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Introducción 
 

En la actualidad en México existe un crecimiento económico de las regiones y por ende 

laboral, esto genera la necesidad de recurso humano mejor capacitado que satisfaga las 

necesidades de las organizaciones públicas y privadas que dirigen la economía del país. 

Esta necesidad a contribuido a la diversificación de profesiones cada vez mas 

especializadas, así como el surgimiento de nuevas carreras profesionales y ocupaciones 

laborales de manera exponencial.  

 

De la misma manera los requerimientos de formación y capacitación por parte de la 

educación formal, son mayores y exigen una elección ocupacional acorde a sus 

habilidades, capacidades socioeconómicas y personales que garanticen el éxito  laboral y 

la satisfacción personal y mejor aun, que la elección vaya acorde con la vocación 

construida desde la infancia en el ceno familiar. 

 

Lo señalado anteriormente incrementa en gran medida la dificultad en el adolescente, de 

elegir de manera adecuada y consciente su rumbo profesional; además de la crisis 

psicosocial por la que atraviesa en plena búsqueda y construcción de su propia identidad 

y autoconcepto; mediante una serie de preguntas existenciales que le permita dar sentido 

a su ser y a su existencia.  

 

Bajo estas condiciones el implementar un “Programa de Intervención Educativo 

Vocacional” como estrategia didáctica, implementada a través de la clase de Orientación 

Educativa desde el primer semestre de su formación de Bachillerato; en donde los 

contenidos, la pedagogía y la didáctica implementada represente un hilo conductor para 

el desarrollo paulatino de la construcción de la propia Identidad; acorde a las capacidades, 

la vocación y preferencias del individuo en formación.  

 

Que esto, a su vez genere las condiciones contextuales, sociales y familiares necesarias 

para que la crisis normativa mencionada por Erikson en 1969 en su teoría explicativa de 

la construcción de la identidad, sea superada de la mejor manera y en tiempo prudente 

para la elección de su futuro ocupacional.     

A partir del Ciclo Escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato incorporó en 

su plan de estudios los principios básicos de la Reforma Integral de la Educación Media 
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Superior cuyo propósito es fortalecer y consolidar la identidad de este nivel educativo, en 

todas sus modalidades y subsistemas; proporcionar una educación pertinente y relevante 

al estudiante que le permita establecer una relación entre la escuela y su entorno además 

de facilitar el transito académico de los estudiantes entre los subsistemas y las escuelas.  

Para apoyar esto la Secretaria de Educación Pública (2008) establece un Programa de 

Orientación Educativa que proporciona a los jóvenes herramientas relacionadas a la 

construcción de un proyecto de vida, la planeación de su futuro y que esté fundamentado 

en la realidad económica y social de la región y del país.  

Sin embargo, en esta situación de crisis en nuestro país, se están tomando decisiones 

vocacionales basadas en prejuicios y desinformación. Existe una resistencia a la 

implementación y desarrollo de programas que ayuden a erradicar ésta situación 

fundamentados en investigaciones por parte de las autoridades educativas; no se esta 

apuntando al desarrollo del potencial humano con la que cuenta la comunidad, la región 

y el país.  

 

Hasta el momento se han realizado trabajos sobre orientación vocacional bajo una 

perspectiva económica y psicológica  en documentos prescriptivos como si fueran recetas 

de cocina, reduciéndolo a un asunto técnico y descontextualizado. Ha faltado darle un 

sentido de práctica social compleja, contextualizada, con una visión holística y un 

abordaje multidisciplinario como práctica escolar que promueva un mejor aprendizaje y 

por ende mejores decisiones vocacionales (Aguilar, 2000).	

	

Por	ello	lo	que	se	propone	en	este	trabajo	es	diseñar	e	implementar	un	programa	de	

orientación	vocacional	en	alumnos	de	primer	año	de	Bachillerato	que	favorezca	la	

elección	profesional	u	ocupacional	del	estudiante.	
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Justificación 
 

Se está ante una nueva cultura del conocimiento que supone nuevas formas de ver y 

entender el mundo que nos rodea; que ofrece nuevos sistemas de comunicación 

interpersonal de alcance universal que proporciona nuevos valores y normas de 

comportamiento (Drucker, 1999). Todo ello tiene una fuerte repercusión en el ámbito 

educativo y laboral ante la efervescente y cambiante sociedad actual, por lo que, las 

necesidades de formación de los ciudadanos deben ir más allá de los primeros estudios 

profesionales y extenderse a lo largo de toda su vida. 

 
De ahí la necesidad de que los estudiantes de Nivel Medio Superior, estén respaldados 

por programas de intervención educativos e institucionales que faciliten su toma de 

decisión vocacional; usando como base la reflexión y el autoanálisis que propicien el 

autoconocimiento, la afirmación del autoconcepto, la autorregulación de su propio 

desarrollo y  que sirva como antesala de su plan de vida. 

 

Esta intervención debe apoyarse de estrategias Metacognitivas fundamentas bajo un 

enfoque constructivista y humanista que le permitan tomar decisiones de forma asertiva, 

que garantice de igual manera seres humanos efectivos en todos los aspectos del ser y que 

impacte como dice Arends (2007) en los pilares de la educación: saber ser, saber conocer 

y saber convivir. 

 

Este proceso de intervención educativo debe contribuir al desarrollo de la capacidad de 

tomar decisiones en los adolescentes por lo que es fundamental la formación académica 

que se les de en clase, como dice Latapí (2008) “la educación es el nicho donde se fragua 

el futuro de las distintas sociedades del mundo” (p. 80); sin embargo, en la actualidad nos 

encontramos con una problemática en  este sentido, que el profesional de la docencia del 

siglo XX trata de orientar al alumno del siglo XXI en un contexto educativo rezagado que 

no responde a las necesidades actuales, implementando las estrategias didácticas con que 

fueron ellos formados, que no permiten el autoconocimiento y la libertad de pensamiento. 

 
Los adolescentes de la posmodernidad han crecido con mayor libertad y apoyo de la 

tecnología. Esta les acerca cada vez más la información para la construcción de los 

saberes, y muchas veces aventajan al adulto tanto en la adquisición de la información 

como en el manejo de la tecnología. Sin embargo, la comprensión holística del saber, 
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requiere de la asesoría y acompañamiento del adulto, tanto en el contexto educativo como 

en el familiar y social. Sin este apoyo no podrá tomar decisiones maduras y bien 

argumentadas, ya que en esta etapa del desarrollo cognitivo así lo requiere. 

 

Por otro lado el aspecto laboral es un eje rector determinante de la calidad y el rumbo de 

vida de cualquier ser humano;  este puede ser incluyente o excluyente de la sociedad. Por 

ello es fundamental que existan herramientas que garanticen la perfecta selección de la 

vocación y la ocupación, esta tendrá su repercusión en la calidad de vida de las pequeñas 

células familiares (Estrada, 2014), que conforman las grandes sociedades de nuestro país 

y en el crecimiento económico.  

 

Planteamiento del problema. 
 

En la actualidad existe una gran dificultad para el joven de nivel medio superior, para que 

pueda descubrir su verdadera vocación, así como decidir capacitarse en ella. Para que 

finalmente le brinde las mejores oportunidades laborales y así poder subsistir. 

Esta dificultad es debida a una serie de elementos que contribuyen a:  

 

• Falta de identidad natural de la etapa psicosocial por la que transita el adolescente. 

• Falta de estimulación en la educación básica respecto a la construcción de la vocación, 

tanto en las instituciones educativas como en el ceno familiar. 

• Una intervención tardía, deficiente e inapropiada en el Bachillerato o nivel Medio 

Superior sobre la elección vocacional. Los programas de intervención vocacional en 

las instituciones de Educación Media Superior están dirigidos a los últimos dos 

semestres, cuando ya han elegido en la mayoría de las veces la carrera profesional, 

puesto que se encuentran cursando en ese momento ya el área propedéutica que 

encamina la carrera profesional por cursar e incluso se encuentran en un momento de 

solicitar el ingreso a la Universidad.  

• Falta de material actualizado referente a la oferta Educativa Profesional. 

• Apatía del adolescente ante la preparación y capacitación (surgimiento de los “NINI”; 

donde en un estudio reciente de Acevedo (2015) menciona al término NINI como los 

jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este término se originó en Inglaterra para designar 

a jóvenes de 16 a 18 años en esa condición, extendiéndose su uso al resto del mundo.  
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La dificultad esta sustentada por el temor al fracaso laboral y profesional originado de las 

pocas oportunidades en el ámbito laboral para los jóvenes y profesionistas recién 

egresados que se ven obligados a cambiar de profesión u oficio para poder subsistir. 

 
Preguntas de investigación 
Las	preguntas		planteadas	en	la	presente	investigación	se	presentan	a	continuación:	

 
- ¿Qué factores contribuyen a la identificación y a la construcción dinámica de la 

vocación en los adolescentes? 

- ¿Cuál es el tipo de apoyos requieren los adolescentes para tomar decisiones acorde a 

su contexto social, cultural y económico del lugar donde pretenden ejercer; sin 

importar las limitaciones que tienen para tomar decisiones importantes en su vida?  

- ¿De qué manera, puede contribuir la Orientación Educativa como disciplina 

extraescolar al desarrollo de la habilidad de toma de decisión en los jóvenes de 

Bachillerato?  

 
Hipótesis 
Con base en el análisis llevado a cabo con las preguntas de investigación sobre las 
posibles estrategias que pueden contribuir a la solución de la problemática actual sobre la 
toma de decisión profesional en los adolescentes de Bachillerato se propone la siguiente 
hipótesis para el cumplimiento de los objetivos 
 
“El apoyo de un orientador mediante un programa vocacional como estrategia didáctica 
impartida en el aula desde primer año de Bachillerato, permitirá que el alumno tome 
decisiones sobre su futuro profesional de manera más consciente y segura de las 
implicaciones que esto conlleva”.  
 
 

Objetivos 
 

General.-  
Apoyar a los estudiantes de Bachillerato en el aula, mediante estrategias didácticas 
que les permita tomar mejores decisiones sobre su futuro profesional para contribuir 
a la formación de profesionistas íntegros y profesionales. 

 
 
 
Específicos.-  
- Diseñar e implementar un programa de intervención que sirva como herramienta que 

ayude a los estudiantes de Bachillerato a tomar decisiones importantes en su vida para 
que les permita diseñar un plan de vida en el ámbito laboral. 
 

- Identificar las principales limitantes de los adolescentes de Bachillerato al momento 
de tomar decisiones importantes en su vida sobre su futuro laboral.
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Capítulo I 
La orientación educativa en el campo de la vocación. 

 
 

1.1 La orientación  
Es una rama de la Educación y la psicología. Vidales  en 1988, distingue tres tipos: 

1. La profesional. Aborda el mundo del trabajo y la productividad 

2. La vocacional. Se distingue por procurar la elección exitosa de la ocupación. 

Aunque le falta ajustarse a la extensión del termino de vocación, que comprende 

la realización integral de toda la capacidad del ser humano a lo largo de su vida.  

3. La educativa o escolar. Ésta se da en las escuelas y procura el éxito escolar. 

Éstas están clasificadas en función a las actividades y las áreas que desempeña y enfatiza 

el orientador. 

 

En este caso nos referiremos a la “Orientación vocacional” que se imparte en los centros 

educativos de Nivel Medio Superior como disciplina, que se enfoca a estudiar las 

características de las relaciones del ser humano con el trabajo, la continuación de estudios, 

la carrera y otras actividades de la vida como pasatiempos, deportes y actividades 

altruistas o filantrópicas. Implica un proceso integral sustentado en una visión humanista 

que procuré la realización del hombre mediante una vida productiva y sobretodo 

satisfactoria.  

 

Esta disciplina hace uso de métodos y técnicas para estudiar las capacidades, valores, 

motivaciones y factores ambientales importantes a considerar en la toma de decisiones 

relacionadas con el trabajo y la ocupación; así como el uso de teorías que explican el 

proceso de elección del ser humano en esta etapa de su vida.  

 

Uno de los dos aspectos que observa la orientación es en primer lugar la vocación, 

entendida como un proceso de construcción durante toda la vida; y como aspecto natural 

del individuo, es entendido como fenómeno complejo constituido por creencias, 

sentimientos, aspiraciones, y valores que motivan a la persona a actuar en determinada 

dirección; es algo subjetivo e interno al individuo por lo que se debe usar herramientas 

como técnica que evidencien los resultados y que contribuyan a la tarea orientativa más 

acercada a la necesidad contextual y social del individuo. El segundo aspecto al que se 
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aboca el orientador, se refiere a la observación del desarrollo de la carrera y/o a la 

ocupación; éste es un fenómeno objetivo y observable que evidencia más fácilmente sus 

resultados. 

 

Vondracek y colaboradores en 1986 Caracterizan a la orientación vocacional y al 

desarrollo de carrera como la disciplina que: 

1. Abarca todo el ciclo de vida y esta relacionado al desarrollo de la persona 

2. Requiere una visión multidisciplinaria para su estudio 

3. Debe considerar las diferencias individuales en el desarrollo de una carrera, así 

como la relación del individuo con su ambiente. 

4. Estudian una gran variedad de eventos relacionados con la toma de decisión a 

diferentes niveles de análisis (Sánchez & Valdés, 2003). 

 
  

1.2 Perspectivas teóricas y epistemológicas de la Orientación Educativa 
La Orientación como disciplina, parte de la psicología y la educación, ha sido 

influenciada en gran medida por las tres perspectivas teóricas psicoeducativos del siglo 

XX, como:  

• La psicología psicodinámica 

• La psicología humanista  

• Las teorías conductistas 

 

Estas corrientes psicológicas han servido para organizar un conjunto de ideas, cuerpos de 

conocimiento asociados a determinadas visiones del mundo y formas de concebir el 

comportamiento humano. De ahí se han derivado metodologías de estudio e intervención 

que dan explicación de los fenómenos observados en materia de vocación como 

disciplina; todo esto en busca de garantizar elecciones adecuadas por parte de los jóvenes 

que sumen al desarrollo y éxito personal. 

 

Para fundamentar el trabajo de la Orientación Vocacional como disciplina científica; es 

indispensable abordar todas aquellas corrientes teóricas que sostienen y dan confiabilidad 

a las estrategias de intervención y resultados que de su trabajo emanen.  
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Hasta el momento se ha mencionado que han sido muchas y muy variadas, las teorías 

propias del campo que respaldan su labor. Dichas teorías tienden a seguir ciertas 

directrices de corrientes mayores en temas de Psicología y Educación que se 

complementan.  

 

En relación a las aportaciones de la psicología a la orientación educativa destacan tres 

fuerzas del siglo XX: Psicoanálisis, Conductismo y humanismo (Sánchez y Valdés, 

2003), de igual manera la psicología positivista y la psicología existencial del siglo XXI 

como parte del humanismo, han aportado de igual manera recursos científicos que avalan 

dicho trabajo.  

 

En el campo de la educación destacan los enfoques psicoeducativo: el paradigma 

constructivista y su aprendizaje significativo del siglo XXI, la teoría piagetiana o 

perspectiva psicogenética, los aportes de Vigotsky, de Ausbel y del enfoque 

Cognoscitivista - cognitivo  sociocultural; con sus aportaciones sobre la construcción 

del aprendizaje y el desarrollo integral del individuo, del cual dependen, el cumulo de 

decisiones que deberá tomas a lo largo de su vida.   

 

En los últimos tiempos han tomado relevancia los estudios sobre las formas de producir 

el conocimiento en todos los Niveles Educativos, gracias a la libertad de pensamiento y 

expresión que prevalece en la sociedad del siglo XXI; como resultado del desarrollo 

social que se ha dado en este último siglo; estos han sido favorecidos por el desarrollo y 

surgimiento de medios de comunicación y la tecnología, así como la apertura de las 

ciencias para el acceso a la investigación y la disposición de los investigadores en el 

campo. 

 

Según McMillan (2010), los estudios sobre la didáctica pedagógica de la enseñanza y el 

aprendizaje así como las investigaciones educativas son relativamente nuevas, puesto que 

se remontan a la segunda mitad del siglo XX; donde han surgido diferentes paradigmas 

educativos, que en su momento han tenido que romper con las creencias epistemológicas 

de los agentes educativos, para que se de la adaptación de nuevas formas de concebir la 

adquisición del conocimiento y la práctica de nuevas formas de generar la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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La psicología como disciplina educativa se ha preocupado por saber, cómo se construye 

el objeto de estudio, cómo interviene el factor intrapersonal y el factor ambiental en el 

aprendizaje a través de investigaciones científicas y sistemáticas; “En la búsqueda de un 

conocimiento valido y fiable” (James y Schumacher, 2010 p. 11), para desarrollar 

perspectivas ideológicas, teorías metodológicas, modelos explicativos de una realidad  y 

enfoques que respondan a esto, por medio de una explicación prototípica y más profunda 

en un campo más amplio sobre el cuestionamiento de la construcción del aprendizaje, ya 

que éste, genera un cambio en el comportamiento del individuo, objeto de estudio de la 

psicología.  

 

Los paradigmas o enfoques psicoeducativos que apoyan el trabajo de la orientación 

vocacional van desde:  

 

- El Paradigma conductista  surgido en 1913, fundamentado por las aportaciones de 

John Broadus Watson “Padre del conductismo” (Covarrubias, Díaz Barriga, Olmos, 

López, & Quesada, 2010, p. 17) a la psicología, en Alemania; sus experimentos con 

animales, apoyado por un modelo de investigación hipotético, deductivo, cuantitativo 

y el uso de diversas técnicas que garantizan la validez y fiabilidad de sus instrumentos 

de observación. Influenciado también por los experimentos de Wilhelm Wundt 

fundador de la psicología como ciencia autónoma y separada de la filosofía; el 

estructuralismo de Wundt que se interesa por el estudio de la asociación entre las 

sensaciones y las percepciones que constituyen el contenido de nuestra conciencia.  

 

Así mismo las aportaciones de Skinner, como la teoría del condicionamiento operante 

y del refuerzo aplicadas a la educación, orientaron a una enseñanza programada con 

enfoque instructivo basado en objetivos de aprendizaje mensurables, por medio de 

pruebas estandarizadas. La creación del neoconductismo en donde su proponía usar 

el reforzador negativo como medio para modificar conductas, argumentando el por 

qué, de la consecuencia, esto en contraposición al castigo que se caracteriza por no 

informar, no educar, ser arbitrario, tajante y no ilustrar a diferencia del reforzador 

negativo que concientiza, ilustra y modifica conductas (Covarrubias, et. al, 2010).  

 

- En cambio por su parte, el paradigma Cognoscitivista - cognitivo, surgió 

paralelamente al conductismo en 1960, con el uso del método hipotético, deductivo, 
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cualitativo y cuantitativo; apoyado por la psicología instruccional e interesado por la 

observación de la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el procesamiento de la 

información en el proceso cognitivo de entrada y de salida de la información y las 

representaciones mentales. En el cual, sus principales contribuyentes son: Jerame 

Bruner que promueve el cambio de modelo instruccional, propio del conductismo, a 

un enfoque más cognoscitivo y simbólico y que mas tarde apoyaría el 

constructivismo. Propone una teoría de la instrucción que intente exponer los mejores 

medios de aprender y enseñar, más que describir el aprendizaje (Bruner, 1987).  

 

Por su parte las aportaciones de David Ausubel a este paradigma, centra su interés en 

el estudio de los procesos del pensamiento y de las estructuras cognitivas, asegura que 

el aprendizaje debe tener lugar a través de la recepción y no del descubrimiento. 

Mientras que Mayer en (2000), muestra tres criterios de aprendizaje durante los 

últimos 100 años de investigación: el aprendizaje como resultado de la consolidación, 

el aprendizaje como adquisición de conocimientos, y el aprendizaje como elaboración 

de conocimientos; propone el modelo SOI para resaltar tres procesos cognitivos 

cruciales en el aprendizaje constructivista: (S) de selección, (O) de organización e (I) 

de integración. 

 

Otra contribución importante al estudio de la cognición es la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, esto contribuye a la aceptación universal del concepto 

de cognición distribuida, en donde hablar de inteligencias obliga a que se hable 

también de los diferentes talentos que poseen los estudiantes, para a partir de ello 

elaborar los  diseño instruccional para la enseñanza acorde a los requerimientos de 

determinadas capacidades. Gardner asegura que todos nacemos con unas 

potencialidades marcadas por la genética, pero éstas se van a desarrollar dependiendo 

del medio ambiente en donde se crie (Gardner, 1995).  

