evaluación del 

curso de Orientación Educativa. 

4.2.- HIPOTESIS 

Ho = Los alumnos del sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria evalúan 

favorablemente el curso de Orientación Educativa que se imparte en el quinto año. 

Los alumnos del sexto año evalúan favorablemente el material didáctico, las 

actividades extraescolares, la intervención del orientador y la utilidad del curso de 

Orientación Educativa de quinto año. 

H1 = Los alumnos del sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria evalúan 

desfavorablemente el curso de Orientación Educativa que se imparte en el quinto año. 

Los alumnos del sexto año evalúan desfavorablemente el material didáctico, las 

actividades extraescolares, la intervención del orientador y la utilidad del curso de 

Orientación Educativa de quinto año. 
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4.3.- DEFINICION DE CONCEPTOS Y VARIABLES 

4.3.1.- CONCEPTOS 

CURSO DE ORIENTACIÓN: Se le denomina curso de orientación al periodo temporal 

que sirve para planificar y reestructurar una serie de lecciones que hay en el trabajo y 

la interacción entre el docente y el alumno realizado en un ciclo escolar, en el cual se 

incorporan los siguientes elementos: material didáctico, actividades extraescolares, 

intervención del orientador, la visión general y la opinión del curso de orientación. 

EVALUACIÓN: La evaluación es un proceso sistemático y continuo de obtención y 

análisis de información significativa, basada en juicios de valor sobre el curso de 

orientación, para mejorar y reajustar sus objetivos, facilitando la ayuda y orientación a 

los alumnos 

ALUMNO: Se le llama alumno a la persona que asiste a un centro escolar para recibir 

un determinado saber por medio de un maestro. 

4.3.2.-VARIABLES 

a) INDEPENDIENTES 

VARIABLE 1: Materiales didácticos: El material didáctico, es un conjunto de 

utensilios y objetos que facilitan y complementan la información que el orientador les 

ofrece a sus alumnos, haciendo más provechoso el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

VARIABLE 2: Actividades extraescolares: Son las actividades que se realizan fuera 

del horario escolar, pero que son concurrentes a las actividades escolares en cuanto a 

los propósitos educativos, es decir, que no están planteados dentro del programa de 

estudios. 

VARIABLE 3: Intervención de/ orientador: Es la re/ación interpersonal entre e/ 

orientador y el alumno dentro del aula para darles la clase y al mismo tiempo aclarar 

cada una de las dudas que van surgiendo. 
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VARIABLE 4: Visión general del curso de orientación: Es la percepción y 

utilidad general que los alumnos tienen del curso de Orientación Educativa. 

b) DEPENDIENTE 

VARIABLE: Opinión del curso de orientación: Esta variable, contiene la 

información sobre la eficacia de los temas profesiograficos que se imparten dentro 

del curso de orientación del quinto año. 

4.4.- INSTRUMENTO 

El instrumento que se aplicó fue un cuestionario para evaluar el curso de 

Orientación Educativa de quinto año desde la perspectiva de los estudiantes, el 

cual consta de 18 preguntas de las cuales 15 son de opción múltiple; dos 

preguntas son de respuesta dicotómica y la ultima pregunta es abierta . 

4.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario esta integrado por un apartado de identificación general, el cual 

indaga sobre: 

Ubicación: Nombre de la escuela. Para identificar las instituciones en las que se 

aplicó el instrumento. 

Datos de identificación: El grado que cursan, la edad y el sexo de las personas a 

las que se les aplico el cuestionario. 

CATEGORIAS QUE MIDE EL INSTRUMENTO 

1. Opinión sobre el curso de orientación, (reactivos 1, 2, 3, y 4) para conocer 

la eficacia de los temas profesiograficos que se imparten dentro del curso 

de Orientación 
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2. Materiales didácticos, (reactivos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) para conocer con que 

objetos cuenta el alumno, para complementar su información dentro de la 

materia de Orientación Educativa. 

3. Actividades extraescolares, (reactivo 12), para saber las actividades que 

complementan la información que se le proporciona a los alumnos en el aula. 

4. Intervención del orientador, (reactivos 13, 14 y 15), para conocer si el 

orientador tiene una buena relación con sus alumnos. 

5. Visión general del curso de Orientación , (reactivos 16, 17 y 18), para conocer la 

percepción general que tienen los alumnos hacia el curso de orientación 

educativa. (El instrumento se encuentra en el anexo 3) 

Es necesario aclarar que antes de aplicar el instrumento se realizo una validación de 

jueces y con base a ello se reestructuro, asimismo, a la hora de codificar los 

resultados se utilizó el Alpha de Cronbach para obtener su confiabilidad , resultando 

0.68. 

4.5.- POBLACIÓN 

Actualmente, dentro del bachillerato, en los nueve planteles de la Escuela Nacional 

Preparatoria se encuentra reunida una población total de 44,375 alumnos entre 

hombres y mujeres, pero los planteles que nos involucran en este momento son el 

plantel 4 y 8. 

Para la muestra se tomarán sólo dos planteles, los cuales se encuentran en el Distrito 

Federal. El primero de ellos es la Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 4 que 

lleva por nombre "Vida! Castañeda y Nájera", este plantel se encuentra ubicado en Av. 

Observatorio No. 170, Tacubaya. Con una población de 4,431 alumnos entre los 

cuales 1,275 son de nuevo ingreso contando con 608 hombre y 667 mujeres en esta 

generación y los 3, 156 restantes son de reingreso, contando con 1,540 hombres y 

1,616 mujeres. 
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El segundo plantel, es la Escuela Nacional Preparatoria Plantel No.8 que lleva 

el nombre de "Miguel E. Schulz", ubicado en Feo. P. Miranda sin número, colonia 

Merced Gómez. En este plantel hay un total de 5,476 alumnos entre los cuales 

1,804 son de nuevo ingreso (913 hombres y 891 mujeres) y los otros 3,672 son de 

reingreso (1,801 hombres y 1,871 mujeres). Cabe aclarar que en los dos planteles 

las cantidades que se han nombrado corresponden al total de los alumnos 

inscritos tanto en el turno matutino como en el vespertino. 

4.6.- MUESTRA 

El tipo de muestra que se tomó fue no probabilística, de carácter intencional, ya 

que se tomaron en cuenta a los alumnos que pertenecían al sexto año, quienes 

ya habían tomado completo el curso de Orientación Educativa en el quinto año. 

El procedimiento para determinar el tamaño de la muestra fue de acuerdo ha la 

formula que plantea Rojas Soriano (2001 ). indicando que se emplea para realizar 

estudios complejos con una población pequeña, la formula mencionada es la 

siguiente: 

íill_g 

n = E 2 

1+ _1_ 

N 

(Z)2 q - 1 

(E)2 p 

La ~ representa el nivel de confianza que se requiere para generalizar los 

resultados hacia toda la población, por lo regular el nivel de confianza que se 

utiliza es del 95% donde se tendría un 5% de que los resultados difirieran, en mi 

caso el valor que tome fue del 99% con un error de 1 %, dentro de este 

procedimiento tiene un valor de1 .96. 
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La g, representa la precisión con la que se generalizarán los resultados obtenidos, 

para el cálculo de esta muestra se tomo en cuenta una precisión del 1 % y un nivel 

de confianza del 99%, del 100% de los casos que se estudiaran se tiene el 50 por 

ciento de la probabilidad de que los alumnos contesten que si están dispuestos a 

responder. Finalmente, para obtener el porcentaje de personas que están 

dispuestas se debe sumar y restar el 1% (de precisión} al porcentaje de 

respuestas positivas (50%), tomando un valor de 0.1. 

La 2 y la g representa la variabilidad del fenómeno que se esta estudiando, siendo 

que p es el porcentaje de respuestas afirmativas y la q simboliza las respuestas 

negativas, para darle efecto, según Rojas Soriano, se le debe otorgar la máxima 

variabilidad posible, tomando un valor de 0.5 en ambas simbologías, teniendo 

igual probabilidad (50%) de que las respuestas sean contestadas de manera 

positiva o de manera negativa. 

La última simbología que nos falta aclarar es la ~. la cual representa el número 

total de la población en la cual se aplicará el estudio, en nuestro caso, en ambas 

preparatorias Plantel 4 y el Plantel 8, existe un número aproximado a 950 

alumnos, número que se tomo en cuenta para determinar el tamaño de la muestra. 

Para obtener el tamaño de la muestra utilice la formula ya mencionada, y la 

desarrolle de la siguiente manera, sustituyendo: 

Paso 1 (1.96)2 (0.5) 

n = (0.1 )2 (0.5) 

1+ _1 [(1.96)2 (0.5) -~ 
950 (0.1 )2 (0.5} j 
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Paso 2 (3.8416) (0.5) 

n = (0.01) (0.59) 

1+ _1 [(3.8416) (0.5) - ~ 
950 (0.01) (0.5) j 

Paso 3 1.9208 

Paso4 

Paso 5 

Paso 6 

Último paso 

n = 0.005 

1+_1 [1 .9208-1] 
950 0.005 

n = 384.16 . 

1+ _1 (383.16 J 
950 

n = 384.16 

1+ [ 0.40332631] 

n = 384.16 

1.40332631 

n = 273.749587 numero redondeado n = 274. 

Como podemos observar a través de la sustitución y el despeje de las variables 

obtenemos una cifra, la cual representa nuestra muestra significativa, es decir, a 

274 alumnos se le debió tomar en cuenta para la investigación; sin embargo, se 

aplicaron más cuestionarios por la conformación de cada uno de los grupos, 

resultando 292 alumnos en cada plantel y dando un total de 584 alumnos. 
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4.7.- PROCEDIMIENTO 

Después de haber elaborado el cuestionario, acudí con los directivos de la 

Escuela Nacional Preparatoria plante/es 4 y 8 para conocer el trámite que se debe 

realizar para obtener la autorización y poder aplicar el cuestionario en ambos 

planteles. 

En ambos planteles, me pidieron una carta dirigida al director, la cual debía 

contener la explicación y el motivo por el cual solicitaba permiso para poder aplicar 

el cuestionario, documento que les fue entregado. 

Una vez entregado el escrito, el subdirector del plantel 4 eligió los cinco grupos de 

sexto año a los que le podía aplicar el cuestionario dándome la orden de que fuera 

a los salones y les explicara a los maestros el motivo de mi presencia. En el 

plantel 8, el subdirector asigno los cinco grupos de sexto año y él se refirió a cada 

uno de los maestros explicándoles el motivo de mi presencia para que pudiera 

aplicar mi instrumento. 

Una vez aplicado el instrumento de manera grupal, procedí a ordenar los 

cuestionarios que correspondían a cada plantel y fina/mente codifique /os datos 

que se obtuvieron en cada uno de los reactivos del instrumento (ver anexo 4). 

Para el análisis de los datos se aplicó el programa estadístico SPSS, utilizando las 

frecuencias, la prueba T de Student y la técnica estadística "regresión lineal 

múltiple, las cuales se describirán en el siguiente capitulo. 
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5.- RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron con el instrumento 

que se aplicó, en primera instancia se describen los datos generales, en segundo 

lugar se hace la comparación entre los dos planteles y para terminar, se utiliza el 

método de regresión lineal múltiple con el cual se prueba la influencia que hay 

entre las variables independientes con la variable dependiente. 

5.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

La población que se tenía contemplada en un principio era de 274 alumnos en 

cada plantel, pero finalmente se aplicaron 584 cuestionarios, de los cuales 

contestaron 368 mujeres y 216 hombres (figura 1). 

l .. -

Figura 1.- Porcentaje general del sexo 
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De estos porcentajes generales podemos destacar que dentro del plantel 4 

contestaron 188 mujeres y 104 hombres, en el plantel 8 el número de mujeres es 

de 184 y 108 hombres. 
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Entre los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria que respondieron el 

cuestionario existe una edad promedio de 17 años tanto en el plantel 4 como en el 

plantel 8. 

Ahora lo que toca describir son los reactivos que podían tener más de una 

respuesta, entre ellas encontramos el que habla sobre "la información que el 

alumno cree que le hizo falta para tener una visión clara sobre las distintas 

profesiones". 

Dentro de la figura 2, podemos observar que en el plantel 4 y en el plantel 8, la 

mayoría de los alumnos consideraron que lo que más les hizo falta fue conocer las 

distintas actividades que se desarrollan dentro de cada profesión, mientras que el 

12% de la población que respondió el cuestionario en el plantel 4, indica que lo 

que les hizo falta conocer fue el lugar donde se desarrolla cada una de las 

profesiones, en el plantel 8 el 11 % de la población también toma en cuenta este 

aspecto, con estos resultados podemos decir que existe una inconsistencia en 

cuanto a la información que se le proporciona a los alumnos. 

Figura 2.· lnfonnación faltante de cada profesión 
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En la figura 3, se hace mención del "material didáctico que se les proporciona 

a los jóvenes estudiantes para aclarar sus dudas vocacionales" y como 

podemos apreciar en el plantel 4 el 60% de los alumnos dicen que lo que más se 

les proporciona son folletos, mientras que en el plantel 8 sólo el 58% esta de 

acuerdo con esta opción, de la misma forma se observa que a menos del 50% de 

la población en ambos planteles se les aplican test, el test que se les aplica a 

todos los alumnos de quinto año es el llamado PROUNAM el cual es evaluado por 

la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Con este reactivo 

podemos ver que en el plantel 8 las cuatro opciones son mejor evaluadas que en 

el plante/ 4, aunque en realidad el porcentaje es muy bajo. El test es uno de /os 

materiales que recobro importancia, por lo cual considero que este es el 

porcentaje de las personas que se acercan por iniciativa propia al servicio de 

orientación y que realmente les interesa conocer cuales son sus habilidades, sin 

embargo, las tendencias de las puntuaciones en los dos planteles presentan el 

mismo parámetro. 

Figura 3.- Material didáctico que se utiliza 
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Otra de las variables que también tuvo el más alto porcentaje de respuestas es la 

que dice "El PROUNAM, sirvió para que conocieras" y podemos va/orar los 

resultados en la figura 4. 
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Más del 50% de los alumnos del plantel 4 y los del plantel 8 concuerdan en que el 

PROUNAM les sirvió para conocer sus habilidades, sin embargo, en el plantel 4 el 

30% de los alumnos indican que esta prueba les sirve para valorar sus 

conocimientos, con esto podemos presumir que a los alumnos no les queda claro 

cuál es la función de esta prueba. 
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La cuarta variable que también tuvo un alto porcentaje de respuestas es la que 

hace énfasis "en qué tipo de actividades has participado dentro del curso de 

orientación educativa de V", representado en la figura 5. 

En esta gráfica observamos que en el plantel 4 más del 50% de los alumnos han 

asistido a exposiciones, mientras que en el plantel 8 más del 60% de los alumnos 

además de ir a exposiciones han ido a platicas con profesionistas; en este reactivo 

una de las respuestas es la visita a fabricas, dentro de esta respuesta los alumnos 

hacían hincapié en que no visitaban fabricas, sino que visitaban las facultades por 

tal motivo decidí cambiar el nombre de la respuesta, dando como resultado que en 

el plantel 8 el 46% de los alumnos indican que han visitado las facultades y en el 

plantel 4 solo el 8% de los alumnos. 
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De la misma fonna, se puede considerar que al no haber una prescripción de las 

actividades extraescolares dentro del programa de Orientación Educativa de 

quinto año es la causa del bajo porcentaje que se tiene en cuanto al conocimiento 

de cada una de las profesiones. 

- -------------- ------------ ···--·-- -- ---- -·- -- .. l 
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En la siguiente grafica (figura 6), se observan "los aspectos en los que el curso 

de orientación educativa les ha sido de utilidad", al 36% de los alumnos del 

plantel 8 les ha sido de utilidad en cuanto a los hábitos de estudio, mientras que el 

38% de los alumnos del plantel 4 dicen que el curso les sirvió para elegir una 

carrera profesional. 

Asimismo, dentro de esta grafica se refleja que el curso de Orientación Educativa 

de V año, no les ha sido de utilidad porque se tiene un porcentaje muy bajo pues 

éste no llega ni al 40% de la población, pero a pesar de ello el plantel cuatro 

evalúa con un porcentaje más alto que el plantel ocho la opción de que el curso 

les ha servido para elegir una carrera, por lo cual se podría decir que no se le da la 

importancia necesaria dentro de clase a los temas que en él se deben tratar o 

posiblemente no hay interés por introducir a los alumnos en el aspecto de elección 

de carrera. 
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-- -----·---------

Figura 6.- Aspectos del curso 
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Finalmente, el reactivo 18 como fue una pregunta abierta se tuvo que clasificar las 

respuestas para englobar los criterios en los que el alumno hace énfasis para el 

mejoramiento del curso y quedo de la siguiente manera (figura 7). 

En realidad, los dos planteles tuvieron evaluaciones semejantes en cuanto a que 

la clase debe ser frecuente, pero dentro del plantel 4 el 53% de los alumnos hacen 

referencia al contenido de la materia y temas, así como también el 21 % hace 

hincapié en afirmaciones sobre el orientador, del mismo modo, el plantel 8 también 

tiene un porcentaje acumulado (no mayor del 25% de la población) en las dos 

afirmaciones que hacen los alumnos del plantel 4. 

Lo que se puede decir de la grafica de "propuestas para mejorar el curso" es 

que existe una desorganización y deficiencia en cuanto a la materia y temas que 

se abordan dentro del curso de orientación, sin dejar a un lado que la intervención 

del orientador también es deficiente, puesto que algunos de los alumnos anotaron 

que los maestros que tienen se dedican a otras labores sin prestar atención a lo 

que ellos requieren. 
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·--·- ----- - ------ -------------
Figura 7 .- Propuestas para mejorar el curso 

60% 

50% 

40% · 

Alumnos 30% / 

20% 

10% 

Contenido de la Afirmaciones en Clase dinámica Frecuencia de la Sin respuesta 
materia y temas relación al clase 

docente 

[0 P1an1~1 4 ci-P1~~1~l81 - . . . -

5.2.- DIFERENCIA ENTRE MEDIAS ARITMETICAS. 

Para alcanzar el objetivo de hacer la comparación entre el plantel 4 y el plantel 8, 

se utilizó la prueba T de Student, de la cual podemos decir que es una prueba que 

se utiliza para probar la significación de las diferencias entre dos medias de 

muestras pequeñas34
, es decir, encontrar si las dos medias difieren 

significativamente. 

En el siguiente cuadro, podemos observar las diferencias que se obtuvieron en 

cada uno de los planteles, de acuerdo a cada una de las variables que se 

evaluaron. 

34 Escote!, Miguel. Estadística psicoeducativa. México, trillas, 1982, p 159. 
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Tabla 8. Diferencia de Xs en los planteles 4 y 8 

NIVEL DE 

VARIABLE 
PLANTEL MEDIA T SIGNIFICANCIA 

Opinión sobre el 
4 10.6575 0.474 0.636 

curso 8 10.5377 0.474 0.636 

Material 4 15.4418 19.711 0.000 

didáctico 8 10.0616 19.711 0.000 

Actividades 4 1.4178 -8.539 0.000 

extraescolares 8 1.9247 -8.539 0.000 

Intervención del 4 7.3767 16.235 0.000 

orientador 8 4.9623 16.235 0.000 

Visión general 4 5.1438 40.233 0.000 

del curso 8 1.9212 40.233 0.000 

Se puede apreciar que dentro de la categoría MOIPíllNlílÓINI SOl8l!RIE IEl ClL!IR§O" de 

Orientación Educativa de quinto año no existe diferencia en la media que se 

obtuvo en ambos planteles, puesto que estos resultados indican que dentro de la 

Escuela Nacional Preparatoria plantel 4 se obtuvo una media de 10.65 y en el 

plantel 8 una media de 10.53. 

Dentro de los reactivos que se aplicaron para analizar la opinión sobre el curso 

se obtuvo una (t = 0.474) con un nivel de significancia de 0.636 el cual es mayor 

de 0.05 (según Juan Camacho, se adopta el nivel de significancia del 5%, ya que 

96 



entre más se acerque a un nivel de O ó 1 nos dará una idea de la importancia que 

tiene cada una de las fuentes de variación), donde indica que en ambas escuelas 

no existe diferencia estadísticamente significativa. 

Ahora, lo que es la categoría "MATIEIRílAl roíllDÁCTílCO" que se emplea en cada 

uno de los planteles, tomando en cuenta la media, podemos observar que dentro 

del plantel cuatro se obtuvo una media de 15.44, es decir, que los alumnos 

califican como regular el material didáctico que se les proporciona dentro del 

plantel y, sin embargo, les ha servido para aclarar las dudas profesiograficas, en 

comparación con el plantel 8, el cual tuvo una media de 10.061 

Del mismo modo, podemos observar que en ambos planteles el material 

didáctico difiere totalmente con una (t = 19. 711 ), porque encontramos un nivel de 

significancia de 0.000, con esto se puede decir que hay una diferencia 

estadísticamente significativa. 

"ACTílVmAIDllES EX<TMIESCOlA!RltS", es otra de las categorías que se evaluaron 

y como se puede observar en la tabla 8, los resultados fueron los siguientes, en el 

plantel 4 se tuvo una media de 1.41 y en plantel 8 su media fue de 1.92, en ambos 

planteles podemos decir que el puntaje fue bajo. 

La evaluación de las actividades extraescolares tuvo una (t = -8.539) 

encontrando un nivel de significancia de 0.000, por lo tanto, dentro de esta 

categoría existen diferencias estadísticamente significativas. 

En este momento vemos que los alumnos del plantel 4 califican mejor la 

· ~INITIEIRVIE~'41CílÓINI DEl '0\RilE~nAIDlOIR" , porque se obtuvo una media de 7,37 con 

respecto al plantel 8 que obtuvo 4.96. 

Dentro de esta misma categoría, se obtuvo una (t = 16.235) y un nivel se 

significancia de 0.000, lo cual indica que difieren totalmente en cuanto a la 

intervención el orientador en cada uno de los planteles. 
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Tornando en cuenta la opinión de los alumnos con respecto al su "V~BílÓINI IEINI 

GIEINJEAAl IDJIEl CURSOt de orientación que se brinda dentro de su plantel 

podemos observar que a grandes rasgos los alumnos de la preparatoria plante 4 

la evalúan mejor que en el plantel 8, pues las medias que se obtuvieron fueron las 

siguientes, para el plantel cuatro 5.14 y para el plantel ocho 1.92. 

Igualmente, dentro de la categoría visión general del curso encontramos una 

(t = 40.233), con un nivel de significancia de 0.000, donde podemos apreciar que 

existe una gran diferencia estadísticamente significativa entre los dos planteles. 

5.3.- INFLUENCIA DE VARIABLES 

Para finalizar este capitulo se utilizó una técnica estadística llamada regresión 

lineal múltiple con el método Stepwise (paso a paso), cuyo objetivo es estudiar la 

relación que hay entre una variable (criterio) y una o más variables (predictoras), 

con esta técnica se pretende probar la influencia de las variables independientes 

sobre la variable dependiente. 

El primer resultado que obtenemos es el porcentaje de varianza que explica el 

modelo de regresión, en la tabla 9, se puede observar que se explica el 23.1% de 

la varianza. 

Tabla 9.- Modelo 

R 
R R cuadrada Error tip. 

cuadrada correQida de la estimación 

0.484 0.235 0.231 2.6781 
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Posteriormente, se obtiene una (F = 59.23), la cual indica que el modelo es 

significativo, ya que su nivel de significancia fue de 0.000 y su resultado no es 

producto del azar (ver tabla 1 O) 

Tabla 10.-ANOVA 

Suma de Grados de Media Nivel de 

cuadrados libertad (gl) cuadrada F significancia 

Regresión 1274.459 3 424.820 59.230 0.000 

Residual 4159.978 580 7.172 

Total 5434.437 583 

Una vez que tenemos el porcentaje de varianza y vemos que el modelo es 

significativo, pasaremos a describir las variables que conforman dicho modelo. Se 

toma como variable dependiente opinión del curso y como independientes se 

consideraron cuatro variables pensando que las cuatro influirían para que el curso 

tuviera una buena opinión, pero solo tres son las que influyen de manera 

significativa, como se muestra en la tabla 11 . 

Las cuatro variables que se tomaron en cuenta son: la opinión del curso, el 

material didáctico, la intervención del orientador y la visión general del curso, pero 

también señalé que se había excluido una de ellas la cual llamé actividades 

extraescolares, esta categoría definitivamente no influía ni era estadísticamente 

significativa en lo que se estaba evaluando dentro de esta investigación. 

Es fácil de observar que las tres variables son significativas y se aceptan como 

influyentes, pues se tiene un nivel de significancia de 0.000, además este cuadro 

nos indica el orden en el que influye cada una de las variables tomando en cuenta 

el estadístico Beta. 
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Tabla 11 .- Orden de importancia de las variables 

Coeficientes no Coeficientes 

estandarizados estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta T Nivel de 

significancia 

(Constante) 5.805 0.398 14.597 0.000 

INTERIOR! 0.716 0.072 0.508 9.939 0.000 

VISIGRAL - 0.581 0.091 - 0.358 - 6.364 0.000 

MATDIDAC 0.190 0.036 0.265 5.309 0.000 

Asimismo, tenemos que la primera variable que influye es la de la intervención 

del orientador, ya que tiene la Beta mayor (0.508), la siguiente variable es la de 

visión general del curso la cual tiene una Beta de -0.358, entre estas dos 

variables podemos decir que la más importante es la intervención del orientador., 

en tercer lugar, el material didáctico, es el que influye puesto que se obtuvo una 

Beta de 0.265. 
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6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

A. CONCLUSIONES 

Retomando los objetivos planteados podemos decir que por medio de la T de 

Students se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis alternativa, 

puesto que los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria evalúan 

desfavorablemente el curso de Orientación Educativa de quinto año, por tal motivo 

se le puede dar una explicación a la frecuente visita que hacían los jóvenes 

alumnos al COE. 

A pesar de que la asignatura de Orientación Educativa es curricular no esta 

aportando los elementos necesarios para que los alumnos puedan tomar una 

decisión vocacional acertada y esto se debe a distintos factores, entre los cuales 

podemos mencionar: 

La presencia del orientador, la cual es el factor que tiene mayor influencia para 

que el curso de orientación tenga una buena evaluación; sin embargo, nos damos 

cuenta de que en la práctica el orientador se encuentra ausente de su labor, es 

decir, que no hay una cercanía con el alumno, no existe entre ellos un espacio de 

reflexión donde puedan intercambiar ideas; esto posiblemente se debe al poco 

compromiso que tienen sobre la ayuda que se le debe brindar a los alumnos o tal 

vez porque no tienen claro cuál es su función dentro de la Escuela Nacional 

Preparatoria, de la misma forma podemos pensar que no tienen la suficiente 

preparación o capacitación para enfrentar las diferentes situaciones que pueden 

presentar los alumnos. 
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El material didáctico es otro factor que influye en la buena evaluación del curso de 

Orientación; sin embargo, nuestra investigación refleja que el material con el que 

cuentan los alumnos de la ENP es deficiente, esta evaluación posiblemente se 

debe a la poca atracción que tienen en su presentación, sin dejar a un lado que el 

contenido no ha de ser el adecuado para disipar las dudas existentes entre los 

alumnos, aun así los alumnos a causa de la lejanía del orientador se apoyan con 

estos materiales para tomar una decisión sobre su vocación. 

La actividad extracurricular es un factor que se debe utilizar para completar la 

formación académica del alumno, ahora bien, se realizan estas actividades pero al 

no estar planeadas dentro del mapa curricular es la causa por la cual no tienen 

una preparación adecuada para dar una información suficiente, puesto que los 

orientadores no han de trabajar en equipo con las personas encargadas de cada 

una de las facultades para informar sobre cada una de las carreras que en ellas se 

imparten, de la misma forma podamos pensar que los alumnos asisten a 

conferencias y exposiciones pero al no tener una discusión con el orientador sobre 

lo que ahí se observo es el motivo por el cual algunos de los alumnos eligen 

erróneamente una licenciatura. 

Al hacer el análisis comparativo entre los dos planteles, es notable que tanto en el 

plantel 4 como en el plantel 8 evalúan el curso de orientación desfavorablemente; 

sin embargo, como podemos ver, la T de Student muestra que en el plantel 4 hay 

una mejor evaluación del curso, esto posiblemente se debe a que los orientadores 

están un poco más comprometidos con su labor de formar e informar a los 

alumnos que los del otro plantel o tal vez haya un mejor manejo en cuanto a la 

información que se les proporciona. 
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B. PROPUESTAS 

Después de haber concluido que los alumnos de las Escuela Nacional 

Preparatoria, planteles 4 y 8 evalúan desfavorablemente el curso de Orientación 

Educativa de quinto año, me permito hacer unas propuestas para mejorar este 

curso tan importante para los jóvenes estudiante. 

En primer lugar, es necesario que se diseñen políticas por parte de la instancia 

pertinente, en este caso por parte de la Dirección General de la Escuela Nacional 

Preparatoria para la formación de la práctica orientadora, ya que se debe capacitar 

constantemente a los orientadores, se debe fomentar el trabajo en equipo con los 

demás profesores que se encuentran en cada uno de los planteles para tener un 

mejor conocimiento de cada uno de Jos alumnos, del mismo modo, Jos 

orientadores deben estar concientes de cuál es su misión para realizar su labor 

con mayor eficiencia, asimismo, para que tengan un buen conocimiento de su 

disciplina y puedan orientar a los alumnos en su aprendizaje. 

Es necesario mencionar que también dentro de las actividades extracurriculares, 

los orientadores y las personas encargadas de organizar estos eventos, tanto de 

la DGOSE como de cada una de las facultades se coordinen y organicen 

conjuntamente cada uno de los eventos dentro de las facultades, de la misma 

forma, que se organicen para que los alumnos puedan asistir a los lugares donde 

se desarrolla cada una de las carreras para que su visión sea más clara, para que 

tengan conocimiento de lo que se les informará a los alumnos y así puedan guiar a 

sus alumnos a tomar una buena decisión. 

En segundo lugar, se deben realizar investigaciones más profundas sobre la 

práctica del orientador y la relación que existe con los estudiantes, puesto que la 

función de los orientadores es estar al pendiente de las necesidades del alumno 

para poderlo ayudar. 
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Otro punto que hay que tomar en cuenta es que se debe elaborar el material 

didáctico con información actualizada y con una presentación atractiva, del mismo 

modo, incorporar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance para que 

el alumnos tenga diferentes fuentes de información y no solamente folletos como 

se ha venido haciendo. 