 

Por otro lado en 1950 en respuesta a la necesidad de encontrar lo positivo, las 

fortalezas y sano; así como fortalecer el aspecto socio afectivo y los valores del 

estudiante, surge la propuesta  de la enseñanza centrada en la persona en donde, ésta 

no sea directiva; bajo el enfoque humanista fundamentada en las propuestas de 

Abraham Maslow y su pirámide de necesidades básicas del ser humano; al igual que 

las contribuciones de Carl Roger a la psicología humanista como paradigma 
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psicoeducativo, ésta hace uso de la investigación cualitativa (Covarrubias et. al, 

2010). 

 

Roger estaba convencido que las personas solo aprenden aquello que necesitan o que 

quieren aprender. Su atención recayó sobre la relación entre alumno y profesor, debía 

ser impregnada de confianza y destituida de nociones de jerarquía. La pedagogía 

Rogeriana no significa abandonar a los alumnos a sí mismos, sino dar apoyo para que 

caminen solos. "La tarea del profesor es liberar el camino para que el estudiante 

aprenda lo que quiera" (Papers, 2005, p. 80).  

 

- Por su parte el paradigma psicogenético de 1940 contribuyó en el aumento de las 

expectativas en educación; Éste trabaja con el pensamiento, la memoria y la 

imaginación, se apoya del método clínico de la psicología. Algunas de las 

contribuciones a este paradigma son: La teoría del aprendizaje de Jean Piaget y su 

teoría psicogenética en donde establece los estadios del desarrollo del niño  como 

punto de partida para el constructivismo contemporáneo o de la psicología 

constructivista; Este enfoque hace uso del método clínico-critico, la entrevista usando 

un interrogatorio para realizar un análisis cualitativo del objeto de estudio. 

 

En este aspecto Lev Vigotsky considera que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, pensaba que el aprendizajes produce la integración de los factores 

sociales y personales. La actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia. Fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la 

mente. Por lo que, también lo podemos ubicar en el enfoque sociocultural que mas 

adelante profundizaremos. 

 

Mientras que Kohlberg aporto su descubrimiento sobre el razonamiento moral que 

parece evolucionar y complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y 

hasta la edad adulta joven, ya que depende del desarrollo de ciertas capacidades 

cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de tres niveles, cada uno 

de ellos compuesto de dos etapas morales distintas. Cada etapa refleja un método de 

razonamiento frente al planteamiento de dilemas morales. Para ello tomó en cuenta la 

teoría de Jean Piaget. 
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- Hasta el paradigma sociocultural en 1920 apoyado por el interés sobre el carácter 

social del aprendizaje, las funciones psicológicas superiores y el origen  de la 

conciencia y para ello hecha mano de los métodos cualitativos. Este paradigma esta 

apoyado por los trabajos de Coll en 1995 que habla sobre el sentido de los 

aprendizajes escolares. Moll en 1993 aseguraba que se debe desarrollar el potencial 

del sujeto. Por su parte, Feuerstern (1998) aportó sus estudios de la psicología del 

desarrollo; Rogoff (1990) hablo del desarrollo de la mente dentro del contexto 

sociocultural y Lev Vigotsky (1988) en este caso se intereso en el estudio de proceso 

social y natural del desarrollo (Covarrubias, et. al, 2010). Este paradigma al igual que 

el psicogenético consideran que la profesión docente debe ser de mediador, y usar el 

lenguaje como instrumento psicológico de relación social.  

 

Los paradigmas mencionados anteriormente hacen uso de métodos de investigación 

cualitativos, cuantitativos, instrumentos y técnicas según el tipo de investigación en 

cuestión, para dar resultados con bases científicas que garanticen, que los resultados son 

confiables y validos para la población en cuestión; tal es así, que han logrado hasta el 

momento coexistir, además de continuar en función los instrumentos que han demostrado 

su efectividad en la materia y las  que no han dado resultados, han sido sustituidas por 

otra estrategia de otro o el mismo paradigma (Pozo, Scheuer, Pérez Echeverría, Mateos, 

Martín, & De la Cruz, 2006). 

 

Sin embargo, a lo largo de la historia de la educación ha existido la necesidad de reformar 

los sistemas educativos. Sin embargo, estos deben responder a los requerimientos de 

cambio que sean pertinentes para la época. Aunque éstas reformas continuas inciden en 

mejorar el aprendizaje, la enseñanza, los espacios educativos y los contenidos que alteran 

la forma de concebir el aprendizaje. En este aspecto la investigación educativa ha jugado 

un papel importante, ya que los resultados de sus investigaciones han impactado en los 

colegios políticos y de rebote en la práctica educativa. 

 

El enfoque contemporáneo de la psicología educativa incluye el constructivismo, con 

una propuesta de generar aprendizajes significativos que se den por descubrimientos y 

recepción, en donde la enseñanza sea un puente entre los viejos y nuevos conocimientos; 

El aprendizaje debe darse en grupos reducidos, para maximizar el aprendizaje con las 
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experiencias cooperativas. Esto representa una alternativa para la perspectiva objetiva, ya 

que el aprendiz construye significados a partir de las propias experiencias. 

 

El aprendizaje aquí, se da  a través de una actividad social y cultural para construir 

significados a partir de la interacción entre los nuevos y viejos conocimientos. Aquí el 

currículum pierde poder y solo es el conjunto de actividades o sucesos de aprendizaje 

para negociar significados de manera conjunta son lo importante. Para ello debe haber un 

alto nivel de involucramiento y un cambios de paradigmas implícitos en los docentes, 

porque requiere un aprendizaje activo y las teorías implícitas del docente originados en 

la escuela tradicional en la que fueron formados. 

 

De igual manera el constructivismo, propone que los docentes identifiquen las diferentes 

capacidades de los estudiantes para determinar los puntos que se tocaran en el proceso de 

enseñanza, seleccionar a los grupos según sus capacidades, colocarlos en con base a ellas; 

ya que las investigaciones sobre la inteligencia han demostrado que es más que el uso del 

lenguaje y el pensamiento.  

 

Este cambio que propone el constructivismo estará restringido por la propia mirada de los 

implicados, ya que la práctica depende del conocimiento intuitivo o de las teorías 

implícitas de los sujetos involucrados para dar sentido al mundo; Dichos cambios 

requieren de un cambio de mentalidad tanto en los alumnos como en los decentes, para 

modificar las representaciones de la enseñanza, las concepciones sobre el aprendizaje y 

las formas de adquirir el conocimiento. (Covarrubias, et. al; 2010). 

 

Para entender dichas concepciones, se deben situar en el contexto y conocer la historia 

cultural del aprendizaje que muestre una conciencia respecto a sus representaciones que 

dependen del sistema cognitivo; que permite saber cuánto sabe o cuánto ignora los 

implicados, aquí juegan un papel importante el currículum abierto y el currículum oculto 

del profesor.  

 

El hombre, según Pozo (2006), es el único ser humano que puede enseñar a otros y 

aprender entre nuestros propios congéneres…. “Para convertirse en el jardinero que ve 

crecer los aprendizajes de los alumnos y solo interviene para generar las condiciones más 

favorables para ese crecimiento” (p. 52).  
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1.3 La Orientación Vocacional como disciplina en el ejercicio del aula en el siglo 
XXI. 

En la actualidad han surgido alternativas de escuelas con diversas líneas como currículum 

abierto, enfoque especial, arte, ciencia y tecnología, a distancia, educación en casa, etc. 

que permitan satisfacer las necesidades de la educación en el siglo XXI. 

 

- Las cuales requieren de una enseñanza efectiva, en donde su meta sea la instrucción, 

el proceso de aprendizaje, que se establezca claramente el propósito de la enseñanza 

y se conozca acerca del maestro efectivo que trabaje a favor de un orden social más 

justo y humano, que tome en cuenta la transformación que han tenido los valores que 

rigen el comportamiento actual del estudiante y así mismo los intereses que garantizan 

la sobrevivencia, en una sociedad del conocimiento y la competitividad constante, 

donde la enseñanza deberá de ser estratégica, enseñar para la autonomía y la 

autorregulación o independencia del propio aprendizaje. Esto implica nuevas formas 

de enseñar, nuevos retos en donde el profesor acompañe a sus alumnos, promueva sus 

capacidades y donde el profesor pasa a ser: Proveedor, Entrenador y Modelo  (Arends, 

2007).  

 

Todo esto facilitará la asimilación critica de los contenidos y forme estudiantes para una 

sociedad abierta y democrática; para ello es importante que el profesor entienda que no 

hay verdades absolutas en los proceso  de la enseñanza  y del aprendizaje, así como el  

crecimiento de sus alumnos (Monereo, Badía & Baixeras, 2008).  

 

 

1.3.1 El profesor efectivo 
El profesor efectivo del siglo XXI debe emprender las siguientes acciones y favorecer los 

aspectos mencionados en la tabla 1 además de considerarse en el currículum de formación 

del docente. 	
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Tabla 1 Profesor efectivo del siglo XXI. 

Acciones de Maestro Favorecer Metas 
1. Establecer Rapport 
2. Generar ambientes 

nutricio y efectivo en su 
desarrollo personal 

3. Amor por aprendizaje 
4. Dominio superior sobre 

la Disciplina 
5. Transmitir de manera 

efectiva 
6. Activar la energía de los 

estudiantes  

1.- La actitud formadora 
2.- La capacidad 
académica 
3.- Una preocupación por 
el estudiante 
4.- La producción de 
resultados 
5.- La vinculación entre 
el aprovechamiento 
académico y el 
aprendizaje social 

1.- Enseñar habilidades académicas 
2.- Desarrollar la autoestima en los 
estudiantes. 
3.- Prepararlos para la universidad 
4.- Promover la comprensión global 
5.- Preparar a los alumnos para el 
trabajo 
6.- Transmitir la herencia cultual 
7.- Generar aprendices 
independientes y autorregulados 
8.- Enseñar la Meta cognición 

Fuente: (Arends, 2007) 
 
En la enseñanza estratégica es importante ser coherente en los tres momentos del proceso 

educativo de enseñar y aprender (Planeación, ejecución y evaluación); así como cuidar 

que los diferentes agentes de la educación (contenidos, profesores y estudiantes) no 

planifiquen, ejecuten y evalúen de distinta manera que provoquen una incongruencia en 

el proceso educativo que afecte el objetivo de aprendizaje.    

 

Además de asegurarse que la planeación didáctica contenga: propósitos, objetivos 

específicos, contenidos, instrumentos, secuencia didáctica para sus tres momentos 

(apertura, desarrollo y cierre), técnicas pedagógicas, material didáctico, fuentes y 

recursos de apoyo, indicadores de desempeño, rubricas y lista de cotejo como 

instrumentos de evaluación considerando los tres tipos (Diagnóstica, Sumativa y 

formativa). Así como los estilos de evaluación (coevaluación, heteroevaluación y 

autoevaluación), que respondan a un modelo educativo que sustente con bases 

epistemológicas su función; que pueda ser ajustada a los requerimientos de los actores de 

la educación y a los contextos del momento histórico.  

 

1.3.2 Perfil académico del Orientador Vocacional 
Esta disciplina debe ser dirigida por un orientador profesional, que intente explicar los 

factores que intervienen en el desarrollo de una carrera y en la vocación del individuo. 

Para ello debe tener una solida formación en psicología, educación y desarrollo humano, 

ya que es un facilitador de la toma de decisiones. Éste perfil se encuentra en el área de la 

pedagogía, trabajo social, psicología o en su defecto maestro normalista; siempre y 

cuando cumpla con el siguiente perfil académico que se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2 Perfil académico del orientador. 

Perfil Académico del Orientador Vocacional 
Conocimiento • Sobre las principales teorías de la Orientación 

• Los factores que influyen en el desarrollo humano, teorías motivacionales 
y conductuales. 

• Información básica sobre las profesiones y puestos de trabajo 
• Bases de la evaluación y medición es psicología y educación (Psicometría).  

Habilidades • Técnicas de comunicación 
• Métodos de evaluación psicométrica 
• Interpretación de pruebas estandarizadas y no estandarizadas. 
• Manejo de recursos didácticos para el trabajo. 

Actitudes • De aceptación de la persona. 
• De respeto de las decisiones, valores y aspiraciones de la persona. 
• De consideración positiva. 
• Madurez emocional que le permita trabajar con los conocimientos 

necesarios. 
• Responsabilidad y ética.  

Fuente (Sánchez & Valdés; 2003)	
	

	

1.4 Origen y desarrollo histórico de la Orientación Vocacional 
La orientación es un campo de estudio relativamente joven ya que como campo 

disciplinar independiente se ubica a principios del siglo XX, aunque sus orígenes 

históricos se remontan a tiempos más antiguos. El hombre cuando se encuentra en 

situaciones existenciales siempre ha buscado la orientación de otro con autoridad moral 

como los ancianos de la tribu, el sacerdote, amigo, filósofo, etc., capaz de aconsejar al 

individuo en problemas o ante una decisión importante.  

 

1.4.1 Línea del tiempo de la Orientación Educativa en Latinoamérica:  
Para el hombre primitivo su preocupación era la supervivencia y la adaptación a un 

mundo desconocido y hostil; la alternativa para el consejo, era de quien sabía y tenia la 

experiencia, el aprendizaje se daba por ensayo y error a riesgo de la propia vida. 

 

Por su parte en la sociedad griega no había un sistema que se encargara de la orientación; 

la educación bien aplicada permitía distinguir aquel que era capaz de dirigir la sociedad 

en función de sus aptitudes para la escuela; sin embargo, aquel que no era apto para la 

escuela se dedicaba a los oficios, al servicio o a la labor agrícola. Aquí el orientador era 

el maestro y él decidía a que se dedicaría en función al reconocimiento de su rendimiento 

académico con base a los criterios preestablecidos y con una visión autocrática.  
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Los hebreos por su parte le daban importancia a la individualidad y a la 

autodeterminación, la educación era decisión propia y por ello era financiada por el propio 

individuo, como medio de lograr un beneficio propio y el bienestar individual. 

 

En la edad media la orientación recayó en el clero, la fuerza dominante de las artes y la 

ciencia. Por lo que el párroco era el orientador vocacional y académico; ellos 

seleccionaban a los que debían estudiar y los que no debían estudiar,  argumentando que 

Dios había privilegiado a algunos para gobernar y a otros para ser gobernados y servir al 

imperio de la época. Aunque por familia se esperaba que hubiera un sacerdote y un 

militar.  

 

Entre el siglo XVII y XIX la educación solo era para los ricos ya que era selectiva y 

costosa, los pobres y plebeyos aprendían un oficio adiestrado por el gobierno e indicado 

por él mismo, sin tomar en consideración sus capacidades, intereses y aptitudes; partían 

del supuesto de que algunos estaban destinados para poseer y educarse y otros para ser 

desposeídos y explotados. Esta mentalidad duro hasta principios del siglo XX, en 

particular en países americanos donde la raza negra y los indios no eran considerados 

como personas; sino como individuos por naturaleza inferiores, sin capacidad de 

desarrollar tareas que implicaran el uso de la cognición humana. 

 

En la Colonia en Estados Unidos la familia y la iglesia se encargaba de la orientación 

moral y espiritual de los niños, influidos por los principios puritanos asociados a la 

religión protestante para que el hombre se rigiera por ella; la escuela tenia la tarea de 

vigilar que el niño aprendiera la doctrina religiosa que guiara su vida. 

 

La Revolución Industrial a inicios del siglo XX, demanda diferentes ocupaciones por lo 

que en los Estados Unidos se realizan los primeros intentos de desarrollar formalmente 

los servicios de Orientación Educativa y Vocacional; las leyes liberales de la educación, 

el apoyo indirecto del presidente Roosevelt influyeron para su formalización.  

 

Los siguientes factores contribuyeron a que la Orientación Vocacional tuviera auge en 

los Estados Unidos de América; además de haber sido impulsada por la aparición de 

programas en las escuelas que ayudaran al estudiante con problemas conductuales, 

académicos, personales y de discriminación racial.   
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• El cambio de una sociedad rural a una más urbanizada 

• La accesibilidad de diferentes clases sociales a la educación 

• La industrialización 

• La guerra civil 

• La recesión económica 

• Introducción y desarrollo de las pruebas estandarizadas 

• La complejidad de las formas de producción de la sociedad industrial. 

 

De igual forma surge la necesidad de crearse centros de orientación y consejo que ayuden 

a los jóvenes  a tomar decisiones y a prepararlos para ingresar al  mundo laboral; por lo 

que se forman programas académicos para preparar profesionalmente a orientadores. En 

el que destaca Frank Parsons, considerado el padre del movimiento de la orientación en 

Norteamérica quien crea en Boston un departamento vocacional (Aceves & Simental, 

2013). 

 

En 1908 destacan tres aspectos para orientar a los clientes respecto a su elección 

vocacional:  

1. Conocimiento de las características del alumno, sus aptitudes, intereses, 

ambiciones, recursos y limitaciones. 

2. Conocimiento de los requisitos y condiciones del mundo del trabajo 

3. Requerimiento de adecuación de las características del individuo al mundo del 

trabajo.  

 

En 1913 se forma la Asociación Norteamericana de Orientación Vocacional y en 1915 se 

publica la primer revista especializada de orientación. Actualmente la orientación tiene 

su propia división en la Américan Counseling Association (ACA); que agrupa a miles de 

profesionales dedicados a la docencia e investigación científica en esta área. 

 

En México la Orientación Educativa tuvo sus orígenes después de la Revolución 

Mexicana, según (Sánchez & Valdés, 2003) se desarrolló de la siguiente manera: 
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• En 1944 se establece la Escuela Normal de Especialización, en la Universidad 

Autónoma de México se funda el Instituto de Orientación Vocacional. 

• De 1949-1952 con la designación de la consejería en Orientación en el Nivel 

Medio, organizada de manera sistemática en secundarias para descubrir y orientar 

aptitudes, inclinaciones y capacidades del alumnado para guiarlos adecuadamente 

en la decisión vocacional y de ocupación. 

• En los años setenta se organiza el Primer Congreso Nacional de Orientadores en 

Acapulco, Guerrero; donde se organizan, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaria de 

Educación Publica (SEP), para la formación de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de la Orientación, A.C. (AMPO), que nace en 1979. 

• En 1981 la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ofertaba estudios 

preparatorios y contaba con un Departamento de Orientación Vocacional (DOV) 

para apoyar a los alumnos de las preparatorias en la selección de carrera.  

• En 1982 se cambia de nombre al DOV por el de Departamento Psicopedagógico 

y de Orientación Vocacional (DPOV) ampliando sus servicios a los aspirantes a 

la Universidad Autónoma de Baja California y estudiantes universitarios con 

problemas de aprendizaje, técnicas y hábitos de estudio. Según Cervantes (2001) 

las actividades realizadas por el DPOV se ampliaron. 

• En 1983 inició el Ciclo de Conferencias de Orientación Vocacional. 

• En 1984 empiezan la aplicación del examen psicométrico. 

• En 1985 imparte cursos obligatorios de técnicas y hábitos de estudio a todos los 

primeros semestres.  

• En 1990 se contratan psicólogo para asignarlos en las unidades académicas y dar 

atención a los estudiantes.  

• En agosto de 1995 la Dirección General de Bienestar Estudiantil (DGBE), a través 

del DPOV, presentó la propuesta titulada Desarrollo Psicopedagógico; propuesta 

programática para la orientación vocacional y formación intelectual en el nivel 

preparatoria y licenciatura (Cervantes, 2001). 
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Capítulo II 
Toma de decisiones, intereses y aptitudes 

 
 

2.1 ¿Cómo eligen los jóvenes su carrera profesional? 
La elección es considerada como parte de un producto resultante de este proceso; implica 

una posibilidad de elección entre varias alternativas, jerarquizando, descartando, 

evaluando y aceptando las consecuencias y efectos de tal elección. En este caso la 

elección vocacional hace referencia a la elección de ocupación, carrera o profesión.   

 

Esta visión de proceso aparece a partir de 1940 y 1949 como oposición a la visión de 

respuesta accidental que surge de pronto a la necesidad de elegir una carrera profesional. 

De igual forma Harren en 1981 y Tiedeman en 1965 definieron la elección como proceso 

psicológico interno en el cual la persona organiza la información; que es un continuo 

crecimiento y cambio, cuya evolución es limitada y donde el joven toma en cuenta 

factores internos y externos al momento de elegir su carrera (Sánchez & Valdés; 2003).  

 
Las elecciones profesionales de los adolescentes están influidas por múltiples factores: 

económicos, familiares, psicológicos, culturales, etc. que complejizan y dificultan esta 

práctica. Todos se pueden equivocar, pero cuando se trata de la carrera profesional se 

logra percibir el sentimiento de frustración, desencanto social de quienes han añorado 

estudiar una carrera y no logran sus expectativas de ingreso, permanencia y egreso a las 

instituciones educativas y carrera profesional proyectada inicialmente (Corominas- 

Rovira, 2006).  