Finalmente, la Orientación Educativa se debe trabajar promoviendo la reflexión del 

alumno, enfocada y basada en pláticas que se tengan a cerca de la concepción 

que se tiene de cada una de las profesiones, asimismo, el personal que este a 

cargo debe tener la suficiente preparación e información que le pueda hacer falta 

al estudiante para aclarar todas sus dudas, puesto que esta asignatura no sólo 

puede ser teórica, si no que es de suma importancia que en esta materia se 

maneje la practica. 
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ANEXO 1 



ASIGNATURA 
MA TEMA TICAS IV 

FISICAlll 

LENGUA ESP~OLA 

HISTORIA UNIVERSAL 

LOGICA 

GEOGRAFIA 

DIBUJOll 

EDUCACIÓN ESTETICA Y ARTISTICA 

EDUCACIÓN FISICA IV 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV 

INFORMATICA 

LENGUA EXTRANJERA IV 

ASIGNATURA 
DERECHO 

LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA 

PSICOLOGIA 

LENGUA EXTRANJERA V 

MATEMÁTICAS VI 

DIBUJO CONSTRUCTIVO 11 

FISICA IV 

•UIMICA IV 

GEOLOGIA Y MINERALOGIA 

FISICO-OUIMICA 

TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

INFOR. APLIC. A LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA 

COSMOGRAFIA 

BIOLOGIA V 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
MAPA CURRICULAR 

AtilO PLAN 1996 ................. 
CLAVE HORAS CREDITOS ASIGNATURA CLAVE HORAS CREDITOS 

1400 5 20 MATEMÁTICAS V 1500 5 20 

1401 4 14 QUIMICAlll 1501 4 14 

1402 ' 20 BIOLOGIA IV 1502 4 14 

1403 3 12 EOUCACION PAAA LA SALUD 1503 4 14 

1404 3 12 HISTORIA DE MéXICO 1504 3 12 

1405 3 12 ETIMOLOGIAs GRECOLATINAS 1505 

1406 2 8 éTICA 1512 

1409 1 . EDUCACION FISICA V 1513 

1410 1 o EDUCACIÓN ESTéTICA Y ARTISTICA V 1514 

1-411 1 o ORIENTACIÓN EDUCATIVA V 1515 

1'412 2 6 LITERATURA UNIVERSAL 1516 3 12 

3 12 LENGUA EXTRANGERA V 3 12 

CLAVE HORAS CREDITOS ASIGNATURA CLAVE HORAS CREDITOS 
1601 2 8 DERECHO 1601 

1602 3 12 LITERATURA MEXICA~IA E IBEROAMERICANA 1602 3 12 

1609 4 14 PSICOLOGIA 1609 4 14 

3 12 LENGUA EXTRANJERA V 3 12 

1600 5 20 MATEMÁTICAS VI 1600 5 20 

1610 3 12 BIOLOGIA V 1613 4 14 

1611 4 14 FISICA IV 1621 4 14 

1612 4 14 OUIMICA IV 1622 4 14 

1706 3 12 GEOLOGIA Y MINERALOGIA 1706 3 12 

1709 4 14 FISICO-OUIMICA 1709 4 14 

1710 3 12 TEMAS SELECTOS DE BIOLOGIA 1711 3 12 

1712 3 12 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 1712 3 12 

1718 2 6 TEMAS SELECTOS DE MOFtFOFISIOLOGIA 1716 3 12 

1721 3 12 INFOR. APLIC. A LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA 1719 

1722 4 14 



ASIGNATURA 
DERECMO 

LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA 

PSICOLOGIA 

LENGUA EXTRANJERA VI 

MA TEM.4. TICAS VI 

INTRO.AL EST.DE CIENCIAS SOC.Y ECONOM. 

PROBLEMAS SOC.POLIT.Y ECONOM. DE MEX. 

GEOGRAFIA ECONÓMICA 

CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GEOGRAFIA POLiTICA 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

SOCIOLOGIA 

INGLES N 

INGLES V 

FRANCÉS V 

ITALIANO 1 

ALEMÁN 1 

INGLÉS 1 

FRANCéS 1 

CLAVE HORAS CREDITOS 
1601 

1602 

1609 

1619 

1615 

1616 

1614 

17°'4 

1707 

1712 

1720 

1407 

1406 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

3 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

12 

14 

12 

20 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1511 3 12 

.,~ ... ~;: <,' ;: ,,""~;:. fil~~~~:I 
INGLES VI 

FRANCéSVI 

ALEMÁN 11 

ITALIANO 11 

INGLES 11 

FRANCéSll 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

ASIGNATURA 
DERECHO 

... ~ ,, 

LITERA TURA MEXICANA E IBEROAMERICANA 

PSICOLOGIA 

LENGUA EXTRANJERA VI 

MA TEM.4. TICAS VI 

HISTORIA DE LA CULTURA 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSOFICAS 

INTRO.AL EST.DE CIENCIAS SOC.Y ECONOM. 

REVOLUCIÓN MEXICANA 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN MéxlCO 

MODELADO 11 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

LATIN 

GRIEGO 

COMUNICACIÓN VISUAL 

ESTÉTICA 

HISTORIA DEL ARTE 

DANZA CLASICA 

DANZA CONTEMPORANEA 

DANZA ESPAÑOLA 

DANZA REGIONAL 

MUSICA 

TEATRO 

PINTURA 

ESCULTURA 

GRABADO 

FOTOGRAFIA 

CLAVE HORAS CREDITOS 
1601 

1602 3 12 

1609 4 14 

12 

1620 5 20 

1617 3 12 

1618 3 12 

1615 3 12 

1703 3 12 

1705 3 12 

1706 3 12 

1712 3 12 

1713 3 12 

1714 3 12 

1715 3 12 

1717 

1716 3 12 

GRADC HORAS CREDITOS 

~ 
~ 
1409 y 1514 

1409 y 1514 

1409 y 1514 

1409 y 1514 

1409Y 1514 

1409 y 1514 

1409 y 1514 

1409Y 1514 

1409Y 1514 

1409 y 1514 



ANEXO 2 



L J ·~ l \. L R s 1 J) A. u N 1·~ ,___: 1 u J ~ A L A t_i l ó l'i o 1V1 ¡\ D L lVI E x 1 e o 
ESCUELA, NACIONAL PREPARATORIA 

l. fl .\TO S !)[ IDE\Tlf'I CAC!()\ 

CCJLEGIO DE: ORIL\'-1 .\CIÓ:\ EDUC/\TI\' .\ 

l'JWCiRA\l.i\ DE ESTUDIOS DE L A AS J(j\',\I u1: 1\ l>L O!UE~TACIÓ\' EDUCATIVA rv 

U . .-\ Vf: 1411 

.·\ÑO ¡:.:sc:Cli . AR E!\' QUE sr ¡~.!PARTE: CUArno 

C:ATECJORfA DE LA ASIGN.i\TURP.: OBLIC 1\TORIA 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: TEÓRICA 

]';o. ch: hornc; 
~--~ nu¡;::-ui~ 

No. de bor~ts 
~u1urJes estin-J:lc.liS 
CJ\ÉDITOS 

TEÓRICAS 
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s.:c 
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l'roporc1onan conocimientos y habilid ades en el ca111po Je los 1enguaJes.b 
Propician su capacidad de interacción y dialo~o "''n sus ro111pa11eros y 
Contribuyi:n a que sea c;1paz d..: con$lruir :..ahc¡i:s. 

c) Características del curso o enfoque disciplin;trio. 

1.a Oricnt~cié>r. cducatira en Ja E\P. se confo>rm;; pi>r cinc<> curso;, los tre; primero s: O~ic111:<ción Edu.:<:1iq l. I! •: 111. diri•iJo; a Jo ; alumnos ctd ciclo 
di: Jnic iaciór: t..:nirc r sit~ria tienen Cl•mO cji::' Cl1 r, du;;\l•ft::< . e 

lntegraci,>n <ld alumno a Ja in;tituci•Ín. 
Cnno~imicnto de Jircrsos tópicos rC'laci(lr;;iJo ~ 1: 1.1 11 !:: pub~· nat! y l:i adol;:-sccnci~. 
CtHiOcimi~nlo y ..:j1.·rcicio de técnica~ de c:'!Ul!i 1l. 

Prl·c~so d.:- toma de dccisionc:;. 

E:.j..::; que si: r(·foc rz ~1n. ampli ar. y profundiz ~11: l'Liti !: 1 ~ \,·on1·.:i:iJr1 :: <l" b. a5i~natura di: cuart o a{¡o, :d csiabk..:~r co:nu lincJs ori1..·ntadoras : 
ln<lul.'. ciór. dd alumno í! la ins.tilución . 
Car~1ctt:rizadón d.: !:1 aóolc;;c~nci:t. 
Estratc~Í:l:' y habilidadc~ cogniii\'J:\ del ;liumno ~;:~u pro¡;cso 1.k aprendizaje . 

Para el dc;arrollo dd curso de Orientaci ón Educa!ira IV. 1:1 n:ctudologia que se recomienda empicar, deberá estar centrada en el ac tuar del alumno, ya 

que él construye su propio aprendizaje a tral'é; de ~us pc>tencialidadcs cognitil'as, a la vez que él asume un papel de prnt;1~onista; en rdaci0n a Ja 
participación del profe sor ésta deberá ser de gui;, y 111cdia<ior, facilitando a;i la cunstrucción de aprendizaje; y dándole ademas oportunidad al r.Jumn<' 
para que dentro del salón <le clases. pong a en pr:irti~a Jo s nucl'OS cunocimiento;, los analice y llegue a Ja elaboración de condu;iones. 
Por los prop1>sitos que ti~ne el cur;o y por d ,·nfvquc q•;"c tiende a que el alumno de;arrollc sus potencialidades cugni!ivas y ;e pruprci c su 
autoap1cn<l1zaje, es por Ju qu~ la bibliogr:lfia que ;e ,·~.u ncia al tin al ée cada unidad y del programa, 11ene u:i carác!er prof•OSitivo, dejando :1Si a: pr,1ksor, 
en total libertad para que sclc~cione y recomiende b má; adecuada para el logro de Ja; finalidades de Oricntaciór. Educati1a IV y Ja re alización de las 
cstrat~gi:is didácticas. · 

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes. 

Las asignalUras antecedentes, que pertenecen al ciclo de Iniciación Unircrsitaria, son principalmente Orientación Educativa 1, JI y 111. las cuales 
desarrollan estrn:cgias pedagógicas en el alumno. además dt• que le introducen en el conocimiento de su ambiente educativo en lo general y en el analisis 
de la etapa psicobiológtca que Je caracteriza. 

Otras asignaturas de Jr;iciación Unil'crsitaria. qt:e también le anteceden por propo:cionu al alumno elementos para el procesamiento de inforrcación, 
so!uci~n . de problemas y manejo de las ba;cs d·: Ja s;ntaxis y de la semantica de la len gua son materias de las arcas cicnlifica, humanística, ;ocial y 
tccnologu.:~. 

Las asignaturas con IJ¡ que guarda una rdación J:orizontal, en particular en el desarrollo de estrategia; y habilidades para el procesamiento de 
información, so lución y comprensión de lectura. son la; arcas ar.tes mencionadas. 

Por medio de las competencias pedagógicas uriba mencionadas, Ir. Orientación Educati,·a IV esta~Jccc una rdación estrecha con Ja asignatura de quinto 
(Orientación Educati1·a \').)' de manera general C<'íl el resto de la; materia; del plan de estudios . 



e) Estruct1;raci ón listada del prúgrali1a . 

Primera Unidad: Hi :; torin. Misión y Plan de Estudios <le l;i Escuela Nacion;ll Prepuatoria. 
1.1 Origen de la Es cu e!;i Nacil1na l Preparatoria. 
1.2 ru11ciaci1'1n d.: !;1 Un i1·ersi(L1d N:ic iona l ele México. 
1.3 ~1 isión de la E miela N;1ci,; 11a l l'reparato ria. 
1.4 Pl:1n de Estudios é1 ~ L bcu,·l ;1 N ac io n;;l Prcp ar;1toria 1 996. 

Seg unda Unidad: La ,·1:1p;: ce!;: ;;dükscen ci:1. 

Ten:cra Unidac:: 

Cuarta Unidad: 

Qui nta Un idad 

~.! Adl'le~(encin y c:ri1bil). 

~ . 2 Ad ,, b ceGci:' y s~\ua lidad . 

~-~· .-'\spec :.is psico-sU,·i ;!lcs de la ad,1kscencia. 
2.-1 A<h1k,;c(nci:: y :1prc·1:d izajc. 

Procesar;1irnto de inr,irmaci,>n. 

3.! Enfoqué d~i prlh'es;1~1ic11 t o l:um:111n de información. 
3.~ Eup:1s en e: prt•ccs:1~·,i(nt0 de inlúrr;·1:ici6n. 
3J Estr:lkt:ias p:1ra el prl1ccsa1~1irn tl1 de 111fo rrnacilin. 

So lución de problema>. 

4.l Enfo que es tra tég ico de la solución de prob lem;1s. 
4.2 Penqmiento c«nn:rg enk y di1.:rgente. 
4.3 Ddinición de problema. 
4,4 Clas ificación de l.ls proh lenL!>. 
4.5 So lución de problcm<'.S de acuerdo a su r.;:turaleza. 
4.6 Et<!p2s en la solución de un problema. 
4.7 Creatividad y soluc ión de problemas. 
Comprensión lectora. 

5. 1 La naturaleza de i;! comprensión lectora. 
5.2 Actitudes hacia la kcturn. 
5.3 Caracterí sticas del texto, 
5.4 Carac terísticas del lec tor. 
5.5 Estrntegí~s par;1 la cor.1prensión lectura. 
5.6 Un programa J~ instrucción en c6mprensiún lectora. 



1 
J. CON J LNIDO IJEL PROGRAMA 

a) Primera Unidad: Jli;toria, f\lisión y Plan d·: Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. 

h) Propósitos: .d d I 1 · . · b f t t · 1 · · · d 1 "''P r· ·· 1 , d · Con Jo, contcn1<lo; de csw lllll a . e a umno se 111tormara so re a raycc oria 11stonca e a '-" . ses rna11uaces e urallras 1· su Plan de Estudios 
vigente, con el propósito de que cuente rnn lo; ekmentos que k permitan asumir su papel como ~studiante preparntoriano y uni1·cr;irario. 

CO\TE\100 [) r s (' R JI' e 1 o \ DF.L e o \ T E \ 1 D o ESTR.HEGl..\S DIDACTICAS 
(:1clÍ1id:111~ ~e <tpr<'ndizaj.:) 

BIBLIOGKAFIA 
HORAS 

-Origen d,· la Escuela Nacion:il 
PreraratNia. 

-Fu1:Jación de la U nirersi cad 
:\acional de f\lhico. 
-~! i;ión <le la Escuela ~~acional 

Prep;!ratoria. 
-Plan de Estudios de la Escuela 
N a.:ional Preparatoria 1996. 

e) Bibliografía: 
Básica. 

El enfotiz;1r y a;;alizar lo que signiíi.:a 
para la hist<iria ce la educación en 
f\léxico y en especial para Ja UNA~!. la 
rn:acion <le la E:-11', conduce a que el 
tlumno empiece a idcntiíica rsc con la 
inst itul'ión y 'con el íundamento que sirre 
de base para definir su mis ión cducati1·a 
"íormación integral y propedéutica". 
La puntualización de la rek1·ancia que 
tienen algunos acontecimirnw; de la 
historia preparatoriana como lo son el 
papel que tiene Ja ENP en la educación 
superior al íundarse la Universidad 
Nacional de f\léxico (1910), así como las 
prcm isas y configuración del Plan de 
estudios vigcutc, son elementos que 
contribuyen a reforzar el arraigo del 
alumno al medio universi tario . 

Con b supcn isió:i del rroí~sor d alumno: 
·Übtcndr¿ la iníormación c.\p!icita e 
implícita . por medio de investigación 
documcntal. sobre la historia de Ja 1:::\1' 
identifil'a:1do ;¡qucllo que consic!ue 
rcle1·ante. 

-Elaborará c>quen:as. notas o resúmenes a 
partir de la i:iformación obtenida. 

-Analizará, comparará y distinguirá las 
similitudes y C<'ntradicciones qLlc se 
encuentren e:~ do; interpretaciones 
Ji istoriogr~ ficus 
acontccim i~nto. 

sobre un mismo 

3. Castrcjón Diez, Jaime, Est11dia111es. Bachillerato y So:·iedad. México, Colegio de Bachi lleres, 1985. (pp 117-173). 
7. Escobar, Edmundo. La segunda enwianza eu México. (Sinopsis). México , ENP, 1982. (pp 19-28). (Colección Ensayos y Estudios No 59). 
8. Espinosa Sulier, Enrique, El l•achillm110 en 1\IÍ'Xico. Máico; ENP; 1982. (pp 57-66 y 75-85), (Colección Ensayos y Estudios No 58). 

í 
8 

¡5 
16 
17 
18 
23 

9. Lcmoine, Ernesto, La Eu11ela Nacional Prepamtoria en período de Gabino Barreda. 1867-JS lS. México, E:-IP, DGP, UNAM, 1995. (pp 1-125). 

15. Plan de Desarrollo Académico de la Escuela Nacional Prepuatoria 1995-2000. ENP-UNAM; ~lbico, 1995. 

16. Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 1996. 



6 

i7._Fou~ .. Ra'i) et.al .. Objetiros y Planes ele Estudio de la Esrncla Nacional Preparatoria. México, ENP-UNAM 1982. (Colección Ensayos y 
Estuct1os ~o. )Tj. ' 

18. Q uitanc. 1vl anín, G abino Barwla. J11sr,, Si ara .r d A rcll<'fJ d,• la J11l'c11t11d. México, E NP-DG P-UN A M; 199 5. (pp 1-4 7). 

Complementaria . 

23. Alvarado. 1'.!a. de LourJes. "R~consida<ición solm· lllS odgeries de la Unirersidad Nacional" en 1\fr11;,,ria cid Segundo E11rnen1m sobr~ Hiilori:1 ,¡,. 
la l'11ir ,·rsid11d. Mexico. CESU, Ccordinación de Humanidades, UNAM, 1986. (pp 89-106). 



a) :::i~ 0 unda u11idal1, 1.a etap<1 d,· la ;,uulc;.:,·11ua. 

b) Propósitos: 
Ql!e el alumno analice y comprenda el proce;,, bio -p;icosocial por el que tran;ita Y cuente con elemento; para una mejor adaptación al medio. 
Que el alu.m r.o dcúrrollc nuevos h;ibito; de c11id<1d11 fisic1> )'de salud mental al utilizar sus conoc imientos sobre las esferas rdati\'3; a Ja 
;1d olcscenc1a . · etapa de la 

1 110 P.A S CO.\H\llJO 

A<l 0 1e5 1:~nci:i y c:1mb i1.'. 

2. Adolescencia y sex ualidad: 
-Sexo, papel sexual y género. 
-Embarazo, métodos 
ar.ticonceptiros y enfermcdadc; 
por tran;r.i i;ión scxu::l. 

ll 1: S (' f: 11' '· 1 r: \ IJ i: l r (l \ T 1: \ l IHl 1, s n: ,, ru.;¡ ,, s n JU.\ rr 1c ,, s H 1 i! L ! (l (.j 1-: :\1 1 ,.\ 

!Jciiti ficac iún 
( I)~ ¡¡ iti \'L' ~ y 

JI.' los fact1H~5 

SllC io-:i f ce tiro~ 

(Hli\idadrs dt ~rr;:':-!J inj ~· 1 

fi~ico~. Con la 5tp·:r•:i~iór: <ld prnf~:-:or. los IJ 
que alumno~: 2-! 

rar;h:tcr1z:n1 111
.' procc ~c5 <k c:imbio L'íi I~ -i\l.:diL!iitc ur. a Jluri¡: de id1..' J~. ~cñ:ibdn ~, 

ciap:i de la adolescencia. par~ ~ ue el ·•qti'il" .,n·bi'o · r1·-;c 1- 1 ... ,c 1·0 :: 
. •· \. .~. l.11! ~ ;:.. l.~ • )v · J.' 

:il~imno Cl 1 :npr~nda el pvr qul' ckl pron.'51) afcc~i 1:0~ ~1:~ consid\!rcn son propios de 35 
'pl•r d qu<' tra:; sna . la l'tapa C<' Ja a.Jolc;cenci;i. 

L·n:i caract::ri~tica fundJmental de 1:1 

adolescencia, se refleja en Jo ; cambios que 
se manifiest~n en la sexu:ilidad, Jo; cu:i!cs 
rcpacuten en el com port;!m iento del 
ado!eseente , por lo que es imp{lrt:int~ que 
el aiumno tenga la ir.formación suficicnl<' 

·A traré; de una lectura dirigida. h:irán 
una comparación entre la información 
rrel'ia y Jo; conocimientos aJquirid0 s, 
para de;pué; en equipo analizar Ja 
información y llegar a c,1nclusiones 
medi ante un cua~rl' sir.óptico '-' rc.s uml'll 
u otra emaicgil que el profesor decida . 

-El profesor hará una exposición con 
ejemplos y contra-ejemplos ;obre las 
características del proceso cognitivo del 
adolcscen1c. Con base a Jos ejemplos y 
Ct'ntra-ejcmplos , los alumnos analizarán 
su propio proceso y las rentajas y 
desventajas que ks reporte . 

-Con ba;c a materi:il audiorisu:il sobre 
el tema de sexualidad. el profesor abrirá 

un debate rara que Jos alumnos 
m,:nific$tcn sus cone~pciones. 

iaqu ietudes y dudas ;ob re la sexualidad. 
-El profesor junto con Jos alumnos 

6 
10 

36 
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HORAS l 

3. Aspecto> 
iJJl1li:sccncia 

CONTEt;IDO 

psico-socinlcs <le 

4. Adolescencia y a?rer.diza je. 

DESCRll'CIÓN DEL COl\TENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(acliridades de aprendizaje) 

par¡¡ cunsi<lcrarlo; como ur. núcleo propio obtendrá conclusiones sobre el tema de 
<le su de;arr"!lo. pare! sexual y género, snua iidad y lo; guiará para que las 
Con el fin <le desarrollar una act itud organicen mcdiantcun mapa conceptual. 
r...:~p0n~;t ~ <·.: ~nt:: ~u sexualidad , s L' - ·E 1 ;:dum~c . con la or!cn:ación <le! 
rr\1¡iorcic1ri;!r;i ai aiumno información su~rc profesor~ hJr~ Ufl;l in\·i:nigaciün 
ius r i t:Sf~' ·' del fil¡jllCj(.l <le la sc.,uaii<li!~ en <lucumc1~1.i ! H'br:.: d t~ma y cla~orará 

d aCokH·t.:nl 1
: y !:.is altcrnat!\"as Ce por equ ipos una ~i:iic <le preguntas H1brc 

pr\,'\.L'iH:iún y Juto,,:u'.da<lo, ILi! Judas e ir,qu ietuJcs qui.: tiene . 

la Analizar la etapa Je duelo que vive el 
alumno, al enfrentar la pérd ida <le lc•das 
<?quci!J' (.' ;ir :11:tcri~1icas que representan a la 
infancia y h;ccr consciente su paso por la 
ad1.)\csc.: cncia . 
Con C$lC tcmJ se revisaran tambi0n 
aquellos aspectos psicológicos, sociales y 
grupos de referencia que intervengan en el 
proceso de transición de la infancia a la 
adolescencia y que se relacionen 
íntimamente con la formación de la 
auto imagen , autoestima y autoconccpto. 

-t! profesor l1rganizar:í i.:onfrrcni.'i· ~~ o 
mesas redondas abot:a<las a discutir 
r.:sol\'Cr planteamientos que \'a)'an 
haciendo los alumnos. 

-El prof.:sor prnmoverú el aprendizaje 
e<1opnati1«• entre los alumnos para que 
expresen con apertura todos aquellos 
scntim:~n:oL miedos y C:(pcctJli\·as que 
les provoca la perdida de la infancia y b 
llegada dclaadolescencia. 

-Con la ayuda del profesor, el alumno 
id.:ntificar;i aquellos aspectos 
psicológicos y so.:iaks que le perturban 
y llegará a explicar por qué éstos son 
transito riosy normales. 

-Los alumnos apoyados por el profesor, 

identificarán y eraluarán el grado de 
influencia ·q~e tienen en ellos, los grupos 
de referencia y su reflcju en la conducta 
individual. 

Al tratar el proceso de aprendizaje (en la. E 1 profesor ut ilizará una serie de 
etapa de la adolescencia), se introduce a! ejercicios mediar.te los cuales el alumno 
alumno en el mundo de la evolución dd ejercitará su atención, memoria y 
pensamiento y su funcionamiento en el anális!s de información. así como todos 

,.adc1lcsccntc , a la \'CZ que se le explica y aquello; procesos que !o llcrcn a 
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UR1 TEN 

e) Biuliugrnlía: 
O ásica. 

DL !l'CI< 1EL ·· TE:-.: 

ejcmpliíica como se dan los procesos 
cognitivos c·n cuanto a atención , memoria y 
análisis de información, entre otros. 
Se tratariin, t"mbién en esta unidad, 
tCcnic;.1s <.k ~slu<lic propi;::.s p:?r<! ~poyu e! 
aprendizaje de las asignaturas dd plan de 

ntudios. 

..•. l·!AT __ ... s D.vrn.:TIC..,., 
(acthitlru ele ;i¡nn~tjc) 

descubrir sus · potencialidades de 
aprendizaje y las ventajas que le 
proporc ionen para su desarrollo 
acaJ¿mico y profesional. 

·Con 1,na serie <le ejercicics sobre 
tecnicas de estucio, el profesor guiará al 
alumno para que reconoze<i aquellas que 
ha venidu utilizando y su eíectivida<l. 

·El ::lurrino ;1 lf;!\'és d~ información 
escrita :· mediante la intervención dél 
pro re sor, conocr:d nueras allcrnali\ \!S 
para reíor1ar su; técnicas y habilidades 
de estudio (se podrá ejemplificar. 
apoyá:1<lose y cjercitándc.:e con lvs 
contenidos d~ las asignatura> Je! Plan de 
Estudios). 

ull.lU \A.>1 ~·\FL \ 

l. Allpon, G., "La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Adolescenciay tq»wu/i::xy"c·. G.D. \l'inter y E.M . :-;u;s (comps) . ll<1enos :\ir~s. 
Paidos, 1978. (pp 84-94) . 

2. Alvarez Gayov, J. L., Elemenlosdesexología Cap. 11, Nueva México, lnteramericana, 1987. 
4.: Cla'isson, Oenl, H. blfom1ació11 se;.11alparajóvenes. Madrid, Loguez, 1980. 
5, CQNAPO, FamiliaySexualidcul México, 1.985. 
6. CONAPO, Sociedtu(i:seu1alidad. México 19S7. 
10. López lbor, J. J., 011"en!aciónsex!l1ildel adolesce11te México, Universo. 1983. (Biblioteca básica de la educación sc.\ual, Fa>eiculo 3). 
11. López lbor, J. J., Elprimerwro: Mé.xico ; Urffverso. 1983 . (Biblioteca básica de la educación sexual, Fasciculo 16). 
13. Papalia, D. E. y Wcnc!oks, S., "De la adolescencia en adelante" en Psicología Cap. 13: México: McGra1r-Hill; 19~5. {pp 469-510) 
14. Pick de \Veis y Va rgas, Yoadolescente. México, Planeta, 1990. 
12. Nuss, E. M., "/,P uede ser creativo el adolescente?"; enAdolescenciay aprendizaje. G. D. \Vinter y E. ~L :\uss l~omps). Bueno; Aires: Paidos; 1978. 

(pp 159-166). 
19. Robinson, V., "'El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica e inferencia s para el estudiante" en Athlescenliaya¡.»<'11di:zLy"e. G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires ; Paidos, 1978. (pp 151-158). 
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22 . ¡~-y\eison, J .. "La mí;tic;i del adolcscc11te"en ..ldukscencia ra¡nnuli:ujc, G.ü . \\"ínter y E. l.!. \u,; ; {r11 ;:i p;) . l3u;:1; 0; Aire;. P:iiJo;. 19 7 ~ . ÍP F 123· 

1~ . ,\1·cnburg . R .. "L;! i<lcnti<l.1d dél adok; cent:" en llkgcr d al. . l.a i1"'111 idad cldadulo cl' :U<. l3ue1;0; ,\irc;, P;tid1i; , 1973. (pp 15·18). 

1 ~ . Fi erro . A. "Pec;o{l'¡.lidad 1· aJ~r1'ndizaje ~-~·oiar" é¡1.Des,prrollo f'sic oló¡;icoy Et!11t'N iú 11 11; /'siculogia de la Ed11rnció11: Co!i. Pabcio; y ~.l a r c he ; i 
f,-.1mpsJ . Maori l! : 1 1Jnza t';!col11g1ca ; 19~•J . (pp 1 :>ILJ. 

1'! . Flardl. J. 11.. El desarrollo Cugi!ilil'O . r-la<l ri.! ; \"i .<M; 19S5. fpr 115-165) .. 

30. /epf.lder, ll . y Piaget. J.. "El pen;Jmiento del adole;ccn.15" en D(' la lógica del niiio a la lógica dcladulcscc111e. Buenos Aires. Paidos. 1978. (pp !55· 

31 . K nobel. M., "El síndrome de la aúobce:1cia normal" en A dolcscc11cia Normal, A ber~stury. A. y Kn·;bel, M .. Hu e nos ¡\ íres, ·Paidos .. (pp 9-111 ). 
~2. Vfr;1:icoi>. (1. R., "La transición dd sexo: La adobrn1ciJ" en A arca de los 11i1ios. México. FCE. 1978 . (pp 430-435). 
-'·' · . · ewswec~ . .. . . .• G 0 \"' E ,1 " · · 

Los adolescentes en Adolcscc11cw1· apre11d1:11;'"· .. v 111ter y . " . .>us; (comp;). l:luc1ws A tres; P31do;; 1978: (pp. J 7-56). 
35 . OstorríeJh . PatJI .:\ .. '. ':\\!!~nps ane.cto..s1rsicológico; de la aclokscencia" en f'sicoio:;íu social d,• la ud¡¡lcsccncia; G. Capbn, S. Lel"obici (co:np ; ). Huenos t\1re >. ta:dos. l1'7J.\PP 1·;j -I) J. • 

"36. Píck de \Veis. Pla11c1111do 1111·id11. México, Planeta , 1991. 

37. Pick de \Veis, S .. Un estudio social- Psicológico de lapla11ijicació11familiar. México. Siglo XXI. 1987. 

38.E.J'dozo._.J.J . et .a[. Pr9ceSOf fog1/.iti1;v,s en la comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la Química . Madrid; Ministeri o de ucacton ae t.~pana, t~~-- pp ~·))J . 



a) Tercera Unidad: Procesamiento de inforn1ación. 

b) Propósitos: 
Q.¡c el ahunno con1xencb y aplique algums de LIS csl1~1!egi<L~ l.:iL-;icas ¡xu<i: la recolección, la organización y b recuperación e~ Ja iníonrnción. 

llORAS 

6 

CONTENIOO 

Proccsm11icnto de inli.111n:teión: 
-Enloque d . .:1 pn.").."\..""::i.'lrrimto 
htun\Jlo ele inlomnci ón. 

-Etapas en el procc:;;:u11icnto de 
i11lcm1nción. 

-Est10tcg:as ram el procc::..:a.micnto 
de infonn.1eión. 

e) Bibliografía: 
Cornple1n:ntaria. 

OESCRll'CIÓN DELCONTEKIDO ESTR:\TE<il.·\S [) l DA e T 1 e() s 
(ac1i1· idad ~ ; de aprendizaje) 

El cnl\.x1uc dd procL-:;wnicnto h u m a n ° -El proli..-sor orientará al alLUnno en l<l 
la i11li.mn.1ció11., ha p:nnu1ccido cotm tu10 idcntilicación de la idea.:; qu.: lo; 

de lo; ¡xu~1dig;n1s nús consislemcs en la altunl<.lS tienen acerca del procc~.:::uniento 
psicología cogno:;citi\,~\ e incluye di rerentcs de la infonrnción y let; guiad para que 
nxxldos y teorías par:i. explicar el proceso las con""fiarcn con Jo; nuevos 
de conocimiento en Jo; htul\:""lllOS. conocimientet; ack1ui1idos con la lu.:ttua 
L<i :u"l:tlogía, m.:ntc-co?rputadora, l"l:t el::: m1te1i:tl bibliográfico. 
llevado a clari!icar las etapas en el -Discusión en equipos, plc11.:""Uia y 
procc:;amienlq el::: la infomnción Y oc la elaboración de tll"l:t síntc:;is por 1XU1e de 
mis in-i m.11ic1~1 11.:'l pcnnitido el desrurollo Ja; ahunlOS sobre la-; estrategia~ p:u~1 el 
el.: ctiYe1~1s L>stmtcgi:is, ton-ando en cuenta procc:;.-imiento de iníomnción. 

la e<1pacidad, el runcion::imicnto y las -Con Ja sup.:rvisión del proksvr y 
li rnit..-icionL""S del siste1nL . eiTplcando el nuterial de ~1tvJio de las 
El modelo de ¡x:1icia ¡x:miite con-prender asignatlu1\S que se elu"San en 4° ruX>, el 
la necesidad de entrenar a la; estudiantes allllnno hará ejercicios de procesamiento 
para el logro de Ja ejecución experta de infonrociórL 
Las cstraJ.egias pa.ra el procesamiento el::: 
infonración, se pueden categOLizar en 

aquellas para la recolección el::: 
inronmción, las que se refieren a la 
o:·mmizac1on c.k la infonmción y por 
úl~mo h~ de rccup.o:raeión de iníonmción. 

26. Contreras, C. Vaknci?., A y S.""Umiento C, Imp/icacio11es ~e la psic9logía cog11osci1ira del P H en la educación . J\1.:xico (Inédito). 
29. F1avcll , J. H ., El desarrollo Cog11i1iro . tvladnd, Visor, 1985. (pp I b-165). 
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a) Cuarta lni<la<l : Sult11;iún de problemas . 

lJ) Propósitos: 
Que el alumno cla:'ifiqu·: !·J~ pr1)bh.·mas <l..: :H.:u..:rJu :1 ~ u l·, 1ri~..:1ur;1 Y \'i ~ u::!icc bs ct~¡.::5 en b ~cdcción de un problema p;tr;1 mejorar ~u t:'jccucibn en 
tarc ;i. 5 acad~m icas . 

HüP.;.S ((J~H.'.' IDO 

-E! cnfoqui.: C5-lrat 1:·gico de b 
so lución l! ('. pr1.lbl 1.:m as: 

-P~ns:!rr.it.:nto curn ... ·r~..:n tc y 
~ i \"..:rg .:n1c . 

-Dd'iniciór: de pr<)bkma . . 
·Cl;1~!fic!1:illn d.: l•)S probl1:ma.•. 
-So!ución Je pn.1 bk1:ia$ <l.: í\Cü1.·rJ11 

a su nawrakza. 
-Etapas en la ;0lución de un 
pr<>bkm :!. 

-Crc:•tiridad y ;oiución de 
pr0blcm:!$ . 

e) Bi!Jliografia: 
Complementaria. 

ü l:s< ~ ll'l lü\ DEL C'O'.'<TES 100 1-:SI R/,HGIAS Olll ACTIC.'.S 
1:1 c11 .. iJJdc: ~ de: :ir• ~ l·:-.~ i1:1F J 

El ,·nfo1p:c c;tra!~~ico de ;olución de -El alumno har~ una lecltlra Jcl enfoque 
r·rübkm;!~ r·hllt l.'a I;: n.:tcsid~d de co:ic.:bir C:>tr ¡~t ~gicll p:ira b ~o luc ió1; d.: 
a muc h a~ d1.· la s acti\'idí\<lc.> co:idiar.as , 
ci:l rc las l!ll l.' ~ ... - incluyen las ;1c:1d~mir¡¡s. 

l'Qílll.l una ~i luac i ún que dcmí\nd ~ rcspu~ s t:t 

0 ;olución . 
De l:i misma fll ;?!l l' ííL í\djudic:i un p:ipc\ 
imporiantc al cslilu de pensamienlll cu la 
solución de los prubkmas .. U utilización 
del pensamiento dircr~cnte es 
c!ra.;t('ris1i1.·a l~1.· 1:n solucion:idor cr.:a :i\'1) 
de rrobkm ;¡; '.' 

Lí\ solución de un problcm:t dcp~n<lc de su 
cstructur;1, p1..· rl1 lambién d(' las difrrrntcs 
etapa;: preparación, incubación , tarea y 

resultado . 
La creatividad puede pcrm itir la bitsqueda 
de soluciones más eficiente s y económicas 
a diversos prnblcmas. 

problemas y Cíi grupo C•'~ l:t ~u ia Jrl 
profesor. ::e lk~ :1rá a cünclusiCln .:s. 

-Con !:! sup.:r\'i~ió n d .. :! prof1.·sor. los 
::luir.nos. en Í1Hm \1 ir:di\'iiJuí\I." cl:tbL'rarár: 
cjc:nplo:1 dr pcn s :imi~~tv co~\"Cr~~r.ic y 
Ji\'crgcot ... · . 

-Medi:intc una investigación por equipo, 
los alumnos con la orientación del 
profesor, :labor:lr:in un Cí\táh'gt' de 
probl...:ma:\ c1;1.~ificán<lfllos ~·:g úr. Sl: 

n~turalcza y su Csiructura. 
-En forma inciridual, el alumnn ejcrcit~rá 
la solución de pro~lcma s en dircrsa s 
asignaturas. 

-En equipo, con la supervisión del 
profesor, lo s alunm os elaborarán un 
diseño creativo para la solución de un 
problema. 

34 . \ickcrsons, Pcrkins y Smi!h. E11 se 1iara p<'nsar. B~rccll>:ia. Paidos, 1987. 
39 . Pozo . J. J.. le sufllci,j111h·pruble111as e11 Quimica . ~ladrid , 1992 . 
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.1 J 1. • .. ' · · 1 a """! a u 111 jJ: ·· . 'V II · 1;1. 

b) Propósitos: 
Que el alumno conozca y utilice alguno s <le lo> prin cipale> a>pcclo> que influ yen en la comp rens ión lectora: 2clitudi nal es, cu ltu rales, de procesa mie nto y 

estratégic os . 

HORAS Cü:\TE'\IDO DESCRll'CIO:-J DEL CO'\TE'\JDO ESTRt\ TEGIAS DIDACTIC.-\S 
(ac tiridades de aprendizaje) 

BIBLIOGR\f;A 

Lu n•!lurnlcLa <le I~ compren>iún La compr,·nsiún kclur¡¡ baj0 el mo<l do Je ·Con la guí' del profesor, el alumno en 21J 
lec tora: pericia, ha c;tuJiado di1·n;0s facl0re; fo rma indi1·icu;!! y en equipo, 2; 

·Actitude> ha' iu la lectu ra. c0nJicio11anlc> como l•s actitude>, i0> <lc>arr•Jllará oposiciones >obre 
-Ca rac terÍ>lica > del to.to . propó>ilo> de la lectu ra, el tipo de le.\lO . la Jirerentc s kctura s, prñctica> 
.(.';;!r ac l~rí slica:' d~: leclor. im porla ¡11.·i:J 1.h.· L.1 informilción y ~ s qu~ m ~ :\ ccntroli!<lJs, práctici!s indi:pen<lienl~s y 
·Eslrni e~iJ s p;ira l:.i c om pr ~nsión pí<!\ios, 01si com o <le los procesos y tareas <le cn\renamiento <le estrategias de 

le ctor:.1. t' Str •1l <!gi as i1nch1crtHlos. lectu ra (se ri:comi~n<la que los ejercicios 
-Un pr ofr;~mu <lt! in:;trucción i:n Oc igual fo rma , ha propues tu Ci\ CfSO$ 5(' basen ~n el ma teri al d~ equdio <.!e la s 
comprensión lcclori! . moJelos pua su instru cci ón, con el <lif~rent~$ ¡?Signaturas que s~ curs;1n en 

prop ósi to d~ lograr lecto ro expertos y 4 ° ~ño) . 

aprendices autónomos . 
[!modelo d~ in>lrucci ón directa de Cooper i'io!a: Por la na tu raleza <le ola unidad es 

Total de plrntea la n ~é'esi<l•!Ú de un entrenamiento cor11enic11te mantener un a rcl aci1in 
horas est r<!tegico <lel prt•fe>or hacia lo:: :ilumno>. estrecha con los profesore~ del Colegio 

30 de Literatura de la E:-JP. 

e) Bibliografia: 
ll ás ica. 
20. Sarm ie nto , Ca rolina, Leerycomprender. México, Planeta, 1995 . 

Com plemenlaria . 
27. Cooper, Cómo mejora rla rnmprr:11sión lectura. ~la<lrid , Visor, 19S6. 
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4. lllBLIOGKAFÍA GEi\'ERAL 

Uásica: 

J. Allpon, G. \\".,"La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Ad"lnr ·"···' · · ·:¡· ; ·~· ;:, .'i:aje . G.O . \\"inter y ~. oi. \t:S> (clo:nps.) . 8urnos 
Aires, Paido;. 1978. ípp 8~-9~). 

2 . . .\11·.rcz Gayor. J. L .. l"il'lll<'lllU S de .rc.rnlu:;i.1. Cap. 11 , \u"·ª "lé.\i("O, lnteramericana, 1937. 
3. Castrejón. Diez J"ime. F.rnl(fia11tn. Bachillerato .r Soci,•dad ~léxico, Colegio de Bachilleres, 1985. (pp 117-173). 

('' : ~'(: . . · .. !~ : • . .... ,.,,. '; · . · .... ,.·1·.:1:\ ·.• ~-.: :.~~ - '. ·. L ! r·~"' i'? , ¡11·~n 

5. CO>IAl'O, Fami/i,:.1· Sexualidad . ~lcxico, 1985. 
6. CO\AP0. Snricd.:. 11· , ... ,.,, ,,':J.:.! .\1 ,'•.irn . ln7. 

7. EscobJr , iOJ1:1u:~cu. L,, '";; :111,/.; c11se1ian:,1 ""México. 1Sinop;i;). ~lcxieo , L\P. l %2. (rp 19·2 ~ ) . 1Cokcción Ensayos y Esrndios ~; 0 5'1). 
X. Espinosa St11icr. Enriqu~. 1-:l lo,,,·!iilfrral« ,.,, .lft'xi<"<'. ~léxi,·o : F\ P: 19X2 . (M 57 . .;r, ,. 1 5-~'1 ICn k: : iii n l:n ;a~"" :·Estud io; \o 5S). 
'.i. Lemoine. Er;1esto. f.a Esrn,•lc: :\'ac io 1? 11 ! ?reparatvria o :¡•criodo d,· Gabin<J 811rrcd1 . IS~7-/.FS. ~léxico, E\P, DGP . U>l.>. ~I. 1995. (pp 1-125). 
10. Lóp~z lb:"\r . .l . J .. (Jr ,:l· ,u , :l·i.-~;: Yt'Xltl!! d ~· t c:d1 · /t~.;c,•1:! 1.'. ~.11.~,i~·P. l.111 ircrs1'i , 1983 . (H i ~:!0:~\;1 h á:.:::~ d,· I;: \·.!~u~ ::•:i~'?i :;·:xua!. F3 sdi.:ulo 3) . 
11. Lópcz lbcr. J. J .. El prin:aamor. M~xico. Unirerso. 19~3. (1Jiblio1eca bú;ica dl' !a educación sexual, Fas~iculo. 1(1). · 
12. Nuss, E. C\I., "¿Puede ser creativo el adolescenteº'"; c11Adolcsce11ciu y upm:di:ajc." G. D. Wintcr y E.M. Nuss (comps). 8ucnos Aires , Paidos , 1978. 

(pp 159-166). 

13 . Papalia. D. E. y \\'cndoks. S., "De la ad0lcscci:cia cn adcl:l!llc" en Psic"ln~í,1 . Cap. 13: Méxic0. C\lcGraw-llill . 1985 . <rp 469-5 101. 
I~. Pick de \Veis y Varga;, fo c:dolcsc<111<•. México, Pianela. 12'111 . 
15. Pian ele !1c<;>rrr·11n .·1.c:1démico de ia Es1·uela ~<acionai Preparatoria 1995-~0110. ~léxico. E\P-U'.llAM, 1995. 
16 . Plan de Es1udios d~ la Escuela ~<acional Prcparnroria 1996. 

17 . Pou:.. P. :~·.·: 1 ~¡al., Objeliros .r pfoi,c .• d<' EswJin tll' la Esci<da Nacior.11/ Preparatoria . México; ENP-UNAM, 1982. (Colección Ensayos y Estudios 
No. 57). 

18. Quiranc, Manin, Gabino Barreda. Justo Sierra y el A tc11eo de la J11.,c11111d. México, EN P-DGP-U NA M; 1995 . (pp 1-47). 
19. Robinson, V., "El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica c inferencias para el estudiante" en Adolescencia y aprendizaje; G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978.(pp 151-158). · 
20. Sarmiento, Carolina, l cery comprender. México, Plane ta, 1995. 

Complementaria: 

21. A~u1ia Escobar, Carlos et al., Mcwcognicion.;· cstralegias <le aprendizaje. Mcxi.:o. CISt-U>IA~.:. 19SS. (Se ri e sobre la Uni1·ersidad No. 9). 
22. Adeison, J., "La mistica del <1dolcsccnte" enAclol~sanciu y aprc11d f; ,1,'e. G.O. Winter y E.M . Nu;; (comps). Bu.:n,is Aires, Paidos. 1978. (pp 12 3-

129). 

23. Al varado. f\fa. de Lour<le;. "Reconsideración sobre los origcncs de la U1!ivcr;idád Nacional" en Alcmoriú del S<'g1111dn E11rnr11tro sobre /Ji storia de 
la Unircrsidac! México, CESU, Coordinación de llumanida<lcs, UNAf\I, 1%6. (pp 89-106). 

24. Avcnburg , R. , "La identidad del adolcseentc" en Blcgcrct al.. La identidaddrl 111lol1·scc1:11'. Huenos Aires. Paidos. 19 73. (pp 15-IS). 
25 . Ayassa, S. M: y Vera, M. T .. "ldc!'';¿;¡d y aprendizaje en la aJo!c;ce11ei:i" en lllcgcr et al .. L11 idci:tidad d<'i 11.Jolesc,•111<•. Buenos Aires. 1>aidos, 1973. 

(pp 71-85). 
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:·1. Coopcr, Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1 %6. 
. ' l¿)//l •ti U(" en 'UCCI Mt ·( In ). 

28. Fierro, A., "Personalidad y aprendizaje escolar" en Desarrollo Psicológico Y Educación ll: Psicología de la Educación: Coll, Palacios y Marchcsi 
(comps). Madrid, Alianza Psicológica, 1990. (pp 175-182). 

29. Fla\'Cil, J. H., E/desarrollo Cog11itiro. Madrid , Visor, I<J85. (pp 115-165). 

30. lnheldcr, B. y Piagct, J., "El pensamiento del adolescente" c11 /J e la lógica del 11i1io a la /¿gica del adolocente. Buenos Aires. Paidos, 1978. (pp 155-
161). 

31. Knobcl, M., "El sindromc <le la adolescencia normal" cn tldolesccncia /\'arma/. Aberastury, A. y Knobcl, M .. Buenos Aires, Paidos. (pp 9-111) . 
32. Lcfrancois, G. R., "La transición del sexo: La adolcscrncia" c11 .-terrea de los 11i1ios. ~léxilo, FCE. 1978. (pp 430-435). 
33. '.'lcwswcck, "Los adolescentes" en Adolescencia yaprendi:ajc. G.D. \\'inter y E.M. >:uss (comps). Buenos Aires , Paid os. 1978. (pp. 17-56). 
H. >:ickersons, Perkins y Smith, t:11sc1)r1rapc 11.<ar Barcelona, l'aidos , 1987 . 

35. Ostorrieth, Paui A .. "Algunos aspectos psicológicos de la adolescencia" en i'sicologia social de la adolescc11cia : G. Caplan. S. Lernbici (co:nps). 
Buenos Aires, Paidos. 1973. (pp 1.\3-151). 

36. Pick de \Veis, l'lancando tu ricia. ~léxico , Planeta. 1991 . 
37. Pick de \\' eis, S .. Un estudio social- Psicológico de lap!r:u(licr:ci011familiar Mc.\ico, Siglo \ XI, 1987. 
38. Pozo, J.J . et ul., /'rocesos cognitiros e1: la compr~lisiún de la ciencia: Las ideas de los adolescentes sobrr la Química. Madrid ; ~li~istcrio de 

Educación de t:spa1ia, 1982. (pp 9-55). 
39. Pozo, J.J .. La so/11ció11 de problemas en Química. Madrid. 1992. 

5. PROPUESTAGE~EKAL DE ACRELJITACIÓN 

Para evaluar los resultados del proceso de aprendizaje, es importante tomar en cuenta las caracteristicas teorico-pract!cas y de formación e información 
que tiene la asignatura, asi como el papel que se le ha asignado al alumno y al profesor dentro del proceso educativo. 

a) Aetil'idades o factores . 

Los productos a evaluar deberán de ser en consonancia a actividades de investigación, ejercicios de solución de problemas, la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabajos escritos. 

Entre otros de los factores, que el profesor podra considerar para poder cm itir la acreditación de la asignatura, se encuentran las notas asignadas a los 
productos de las actividades, y el comportamiento en el aula. 

b) Carácter de la actividad. 

Las actividades son de carácter individual, de grupo y en equipo, según lo decida el profesor, tomando en cucnta la naturaleza de la tarea. el objeti,·o que 
se persigue y el actuar del alumno. 
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c) Periodicidad. 

La frecuencia con la que se deberán rca~izar las ~1·aluacioncs. d:id11 el carúctcr de la asign atura, no deberá reducirse solamente¡¡ los tres periodo; que el 
Consejo Técnico se ria la rara l;i realiz ac1o r. de cx;imenes parnaks. 

d) Porccnlajt sugtrido sohrc la calificac ión. 

Se recomiend a que toJa; la; acti1·idadcs re :!lizad;i; por el alumnr., a; í como su p;irticíplció;; y producto; obtenidos. tengan el mismo 1·alor 0 peso. dado 
que el c?.ráctn íu ndamen 1al de la asignatura es de tipo fornLili,·o . 

ó. PERFIL DEL ALL'M .:\O EGRESADO DE LA ASIG\'ATL'RA 

La ;isígn;itura de Oricnt;ición Educ;i1iva IV, conlribuyc a la cc,nstrucción del perfil genernl dd egresado de l;i sigui ente maner;i, que el alumno: 
Logre su integr;ición rcsponsabk a la vida preparn1oriana y universi1ari;i . 

Tome conciencia Je sus derechos y obligaciones que le identifican como preparatoriano unircrsitario. 
~I ejorc el manejo adecuado de los as pecios generales que caras_terizan la ;idolc;cencia . 
lJtilicc reglas y estrategias cogniti1·as , adecuadas en experiencias concretas y específicas de aprendizaje. 
Desarrolle compc1en.:ias que lo doten de herramientas p;ira el au1oaprcnd izaje . 

Identifique y ;iplique adccuadamen1e los procesos cogni1ivos que k llcv;in ¡¡J procesamien10 de información y solución de problem;is. 

7. PERFIL DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura. 
Para impartir la asignatura de Orientación Educativa IV, se requiere tener !ÍIUlo en la carrera de Psicología, Pcdagogia u Orícn1aciÓn Educativa de las 
diferentes instituciones de estudio s superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficia! de estudios y haber obtenido un promedio general de 8 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia en el área. 

Asimismo. cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal Académico de la lii\AM ¡EPA) v dd Sis1ema de Desarrollo del Personal Acadtmico de 
la E1\P (SIDEPAJ . • 
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2. PRESENTACIÓN 

a) l 'hicaciú n de la materia en el plan de l'studios. 
L:i :isign:iturn d~ Oricnt:ición Educ~tirn V, f,1rn1:i p:in..: dd 11ii..:lco F(•rmati".11-<:ullurnl y dd árc~ de Lenguaje, cornuni.::i.:ión y cu hu ra en el quinto a1i•J d~i 
l'bn de Estudio; ele la ENr. esta matcri:i ticn~ l:i categMia de oblig:itori:i y un cnr¿.:tcr teór ico. 

b) Exposición de motirns y propósitos gcnerall's dl'I nn-so. 
L:i di;.:iplina dé Oricnt:i.:i¡in Educati,·a. pasa a formar p.1rt..: del nuc,·o plan de c;tudit1; tk b Et\!'. a pJnir del aiio d~ 19%. a1i ,1 en qw: a.J,¡ui.:rc !,, 

llJ!~ i r:tlt!'Z:t di.!' m:itc:ria Cuiri:.:ul:ir a la \t!' Z t]ll~ ~vbra llll 1111•.!'\t) scnlid\) p:1ra b i11stitu ·..: i(1n, dad1.."' t¡'.IC ya lh) :'~ I:.• t.:úlH:Íh~ l'\'lllü :!lgl) limit:ldú :! rrup0r~i(1;i.~: ; 
sók1 i11!~1m1aci,:1 n s~ >brc: los p~rliles dt: I:!-; 1.:arrt!'ra-; y c:impü lahüral d~· !:is pílifcsi .. )nt!'' ~ino qu~ :1111.v:1 SI.' L· 1."0:1sid..:-ra comv un sust~rllf1 i11tlisp1..'n":ib!·.: p;,r,: 
d p:1)~c;.;0 et.: ck~..: (' iün c.k un ún:a dc...· e:audi\l de si:xh'> ;ti11> Y d..: una c:-irrer;.! ck ni' 1..·I ii1.: i..:1 h.:i:1t ura. pu-::' Clni b:isc: a 1.:1 id~ntili..:a:.:i;rn \. d..:-;arr•.J!lu lk :-- 1:-. 

li uh!id:1dc...·" 1.:l'>gn iti\a$ (Üíii.:"nta~ión Edu~ati \ a 1\') y 1.:l con0~imiL"11hl ck ll1s pc...·r!ik:' e!·.: :1spi r;1 11k: 1.:<i~r ;.· r:i : d;..• 1.:studi:1:\h: y carrt.'r;i~ (i1..· L'gr~·~ad,) dc...· i.::1 ~ !.: 
pn>fo5ión ~ campu profcsi1..)fl:ll y 1Jb1..1r:il cL· i:aJ:i ..:;.trrL'ra (Oricot:u.:ión Edu:.:ati va \').el :i!umno t;.1111:id u11 ;1 dl.:'(iSil'lll ,.c...,('aCil)ll:il. 
Lo,; pr~1pó;.;i~0.:-; ~l..'.111..• rali.:':\ que: s·.: p.:r5 Í!;llt.'ll Cl 1:1 l:i a::ii~11atura dc: ()ric:nta..:iún Edt11..:;1ti , ·;i \' sün: 

• C1..1ntribuir a i:umplir cvn 1111:1 di: la:; lin:tli\.bdc:s ck la i1 1.;;titu..:il\i\ en cuantu ;, \.'111.::rn zar l:t nl...:a ...: i,1 11 dd ~dll!lllhl ;t la (·l1.:~:...:i ~u1 J .. · un:t dd1..:nni1:ada 1.:arr\.·r:! 
prt.)f~>::' il'11al. 

Fon:ikci.:r al ~1lu11111t1 (.:'ll la t1..)fil:l ck Jc:c i.'iii.'lll.:'S Cl'll el rcconl1i.:imii.:1Hn ck sus inti.:ri.:si:s. 'al1Jrt:s. nctilu~ks. aptitud~s y ha"'ilid~!lh:s , a:;i Cl111hl i.:1111 
"·l~mc;1t0s de c!i :tgnósti..:o y pronú:'tii;l). 

Es!•)5 propósit'" in.:iden en el pcrtil del bad1illcr. en manto· a que: 
0 ;::;:1rrl,!i:trfl Í1 !kn:s::s prl>fcsil)ll:lh:~ y 1..'\·:1\u:1r.1 :dtcn~11 ·i,· as h~tCi:l l:l :?utod.; tcrmin:h:ión. 
f,)p~ c1tt :i rá su inid:-i~i, · a , su crea\iYidad y su fK1rli( ipadtln en e! pn1ccso SllCial. 

e) Caracll'rístirns del curso o enfoque di sci plina río. 
La Orientación Educativa V en la ENP. se <:onforma por cinco cu;:sos, los tres pri111crns: Orientación Edu.:ati"1 1, 11y111. c st~n dirigidc's a los alumnos lk 
Iniciación Uni\'crsitaria y los ejes condu_ctorcs que les confonn:in son: 
• Integración dd alumno a la institución, 
• Con~cimiento de diversos tópicos relacionados con la pubertad y la ad,1 k scenci:i. 
• Con0cimicnto y ejercicio de técnicas de estudio, y 
• Proceso d~ tom:i de decisiones. 
Eje; que se refuerzan, amplían y profund izan con la asignatura de cuano a1io. b cu:il sir\'c 1.k sustw to para d k•gro de 1,1s prnpósi¡,15 de b 1n;11 cr i:i ,¡_. 
Oricnt~..:i ó n Edu:atirn \', y:i que desarrolla las h:ibilinades cognitins y las rnmp.:kncias que ti~ne el al1:mn0. k1 que le pamitc elegir de una m3ncra n;:'h 

objetiva el úrea y carrera a estudiar. 
Para la consl!cución de su s propósiros di! 1:1 n::' ignatuia de Ori~nt:?ción Ecluc;iti,·o. \', s~ c stahl~cc-11 10:; si_g uil.:'nll.:'5 c:jl.!s c011d~1 c tur~s: 

2 

Diagnós tirn y pronóstico. 
Prt11'u ~s t:i proft.:s ion:i l. 
Ekc.:ión de carrera . 
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l'arn el dcsarrnllo dd curso de Uncnla.:i;Jn lducam a ''· la mcrodolug1a ·c¡uc se rcconucna:i empicar dehcra estar centrada en el actuar dd alumno, ya que 
d .:onstruyc su propio aprendizaje a la \'el. que es pr11!a<o:1111i;1:1 d~ é!, d;; ahí que la parti;;ipación clcl profesor deberá. ser de guia y mediador para facilitar 
35 ¡ la conwucción de aprendizaje.> significativo;, c1:111cll)k además la oportunidad al alumno rara que ponga en práctica los nue\'OS conocimientos, los 
anali.:c y llegue a la elaboración de conclusiones. 
l'M l;is finalid~d<:s que ~e persiguen con el curso y (bdo <.:! papel que debe tener e! pr,-.f'c;or en el aprendizaje dd alu:11:;,,_ es que b bihlii>grafia que se 
indi.:a tiene el car;!ckr ck prcipc>sili\·o. dejando asi al prof,·:;<1r en libcn~J d: sclccci,rn::r ~ rec(imendar aquella que considere como la m:i:; adecuada para 
;¡J .. :;?nzar hJs propó:> ih.>5 d:.:I progr:lml. 

d) l'ri11ripalcs n·l:iciunl'S con malcrias anlcccdcntcs, paraklas y ronsccucnlcs. 
l.a ;?;i~11:1tura <k Orii:111a¡,:i1.·H~ Edu(:lti\":1 V. tic!it: C1..'m1' :1nf~1..·\.·d1..·n1~:' Ori·.:nt:ició11 Edt11.:;!tÍ\"í\ l. 11. 111 y I\', ~:::;í como (i)díts bs d"mis m:Herias d~I cu;1rti> 

~r;1d1..l lk pr~p. 1r:-1t1..1r i :1. ya que C"lb5 pn.lp0r~il11l:tn ck11h.:lll0S qui: furtali.:lo'....:ll C:O ~I a!t.lliil:l) 1.:: d .:":i:l rl"1..)!I,) d.: aptitud~s. a~titudcs, 1iabiljJ¡1d1.!5, Íllkí~Sl..'S y 
: :d\1r1..':i, J,l ql:1..· k f'> ... ' rllli!l' ir id::ntific::nd1) SUS i1llCf\.':i('S l"dt11.:a:i\"ú5 y \"lh~ a;;i\lll:11:.:S . 
.-\!igual qui..' l.b r\.·b.:i\.1i1l':') nntl.!i.:..:Ji:nt..:s. g;,urJa Li 111i..;111:1 s it11 ~h.:i 1 ~n l.'1.>!1 b:; a :;i;; n :~tu;-¡! :;. del qi!ink' :uiLl. yn qui.! in:cr.Ki: ion:m con ellas en f\1rm:t par:1kh 
l ·,1 11 1..'l pn1p1..1:.-::1,.1 d..: apu111:d:u !:1 ckcción J~ u:1a dc-t1..·rm!n:1d:1 l'.arri:ra pr1Jl\:siona!. 

Li: 1...·ua:H 1..l a ::u~ f\.'l :h:i 1.ll\1,,.'j C(lll.'l.!..:u::nt~.). b:; til..'ll'.! d..: 111;1111,,:ra i11;¡¡1,.•di:ua co:1 la as i~11 :1:a;J l~ ·~· l' s!~i) l(l~Í:l rl:Cs le inln."-.iu~i: td 1..·.stt1di :.) Í i.J n11 :d d(' ésl:i y le: <Lt 
l.i-. h:isl..' .' p:1r;.1 intt.:gro?r y ph'1..·csar co11.:q1: .. 1.;. qut:" SI..' ah1.H\l:111 c1·111 111:1~t1 ~ pn,:.:'unliidad ..:1: el :;..:.\ll) tlli\.\. /\d~m ;h i:s b:L,i..:a p~u:t Jaj otras a :'i~n at uras ck c:;:.:

::r:Hh.' al !'arti'-·ir:!r d~ m:t111.:ra sustanti\·a i.:11 b cki.:i,,;i ~u1 pur pan.: Ud alwn11...-1. d..:I :ir1..';! a L11.:ual p~rt('ni:i:-1..• Lt carrt.·ra qt;(' di:.·sc:i csludi:tr a ni\·t.·l lii,,;cnciatl1r~1. 

l') Estrndur;tdón lisiada ele! programa. 
l'riml'ra linid:id: P~rlil de carreras pc>r úrea. 

1.1 Perfil del a.<pira11te pur ::írca y ,·;ir>;:r:1. 
I .:! Car:ictC"rí')tic:-is csp'-·dfi~as tic i:ada úrc:a >carrera . 
l .J Pt!rfil del cgrc:sa,ki dC" l..''1d~' p1\1 fr~i,)1L 

1.4 Perfil del cam¡h> profesional y laboral ck ~a.! ;1 profesi,\11. 
Sl':,.!lllllla l.fuitlad: l·krramicntí!S dc- diJ.gn.:\stico y pronósti~l) p1.1 r:1 dC"t.:-rminar el p..:rlil \ 'C'-:~11.:ional dd alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagn(isti.:o y pronóst ico de inkre,;e;. actitudes, aptitudes, habilidades y valores. 
·1"·1-rl·ra Unidad: Toma de decisiones. 

3.1 Variables que afectan la ton1a de de.: isic>11cs. 
3.2 Es1ablcci111ie1110 de melas y clahoració11 y análisis de allcma1i,·a;, 
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a) Primera Unidad : P.:rfil tk cam:ras por án:a. 

b) Propó~ito .1: 

- - -¡ 
~ 

J. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Que el alumno tc11ga un pan0í~Hll:l general di: tudas b .1 úr'-·ª" y l.'arrcr;-1s con su.;; c :i r=i ..: l~í1S t1 ..: ;1s c:spc(ifi~as. en cuanto :\ h) acad¿.mi\..·o ) :il c;11npo 

·pr,>fcsionnl par~ qu~ po;1~ riormc1: tc pueda rc:tlizar 1111 co111p:1rati,·11 con su palil y pueda 1,,:nJr la ckci;ión nd; accnada po;iblc. 

llOR-\S 

10 

~ 

CO\Tt:\llHi 

-l'i.:rfil ckl aspirante P\'r ~lr~;i y 
c:1rn.·r:-i. 

-Cara('~c..~ rí st i ca:-; t..~spc..:í tii;a s de c:lda 

ár\'.'a y carrera. 