 
La elección vocacional pareciera responder a un llamado o inspiración individual como 

resultado del autoanálisis con respecto a gustos, intereses, habilidades personales o de 

características propias del desarrollo; como un reto familiar o una necesidad de ajustarse 

al mercado laboral. Lo hacen desde una cierta cosmovisión a partir de valores, creencias 

o imágenes interiorizadas en espacios de socialización y que de forma consciente o 

inconsciente, median las interpretaciones que ellos mismos hacen de su contexto y su 

comportamiento (Montero, 2000). 

 
Esta perspectiva implica al orientador acercarse a la subjetividad juvenil, que responda a 

comprender los por qués y los para qués de sus decisiones. Comprender los significados 

de los factores que intervienen en sus decisiones, así como las formas en que definen los 
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procesos sociales, culturales y educativos que experimentan en esta etapa de su vida. Para 

el orientador es una tarea que le permite comprender y entender la mirada del joven, 

generar una empatía apropiada, ver las alternativas del joven desde su contexto e inferir 

lo más objetivamente las posibilidades y las necesidades que pretende satisfacer el joven 

con sus elecciones. 

 
Las elecciones en la vida de los jóvenes tienen diferentes connotaciones, al parecer la 

práctica de la elección profesional, además de ser un asunto de jóvenes de entre 14 y 18 

años influidos por las percepciones de los adultos o figuras importantes para ellos; es 

también un asunto familiar, puesto que muchas veces eligen pensando en satisfacer las 

expectativas económicas y sociales que se esperan de él o por tradición familiar, para 

continuar la costumbre y darle gusto a la familia; aunque también va implícito un 

sentimiento personal de poder mejorar y sostener cierto nivel de vida, aprendido en el 

núcleo familiar y contexto del desarrollo sociocultural. 

 
Así mismo, las identificación de los aspectos de personalidad como: las habilidades, 

intereses y el esfuerzo personal del joven, puede garantizar la elección y el ingreso a las 

instituciones de Educación Superior, puesto que dan seguridad y respaldo a la elección 

vocacional; de esta manera tendrán la certidumbre de tener el esfuerzo y los aspectos de 

personalidad requeridos en la carrera, que garantizaran su permanencia y sobre todo el 

éxito en el desarrollo de ella. 

 

El aspecto financiero y geográfico es también un factor determinante, puesto que los 

jóvenes se preocupan por el costo de la carrera y la Institución Educativa en la que 

estudiaran, quieren saber si los beneficios económicos que resulten de ella valdrán la 

pena, tanto por la inversión como por el esfuerzo. Y sí este se vera reflejado mediante un 

empleo bien remunerado o si los familiares podrán costearlo. Desde este punto de vista 

se puede decir que es un privilegio y un gran orgullo para aquel que logra entrar al Nivel 

Medio Superior.  

 

Muchas veces también es cuestión de flexibilidad institucional y laboral, algunos 

jóvenes para estudiar deben combinar el trabajo, los estudios y los compromisos 

familiares, como: hijos, esposo, hasta el cuidado de sus padres en muchos casos.  Es 

común también, apoyarse en los resultados de los test psicométricos, que le sugieren el 
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éxito en una área determinada; los resultados de la vida académica y las posibilidades de 

empleos futuros son también determinantes en las decisiones de los jóvenes y sobre todo 

cuando se trata de proyectar el éxito laboral como medio de garantizar una calidad de 

vida y estatus social.  

 

En la actualidad, es cada vez más evidente que los jóvenes toman la elección profesional 

del cual dependerá su futuro, influenciados por los amigos, familiares, medios de 

comunicación y muchas veces la popularidad que pueda tener la carrera profesional, sin 

importar la esencia de la misma sino la aceptación social que posea. 

 

Las elecciones del adolescente pueden ser vistas desde dos connotaciones como: 1) 

práctica personal o como 2) práctica social. La primera implica mayor compromiso y 

temor a no ser capaz de responder a las exigencias sociales del medio, implica un proceso 

de maduración apropiado a la exigencia social; mientras que como práctica social permite 

que la responsabilidad sea compartida, que el adolescente se sienta acompañado en el 

proceso de elección por las figuras importantes o representativas en su vida.  

 

Según Bohoslavky (1984) el joven solo al final de la adolescencia es cuando cuenta con 

el factor motivacional y la capacidad de ver el futuro, establecer metas, hacer planes y 

desarrollar objetivos; al final es capaz de cuestionarse el qué y el para qué de sus 

elecciones; así mismo Bulher (1946),  en su teoría evolutiva de la elección vocacional, 

menciona que la adolescencia es el único momento en el que el hombre ha de elegir su 

vida, seleccionar sus gustos y decidir lo grande y pequeño que es el mundo (Montero, 

2000).  

 

Basado en lo anterior es conveniente que el orientador inicie sus trabajos de elección 

vocacional con los jóvenes, lo más pronto posible; como práctica social más que 

individual, en donde se incluya las opiniones de los padres y los hermanos que 

representen autoridad para él. Este trabajo debe desempeñarse desde los inicios de sus 

estudios en el Nivel Medio Superior y no al final cuando ya esta saliendo de la 

adolescencia como lo marca el currículo del Bachillerato en la actualidad (SEP, 2008).  

 

Esta elección se da en tres periodos asociados a la edad del individuo como se muestra en 

la tabla 3. 
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Tabla 3 Desarrollo de la madures en la toma de decisiones en los Adolescentes. 

PERIODO EDAD CARACTERISTICA 

 
1. Fantasía 

11 años Intereses basados en la subjetividad, adopta roles de 
manera sucesiva. 

 
2. Periodo Tentativo 

17 años Presentan mayor atención en sus intereses, aunque el 
planteamiento, es todavía muy subjetivo.  

 
3. Periodo Realista 

17-18 
años 

Consideración más objetiva de la realidad, el joven sale de 
sí mismo y pone mayor énfasis en su realización futura 
como adulto en plena identidad ocupacional. 

Fuente: (Sánchez & Valdés, 2003)  
		

La orientación consiste en adecuar la decisión a la realidad del individuo, ajustada a la 

oportunidad que le brinde el medio, sus características de personalidad, su ambiente y las 

circunstancias en las que se encuentre en ese momento; promover la toma de decisión de 

manera racional durante este proceso complejo deberá definir la problemática del alumno. 

Osipow en 1990 dice que la decisión vocacional es reversible y que puede cambiar según 

las características de la persona, condición social, política y económica que influyen en 

esta decisión. Por ello  la orientación debe estar preparada y verlo como un fenómeno 

normal ya que el ser humano es falible; por lo que sus decisiones pueden cambiar 

(Sánchez & Valdéz, 2003).  

 

2.2   Intereses Vocacionales en los Adolescentes del Nivel Medio Superior 
 
En psicología el término interés significa la correspondencia entre ciertos objetivos y las 

tendencias propias del individuo frente a ellas. Los intereses se consideran una necesidad 

propia del desarrollo del joven; estos suscitan actividades ya sea físicas o mentales para 

satisfacerlos.  El interés debe distinguirse de la curiosidad ya que ésta, a diferencia del 

interés es poco duradera, esta determinada por una excitación externa, mientras que el 

interés es relativamente duradero y depende de la actividad interna y motivacional del 

individuo además de manifestar un estado afectivo; por lo que están considerados como 

componente de los factores de personalidad. 

 

Como parte de la personalidad se presume que los intereses están constituidos de fondo 

por un factor genético por lo tanto heredados y determinados por la influencia del 

ambiente. Freud (Gay, 1989) menciona que aparecen desde el inconsciente instintivo del 

hombre cuyas motivaciones lo dirigen en cierto sentido. Mientras que Maslow en 1950 

(Blanco & Caldentey, 1993) afirma que los intereses surgen desde la misma experiencia 

del individuo. 
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Es poco común encontrar adolescentes con intereses claros y precisos. Los intereses se 

establecen alrededor de los 18 años, aunque a partir de los 15 años se empiezan a 

establecer algunas áreas de las cuales el joven se aparta rara vez. En esta edad la 

estabilidad de los intereses representa una verdadera problemática. Según Strong en 1955 

informó que la estabilidad  de los intereses aumenta con la inteligencia y con la edad de 

manera proporcional y que es ligeramente superior en las mujeres, que en los varones. 

Roe & Lunneborg en 1991  plantea de igual forma que los intereses comunes de los 

adolescentes son: posesión, propiedad, desarrollo adecuado, viajes, colocación, seguridad 

económica, emocional, salud y diversiones (Sánchez & Valdés, 2003). 

 

Considerando la propuesta de Strong (2005), se puede considerar que las preferencias se 

convierten en intereses bien definidos. Al igual que la cristalización de valores 

congruentes con los intereses que le suma la capacidad para lograr un equilibrio en el 

requerimiento  de la profesión e identificación con el grupo de la profesión.      

 

Según Sánchez & Valdés (2003) mencionan que los intereses están determinados por los 

siguientes factores: 

 

1. La Familia: Los niños suelen moldearse a partir de la interacción con los padres; 

sí éstos, están interesados en algún camino profesional en especifico para su hijo 

es muy probable que se incline el joven por él. Así mismo, se presume que si los 

padres ofrecen experiencias educativas estimulantes desde la infancia, los 

intereses que desarrollará el joven serán diversos; en cambio, si es poca la 

estimulación educativa, los intereses serán limitados.  

 

Entre más se parezca el niño a los padres mayores serán las recompensas que 

habrá de recibir, ya que los tipos similares se atraen entre sí. Las expectativas 

familiares son importantes, los jóvenes que sean considerados por sus familiares 

con poca capacidad llegará a desinteresarse por todo, porque siente que el fracaso 

en su destino. Los padres tienden a valorar más las actividades intelectuales y 

frustrar  a sus hijos que se interesan por otras actividades como las culturales o las 

que tienen que ver con el desempeño físico y no intelectual. 
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2. El Género. En Latinoamérica existen patrones de socialización que diferencian 

las predisposiciones a ciertas ocupaciones que responden a las expectativas 

sociales y roles tradicionales. En general el hombre tiende a inclinarse por carreras 

que implican tareas de esfuerzo, pensamiento matemático, etc. y las mujeres 

tienden a elegir carreras relacionadas con la actividad verbal. Al parecer esta 

tendencia tiene su raíz en la biología del ser humano. Amaya & Prado (2008), 

afirman, que en el desarrollo temprano del hombre, la hormona testosterona 

disminuye el crecimiento del hemisferio izquierdo y acelera el crecimiento del 

hemisferio derecho quien se encarga del razonamiento lógico - matemático.  

 

La mujer por su parte, tiene relativamente más grande el hemisferio izquierdo en 

donde se encuentran las áreas encargadas del lenguaje y la compresión del mismo 

conocidas como Broca y Wernicke que desarrollan los aspectos semánticos del 

lenguaje; las mujeres tienden a ser aptas para desempeñar tareas que impliquen la 

producción del lenguaje, sumado a lo anterior su lóbulo temporal encargado de la 

comprensión auditiva se desarrolla más tempranamente en las niñas que en los 

niños.  

 

De igual forma, Amaya en el 2005 afirmó que las mujeres cuando hablan expresan 

sentimientos y los hombres expresan pensamientos. A partir de esta información 

se puede comprender la tendencia de preferencias ocupacionales entre hombres y 

mujeres, aunque existe una minoría que no entra dentro de esta percepción. 

 

3. Las Amistades. Tienen influencia en la adolescencia, los jóvenes en esta edad 

tienden a seguir a los amigos, por ello algunas carreras tienden a ponerse de moda 

y generar que la mayoría de los adolescentes la elijan como primer opción 

independientemente de sus capacidades personales y sociales. 

 

4. Tendencias sociales y generales. Las disposiciones sociales, la competencia 

social y económica influye en los intereses de los jóvenes, al parecer eligen 

pensando en un titulo que les asegure prestigio y los capacite para obtener el mejor 

rendimiento económico posible.  
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5. Escuela. Los intereses se desarrollan durante la edad escolar, por eso es 

importante que la escuela ofrezca un amplio marco de experiencia que le permita 

evaluar sus aptitudes y conocer los diferentes tipos de vida con los que trataran de 

identificarse. Los maestros tienden a ser los modelos para sus alumnos; de ahí la 

importancia de que los docentes se capaciten para que promuevan actitudes y 

conductas positivas.   

 

6. Éxito y satisfacción. Los intereses influyen en la elección profesional y las 

aptitudes determinan el éxito profesional. El interés no siempre esta relacionado 

con el éxito profesional, aunque si con la elección de un tipo de trabajo y su 

permanencia. Por lo que generar estrategias didácticas que favorezcan el 

reconocimiento de las aptitudes, es fundamental para coadyuvar al éxito y 

satisfacción profesional. La satisfacción durante la actividad elegida y el éxito 

contribuye al desarrollo o consolidación de los intereses relacionados con un área.  

 

7. Intereses y orientación. Los intereses por realizar una actividad pueden o no 

darse en concordancia con las aptitudes. Sin embargo el orientador debe buscar la 

congruencia entre intereses y aptitudes. Es tendencia que a los jóvenes que tienen 

habilidad para algo también tengan interés por realizarlo; aunque una minoría no 

sientan ese interés por aquellas actividades en las que tienen habilidad, esto tiene 

motivos muy complejos de carácter emocional e inconscientes. 

 

A continuación se mencionan cinco tipos de relación entre los intereses y las aptitudes:   

1.- Buena aptitud e interés hacia una actividad. Aquí, el orientador solo debe 

proporcionar la información adecuada sobre las ventajas, desventajas, 

requerimientos y posibilidades de la opción a elegir.  

2.- Buena aptitud y poco interés hacia una actividad. Aquí, si existe un 

conflicto vocacional que al final tiende a resolverse favorablemente; generalmente 

se da en jóvenes talentosos que por cuestiones emocionales se resisten a continuar 

los estudios o caminos de sus padres, es importante identificar los por qués de la 

negación a algo para lo que se es bueno. 

3.- Interés pero no se posee aptitud  para desempeñar cierta actividad. Corre 

el peligro de perder el interés por los resultados ineficientes  e inaceptables de la 

tarea. 
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4.- Falta de interés y aptitud para desarrollar una actividad. Éste es el caso 

mas grave de inmadurez vocacional; esto puede conducir a la falta de voluntad o 

disminución de energía. Es importante que el orientador identifique la frustración 

básica que ha impedido canalizar sus tendencias y definir sus intereses. Aquí se 

sugiere un estudio de personalidad completo, un tratamiento que despierte al 

individuo de esta desmotivación. La falta de interés se puede considerar como una 

perturbación de la personalidad.  

5.- Multiplicidad de intereses. Cuando el tener interés por muchas cosas 

conflictúan al joven, es recomendable basar la decisión en los resultados de las 

pruebas psicométricas que reflejen sus aptitudes. Ya que el desempeñar una 

actividad con calidad garantiza el nivel de satisfacción y por ello la consolidación 

de la elección. 

 

Un interés muy fuerte hace que los jóvenes estén dispuestos a realizar el mayor de los 

sacrificios para poder lograrlo. Por ello el orientador debe observar en el adolescente: qué 

dice, qué hace y cómo lo hace, para definir el grado de interés que tiene con respecto a la 

tarea elegida. Esto denotara, al momento de hacer la valoración de los intereses, el grado 

de compromiso que lo llevara a la realización efectiva de la tarea y por ende a la 

satisfacción profesional; la aptitud determina el nivel de éxito profesional y el interés 

determina la dirección del esfuerzo, sí no hay interés no hay éxito. 

 
 
2.3  Habilidades y aptitudes de los Adolescentes.  
Las identificación apropiada de las habilidades y/o aptitudes de los adolescentes del Nivel 

Medio Superior es fundamental para la tarea del orientador vocacional y sobre todo para 

aquel que su trabajo esta frente a grupo en las aulas, donde su labor además de orientar 

vocacionalmente es orientar institucionalmente y académicamente, de manera que 

contribuya con la disminución de la deserción escolar y el buen aprovechamiento 

académico.  

El talento que los jóvenes evidencian a través de su desempeño en el aula y en cada una 

de sus asignaturas, no siempre corresponde a la capacidad para adquirir y procesar el 

conocimiento o capacidad intelectual, sino a las situaciones emocionales y sociales o 

familiares que experimentan en ese momento. Que muchas veces son para contribuir al 

buen desempeño y algunas otras afectan su rendimiento; esto no significa que no posea 
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el  talento para desempeñar ciertas tareas, sino que responden a una problemática en 

particular que tarde o temprano deberá superar y las cuales se deberán identificar y 

distinguir, al momento de presentar las alternativas a elegir.   

Al hablar de la parte vocacional, es imposible dejar de hablar de cuestiones académicas 

o educativas puesto que el proceso de consolidación y de elección vocacional se da en 

este contexto. Y que, además influye en gran medida en este proceso de madurez y 

afirmación de las habilidades sociales, intelectuales y motrices. 

Es importante destacar que las habilidades representan un porcentaje equiparable al de 

las actitudes, las necesidades personales, sociales y contextuales, así como las 

posibilidades económicas, intelectuales y sociales al momento de elegir el futuro 

ocupacional o profesional en adolescentes que están en formación, puesto que, el tener 

talento para algo, no vasta para lograr el éxito o la satisfacción profesional, los intereses 

ocupacionales muchas veces influyen más en ello; sin embargo, la pretensión del 

orientador deberá ser encaminado a lograr un equilibrio entre los cuatro indicadores como 

medida efectiva de elección ocupacional.      

“El talento es la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la conducta 

humana socialmente valiosa, pero limitadas esas áreas, al mismo tiempo, a campos 

académicos, tales como lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas; a 

campos artísticos, como la música, artes gráficas y plásticas, artes representativas y 

mecánicas, y al ámbito de las relaciones humanas” (Alonso & Benito, 1996, p. 42). 

En estudios transversales se observa que en los grupos “homogéneos” de sujetos con 

talento es posible identificar tipologías de personas en distintos niveles (Villarraga, 

2002); de igual forma Gardner (1995) desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples, 

sugiere una aproximación a la evaluación  y clasificación. Busca identificar lo que puede 

ser único en relación a las tendencias y capacidades en una variedad de dominios de la 

inteligencia. Propone siete inteligencias: lingüística, lógico-matemática, kinestésica- 

corporal, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal.  

Éstas se expresan en los diferentes dominios y usa como ejemplos: lingüístico (T. S. 

Eliot), lógica y matemática (Albert Einstein), visual y espacial (Pablo Picasso), musical 

(Igor Stravinski), corporal y motriz (Martha Graham), intrapersonal (Sigmund Freud) y, 

finalmente, interpersonal (Mahatma Gandhi) evidenciado en sus aportaciones al mundo 
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a través de sus hechos. 

De igual forma define la inteligencia como una habilidad o un conjunto de habilidades 

que permiten al individuo resolver problemas o desarrollar productos que son 

consecuencia de un determinado contexto cultural. Considera que la superdotación resulta 

de habilidades innatas en interacción con un medio ambiente apropiado y favorable.  

Por su parte Sternberg en 1986 (Sánchez & Valdés, 2003) diferencia tres tipos de talento 

y diseña un modelo triárquico: Que se muestra en la tabla 4. 

	
Tabla 4 Modelo triárquico de talentos en los adolescentes. 

Modelo triárquico de talentos en los adolescentes Sternberg 1989 
Analíticos Se caracterizan por la gran capacidad de planificación y que obtienen altas 

puntuaciones en los test y buenas calificaciones académicas. 
 
Creativos 

Muy dotados para la generación de nuevos planteamientos y altamente 
capacitados para sintetizar de forma integrada la información. 
 

 
 
Prácticos 

Destacan por su gran habilidad en el mundo social. suelen destacarse en una 
o más de las tres funciones u objetivos de la inteligencia (adaptación, 
selección y modificación del ambiente). 

Fuente (Sánchez & Valdés, 2003) 
	

Los adolescentes talentosos pueden o no desarrollar sus talentos específicos, dependiendo 

de una multiplicidad de factores como: el sistema educativo, la organización curricular, 

la escasa o falta total de atención a la diversidad, la motivación en el aula de clase, el 

contexto familiar y sociocultural en el que vive, etc. Sin embargo, es conveniente que el 

orientador identifique el talento actual ya desarrollado y evidenciado o talento 

manifiesto y el talento potencial al que hace referencia Gagné en 1993 (UNESCO, 

2004), que aún no se ha desarrollado o evidenciado, es decir que el sujeto está en potencia 

de desarrollar y demostrar sus talentos, pero a causa de uno o más factores no lo ha podido 

evidenciar.  

El orientador vocacional debe distinguir en el joven las capacidades potenciales 

desarrolladas y conocer sus capacidades potenciales latentes, en particular las de bajo 

rendimiento para propiciar su desarrollo en la medida de lo posible y guiar a partir de ahí 

las posibilidades de elección ocupacional; esto sin dejar de lado los intereses y las 

posibilidades contextuales de joven, tratando de conciliar con las habilidades o talentos y 

lograr un equilibrio entre estas.    

De igual forma, más tarde en 1995 Gagné dice, que el talento particular en el desempeño 
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de una ocupación, es resultado de la aplicación de una o más aptitudes, al dominio y 

maestría del conocimiento y destrezas en un campo en particular; debe ser mediado por 

el apoyo de catalizadores por ejemplo: intrapersonales como la motivación y la 

confianza en sí mismo; el ambiente como la familia, la escuela y la comunidad; el 

aprendizaje sistemático y la práctica continua de la tarea.  

Ello evidencia, que la habilidad y la aptitud se desarrollan a través de la práctica, la falta 

de habilidad innata para desempeñar una tarea puede ser rebasada por el interés para ello; 

ya que éste trae consigo el sacrificio y el esfuerzo que ocupa el talento, el dominio y la 

maestranza de la tarea. 

 
2.4 Psicometría y test de Inteligencia como instrumento de Autoconocimiento de los 

Adolescentes. 
Es común que los especialistas en orientación vocacional, realicen una evaluación inicial 

que les permita distinguir las habilidades o talentos desarrollados y los que se pueden 

desarrollar. Los instrumentos más comunes para evaluar son: 

 
 

2.4.1 Test de Inteligencia General.  
Es un sistema clásico de identificación que ocupa un lugar fundamental en la evaluación 

del talento y es el criterio (junto con los test de aptitudes) más valorado por los 

especialistas. La mayoría de estos instrumentos han conseguido buenos niveles de 

fiabilidad. Los test que permiten medir la inteligencia de forma más general se muestran 

en la tabla 5. 

	
Tabla 5 Test de inteligencia más recomendados. 

 
Stanford-Binet Test of 
Intelligence. 
 

Permite diferenciar mejor a los sujetos en la parte superior de la escala. Es 
lo que se llama “efecto techo”, que significa que los elementos que 
componen el test pueden resultar excesivamente fáciles para los sujetos de 
alta capacidad cognitiva y no discriminar bien a los mejores entre ellos. 

Escalas de Wechsler  
 

Permiten medidas adecuadas del procesamiento lógico, verbal, memoria, 
rapidez de respuesta y transferencia de funciones 

Test de matrices 
progresivas de Raven 

Carece de Carga cultural de la que carecen las matrices progresivas de 
Raven. 

Fuente: (UNESCO, 2004, p. 41) 

 

2.4.2 Test de aptitudes específicas  
Permiten afinar mucho más el tipo de talento del alumno. Acostumbran a incluir medidas 

específicas del razonamiento verbal, numérico, matemático - lógico, aptitud espacial y 
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memoria, entre otros. Un buen ejemplo de este tipo de pruebas es la batería de aptitudes 

diferenciales y generales (BADyG) de Yuste en 1995 o las más clásicas aptitudes 

mentales primarias (PMA) de Thurstone. 

Sin embargo, todo este proceso sería estéril si no tuviese como horizonte lo planteado por 

Treffinger y Feldhusen en 1996, donde se menciona que “La identificación debe ser vista 

como un proceso continuo, no como un proceso único que dice de una vez y para siempre 

si un niño es dotado o no” (UNESCO, 2004, p. 43). Los talentos emergen y crecen 

evolutivamente y algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada 

estimulación. Es importante que todos los que trabajan con niños y jóvenes vean los 

talentos y potencialidades como algo educable y emergente, no como fijo e inmutable. 

El uso de las pruebas psicométricas deben ser solo el inicio y deben ser complementadas 

con una evaluación del estudiante en el contexto educativo en el que se desarrolla y 

aprende, con el fin de identificar, qué ayudas y que recursos hay que proporcionarle así 

como las modificaciones que hay que realizar en dicho contexto o en la respuesta 

educativa que se le ofrece, para dar respuesta a sus necesidades educativas y optimizar el 

desarrollo de sus capacidades.  

 

2.5 La pedagogía y la didáctica en el proceso de toma de decisiones  ocupacionales 
Esto representa el dar mayor importancia a la evaluación de los aspectos educativos y 

pedagógicos, porque la evaluación de estos aspectos es la que va a proporcionar mayor 

información para adaptar el currículum, definir las estrategias de enseñanza, la 

organización y el clima del aula. Ya que los aspectos afectivos y relacionales son de gran 

importancia para los alumnos que están pasando por un proceso de formación y de 

elección vocacional.  

Como ya se menciono el talento tiene un carácter evolutivo, de manera que no solo el 

talento actual es relevante sino que el talento potencial es igualmente importante y es este 

último sobre el que se puede hacer una buena intervención educativa a nivel curricular y 

de estrategias de enseñanza, en el marco de la atención a la diversidad en las aulas a través  

de la materia de orientación educativa que forma parte de las asignaturas extraescolares 

del Nivel Medio Superior. 
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La acumulación del saber y el uso de la tecnología ha traído bastantes beneficios y ha 

permitido en la sociedad un cambio significativo, que a su vez ha transformado la vida 

del ser humano en los últimos tiempos. Estos beneficios no han sido repartidos de manera 

equitativa ya que las oportunidades y la riqueza se centran en una minoría. Esto provoca 

que la pobreza cada vez se agudice más en Latinoamérica; la capacitación científica puede 

ayudar a erradicar tal situación y a propiciar el desarrollo sostenible, apoyándose de las 

diferentes áreas de estudio y sobretodo generando trabajos multidisciplinarios e 

interdisciplinarios. 

Esta multidisciplinariedad  requiere de un profesional preparado tanto en el área de 

especialización como en el conocimiento para la vida. En este sentido la educación juega 

un papel muy importante ya que debe generar los cambio necesarios en los valores, los 

conocimientos y los comportamientos solidarios que propicien la paz y la democracia en 

los hombres. 

Aquí las propuestas educativas deberán permitir en el estudiante el apropiarse de 

habilidades y competencias que les habiliten para actuar constructivamente, enfrentando 

con éxito los desafíos que la vida les ofrezca. Buscar lo que se llama: Educación para el 

desarrollo sostenible y el desarrollo de habilidades psicosociales (Macedo, 2006). 

En este sentido Braslavky (2001), sugiere que la competencia es la habilidad vinculada 

con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, el conocimiento en 

acción, el saber resultante del saber hacer y saber explicar lo que se hace. La apropiación 

del saber y el desarrollo de habilidades cognitivas están relacionadas con la construcción 

de las competencias profesionales y extendidas que propone la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS).  

 

Estas competencias para la vida pretenden garantizar la inserción del joven a la sociedad 

como personas activas y constructivas, que sepan moverse en un mundo impregnado de 

la tecnología y los avances tecnológicos en la sociedad del conocimiento del siglo XXI; 

que sean capaces de tomar decisiones fundamentadas, actitudes responsables y resolver 

problemas cotidianos. 

Esta propuesta de competencias sobre la  ciencia para la vida y para el ciudadano que se 

debe promover en los centros educativos, se fundamenta en los cuatro pilares de la 
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educación propuestos por Coll en el 2001. Donde rescata la definición de 

competencias  como: una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, 

que incluyen la disposición para aprender. 

Con el fin de que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social, la UNESCO establece como política educativa los cuatro pilares de la educación 

(Delors, 1998), que impactan en la toma de decisiones para la vida profesional. 

• Saber hacer. Poder influir sobre el propio entorno desarrollando habilidades y 

destrezas relacionadas con el mundo laboral a futuro. Permite aplicar estrategias 

personales para la resolución de situaciones problemáticas, haciendo hincapié en el 

reconocimiento de la misma, ser capaz de encontrar información en diferentes 

fuentes, poder explicar, fundamentar y argumentar entre otras habilidades. 

• Saber convivir. Permite participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas con el propósito de comprender a la diversidad y contribuir a la formación 

de conciencias para reconocer que los seres humanos somos interdependientes. 

• Saber conocer. Es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión para acercarse 

más a la ciencia para desarrollar una autonomía de juicio; comprender conceptos 

básicos de la ciencia y su utilidad; explicar fenómenos naturales y analizar algunas 

aplicaciones de relevancia para entender el mundo que los rodea y mejorar la calidad 

de vida de él y su comunidad. 

• Saber ser. Es un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores, 

pues requiere que la educación contribuya al desarrollo integral de la persona, que lo 

lleve a formar un juicio crítico, autónomo y con responsabilidad. 

 

Estos saberes deben promover en los estudiantes: 

• El desarrollo de una identidad como principio de su personalidad y su pensamiento. 

• El desarrollo de una cultura científica que sea útil para la vida, capaz de interpretar 

los fenómenos naturales, políticos y sociales de manera que les permita desarrollarse 

como persona y como ciudadano consciente, activo, creativo y critico. 

• Capacidades de valoración de la ciencia como algo en construcción y no como 

conocimiento ya dado y absoluto; sujetos a las situaciones, sociales, políticas y 

económicas a los cuales los contextos históricos las determinan.  
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• Que sea capaz de dirigir sus conductas a partir de decisiones fundamentadas; con la 

plena consciencia de la manera en que las circunstancias influyen en los resultados de 

sus proyectos o desempeño. 

• Capaces de distinguir sus alcances y limitaciones personales, sociales e intelectuales 

para el desempeño de una actividad determinada.   

• Asumir la responsabilidad de sus decisiones, aún a pesar de sus limitaciones 

intelectuales y/o cognitivas. Que les permita responder ante las obligaciones sociales 

y personales.  

• Que sea capaz de autorregular sus conductas  y elecciones a partir de la Meta 

cognición (conocimiento sobre el propio conocimiento) como estrategia didáctica; 

apoyado del uso de técnicas que lo motiven, lo dirijan, lo monitoreen y lo evalúen en 

cada una de sus actividades cotidianas.   

Las situaciones de aprendizaje deben estar ligadas a la realidad social para que sea 

representativo y significativo, pertenecer a la realidad inmediata del joven y relacionarse 

con los avances tecnológicos del interés del mismo.  
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Capítulo III 
La elección vocacional en la Adolescencia. 

 

3.1 La Vocación 
Rogers en 1988, menciona que la vocación no surge de la nada o se da de un momento a 

otro; es parte del desarrollo de la personalidad del ser humano, se manifiesta mediante el 

comportamiento a lo largo de la vida, se ajusta a los factores dinámicos de la carrera y se 

forma desde los primeros años de vida del individuo a partir de sus primeras interacciones 

sociales con las figuras más representativas de su contexto, momento y situación 

psicobiológica. Se va desarrollando y madurando en cada una de las etapas de vida ya 

que el ser humano es dinámico, cambiante, se ajusta a las necesidades y requerimientos 

del contexto para alcanzar la autorrealización y una felicidad plena (Maslow, 1943; 

Zuazua, 1996).  

 

Aquí es donde la tarea del orientador debe apoyar al individuo desde el inicio de su etapa 

escolar, acercándolo a la diversidad de alternativas y ambientes ocupacionales para que 

éste experimente las diversas opciones entre las que deberá elegir en un futuro; el trabajo 

del orientador no termina en la toma de decisión del individuo, sino que debe realizar un 

seguimiento de la decisión y apoyarlo en los posibles fracasos que pudiera experimentar 

en el desarrollo de la misma. 

 

Sánchez & Valdés (2003), mencionan seis proporciones para entender el concepto de  

desarrollo vocacional. 

1. La vocación es un factor dinámico que cambia por influencias genéticas o 

ambientales. 

2. La adaptación del estudio, el trabajo y la toma de decisiones vocacionales es un 

proceso continuo en el tiempo. 

3. Este proceso de decisión influye en las diferentes etapas de la vida de las personas 

4. La naturaleza de los patrones están determinados por factores: ambientales (influencia 

familiar y socioeconómicas), orgánicos o biológicos (capacidades y aptitudes) y 

psicológicos ( intereses y aspiraciones). 

5. El proceso de desarrollo vocacional se asocia al desarrollo del autoconcepto 

(evaluación que hace el individuo de si mismo). 
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6. El desarrollo de carrera puede guiarse para facilitar el proceso de maduración de 

habilidades e intereses.  

 

Según Roe en 1956 (Rivas & Martinez, 1998),  la vocación es una extensión de cómo el 

individuo satisface sus necesidades básicas en la infancia y las circunstancias en como se 

desarrolla, en particular la relación con los padres por la influencia que ejercen sobre la 

estructura y organización de su personalidad; por lo que los padres determinan la 

vocación del joven a partir de la carga genética, las relaciones tempranas con los padres 

y la instrucción infantil.  

  

El psicólogo Estadounidense Abraham Maslow en 1943,  propuso una pirámide de 

necesidades que el ser humano debe satisfacer para lograr el éxito en la vida  así como 

una vida saludable y equilibrada, libre de limitaciones psicológicas que no obstaculicen 

su desarrollo personal y profesional. Esta perspectiva apoya las aseveraciones de Roe en 

1956 sobre la vocación. La teoría de las necesidades de Maslow esta diseñada en una 

escala en forma de pirámide con cinco niveles, los cuatro primeros niveles son llamados 

a agrupar las necesidades de déficit, es decir, las necesidades básicas y primordiales 

(fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima); mientras que el quinto nivel, se 

le llama de autorrealización, que tiene que ver con la motivación de crecimiento o 

necesidad de ser. 

 

Para reafirmar esto Super en 1957 (Repetto & Gil, 2000) dice que el trabajo del orientador 

en este referente debe ayudar al alumno a identificar los papeles, escenarios y exigencias 

temporales en diferentes estadios del desarrollo; considerando que el Yo se actualiza a sí 

mismo, mediante la conformación del autoconcepto y sus elementos: autoestima, 

autoimagen y autoeficacia es la parte que decide sobre los eventos de la vida y el patrón 

de carrera que se ha de seguir; ya que el desarrollo vocacional esta íntimamente ligado 

con el desarrollo de la vida. 

 

De igual manera propone seis principios que guían a la identificación apropiada del 

desarrollo vocacional: 

1. Las personas difieren en sus habilidades, intereses y características de 

personalidad. 
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2. Las personas son capaces de desempeñar una gran cantidad de ocupaciones. 

3. Para cada ocupación se requiere un perfil específico de habilidades e intereses. 

4. Los intereses y preferencias ocupacionales cambian con el tiempo pero 

presentan un patrón relativamente estable después de la adolescencia. 

5. El cambio vocacional se presenta en etapas discernibles y secuenciales 

6. La satisfacción del trabajo y de la vida dependen de la estabilidad laboral. 

 

3.1 Madurez vocacional 
Existe la necesidad de medir el nivel de madurez vocacional que le permita al orientador 

desarrollar las estrategias de intervención didácticas que contribuyan a la elección 

ocupacional adecuada, acorde a las necesidades sociales, familiares y las características 

personales del joven; sin embargo si no esta preparado para hacerlo con la madurez 

necesaria estas elecciones se tornaran frágiles y vulnerables a influencia del contexto 

social y familiar, propiciando así una desestabilidad emocional sobre su proyección futura 

y por ende no permitirá el afianzamiento de la propia identidad personal.   

 

 La madurez vocacional se ve reflejada en la congruencia que existe entre el 

comportamiento vocacional y la conducta que se espera de otros jóvenes de la misma 

edad y sexo. Adquirida mediante la aceptación del autoconcepto y la percepción realista 

y gradual del ambiente; para que posteriormente se formen las actitudes que permitirán 

la planeación educacional y vocacional. 

 

 De igual forma Hill en 1973, sugiere que es indispensable considerar los siguientes 

aspectos al momento de analizar la madurez vocacional: 

 

1. El sentido de responsabilidad hacia uno mismo. 

2. La formación de actitudes hacia la educación y el trabajo. 

3. El desarrollo de la capacidad de elección. 

4. El desarrollo de los valores morales. 

5. La capacidad para solucionar problemas. 

6. El desarrollo de la adaptabilidad y la creatividad. 
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En esencia la madurez vocacional se concibe como la capacidad del individuo para 

afrontar tareas del desarrollo biológico y psicológico, como las demandas que la sociedad 

le impone en determinado momento de la vida (Crite, 1974).  

 

A fin de conocer el nivel de madurez vocacional en el estudiante es necesario tener un 

instrumento que permita conocer con exactitud si este ya es capaz de tomar decisiones 

relevantes para su futuro considerando sus capacidades, habilidades, intereses, valores y 

que además conozca el contexto del mismo, tanto para la capacitación como para el 

desarrollo ocupacional (Sánchez & Valdés, 2003). 

 

La psicometría es un instrumento para medir la madurez vocacional, aunque esto 

representa retos tanto conceptuales como metodológicos; por lo que para lograr una 

medida teorética como empírica válida es necesario combinar una definición racional con 

una derivación respaldada por la experiencia práctica. 

 

Esto se puede lograr a través de:  

 

1. Escribir reactivos relacionados con el constructo de madurez de carrera que sean 

comprensibles para adultos como para adolescentes. 

2. Seleccionar reactivos que distingan entre los individuos con base en su edad y su 

escolaridad de forma sistemática. 

3. Desarrollar investigación sobre las propiedades psicométricas (Validez y 

confiabilidad) de los reactivos (Crite, 1974). 

a. Validez: La validez es el criterio mas importante para la elección de un test. Hace 

referencia a las características que mide el test y a la exactitud con las que evalúa. 

La validez da sentido a las puntuaciones del test. Las pruebas de validez indican 

que existe un vinculo entre el desempeño en el test y el desempeño en el puesto 

de trabajo 

b. Fiabilidad: Indica si los ítems de un test miden la misma dimensión  

 

Sin embargo, en caso de que el joven no se encuentre en condiciones de madurez 

adecuada para tomar decisiones, es tarea del orientador identificar los aspectos a 

desarrollar en el joven que posee un perfil por debajo de lo esperado, para poder continuar 

a trabajar con aspectos más específicos de la elección vocacional.  
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Para el estudio de la madurez o desarrollo vocacional es importante considerar la 

clasificación de madurez que describe Sánchez & Valdés (2003), la cual se menciona en 

la tabla 6.  

 

Para distinguir a cuál de ellos pertenece el comportamiento observado en el adolescente 

al momento de intervenir como asesor vocacional y que pueda vislumbrar los posibles 

obstáculos al momento de realizar la labor como orientador y poder elegir, diseñar y  

emplear estrategias didácticas asertivas para cada individuo y/o situación. 

	
Tabla 6 Madurez Vocacional. 

Tipo de desarrollo Descripción 
 
General 

Proceso de cambio que el ser humano experimenta durante toda 
su vida; influenciado por factores biológicos y ambientales. 

 
 
Vocacional 

Se refiere a los procesos psicológicos que influyen en la manera 
en que el individuo organiza su proceso de selección vocacional; 
aquí es donde la persona analiza la congruencia entre las 
alternativas ocupacionales y las características personales, para 
tomar una decisión acerca de su vocación.   

 
 
 
Carrera 

Es el proceso en el que la persona experimenta su decisión, a 
partir de analizar los aspectos que integran cada profesión. En la 
medida que logre ajustar sus características a las tareas que 
impliquen dicha decisión, se comprobara que su decisión fue la 
adecuada y por ello será más probable que alcance el éxito en su 
vida. La decisión profesional provoca cambios en el estilo de 
vida; por ello puede verse reflejado en el éxito o fracaso en la 
vida del individuo.   

Fuente: (Sánchez & Valdés, 2003) 
 
 

3.2 Modelo Vocacional 
De igual manera Sánchez (2003), propone un modelo de desarrollo vocacional basado en 

conceptos que se han manejado a lo largo de la historia y de la experiencia de trabajo en 

esta área; se considera ontogenético y circular, porque estudia al individuo a lo largo de 

las etapas de su vida. Propone que la vocación se conforma por cuatro grandes etapas 

conformadas por momentos importantes.  

 

En la tabla 7, se describe el modelo vocacional al cual se hace referencia. 
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Tabla 7 Modelo vocacional. 

Etapa Edad 
aprox.  

Nombre Descripción 

 
 
I 

 
 
4 y 12 
 Años 

 
 
Fantasía 

Satisface sus necesidades a través de la fantasía (se caracteriza 
por usar esquemas imaginativos acerca de su posible ocupación, 
se limita a fantasear sobre su profesión de manera irreal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realista 

Conformada por los siguientes periodos: 
1. Exploración. Indaga sobre el concepto de sí mismo, el 

ensayo de roles y la exploración ocupacional. A través de 
las actividades escolares, el tiempo libre y las ocupaciones 
de tiempo parcial. 

2. Cristalización. Expresa aquí su elección y se compromete 
con un área, de la que ya tiene una idea clara, por lo que 
muestra consistencia en sus elecciones. Si el individuo no 
esta seguro entra en una fase de indecisión para regresar a 
la exploración de otras alternativas. Una vez que el 
individuo especifica su elección concluye esta etapa; este 
momento es cuando la orientación vocacional es más 
eficiente para el logro de sus objetivos.  