-Perfil cid campe> prc,fcsic>n:il y 
bboral de cada prof<:>ión. 

lll·:suul'l"IU.'i J)[f. COYIL'ilüO ESTK-\TEGl.-\S DID.-\CTIC..\S 
(:1c1i' ¡_,Lulcs dr ::irrcnJi1.;1jr) 

-rn cs11..· ti.:111a se prcs~nw11 l.::; 1-Pur la 11aturakz:i. th: l!Sta unidJd. si..· 
c~1r~1ctt.·d..;ti\,.·a..; ~!\..· ad~·mi~ ;? :\ y de c st ud :·~' sug iere el cmpko d: jut:~ns d i d.:kti~o::; . 

qu ·~· d .... ·h .... · k'nL·r un:-t per:;1.rn:1 p:ira c::;tudi.1r 
d('lL'rlll i11 :1d:1 carrera. -Con supen·isi,)11 del 

nlur;111os en equipo 
p1\.ll;,;:;1Jr. his 

y ele forma 
-1'.l ,>bjcl•' ele cstudi•J y lo ; problemas a k>s indi,·idual, rcalizar;ín in,·csti¡;aci,>nes v 
quL' se alh'll'an la;-; :"1rl.'as y carn:r.:u S\'11 discütirú11 en grupl) l:t:i C\.llll:lusion~s 

;tlgunüs ck: h'·' ckmcntt1:' d(' an~li~is la$ . qut: 111.!garon sühr~ los P"rlih:s y 
indispL·n:;aGh.:s p;iía 1:1 toma de d~ci sil, li.:s c~irn~tcristk:is de t:studio. el~ c:trri:ra-; v 
\ " L'~J~¡·~ii:1k . .; . · c:11npü:i de a~1h·icl:td prüfosional. 

-Cael;i prnfcsi•."111 tiene un perfil Jab,)ra l q~re -El prufosor p.xlr:\ recurrir a 
dc!h.• n11i11 ~ 1 b s cara..:t~risti~as d::I cgr~s:i .. 1ü. confcrcnci:is, visitas guiadas. y 
por ello c·s necesario ·darlos a conocer al proyecciones sobre los kmas ele esta 
al11111no. 11nielad para que bajo su orientación. el 

-Las <h.::ti., · idadl.'~ a rcali 7.ar. 11.JS pr\.'bk·m:i:; :i 

allllnno vay:t organizando y pro..:cs:111d1J 
la información . 

resnlvcr. d tipo de relaci"n~s -Los nlum11.>s rnn orientación el~I 

inrcrpcrso11ak·$. la 1..1fcrta y ti d..:mand:i . el profr::;or. orgtt11 i1:: rú11 ncti\·id:itk•s p:tra 
campo ele traba.io. el tip.> ck cmplcad,, r ~>. i111erca111biar cxp~ricncias <.:t>111· 
entre otl\)S. son ..:l..!mc11t-..1:; c¡ uc ayucbríln cstudi:lllt~s. prof1..':il' íC::i y 11\;ll'Str\)!\ d~ 

al alu1111w a 1e11er un~ i111:1scn 1:1ás for11l1ndcs y escudas sobre el pcrlil dd 
int~grndo.1 ai..::crcn d..:I pcrlil di: t:ada L";irrl'ra. alumno y de 1~5 c~rrt'.'ra~. nsí Ct,mo 

pl ;\ tiL":t S Cüll profr si~~nalcs 51.'br~ el perfil 
ck la proítsión y el campe' laboral. 

Hllll.IO<.;H.\H.\ 
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e) Bibliografía: 
Básica. 
¡ _ Culeccitin f'io.'1Cs de f,tw/io_ ¡..,-léxico, Dirc.:ción Cicncral de la 1\dmi:iistración Escolar, UNAM y Secretaria de Salubridad y Asistencia, 199:!. 
~ Comp .... ·ndio d .. · Con\'rd'1: f_.·Íri!u fi.,icn-111dh'1i::.iíit\l\, 2 .· Írl'a quí1;1icn-bi:;f1jgicas. 3 Án:a c<.·v1:ómi .. :v-culmi11istrativas, ./ .·irt?a disciplinas .H.1ciat'es y 

J;11111w1idadc~ clcisicus. 5 A rea b<:llas art,·s. Dirccci\>11 General de Orientación Vocacional, M¿xico, Ul"At'-·I, 1 'i93. 
3. f'/,:n d.: J:"s111difls d,· /c: fsc11eh1 i\'acio1w! /'r.:¡1<m1tnri11 /'J'Jfí. r-.t~xi<:o. UNAt'-1. 
~- l.,:.\'.-IM Guiad,· cc11-racH. Dir~;:ción General <k Oric11l;1ción Vocaci.:.n.11 , M~xico, Ul".-\\1, 1995. 
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a) Segunda Unidad: Herramientas ck diagnóstico y pronóstico para determinar el perfil ,·ocacional dd alumno 

h) Propósitos: 
Qut.! el alumno cw:nt•: cun l0s suficil:ntcs L'l •.:11h.·11i.os tk di : 1~11ú.;ti1..·,, Y prvnó5tico qu(' le ;!poyen en la clt:i.:ción d ~ 1:1 C:1:-r~ra a estudiar en d nin:\ 
lic~nciatura y en la cklinición dd úrea a inscribirse en el scxl<> ario. 

llóHAS CU'.;lt:'.;ltJü Ut:SCIUl'CIO.\ OU. CO.\lT.\llJO lSTl!ATEGl.-\S lllD -\CTICAS 
(:1\'.'li\id:11ks ele :1prc111li7.:1jc) 

l O 1-Pruch.l~ \'! in:)t rtinH:nhv; p:lra FI ajili~;1r la .; pn11.:h:1s tl in:;trum:..·cllúS que 4 EI prvfc:'(lr aplicnrú de m:incra grup ~"!I. 

diag.111 .. ),.ai.:o y pn..1110sticll d\.'. sir\·cn p~1ra ic!..:-lllili..:.u k15 inkr.:scs instrumen tos d1..· di:i~nóstic\.1 p ~1r.1 qu·: 1..·I 
in1c¡,.:st.:s. :i .: titud('S. a¡ititu c.k 'i. \<.K'<t1..:il)fl:-tk . .; d1..·I nlunrn c:l ~ t~quip:uar los ah:mno bajo su c1.,11du..:ció11. c1,nozca 
h:1hil id:ic.k:- y \ahxr..· ~ . ri.::;ult;,1di:1s \.'1Hl Id:.:. d·~ b; pn1~b:ts si: .. hn.: con11..' t)bt~111.:r ~us rt.: s.u!ud1..'~ e 

;rpti¡ud~s. lr:tbiliJ :~cks. ::ciitudcs ) v:ilt>rcs, in1crpr,·1:1rkis. 
pcrmik· t • .'lahürar llll pr1,,)li1,.1 ;; ti·:\'I qu..: sin·..: 
p:1i'~~ .nri~lll ~tr al aJUll\lh.' t.:11 Ja l \.' lli~I ck·¡ ·(\)11 u~~:'r..' Cll 11.JS n .. ·$~dt~d~\"' t1h: •. : nid._1~ . e: 
d\!~1..;1oar..~s. :1lum110. en fl1rn1a rnd1ndual. r..·l:1lw1n.ira 

con supcn isión dd prnfostir. su prnpiu 
perfil di: inlcn:scs. \'al\1rcs. aptilud;:s. 
actitu¡k; y habilidades. 

e) Bibliografía: 
*S::c;\, la que de nc uerdo a todos los profes,,rc:; s~ cklin:i como la rn:is a<kc11ad:1 p:1ra 1¡,~r·ar el propósito Je esta unidad . 
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a) Tercera Unidad: Toma de decisiones. 

b) Propósitos: 
El :dumno con los conocimientos de Orientación Educati,·a IV y iJ clJbornción de un modelo de toma de decisiones, estJrá en capacidad de ¡kJinir Ja 
p..isible área a estudiar en 6º aiio )'la ca~rcra a ni,·cJ Ji.:cncia111ra. 

llOR·\S 

10 

CO.\TL\JDO 

-Variahles que ,,rectan la toma de 
dccision;:s. 

-Establecimiento de metas y 
elaboración y análisis ck 
altl.!rnativas. 

e) Bibliografin: 
ll:1sica. 

IJCSCl\ll'CIO.\ DEL CO.\TL\ll10 

El énl'asL en d an:ilisi; de k1 que es la 
cxrcriencia p:ts~da. la ir.iportancia de la 
1.1otiva.;it\11 y ck~ la d:5pc1;;ici1.\n. mostrnrú 

que son elementos para descubrir las 
vnri:ibh:s qui.: ak¡;tan su prl)C\.'SO d.: tom:l 
di! cl~..:isin111..·s \'Oca~i~'naks. 

lSTlt.\ TlGIAS IJIO..\CTIC..\S 
(:1cti\·icfatlt:s d1.• aprcncJiujc) 

·/\ tra\'CS d~ jul!gos escéni-:os. orii:11tad0s 
por el profesor. los alumm's t'xprcsarán 
11.H ck111..!nt0s de vid:t y b~ llh)tiva~ion~s 
que los conduzcan a pens~1r en aquell:is 
c.:trr~r~s que s:lti5fag:rn su::> n.:.:~~id.1dcs de 
realización. 

Para d~terminar el ;ir.:a a estudiar en sexto -El profesor sup.:n·isariÍ b realización d.: 
grad,1 y la carraa a pro;eguir en nin:I simulaciones sobre la toma de una 
licenciatura. se requiere de la elaboración decisión \'oCacional y C<'n ba~;c en 
lk un mo.rJdo d~ toma ck deci;ioncs en el cj.:mplos y contra-cjempk);, se lkgarú en 
que· se ddina el prnh!c·ma y se establezcan grupü, a anali7.ar las ventaja; que un bu.:n 
las altcrnati\·¡is rncacionales. proceso de toma de decisión pmfesional 

puede tener para el éxito profesinnal y 
personal. 

-El alumno de forma individual utiliz.1rá 
estas herramientas para tomar su decisión 
profesional (en caso de que algún alumno, 
aún después de todo este proceso, 
presente dudas, el profesor podrá 
proporcinnar ascsorí:1 indi\·idual. cl:índolc 
los elementos que k ayuden a dclinirsc). 

lllllllOGl<AFI .·\ 
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5. \\'ittig. Amo F., " Pensa111 iento, solución de problemas y dcsam>llo del lenguaje .. cn /11trod11cciá11 a la I'sit·o/o;;ia. i\k\ico. i\1cGra\\'-l lill. 1992. (pp 
181-187). 
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l'arn el dcsarrnllo dd curso de Uncnla.:i;Jn lducam a ''· la mcrodolug1a ·c¡uc se rcconucna:i empicar dehcra estar centrada en el actuar dd alumno, ya que 
d .:onstruyc su propio aprendizaje a la \'el. que es pr11!a<o:1111i;1:1 d~ é!, d;; ahí que la parti;;ipación clcl profesor deberá. ser de guia y mediador para facilitar 
35 ¡ la conwucción de aprendizaje.> significativo;, c1:111cll)k además la oportunidad al alumno rara que ponga en práctica los nue\'OS conocimientos, los 
anali.:c y llegue a la elaboración de conclusiones. 
l'M l;is finalid~d<:s que ~e persiguen con el curso y (bdo <.:! papel que debe tener e! pr,-.f'c;or en el aprendizaje dd alu:11:;,,_ es que b bihlii>grafia que se 
indi.:a tiene el car;!ckr ck prcipc>sili\·o. dejando asi al prof,·:;<1r en libcn~J d: sclccci,rn::r ~ rec(imendar aquella que considere como la m:i:; adecuada para 
;¡J .. :;?nzar hJs propó:> ih.>5 d:.:I progr:lml. 

d) l'ri11ripalcs n·l:iciunl'S con malcrias anlcccdcntcs, paraklas y ronsccucnlcs. 
l.a ;?;i~11:1tura <k Orii:111a¡,:i1.·H~ Edu(:lti\":1 V. tic!it: C1..'m1' :1nf~1..·\.·d1..·n1~:' Ori·.:nt:ició11 Edt11.:;!tÍ\"í\ l. 11. 111 y I\', ~:::;í como (i)díts bs d"mis m:Herias d~I cu;1rti> 

~r;1d1..l lk pr~p. 1r:-1t1..1r i :1. ya que C"lb5 pn.lp0r~il11l:tn ck11h.:lll0S qui: furtali.:lo'....:ll C:O ~I a!t.lliil:l) 1.:: d .:":i:l rl"1..)!I,) d.: aptitud~s. a~titudcs, 1iabiljJ¡1d1.!5, Íllkí~Sl..'S y 
: :d\1r1..':i, J,l ql:1..· k f'> ... ' rllli!l' ir id::ntific::nd1) SUS i1llCf\.':i('S l"dt11.:a:i\"ú5 y \"lh~ a;;i\lll:11:.:S . 
.-\!igual qui..' l.b r\.·b.:i\.1i1l':') nntl.!i.:..:Ji:nt..:s. g;,urJa Li 111i..;111:1 s it11 ~h.:i 1 ~n l.'1.>!1 b:; a :;i;; n :~tu;-¡! :;. del qi!ink' :uiLl. yn qui.! in:cr.Ki: ion:m con ellas en f\1rm:t par:1kh 
l ·,1 11 1..'l pn1p1..1:.-::1,.1 d..: apu111:d:u !:1 ckcción J~ u:1a dc-t1..·rm!n:1d:1 l'.arri:ra pr1Jl\:siona!. 

Li: 1...·ua:H 1..l a ::u~ f\.'l :h:i 1.ll\1,,.'j C(lll.'l.!..:u::nt~.). b:; til..'ll'.! d..: 111;1111,,:ra i11;¡¡1,.•di:ua co:1 la as i~11 :1:a;J l~ ·~· l' s!~i) l(l~Í:l rl:Cs le inln."-.iu~i: td 1..·.stt1di :.) Í i.J n11 :d d(' ésl:i y le: <Lt 
l.i-. h:isl..' .' p:1r;.1 intt.:gro?r y ph'1..·csar co11.:q1: .. 1.;. qut:" SI..' ah1.H\l:111 c1·111 111:1~t1 ~ pn,:.:'unliidad ..:1: el :;..:.\ll) tlli\.\. /\d~m ;h i:s b:L,i..:a p~u:t Jaj otras a :'i~n at uras ck c:;:.:

::r:Hh.' al !'arti'-·ir:!r d~ m:t111.:ra sustanti\·a i.:11 b cki.:i,,;i ~u1 pur pan.: Ud alwn11...-1. d..:I :ir1..';! a L11.:ual p~rt('ni:i:-1..• Lt carrt.·ra qt;(' di:.·sc:i csludi:tr a ni\·t.·l lii,,;cnciatl1r~1. 

l') Estrndur;tdón lisiada ele! programa. 
l'riml'ra linid:id: P~rlil de carreras pc>r úrea. 

1.1 Perfil del a.<pira11te pur ::írca y ,·;ir>;:r:1. 
I .:! Car:ictC"rí')tic:-is csp'-·dfi~as tic i:ada úrc:a >carrera . 
l .J Pt!rfil del cgrc:sa,ki dC" l..''1d~' p1\1 fr~i,)1L 

1.4 Perfil del cam¡h> profesional y laboral ck ~a.! ;1 profesi,\11. 
Sl':,.!lllllla l.fuitlad: l·krramicntí!S dc- diJ.gn.:\stico y pronósti~l) p1.1 r:1 dC"t.:-rminar el p..:rlil \ 'C'-:~11.:ional dd alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagn(isti.:o y pronóst ico de inkre,;e;. actitudes, aptitudes, habilidades y valores. 
·1"·1-rl·ra Unidad: Toma de decisiones. 

3.1 Variables que afectan la ton1a de de.: isic>11cs. 
3.2 Es1ablcci111ie1110 de melas y clahoració11 y análisis de allcma1i,·a;, 
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a) Primera Unidad : P.:rfil tk cam:ras por án:a. 

b) Propó~ito .1: 

- - -¡ 
~ 

J. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Que el alumno tc11ga un pan0í~Hll:l general di: tudas b .1 úr'-·ª" y l.'arrcr;-1s con su.;; c :i r=i ..: l~í1S t1 ..: ;1s c:spc(ifi~as. en cuanto :\ h) acad¿.mi\..·o ) :il c;11npo 

·pr,>fcsionnl par~ qu~ po;1~ riormc1: tc pueda rc:tlizar 1111 co111p:1rati,·11 con su palil y pueda 1,,:nJr la ckci;ión nd; accnada po;iblc. 

llOR-\S 

10 

~ 

CO\Tt:\llHi 

-l'i.:rfil ckl aspirante P\'r ~lr~;i y 
c:1rn.·r:-i. 

-Cara('~c..~ rí st i ca:-; t..~spc..:í tii;a s de c:lda 

ár\'.'a y carrera. 

-Perfil cid campe> prc,fcsic>n:il y 
bboral de cada prof<:>ión. 

lll·:suul'l"IU.'i J)[f. COYIL'ilüO ESTK-\TEGl.-\S DID.-\CTIC..\S 
(:1c1i' ¡_,Lulcs dr ::irrcnJi1.;1jr) 

-rn cs11..· ti.:111a se prcs~nw11 l.::; 1-Pur la 11aturakz:i. th: l!Sta unidJd. si..· 
c~1r~1ctt.·d..;ti\,.·a..; ~!\..· ad~·mi~ ;? :\ y de c st ud :·~' sug iere el cmpko d: jut:~ns d i d.:kti~o::; . 

qu ·~· d .... ·h .... · k'nL·r un:-t per:;1.rn:1 p:ira c::;tudi.1r 
d('lL'rlll i11 :1d:1 carrera. -Con supen·isi,)11 del 

nlur;111os en equipo 
p1\.ll;,;:;1Jr. his 

y ele forma 
-1'.l ,>bjcl•' ele cstudi•J y lo ; problemas a k>s indi,·idual, rcalizar;ín in,·csti¡;aci,>nes v 
quL' se alh'll'an la;-; :"1rl.'as y carn:r.:u S\'11 discütirú11 en grupl) l:t:i C\.llll:lusion~s 

;tlgunüs ck: h'·' ckmcntt1:' d(' an~li~is la$ . qut: 111.!garon sühr~ los P"rlih:s y 
indispL·n:;aGh.:s p;iía 1:1 toma de d~ci sil, li.:s c~irn~tcristk:is de t:studio. el~ c:trri:ra-; v 
\ " L'~J~¡·~ii:1k . .; . · c:11npü:i de a~1h·icl:td prüfosional. 

-Cael;i prnfcsi•."111 tiene un perfil Jab,)ra l q~re -El prufosor p.xlr:\ recurrir a 
dc!h.• n11i11 ~ 1 b s cara..:t~risti~as d::I cgr~s:i .. 1ü. confcrcnci:is, visitas guiadas. y 
por ello c·s necesario ·darlos a conocer al proyecciones sobre los kmas ele esta 
al11111no. 11nielad para que bajo su orientación. el 

-Las <h.::ti., · idadl.'~ a rcali 7.ar. 11.JS pr\.'bk·m:i:; :i 

allllnno vay:t organizando y pro..:cs:111d1J 
la información . 

resnlvcr. d tipo de relaci"n~s -Los nlum11.>s rnn orientación el~I 

inrcrpcrso11ak·$. la 1..1fcrta y ti d..:mand:i . el profr::;or. orgtt11 i1:: rú11 ncti\·id:itk•s p:tra 
campo ele traba.io. el tip.> ck cmplcad,, r ~>. i111erca111biar cxp~ricncias <.:t>111· 
entre otl\)S. son ..:l..!mc11t-..1:; c¡ uc ayucbríln cstudi:lllt~s. prof1..':il' íC::i y 11\;ll'Str\)!\ d~ 

al alu1111w a 1e11er un~ i111:1scn 1:1ás for11l1ndcs y escudas sobre el pcrlil dd 
int~grndo.1 ai..::crcn d..:I pcrlil di: t:ada L";irrl'ra. alumno y de 1~5 c~rrt'.'ra~. nsí Ct,mo 

pl ;\ tiL":t S Cüll profr si~~nalcs 51.'br~ el perfil 
ck la proítsión y el campe' laboral. 
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e) Bibliografía: 
Básica. 
¡ _ Culeccitin f'io.'1Cs de f,tw/io_ ¡..,-léxico, Dirc.:ción Cicncral de la 1\dmi:iistración Escolar, UNAM y Secretaria de Salubridad y Asistencia, 199:!. 
~ Comp .... ·ndio d .. · Con\'rd'1: f_.·Íri!u fi.,icn-111dh'1i::.iíit\l\, 2 .· Írl'a quí1;1icn-bi:;f1jgicas. 3 Án:a c<.·v1:ómi .. :v-culmi11istrativas, ./ .·irt?a disciplinas .H.1ciat'es y 

J;11111w1idadc~ clcisicus. 5 A rea b<:llas art,·s. Dirccci\>11 General de Orientación Vocacional, M¿xico, Ul"At'-·I, 1 'i93. 
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a) Segunda Unidad: Herramientas ck diagnóstico y pronóstico para determinar el perfil ,·ocacional dd alumno 

h) Propósitos: 
Qut.! el alumno cw:nt•: cun l0s suficil:ntcs L'l •.:11h.·11i.os tk di : 1~11ú.;ti1..·,, Y prvnó5tico qu(' le ;!poyen en la clt:i.:ción d ~ 1:1 C:1:-r~ra a estudiar en d nin:\ 
lic~nciatura y en la cklinición dd úrea a inscribirse en el scxl<> ario. 

llóHAS CU'.;lt:'.;ltJü Ut:SCIUl'CIO.\ OU. CO.\lT.\llJO lSTl!ATEGl.-\S lllD -\CTICAS 
(:1\'.'li\id:11ks ele :1prc111li7.:1jc) 

l O 1-Pruch.l~ \'! in:)t rtinH:nhv; p:lra FI ajili~;1r la .; pn11.:h:1s tl in:;trum:..·cllúS que 4 EI prvfc:'(lr aplicnrú de m:incra grup ~"!I. 

diag.111 .. ),.ai.:o y pn..1110sticll d\.'. sir\·cn p~1ra ic!..:-lllili..:.u k15 inkr.:scs instrumen tos d1..· di:i~nóstic\.1 p ~1r.1 qu·: 1..·I 
in1c¡,.:st.:s. :i .: titud('S. a¡ititu c.k 'i. \<.K'<t1..:il)fl:-tk . .; d1..·I nlunrn c:l ~ t~quip:uar los ah:mno bajo su c1.,11du..:ció11. c1,nozca 
h:1hil id:ic.k:- y \ahxr..· ~ . ri.::;ult;,1di:1s \.'1Hl Id:.:. d·~ b; pn1~b:ts si: .. hn.: con11..' t)bt~111.:r ~us rt.: s.u!ud1..'~ e 

;rpti¡ud~s. lr:tbiliJ :~cks. ::ciitudcs ) v:ilt>rcs, in1crpr,·1:1rkis. 
pcrmik· t • .'lahürar llll pr1,,)li1,.1 ;; ti·:\'I qu..: sin·..: 
p:1i'~~ .nri~lll ~tr al aJUll\lh.' t.:11 Ja l \.' lli~I ck·¡ ·(\)11 u~~:'r..' Cll 11.JS n .. ·$~dt~d~\"' t1h: •. : nid._1~ . e: 
d\!~1..;1oar..~s. :1lum110. en fl1rn1a rnd1ndual. r..·l:1lw1n.ira 

con supcn isión dd prnfostir. su prnpiu 
perfil di: inlcn:scs. \'al\1rcs. aptilud;:s. 
actitu¡k; y habilidades. 

e) Bibliografía: 
*S::c;\, la que de nc uerdo a todos los profes,,rc:; s~ cklin:i como la rn:is a<kc11ad:1 p:1ra 1¡,~r·ar el propósito Je esta unidad . 
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a) Tercera Unidad: Toma de decisiones. 

b) Propósitos: 
El :dumno con los conocimientos de Orientación Educati,·a IV y iJ clJbornción de un modelo de toma de decisiones, estJrá en capacidad de ¡kJinir Ja 
p..isible área a estudiar en 6º aiio )'la ca~rcra a ni,·cJ Ji.:cncia111ra. 

llOR·\S 

10 

CO.\TL\JDO 

-Variahles que ,,rectan la toma de 
dccision;:s. 

-Establecimiento de metas y 
elaboración y análisis ck 
altl.!rnativas. 

e) Bibliografin: 
ll:1sica. 

IJCSCl\ll'CIO.\ DEL CO.\TL\ll10 

El énl'asL en d an:ilisi; de k1 que es la 
cxrcriencia p:ts~da. la ir.iportancia de la 
1.1otiva.;it\11 y ck~ la d:5pc1;;ici1.\n. mostrnrú 

que son elementos para descubrir las 
vnri:ibh:s qui.: ak¡;tan su prl)C\.'SO d.: tom:l 
di! cl~..:isin111..·s \'Oca~i~'naks. 

lSTlt.\ TlGIAS IJIO..\CTIC..\S 
(:1cti\·icfatlt:s d1.• aprcncJiujc) 

·/\ tra\'CS d~ jul!gos escéni-:os. orii:11tad0s 
por el profesor. los alumm's t'xprcsarán 
11.H ck111..!nt0s de vid:t y b~ llh)tiva~ion~s 
que los conduzcan a pens~1r en aquell:is 
c.:trr~r~s que s:lti5fag:rn su::> n.:.:~~id.1dcs de 
realización. 

Para d~terminar el ;ir.:a a estudiar en sexto -El profesor sup.:n·isariÍ b realización d.: 
grad,1 y la carraa a pro;eguir en nin:I simulaciones sobre la toma de una 
licenciatura. se requiere de la elaboración decisión \'oCacional y C<'n ba~;c en 
lk un mo.rJdo d~ toma ck deci;ioncs en el cj.:mplos y contra-cjempk);, se lkgarú en 
que· se ddina el prnh!c·ma y se establezcan grupü, a anali7.ar las ventaja; que un bu.:n 
las altcrnati\·¡is rncacionales. proceso de toma de decisión pmfesional 

puede tener para el éxito profesinnal y 
personal. 

-El alumno de forma individual utiliz.1rá 
estas herramientas para tomar su decisión 
profesional (en caso de que algún alumno, 
aún después de todo este proceso, 
presente dudas, el profesor podrá 
proporcinnar ascsorí:1 indi\·idual. cl:índolc 
los elementos que k ayuden a dclinirsc). 

lllllllOGl<AFI .·\ 

G 
7 
9 
s 
JO 

5. \\'ittig. Amo F., " Pensa111 iento, solución de problemas y dcsam>llo del lenguaje .. cn /11trod11cciá11 a la I'sit·o/o;;ia. i\k\ico. i\1cGra\\'-l lill. 1992. (pp 
181-187). 
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4. Bll3LIOGR,\FÍA GENERAL 

Básica: 
1. Co/,•ccirí11 f'lm1c .1· d,• E1·111elio. Méxic0, Dirccci0n Ci"n"r;d l'." b Administr3ción Escobr .. UNAM )'Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1992. 
:!. Cu111ri:11dio d .. • Carr-..·ra,·: / ... fr1.:a fisico-ma:c111,itict1'i. } .·lrl·a quÍlnicu-flioló;:.:c:a\, 3 Arca eco11r)111ico-admi11istratin1S, .¡ tÍrúi clis1. 1> JiJJu.s Ju<.:icih·s \' 

/11r1111111idodés c/ásh-m. 5 .·Írú1 he/las wNs . Oir";:ciún General de Orientación Vo.:acional, !\·léxico, UNAM, 1993. · 
J. /'/un dé Es111:lio.1 de la E.1c11t'la /\'acir1110/ !'ré¡>ur<1ffl/'i.1 1996. i\léxiC<), UNAl'vl. 
4. U1\'.·L\I Guio di: c111·rcrm . !Jirccci,)n Gencr;d de Oricnta.:ii)n \'ocacion31, f\!Cxico , UNAi\·I, 1995 . 
5. \\'ittig. Arno F. "Pensamiento, soluciún de prvbkm;1' ~ 11'-;;<rrollo del lenguaj e" en /111md11c,·iri11 a /u l'sico/u~id. i\léxico. i\kGraw-1 lill. 

1992.(pp. ISl-1 87¡. 

Co:npk111~nt;1ria: 

6. Acuii:-i Escob:ir. Carlt)S. ,\f\·1.-rct>~11ici1)n r L'\lr<!h'gius el~· .·l¡.'1\•1flh:t1}L'. ~ k~ :\ i~1.1 .. CISE-LJN .-\~ 1. 19SS. ( Seri.: sobre 1:\ 1 ) 11i\ · 1..' r~ idad. ~1). tJ). 

7. ~bi~r 7\l)ífil~ll. R. F ... Uh:~~1ci1..1n l!i: I prvbl\.'.11::1 .. l'll Tw11a d.: lJ~·ci~i01:cs c11 Grul'º· f\·léxico. Trilia:;, 19SO. (C0lccción d..: Cil..'.n ~ias d~ 1:1 
Ad111i11istració11). (pp. 55-.76). 

S. Op. cit. "Ol>t.:nc ión ck b dcci ,; i,\11" . 1 pp. 131-1 ~S¡ . 
9. Op. cit. "Presentación ckl pr1,blcma par;1 su discusiún en gru1l\1". (pp. 77-97). 
1 O. 1 bidc111 "1'esum.:n ck 11>; pri11.:ipi1>s cf.: ,,, lu.:ic\n de pr1>bkma;". (pr. ~21-~.1.1 ). 

5. l'IWl'l'lSfA GE,..EE:\L DE ACHEDITACIÓ."\ 

Para cvnlu:lr los resullad1..)S cid proc..:sl' <.k nprc11di1aj,_,'. 1..':i imp~)rt:rntc tom:.r en ...:u..:11\a las característi..:as tcórko·prúc tica:i y d .... formaci'-111 qu .... ti ene \;\ 
asignatura. así come' el que se le ha asignad,, al alumno y al prni'esor d.:ntro del proceso educativo. 

a) ActiYidadcs o factores . 
Los productos a evaluar dcbi:rán de ser e11 consonanci3 a acti\'idatlcs de investigación, ejercicios de solución de problemas. la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabaje>; escritos. 
Entre otros de los factores. que el profesor podrú co11sidcrnr para poder emitir la acreditación de la asig113turn. se encu<.:ntran las asignadas a los productos 
de las actividades y el co111portamicnto en elª'"ª · 

b) .Caníctcr ele la :ieth·iclad . 

Las acti\·idades SL'n tk earúctcr indi\'iclual. dc grup1> y en ,·quipo. según lo decida el prc>l'csor. ¡,miando en cuenta la natur3laa ele la tarea. el ohjeti\'O qu~ 
se persigue y el nctu:ir d-::1 alu111no. 

e, 



e) Periodicidad. 
La frecuencia con J;¡ que se dd>crán realizar l.1s ,·val11acir)!lc'', dado el cari:cter ck b asign2turn, no deber~ reducirse solamente a Jos tres período; que el 
Consejo Tccnico scñab para la realización de c.dmenc; par..:iales. 

d) Porcentaje sflbrc Ja calificación sugerido. 
Se e ·· ::nda que toJ:i; b > 2.:tividades reali z;1da,; p.ir d :iJ,1:1::: ). a.;í como su parti,íplcion, tengan el mismo valor o peso dado qu: el cari1cter 
fundamental de la asignatura es ck tipo fonnati,o. 

6. PEHFIL DEI. ALV\J:'\O EGllESADO DE LA ASIC\ .. \TURA 

Ln asignatura de Ori-:11~:11.:i1'rn Edw.:ati\·OJ V. 1.·.:.,11tíihuyl.! :i l:t ú'll)trm:~i\~111 dd r crlil gi:n·.:ral <ld cgrl.!S;)d\.' ck la siguit:11tt= rn:-in..:-ra, qu~ el alumno; 
• Aplique el co1h.1cimi¡_;11h .. 1 Sl'br.: sus püt~ril:i:lli ... bdl.!:) l.'l.l~n:ti,a;;. i n ~:.:-rl'. Sl.!S, aptitud~:>, a~tiwd.:s y \ · :il,x~:-: l~:l la t vm ~: di.! ckci s i o nc~. 