3. Circunscripción. Periodo de disertación entre varias 
alternativas de una misma área; va descartando alternativas 
de menor preferencia. 

4. Especificación. El joven dirige su atención a las 
alternativas de mayor preferencia; hace propias algunas 
características de éstas, actuando y expresando verbalmente 
su preferencia ocupacional.    

 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
13 a   
24 años 

 
 
 
 
 
Toma de  
Decisión  

Es cuando el individuo toma decisiones con respecto a su vida 
escolar. Sí la decisión tomada es congruente con sus habilidades, 
metas, valores e intereses se considera que ha alcanzado el éxito 
si no es así se dice que el individuo a fracasado y deberá regresar 
a la etapa realista y comenzar un nuevo proceso de decisión. Si 
ha alcanzado el éxito el individuo pasa a al etapa de 
mantenimiento; propiciando cambios en él y en el ambiente que 
conduce a la consolidación con su medio. Si la implementación 
de la elección no es adecuada provoca un conflicto en la vida del 
individuo, y regresa a la etapa realista 

 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
24 a 65 

 
 
 
 
Laboral 

En esta etapa se consolida el individuo con su ambiente a partir 
de la decisión tomada y se apoya por una implementación 
adecuada de la elección. Esta consolidación es por un tiempo 
prudente de la vida del individuo, pero alrededor de los 60 años 
inicia su retiro laboral y comienza un nuevo periodo de vida que 
requerirá una nueva toma de decisiones encaminadas a satisfacer 
sus nuevas necesidades. 

Fuente: (Sánchez & Valdés 2003) 
 
 

El individuo maduro es aquel que: 

1. Toma decisiones de acuerdo con sus capacidades, habilidades, intereses, valores 

y su contexto. 

2. Quien, ante un problema analiza las alternativas y escoge la mejor decisión y 

asume la responsabilidad de sus actos. 

3. Organiza y planea sus acciones futuras para lograr los objetivos que se ha trazado 

en su vida.  (Sánchez & Valdéz; 2003). 
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La capacidad de planeación de vida del individuo juega un papel importante ya que  es 

una necesidad inherente al ser humano y sobre todo si esta relacionada con sus aptitudes 

y habilidades. Esta capacidad es un signo de madurez; si no tiene esta capacidad se deberá 

trabajar con el adolescente para que la adquiera mediante la formulación de objetivos 

acorde con su autoconcepto y realidad social. Sin esta habilidad es proclive a tener 

dificultades en la vida profesional y escolar.  

 
Entre los 17 y 18 años es un periodo tentativo en el que el individuo se enfrenta a la 

necesidad de tomar decisiones concretas, inmediatas y realistas sobre su futuro, toma de 

igual manera conciencia de la necesidad de asumir la responsabilidad de sus 

consecuencias tanto negativas como positivas de sus decisiones. Por lo que es importante 

que además de planear su futuro se responsabilice mediante la participación de sus 

beneficios y/o repare los perjuicios de su comportamiento, para que desarrolle esta 

capacidad de responsabilidad ante la vida social.   

 

Por otro lado la autonomía, la independencia o la capacidad de gobernarse mediante sus 

propias leyes que le permitan autorregular su comportamiento, requieren de la 

responsabilidad y de la capacidad de planeación. Ya que esto exigirá al individuo adoptar 

decisiones propias, libertad para establecer nuevas relaciones, sostener conceptos y 

opiniones asumiendo la responsabilidad de su posición intelectual y moral.    

 

Erikson (1968), en su teoría explicativa habla de una crisis normativa cuyo eje central es 

la identidad, para ello sugiere tres formas de elaboración de la identidad: 1) difusión de 

identidad, donde el joven trata de ampliar su campo de experiencias y deja de lado las 

habituales para experimentar nuevas, 2) confusión de identidad aquí experimenta un 

empobrecimiento de los logros emocionales, cognitivos y morales que lo sumerge en un 

estado de turbulencia interna y aislamiento de la realidad, por ello evaden de distintas 

maneras las situaciones complejas de la vida y 3) la identidad negativa donde el 

sentimiento de carencia de una identidad aceptable socialmente es muy fuerte, por ello se 

expresa a través de la hostilidad hacia los roles que se le presentan como adecuados o 

aceptables socialmente; esto los lleva a elegir una identidad contraria a la que la sociedad 

sugiere.  
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Esto sugiere que solo una vez resuelta dicha crisis, el adolescente estará en condiciones 

de elegir su futuro ocupacional y sobre todo tener presente y planear su proyecto de vida 

que garantice el éxito profesional y sobre todo la satisfacción personal.  

 

Cuando se habla de proyecto de vida se hace referencia, no solo al aspecto ocupacional 

y/o profesional, éste tiene otras implicaciones o áreas del ser humano a considerar; sin 

embargo, para los fines de esta investigación solo se enfocará a la parte de elección y 

planeación ocupacional, no por mas importante, si no porque finalmente ésta, tiene 

repercusiones importantes en la esfera familiar, personal, cognitiva y emocional que 

influyen en la satisfacción personal y el éxito profesional.      
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Capítulo IV 
Método. 

	
4.1 Enfoque y naturaleza de la investigación. 
Se determinó llevar a cabo una investigación con un enfoque cuantitativo que permita 

medir, evaluar y describir de forma objetiva la necesidad, la efectividad y la pertinencia 

del programa de intervención como estrategia didáctica en estudiantes de primer año de 

Bachillerato. Para elegir el enfoque cuantitativo de la investigación se consideraron los 

siguientes aspectos que propone Mouton & Babbie (2001): 1) El alcance del estudio, 2) 

La hipotesis formulada y 3. El planteamiento del problema, que permita a través de los 

datos obtenidos el desarrollo de una propuesta para el logro de los objetivos. Además de 

buscar llevar un proceso secuencial, deductivo, probatorio y un análisis de la realidad 

objetiva.  

La presente investigación tiene un alcance:  

 

1) Exploratorio, ya que la Orientación Vocacional como estrategia didáctica en el Nivel 

Medio Superior ha sido poco explorada hasta el momento, por lo sé buscó que sirviera en 

la práctica docente como herramienta de apoyo en la labor vocacional.  

2) Pre-experimental con diseño de Pre prueba – Pos prueba con un solo grupo: Según 

Hernández Sampieri, (2010). Su grado de control es mínimo, consiste en aplicar una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental: después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. Esto con la 

finalidad de conocer el impacto que tiene la implementación del programa como 

estrategia didáctica (variable independiente) en la elección vocacional y establecimiento 

de un plan de vida (variable dependiente). 

3) Transeccional; La descripción y análisis del comportamiento de las variables y su 

interrelación se dio durante un semestre escolar mediante 56 sesiones de 50 minutos 

frente a grupo cada una y midiendo las relaciones entre las variables al termino del mismo 

semestre. 	

	

El	desarrollo	de	la	investigación	se	llevó	a	cabo	en	tres	momentos	clave:	1)	previo	a	

la	 investigación,	2)	 implementación	del	programa	de	intervención	y	3)	evaluar	 la	

efectividad	 del	 mismo.	 Lo	 que	 permitió	 contrastar	 los	 resultados	 previos	 a	 la	

investigación	y	los	efectos	generados	después	de	la	implementación	de	la	propuesta	

metodológica.	
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4.1.1 Universo y/o población 
La población objeto de estudio de esta investigación fueron 313 Adolescentes estudiantes 

del Bachillerato de la Preparatoria Federal por cooperación “Melchor Ocampo” de la 

ciudad de Morelia que cursan actualmente el segundo semestre de su programa educativo, 

mediante la Materia de Orientación Educativa, que forma parte de la mapa curricular; 

dicha población oscila entre los 14 y 19 años. 

  

4.1.2 Muestra  
Para definir la unidad de análisis fue necesario delimitar la población que permitió 

generalizar lo resultados y establecer parámetros para el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación (Martínez, M. ,1998); aquí se delimito la unidad de análisis a través 

del método de poblaciones finitas, la sustitución se llevó a cabo con base en los siguientes 

elementos:  

n = tamaño de la muestra, Z = nivel de confianza deseado, P = proporción de la población 

con características deseadas (éxito), Q = proporción de la población sin características 

deseadas (fracaso), e = nivel de error dispuesto a cometer y N = tamaño de la muestra 

como se muestra en la formula 1.  

 

	
Fórmula 1. Poblaciones finitas 

	

Sustituyendo con los siguientes valores: 

Z = 95% P=50% Q=50% N=313 e = 5% n =173 

	
	
	
Se determinó que la muestra corresponde a 173 encuestados de un universo de 313 

alumnos con un 95% de confiabilidad. 
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4.1.3 Instrumentos de medición 

Se puede definir la medición según Carmines & Zeller, (1979) como el proceso de 

vincular procesos abstractos con indicadores empíricos mediante un plan explícito y 

organizado para clasificar. En este proceso el instrumento de medición o de recolección 

de datos juega un papel central ya que, sin él no hay observaciones clasificadas.  

 

El instrumento de medición que se utilizó fue la encuesta denominada “Análisis de la 

necesidad de una Orientación Vocacional en los alumnos de Bachillerato”, 

empleando una propuesta por Rensis Likert en 1932, diseñada y aplicada en la plataforma 

electrónica e-encuesta (www.e-encuesta.com), conformada por 24 preguntas 

relacionadas con las variables de la investigación. 

 

La medición numérica y el análisis estadístico de los datos proporcionados en ella, se 

generó a partir de la realidad externa de los encuestados, lo que da fe de la percepción de 

los adolescentes sobre sus elecciones vocacionales y proyección laboral; así como del 

apoyo vocacional que han recibido hasta el momento y la importancia de continuar sus 

estudios profesionales para mejorar su calidad de vida. Como se muestra en el Anexo A. 

 

Dicho instrumento se implementó en dos momentos distintos: 1) previo al diseño e 

implementación del programa de intervención como estrategia didáctica y posterior a la 

2) implementación del mismo, como se muestra en la imagen 1. 

 

 

	
Imagen 1 Momentos de aplicación del instrumento de medición 

Fuente: propia (2017). 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta 
(momento 1)

Diseño e  intervención del 
programa

Aplicación de la encuesta 
(momento 2)
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4.1.4 Validación del instrumento - contenido 
La validación de contenido del instrumento refleja un dominio específico de la 

información integrada en la encuesta de entrada; esto se llevó a cabo a través de la técnica 

de jueceo, para lo cual se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

a) Formulación de la encuesta 

b) Selección de los expertos (profesores que imparten la asignatura) 

c) Validación del contenido 

 

Se solicitó la revisión del instrumento a cinco profesores expertos en el área de la 

orientación vocacional, inmersos en el ambiente educativo del Nivel Medio Superior con 

más de 10 años de experiencia. Los cuales procedieron a la validación del contenido de 

la encuesta (instrumento), llevando de manera individual sus diferentes comentarios y 

sugerencias que plasmaron en un formato de opinión y abalándolo mediante su firma con 

el objetivo de mejorar dicho instrumento.  

 

4.1.5 Confiabilidad de la encuesta (nivel de confiabilidad) 
Para conocer el nivel de confiabilidad de la información obtenida de la encuesta, se 

contempló la prueba estadística denominada Alpha de Cronbach, la que permite 

determinar la confiabilidad de la información dependiendo del resultado de los ítems, si 

el resultado es >= 7 se considera que los resultados son confiables. 
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4.2 Procedimiento de la investigación 
Con	base	 en	 los	 fundamentos	propuestos	para	 la	 investigación	 se	presenta	 en	 la	

imagen	2	las	etapas	que	se	llevaron	a	cabo	para	el	logro	de	los	objetivos.	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
Fuente: propia (2017). 
	

La descripción de cada una de las etapas que conformaron esta investigación son:  

1. Propuesta de la investigación. En este punto se verificó la factibilidad y pertinencia 

de la investigación, esto permitió determinar el qué, cómo, dónde y el para qué llevar 

a cabo la investigación, así como sus alcances y objetivos. 

2. Diseño de la investigación. Se determinó que la investigación tuviera un enfoque 

cuantitativo basándose en los alcances, los objetivos y la problemática a tratar. Las 

estrategias, los instrumentos y caminos pertinentes para el logro de los objetivos 

planteados, utilizando como instrumento de medición la encuesta electrónica que 

optimizó los recursos, los tiempos y los alcances de la misma.   

3. Análisis – síntesis de los datos. En esta etapa se recopilaron los datos que 

permitieron el desarrollo de la propuesta, la verificación de la hipótesis y el 

Propuesta	de	Investigación.	
Factibilidad	de	la	investigación.	

Diseño	de	la	m
etodología	

Diseño	de	la	investigación.	

Análisis/Síntesis	de	los	datos.	
-	Análisis	de	modelos,	metodologías	y	programas.	

-	Recopilación	de	los	datos	(instrumento).	
-	Fase	experimental	(pre	–	post)	

-	Medición	de	resultados	(pre)	

Construcción	del	programa	
	

Instrumento	y	medición	final	
-	Fase	experimental	(pre	–	post)	
-	Medición	de	resultados	(post)	

	

Retroalimentación	objetivos	vs	resultados	
	

Imagen 2 Modelo de la investigación propuesto. 
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cumplimiento de los objetivos. Para ello se revisó la literatura pertinente sobre los 

modelos y métodos usados hasta el momento en la práctica educativa, que dan fe de 

los estudios que han contribuido al apoyo vocacional en el aula de Nivel Bachillerato. 

 

a. Diseño de la encuesta. Se procedió al diseño de la encuesta denominada 

“Detección de necesidades de una orientación vocacional en jóvenes de 

Bachillerato”, la cual estuvo conformada de 24 items y que se puede encontrarse 

en la siguiente dirección electrónica: http://www.e-

encuesta.com/s/MVKJlD7SQnuwt9wm2xSzwg/. 

 

b. Validación. El resultado obtenido de la validación del instrumento por los jueces 

(expertos) fue de una consistencia y coherencia de 7.9 puntos que representa una 

excelente validez, considerando la escala propuesta por Kerlinger (1983), la cual 

se muestra en la tabla 8. Los resultados de la validación se muestran en el Anexo 

B.	
Tabla 8 Frecuencias de validez. 

0.53 a menos Validez nula 
0.54 a 0.59 Validez baja 
0.60 a 0.65 Valida 
0.66 a 0.71 Muy Valida 
0.72 a 0.99 Excelente Validez 

1.0 Valida perfecta 
Fuente: Kerlinger 1983. 

 

c. Alpha de Cronbach. Después de la aplicación de la encuesta y de haber obtenido 

los resultados de ella, se llevó a cabo el estudio de confiabilidad a través del 

software SPSS de IBM, estando por arriba del valor mínimo aceptado desde la 

perspectiva de George & Mallery (2003). Considerándose este valor que el 

instrumento (encuesta) es confiable, como se muestra en la tabla 9. 

 
Tabla 9 Frecuencias de Alpha de Cronbach. 

Coeficiente alfa >.9  Excelente 
Coeficiente alfa >.8  Buena 

Coeficiente alfa >.7  Aceptable 
Coeficiente alfa >.6  Cuestionable 
Coeficiente alfa >.5  Pobre 
Coeficiente alfa <.5  Inaceptable 

Fuente: George & Mallery 2003. 
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Se obtuvo como resultado un valor de 0.751, como se muestra en la tabla 10 que 

indica un nivel de confiabilidad aceptable, los resultados de la confiabilidad se 

muestran en el Anexo C. 

 
Tabla 10 Resultado de la confiabilidad. 

 
Fuente: propia 2017. 

 

d. Correlaciones. Mediante el estudio de correlación vibariada de Pearson que se 

aplicó a los resultados de la encuesta, que se muestran en el Anexo D. Se tomó 

como referencia los valores propuestos por George & Mallery (2003), como se 

indican en la tabla 11. 

 
Tabla 11 Frecuencias de correlación. 

Rango Relación 
R = 1  Perfecta 

R = 0.9 <= R < 1  Excelente 
R = 0.8 <= R < 0.9 Buena 
R = 0.5 <= R < 0.8 Regular 

R = 0.5 Mala 
Fuente: George & Mallery 2003. 

 

 

Arrojó como resultado que las correlaciones más fuertes entre los ítems de la 

encuesta fueron los que se indican en la tabla 12. 

 
Tabla 12 Resultado de la confiabilidad 

Item Descripción 
11 Consideras necesario el apoyo de un profesional para elegir tu futuro laboral. 
12 Consideras que un curso sobre las carreras profesionales podría ayudar a seleccionar 

correctamente tu carrera o futuro laboral. 
20 El apoyo vocacional que has recibido con anterioridad, ¿Te permitió elegir 

adecuadamente tu futuro profesional? 
21 ¿Cómo ha sido la orientación vocacional que has recibido con anterioridad? 

Fuente: propia 2017. 
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Los resultados indican que más del 70% de los encuestados que han recibido 

apoyo vocacional con anterioridad ha sido de regular calidad ya que solo el 30% 

de ellos lograron determinar su proyecto laboral. De igual manera el 90% de los 

encuestados considera necesario un curso de orientación vocacional impartido por 

un experto para poder elegir dicho futuro. Estos resultados se observan en la 

imagen 3. 
 

 

  

 
Imagen 3 Relación de variables con correlaciones fuertes. 

Fuente: propia (2017). 
 

e. Fase experimental (Pre – Post) 

Esta	etapa	consistió	en	dos	momentos	fundamentales,	los	cuales	fueron:	

• El primer momento antes del desarrollo del programa de intervención como 

estrategia didáctica (Pre prueba), usando la encuesta ubicada en la siguiente 

dirección electrónica: http://www.e-

encuesta.com/s/MVKJlD7SQnuwt9wm2xSzwg/. 
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El instrumento diseñado para la fase de pre prueba pretendió contribuir en la 

obtención de los siguientes datos: 

 

§ Realizar un diagnóstico sobre el conocimiento del tema por parte de la 

población a estudiar. 

§ Conocer ampliamente la población objeto de estudio. 

§ Detectar la necesidad real sobre aspectos vocacionales. 

§ Ubicar a los encuestados en el nivel socioeconómico, conocer su entorno 

escolar, la influencia parental para ello se encuestaron entre 190 y 205 

alumnos de primer año de Bachillerato de la Preparatoria Federal por 

Cooperación “Melchor Ocampo” de esta ciudad.  

§ Fundamentar la propuesta de intervención como estrategia didáctica de 

esta investigación. 

§ Conocer la pertinencia de la propuesta. 

§ Evaluar el programa para favorecer la toma de decisión en estudiantes de 

Bachillerato. 

 

• El segundo momento se aplicó posteriormente a la implementación del programa 

de intervención para verificar el comportamiento de las variables en el objeto de 

estudios (adolescentes), usando la siguiente dirección electrónica: http://www.e-

encuesta.com/s/Gb9lGEVIUmdB26IUwRG9HQ/. Utilizada como instrumento 

de post prueba. 

 

 

4.3 Construcción de la propuesta - Programa para favorecer la toma de decisión de 
una carrera profesional en estudiantes de Bachillerato 

El programa de trabajo como estrategia didáctica, busca favorecer la toma de decisión 

vocacional en los jóvenes de Bachillerato, interviniendo de forma oportuna en la etapa 

inicial de este Nivel Educativo, considerando que en su gran mayoría no les fue brindado 

ningún tipo de apoyo vocacional por parte de las instituciones escolares a las que han 

pertenecido.  

 

Este trabajo apoyará en la elección vocacional y/o ocupacional de manera consciente, 

tratando de apegarse a las capacidades, intereses, necesidades económicas y sociales 
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del contexto en el que se pretenda desarrollar. Esta pensada para ser impartida de 

forma colectiva en grupos, como una asignatura en Instituciones escolares del Nivel 

Medio Superior, en particular con alumnos  de primer y segundo semestre del 

Bachillerato con edad entre 14 y 16 años de edad en su gran mayoría. 

  

En forma general se presenta los pasos a seguir en cada uno de los momentos de dicha 

intervención, seguido de la secuencia didáctica propuesta especificando los temas, 

tiempos, dinámicas, ejercicios y materiales requeridos para el desarrollo de dicho 

trabajo. 

 

Finalmente se anexarán los formatos tentativos de actividades que sirvan como guía 

o ejemplo para su adaptación a las circunstancias, características y contextos de la 

población estudiantil a quien se le pretenda impartir dicha propuesta; aunque no como 

un todo acabado, sino con la posibilidad de hacer los ajustes y adecuaciones 

pertinentes que le exija el método educativo que maneje el aplicador.    