• ld~ntitiqut:', :1t1lúC\ ·alú~ e in!1..·g.n: 1.:11 u;i WJ 1...\ 511,; fi")tt.:11 •.:i;ili ~b"ks. 

• O:·gnni.:c jc:rúrquil.'.amenh: b ínf;.,rm:~ci ,)n píl'f'i:si0~r~ilic:a qui: k C('llH.htlCJ a la c:kcción e!..:: un árc::i y carrera a estudiar. 

1. PF.RFI L DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que clchen reunir los prnfcsores de la asignatura. 
f'ara impartir la asignatura ck Orientación Ec!ucati\ ~ V. S•' requiere tener título en la carrera ele Psicología. Pedagogía u Orientación l'.ducati,·a. ele l:is 
diferentes instituciones de estudios superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficial de estudios y haber obtenido un promedio general de S 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia c11 el :írea. · 
Así mismo, cumplir con los requisitos del Estatuto del Personal Acad¿mico ele 13 UNAM (EPA). y del Sistema ele Desarrollo~cl Personal Académico de 
la ENP (SIDEPA). 
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HORAS l 

3. Aspecto> 
iJJl1li:sccncia 

CONTEt;IDO 

psico-socinlcs <le 

4. Adolescencia y a?rer.diza je. 

DESCRll'CIÓN DEL COl\TENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(acliridades de aprendizaje) 

par¡¡ cunsi<lcrarlo; como ur. núcleo propio obtendrá conclusiones sobre el tema de 
<le su de;arr"!lo. pare! sexual y género, snua iidad y lo; guiará para que las 
Con el fin <le desarrollar una act itud organicen mcdiantcun mapa conceptual. 
r...:~p0n~;t ~ <·.: ~nt:: ~u sexualidad , s L' - ·E 1 ;:dum~c . con la or!cn:ación <le! 
rr\1¡iorcic1ri;!r;i ai aiumno información su~rc profesor~ hJr~ Ufl;l in\·i:nigaciün 
ius r i t:Sf~' ·' del fil¡jllCj(.l <le la sc.,uaii<li!~ en <lucumc1~1.i ! H'br:.: d t~ma y cla~orará 

d aCokH·t.:nl 1
: y !:.is altcrnat!\"as Ce por equ ipos una ~i:iic <le preguntas H1brc 

pr\,'\.L'iH:iún y Juto,,:u'.da<lo, ILi! Judas e ir,qu ietuJcs qui.: tiene . 

la Analizar la etapa Je duelo que vive el 
alumno, al enfrentar la pérd ida <le lc•das 
<?quci!J' (.' ;ir :11:tcri~1icas que representan a la 
infancia y h;ccr consciente su paso por la 
ad1.)\csc.: cncia . 
Con C$lC tcmJ se revisaran tambi0n 
aquellos aspectos psicológicos, sociales y 
grupos de referencia que intervengan en el 
proceso de transición de la infancia a la 
adolescencia y que se relacionen 
íntimamente con la formación de la 
auto imagen , autoestima y autoconccpto. 

-t! profesor l1rganizar:í i.:onfrrcni.'i· ~~ o 
mesas redondas abot:a<las a discutir 
r.:sol\'Cr planteamientos que \'a)'an 
haciendo los alumnos. 

-El prof.:sor prnmoverú el aprendizaje 
e<1opnati1«• entre los alumnos para que 
expresen con apertura todos aquellos 
scntim:~n:oL miedos y C:(pcctJli\·as que 
les provoca la perdida de la infancia y b 
llegada dclaadolescencia. 

-Con la ayuda del profesor, el alumno 
id.:ntificar;i aquellos aspectos 
psicológicos y so.:iaks que le perturban 
y llegará a explicar por qué éstos son 
transito riosy normales. 

-Los alumnos apoyados por el profesor, 

identificarán y eraluarán el grado de 
influencia ·q~e tienen en ellos, los grupos 
de referencia y su reflcju en la conducta 
individual. 

Al tratar el proceso de aprendizaje (en la. E 1 profesor ut ilizará una serie de 
etapa de la adolescencia), se introduce a! ejercicios mediar.te los cuales el alumno 
alumno en el mundo de la evolución dd ejercitará su atención, memoria y 
pensamiento y su funcionamiento en el anális!s de información. así como todos 

,.adc1lcsccntc , a la \'CZ que se le explica y aquello; procesos que !o llcrcn a 
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UR1 TEN 

e) Biuliugrnlía: 
O ásica. 

DL !l'CI< 1EL ·· TE:-.: 

ejcmpliíica como se dan los procesos 
cognitivos c·n cuanto a atención , memoria y 
análisis de información, entre otros. 
Se tratariin, t"mbién en esta unidad, 
tCcnic;.1s <.k ~slu<lic propi;::.s p:?r<! ~poyu e! 
aprendizaje de las asignaturas dd plan de 

ntudios. 

..•. l·!AT __ ... s D.vrn.:TIC..,., 
(acthitlru ele ;i¡nn~tjc) 

descubrir sus · potencialidades de 
aprendizaje y las ventajas que le 
proporc ionen para su desarrollo 
acaJ¿mico y profesional. 

·Con 1,na serie <le ejercicics sobre 
tecnicas de estucio, el profesor guiará al 
alumno para que reconoze<i aquellas que 
ha venidu utilizando y su eíectivida<l. 

·El ::lurrino ;1 lf;!\'és d~ información 
escrita :· mediante la intervención dél 
pro re sor, conocr:d nueras allcrnali\ \!S 
para reíor1ar su; técnicas y habilidades 
de estudio (se podrá ejemplificar. 
apoyá:1<lose y cjercitándc.:e con lvs 
contenidos d~ las asignatura> Je! Plan de 
Estudios). 

ull.lU \A.>1 ~·\FL \ 

l. Allpon, G., "La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Adolescenciay tq»wu/i::xy"c·. G.D. \l'inter y E.M . :-;u;s (comps) . ll<1enos :\ir~s. 
Paidos, 1978. (pp 84-94) . 

2. Alvarez Gayov, J. L., Elemenlosdesexología Cap. 11, Nueva México, lnteramericana, 1987. 
4.: Cla'isson, Oenl, H. blfom1ació11 se;.11alparajóvenes. Madrid, Loguez, 1980. 
5, CQNAPO, FamiliaySexualidcul México, 1.985. 
6. CONAPO, Sociedtu(i:seu1alidad. México 19S7. 
10. López lbor, J. J., 011"en!aciónsex!l1ildel adolesce11te México, Universo. 1983. (Biblioteca básica de la educación sc.\ual, Fa>eiculo 3). 
11. López lbor, J. J., Elprimerwro: Mé.xico ; Urffverso. 1983 . (Biblioteca básica de la educación sexual, Fasciculo 16). 
13. Papalia, D. E. y Wcnc!oks, S., "De la adolescencia en adelante" en Psicología Cap. 13: México: McGra1r-Hill; 19~5. {pp 469-510) 
14. Pick de \Veis y Va rgas, Yoadolescente. México, Planeta, 1990. 
12. Nuss, E. M., "/,P uede ser creativo el adolescente?"; enAdolescenciay aprendizaje. G. D. \Vinter y E. ~L :\uss l~omps). Bueno; Aires: Paidos; 1978. 

(pp 159-166). 
19. Robinson, V., "'El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica e inferencia s para el estudiante" en Athlescenliaya¡.»<'11di:zLy"e. G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires ; Paidos, 1978. (pp 151-158). 
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22 . ¡~-y\eison, J .. "La mí;tic;i del adolcscc11te"en ..ldukscencia ra¡nnuli:ujc, G.ü . \\"ínter y E. l.!. \u,; ; {r11 ;:i p;) . l3u;:1; 0; Aire;. P:iiJo;. 19 7 ~ . ÍP F 123· 

1~ . ,\1·cnburg . R .. "L;! i<lcnti<l.1d dél adok; cent:" en llkgcr d al. . l.a i1"'111 idad cldadulo cl' :U<. l3ue1;0; ,\irc;, P;tid1i; , 1973. (pp 15·18). 

1 ~ . Fi erro . A. "Pec;o{l'¡.lidad 1· aJ~r1'ndizaje ~-~·oiar" é¡1.Des,prrollo f'sic oló¡;icoy Et!11t'N iú 11 11; /'siculogia de la Ed11rnció11: Co!i. Pabcio; y ~.l a r c he ; i 
f,-.1mpsJ . Maori l! : 1 1Jnza t';!col11g1ca ; 19~•J . (pp 1 :>ILJ. 

1'! . Flardl. J. 11.. El desarrollo Cugi!ilil'O . r-la<l ri.! ; \"i .<M; 19S5. fpr 115-165) .. 

30. /epf.lder, ll . y Piaget. J.. "El pen;Jmiento del adole;ccn.15" en D(' la lógica del niiio a la lógica dcladulcscc111e. Buenos Aires. Paidos. 1978. (pp !55· 

31 . K nobel. M., "El síndrome de la aúobce:1cia normal" en A dolcscc11cia Normal, A ber~stury. A. y Kn·;bel, M .. Hu e nos ¡\ íres, ·Paidos .. (pp 9-111 ). 
~2. Vfr;1:icoi>. (1. R., "La transición dd sexo: La adobrn1ciJ" en A arca de los 11i1ios. México. FCE. 1978 . (pp 430-435). 
-'·' · . · ewswec~ . .. . . .• G 0 \"' E ,1 " · · 

Los adolescentes en Adolcscc11cw1· apre11d1:11;'"· .. v 111ter y . " . .>us; (comp;). l:luc1ws A tres; P31do;; 1978: (pp. J 7-56). 
35 . OstorríeJh . PatJI .:\ .. '. ':\\!!~nps ane.cto..s1rsicológico; de la aclokscencia" en f'sicoio:;íu social d,• la ud¡¡lcsccncia; G. Capbn, S. Lel"obici (co:np ; ). Huenos t\1re >. ta:dos. l1'7J.\PP 1·;j -I) J. • 

"36. Píck de \Veis. Pla11c1111do 1111·id11. México, Planeta , 1991. 

37. Pick de \Veis, S .. Un estudio social- Psicológico de lapla11ijicació11familiar. México. Siglo XXI. 1987. 

38.E.J'dozo._.J.J . et .a[. Pr9ceSOf fog1/.iti1;v,s en la comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la Química . Madrid; Ministeri o de ucacton ae t.~pana, t~~-- pp ~·))J . 



a) Tercera Unidad: Procesamiento de inforn1ación. 

b) Propósitos: 
Q.¡c el ahunno con1xencb y aplique algums de LIS csl1~1!egi<L~ l.:iL-;icas ¡xu<i: la recolección, la organización y b recuperación e~ Ja iníonrnción. 

llORAS 

6 

CONTENIOO 

Proccsm11icnto de inli.111n:teión: 
-Enloque d . .:1 pn.").."\..""::i.'lrrimto 
htun\Jlo ele inlomnci ón. 

-Etapas en el procc:;;:u11icnto de 
i11lcm1nción. 

-Est10tcg:as ram el procc::..:a.micnto 
de infonn.1eión. 

e) Bibliografía: 
Cornple1n:ntaria. 

OESCRll'CIÓN DELCONTEKIDO ESTR:\TE<il.·\S [) l DA e T 1 e() s 
(ac1i1· idad ~ ; de aprendizaje) 

El cnl\.x1uc dd procL-:;wnicnto h u m a n ° -El proli..-sor orientará al alLUnno en l<l 
la i11li.mn.1ció11., ha p:nnu1ccido cotm tu10 idcntilicación de la idea.:; qu.: lo; 

de lo; ¡xu~1dig;n1s nús consislemcs en la altunl<.lS tienen acerca del procc~.:::uniento 
psicología cogno:;citi\,~\ e incluye di rerentcs de la infonrnción y let; guiad para que 
nxxldos y teorías par:i. explicar el proceso las con""fiarcn con Jo; nuevos 
de conocimiento en Jo; htul\:""lllOS. conocimientet; ack1ui1idos con la lu.:ttua 
L<i :u"l:tlogía, m.:ntc-co?rputadora, l"l:t el::: m1te1i:tl bibliográfico. 
llevado a clari!icar las etapas en el -Discusión en equipos, plc11.:""Uia y 
procc:;amienlq el::: la infomnción Y oc la elaboración de tll"l:t síntc:;is por 1XU1e de 
mis in-i m.11ic1~1 11.:'l pcnnitido el desrurollo Ja; ahunlOS sobre la-; estrategia~ p:u~1 el 
el.: ctiYe1~1s L>stmtcgi:is, ton-ando en cuenta procc:;.-imiento de iníomnción. 

la e<1pacidad, el runcion::imicnto y las -Con Ja sup.:rvisión del proksvr y 
li rnit..-icionL""S del siste1nL . eiTplcando el nuterial de ~1tvJio de las 
El modelo de ¡x:1icia ¡x:miite con-prender asignatlu1\S que se elu"San en 4° ruX>, el 
la necesidad de entrenar a la; estudiantes allllnno hará ejercicios de procesamiento 
para el logro de Ja ejecución experta de infonrociórL 
Las cstraJ.egias pa.ra el procesamiento el::: 
infonración, se pueden categOLizar en 

aquellas para la recolección el::: 
inronmción, las que se refieren a la 
o:·mmizac1on c.k la infonmción y por 
úl~mo h~ de rccup.o:raeión de iníonmción. 

26. Contreras, C. Vaknci?., A y S.""Umiento C, Imp/icacio11es ~e la psic9logía cog11osci1ira del P H en la educación . J\1.:xico (Inédito). 
29. F1avcll , J. H ., El desarrollo Cog11i1iro . tvladnd, Visor, 1985. (pp I b-165). 
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a) Cuarta lni<la<l : Sult11;iún de problemas . 

lJ) Propósitos: 
Que el alumno cla:'ifiqu·: !·J~ pr1)bh.·mas <l..: :H.:u..:rJu :1 ~ u l·, 1ri~..:1ur;1 Y \'i ~ u::!icc bs ct~¡.::5 en b ~cdcción de un problema p;tr;1 mejorar ~u t:'jccucibn en 
tarc ;i. 5 acad~m icas . 

HüP.;.S ((J~H.'.' IDO 

-E! cnfoqui.: C5-lrat 1:·gico de b 
so lución l! ('. pr1.lbl 1.:m as: 

-P~ns:!rr.it.:nto curn ... ·r~..:n tc y 
~ i \"..:rg .:n1c . 

-Dd'iniciór: de pr<)bkma . . 
·Cl;1~!fic!1:illn d.: l•)S probl1:ma.•. 
-So!ución Je pn.1 bk1:ia$ <l.: í\Cü1.·rJ11 

a su nawrakza. 
-Etapas en la ;0lución de un 
pr<>bkm :!. 

-Crc:•tiridad y ;oiución de 
pr0blcm:!$ . 

e) Bi!Jliografia: 
Complementaria. 

ü l:s< ~ ll'l lü\ DEL C'O'.'<TES 100 1-:SI R/,HGIAS Olll ACTIC.'.S 
1:1 c11 .. iJJdc: ~ de: :ir• ~ l·:-.~ i1:1F J 

El ,·nfo1p:c c;tra!~~ico de ;olución de -El alumno har~ una lecltlra Jcl enfoque 
r·rübkm;!~ r·hllt l.'a I;: n.:tcsid~d de co:ic.:bir C:>tr ¡~t ~gicll p:ira b ~o luc ió1; d.: 
a muc h a~ d1.· la s acti\'idí\<lc.> co:idiar.as , 
ci:l rc las l!ll l.' ~ ... - incluyen las ;1c:1d~mir¡¡s. 

l'Qílll.l una ~i luac i ún que dcmí\nd ~ rcspu~ s t:t 

0 ;olución . 
De l:i misma fll ;?!l l' ííL í\djudic:i un p:ipc\ 
imporiantc al cslilu de pensamienlll cu la 
solución de los prubkmas .. U utilización 
del pensamiento dircr~cnte es 
c!ra.;t('ris1i1.·a l~1.· 1:n solucion:idor cr.:a :i\'1) 
de rrobkm ;¡; '.' 

Lí\ solución de un problcm:t dcp~n<lc de su 
cstructur;1, p1..· rl1 lambién d(' las difrrrntcs 
etapa;: preparación, incubación , tarea y 

resultado . 
La creatividad puede pcrm itir la bitsqueda 
de soluciones más eficiente s y económicas 
a diversos prnblcmas. 

problemas y Cíi grupo C•'~ l:t ~u ia Jrl 
profesor. ::e lk~ :1rá a cünclusiCln .:s. 

-Con !:! sup.:r\'i~ió n d .. :! prof1.·sor. los 
::luir.nos. en Í1Hm \1 ir:di\'iiJuí\I." cl:tbL'rarár: 
cjc:nplo:1 dr pcn s :imi~~tv co~\"Cr~~r.ic y 
Ji\'crgcot ... · . 

-Medi:intc una investigación por equipo, 
los alumnos con la orientación del 
profesor, :labor:lr:in un Cí\táh'gt' de 
probl...:ma:\ c1;1.~ificán<lfllos ~·:g úr. Sl: 

n~turalcza y su Csiructura. 
-En forma inciridual, el alumnn ejcrcit~rá 
la solución de pro~lcma s en dircrsa s 
asignaturas. 

-En equipo, con la supervisión del 
profesor, lo s alunm os elaborarán un 
diseño creativo para la solución de un 
problema. 

34 . \ickcrsons, Pcrkins y Smi!h. E11 se 1iara p<'nsar. B~rccll>:ia. Paidos, 1987. 
39 . Pozo . J. J.. le sufllci,j111h·pruble111as e11 Quimica . ~ladrid , 1992 . 
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b) Propósitos: 
Que el alumno conozca y utilice alguno s <le lo> prin cipale> a>pcclo> que influ yen en la comp rens ión lectora: 2clitudi nal es, cu ltu rales, de procesa mie nto y 

estratégic os . 

HORAS Cü:\TE'\IDO DESCRll'CIO:-J DEL CO'\TE'\JDO ESTRt\ TEGIAS DIDACTIC.-\S 
(ac tiridades de aprendizaje) 

BIBLIOGR\f;A 

Lu n•!lurnlcLa <le I~ compren>iún La compr,·nsiún kclur¡¡ baj0 el mo<l do Je ·Con la guí' del profesor, el alumno en 21J 
lec tora: pericia, ha c;tuJiado di1·n;0s facl0re; fo rma indi1·icu;!! y en equipo, 2; 

·Actitude> ha' iu la lectu ra. c0nJicio11anlc> como l•s actitude>, i0> <lc>arr•Jllará oposiciones >obre 
-Ca rac terÍ>lica > del to.to . propó>ilo> de la lectu ra, el tipo de le.\lO . la Jirerentc s kctura s, prñctica> 
.(.';;!r ac l~rí slica:' d~: leclor. im porla ¡11.·i:J 1.h.· L.1 informilción y ~ s qu~ m ~ :\ ccntroli!<lJs, práctici!s indi:pen<lienl~s y 
·Eslrni e~iJ s p;ira l:.i c om pr ~nsión pí<!\ios, 01si com o <le los procesos y tareas <le cn\renamiento <le estrategias de 

le ctor:.1. t' Str •1l <!gi as i1nch1crtHlos. lectu ra (se ri:comi~n<la que los ejercicios 
-Un pr ofr;~mu <lt! in:;trucción i:n Oc igual fo rma , ha propues tu Ci\ CfSO$ 5(' basen ~n el ma teri al d~ equdio <.!e la s 
comprensión lcclori! . moJelos pua su instru cci ón, con el <lif~rent~$ ¡?Signaturas que s~ curs;1n en 

prop ósi to d~ lograr lecto ro expertos y 4 ° ~ño) . 

aprendices autónomos . 
[!modelo d~ in>lrucci ón directa de Cooper i'io!a: Por la na tu raleza <le ola unidad es 

Total de plrntea la n ~é'esi<l•!Ú de un entrenamiento cor11enic11te mantener un a rcl aci1in 
horas est r<!tegico <lel prt•fe>or hacia lo:: :ilumno>. estrecha con los profesore~ del Colegio 

30 de Literatura de la E:-JP. 

e) Bibliografia: 
ll ás ica. 
20. Sarm ie nto , Ca rolina, Leerycomprender. México, Planeta, 1995 . 

Com plemenlaria . 
27. Cooper, Cómo mejora rla rnmprr:11sión lectura. ~la<lrid , Visor, 19S6. 
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4. lllBLIOGKAFÍA GEi\'ERAL 

Uásica: 

J. Allpon, G. \\".,"La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Ad"lnr ·"···' · · ·:¡· ; ·~· ;:, .'i:aje . G.O . \\"inter y ~. oi. \t:S> (clo:nps.) . 8urnos 
Aires, Paido;. 1978. ípp 8~-9~). 

2 . . .\11·.rcz Gayor. J. L .. l"il'lll<'lllU S de .rc.rnlu:;i.1. Cap. 11 , \u"·ª "lé.\i("O, lnteramericana, 1937. 
3. Castrejón. Diez J"ime. F.rnl(fia11tn. Bachillerato .r Soci,•dad ~léxico, Colegio de Bachilleres, 1985. (pp 117-173). 

('' : ~'(: . . · .. !~ : • . .... ,.,,. '; · . · .... ,.·1·.:1:\ ·.• ~-.: :.~~ - '. ·. L ! r·~"' i'? , ¡11·~n 

5. CO>IAl'O, Fami/i,:.1· Sexualidad . ~lcxico, 1985. 
6. CO\AP0. Snricd.:. 11· , ... ,.,, ,,':J.:.! .\1 ,'•.irn . ln7. 

7. EscobJr , iOJ1:1u:~cu. L,, '";; :111,/.; c11se1ian:,1 ""México. 1Sinop;i;). ~lcxieo , L\P. l %2. (rp 19·2 ~ ) . 1Cokcción Ensayos y Esrndios ~; 0 5'1). 
X. Espinosa St11icr. Enriqu~. 1-:l lo,,,·!iilfrral« ,.,, .lft'xi<"<'. ~léxi,·o : F\ P: 19X2 . (M 57 . .;r, ,. 1 5-~'1 ICn k: : iii n l:n ;a~"" :·Estud io; \o 5S). 
'.i. Lemoine. Er;1esto. f.a Esrn,•lc: :\'ac io 1? 11 ! ?reparatvria o :¡•criodo d,· Gabin<J 811rrcd1 . IS~7-/.FS. ~léxico, E\P, DGP . U>l.>. ~I. 1995. (pp 1-125). 
10. Lóp~z lb:"\r . .l . J .. (Jr ,:l· ,u , :l·i.-~;: Yt'Xltl!! d ~· t c:d1 · /t~.;c,•1:! 1.'. ~.11.~,i~·P. l.111 ircrs1'i , 1983 . (H i ~:!0:~\;1 h á:.:::~ d,· I;: \·.!~u~ ::•:i~'?i :;·:xua!. F3 sdi.:ulo 3) . 
11. Lópcz lbcr. J. J .. El prin:aamor. M~xico. Unirerso. 19~3. (1Jiblio1eca bú;ica dl' !a educación sexual, Fas~iculo. 1(1). · 
12. Nuss, E. C\I., "¿Puede ser creativo el adolescenteº'"; c11Adolcsce11ciu y upm:di:ajc." G. D. Wintcr y E.M. Nuss (comps). 8ucnos Aires , Paidos , 1978. 

(pp 159-166). 

13 . Papalia. D. E. y \\'cndoks. S., "De la ad0lcscci:cia cn adcl:l!llc" en Psic"ln~í,1 . Cap. 13: Méxic0. C\lcGraw-llill . 1985 . <rp 469-5 101. 
I~. Pick de \Veis y Varga;, fo c:dolcsc<111<•. México, Pianela. 12'111 . 
15. Pian ele !1c<;>rrr·11n .·1.c:1démico de ia Es1·uela ~<acionai Preparatoria 1995-~0110. ~léxico. E\P-U'.llAM, 1995. 
16 . Plan de Es1udios d~ la Escuela ~<acional Prcparnroria 1996. 

17 . Pou:.. P. :~·.·: 1 ~¡al., Objeliros .r pfoi,c .• d<' EswJin tll' la Esci<da Nacior.11/ Preparatoria . México; ENP-UNAM, 1982. (Colección Ensayos y Estudios 
No. 57). 

18. Quiranc, Manin, Gabino Barreda. Justo Sierra y el A tc11eo de la J11.,c11111d. México, EN P-DGP-U NA M; 1995 . (pp 1-47). 
19. Robinson, V., "El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica c inferencias para el estudiante" en Adolescencia y aprendizaje; G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978.(pp 151-158). · 
20. Sarmiento, Carolina, l cery comprender. México, Plane ta, 1995. 

Complementaria: 

21. A~u1ia Escobar, Carlos et al., Mcwcognicion.;· cstralegias <le aprendizaje. Mcxi.:o. CISt-U>IA~.:. 19SS. (Se ri e sobre la Uni1·ersidad No. 9). 
22. Adeison, J., "La mistica del <1dolcsccnte" enAclol~sanciu y aprc11d f; ,1,'e. G.O. Winter y E.M . Nu;; (comps). Bu.:n,is Aires, Paidos. 1978. (pp 12 3-

129). 

23. Al varado. f\fa. de Lour<le;. "Reconsideración sobre los origcncs de la U1!ivcr;idád Nacional" en Alcmoriú del S<'g1111dn E11rnr11tro sobre /Ji storia de 
la Unircrsidac! México, CESU, Coordinación de llumanida<lcs, UNAf\I, 1%6. (pp 89-106). 

24. Avcnburg , R. , "La identidad del adolcseentc" en Blcgcrct al.. La identidaddrl 111lol1·scc1:11'. Huenos Aires. Paidos. 19 73. (pp 15-IS). 
25 . Ayassa, S. M: y Vera, M. T .. "ldc!'';¿;¡d y aprendizaje en la aJo!c;ce11ei:i" en lllcgcr et al .. L11 idci:tidad d<'i 11.Jolesc,•111<•. Buenos Aires. 1>aidos, 1973. 

(pp 71-85). 
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:·1. Coopcr, Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1 %6. 
. ' l¿)//l •ti U(" en 'UCCI Mt ·( In ). 

28. Fierro, A., "Personalidad y aprendizaje escolar" en Desarrollo Psicológico Y Educación ll: Psicología de la Educación: Coll, Palacios y Marchcsi 
(comps). Madrid, Alianza Psicológica, 1990. (pp 175-182). 

29. Fla\'Cil, J. H., E/desarrollo Cog11itiro. Madrid , Visor, I<J85. (pp 115-165). 

30. lnheldcr, B. y Piagct, J., "El pensamiento del adolescente" c11 /J e la lógica del 11i1io a la /¿gica del adolocente. Buenos Aires. Paidos, 1978. (pp 155-
161). 

31. Knobcl, M., "El sindromc <le la adolescencia normal" cn tldolesccncia /\'arma/. Aberastury, A. y Knobcl, M .. Buenos Aires, Paidos. (pp 9-111) . 
32. Lcfrancois, G. R., "La transición del sexo: La adolcscrncia" c11 .-terrea de los 11i1ios. ~léxilo, FCE. 1978. (pp 430-435). 
33. '.'lcwswcck, "Los adolescentes" en Adolescencia yaprendi:ajc. G.D. \\'inter y E.M. >:uss (comps). Buenos Aires , Paid os. 1978. (pp. 17-56). 
H. >:ickersons, Perkins y Smith, t:11sc1)r1rapc 11.<ar Barcelona, l'aidos , 1987 . 

35. Ostorrieth, Paui A .. "Algunos aspectos psicológicos de la adolescencia" en i'sicologia social de la adolescc11cia : G. Caplan. S. Lernbici (co:nps). 
Buenos Aires, Paidos. 1973. (pp 1.\3-151). 

36. Pick de \Veis, l'lancando tu ricia. ~léxico , Planeta. 1991 . 
37. Pick de \\' eis, S .. Un estudio social- Psicológico de lap!r:u(licr:ci011familiar Mc.\ico, Siglo \ XI, 1987. 
38. Pozo, J.J . et ul., /'rocesos cognitiros e1: la compr~lisiún de la ciencia: Las ideas de los adolescentes sobrr la Química. Madrid ; ~li~istcrio de 

Educación de t:spa1ia, 1982. (pp 9-55). 
39. Pozo, J.J .. La so/11ció11 de problemas en Química. Madrid. 1992. 

5. PROPUESTAGE~EKAL DE ACRELJITACIÓN 

Para evaluar los resultados del proceso de aprendizaje, es importante tomar en cuenta las caracteristicas teorico-pract!cas y de formación e información 
que tiene la asignatura, asi como el papel que se le ha asignado al alumno y al profesor dentro del proceso educativo. 

a) Aetil'idades o factores . 

Los productos a evaluar deberán de ser en consonancia a actividades de investigación, ejercicios de solución de problemas, la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabajos escritos. 

Entre otros de los factores, que el profesor podra considerar para poder cm itir la acreditación de la asignatura, se encuentran las notas asignadas a los 
productos de las actividades, y el comportamiento en el aula. 

b) Carácter de la actividad. 

Las actividades son de carácter individual, de grupo y en equipo, según lo decida el profesor, tomando en cucnta la naturaleza de la tarea. el objeti,·o que 
se persigue y el actuar del alumno. 
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c) Periodicidad. 

La frecuencia con la que se deberán rca~izar las ~1·aluacioncs. d:id11 el carúctcr de la asign atura, no deberá reducirse solamente¡¡ los tres periodo; que el 
Consejo Técnico se ria la rara l;i realiz ac1o r. de cx;imenes parnaks. 

d) Porccnlajt sugtrido sohrc la calificac ión. 

Se recomiend a que toJa; la; acti1·idadcs re :!lizad;i; por el alumnr., a; í como su p;irticíplció;; y producto; obtenidos. tengan el mismo 1·alor 0 peso. dado 
que el c?.ráctn íu ndamen 1al de la asignatura es de tipo fornLili,·o . 

ó. PERFIL DEL ALL'M .:\O EGRESADO DE LA ASIG\'ATL'RA 

La ;isígn;itura de Oricnt;ición Educ;i1iva IV, conlribuyc a la cc,nstrucción del perfil genernl dd egresado de l;i sigui ente maner;i, que el alumno: 
Logre su integr;ición rcsponsabk a la vida preparn1oriana y universi1ari;i . 

Tome conciencia Je sus derechos y obligaciones que le identifican como preparatoriano unircrsitario. 
~I ejorc el manejo adecuado de los as pecios generales que caras_terizan la ;idolc;cencia . 
lJtilicc reglas y estrategias cogniti1·as , adecuadas en experiencias concretas y específicas de aprendizaje. 
Desarrolle compc1en.:ias que lo doten de herramientas p;ira el au1oaprcnd izaje . 

Identifique y ;iplique adccuadamen1e los procesos cogni1ivos que k llcv;in ¡¡J procesamien10 de información y solución de problem;is. 

7. PERFIL DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura. 
Para impartir la asignatura de Orientación Educativa IV, se requiere tener !ÍIUlo en la carrera de Psicología, Pcdagogia u Orícn1aciÓn Educativa de las 
diferentes instituciones de estudio s superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficia! de estudios y haber obtenido un promedio general de 8 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia en el área. 

Asimismo. cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal Académico de la lii\AM ¡EPA) v dd Sis1ema de Desarrollo del Personal Acadtmico de 
la E1\P (SIDEPAJ . • 
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2. PRESENTACIÓN 

a) l 'hicaciú n de la materia en el plan de l'studios. 
L:i :isign:iturn d~ Oricnt:ición Educ~tirn V, f,1rn1:i p:in..: dd 11ii..:lco F(•rmati".11-<:ullurnl y dd árc~ de Lenguaje, cornuni.::i.:ión y cu hu ra en el quinto a1i•J d~i 
l'bn de Estudio; ele la ENr. esta matcri:i ticn~ l:i categMia de oblig:itori:i y un cnr¿.:tcr teór ico. 

b) Exposición de motirns y propósitos gcnerall's dl'I nn-so. 
L:i di;.:iplina dé Oricnt:i.:i¡in Educati,·a. pasa a formar p.1rt..: del nuc,·o plan de c;tudit1; tk b Et\!'. a pJnir del aiio d~ 19%. a1i ,1 en qw: a.J,¡ui.:rc !,, 

llJ!~ i r:tlt!'Z:t di.!' m:itc:ria Cuiri:.:ul:ir a la \t!' Z t]ll~ ~vbra llll 1111•.!'\t) scnlid\) p:1ra b i11stitu ·..: i(1n, dad1.."' t¡'.IC ya lh) :'~ I:.• t.:úlH:Íh~ l'\'lllü :!lgl) limit:ldú :! rrup0r~i(1;i.~: ; 
sók1 i11!~1m1aci,:1 n s~ >brc: los p~rliles dt: I:!-; 1.:arrt!'ra-; y c:impü lahüral d~· !:is pílifcsi .. )nt!'' ~ino qu~ :1111.v:1 SI.' L· 1."0:1sid..:-ra comv un sust~rllf1 i11tlisp1..'n":ib!·.: p;,r,: 
d p:1)~c;.;0 et.: ck~..: (' iün c.k un ún:a dc...· e:audi\l de si:xh'> ;ti11> Y d..: una c:-irrer;.! ck ni' 1..·I ii1.: i..:1 h.:i:1t ura. pu-::' Clni b:isc: a 1.:1 id~ntili..:a:.:i;rn \. d..:-;arr•.J!lu lk :-- 1:-. 

li uh!id:1dc...·" 1.:l'>gn iti\a$ (Üíii.:"nta~ión Edu~ati \ a 1\') y 1.:l con0~imiL"11hl ck ll1s pc...·r!ik:' e!·.: :1spi r;1 11k: 1.:<i~r ;.· r:i : d;..• 1.:studi:1:\h: y carrt.'r;i~ (i1..· L'gr~·~ad,) dc...· i.::1 ~ !.: 
pn>fo5ión ~ campu profcsi1..)fl:ll y 1Jb1..1r:il cL· i:aJ:i ..:;.trrL'ra (Oricot:u.:ión Edu:.:ati va \').el :i!umno t;.1111:id u11 ;1 dl.:'(iSil'lll ,.c...,('aCil)ll:il. 
Lo,; pr~1pó;.;i~0.:-; ~l..'.111..• rali.:':\ que: s·.: p.:r5 Í!;llt.'ll Cl 1:1 l:i a::ii~11atura dc: ()ric:nta..:iún Edt11..:;1ti , ·;i \' sün: 

• C1..1ntribuir a i:umplir cvn 1111:1 di: la:; lin:tli\.bdc:s ck la i1 1.;;titu..:il\i\ en cuantu ;, \.'111.::rn zar l:t nl...:a ...: i,1 11 dd ~dll!lllhl ;t la (·l1.:~:...:i ~u1 J .. · un:t dd1..:nni1:ada 1.:arr\.·r:! 
prt.)f~>::' il'11al. 

Fon:ikci.:r al ~1lu11111t1 (.:'ll la t1..)fil:l ck Jc:c i.'iii.'lll.:'S Cl'll el rcconl1i.:imii.:1Hn ck sus inti.:ri.:si:s. 'al1Jrt:s. nctilu~ks. aptitud~s y ha"'ilid~!lh:s , a:;i Cl111hl i.:1111 
"·l~mc;1t0s de c!i :tgnósti..:o y pronú:'tii;l). 

Es!•)5 propósit'" in.:iden en el pcrtil del bad1illcr. en manto· a que: 
0 ;::;:1rrl,!i:trfl Í1 !kn:s::s prl>fcsil)ll:lh:~ y 1..'\·:1\u:1r.1 :dtcn~11 ·i,· as h~tCi:l l:l :?utod.; tcrmin:h:ión. 
f,)p~ c1tt :i rá su inid:-i~i, · a , su crea\iYidad y su fK1rli( ipadtln en e! pn1ccso SllCial. 

e) Caracll'rístirns del curso o enfoque di sci plina río. 
La Orientación Educativa V en la ENP. se <:onforma por cinco cu;:sos, los tres pri111crns: Orientación Edu.:ati"1 1, 11y111. c st~n dirigidc's a los alumnos lk 
Iniciación Uni\'crsitaria y los ejes condu_ctorcs que les confonn:in son: 
• Integración dd alumno a la institución, 
• Con~cimiento de diversos tópicos relacionados con la pubertad y la ad,1 k scenci:i. 
• Con0cimicnto y ejercicio de técnicas de estudio, y 
• Proceso d~ tom:i de decisiones. 
Eje; que se refuerzan, amplían y profund izan con la asignatura de cuano a1io. b cu:il sir\'c 1.k sustw to para d k•gro de 1,1s prnpósi¡,15 de b 1n;11 cr i:i ,¡_. 
Oricnt~..:i ó n Edu:atirn \', y:i que desarrolla las h:ibilinades cognitins y las rnmp.:kncias que ti~ne el al1:mn0. k1 que le pamitc elegir de una m3ncra n;:'h 

objetiva el úrea y carrera a estudiar. 
Para la consl!cución de su s propósiros di! 1:1 n::' ignatuia de Ori~nt:?ción Ecluc;iti,·o. \', s~ c stahl~cc-11 10:; si_g uil.:'nll.:'5 c:jl.!s c011d~1 c tur~s: 

2 

Diagnós tirn y pronóstico. 
Prt11'u ~s t:i proft.:s ion:i l. 
Ekc.:ión de carrera . 

... ~~:::~~<~ :- X~ \'?-: .~.~ ... . • '• ' - ., w•. ~ ~~ -~~;.. " . , . ¡ ,. . -- ~ • ' .~""'!""" " ~·~~~~~- ... ~... ·- , .. 'ill,.,;;~ ... ~ ;...:'.::t~~~~,;s:,1-m~~~~~~~,.~~ 
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l'arn el dcsarrnllo dd curso de Uncnla.:i;Jn lducam a ''· la mcrodolug1a ·c¡uc se rcconucna:i empicar dehcra estar centrada en el actuar dd alumno, ya que 
d .:onstruyc su propio aprendizaje a la \'el. que es pr11!a<o:1111i;1:1 d~ é!, d;; ahí que la parti;;ipación clcl profesor deberá. ser de guia y mediador para facilitar 
35 ¡ la conwucción de aprendizaje.> significativo;, c1:111cll)k además la oportunidad al alumno rara que ponga en práctica los nue\'OS conocimientos, los 
anali.:c y llegue a la elaboración de conclusiones. 
l'M l;is finalid~d<:s que ~e persiguen con el curso y (bdo <.:! papel que debe tener e! pr,-.f'c;or en el aprendizaje dd alu:11:;,,_ es que b bihlii>grafia que se 
indi.:a tiene el car;!ckr ck prcipc>sili\·o. dejando asi al prof,·:;<1r en libcn~J d: sclccci,rn::r ~ rec(imendar aquella que considere como la m:i:; adecuada para 
;¡J .. :;?nzar hJs propó:> ih.>5 d:.:I progr:lml. 

d) l'ri11ripalcs n·l:iciunl'S con malcrias anlcccdcntcs, paraklas y ronsccucnlcs. 
l.a ;?;i~11:1tura <k Orii:111a¡,:i1.·H~ Edu(:lti\":1 V. tic!it: C1..'m1' :1nf~1..·\.·d1..·n1~:' Ori·.:nt:ició11 Edt11.:;!tÍ\"í\ l. 11. 111 y I\', ~:::;í como (i)díts bs d"mis m:Herias d~I cu;1rti> 

~r;1d1..l lk pr~p. 1r:-1t1..1r i :1. ya que C"lb5 pn.lp0r~il11l:tn ck11h.:lll0S qui: furtali.:lo'....:ll C:O ~I a!t.lliil:l) 1.:: d .:":i:l rl"1..)!I,) d.: aptitud~s. a~titudcs, 1iabiljJ¡1d1.!5, Íllkí~Sl..'S y 
: :d\1r1..':i, J,l ql:1..· k f'> ... ' rllli!l' ir id::ntific::nd1) SUS i1llCf\.':i('S l"dt11.:a:i\"ú5 y \"lh~ a;;i\lll:11:.:S . 
.-\!igual qui..' l.b r\.·b.:i\.1i1l':') nntl.!i.:..:Ji:nt..:s. g;,urJa Li 111i..;111:1 s it11 ~h.:i 1 ~n l.'1.>!1 b:; a :;i;; n :~tu;-¡! :;. del qi!ink' :uiLl. yn qui.! in:cr.Ki: ion:m con ellas en f\1rm:t par:1kh 
l ·,1 11 1..'l pn1p1..1:.-::1,.1 d..: apu111:d:u !:1 ckcción J~ u:1a dc-t1..·rm!n:1d:1 l'.arri:ra pr1Jl\:siona!. 

Li: 1...·ua:H 1..l a ::u~ f\.'l :h:i 1.ll\1,,.'j C(lll.'l.!..:u::nt~.). b:; til..'ll'.! d..: 111;1111,,:ra i11;¡¡1,.•di:ua co:1 la as i~11 :1:a;J l~ ·~· l' s!~i) l(l~Í:l rl:Cs le inln."-.iu~i: td 1..·.stt1di :.) Í i.J n11 :d d(' ésl:i y le: <Lt 
l.i-. h:isl..' .' p:1r;.1 intt.:gro?r y ph'1..·csar co11.:q1: .. 1.;. qut:" SI..' ah1.H\l:111 c1·111 111:1~t1 ~ pn,:.:'unliidad ..:1: el :;..:.\ll) tlli\.\. /\d~m ;h i:s b:L,i..:a p~u:t Jaj otras a :'i~n at uras ck c:;:.:

::r:Hh.' al !'arti'-·ir:!r d~ m:t111.:ra sustanti\·a i.:11 b cki.:i,,;i ~u1 pur pan.: Ud alwn11...-1. d..:I :ir1..';! a L11.:ual p~rt('ni:i:-1..• Lt carrt.·ra qt;(' di:.·sc:i csludi:tr a ni\·t.·l lii,,;cnciatl1r~1. 

l') Estrndur;tdón lisiada ele! programa. 
l'riml'ra linid:id: P~rlil de carreras pc>r úrea. 

1.1 Perfil del a.<pira11te pur ::írca y ,·;ir>;:r:1. 
I .:! Car:ictC"rí')tic:-is csp'-·dfi~as tic i:ada úrc:a >carrera . 
l .J Pt!rfil del cgrc:sa,ki dC" l..''1d~' p1\1 fr~i,)1L 

1.4 Perfil del cam¡h> profesional y laboral ck ~a.! ;1 profesi,\11. 
Sl':,.!lllllla l.fuitlad: l·krramicntí!S dc- diJ.gn.:\stico y pronósti~l) p1.1 r:1 dC"t.:-rminar el p..:rlil \ 'C'-:~11.:ional dd alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagn(isti.:o y pronóst ico de inkre,;e;. actitudes, aptitudes, habilidades y valores. 
·1"·1-rl·ra Unidad: Toma de decisiones. 

3.1 Variables que afectan la ton1a de de.: isic>11cs. 
3.2 Es1ablcci111ie1110 de melas y clahoració11 y análisis de allcma1i,·a;, 



Complementaria. 
6. Acuii;1 Esc0b:lr, Carlos, ,\/e1,1cog11ici1i11 y fain11~gim d,• .·lf'r~11di:oje. i\ 1éxic0, CISE-UNAM, 1933. (Serie sobr~ la Universidad, No. 9) . 
7. Maier N0nnn11 R. F., .. Ubicación del rrnbkma .. en To111c1 do1 Dú·i:;iones ~"Grupo. i\léxico, Trillas, 1980. (Colección d~ Ci~ncias de la 

Administrnción), (pp 55-76). 
8. Op. cit. .. Obtención de la dccisi,>11 ... Crr 131-1 ~S). 
9. Op. cit. ·'Prcscnl~ci ,>n del probkma para su di .<cusicH1 en f!rup,i''. (pp 77-97). 
1 O. 1 bidcm .. Rcsunw1 ck los principio; de solución <le pn1hk111n;' '. ( rr 221-233 ). 

s 



4. Bll3LIOGR,\FÍA GENERAL 

Básica: 
1. Co/,•ccirí11 f'lm1c .1· d,• E1·111elio. Méxic0, Dirccci0n Ci"n"r;d l'." b Administr3ción Escobr .. UNAM )'Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1992. 
:!. Cu111ri:11dio d .. • Carr-..·ra,·: / ... fr1.:a fisico-ma:c111,itict1'i. } .·lrl·a quÍlnicu-flioló;:.:c:a\, 3 Arca eco11r)111ico-admi11istratin1S, .¡ tÍrúi clis1. 1> JiJJu.s Ju<.:icih·s \' 

/11r1111111idodés c/ásh-m. 5 .·Írú1 he/las wNs . Oir";:ciún General de Orientación Vo.:acional, !\·léxico, UNAM, 1993. · 
J. /'/un dé Es111:lio.1 de la E.1c11t'la /\'acir1110/ !'ré¡>ur<1ffl/'i.1 1996. i\léxiC<), UNAl'vl. 
4. U1\'.·L\I Guio di: c111·rcrm . !Jirccci,)n Gencr;d de Oricnta.:ii)n \'ocacion31, f\!Cxico , UNAi\·I, 1995 . 
5. \\'ittig. Arno F. "Pensamiento, soluciún de prvbkm;1' ~ 11'-;;<rrollo del lenguaj e" en /111md11c,·iri11 a /u l'sico/u~id. i\léxico. i\kGraw-1 lill. 

1992.(pp. ISl-1 87¡. 

Co:npk111~nt;1ria: 

6. Acuii:-i Escob:ir. Carlt)S. ,\f\·1.-rct>~11ici1)n r L'\lr<!h'gius el~· .·l¡.'1\•1flh:t1}L'. ~ k~ :\ i~1.1 .. CISE-LJN .-\~ 1. 19SS. ( Seri.: sobre 1:\ 1 ) 11i\ · 1..' r~ idad. ~1). tJ). 

7. ~bi~r 7\l)ífil~ll. R. F ... Uh:~~1ci1..1n l!i: I prvbl\.'.11::1 .. l'll Tw11a d.: lJ~·ci~i01:cs c11 Grul'º· f\·léxico. Trilia:;, 19SO. (C0lccción d..: Cil..'.n ~ias d~ 1:1 
Ad111i11istració11). (pp. 55-.76). 

S. Op. cit. "Ol>t.:nc ión ck b dcci ,; i,\11" . 1 pp. 131-1 ~S¡ . 
9. Op. cit. "Presentación ckl pr1,blcma par;1 su discusiún en gru1l\1". (pp. 77-97). 
1 O. 1 bidc111 "1'esum.:n ck 11>; pri11.:ipi1>s cf.: ,,, lu.:ic\n de pr1>bkma;". (pr. ~21-~.1.1 ). 

5. l'IWl'l'lSfA GE,..EE:\L DE ACHEDITACIÓ."\ 

Para cvnlu:lr los resullad1..)S cid proc..:sl' <.k nprc11di1aj,_,'. 1..':i imp~)rt:rntc tom:.r en ...:u..:11\a las característi..:as tcórko·prúc tica:i y d .... formaci'-111 qu .... ti ene \;\ 
asignatura. así come' el que se le ha asignad,, al alumno y al prni'esor d.:ntro del proceso educativo. 

a) ActiYidadcs o factores . 
Los productos a evaluar dcbi:rán de ser e11 consonanci3 a acti\'idatlcs de investigación, ejercicios de solución de problemas. la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabaje>; escritos. 
Entre otros de los factores. que el profesor podrú co11sidcrnr para poder emitir la acreditación de la asig113turn. se encu<.:ntran las asignadas a los productos 
de las actividades y el co111portamicnto en elª'"ª · 

b) .Caníctcr ele la :ieth·iclad . 

Las acti\·idades SL'n tk earúctcr indi\'iclual. dc grup1> y en ,·quipo. según lo decida el prc>l'csor. ¡,miando en cuenta la natur3laa ele la tarea. el ohjeti\'O qu~ 
se persigue y el nctu:ir d-::1 alu111no. 

e, 



e) Periodicidad. 
La frecuencia con J;¡ que se dd>crán realizar l.1s ,·val11acir)!lc'', dado el cari:cter ck b asign2turn, no deber~ reducirse solamente a Jos tres período; que el 
Consejo Tccnico scñab para la realización de c.dmenc; par..:iales. 

d) Porcentaje sflbrc Ja calificación sugerido. 
Se e ·· ::nda que toJ:i; b > 2.:tividades reali z;1da,; p.ir d :iJ,1:1::: ). a.;í como su parti,íplcion, tengan el mismo valor o peso dado qu: el cari1cter 
fundamental de la asignatura es ck tipo fonnati,o. 

6. PEHFIL DEI. ALV\J:'\O EGllESADO DE LA ASIC\ .. \TURA 

Ln asignatura de Ori-:11~:11.:i1'rn Edw.:ati\·OJ V. 1.·.:.,11tíihuyl.! :i l:t ú'll)trm:~i\~111 dd r crlil gi:n·.:ral <ld cgrl.!S;)d\.' ck la siguit:11tt= rn:-in..:-ra, qu~ el alumno; 
• Aplique el co1h.1cimi¡_;11h .. 1 Sl'br.: sus püt~ril:i:lli ... bdl.!:) l.'l.l~n:ti,a;;. i n ~:.:-rl'. Sl.!S, aptitud~:>, a~tiwd.:s y \ · :il,x~:-: l~:l la t vm ~: di.! ckci s i o nc~. 

• ld~ntitiqut:', :1t1lúC\ ·alú~ e in!1..·g.n: 1.:11 u;i WJ 1...\ 511,; fi")tt.:11 •.:i;ili ~b"ks. 

• O:·gnni.:c jc:rúrquil.'.amenh: b ínf;.,rm:~ci ,)n píl'f'i:si0~r~ilic:a qui: k C('llH.htlCJ a la c:kcción e!..:: un árc::i y carrera a estudiar. 

1. PF.RFI L DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que clchen reunir los prnfcsores de la asignatura. 
f'ara impartir la asignatura ck Orientación Ec!ucati\ ~ V. S•' requiere tener título en la carrera ele Psicología. Pedagogía u Orientación l'.ducati,·a. ele l:is 
diferentes instituciones de estudios superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficial de estudios y haber obtenido un promedio general de S 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia c11 el :írea. · 
Así mismo, cumplir con los requisitos del Estatuto del Personal Acad¿mico ele 13 UNAM (EPA). y del Sistema ele Desarrollo~cl Personal Académico de 
la ENP (SIDEPA). 

10 



HORAS l 

3. Aspecto> 
iJJl1li:sccncia 

CONTEt;IDO 

psico-socinlcs <le 

4. Adolescencia y a?rer.diza je. 

DESCRll'CIÓN DEL COl\TENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(acliridades de aprendizaje) 

par¡¡ cunsi<lcrarlo; como ur. núcleo propio obtendrá conclusiones sobre el tema de 
<le su de;arr"!lo. pare! sexual y género, snua iidad y lo; guiará para que las 
Con el fin <le desarrollar una act itud organicen mcdiantcun mapa conceptual. 
r...:~p0n~;t ~ <·.: ~nt:: ~u sexualidad , s L' - ·E 1 ;:dum~c . con la or!cn:ación <le! 
rr\1¡iorcic1ri;!r;i ai aiumno información su~rc profesor~ hJr~ Ufl;l in\·i:nigaciün 
ius r i t:Sf~' ·' del fil¡jllCj(.l <le la sc.,uaii<li!~ en <lucumc1~1.i ! H'br:.: d t~ma y cla~orará 

d aCokH·t.:nl 1
: y !:.is altcrnat!\"as Ce por equ ipos una ~i:iic <le preguntas H1brc 

pr\,'\.L'iH:iún y Juto,,:u'.da<lo, ILi! Judas e ir,qu ietuJcs qui.: tiene . 

la Analizar la etapa Je duelo que vive el 
alumno, al enfrentar la pérd ida <le lc•das 
<?quci!J' (.' ;ir :11:tcri~1icas que representan a la 
infancia y h;ccr consciente su paso por la 
ad1.)\csc.: cncia . 
Con C$lC tcmJ se revisaran tambi0n 
aquellos aspectos psicológicos, sociales y 
grupos de referencia que intervengan en el 
proceso de transición de la infancia a la 
adolescencia y que se relacionen 
íntimamente con la formación de la 
auto imagen , autoestima y autoconccpto. 

-t! profesor l1rganizar:í i.:onfrrcni.'i· ~~ o 
mesas redondas abot:a<las a discutir 
r.:sol\'Cr planteamientos que \'a)'an 
haciendo los alumnos. 

-El prof.:sor prnmoverú el aprendizaje 
e<1opnati1«• entre los alumnos para que 
expresen con apertura todos aquellos 
scntim:~n:oL miedos y C:(pcctJli\·as que 
les provoca la perdida de la infancia y b 
llegada dclaadolescencia. 

-Con la ayuda del profesor, el alumno 
id.:ntificar;i aquellos aspectos 
psicológicos y so.:iaks que le perturban 
y llegará a explicar por qué éstos son 
transito riosy normales. 

-Los alumnos apoyados por el profesor, 

identificarán y eraluarán el grado de 
influencia ·q~e tienen en ellos, los grupos 
de referencia y su reflcju en la conducta 
individual. 

Al tratar el proceso de aprendizaje (en la. E 1 profesor ut ilizará una serie de 
etapa de la adolescencia), se introduce a! ejercicios mediar.te los cuales el alumno 
alumno en el mundo de la evolución dd ejercitará su atención, memoria y 
pensamiento y su funcionamiento en el anális!s de información. así como todos 

,.adc1lcsccntc , a la \'CZ que se le explica y aquello; procesos que !o llcrcn a 
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UR1 TEN 

e) Biuliugrnlía: 
O ásica. 

DL !l'CI< 1EL ·· TE:-.: 

ejcmpliíica como se dan los procesos 
cognitivos c·n cuanto a atención , memoria y 
análisis de información, entre otros. 
Se tratariin, t"mbién en esta unidad, 
tCcnic;.1s <.k ~slu<lic propi;::.s p:?r<! ~poyu e! 
aprendizaje de las asignaturas dd plan de 

ntudios. 

..•. l·!AT __ ... s D.vrn.:TIC..,., 
(acthitlru ele ;i¡nn~tjc) 

descubrir sus · potencialidades de 
aprendizaje y las ventajas que le 
proporc ionen para su desarrollo 
acaJ¿mico y profesional. 

·Con 1,na serie <le ejercicics sobre 
tecnicas de estucio, el profesor guiará al 
alumno para que reconoze<i aquellas que 
ha venidu utilizando y su eíectivida<l. 

·El ::lurrino ;1 lf;!\'és d~ información 
escrita :· mediante la intervención dél 
pro re sor, conocr:d nueras allcrnali\ \!S 
para reíor1ar su; técnicas y habilidades 
de estudio (se podrá ejemplificar. 
apoyá:1<lose y cjercitándc.:e con lvs 
contenidos d~ las asignatura> Je! Plan de 
Estudios). 

ull.lU \A.>1 ~·\FL \ 

l. Allpon, G., "La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Adolescenciay tq»wu/i::xy"c·. G.D. \l'inter y E.M . :-;u;s (comps) . ll<1enos :\ir~s. 
Paidos, 1978. (pp 84-94) . 

2. Alvarez Gayov, J. L., Elemenlosdesexología Cap. 11, Nueva México, lnteramericana, 1987. 
4.: Cla'isson, Oenl, H. blfom1ació11 se;.11alparajóvenes. Madrid, Loguez, 1980. 
5, CQNAPO, FamiliaySexualidcul México, 1.985. 
6. CONAPO, Sociedtu(i:seu1alidad. México 19S7. 
10. López lbor, J. J., 011"en!aciónsex!l1ildel adolesce11te México, Universo. 1983. (Biblioteca básica de la educación sc.\ual, Fa>eiculo 3). 
11. López lbor, J. J., Elprimerwro: Mé.xico ; Urffverso. 1983 . (Biblioteca básica de la educación sexual, Fasciculo 16). 
13. Papalia, D. E. y Wcnc!oks, S., "De la adolescencia en adelante" en Psicología Cap. 13: México: McGra1r-Hill; 19~5. {pp 469-510) 
14. Pick de \Veis y Va rgas, Yoadolescente. México, Planeta, 1990. 
12. Nuss, E. M., "/,P uede ser creativo el adolescente?"; enAdolescenciay aprendizaje. G. D. \Vinter y E. ~L :\uss l~omps). Bueno; Aires: Paidos; 1978. 

(pp 159-166). 
19. Robinson, V., "'El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica e inferencia s para el estudiante" en Athlescenliaya¡.»<'11di:zLy"e. G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires ; Paidos, 1978. (pp 151-158). 
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22 . ¡~-y\eison, J .. "La mí;tic;i del adolcscc11te"en ..ldukscencia ra¡nnuli:ujc, G.ü . \\"ínter y E. l.!. \u,; ; {r11 ;:i p;) . l3u;:1; 0; Aire;. P:iiJo;. 19 7 ~ . ÍP F 123· 

1~ . ,\1·cnburg . R .. "L;! i<lcnti<l.1d dél adok; cent:" en llkgcr d al. . l.a i1"'111 idad cldadulo cl' :U<. l3ue1;0; ,\irc;, P;tid1i; , 1973. (pp 15·18). 

1 ~ . Fi erro . A. "Pec;o{l'¡.lidad 1· aJ~r1'ndizaje ~-~·oiar" é¡1.Des,prrollo f'sic oló¡;icoy Et!11t'N iú 11 11; /'siculogia de la Ed11rnció11: Co!i. Pabcio; y ~.l a r c he ; i 
f,-.1mpsJ . Maori l! : 1 1Jnza t';!col11g1ca ; 19~•J . (pp 1 :>ILJ. 

1'! . Flardl. J. 11.. El desarrollo Cugi!ilil'O . r-la<l ri.! ; \"i .<M; 19S5. fpr 115-165) .. 

30. /epf.lder, ll . y Piaget. J.. "El pen;Jmiento del adole;ccn.15" en D(' la lógica del niiio a la lógica dcladulcscc111e. Buenos Aires. Paidos. 1978. (pp !55· 

31 . K nobel. M., "El síndrome de la aúobce:1cia normal" en A dolcscc11cia Normal, A ber~stury. A. y Kn·;bel, M .. Hu e nos ¡\ íres, ·Paidos .. (pp 9-111 ). 
~2. Vfr;1:icoi>. (1. R., "La transición dd sexo: La adobrn1ciJ" en A arca de los 11i1ios. México. FCE. 1978 . (pp 430-435). 
-'·' · . · ewswec~ . .. . . .• G 0 \"' E ,1 " · · 

Los adolescentes en Adolcscc11cw1· apre11d1:11;'"· .. v 111ter y . " . .>us; (comp;). l:luc1ws A tres; P31do;; 1978: (pp. J 7-56). 
35 . OstorríeJh . PatJI .:\ .. '. ':\\!!~nps ane.cto..s1rsicológico; de la aclokscencia" en f'sicoio:;íu social d,• la ud¡¡lcsccncia; G. Capbn, S. Lel"obici (co:np ; ). Huenos t\1re >. ta:dos. l1'7J.\PP 1·;j -I) J. • 

"36. Píck de \Veis. Pla11c1111do 1111·id11. México, Planeta , 1991. 

37. Pick de \Veis, S .. Un estudio social- Psicológico de lapla11ijicació11familiar. México. Siglo XXI. 1987. 

38.E.J'dozo._.J.J . et .a[. Pr9ceSOf fog1/.iti1;v,s en la comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la Química . Madrid; Ministeri o de ucacton ae t.~pana, t~~-- pp ~·))J . 



a) Tercera Unidad: Procesamiento de inforn1ación. 

b) Propósitos: 
Q.¡c el ahunno con1xencb y aplique algums de LIS csl1~1!egi<L~ l.:iL-;icas ¡xu<i: la recolección, la organización y b recuperación e~ Ja iníonrnción. 

llORAS 

6 

CONTENIOO 

Proccsm11icnto de inli.111n:teión: 
-Enloque d . .:1 pn.").."\..""::i.'lrrimto 
htun\Jlo ele inlomnci ón. 

-Etapas en el procc:;;:u11icnto de 
i11lcm1nción. 

-Est10tcg:as ram el procc::..:a.micnto 
de infonn.1eión. 

e) Bibliografía: 
Cornple1n:ntaria. 

OESCRll'CIÓN DELCONTEKIDO ESTR:\TE<il.·\S [) l DA e T 1 e() s 
(ac1i1· idad ~ ; de aprendizaje) 

El cnl\.x1uc dd procL-:;wnicnto h u m a n ° -El proli..-sor orientará al alLUnno en l<l 
la i11li.mn.1ció11., ha p:nnu1ccido cotm tu10 idcntilicación de la idea.:; qu.: lo; 

de lo; ¡xu~1dig;n1s nús consislemcs en la altunl<.lS tienen acerca del procc~.:::uniento 
psicología cogno:;citi\,~\ e incluye di rerentcs de la infonrnción y let; guiad para que 
nxxldos y teorías par:i. explicar el proceso las con""fiarcn con Jo; nuevos 
de conocimiento en Jo; htul\:""lllOS. conocimientet; ack1ui1idos con la lu.:ttua 
L<i :u"l:tlogía, m.:ntc-co?rputadora, l"l:t el::: m1te1i:tl bibliográfico. 
llevado a clari!icar las etapas en el -Discusión en equipos, plc11.:""Uia y 
procc:;amienlq el::: la infomnción Y oc la elaboración de tll"l:t síntc:;is por 1XU1e de 
mis in-i m.11ic1~1 11.:'l pcnnitido el desrurollo Ja; ahunlOS sobre la-; estrategia~ p:u~1 el 
el.: ctiYe1~1s L>stmtcgi:is, ton-ando en cuenta procc:;.-imiento de iníomnción. 

la e<1pacidad, el runcion::imicnto y las -Con Ja sup.:rvisión del proksvr y 
li rnit..-icionL""S del siste1nL . eiTplcando el nuterial de ~1tvJio de las 
El modelo de ¡x:1icia ¡x:miite con-prender asignatlu1\S que se elu"San en 4° ruX>, el 
la necesidad de entrenar a la; estudiantes allllnno hará ejercicios de procesamiento 
para el logro de Ja ejecución experta de infonrociórL 
Las cstraJ.egias pa.ra el procesamiento el::: 
infonración, se pueden categOLizar en 

aquellas para la recolección el::: 
inronmción, las que se refieren a la 
o:·mmizac1on c.k la infonmción y por 
úl~mo h~ de rccup.o:raeión de iníonmción. 

26. Contreras, C. Vaknci?., A y S.""Umiento C, Imp/icacio11es ~e la psic9logía cog11osci1ira del P H en la educación . J\1.:xico (Inédito). 
29. F1avcll , J. H ., El desarrollo Cog11i1iro . tvladnd, Visor, 1985. (pp I b-165). 
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a) Cuarta lni<la<l : Sult11;iún de problemas . 

lJ) Propósitos: 
Que el alumno cla:'ifiqu·: !·J~ pr1)bh.·mas <l..: :H.:u..:rJu :1 ~ u l·, 1ri~..:1ur;1 Y \'i ~ u::!icc bs ct~¡.::5 en b ~cdcción de un problema p;tr;1 mejorar ~u t:'jccucibn en 
tarc ;i. 5 acad~m icas . 