 

El programa se trabajará en tres niveles de intervención, buscando estimular 

determinadas acciones del pensamiento, como a continuación se muestran en la tabla 

13. 
Tabla 13 Niveles de intervención. 

Nivel I 
INFORMATIVA 

Nivel II 
ANÁLISAR Y CONSCIENTIZAR 

Nivel III 
EVALUAR Y DECIDIR 

El alumno: 
• Conocer  
• Distinguir 
• Seleccionar 
• Identificar 
• Clasificar 
• Definir 
• Calcular 

• Distinguir 
• Examinar 
• Contrastar 
• Descubrir 
• Determinar 
• Inferir 
• Desmenuzar 
• Investigar 
• Relacionar 

• Argumentar 
• Decidir 
• Jerarquizar  
• Rechazar 
• Valorar 
• Criticar 
• Constatar 
• Reafirmar 

 
		Fuente: Propia (2017) 
	

El nivel I corresponde a las categorías de aprendizaje observadas en acciones del 

pensamiento de Conocimiento y Comprensión de la taxonomía de Bloom propuesta 

en 1956, que sirve como base teórica para el Modelo de Competencias. El nivel II hace 

uso del nivel de Análisis y Síntesis de la información y el nivel III hace referencia al 

nivel de Aplicación y Evaluación de la misma taxonomía; pretendiendo llevar al 
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alumno al conocimiento de la información para que sea consciente de la situación 

actual y de su papel como individuo social que contribuya con sus decisiones 

argumentadas y solidas al mundo del conocimiento y la innovación en el mundo 

globalizado en que se encuentra. 

 

Por ello en cada nivel de intervención se trabajaran actividades que estimulen la 

actividad cognoscitiva indicada en la tabla anterior, dirigidas en todo momento a 

favorecer la toma de decisión vocacional; al igual que los elementos personales y 

elementos contextuales que interesen conocer, analizar y evaluar al alumno para que 

pueda proyectar su futuro profesional de manera consciente de las ventajas y 

desventajas que sus elecciones conlleve.  

 

Se sugiere trabajar por separado dos áreas: 1. Los elementos personales, familiares y 

sociales y 2. El aspecto contextual o situacional, tanto actual como futuro. Así como  

cuatro fases de trabajo que a continuación se describirán especificando su objetivo y 

su contenido temático sobre el cual se propone debe girar el trabajo de la estrategia 

didáctica propuesta en este trabajo; seguida de la secuencia didáctica. 

	

1º Fase “VINCULACIÓN Y VERIFICACIÓN” 

¿Quién soy y con qué cuento? 

El alumno deberá identificar las habilidades, aptitudes y sus preferencias 

universitarias; así como la conveniencia de la profesión en contraste con las 

posibilidades sociales, económicas y familiares del alumno al cursar dicha carrera 

profesional. 

Temario:  

1. Habilidades  

2. Aptitudes- Actitud laboral 

3. Habilidades y aptitudes requeridas para cada área propedéutica. 

4. Habilidades y aptitudes requeridas por las carreras profesional.  

5. Aptitudes y actitudes requeridas para el empleado ideal. 

6. La historia familiar y la construcción de la vocación  
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2º Fase “PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN” 

Proyección de vida y carrera 

En esta fase se busca que el estudiante logre realizar una proyección tentativa de su 

futuro profesional elegido como medio de vida, plasmado en un plan de carrera a corto, 

mediano y largo plazo; de manera consciente de las ventajas y desventajas que su 

decisión contrae en el mundo personal y laboral. Para ello deberá argumentar sus 

elecciones una vez valorado y jerarquizado los aspectos personales y contextuales que 

analizó en las fases anteriores.   

Temario: 

1. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del alumno en 

relación a la carrera profesional a cursar.  

2. Identificación de necesidades personales, sociales, económicas y contextuales.   

3. Visualización de las metas  

4. Identificación de oportunidades de apoyos Institucionales (Becas) para Estudios 

Universitarios.  

5. Compartir mi proyección futura con mis papás.  

 

3º Fase “CONSCIENTIZACIÓN” 

¿Para qué estudiar una carrera profesional? 

Pretende trabajar la concientización a través de la investigación y reflexión sobre la 

situación actual de nuestro país en términos de requerimientos laborales, posibilidades 

de estudio y éxito laboral desde las diferentes posibilidades que puedan servir como 

medio de vida. Para ello debemos desarrollar en el aula las siguientes temáticas. 

Temario: 

1. Qué son y para qué sirven las carreras profesionales 

2. Para qué estudiar una carrera profesional 

3. Diferencia entre las posibilidades que brinda una carrera profesional y una 

formación técnica. 

4. Ventajas y desventajas de tener como medio de vida un oficio y una profesión 

5. Profesionales y profesionistas 

6. Cómo se construye una carrera profesional. 

4º Fase “RECONOCIMIENTO” 

Carreras profesionales y Universidades en México 
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Conocer y analizar los elementos que ofrece el contexto donde el adolescente pretenda 

capacitarse y/o  desarrollase en su futuro, identificar las posibilidades de apoyo para 

estudios por parte de las instituciones gubernamentales, educativas y sociales de 

México, así como sus requisitos y limitaciones.    

Temario: 

1. Carreras Técnicas 

2. Carreras profesionales  

3. Áreas propedéuticas y su relación con las carreras profesionales 

4. Requerimientos de las carreras profesionales y las universidades en México 

5. Cuáles son y cómo funcionan los grados profesionales 

6. Profesiones y Universidades de México. 

7. Campo ocupacional o laboral en México.  

	

	

Esta propuesta busca promover el trabajo de grupos colaborativos entre congéneres 

que entienden las diferentes situaciones emocionales y sociales por las que atraviesa 

los adolescentes, para que los jóvenes desarrollen autonomía y autorregulación de sus 

propios aprendizajes y que de esta manera contribuya a la toma de decisión estables, 

que sean conscientes de las ventajas y desventajas que ellas conllevan en su vida.  

 

Que sin temor a equivocarse elijan en sus vidas a sabiendas que pueden reorientar el 

curso de su vida sin que esto trunque su desarrollo profesional o personal. La estrategia 

didáctica desarrollada anteriormente, se presenta en la imagen 4.	
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Imagen 4 Programa de intervención para estudiantes de Bachillerato. 

Fuente: Propia (2017)	
	

	

Para fortalecer cada una de las fases que conforman al programa de intervención, 

se desarrolló la secuencia didáctica que indica los objetivos, contenidos, tiempos, 

productos de aprendizaje y estrategias de evaluación de cada una de ellas. Su 

descripción puntual se puede observar en la tabla 14. 
	

Tabla 14 Secuencia didáctica. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Asignatura:                Orientación Vocacional 
Materia:           Extraescolar o paraescolar  
Contenido:  
1º FASE: “VINCULACIÓN Y VERIFICACIÓN” ¿Quién soy y con qué cuento?  
2º FASE  “PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN” Proyección de vida y carrera  
3º FASE  “CONSCIENTIZACIÓN” ¿Para qué estudiar una carrera profesional? 
4º FASE  “RECONOCIMIENTO” Carreras profesionales y Universidades en México 
Número de sesiones: 56 sesiones de 50 minutos frente a grupo.  
Lugar de aplicación:       Escuela Preparatoria Federal por cooperación                                                                                        
“Melchor Ocampo” 
 



	

 52	

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1º FASE “VINCULACIÓN Y VERIFICACIÓN” 
 

1º FASE ¿Quién soy y con qué cuento? 

Objetivo:  
El alumno sea capaz de identificar y definir las actitudes que requieren las diferentes carreras 
profesionales para relacionarlas con las aptitudes, preferencias y habilidades con las que cuenta 
una vez identificadas para poder inferir el grado de éxito o fracaso que podría tener al cursar 
determinada carrera profesional. 
 
Proyecto: “Árbol genealógico de las profesiones y/o oficios de mi familia” 
 
Evaluación: “Portafolio de evidencias” 
• Cuadro comparativo sobre los conceptos de habilidad, aptitud y actitud 
• El desarrollo de seis casos prácticos 
• Pruebas psicométricas 
• Árbol genealógico de profesiones y oficios  
• Foto impresa del periódico mural del árbol genealógico 
• Reflexión personal 
 
Nº de sesiones: 16 sesiones de 50 minutos aproximadamente 
 
Contenido temático 
1. Habilidades  
2. Aptitudes- Actitud laboral de un profesional  
3. Habilidades y aptitudes requeridas para cada área propedéutica. 
4. Habilidades y aptitudes requeridas por las carreras profesional.  
5. Aptitudes y actitudes universales requeridas para el empleado ideal. 
6. La historia familiar y la construcción de la vocación  
 
Inicio 
El orientador expone al grupo qué es y en que se diferencian los conceptos de habilidad, aptitud 
y actitud, una vez expuesto realiza una lluvia de ideas sobre como creen los alumnos que se 
construyen y se adquieren las habilidades, las aptitudes y las actitudes; los alumnos deberán 
investigar como se construyen o se adquieren las habilidades y las actitudes para la siguiente 
sesión para su análisis en plenaria. Se divide al grupo en 6 equipos de trabajo, tres desarrollaran 
un caso de una persona que no tenia las aptitudes para estudiar una carrera determinada y aun así 
logro tener éxito profesional con ella, mientras los otros tres quipos desarrollaran una historia 
sobre alguien que si tenia las aptitudes para estudiar dicha carrera pero no la actitud y finalmente 
no tubo éxito en su carrera profesional que estudio y en la siguiente sesión se presentaran los 
casos al grupo para que determinen la importancia en el éxito profesional de las habilidades y las 
actitudes.   
 
Desarrollo 
El orientador aplica una prueba psicométrica sobre habilidades y preferencias universitarias de 
Rimada en cuatro sesiones y explica los resultados basándose en el manual del orientador del 
mismo autor en las dos sesiones posteriores.  
Una vez identificado sus preferencias universitarias y sus habilidades las contrastaran con las 
requeridas por la carrera profesional que pretendan estudiar, para ello rescataran la investigación 
de carreras que realizaron en la fase anterior  
Investigaran para la siguiente sesión cuáles son las actitudes universales requeridas para el empleo 
ideal y se presentara en pleno mediante una lluvia de ideas para que puedan lograr inferir su futuro 
laboral en cualquier carrera que llegaran a estudiar, que se den cuenta que las actitudes del a 
personal determinan la calidad de vida más que las habilidades o aptitudes que se posean. 
Cierre  
Cerraran esta fase con la investigación y construcción del árbol genealógico de las profesiones 
y/o los oficios de los integrantes mas cercanos y representativos en la vida del alumno para 
exponer a su grupo en un periódico mural.  
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Al	final	con	todos	los	insumos	de	las	investigaciones	realizaran	una	reflexión	personal	sobre	
las	posibilidades	de	éxito	que	consideren	tener	con	base	en	sus	resultados	de	las	pruebas	
psicométricas	y	sus	contextos	personales.	
	
	

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA 2º FASE “PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN” 

 
2º FASE Proyección de vida y carrera 

Objetivo:  
En	esta	fase	se	busca	que	el	estudiante	logre	realizar	una	proyección	tentativa	de	su	futuro	
profesional	elegido	como	medio	de	vida,	plasmado	en	un	plan	de	carrera	a	corto,	mediano	
y	largo	plazo;	de	manera	consciente	de	las	ventajas	y	desventajas	que	su	decisión	contrae	
en	el	mundo	personal	y	laboral.	Para	ello	deberá	argumentar	sus	elecciones	una	vez	que	allá	
valorado	y	 jerarquizado	 los	aspectos	personales	y	 	 contextuales	que	analizó	en	 las	 fases	
anteriores.			
 
Proyecto: “Proyecto de vida y carrera” 
 
Evaluación: Portafolio de evidencias 
• ¿Cómo me veo y cómo me ven? 
• Reflexión “frente al espejo” 
• Análisis FODA 
• Metas a corto, mediano y largo plazo 
• Listado de necesidades 
• Cartel “Adivina quién soy” 
• Ensayo sobre su proyección futura 
• Collage sobre quien quisiera ser 
 
Nº de sesiones: 12 a 14 sesiones de 50 minutos dependiendo del número de alumnos  
Instrumentos:  

Contenido temático 
1. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del alumno en relación a la 

carrera profesional a cursar.  
2. Visualización de las metas  
3. Identificación de necesidades personales, sociales, económicas y contextuales.  
4. Identificación de oportunidades de apoyos Institucionales (Becas) para Estudios 

Universitarios.   
5. Compartir mi proyección futura con mis papás.  

 
 
Inicio 
El orientador organiza una dinámica de grupo titulada “¿Cómo me veo y cómo me ven? La cual 
se desarrollará en módulos de 50 minutos con el objetivo de que reflexionen sobre las habilidades 
y actitudes que poseen y no se dan cuenta, que les permita hacer modificaciones en sus hábitos 
conductuales de tarea se llevaran un ejercicio de autoconocimiento “frente al espejo” donde 
llevaran una conversación consigo mismos y reflexionaran sobre sus verdaderas capacidades, 
miedos y limitaciones, apoyándose de los insumos de la fase anterior. 
 
Desarrollo 
En la siguiente sesión se explicará cómo funciona el análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) y se procederá a pedir su desarrollo de forma individual para 
que lo presenten en la siguiente clase a sus compañeros de grupo tomando en cuenta su elección 
de carrera profesional tentativa. Para revisar y analizar el ejercicio en la siguiente sesión se 
organizará al grupo en equipos por afinidad personal para compartir su ejercicio de reflexión 
FODA, no más de cinco integrantes para lo cual se les dará 20 minutos; posteriormente se 
compartirá en pleno los alumnos que así lo deseen, se buscará propiciar la retroalimentación entre 
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los mismos compañeros, solicitando críticas constructivas a las reflexiones de quien comparta 
voluntariamente su reflexión.  
 
Una vez reflexionado, se solicitará al estudiante que desarrolle un proyecto de Metas personales 
y profesionales a 5, 10 y 20 años, que giren sobre el aspecto familiar, social, económico, político, 
religioso y de salud. Una vez teniendo el proyecto de metas se solicitará al alumno un listado de 
necesidades personales (intelectuales, de conocimiento, de actitudes, etc.) económicas (recursos 
materiales) y sociales (amigos y familiares) que le permita determinar qué tengo, qué me falta y 
cómo lo puedo conseguir o subsanar y determinar la viabilidad de su proyecto. Consecuentemente 
elaboraran un cartel que no especifique o de datos particulares de la carrera profesional a la que 
hará referencia para desarrollar la dinámica “Adivina quién soy” en la próxima sesión, para que 
los jóvenes experimenten la sensación de hablar de sí mismo y referirse a él como si ya fuera el 
profesionista que pretende ser y que además plasmo en su proyecto de metas. En la siguiente clase 
se intercambiarán los carteles y se hará en clase una pasarela de carteles para que los compañeros 
adivinen a qué profesión se refiere y si es posible a quién pertenece cada cartel.  
 
El orientador en la siguiente sesión proporcionara una explicación del tema “Identificación de 
oportunidades de apoyos Institucionales (Becas) para Estudios Universitarios” por medio de la 
técnica expositiva y los jóvenes investigaran por su parte un tipo de apoyo económico que exista 
y lo presentaran en la siguiente sesión para que los jóvenes lo tomen en cuenta como una 
alternativa más en su proyecto de vida y carrera que les puede apoyar a desempeñarlo. 
 
Cierre 
Finalmente la fase se cerrara con la dinámica “tengo un sueño” que compartirán con sus papás o 
tutores para que los enteren de cómo se visualizan a ellos mismos en el futuro con argumentos 
que den sustento a sus metas. Para ello elaboraran un ensayo sobre su proyección futura y un 
collage al respecto que presentaran a sus compañeros y posteriormente a sus padres en la sesión 
final del curso en una reunión de trabajo entre padres y alumnos, para este trabajo se pretende 
solicitar la presencia de los padres por dos horas continuas. 
 
Esta dinámica pretende concentrar todos los insumos que se lograron en el portafolio de 
evidencias de las fases anteriores para fortalecer las decisiones importantes de los adolescentes 
que impactan de manera significativa en sus vidas, así como responsabilizar a los alumnos  de sus 
propias decisiones y contribuir a que tomen con seriedad su futuro profesional mediante la 
publicación personal de sus proyectos futuros.   
 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 3º FASE  “CONCIENTIZACIÓN” 

 
3 º FASE:  ¿Para qué estudiar una carrera profesional? 

 
Objetivo: Que el alumno se de cuenta del papel social que tiene como individuo productivo, 
concientice del impacto que puede generar su desempeño laboral en la economía de su contexto, 
región y país. 
 
Proyecto: “Documental de una investigación sobre el Por qué y el para qué estudiar una carrera 
profesional en equipos de trabajo colaborativos”. 
 
Evaluación:  “Portafolio de evidencias” 
 
• Ensayo sobre la importancia de prepararse y estudiar una carrera profesional. 
• Documental 
• Entrevistas a familiares  
• Participación activa en las sesiones de plenaria en el aula 
 
Nº de sesiones: 8 sesiones de 50 minutos  
 
 
Contenidos temático: 
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1. Qué son y para qué sirven las carreras profesionales 
2. Para qué estudiar una carrera profesional 
3. Diferencia entre las posibilidades que brinda una carrera profesional y una formación técnica. 
4. Ventajas y desventajas de tener como medio de vida un oficio y una profesión 
5. Profesionales y profesionistas 
6. Cómo se construye una carrera profesional. 

 
 

Apertura 
Se comienza con una lluvia de ideas sobre las carreras profesionales que servirá como evaluación 
diagnostica del tema 1,2 y 3 del temario correspondiente a la fase I, posteriormente se procederá 
al análisis en plenaria de los conocimientos previo y serán reafirmados o reorientados por el 
orientador según corresponda. Así mismo se organizara una actividad por equipos de máximo 5 
integrantes para realizar una investigación de campo en donde deberán entrevistar a 10 personas 
sobre los temas mencionados para con ello hacer un documental al respecto.       

 
Desarrollo 
Se llevan a cabo las entrevistas por equipos y en lo particular deberán realizar dicha entrevista 
con sus familiares mas representativos para ellos(papás, tíos, hermanos, padrinos, tutores) y 
entregar en la siguiente sesión. 
Una vez obtenidas las entrevistas de los familiares en clase se organizan por equipos de trabajo y 
comparten sus respuestas con el fin de recibir retroalimentación al respecto por parte de sus 
compañeros; llegaran a una conclusión que presentaran la siguiente sesión al igual que su 
documental. El documental se presentara en el salón de clase al igual que sus reflexiones y 
aprendizajes. 
 
Cierre  
Una vez expuesto los documentales y las reflexiones de los jóvenes sobre el tema 1,2 y 3, el 
orientador explicara la diferencia entre ser profesional y profesionista  en el mundo laboral con 
ayuda de una presentación en Power point elaborada por el orientador, en ella incluirá ejemplos 
de personas profesionales y profesionistas para que definan la diferencia. 
Para finalizar la fase I se proporcionará al estudiante un artículo de divulgación sobre cómo se 
construye una carrera profesional, sus implicaciones y sus riesgos, el cual deberán analizar en lo 
individual para que sean capaz de distinguir y evaluar los riesgos y posibilidades de construir su 
propia carrera. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 4º FASE “RECONOCIMIENTO” 

 

4º FASE Carreras profesionales y Universidades en México 

Objetivo:  
Que el alumno conozca, clasifique y relacione las diferentes carreras profesionales que existe para 
que pueda determinar a través de su valoración, cuál es la carrera profesional que más se adapta 
a las circunstancias económicas sociales y familiares de su contexto, que pueda ser una opción de 
estudio para él. Así como  
 
Proyecto:  “Investigación sobre tres carreras profesionales” 
 
Evaluación:  “Portafolio de evidencias”  
 
• Entrevistas sobre grados profesionales.  
• Entrevistas sobre situación laboral a profesionales del área que les interese conocer. 
• Apuntes sobre características del alumno que pretenda estudiar en las diferentes áreas 

propedéuticas 
• Carreras profesionales 
• Investigación de las carreras profesionales y campo laboral en México  
• Ensayo personal final sobre la carreras profesionales en México.  
 
Nº de sesiones: 15 a 18 sesiones de 50 minutos dependiendo el numero de integrantes del grupo.  
 



	

 56	

4º Contenido temático 
1. Carreras Técnicas 
2. Carreras profesionales  
3. Cuáles son y cómo funcionan los grados profesionales 
4. Áreas propedéuticas y su relación con las carreras profesionales 
5. Profesiones y Universidades de México 
6. Requerimientos de las carreras profesionales y las universidades en México 
7. Campo ocupacional o laboral en México. 
 