HüP.;.S ((J~H.'.' IDO 

-E! cnfoqui.: C5-lrat 1:·gico de b 
so lución l! ('. pr1.lbl 1.:m as: 

-P~ns:!rr.it.:nto curn ... ·r~..:n tc y 
~ i \"..:rg .:n1c . 

-Dd'iniciór: de pr<)bkma . . 
·Cl;1~!fic!1:illn d.: l•)S probl1:ma.•. 
-So!ución Je pn.1 bk1:ia$ <l.: í\Cü1.·rJ11 

a su nawrakza. 
-Etapas en la ;0lución de un 
pr<>bkm :!. 

-Crc:•tiridad y ;oiución de 
pr0blcm:!$ . 

e) Bi!Jliografia: 
Complementaria. 

ü l:s< ~ ll'l lü\ DEL C'O'.'<TES 100 1-:SI R/,HGIAS Olll ACTIC.'.S 
1:1 c11 .. iJJdc: ~ de: :ir• ~ l·:-.~ i1:1F J 

El ,·nfo1p:c c;tra!~~ico de ;olución de -El alumno har~ una lecltlra Jcl enfoque 
r·rübkm;!~ r·hllt l.'a I;: n.:tcsid~d de co:ic.:bir C:>tr ¡~t ~gicll p:ira b ~o luc ió1; d.: 
a muc h a~ d1.· la s acti\'idí\<lc.> co:idiar.as , 
ci:l rc las l!ll l.' ~ ... - incluyen las ;1c:1d~mir¡¡s. 

l'Qílll.l una ~i luac i ún que dcmí\nd ~ rcspu~ s t:t 

0 ;olución . 
De l:i misma fll ;?!l l' ííL í\djudic:i un p:ipc\ 
imporiantc al cslilu de pensamienlll cu la 
solución de los prubkmas .. U utilización 
del pensamiento dircr~cnte es 
c!ra.;t('ris1i1.·a l~1.· 1:n solucion:idor cr.:a :i\'1) 
de rrobkm ;¡; '.' 

Lí\ solución de un problcm:t dcp~n<lc de su 
cstructur;1, p1..· rl1 lambién d(' las difrrrntcs 
etapa;: preparación, incubación , tarea y 

resultado . 
La creatividad puede pcrm itir la bitsqueda 
de soluciones más eficiente s y económicas 
a diversos prnblcmas. 

problemas y Cíi grupo C•'~ l:t ~u ia Jrl 
profesor. ::e lk~ :1rá a cünclusiCln .:s. 

-Con !:! sup.:r\'i~ió n d .. :! prof1.·sor. los 
::luir.nos. en Í1Hm \1 ir:di\'iiJuí\I." cl:tbL'rarár: 
cjc:nplo:1 dr pcn s :imi~~tv co~\"Cr~~r.ic y 
Ji\'crgcot ... · . 

-Medi:intc una investigación por equipo, 
los alumnos con la orientación del 
profesor, :labor:lr:in un Cí\táh'gt' de 
probl...:ma:\ c1;1.~ificán<lfllos ~·:g úr. Sl: 

n~turalcza y su Csiructura. 
-En forma inciridual, el alumnn ejcrcit~rá 
la solución de pro~lcma s en dircrsa s 
asignaturas. 

-En equipo, con la supervisión del 
profesor, lo s alunm os elaborarán un 
diseño creativo para la solución de un 
problema. 

34 . \ickcrsons, Pcrkins y Smi!h. E11 se 1iara p<'nsar. B~rccll>:ia. Paidos, 1987. 
39 . Pozo . J. J.. le sufllci,j111h·pruble111as e11 Quimica . ~ladrid , 1992 . 

BIBL:íJGK.H ·' 
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.1 J 1. • .. ' · · 1 a """! a u 111 jJ: ·· . 'V II · 1;1. 

b) Propósitos: 
Que el alumno conozca y utilice alguno s <le lo> prin cipale> a>pcclo> que influ yen en la comp rens ión lectora: 2clitudi nal es, cu ltu rales, de procesa mie nto y 

estratégic os . 

HORAS Cü:\TE'\IDO DESCRll'CIO:-J DEL CO'\TE'\JDO ESTRt\ TEGIAS DIDACTIC.-\S 
(ac tiridades de aprendizaje) 

BIBLIOGR\f;A 

Lu n•!lurnlcLa <le I~ compren>iún La compr,·nsiún kclur¡¡ baj0 el mo<l do Je ·Con la guí' del profesor, el alumno en 21J 
lec tora: pericia, ha c;tuJiado di1·n;0s facl0re; fo rma indi1·icu;!! y en equipo, 2; 

·Actitude> ha' iu la lectu ra. c0nJicio11anlc> como l•s actitude>, i0> <lc>arr•Jllará oposiciones >obre 
-Ca rac terÍ>lica > del to.to . propó>ilo> de la lectu ra, el tipo de le.\lO . la Jirerentc s kctura s, prñctica> 
.(.';;!r ac l~rí slica:' d~: leclor. im porla ¡11.·i:J 1.h.· L.1 informilción y ~ s qu~ m ~ :\ ccntroli!<lJs, práctici!s indi:pen<lienl~s y 
·Eslrni e~iJ s p;ira l:.i c om pr ~nsión pí<!\ios, 01si com o <le los procesos y tareas <le cn\renamiento <le estrategias de 

le ctor:.1. t' Str •1l <!gi as i1nch1crtHlos. lectu ra (se ri:comi~n<la que los ejercicios 
-Un pr ofr;~mu <lt! in:;trucción i:n Oc igual fo rma , ha propues tu Ci\ CfSO$ 5(' basen ~n el ma teri al d~ equdio <.!e la s 
comprensión lcclori! . moJelos pua su instru cci ón, con el <lif~rent~$ ¡?Signaturas que s~ curs;1n en 

prop ósi to d~ lograr lecto ro expertos y 4 ° ~ño) . 

aprendices autónomos . 
[!modelo d~ in>lrucci ón directa de Cooper i'io!a: Por la na tu raleza <le ola unidad es 

Total de plrntea la n ~é'esi<l•!Ú de un entrenamiento cor11enic11te mantener un a rcl aci1in 
horas est r<!tegico <lel prt•fe>or hacia lo:: :ilumno>. estrecha con los profesore~ del Colegio 

30 de Literatura de la E:-JP. 

e) Bibliografia: 
ll ás ica. 
20. Sarm ie nto , Ca rolina, Leerycomprender. México, Planeta, 1995 . 

Com plemenlaria . 
27. Cooper, Cómo mejora rla rnmprr:11sión lectura. ~la<lrid , Visor, 19S6. 
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4. lllBLIOGKAFÍA GEi\'ERAL 

Uásica: 

J. Allpon, G. \\".,"La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Ad"lnr ·"···' · · ·:¡· ; ·~· ;:, .'i:aje . G.O . \\"inter y ~. oi. \t:S> (clo:nps.) . 8urnos 
Aires, Paido;. 1978. ípp 8~-9~). 

2 . . .\11·.rcz Gayor. J. L .. l"il'lll<'lllU S de .rc.rnlu:;i.1. Cap. 11 , \u"·ª "lé.\i("O, lnteramericana, 1937. 
3. Castrejón. Diez J"ime. F.rnl(fia11tn. Bachillerato .r Soci,•dad ~léxico, Colegio de Bachilleres, 1985. (pp 117-173). 

('' : ~'(: . . · .. !~ : • . .... ,.,,. '; · . · .... ,.·1·.:1:\ ·.• ~-.: :.~~ - '. ·. L ! r·~"' i'? , ¡11·~n 

5. CO>IAl'O, Fami/i,:.1· Sexualidad . ~lcxico, 1985. 
6. CO\AP0. Snricd.:. 11· , ... ,.,, ,,':J.:.! .\1 ,'•.irn . ln7. 

7. EscobJr , iOJ1:1u:~cu. L,, '";; :111,/.; c11se1ian:,1 ""México. 1Sinop;i;). ~lcxieo , L\P. l %2. (rp 19·2 ~ ) . 1Cokcción Ensayos y Esrndios ~; 0 5'1). 
X. Espinosa St11icr. Enriqu~. 1-:l lo,,,·!iilfrral« ,.,, .lft'xi<"<'. ~léxi,·o : F\ P: 19X2 . (M 57 . .;r, ,. 1 5-~'1 ICn k: : iii n l:n ;a~"" :·Estud io; \o 5S). 
'.i. Lemoine. Er;1esto. f.a Esrn,•lc: :\'ac io 1? 11 ! ?reparatvria o :¡•criodo d,· Gabin<J 811rrcd1 . IS~7-/.FS. ~léxico, E\P, DGP . U>l.>. ~I. 1995. (pp 1-125). 
10. Lóp~z lb:"\r . .l . J .. (Jr ,:l· ,u , :l·i.-~;: Yt'Xltl!! d ~· t c:d1 · /t~.;c,•1:! 1.'. ~.11.~,i~·P. l.111 ircrs1'i , 1983 . (H i ~:!0:~\;1 h á:.:::~ d,· I;: \·.!~u~ ::•:i~'?i :;·:xua!. F3 sdi.:ulo 3) . 
11. Lópcz lbcr. J. J .. El prin:aamor. M~xico. Unirerso. 19~3. (1Jiblio1eca bú;ica dl' !a educación sexual, Fas~iculo. 1(1). · 
12. Nuss, E. C\I., "¿Puede ser creativo el adolescenteº'"; c11Adolcsce11ciu y upm:di:ajc." G. D. Wintcr y E.M. Nuss (comps). 8ucnos Aires , Paidos , 1978. 

(pp 159-166). 

13 . Papalia. D. E. y \\'cndoks. S., "De la ad0lcscci:cia cn adcl:l!llc" en Psic"ln~í,1 . Cap. 13: Méxic0. C\lcGraw-llill . 1985 . <rp 469-5 101. 
I~. Pick de \Veis y Varga;, fo c:dolcsc<111<•. México, Pianela. 12'111 . 
15. Pian ele !1c<;>rrr·11n .·1.c:1démico de ia Es1·uela ~<acionai Preparatoria 1995-~0110. ~léxico. E\P-U'.llAM, 1995. 
16 . Plan de Es1udios d~ la Escuela ~<acional Prcparnroria 1996. 

17 . Pou:.. P. :~·.·: 1 ~¡al., Objeliros .r pfoi,c .• d<' EswJin tll' la Esci<da Nacior.11/ Preparatoria . México; ENP-UNAM, 1982. (Colección Ensayos y Estudios 
No. 57). 

18. Quiranc, Manin, Gabino Barreda. Justo Sierra y el A tc11eo de la J11.,c11111d. México, EN P-DGP-U NA M; 1995 . (pp 1-47). 
19. Robinson, V., "El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica c inferencias para el estudiante" en Adolescencia y aprendizaje; G. D. Winter y E.M. 

Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978.(pp 151-158). · 
20. Sarmiento, Carolina, l cery comprender. México, Plane ta, 1995. 

Complementaria: 

21. A~u1ia Escobar, Carlos et al., Mcwcognicion.;· cstralegias <le aprendizaje. Mcxi.:o. CISt-U>IA~.:. 19SS. (Se ri e sobre la Uni1·ersidad No. 9). 
22. Adeison, J., "La mistica del <1dolcsccnte" enAclol~sanciu y aprc11d f; ,1,'e. G.O. Winter y E.M . Nu;; (comps). Bu.:n,is Aires, Paidos. 1978. (pp 12 3-

129). 

23. Al varado. f\fa. de Lour<le;. "Reconsideración sobre los origcncs de la U1!ivcr;idád Nacional" en Alcmoriú del S<'g1111dn E11rnr11tro sobre /Ji storia de 
la Unircrsidac! México, CESU, Coordinación de llumanida<lcs, UNAf\I, 1%6. (pp 89-106). 

24. Avcnburg , R. , "La identidad del adolcseentc" en Blcgcrct al.. La identidaddrl 111lol1·scc1:11'. Huenos Aires. Paidos. 19 73. (pp 15-IS). 
25 . Ayassa, S. M: y Vera, M. T .. "ldc!'';¿;¡d y aprendizaje en la aJo!c;ce11ei:i" en lllcgcr et al .. L11 idci:tidad d<'i 11.Jolesc,•111<•. Buenos Aires. 1>aidos, 1973. 

(pp 71-85). 
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:·1. Coopcr, Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1 %6. 
. ' l¿)//l •ti U(" en 'UCCI Mt ·( In ). 

28. Fierro, A., "Personalidad y aprendizaje escolar" en Desarrollo Psicológico Y Educación ll: Psicología de la Educación: Coll, Palacios y Marchcsi 
(comps). Madrid, Alianza Psicológica, 1990. (pp 175-182). 

29. Fla\'Cil, J. H., E/desarrollo Cog11itiro. Madrid , Visor, I<J85. (pp 115-165). 

30. lnheldcr, B. y Piagct, J., "El pensamiento del adolescente" c11 /J e la lógica del 11i1io a la /¿gica del adolocente. Buenos Aires. Paidos, 1978. (pp 155-
161). 

31. Knobcl, M., "El sindromc <le la adolescencia normal" cn tldolesccncia /\'arma/. Aberastury, A. y Knobcl, M .. Buenos Aires, Paidos. (pp 9-111) . 
32. Lcfrancois, G. R., "La transición del sexo: La adolcscrncia" c11 .-terrea de los 11i1ios. ~léxilo, FCE. 1978. (pp 430-435). 
33. '.'lcwswcck, "Los adolescentes" en Adolescencia yaprendi:ajc. G.D. \\'inter y E.M. >:uss (comps). Buenos Aires , Paid os. 1978. (pp. 17-56). 
H. >:ickersons, Perkins y Smith, t:11sc1)r1rapc 11.<ar Barcelona, l'aidos , 1987 . 

35. Ostorrieth, Paui A .. "Algunos aspectos psicológicos de la adolescencia" en i'sicologia social de la adolescc11cia : G. Caplan. S. Lernbici (co:nps). 
Buenos Aires, Paidos. 1973. (pp 1.\3-151). 

36. Pick de \Veis, l'lancando tu ricia. ~léxico , Planeta. 1991 . 
37. Pick de \\' eis, S .. Un estudio social- Psicológico de lap!r:u(licr:ci011familiar Mc.\ico, Siglo \ XI, 1987. 
38. Pozo, J.J . et ul., /'rocesos cognitiros e1: la compr~lisiún de la ciencia: Las ideas de los adolescentes sobrr la Química. Madrid ; ~li~istcrio de 

Educación de t:spa1ia, 1982. (pp 9-55). 
39. Pozo, J.J .. La so/11ció11 de problemas en Química. Madrid. 1992. 

5. PROPUESTAGE~EKAL DE ACRELJITACIÓN 

Para evaluar los resultados del proceso de aprendizaje, es importante tomar en cuenta las caracteristicas teorico-pract!cas y de formación e información 
que tiene la asignatura, asi como el papel que se le ha asignado al alumno y al profesor dentro del proceso educativo. 

a) Aetil'idades o factores . 

Los productos a evaluar deberán de ser en consonancia a actividades de investigación, ejercicios de solución de problemas, la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabajos escritos. 

Entre otros de los factores, que el profesor podra considerar para poder cm itir la acreditación de la asignatura, se encuentran las notas asignadas a los 
productos de las actividades, y el comportamiento en el aula. 

b) Carácter de la actividad. 

Las actividades son de carácter individual, de grupo y en equipo, según lo decida el profesor, tomando en cucnta la naturaleza de la tarea. el objeti,·o que 
se persigue y el actuar del alumno. 
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c) Periodicidad. 

La frecuencia con la que se deberán rca~izar las ~1·aluacioncs. d:id11 el carúctcr de la asign atura, no deberá reducirse solamente¡¡ los tres periodo; que el 
Consejo Técnico se ria la rara l;i realiz ac1o r. de cx;imenes parnaks. 

d) Porccnlajt sugtrido sohrc la calificac ión. 

Se recomiend a que toJa; la; acti1·idadcs re :!lizad;i; por el alumnr., a; í como su p;irticíplció;; y producto; obtenidos. tengan el mismo 1·alor 0 peso. dado 
que el c?.ráctn íu ndamen 1al de la asignatura es de tipo fornLili,·o . 

ó. PERFIL DEL ALL'M .:\O EGRESADO DE LA ASIG\'ATL'RA 

La ;isígn;itura de Oricnt;ición Educ;i1iva IV, conlribuyc a la cc,nstrucción del perfil genernl dd egresado de l;i sigui ente maner;i, que el alumno: 
Logre su integr;ición rcsponsabk a la vida preparn1oriana y universi1ari;i . 

Tome conciencia Je sus derechos y obligaciones que le identifican como preparatoriano unircrsitario. 
~I ejorc el manejo adecuado de los as pecios generales que caras_terizan la ;idolc;cencia . 
lJtilicc reglas y estrategias cogniti1·as , adecuadas en experiencias concretas y específicas de aprendizaje. 
Desarrolle compc1en.:ias que lo doten de herramientas p;ira el au1oaprcnd izaje . 

Identifique y ;iplique adccuadamen1e los procesos cogni1ivos que k llcv;in ¡¡J procesamien10 de información y solución de problem;is. 

7. PERFIL DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura. 
Para impartir la asignatura de Orientación Educativa IV, se requiere tener !ÍIUlo en la carrera de Psicología, Pcdagogia u Orícn1aciÓn Educativa de las 
diferentes instituciones de estudio s superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficia! de estudios y haber obtenido un promedio general de 8 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia en el área. 

Asimismo. cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal Académico de la lii\AM ¡EPA) v dd Sis1ema de Desarrollo del Personal Acadtmico de 
la E1\P (SIDEPAJ . • 





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

J. D.-\TOS DE )f)Ei\TIFICACIÓ:\ 

COLEGIO DE: OJm:i\T.·\CIÓ:\ EJ>l'CATIV.-\ 

PIWGR.<\~L-\ DL'. ESTUDIOS DI: l.:\ .-\S l(i:\Xll.llU\ Dl'.: Ol~ ILi\TACIÓ:\ I::DliC\TJ\ º,\ ,. 

CLA \'E: 1515 

AÑO LSCOLAR EN QUE SI: L\IP:\IUI: Qlil:\TO 

CAIL(iUl<i .\ DE LA :\S!Cil\'.YI Uln: OBLICA"IOHJA 
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1 
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;:111u~1k $ l~~:imi'ld:i-; ....__ 
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' ......: .. ':\ 

2. PRESENTACIÓN 

a) l 'hicaciú n de la materia en el plan de l'studios. 
L:i :isign:iturn d~ Oricnt:ición Educ~tirn V, f,1rn1:i p:in..: dd 11ii..:lco F(•rmati".11-<:ullurnl y dd árc~ de Lenguaje, cornuni.::i.:ión y cu hu ra en el quinto a1i•J d~i 
l'bn de Estudio; ele la ENr. esta matcri:i ticn~ l:i categMia de oblig:itori:i y un cnr¿.:tcr teór ico. 

b) Exposición de motirns y propósitos gcnerall's dl'I nn-so. 
L:i di;.:iplina dé Oricnt:i.:i¡in Educati,·a. pasa a formar p.1rt..: del nuc,·o plan de c;tudit1; tk b Et\!'. a pJnir del aiio d~ 19%. a1i ,1 en qw: a.J,¡ui.:rc !,, 

llJ!~ i r:tlt!'Z:t di.!' m:itc:ria Cuiri:.:ul:ir a la \t!' Z t]ll~ ~vbra llll 1111•.!'\t) scnlid\) p:1ra b i11stitu ·..: i(1n, dad1.."' t¡'.IC ya lh) :'~ I:.• t.:úlH:Íh~ l'\'lllü :!lgl) limit:ldú :! rrup0r~i(1;i.~: ; 
sók1 i11!~1m1aci,:1 n s~ >brc: los p~rliles dt: I:!-; 1.:arrt!'ra-; y c:impü lahüral d~· !:is pílifcsi .. )nt!'' ~ino qu~ :1111.v:1 SI.' L· 1."0:1sid..:-ra comv un sust~rllf1 i11tlisp1..'n":ib!·.: p;,r,: 
d p:1)~c;.;0 et.: ck~..: (' iün c.k un ún:a dc...· e:audi\l de si:xh'> ;ti11> Y d..: una c:-irrer;.! ck ni' 1..·I ii1.: i..:1 h.:i:1t ura. pu-::' Clni b:isc: a 1.:1 id~ntili..:a:.:i;rn \. d..:-;arr•.J!lu lk :-- 1:-. 

li uh!id:1dc...·" 1.:l'>gn iti\a$ (Üíii.:"nta~ión Edu~ati \ a 1\') y 1.:l con0~imiL"11hl ck ll1s pc...·r!ik:' e!·.: :1spi r;1 11k: 1.:<i~r ;.· r:i : d;..• 1.:studi:1:\h: y carrt.'r;i~ (i1..· L'gr~·~ad,) dc...· i.::1 ~ !.: 
pn>fo5ión ~ campu profcsi1..)fl:ll y 1Jb1..1r:il cL· i:aJ:i ..:;.trrL'ra (Oricot:u.:ión Edu:.:ati va \').el :i!umno t;.1111:id u11 ;1 dl.:'(iSil'lll ,.c...,('aCil)ll:il. 
Lo,; pr~1pó;.;i~0.:-; ~l..'.111..• rali.:':\ que: s·.: p.:r5 Í!;llt.'ll Cl 1:1 l:i a::ii~11atura dc: ()ric:nta..:iún Edt11..:;1ti , ·;i \' sün: 

• C1..1ntribuir a i:umplir cvn 1111:1 di: la:; lin:tli\.bdc:s ck la i1 1.;;titu..:il\i\ en cuantu ;, \.'111.::rn zar l:t nl...:a ...: i,1 11 dd ~dll!lllhl ;t la (·l1.:~:...:i ~u1 J .. · un:t dd1..:nni1:ada 1.:arr\.·r:! 
prt.)f~>::' il'11al. 

Fon:ikci.:r al ~1lu11111t1 (.:'ll la t1..)fil:l ck Jc:c i.'iii.'lll.:'S Cl'll el rcconl1i.:imii.:1Hn ck sus inti.:ri.:si:s. 'al1Jrt:s. nctilu~ks. aptitud~s y ha"'ilid~!lh:s , a:;i Cl111hl i.:1111 
"·l~mc;1t0s de c!i :tgnósti..:o y pronú:'tii;l). 

Es!•)5 propósit'" in.:iden en el pcrtil del bad1illcr. en manto· a que: 
0 ;::;:1rrl,!i:trfl Í1 !kn:s::s prl>fcsil)ll:lh:~ y 1..'\·:1\u:1r.1 :dtcn~11 ·i,· as h~tCi:l l:l :?utod.; tcrmin:h:ión. 
f,)p~ c1tt :i rá su inid:-i~i, · a , su crea\iYidad y su fK1rli( ipadtln en e! pn1ccso SllCial. 

e) Caracll'rístirns del curso o enfoque di sci plina río. 
La Orientación Educativa V en la ENP. se <:onforma por cinco cu;:sos, los tres pri111crns: Orientación Edu.:ati"1 1, 11y111. c st~n dirigidc's a los alumnos lk 
Iniciación Uni\'crsitaria y los ejes condu_ctorcs que les confonn:in son: 
• Integración dd alumno a la institución, 
• Con~cimiento de diversos tópicos relacionados con la pubertad y la ad,1 k scenci:i. 
• Con0cimicnto y ejercicio de técnicas de estudio, y 
• Proceso d~ tom:i de decisiones. 
Eje; que se refuerzan, amplían y profund izan con la asignatura de cuano a1io. b cu:il sir\'c 1.k sustw to para d k•gro de 1,1s prnpósi¡,15 de b 1n;11 cr i:i ,¡_. 
Oricnt~..:i ó n Edu:atirn \', y:i que desarrolla las h:ibilinades cognitins y las rnmp.:kncias que ti~ne el al1:mn0. k1 que le pamitc elegir de una m3ncra n;:'h 

objetiva el úrea y carrera a estudiar. 
Para la consl!cución de su s propósiros di! 1:1 n::' ignatuia de Ori~nt:?ción Ecluc;iti,·o. \', s~ c stahl~cc-11 10:; si_g uil.:'nll.:'5 c:jl.!s c011d~1 c tur~s: 

2 

Diagnós tirn y pronóstico. 
Prt11'u ~s t:i proft.:s ion:i l. 
Ekc.:ión de carrera . 

... ~~:::~~<~ :- X~ \'?-: .~.~ ... . • '• ' - ., w•. ~ ~~ -~~;.. " . , . ¡ ,. . -- ~ • ' .~""'!""" " ~·~~~~~- ... ~... ·- , .. 'ill,.,;;~ ... ~ ;...:'.::t~~~~,;s:,1-m~~~~~~~,.~~ 
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l'arn el dcsarrnllo dd curso de Uncnla.:i;Jn lducam a ''· la mcrodolug1a ·c¡uc se rcconucna:i empicar dehcra estar centrada en el actuar dd alumno, ya que 
d .:onstruyc su propio aprendizaje a la \'el. que es pr11!a<o:1111i;1:1 d~ é!, d;; ahí que la parti;;ipación clcl profesor deberá. ser de guia y mediador para facilitar 
35 ¡ la conwucción de aprendizaje.> significativo;, c1:111cll)k además la oportunidad al alumno rara que ponga en práctica los nue\'OS conocimientos, los 
anali.:c y llegue a la elaboración de conclusiones. 
l'M l;is finalid~d<:s que ~e persiguen con el curso y (bdo <.:! papel que debe tener e! pr,-.f'c;or en el aprendizaje dd alu:11:;,,_ es que b bihlii>grafia que se 
indi.:a tiene el car;!ckr ck prcipc>sili\·o. dejando asi al prof,·:;<1r en libcn~J d: sclccci,rn::r ~ rec(imendar aquella que considere como la m:i:; adecuada para 
;¡J .. :;?nzar hJs propó:> ih.>5 d:.:I progr:lml. 

d) l'ri11ripalcs n·l:iciunl'S con malcrias anlcccdcntcs, paraklas y ronsccucnlcs. 
l.a ;?;i~11:1tura <k Orii:111a¡,:i1.·H~ Edu(:lti\":1 V. tic!it: C1..'m1' :1nf~1..·\.·d1..·n1~:' Ori·.:nt:ició11 Edt11.:;!tÍ\"í\ l. 11. 111 y I\', ~:::;í como (i)díts bs d"mis m:Herias d~I cu;1rti> 

~r;1d1..l lk pr~p. 1r:-1t1..1r i :1. ya que C"lb5 pn.lp0r~il11l:tn ck11h.:lll0S qui: furtali.:lo'....:ll C:O ~I a!t.lliil:l) 1.:: d .:":i:l rl"1..)!I,) d.: aptitud~s. a~titudcs, 1iabiljJ¡1d1.!5, Íllkí~Sl..'S y 
: :d\1r1..':i, J,l ql:1..· k f'> ... ' rllli!l' ir id::ntific::nd1) SUS i1llCf\.':i('S l"dt11.:a:i\"ú5 y \"lh~ a;;i\lll:11:.:S . 
.-\!igual qui..' l.b r\.·b.:i\.1i1l':') nntl.!i.:..:Ji:nt..:s. g;,urJa Li 111i..;111:1 s it11 ~h.:i 1 ~n l.'1.>!1 b:; a :;i;; n :~tu;-¡! :;. del qi!ink' :uiLl. yn qui.! in:cr.Ki: ion:m con ellas en f\1rm:t par:1kh 
l ·,1 11 1..'l pn1p1..1:.-::1,.1 d..: apu111:d:u !:1 ckcción J~ u:1a dc-t1..·rm!n:1d:1 l'.arri:ra pr1Jl\:siona!. 

Li: 1...·ua:H 1..l a ::u~ f\.'l :h:i 1.ll\1,,.'j C(lll.'l.!..:u::nt~.). b:; til..'ll'.! d..: 111;1111,,:ra i11;¡¡1,.•di:ua co:1 la as i~11 :1:a;J l~ ·~· l' s!~i) l(l~Í:l rl:Cs le inln."-.iu~i: td 1..·.stt1di :.) Í i.J n11 :d d(' ésl:i y le: <Lt 
l.i-. h:isl..' .' p:1r;.1 intt.:gro?r y ph'1..·csar co11.:q1: .. 1.;. qut:" SI..' ah1.H\l:111 c1·111 111:1~t1 ~ pn,:.:'unliidad ..:1: el :;..:.\ll) tlli\.\. /\d~m ;h i:s b:L,i..:a p~u:t Jaj otras a :'i~n at uras ck c:;:.:

::r:Hh.' al !'arti'-·ir:!r d~ m:t111.:ra sustanti\·a i.:11 b cki.:i,,;i ~u1 pur pan.: Ud alwn11...-1. d..:I :ir1..';! a L11.:ual p~rt('ni:i:-1..• Lt carrt.·ra qt;(' di:.·sc:i csludi:tr a ni\·t.·l lii,,;cnciatl1r~1. 

l') Estrndur;tdón lisiada ele! programa. 
l'riml'ra linid:id: P~rlil de carreras pc>r úrea. 

1.1 Perfil del a.<pira11te pur ::írca y ,·;ir>;:r:1. 
I .:! Car:ictC"rí')tic:-is csp'-·dfi~as tic i:ada úrc:a >carrera . 
l .J Pt!rfil del cgrc:sa,ki dC" l..''1d~' p1\1 fr~i,)1L 

1.4 Perfil del cam¡h> profesional y laboral ck ~a.! ;1 profesi,\11. 
Sl':,.!lllllla l.fuitlad: l·krramicntí!S dc- diJ.gn.:\stico y pronósti~l) p1.1 r:1 dC"t.:-rminar el p..:rlil \ 'C'-:~11.:ional dd alumno. 

2.1 Pruebas o instrumentos para diagn(isti.:o y pronóst ico de inkre,;e;. actitudes, aptitudes, habilidades y valores. 
·1"·1-rl·ra Unidad: Toma de decisiones. 

3.1 Variables que afectan la ton1a de de.: isic>11cs. 
3.2 Es1ablcci111ie1110 de melas y clahoració11 y análisis de allcma1i,·a;, 
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a) Primera Unidad : P.:rfil tk cam:ras por án:a. 

b) Propó~ito .1: 

- - -¡ 
~ 

J. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Que el alumno tc11ga un pan0í~Hll:l general di: tudas b .1 úr'-·ª" y l.'arrcr;-1s con su.;; c :i r=i ..: l~í1S t1 ..: ;1s c:spc(ifi~as. en cuanto :\ h) acad¿.mi\..·o ) :il c;11npo 

·pr,>fcsionnl par~ qu~ po;1~ riormc1: tc pueda rc:tlizar 1111 co111p:1rati,·11 con su palil y pueda 1,,:nJr la ckci;ión nd; accnada po;iblc. 

llOR-\S 

10 

~ 

CO\Tt:\llHi 

-l'i.:rfil ckl aspirante P\'r ~lr~;i y 
c:1rn.·r:-i. 

-Cara('~c..~ rí st i ca:-; t..~spc..:í tii;a s de c:lda 

ár\'.'a y carrera. 