Inicio 
Se iniciara con la presentación de dos casos prácticos donde se refleja la historia de vida de una 
persona que estudio una carrera profesional y de otra que no estudio una carrera profesional y 
tienen ambos una buena calidad de vida. los alumnos deberán identificar qué elementos o acciones 
por parte de los personajes determinaron la calidad de vida que tiene. Y con esto se trabajara el 
tema de carreras técnicas y profesionales, ventajas y desventajas de una y de otra; esperando 
obtener una reflexión en plenaria sobre el Por qué y el para qué estudiar una carrera profesional.  
El orientador procederá en la siguiente sesión a desarrollar el tema de “Grados profesionales 
mediante una clase expositiva de tarea dejara cinco entrevistas a familiares y amigos sobre los 
grados profesionales que ellos tienen y cómo obtuvieron el grado profesional; esta actividad se 
comentara y analizara en la siguiente sesión de clase. 
 
Desarrollo 
El orientador explicara el tema de áreas propedéuticas y su relación con las carreras profesionales 
mediante una presentación de Power point y proporcionara las características y habilidades que 
debe tener el alumno que pretenda cursar cada área propedéutica como antesala de determinada 
carrera profesional; en este momento deberá el alumno tener visualizada como posibles 
alternativas a estudiar máximo cinco opciones. En la cuarta sesión se organizara al grupo para 
investigar y exponer una carreras profesionales  que les interese conocer al equipo de trabajo 
colaborativo para ello se llevaran 15 minutos máximo de exposición por equipo calculando 
presentar tres equipos por sesión.  Mientras el resto del grupo toma notas y hace una pequeña 
conclusión por tema de exposición. 
 
 
Cierre 
Finalmente el Orientador cerrara esta fase con el tema “Campo ocupacional o laboral en el México 
actual” buscando que los estudiantes  sean conscientes de los requerimientos laborales de nuestro 
país y traten de relacionar sus futuros estudios profesionales con la necesidad ocupacional en los 
próximos años cuando ellos sean productivos. Los alumnos deberán entregar tres entrevistas a 
profesionales del área profesional que les interese estudiar en su futuro, sobre la situación laboral 
y las dificultades que pudieron enfrentar al inicio de su  carrera para poder laborar. Cerrara con 
la reflexión en pleno de la situación laboral en México, dificultades y beneficios del estudio 
profesional mediante la elaboración de un ensayo personal al respecto 

Fuente: Propia (2017)	
 

 

4.4 Evidencias de la implementación de la estrategia didáctica 
Una vez implementado el programa como estrategia didáctica en alumnos de primer año 

de Bachillerato se presenta en este apartado algunas de las evidencias generadas en las 

diferentes fases que conforman el programa, así como una encuesta de opinión respecto 

al uso y efectividad de las actividades implementadas que respondieron los alumnos de 

Bachillerato involucrados en la implementación del programa de orientación vocacional.  

A continuación se menciona el objetivo de cada una de las fases así como las imágenes 

que evidencian su cumplimiento. 
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4.4.1 Portafolio de evidencias de la secuencia didáctica 
1º Fase “VINCULACIÓN Y VERIFICACIÓN” 
 
¿Quién soy y con qué cuento? 
El alumno deberá identificar las habilidades, aptitudes y sus preferencias universitarias; 

así como la conveniencia de la profesión en contraste con las posibilidades sociales, 

económicas y familiares del alumno al cursar dicha carrera profesional. En la tabla 15 se 

muestra como el alumno identifica sus habilidades y aptitudes mediante la 

implementación de pruebas psicometricas y ejercicios de introspección y análisis familiar 

para la adecuada elección de su plan de vida. 

 
Tabla 15 Evidencias de la fase de vinculación y verificación 
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Fuente: propia (2017) 
 
 
2º Fase “PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN” 
Proyección de vida y carrera 
 
En esta fase se busca que el estudiante logre realizar una proyección tentativa de su futuro 

profesional elegido como medio de vida, plasmado en un plan de carrera a corto, mediano 

y largo plazo; de manera consciente de las ventajas y desventajas que su decisión contrae 
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en el mundo personal y laboral. Para ello deberá argumentar sus elecciones una vez 

valorado y jerarquizado los aspectos personales y contextuales que analizó en las fases 

anteriores.  

 

En la tabla 16 se muestra la proyección argumentada de su elección, considerando las 

ventajas y desventajas de la misma, mediante la indagación de las mismas en sus 

contextos familiares y sociales más próximos. Por lo que se muestran ensayos personales 

sobre su proyección futura de forma argumentada y la opinión de los padres respecto de 

su proyección. 

 
Tabla 16 Evidencias de la fase de proyección y planeación 
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Fuente: propia (2017) 
 
 
3º Fase “CONSCIENTIZACIÓN” 
¿Para qué estudiar una carrera profesional? 
 
Pretende trabajar la concientización a través de la investigación y reflexión sobre la 

situación actual de nuestro país en términos de requerimientos laborales, posibilidades de 

estudio y éxito laboral desde las diferentes posibilidades que puedan servir como medio 

de vida. Para ello debemos desarrollar en el aula las siguientes temáticas. En la tabla 17 

se muestra el sentido e importancia de estudiar una carrera profesional acorde a las 

habilidades y preferencias del estudiante, considerando la posición e infuencia social que 

ejerce el estudiante como individuo productivo necesario para un país con un crecimiento 

económico favorable. 
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Tabla 17 Evidencias de la fase de concientización 

  
Fuente: propia (2017) 
 
 
 
4º Fase “RECONOCIMIENTO” 
Carreras profesionales y Universidades en México 
 
Conocer y analizar los elementos que ofrece el contexto donde el adolescente pretenda 

capacitarse y/o  desarrollase en su futuro, identificar las posibilidades de apoyo para 

estudios por parte de las instituciones gubernamentales, educativas y sociales de México, 

así como sus requisitos y limitaciones. En la tabla 18 se muestra el conocimiento de las 

diferentes carreras profesionales que ofrece país como oportunidad de desarrollo. Asi 

como un ejercicio de reflexion sobre la conveniencia respecto a la elección de carrera 

profesional y lo que implica en su vida personal. 
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Tabla 18 Evidencias de la fase de reconocimiento 

 
 

Fuente: propia (2017) 
 
 

4.4.2 Encuesta de opinión sobre la efectividad de la estrategia didáctica 
Como ya se mencionó, se diseño el instrumento de medición para evaluar la percepción 

de los alumnos a quien se les aplico la estrategia didáctica, lo cual permitió conocer su 

grado de pertinencia, la efectividad de los objetivos, los productos, los contenidos y las 

técnicas implementadas en alguna de las cuatro fases que conforman a la propuesta. 1) 

Vinculación y verificación “Quién soy y con qué cuento”, 2) Proyección y planeación 

“Proyecto de Vida y Carrera”, 3) Concientización “¿Para qué, estudiar una carrera 

profesional?” y 4) Reconocimiento, Carreras Profesionales y Universidades.  

 

El instrumento esta constituido por 21 preguntas dirigidas a evaluar cada una de las fases 

del programa, utilizando ítems que incidieron en cinco aspectos como se muestra a 

continuación en la tabla 19, excepto la pregunta 1 que corresponde a los datos de 

identificación del encuestado. 

 
Tabla 19 Aspectos a evaluar de la estrategia didáctica 

Fase del Programa   Aspecto a evaluar Número de pregunta 

1. Fase  Autoconocimiento 5, 6, 7, 9 y 13  

2. Fase  Toma de decisión (Proyección de Vida y carrera) 3, 4, 10, 11, 12 y 16 

3. Fase Importancia de estudiar una carrera profesional 14 y 15 
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4. Fase Perfiles y carreras profesionales 2 y 21 

Necesidad y efectividad del programa 8, 17, 18, 19 y 20 

Fuente: Propia (2017) 
 
Desde la perspectiva de los encuestados las ponderaciones de pertinencia que se le 

asignaron a cada una de las fases se muestra en la tabla 20. 

 
Tabla 20 Perspectiva de encuestados sobre la estrategia didáctica 

Fase del programa y 
aspectos a considerar 

Opinión 

 
FASE 1 

Vinculación y verificación 
¿Quién soy y con qué 

cuento? 
(Autoconocimiento) 

Solo al 14.84% le sirvió para la toma de decisión conocer las profesiones 
y/o oficios de sus padres y familiares en un 60 a 80%, al 47.54% le sirvió 
en un 60 a 80% el curso de orientación vocacional para reconocer sus 
habilidades y aptitudes, al igual que distinguir las que se requieren para 
cada área del conocimiento pero en un 52%; al 44% le sirvió para 
distinguir entre como se ve y cómo lo ven los demás en un 60 a 80% así 
como estar consiente sobre quién es, quién cree que es y quién le gustaría 
ser un 47.25% le ayudo en un 60 a 80%.  
El grado de pertinencia de esta fase oscila entre el 60 y 80% desde la 
perspectiva de aproximadamente el 50% de los encuestados.        

 
FASE 2 

Proyección 
y planeación “Proyecto de 

vida y carrera” 
(Toma de decisión) 

Las pruebas psicométricas le ayudaron a la decisión en un 80 a 100% a 
el 54% de la muestra y al 56.83% coincidieron de igual manera con su 
elección profesional.  
El 50% de ellos tiene claro y están consiente de los riesgos que conllevan 
su proyección profesional y el 45.30% tienen claro las metas 
profesionales en un 60 a 80%. 
El 44.51% dice que el curso le ayudo en un 60 a 80% mientras que al 
28.57% le ayudo en un 80 a 100%. Podemos inferir que en términos 
generales a la mitad de la muestra le ayudo a tomar decisiones 
profesionales entre un 60 a 100%.  

 
FASE 3 

Concientización 
“¿Para qué estudiar una 

carrera profesional?” 

El programa ayudo al 41.76%  en un 60 a 80% a clarificar la importancia 
de continuar con los estudios profesionales mientras que al 39.01% le 
ayudo en un 80 a 100% así como darse cuenta del impacto social que 
esto tiene.  
Por lo que al 80% de la muestra le permitió identificar la relevancia de 
los estudios profesionales. 

 
FASE 4 

Reconocimiento 
Carreras profesionales y 

Universidades 

Conocer a profundidad las carreras profesionales le ayudó al 42.86% en 
un 60 a 80% y a un 31.32% en un 80 a 100% y la investigación y 
exposición de la información le ayudo en un 60 a 80% al 35.71% de la 
muestra, mientras que al 44.51% le ayudo entre un 80 y 100%.   
Al parecer la investigación dirigida como esta indicada en la propuesta y 
la exposición de los resultados apoya al reconocimiento significativo de 
las mismas; si partimos de la premisa de que no puedes elegir lo que no 
conoces, está actividad es asertiva para el objetivo de los aprendizajes de 
manera significativa.   

 
Necesidad 

y 
efectividad 

del 
programa 

 

A un 35.16% les ayudo en un 60 a 80% la propuesta de intervención a 
identificar su inclinación profesional, mientras que al 40.66% le ayudo 
entre un 80 y 100%. 
El 48.90% dice que el curso es necesario entre un 80 y 100% mientras 
que el 32.42% dice que entre un 60 y 80%, si tomamos estos dos 
parámetros podemos decir que el 81.32% consideran necesario el 
programa ya que al 44.51% le permitió abordar los temas vocacionales 
de manera clara entre un 60 y 80% solo al 34.62% entre un 80 a 100%. 
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Las actividades que se desarrollaron durante el curso fueron pertinentes 
entre un 60 y 80% para el 42.31% y en un 80 a 100% para el 32.97% de 
los encuestado.  
Si consideramos los porcentajes entre el 60 y 100% de pertinencia 
podemos decir que en general entre el 70 y el 75% de los encuestados les 
ayudo en programa de orientación para la toma de decisión y proyección 
laboral o profesional futura.    
Esto lo confirma la pregunta 20 que dice que ¿En qué medida tendrían 
claro la proyección profesional si no hubieran contado con el curso? A 
lo que el el 22.53% dijo que en un 60 a 80% lo tendrían claro y solo el 
17.03% en un 80 a 100%. Esto nos indica que el porcentaje restante 
(60.44%) considera necesario el curso para aclarar su proyección 
profesional. 

Fuente: Propia (2017) 
 
Por lo anterior se puede entender que desde la perspectiva de los jóvenes sobre la 

efectividad de las actividades implementadas en el curso – taller de orientación 

vocacional ayudan a consolidar sus decisiones profesionales así como a reconocer sus 

fortalezas, debilidades personales y contextuales que les permita incrementar la 

probabilidad de éxito de sus proyectos futuros. 
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Capítulo V 
Resultados. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en dos momentos distintos: 1) fase de entrada 

previa al diseño y la aplicación de la estrategia didáctica de intervención y la 2) fase de 

salida posterior a la aplicación de dicha estrategia. Por lo que a continuación se presentan 

los resultados de la medición de cada una de estas fases, además de un comparativo de 

los mismos. Es importante mencionar que la medición que se realizó en ambas fue a través 

del mismo instrumento. 

 

5.1 Resultados de la fase pre - experimental 
Para el análisis de los datos obtenidos del instrumento se categorizaron los ítems en cinco 

ejes temáticos (Ver Anexo E), los cuales se explican a continuación: 

1) Datos generales; con la finalidad de obtener datos generales de los encuestados e 

identificar las características de la población muestra, se desarrollaron los items 1, 2, 

3 y 4 que se precisan en este documento, concluyendo que el 89% de los encuestados 

oscilan entre 15 y 16 años de edad, de los cuales un 57.21 % son mujeres y un 42.79 

% varones. Desde su perspectiva el 96.20 % ellos pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio. 

 
2) Influencia familiar en la elección de formación académica; los items 6, 7, 8 y 9 de 

la encuesta permitieron identificar la probabilidad de capacitación técnica o interés 

profesional de los encuestados, así como las posibilidades de estudiar una carrera 

profesional con base en la influencia parental. Encontrándose que solo el 38.81% de 

sus padres estudiaron una carrera profesional y el 34.33% una carrera técnica o el 

Bachillerato, así como el resto solamente obtuvieron los niveles académicos más 

bajos.  

 

De ese 38% que estudiaron una carrera profesional el 42.78% no trabajan en un área 

relacionada con lo que estudiaron ya que sus hijos indican que se debe a que no 

encontraron trabajo de la carrera que estudiaron.  

En este apartado cabe mencionar que el 96.02% de los encuestados consideran estar 

en un nivel socioeconómico de nivel medio; lo que permite observar que la 

probabilidad de continuar los estudios universitarios es muy alta ya que según 

González (2013), el nivel de influencia parental en las elecciones profesionales de los 
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adolescentes es fundamental para determinar su futuro laboral. Para reafirmar esto la 

encuesta indico que el 31.84% elige su futuro profesional por influencia de los padres 

y/o amigos, por lo que se consideró involucrar a los padres en el proceso vocacional 

propuesto en el programa de intervención. 

 

3) Toma de decisiones sobre su futuro laboral: Para la medición de esta variable se 

utilizaron los items número 15, 19, 20. 22 y 24, donde sus respuestas indicaron que 

los motivos que los impulsaron a estudiar una carrera profesional son: el 69.15% lo 

hacen por convicción propia y el 29.85% por ganar mejor dinero y ser mejor 

profesionales, de igual manera el 48.76% elige con base a la identificación de sus 

preferencias y habilidades. El 58% de los jóvenes, comentan que la preparatoria es el 

momento adecuado para elegir su futuro profesional ya que se cuenta con las 

condiciones necesarias para ello y que además es el momento indicado para trabajar 

la parte vocacional, desde primer año de Bachillerato. Esto indica la viabilidad de 

implementar la propuesta de apoyo desde el segundo semestre del mismo. 

 

4) Plan de vida en el ámbito laboral: En este eje se pretendió conocer si los jóvenes 

de la muestra estaban conscientes de la importancia de proyectar su futuro en un plan 

de vida tentativo, si ya lo tiene o qué factores evitan que no lo hayan determinado 

hasta el momento; esto permitió seleccionar los temas que conformaron el programa 

de intervención. 

 

Para ello se uso los items número 10, 13, 14, 18 y 23; que muestran que: 

• Solo el 28.36% de los encuestados ya tiene decidido su futuro laboral aunque no 

un plan de vida estructurado, lo que indicó que faltaría trabajar con el 71.64% que 

no han decidido hasta el momento su futuro laboral. 

• El 75.12% consideró que cuenta con la edad adecuada para decidir respecto al 

tema, aunque el 96.56% lo evita por miedo a equivocarse o no les interesa en este 

momento. 

 

Un factor importante a rescatar es que el 82.50% del total de la muestra considera 

necesario estudiar una carrera profesional para tener un mejor nivel socioeconómico 

en su futuro, aunque el 49.75% piensa que se requiere el apoyo vocacional adecuado 
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para no equivocarse en la elección, ya que creen que los universitarios que cambian 

de carrera es porque les falto una Orientación Vocacional adecuada. 

 

5) Detección de la necesidad Vocacional: El objetivo de este eje temático fue 

identificar si era pertinente o necesario el desarrollar el programa como estrategia 

didáctica para ese contexto escolar en particular. Para cubrir este rubro se diseñaron 

los items número: 5, 11, 12, 16, 17 y 21 de la encuesta y se encontró que: 

 

• Los resultados justifican la elaboración e implementación del programa de 

Orientación Vocacional como estrategia didáctica desde el primer año del 

Bachillerato, que garantice las elecciones de capacitación y/o profesionales en los 

adolescentes de forma asertiva dicho por el 99 % de los encuestados; aunque el 

60.70% de la muestra piensa que seria mejor que se implementara desde la 

secundaria; aspecto que se encuentra fuera del alcance de esta investigación.  

• Por otro lado el 48.26% conoce los grados profesionales y las implicaciones que 

conlleva la construcción de un mundo profesional (tema indispensable para todo 

aquel que pretenda incursionar en el mundo profesional como medio laboral); esto 

indicó que sería pertinente trabajar los temas del programa con el 51.74% de 

alumnos que no los conoce y el 59.20% que ya ha tenido apoyo vocacional en sus 

anteriores escuelas aunque de regular calidad. Una evidencia de ello puede 

deducirse del item número 10 (¿Consideras qué, hasta el momento tienen decidido 

su futuro laboral?) esto denota que solo el 28.36% de los encuestados ha decidido 

hasta el momento su futuro laboral.  	

	

	

5.2 Resultados de la fase post - experimental 
Se aplicó a la muestra el instrumento de medición (Ver Anexo F) diseñado para la Pre 

prueba por segunda vez, al término de la aplicación de la estrategia didáctica “Programa 

para favorecer la toma de decisión de una carrera profesional en estudiantes de 

Bachillerato”. De esta manera se dio seguimiento al comportamiento de la variable 

dependiente (Diseñar un plan de vida en el ámbito laboral) para observar el 

comportamiento de los alumnos con respecto a la toma de decisión sobre su futuro 

profesional. 
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Para la interpretación de los resultados cuantitativos de esta segunda aplicación, se utilizó 

la misma clasificación de los ítems ya que pretendió explorar los mismos cinco ejes 

temáticos que se consideraron para la evaluación diagnóstica; los resultados son los 

siguientes: 

1) Datos generales: el 95% de los encuestados oscilan entre 15 y 16 años de edad, de 

los cuales, un 61.66 % son mujeres y un 38.34 % varones, de un nivel socioeconómico 

medio y que estudian el Bachillerato.  

2) Influencia familiar en la elección de formación académica: el 47.42 % de los 

padres de los encuestados estudiaron una carrera profesional de los cuales el 18.56 % 

no trabajan en el área profesional en la que estudiaron. Cuando se les pregunto a los 

encuestados a que atribuyen esta situación el 52.73% manifestó que se debía a que no 

eligieron bien la carrera profesional por falta de una orientación vocacional de forma 

adecuada. 

3) Toma de decisiones para su futuro laboral:  en este eje temático se encontró que el 

18.56 % de los alumnos que se les aplico el programa de intervención propuesto en 

esta investigación eligieron estudiar una carrera profesional con base en su convicción 

y el 28.35 %  su decisión fue influenciada por sus padres y/o amigos, mientras que el 

53.09 % se baso en sus habilidades y preferencias para elegir su futuro profesional.  

Por ello, se logró incrementar del 69.15% al 82.90% el interés en los alumnos 

involucrados en la implementación de la estrategia didáctica, por estudiar una carrera 

profesional basando su elección en su convicción propia, sus habilidades y 

preferencias que respondan a la demanda laboral actual. 

4) Plan de Vida en el ámbito laboral: En este momento el 45.88% tiene decidido su 

futuro laboral en comparación de la Preprueba en donde solo el 28.36% estaba 

decidido; por lo que el 17.52% de diferencia reafirmo en este proceso su decisión 

laboral. Ahora solo queda continuar con los trabajos en este sentido con el 3.61% de 

la muestra para que puedan afianzar su proceso de toma de decisión.  

Del 100% de los encuestados, el 53.61% sigue considerando que los jóvenes evitan 

el tema de elección de futuro laboral por miedo a equivocarse. Sin embargo en otro 

item el 77.32% manifestó que la preparatoria es el mejor momento para tomar 

decisiones y proyectar su futuro laboral. 