-Perfil cid campe> prc,fcsic>n:il y 
bboral de cada prof<:>ión. 

lll·:suul'l"IU.'i J)[f. COYIL'ilüO ESTK-\TEGl.-\S DID.-\CTIC..\S 
(:1c1i' ¡_,Lulcs dr ::irrcnJi1.;1jr) 

-rn cs11..· ti.:111a se prcs~nw11 l.::; 1-Pur la 11aturakz:i. th: l!Sta unidJd. si..· 
c~1r~1ctt.·d..;ti\,.·a..; ~!\..· ad~·mi~ ;? :\ y de c st ud :·~' sug iere el cmpko d: jut:~ns d i d.:kti~o::; . 

qu ·~· d .... ·h .... · k'nL·r un:-t per:;1.rn:1 p:ira c::;tudi.1r 
d('lL'rlll i11 :1d:1 carrera. -Con supen·isi,)11 del 

nlur;111os en equipo 
p1\.ll;,;:;1Jr. his 

y ele forma 
-1'.l ,>bjcl•' ele cstudi•J y lo ; problemas a k>s indi,·idual, rcalizar;ín in,·csti¡;aci,>nes v 
quL' se alh'll'an la;-; :"1rl.'as y carn:r.:u S\'11 discütirú11 en grupl) l:t:i C\.llll:lusion~s 

;tlgunüs ck: h'·' ckmcntt1:' d(' an~li~is la$ . qut: 111.!garon sühr~ los P"rlih:s y 
indispL·n:;aGh.:s p;iía 1:1 toma de d~ci sil, li.:s c~irn~tcristk:is de t:studio. el~ c:trri:ra-; v 
\ " L'~J~¡·~ii:1k . .; . · c:11npü:i de a~1h·icl:td prüfosional. 

-Cael;i prnfcsi•."111 tiene un perfil Jab,)ra l q~re -El prufosor p.xlr:\ recurrir a 
dc!h.• n11i11 ~ 1 b s cara..:t~risti~as d::I cgr~s:i .. 1ü. confcrcnci:is, visitas guiadas. y 
por ello c·s necesario ·darlos a conocer al proyecciones sobre los kmas ele esta 
al11111no. 11nielad para que bajo su orientación. el 

-Las <h.::ti., · idadl.'~ a rcali 7.ar. 11.JS pr\.'bk·m:i:; :i 

allllnno vay:t organizando y pro..:cs:111d1J 
la información . 

resnlvcr. d tipo de relaci"n~s -Los nlum11.>s rnn orientación el~I 

inrcrpcrso11ak·$. la 1..1fcrta y ti d..:mand:i . el profr::;or. orgtt11 i1:: rú11 ncti\·id:itk•s p:tra 
campo ele traba.io. el tip.> ck cmplcad,, r ~>. i111erca111biar cxp~ricncias <.:t>111· 
entre otl\)S. son ..:l..!mc11t-..1:; c¡ uc ayucbríln cstudi:lllt~s. prof1..':il' íC::i y 11\;ll'Str\)!\ d~ 

al alu1111w a 1e11er un~ i111:1scn 1:1ás for11l1ndcs y escudas sobre el pcrlil dd 
int~grndo.1 ai..::crcn d..:I pcrlil di: t:ada L";irrl'ra. alumno y de 1~5 c~rrt'.'ra~. nsí Ct,mo 

pl ;\ tiL":t S Cüll profr si~~nalcs 51.'br~ el perfil 
ck la proítsión y el campe' laboral. 

Hllll.IO<.;H.\H.\ 
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e) Bibliografía: 
Básica. 
¡ _ Culeccitin f'io.'1Cs de f,tw/io_ ¡..,-léxico, Dirc.:ción Cicncral de la 1\dmi:iistración Escolar, UNAM y Secretaria de Salubridad y Asistencia, 199:!. 
~ Comp .... ·ndio d .. · Con\'rd'1: f_.·Íri!u fi.,icn-111dh'1i::.iíit\l\, 2 .· Írl'a quí1;1icn-bi:;f1jgicas. 3 Án:a c<.·v1:ómi .. :v-culmi11istrativas, ./ .·irt?a disciplinas .H.1ciat'es y 

J;11111w1idadc~ clcisicus. 5 A rea b<:llas art,·s. Dirccci\>11 General de Orientación Vocacional, M¿xico, Ul"At'-·I, 1 'i93. 
3. f'/,:n d.: J:"s111difls d,· /c: fsc11eh1 i\'acio1w! /'r.:¡1<m1tnri11 /'J'Jfí. r-.t~xi<:o. UNAt'-1. 
~- l.,:.\'.-IM Guiad,· cc11-racH. Dir~;:ción General <k Oric11l;1ción Vocaci.:.n.11 , M~xico, Ul".-\\1, 1995. 
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a) Segunda Unidad: Herramientas ck diagnóstico y pronóstico para determinar el perfil ,·ocacional dd alumno 

h) Propósitos: 
Qut.! el alumno cw:nt•: cun l0s suficil:ntcs L'l •.:11h.·11i.os tk di : 1~11ú.;ti1..·,, Y prvnó5tico qu(' le ;!poyen en la clt:i.:ción d ~ 1:1 C:1:-r~ra a estudiar en d nin:\ 
lic~nciatura y en la cklinición dd úrea a inscribirse en el scxl<> ario. 

llóHAS CU'.;lt:'.;ltJü Ut:SCIUl'CIO.\ OU. CO.\lT.\llJO lSTl!ATEGl.-\S lllD -\CTICAS 
(:1\'.'li\id:11ks ele :1prc111li7.:1jc) 

l O 1-Pruch.l~ \'! in:)t rtinH:nhv; p:lra FI ajili~;1r la .; pn11.:h:1s tl in:;trum:..·cllúS que 4 EI prvfc:'(lr aplicnrú de m:incra grup ~"!I. 

diag.111 .. ),.ai.:o y pn..1110sticll d\.'. sir\·cn p~1ra ic!..:-lllili..:.u k15 inkr.:scs instrumen tos d1..· di:i~nóstic\.1 p ~1r.1 qu·: 1..·I 
in1c¡,.:st.:s. :i .: titud('S. a¡ititu c.k 'i. \<.K'<t1..:il)fl:-tk . .; d1..·I nlunrn c:l ~ t~quip:uar los ah:mno bajo su c1.,11du..:ció11. c1,nozca 
h:1hil id:ic.k:- y \ahxr..· ~ . ri.::;ult;,1di:1s \.'1Hl Id:.:. d·~ b; pn1~b:ts si: .. hn.: con11..' t)bt~111.:r ~us rt.: s.u!ud1..'~ e 

;rpti¡ud~s. lr:tbiliJ :~cks. ::ciitudcs ) v:ilt>rcs, in1crpr,·1:1rkis. 
pcrmik· t • .'lahürar llll pr1,,)li1,.1 ;; ti·:\'I qu..: sin·..: 
p:1i'~~ .nri~lll ~tr al aJUll\lh.' t.:11 Ja l \.' lli~I ck·¡ ·(\)11 u~~:'r..' Cll 11.JS n .. ·$~dt~d~\"' t1h: •. : nid._1~ . e: 
d\!~1..;1oar..~s. :1lum110. en fl1rn1a rnd1ndual. r..·l:1lw1n.ira 

con supcn isión dd prnfostir. su prnpiu 
perfil di: inlcn:scs. \'al\1rcs. aptilud;:s. 
actitu¡k; y habilidades. 

e) Bibliografía: 
*S::c;\, la que de nc uerdo a todos los profes,,rc:; s~ cklin:i como la rn:is a<kc11ad:1 p:1ra 1¡,~r·ar el propósito Je esta unidad . 

6 
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a) Tercera Unidad: Toma de decisiones. 

b) Propósitos: 
El :dumno con los conocimientos de Orientación Educati,·a IV y iJ clJbornción de un modelo de toma de decisiones, estJrá en capacidad de ¡kJinir Ja 
p..isible área a estudiar en 6º aiio )'la ca~rcra a ni,·cJ Ji.:cncia111ra. 

llOR·\S 
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CO.\TL\JDO 

-Variahles que ,,rectan la toma de 
dccision;:s. 

-Establecimiento de metas y 
elaboración y análisis ck 
altl.!rnativas. 

e) Bibliografin: 
ll:1sica. 

IJCSCl\ll'CIO.\ DEL CO.\TL\ll10 

El énl'asL en d an:ilisi; de k1 que es la 
cxrcriencia p:ts~da. la ir.iportancia de la 
1.1otiva.;it\11 y ck~ la d:5pc1;;ici1.\n. mostrnrú 

que son elementos para descubrir las 
vnri:ibh:s qui.: ak¡;tan su prl)C\.'SO d.: tom:l 
di! cl~..:isin111..·s \'Oca~i~'naks. 

lSTlt.\ TlGIAS IJIO..\CTIC..\S 
(:1cti\·icfatlt:s d1.• aprcncJiujc) 

·/\ tra\'CS d~ jul!gos escéni-:os. orii:11tad0s 
por el profesor. los alumm's t'xprcsarán 
11.H ck111..!nt0s de vid:t y b~ llh)tiva~ion~s 
que los conduzcan a pens~1r en aquell:is 
c.:trr~r~s que s:lti5fag:rn su::> n.:.:~~id.1dcs de 
realización. 

Para d~terminar el ;ir.:a a estudiar en sexto -El profesor sup.:n·isariÍ b realización d.: 
grad,1 y la carraa a pro;eguir en nin:I simulaciones sobre la toma de una 
licenciatura. se requiere de la elaboración decisión \'oCacional y C<'n ba~;c en 
lk un mo.rJdo d~ toma ck deci;ioncs en el cj.:mplos y contra-cjempk);, se lkgarú en 
que· se ddina el prnh!c·ma y se establezcan grupü, a anali7.ar las ventaja; que un bu.:n 
las altcrnati\·¡is rncacionales. proceso de toma de decisión pmfesional 

puede tener para el éxito profesinnal y 
personal. 

-El alumno de forma individual utiliz.1rá 
estas herramientas para tomar su decisión 
profesional (en caso de que algún alumno, 
aún después de todo este proceso, 
presente dudas, el profesor podrá 
proporcinnar ascsorí:1 indi\·idual. cl:índolc 
los elementos que k ayuden a dclinirsc). 

lllllllOGl<AFI .·\ 
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5. \\'ittig. Amo F., " Pensa111 iento, solución de problemas y dcsam>llo del lenguaje .. cn /11trod11cciá11 a la I'sit·o/o;;ia. i\k\ico. i\1cGra\\'-l lill. 1992. (pp 
181-187). 
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Complementaria. 
6. Acuii;1 Esc0b:lr, Carlos, ,\/e1,1cog11ici1i11 y fain11~gim d,• .·lf'r~11di:oje. i\ 1éxic0, CISE-UNAM, 1933. (Serie sobr~ la Universidad, No. 9) . 
7. Maier N0nnn11 R. F., .. Ubicación del rrnbkma .. en To111c1 do1 Dú·i:;iones ~"Grupo. i\léxico, Trillas, 1980. (Colección d~ Ci~ncias de la 

Administrnción), (pp 55-76). 
8. Op. cit. .. Obtención de la dccisi,>11 ... Crr 131-1 ~S). 
9. Op. cit. ·'Prcscnl~ci ,>n del probkma para su di .<cusicH1 en f!rup,i''. (pp 77-97). 
1 O. 1 bidcm .. Rcsunw1 ck los principio; de solución <le pn1hk111n;' '. ( rr 221-233 ). 

s 



4. Bll3LIOGR,\FÍA GENERAL 

Básica: 
1. Co/,•ccirí11 f'lm1c .1· d,• E1·111elio. Méxic0, Dirccci0n Ci"n"r;d l'." b Administr3ción Escobr .. UNAM )'Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1992. 
:!. Cu111ri:11dio d .. • Carr-..·ra,·: / ... fr1.:a fisico-ma:c111,itict1'i. } .·lrl·a quÍlnicu-flioló;:.:c:a\, 3 Arca eco11r)111ico-admi11istratin1S, .¡ tÍrúi clis1. 1> JiJJu.s Ju<.:icih·s \' 

/11r1111111idodés c/ásh-m. 5 .·Írú1 he/las wNs . Oir";:ciún General de Orientación Vo.:acional, !\·léxico, UNAM, 1993. · 
J. /'/un dé Es111:lio.1 de la E.1c11t'la /\'acir1110/ !'ré¡>ur<1ffl/'i.1 1996. i\léxiC<), UNAl'vl. 
4. U1\'.·L\I Guio di: c111·rcrm . !Jirccci,)n Gencr;d de Oricnta.:ii)n \'ocacion31, f\!Cxico , UNAi\·I, 1995 . 
5. \\'ittig. Arno F. "Pensamiento, soluciún de prvbkm;1' ~ 11'-;;<rrollo del lenguaj e" en /111md11c,·iri11 a /u l'sico/u~id. i\léxico. i\kGraw-1 lill. 

1992.(pp. ISl-1 87¡. 

Co:npk111~nt;1ria: 

6. Acuii:-i Escob:ir. Carlt)S. ,\f\·1.-rct>~11ici1)n r L'\lr<!h'gius el~· .·l¡.'1\•1flh:t1}L'. ~ k~ :\ i~1.1 .. CISE-LJN .-\~ 1. 19SS. ( Seri.: sobre 1:\ 1 ) 11i\ · 1..' r~ idad. ~1). tJ). 

7. ~bi~r 7\l)ífil~ll. R. F ... Uh:~~1ci1..1n l!i: I prvbl\.'.11::1 .. l'll Tw11a d.: lJ~·ci~i01:cs c11 Grul'º· f\·léxico. Trilia:;, 19SO. (C0lccción d..: Cil..'.n ~ias d~ 1:1 
Ad111i11istració11). (pp. 55-.76). 

S. Op. cit. "Ol>t.:nc ión ck b dcci ,; i,\11" . 1 pp. 131-1 ~S¡ . 
9. Op. cit. "Presentación ckl pr1,blcma par;1 su discusiún en gru1l\1". (pp. 77-97). 
1 O. 1 bidc111 "1'esum.:n ck 11>; pri11.:ipi1>s cf.: ,,, lu.:ic\n de pr1>bkma;". (pr. ~21-~.1.1 ). 

5. l'IWl'l'lSfA GE,..EE:\L DE ACHEDITACIÓ."\ 

Para cvnlu:lr los resullad1..)S cid proc..:sl' <.k nprc11di1aj,_,'. 1..':i imp~)rt:rntc tom:.r en ...:u..:11\a las característi..:as tcórko·prúc tica:i y d .... formaci'-111 qu .... ti ene \;\ 
asignatura. así come' el que se le ha asignad,, al alumno y al prni'esor d.:ntro del proceso educativo. 

a) ActiYidadcs o factores . 
Los productos a evaluar dcbi:rán de ser e11 consonanci3 a acti\'idatlcs de investigación, ejercicios de solución de problemas. la participación de 
exposiciones en equipo e individuales y trabaje>; escritos. 
Entre otros de los factores. que el profesor podrú co11sidcrnr para poder emitir la acreditación de la asig113turn. se encu<.:ntran las asignadas a los productos 
de las actividades y el co111portamicnto en elª'"ª · 

b) .Caníctcr ele la :ieth·iclad . 

Las acti\·idades SL'n tk earúctcr indi\'iclual. dc grup1> y en ,·quipo. según lo decida el prc>l'csor. ¡,miando en cuenta la natur3laa ele la tarea. el ohjeti\'O qu~ 
se persigue y el nctu:ir d-::1 alu111no. 

e, 



e) Periodicidad. 
La frecuencia con J;¡ que se dd>crán realizar l.1s ,·val11acir)!lc'', dado el cari:cter ck b asign2turn, no deber~ reducirse solamente a Jos tres período; que el 
Consejo Tccnico scñab para la realización de c.dmenc; par..:iales. 

d) Porcentaje sflbrc Ja calificación sugerido. 
Se e ·· ::nda que toJ:i; b > 2.:tividades reali z;1da,; p.ir d :iJ,1:1::: ). a.;í como su parti,íplcion, tengan el mismo valor o peso dado qu: el cari1cter 
fundamental de la asignatura es ck tipo fonnati,o. 

6. PEHFIL DEI. ALV\J:'\O EGllESADO DE LA ASIC\ .. \TURA 

Ln asignatura de Ori-:11~:11.:i1'rn Edw.:ati\·OJ V. 1.·.:.,11tíihuyl.! :i l:t ú'll)trm:~i\~111 dd r crlil gi:n·.:ral <ld cgrl.!S;)d\.' ck la siguit:11tt= rn:-in..:-ra, qu~ el alumno; 
• Aplique el co1h.1cimi¡_;11h .. 1 Sl'br.: sus püt~ril:i:lli ... bdl.!:) l.'l.l~n:ti,a;;. i n ~:.:-rl'. Sl.!S, aptitud~:>, a~tiwd.:s y \ · :il,x~:-: l~:l la t vm ~: di.! ckci s i o nc~. 

• ld~ntitiqut:', :1t1lúC\ ·alú~ e in!1..·g.n: 1.:11 u;i WJ 1...\ 511,; fi")tt.:11 •.:i;ili ~b"ks. 

• O:·gnni.:c jc:rúrquil.'.amenh: b ínf;.,rm:~ci ,)n píl'f'i:si0~r~ilic:a qui: k C('llH.htlCJ a la c:kcción e!..:: un árc::i y carrera a estudiar. 

1. PF.RFI L DEL DOCENTE 

Características profesionales y académicas que clchen reunir los prnfcsores de la asignatura. 
f'ara impartir la asignatura ck Orientación Ec!ucati\ ~ V. S•' requiere tener título en la carrera ele Psicología. Pedagogía u Orientación l'.ducati,·a. ele l:is 
diferentes instituciones de estudios superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficial de estudios y haber obtenido un promedio general de S 
(ocho). como mínimo durante la carrera, así como experiencia c11 el :írea. · 
Así mismo, cumplir con los requisitos del Estatuto del Personal Acad¿mico ele 13 UNAM (EPA). y del Sistema ele Desarrollo~cl Personal Académico de 
la ENP (SIDEPA). 
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ANEXO 3 



Escuela : 

Grado: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

"COLEGIO DE PEDAGOGÍA" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~-

El presente cuestionario forma parte de mi proyecto de titulación y tiene como 
finalidad conocer tu opinión sobre la materia de Orientación Educativa de quinto 
año que se brinda dentro de tu plantel. 

Instrucciones: Marca con una X tu respuesta y escribe tu respuesta donde sea 
necesario. 

1.- El curso de Orientación Educativa de quinto año, ¿te ayudo a tomar la decisión 
de escoger el área que estás cursando '.' 

) Definitivamente sí 
) Probablemente sí 
) Indeciso 

( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 

2.- Los temas que se trataron dentro de la clase de Orientación Educativa V, 
¿permitieron identificar tu interés hacia alguna carrera profesional? 

) Totalmente 
) Casi totalmente 
) Medianamente 

( ) Escasamente 
( ) No 

3.- Para ti , ¿La información que te proporcionaron sobre las diferentes carreras 
profesionales, fue suficiente para escoger una de ellas? 

) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 
( ) To talmente en desacuerdo 



4.- ¿Qué información crees que haya hecho falta para tener una visión clara sobre 
las distintas profesiones? 

) Los requisitos de ingreso para cada una de las carreras 
) El costo aproximado de cada carrera 
) Actividades que se desarrollan dentro de cada profesión 
) Lugares donde se desarrolla cada una de las carreras 
) Qué tan saturado esta el mercado de trabajo 

5.- Durante el curso de Orientación Educativa, ¿te proporcionaron material 
didáctico relacionado con los temas que vieron en clase? 

) Totalmente 
) Casi totalmente 
) Medianamente 

( ) Escasamente 
( ) No 

6.- ¿Qué material didáctico te proporcionaron para aclarar tus dudas 
vocacionales? 

( ) Test ( ) Libros 
( ) Folletos ( ) Todos los anteriores 
( ) Películas 

7.- El material didáctico que te ofrecieron , ¿te sirvió para tomar una decisión 
vocacional? 

) Totalmente de acuerdo 
) De acuerdo 
) Neutral 

( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

8.- Dentro del curso de Orientación Educativa de V , ¿te aplicaron la Prueba 
Diferencial de Aptitudes (PROUNAM)? 

SI NO 



9.- El PROUNAM, sirvió para que conocieras 

) Tus habilidades 
) Tu razonamiento verbal 
) Tus conocimientos 

( ) Algunas materias 
( ) A tus compañeros 

10.- Los resultados del PROUNAM, ¿coincidieron con los intereses que tienes 
sobre las carreras profesionales? 

) Definitivamente sí 
) Probablemente sí 
) Indeciso 

( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 

11.- Los resultados del PROUNAM, ¿te ayudaron a tomar la decisión sobre qué 
área cursar en el sexto año? 

) Totalmente de acuerdo 
) De acuerdo 
) Neutral 

( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

12.- ¿En qué tipo de actividades has participado dentro del curso de Orientación 
Educativa de V? 

) Visitas a fabricas 
) Platicar con profesionistas 
) Conferencias 
) Exposiciones 
) Otras, menciónalas ------------------

13.- ¿Crees que la información que te proporcionó el orientador dentro del curso 
de orientación Educativa de V fue completa? 

) Definitivamente sí 
) Probablemente sí 
) Indeciso 

( ) Probablemente no 
( ) Definitivamente no 



14.- Dur:::;nte el curso de Orientación Educativa de quinto, ¿consideras que 
recibiste suficiente apoyo por parte de tu orientador? 

) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 

15.- Fuera de clase, ¿se proporciona orientación individualizada dentro de tu 
plantel? 

SI NO 

16.- En general , ¿cómo consideras la Orientación que se ofrece en tu plantel? 

( ) Muy adecuada 
( ) Adecuada 
( ) Neutral 

( ) Poco adecuada 
( ) Inadecuada 

17.- En que aspectos, te ha sido útil el curso de Orientación Educativa . 

) Hábitos de estudio 
) Problemas personales 
) Elección de Carrera 
) Todo los anteriores 

) Otros, menciónalos: ------------------

18.- ¿Qué propondrías para mejorar el curso de Orientación Educativa de quinto 
año? 

POR TU COLABORACIÓN, GRACIAS 



ANEXO 4 



CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

Sexo 

Edad 

REACTIVO 

El curso de Orientación 
Educativa de quinto año, ¿te 
ayudo a tomar la decisión de 
escoger el área que estas 
cursando? 

Los temas que se trataron 
dentro de la clase de 
Orientación Educativa V, 
¿Permitieron identificar tu 
interés hacia alguna carrera 
profesional? 

Para ti, ¿La información que 
te proporcionaron sobre las 
diferentes carreras 
profesionales, fue suficiente 
para escoger una de ellas? 

¿Qué información crees que 
haya hecho falta para tener 
una visión clara sobre las 
distintas profesiones? 

¿Qué información crees que 
haya hecho falta para tener 
una visión clara sobre las 
distintas profesiones? 

¿Qué información crees que 
haya hecho falta para tener 
una visión clara sobre las 
distintas rofesiones? 

CATEGORIA 

Curso 1 

Curso 2 

Curso 3 

Curso 4 

Curso 5 

Curso 6 

1.- Femenino 
2.- Masculino 

l .- 17 
2.- 18 
3.- 19 

: RESPUESTA 

1.- Definitivamente no 
2.- Probablemente no 
3.- Indeciso 
4.- Probablemente si 
S.- Definitivamente si 

1.- No 
2.- Escasamente 
3.- Medianamente 
4.- Casi totalmente 
5.- Totalmente 

1.- Totalmente en desacuerdo 
2.- En desacuerdo 
3.- Neutral 
4 .- De acuerdo 
5.- Totalmente de acuerdo 

0.-No 

1.- Requisitos de ingreso a la carrera 

0.- No 

1.- Costo aproximado de cada 
carrera 

0.-No 

1.- Actividades que se desarrollan 
dentro de cada carrera 



¿Qué información crees que Curso 7 0.-No 
haya hecho falta para tener 
una visión clara sobre las 1.- Lugares donde se desarrolla cada 
distintas profesiones? carrera 

¿Qué información crees que Curso 8 0.-No 
haya hecho falta para tener 
una visión clara sobre las 1.- Que tan saturado esta el mercado 
distintas profesiones? de trabajo 

Durante el curso de Mat didac 1 1.-No 
Orientación Educativa. ¿Te 2.- Escasamente 
proporcionaron material 3.- Medianamente 
didáctico relacionado con 4.- Casi totalmente 
los temas que vieron en 5.- Totalmente 
clase? 

¿Qué material didáctico te Mat didac 2 0.- No 
proporcionaron para aclarar 
tus dudas? 1.- Test 

¿Qué material didáctico te Mat didac 3 0.- No 
proporcionaron para aclarar 
tus dudas? l .- Folletos 

¿Qué material didáctico te Mal didac 4 0.- No 
proporcionaron para aclarar 
tus dudas? 1.- Películas 

¿Qué material didáctico te Mat didac 5 0.- No 
proporcionaron para aclarar 
tus dudas? 1.- Libros 

El material didáctico que te Matdidac 6 1.- Totalmente en desacuerdo 
ofrecieron, ¿Te sirvió para 2.- En desacuerdo 
tomar una decisión 3.- Neutral 
vocacional? 4.- De acuerdo 

5.- Totalmente de acuerdo 



Dentro del curso de Mat didac 7 1.- No 
Orientación Educativa de V, 
¿Te aplicaron la Prueba 2.- Si 
Diferencial de Aptitudes 
(PROUNAM)? 

El PROUNAM, sirvió para Matdidac 8 0.- No 
que conocieras 

1.- Tus habilidades 

El PROUNAM, sirvió para Mal didac 9 0.-No 
que conocieras 

1.- Tu Razonamiento verbal 

El PROUNAM, sirvió para Mat didac 10 0.- No 
que conocieras 

1.- Tus conocimientos 

El PROUNAM, sirvió para Mat didac 11 0.- No 
que conocieras 

1.- Alguna materia 

El PROUNAM, sirvió para Mat didac 12 0.- No 
que conocieras 

1.- A tus compañeros 

Los resultados del Mat didac 13 1.- Definitivamente no 
PROUNAM, ¿Coincidieron 2.- Probablemente no 
con los intereses que tienes 3.- Indeciso 
sobre las carreras 4.- Probablemente si 
profesionales? 5.- Definitivamente si 

Los resultados del Mat didac 14 1.- Totalmente en descuerdo 
PROUNAM, ¿Te ayudaron 2.- En desacuerdo 
a tomar la decisión sobre 3.- Neutral 
que área cursar en el sexto 4.- De acuerdo 
año? 5.- Totalmente de acuerdo 



¿En qué tipo de actividades 
has participado dentro del 
curso de Orientación 
Educativa de V? 

¿En qué tipo de actividades 
has participado dentro del 
curso de Orientación 
Educativa de V? 

¿En qué tipo de actividades 
has participado dentro del 
curso de Orientación 
Educativa de V? 

¿En qué tipo de actividades 
has participado dentro del 
curso de Orientación 
Educativa de V? 

¿En qué tipo de actividades 
has participado dentro del 
curso de Orientación 
Educativa de V? 

¿Crees que la información 
que te proporcionó el 
orientador dentro del curso 
de Orientación Educativa de 
V, fue completa? 

Durante el curso de 
Orientación educativa de 
quinto, ¿Consideras que 
recibiste apoyo por parte de 
tu orientador? 

Fuera de clase, ¿Se 
proporciona Orientación 
Individualizada dentro de tu 
plantel? 

Actext 1 

Actext 2 

Actext 3 

Actext 4 

Actext 5 

lnteori 1 

lnteori 2 

lnteori 3 

0.- No 

1.- Visitas a facultades 

0.- No 

1.- Platicas con profesionistas 

0.- No 

1.- Conferencias 

0.- No 

l .- Exposiciones 

0.- No 

1.- Ninguna 

1.- Definitivamente no 
2.- Probablemente no 
3.- Indeciso 
4.- probablemente si 
5.- Definitivamente si 

1.- Totalmente en desacuerdo 
2.- En desacuerdo 
3.- Neutral 
4.- De acuerdo 
5.- Totalmente en desacuerdo 

1.- Si 

2.- No 



En general, ¿Cómo Yisgral 1 1 . - 1 nadecuada 
consideras la Orientación 2.- Poco adecuada 
que se ofrece en tu plantel? 3.- Neutral 

4.- Adecuada 
5.- Muy adecuada 

En que aspectos, te ha sido Yisgral 2 0.- No 
de útil el curso de 
Orientación Educativa 1.- Hábitos de estudio 

En que aspectos te ha sido Yisgral 3 0.-No 
de útil el curso de 
Orientación Educativa 1.- Problemas personales 

En que aspectos te ha sido Yisgral 4 0.- No 
de útil el curso de 
Orientación Educativa 1.- Elección de carrera 

En que aspectos te ha sido Yisgral 5 0.- No 
de útil el curso de 
Orientación Educativa 1. - Todos los anteriores 

En que aspectos te ha sido Yisgral 6 0.- No 
de útil el curso de 
Orientación Educativa 1.- Ninguno 

¿Qué propondrías para Visgral 7 0.- No 
mejorar el curso de 
Orientación Educativa de 1.- Contenido de la materia y temas 
quinto año? 

¿Qué propondrías para Visgral 8 0.- No 
mejorar el curso de 
Orientación Educativa de 1.- Afirmaciones en relación al 
quinto año? docente 

¿Qué propondrías para Visgral 9 0.- No 
mejorar el curso de 
Orientación Educativa de 1.- Clases dinámicas 
quinto año? 



¿Qué propondrías para Visgral 10 0.- No 
mejorar el curso de 
Orientación Educativa de 1.- Frecuencia de la clase 
quinto año? 

¿Qué propondrías para Visgral 11 0.- No 
mejorar el curso de 
Orientación Educativa de 1.- Sin respuesta 
quinto año? 



codificacion 

prepa sexo edad curso1 curso2 curso3 curso4 

1 1.00 1.00 17.00 5.00 5.00 4 .00 .00 
2 1.00 1.00 17.00 5.00 5.00 4.00 .00 
3 1.00 1.00 17.00 4.00 4.00 3.00 .00 
4 1.00 1.00 17.00 4.00 4.00 3.00 .00 
5 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 3.00 1.00 
6 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 3.00 1.00 
7 1.00 1.00 17.00 4.00 4.00 5.00 .00 
8 1.00 1.00 17.00 4.00 4.00 5.00 .00 
9 1.00 1.00 17.00 5.00 3.00 4.00 .00 

10 1.00 1.00 17.00 5.00 3.00 4 .00 .00 
11 1.00 1.00 17.00 5.00 4.00 3.00 .00 
12 1.00 1.00 17.00 5.00 4.00 3.00 .00 
13 1.00 1.00 17.00 1.00 1.00 3.00 .00 
14 1.00 1.00 17.00 1.00 1.00 3.00 .DO 
15 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 2.00 .00 
16 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 2.00 .00 
17 1.00 1.00 17.00 1.00 2.00 2.00 1.00 
18 1.00 1.00 17.00 1.00 2.00 2.00 1.00 
19 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 2.00 .00 
20 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 2.00 .00 
21 1.00 1.00 17.00 1.00 1.00 1.00 .00 
22 1.00 1.00 17.00 1.00 1.00 1.00 .00 
23 1.00 1.00 17.00 3.00 3.00 3.00 .00 
24 1.00 1.00 17.00 3.00 3.00 3.00 .00 
25 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 3.00 .00 
26 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 3.00 .00 
27 1.00 1.00 17.00 5.00 5.00 5.00 .00 
28 1.00 1.00 17.00 5.00 5.00 5.00 .00 
29 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 3.00 .00 
30 1.00 1.00 17.00 4.00 3.00 3.00 .00 
31 1.00 1.00 17.00 2.00 2.00 4.00 .00 
32 1.00 1.00 17.00 2.00 2.00 4.00 .00 
33 1.00 1.00 17.00 1.00 5.00 5.00 .00 
34 1.00 1.00 17.00 5.00 3.00 4.00 .00 
35 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 3.00 1.00 
36 1.00 1.00 17.00 2.00 3.00 3.00 1.00 
37 1.00 1.00 17.00 4.00 4.00 3.00 .00 
38 1.00 1.00 17 .00 4 .00 4 .00 3.00 .00 
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