5) Detección de la necesidad Vocacional: El 17.81% que en la Preprueba manifestó 

conocer solo algunos de los grados académicos, logró conocerlos en su totalidad 
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después de la aplicación de la estrategia didáctica; se fortaleció el tema en un 68.56% 

a diferencia del 48.26% de la primera medición.  

El 67% dijo que es muy importante el apoyo vocacional a través de la estrategia 

didáctica, ya que te ayuda a elegir correctamente y al cuestionar el por qué es 

importante el 64.25% de los encuestados manifestó que te permite elegir 

correctamente; cabe mencionar que solo el 8.76% dice no haber sido necesario.   

	

	

5.3 Variación de los resultados más significativos 
Los items que más se vieron afectados se muestran por eje temático en las tablas 15, 16, 

17, 18, 19, 20 y 21. 
	

Tabla 21 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre la toma de decisión – 
ítem 15. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 3.- Toma de decisión  
15.	¿Con	base	en	qué	eligen	su	
futuro	profesional?	

 

Influencia de los padres o 
amigos (31.84%) 

Convicción	propia	(19.40%)	
Identificación de sus 

preferencias y habilidades 
(48.76%) 

Influencia de los padres o 
amigos (28.35%) 

Convicción	propia	(18.56%)	
Identificación de sus 

preferencias y habilidades 
(53.09%) 

Fuente: Propia (2017)	
 

 
Con la implementación del programa se logró que los jóvenes eligieran su carrera 
profesional con base en la identificación de sus preferencias y habilidades más que la 
influencia familiar, esto se muestra en la imagen 5. 
 

 
Imagen 5 Resultados del ítem 15, sobre la toma de decisión. 

Fuente: Propia (2017)	
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Tabla 22 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre la toma de decisión – 

ítem 19. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 3.- Toma de decisión  

19. El interés de estudiar una 
carrera lo atribuyen a: 

Deseo	de	los	padres	(1%)	
Convicción	propia	(69.15%)	

Buen trabajo y ganar dinero 
(29.85%) 

Deseo	de	los	padres	(1.55%)	
Convicción	propia	(82.90%)	

Buen trabajo y ganar dinero 
(15.54%) 

Fuente: Propia (2017)	
 
 
 

Se logró que los jóvenes se interesen en estudiar una carrera profesional por convicción 
propia y un deseo de superación personal, más que por obtener un empleo que genere 
dinero, esto se muestra en la imagen 6. 
 
 
 

 
Imagen 6 Resultados del ítem 19, sobre la toma de decisión. 

Fuente: Propia (2017)	
 
 

 
Tabla 23 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre la toma de decisión – 

ítem 20. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 3.- Toma de decisión  

20. ¿El apoyo vocacional 
anterior te permitió elegir 

adecuadamente? 

Si (19.90%) Si (24.23%) 

Fuente: Propia (2017)	
 
 
 

Se logró incrementar el número de alumnos que percibieron la utilidad del apoyo 
vocacional para la toma de decisión más adecuada sobre su futuro profesional, esto se 
muestra en la imagen 7. 
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Imagen 7 Resultados del ítem 20, sobre la toma de decisión. 

Fuente: Propia (2017)	
	
 

Tabla 24 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre el plan de vida – ítem 10. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 4.- Plan de vida 
10. Decisión del futuro laboral Si	(	28.36%)	

Regular	(	61.69%)	
No	(	9.95%)	

Si	(	45.88%)	
Regular	(	50.52%)	
No	(	3.61%)	

Fuente: Propia (2017) 
	

 
 

Se incrementó el número de alumnos que lograron tomar la decisión sobre su futuro 
profesional de un 28.36% a un 45.88%, así mismo se redujo en un 11.17% los alumnos 
que se encontraban indecisos, esto se muestra en la imagen 8. 
 

 
Imagen 8 Resultados del ítem 20, sobre el plan de vida. 

Fuente: Propia (2017)	
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Tabla 25 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre el plan de vida – ítem 18. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 4.- Plan de vida 
18. Causas de no pensar en el 
futuro laboral 

 

Evita	 el	 tema	 por	 miedo	 a	
equivocarse	(	47.76%	)	
No	les	interesa	aun	(48.76%)	
Ya	tienen	decidido	(	3.48%)	

Evita	 el	 tema	 por	 miedo	 a	
equivocarse	(	53.61%	)	
No	les	interesa	aun	(40.72%)	
Ya	tienen	decidido	(	5.67%)	
	

Fuente: Propia (2017)	
 
 

Después de la implementación del programa cambio la percepción de los alumnos sobre 
los motivos para no pensar en su futuro laboral, antes le atribuían al desinterés sobre el 
tema y en la actualidad lo atribuyen al temor a equivocarse en su elección, esto se muestra 
en la imagen 9. 
 
 

 
Imagen 9 Resultados del ítem 18, sobre el plan de vida. 

Fuente: Propia (2017) 
 
 
	

Tabla 26 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre la necesidad del curso 
vocacional para la toma de decisión sobre su futuro profesional. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 5.- Detección de la necesidad del curso vocacional 

	
5. Conocen los grados 
profesionales  

Sí	(	48.26%	)	
Algunos	(	49.25%	)	
No	(	2.49%	)	

Sí	(	68.56%	)	
Algunos	(	31.44%	)	
No	(	0%	)	

Fuente: Propia (2017)	
	
	
	
Se logró que conocieran los temas relacionados con el mundo de los profesionistas, las 
opciones profesionales y sus implicaciones en un 68.56%, así mismo se logró reducir en 
un en su totalidad los alumnos que conocían las implicaciones del mundo profesional, 
esto se muestra en la imagen 10. 
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Imagen 10 Resultados del ítem 5, detección de la necesidad del curso vocacional. 

Fuente: Propia (2017)	
	
	
Tabla 27 Resultados significativos entre los estudios de pre y post prueba sobre la influencia familiar en 

la toma de decisión de su futuro profesional. 

Ítem afectado Resultados pre prueba Resultados pos prueba 
Eje 2.- Influencia familiar en la toma de decisión profesional 
 
 
 
 
8. ¿Cuál es la causa de que el 
trabajo de los papás no esté 
relacionado con lo que 
estudiaron? 

No eligieron adecuadamente por 
falta de orientación vocacional 
(30%) 
 
No había trabajo de los que 
estudiaron (53.75%) 
 
Eligieron mal por 
desconocimiento al respecto 
(16.25%)  

No eligieron adecuadamente por 
falta de orientación vocacional 
(52.73%) 
 
No había trabajo de los que 
estudiaron (36.36%) 
 
Eligieron mal por 
desconocimiento al respecto 
(10.91%)  

Fuente: Propia (2017)	
	
Se logró que hicieran conciencia sobre los motivos de que sus padres no se desarrollen 
laboralmente en el área profesional para la cual estudiaron, ya que anteriormente la 
mayoría lo atribuía a que no había trabajo de la carrera profesional para la cual estudiaron 
y posteriormente lo atribuyen a que no eligieron correctamente la carrera profesional por 
falta de una orientación profesional adecuada, esto se muestra en la imagen 11. 
 

	
Imagen 11 Resultados del ítem 8, sobre la influencia familiar en la toma de decisión de su futuro laboral. 

Fuente: Propia (2017)	
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En síntesis, un 20% más logró conocer los temas que propone el programa de 

intervención, un 17.55% más logro elegir la carrera profesional por lo que ahora un 10% 

menos considera necesario ya el curso vocacional; El interés por continuar sus estudios 

profesionales del 82% se debe a la convicción propia a diferencia del 69% de antes. 

 

Ahora un porcentaje mayor piensa que los jóvenes que no tocan el tema es por miedo a 

equivocar su elección y que los padres que no trabajan de los que estudiaron, es porque 

no eligieron bien su carrera profesional por falta de una orientación adecuada. Esto indica 

que reflexionaron sobre el tema, se conocieron un poco más y observaron a su alrededor 

para generar juicios al respecto más objetivos.	
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Conclusiones 
	
	

Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. 

 Pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato.  

Haz tiempo para todo, y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. 

 No sufras por lo que viene,  

recuerda que cada día tiene su propio afán.  

	
Mahatma Gandhi 

 

Al termino de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones que 

permitieron conocer el estatus de la orientación vocacional  en los alumnos de 

Bachillerato.  

    

En la actualidad existe una problemática social que es propiciada por la invasión de los 

medios de comunicación, que enajenan a los jóvenes con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación; al ser bombardeados de banalidades que contribuyen al 

fortalecimiento de una cultura consumista, endeble y carente de identidad propia. Donde 

las ocupaciones  ya sean oficios o profesiones están cubiertas por personas sin un sentido 

de identificación real; que llegan ahí por diversas circunstancias del contexto social y 

muy pocas veces por la previa proyección y preparación que les permita desempeñarse 

laboralmente en esa área.    

 

Esto es resultado de tres factores 1) los jóvenes en la actualidad están tan distraídos con 

la información de los medios de comunicación y publicitarios, preocupados 

principalmente  por satisfacer la necesidad de pertenecer a la cultura consumista, que no 

les permite pensar y reflexionar  sobre el rumbo que deberá tomar su formación para 

poder responder a las exigencias del mundo laboral y personal, 2) los jóvenes de la 

actualidad no están planeando su futuro por miedo a equivocarse y fracasar en sus anhelos 

de poseer bienes materiales ya que dejan de lado los aspectos personales y 3) las 

instituciones educativas no están interesadas en enseñar a los jóvenes a pensar en su 

futuro, que les permita trazar así un plan de acción que se acerque lo más posible a sus 

anhelos de vida, la mayoría de ellas no destinan esfuerzos o presupuesto suficiente para 

cubrir dicha necesidad porque desde su punto de vista no es prioritario. 
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Por ello, la mayoría de los jóvenes no perciben la importancia de planear su vida, están 

acostumbrados a que las cosas se den sin hacer mayor esfuerzo, no tienen presente la 

relación entre las acciones y sus consecuencias como para tener consciente que una 

recompensa es producto de un determinado esfuerzo como resultado; quieren tener éxito 

sin tener objetivos, metas claras a corto, mediano y largo plazo, mucho menos 

autoevaluarse cotidianamente para medir el posible alcance de sus objetivos. 

 

Con base en la presente investigación se observo que cuando hay una proyección futura 

mediante un plan de vida, ésta tiende a tener una postura extremadamente optimista o en 

su extremo pesimista que forma parte de un pensamiento fantástico; que carece de 

fundamentos objetivos y que muchas veces no responde al momento que le toca vivir; 

estos fundamentos permiten delinear objetivos para un plan de vida flexible, capaz de 

adecuarse a las circunstancias sociales y políticas del momento enfocándose más en las 

oportunidades que en las barreras; cuidando siempre no dejar de lado su propia 

convicción de vida.    

 

El que las instituciones educativas no destinen esfuerzos en favorecer el descubrimiento 

de la vocación desde edades tempranas  propicia que los jóvenes lleguen a cursar el 

propedéutico de la Universidad (Bachillerato), sin haber descubierto el rumbo de su 

capacitación profesional, sobretodo no distinguir o reconocer en su gran mayoría sus 

habilidades y preferencias ocupacionales; esto no quiere decir que no lo sepan, pero si 

que no lo tienen consciente como para poderlo reconocer de manera clara y segura. 

 

De igual manera  se concluyo que la vocación se construye desde edades tempranas del 

desarrollo del individuo por lo que es conveniente trabajar su estimulación y 

descubrimiento desde el Nivel Educativo Básico y continuar su definición en la 

Secundaria, ya que su es ahí donde debe elegir su rumbo profesional y ocupacional; así 

como determinar si es carrera técnica o si continuara su preparación profesional, de ser 

así deberá de continuar con sus estudios de Bachillerato que representa el propedéutico 

de la Universidad y donde solo debería enfocarse a elegir el área del conocimiento (áreas 

propedéuticas) que más le favorezca a la profesión acorde con su vocación. Sin embargo 

en la mayoría de los casos esto no se da así, llegan sin tener el mínimo sentido de para 

qué o el por qué y mucho menos el qué estudiar. 
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Si no se les brinda en este nivel educativo el apoyo profesional de un orientador 

vocacional, se corre el riesgo de que en el mejor de los casos estudien  la carrera 

profesional que se acomode a las circunstancias del contexto sin haberlo reflexionado o 

que elijan influenciados por los parientes y amigos. Incrementando de esta manera la 

probabilidad del bajo rendimiento académico y en el peor de los casos la deserción 

 

Por ello es de vital importancia retomar los temas de la vocación y ocupación con los 

estudiantes de Bachillerato que les permita a ellos tomar decisiones reflexionadas, 

analizadas y sobre todo con conocimiento de causa, para así tener presente los riesgos de 

la misma,  como de sus implicaciones, los esfuerzos y sacrificios que deberá de hacer 

para lograr los objetivos y las metas que lo lleven al final de su proyección futura. 

Consciente de que es un ente integral constituido de diversas áreas  en las que deberá 

encontrar una proyección que incluya y reconcilie a cada una de ellas. En donde su 

espectro familiar se pueda combinar con el personal y el profesional, sin que el sacrificios 

de ello pese más que su propia felicidad. 

 

Por ello la estrategia didáctica presentada en este trabajo busca apoyar a los jóvenes en 

la elección de un proyecto de vida basado en su vocación. Generando un conjunto de 

estrategias didácticas encauzadas al análisis consciente de la información y de las 

implicaciones que conlleva la toma de decisión, así mismo debe ser informativa que 

permita la evaluación de los riesgos y que garanticen al alumno dirigir su propio 

aprendizaje sobre la vida. 

 

La estrategia didáctica desarrollada en esta investigación permitió que:  

• Los jóvenes eligieran en más de un setenta por ciento la carrera profesional de manera 

consciente, además de establecer un proyecto de vida que involucra los aspectos 

personales y sociales a partir del reconocimiento de sus habilidades y aptitudes en 

relación con las requeridas por el campo ocupacional en cuestión; sin dejar de lado la 

influencia parental sin llegar a ser el eje rector de sus decisiones. 

 

• De la misma manera lograron identificar su vocación de manera clara y oportuna más 

del setenta por ciento de los jóvenes lo que les permitió tener una proyección clara de 

su profesión, basada en la reflexión de su autoconcepto, asumir la responsabilidad e 
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influencia que como ciudadanos tienen en el mundo además de conocer la gama de 

oportunidades laborales y profesionales que existen para ellos en la actualidad. 

 

• Comprendieran la importancia de establecer un plan de acción tentativo que los 

acerque de una manera más clara a los objetivos y anhelos de vida;  comprender la 

función en un sentido más amplio que tiene el estudiar y prepararse académicamente 

en el proceso de formación por el que atraviesan los adolescentes de Bachillerato. 

 

• Reconocer y aceptar el miedo al fracaso por el que atraviesan los jóvenes en su gran 

mayoría; que les limita a muchos a pensar sobre su futuro profesional, enfrentarlo con 

acciones preventivas que le permitan disminuir las probabilidades de fracaso 

profesional futuro, preparándose para eliminar los obstáculos de las limitaciones 

internas y externas; de manera que incremente su posible éxitos profesional en el área 

del conocimiento por el cual se decidió.  

 

La etapa de la adolescencia por la que atraviesan los jóvenes preparatorianos es muy 

delicada y susceptible a ser mal influenciada. Se encuentran constantemente en una 

encrucijada al tratar de encontrar respuestas a sus diferentes cuestionamientos sobre el 

mundo y que muchas veces los llevan a realizar acciones que lo  afectan, es vulnerable a 

tomar malas decisiones que impactaran el resto de su vida así como de llevar a cabo 

acciones  de las que depende el rumbo de su futuro. 

 

En este momento dejan de funcionar socialmente como niños para ser tratados como 

adultos, pasan a ser vistos y tratados como tal y no todos están  preparados para ello, 

vienen de una etapa familiar donde los padres han venido tomando las decisiones  por 

ellos, desde las más simples hasta las más complejas sin enseñarlos a responsabilizarse y 

ser conscientes de que existen otras posibilidades para ellos, pero que se eligió la mejor 

alternativa para él y la propia  familia. 

 

De ahí la importancia de que se les apoye profesionalmente en el aula, mediante la materia 

de orientación educativa para que reconozcan la gama de oportunidades profesionales y 

ocupacionales que existen acorde a sus potencialidades y a las oportunidades contextuales 

de la época en que les tocó vivir. La orientación vocacional individual dirigida por un 

terapeuta ha funcionado desde hace mucho tiempo, sin embargo muy pocos jóvenes tiene 
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acceso a este recurso ya sea por falta de conocimiento o de limitación económica; esto 

imposibilita a la mayoría de los adolescentes a favorecerse con esta herramienta y quedan 

muchas veces desprotegidos en este sentido.   

 

Que el apoyo se brinde por medio de las instituciones educativas permite una mayor 

cobertura, aunque no garantiza que el cien por ciento de los jóvenes obtengan excelentes 

resultados de ello, ya que depende del compromiso, interés y esfuerzo que tengan al 

respecto cada uno de los jóvenes.  
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Anexo “A” Encuesta 
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Anexo “B” Validación por los expertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDEZ DE CONTENIDO 
Va lidez del PRETEST : Juicio de expe rlos 

INDICACIONES: Senor espec ialisla, se Ie pi de su apoyo para que despues de un riguroso aruilisis del contenido de los items 
de la prucba de entrada "Encucsta de detecci6n de neces idades de una orientaci6n vocacional en j6vencs de l3achilterato" que 
Je moslramos, marque con un signa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criteria) experiencia profcsional; 
Denolando si cucnla con los requisitos minimas para su posterior aplicacion. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala dell al5 do~de: 

1. Mu)' poco 2. Poco 3. Regular 4. Accplable 5. Mu)' acepillbic 

Items por ejcs tematicos I PUNTAJE 
I I I 2 I 3 I 4 I 5 

Eje lematico I. Mlidurez en la loma de decisi6n de su fulul'O lubo rlll 
15.i.Con base en que consideras que losjovenes eligen su futuro profesional? 
a) Influencia de papas y/o amigos 

Y.. b) Convicci6n propin 
c) Identificacion de sus preferencias y habilidades adecuadas que respondan a la demand a labora l 

19. i.E I interes por eSludiar una carrera profesional se debe a? 
a) Deseo de los padres 

~ b) Convicci6n propia e interes de Illi superacion 
c) Contar con un buen Irabajo y ganar dinero 

22. i,Consideras que cuenlas con las condiciones adecuadas para elegir tu fUluro profesional? 

~ a) Si b) Regular c) No 

24. i.EI apoyo vocacional que se requiere para lu elecci6n profesional debeni darse desde? 
a) Primer ano de preparatoria 

~ b) Segundo ano de preparaloria 
c) Tercer ano de preparaloria 

Ejc Icm:ilico 2. Desarrollo de un plan de vida labo ra l 
I O.i.Consideras que hasta este momento tienes decidido tu futuro laboral? 

a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo I~ 
13.i.Consideras necesario estudiar una carrera profesional para mejorar tu nive l soc ioeconomico? 

a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Tolalmente en desacuerdo 

~ 
14. i.A que atribuyes que losj6venes universitarios de primer ano cambien de carrera con facilidad? 
a) No sabian que elegir y tomaron la eleccion llue cstaba a su alcance ~ b) Eligieron su carrera por influencia de fami liares y/o amigos 
c) Por falta de una ori en tac ion vocac ional adecuada en nivel de Bachi ll erato 

18. i.A que atribuyes el que losj6venes de primer ano de Bachillerato no piensen en el futuro 
profesional? 

K a) Evitar el tema por miedo a eq ui vocarse? 
b) No les intcre'sa en este momento esc tema? 
C) Ya saben que van a hacer en su futuro profesiona! 

23. i.Consideras que la edad adecuada para la se leccion de tu futuro es? 

~ a) En la secundaria b) En la preparatoria c) Despues de la preparatoria 
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Eje tematico 3. Deteccion de la necesidad de apoyo voeaciona l 
5. "Conoces los grados 0 niveles profesionales que se manejan en la educaci6n de nuestro pais? : :1 I a) Si b) Algunos c) No lX, I 

II. iConsideras necesario el apoyo de un profesional para elegir tu futu ro laboral" 
Xl a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

I 
12. "Consideras que un curso sobre carreras profesionales pod ria ayudarte a seleccionar 

~! correctamente tu carrera 0 futuro laboral? 
a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

I 
16. "En que medida consideras importante que los jovenes reciban orientacion vocacional adecuada 

~ en la preparatoria (Bachillerato)? 
a) Bajo b) Regular c) Alto 

17. iEn que grado academico consideras que se debe iniciar la orientacion vocacional? 

~ a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato 
, 

21. "La orientacion vocacional que recibiste en las inst ituciones an teriores ha sido? 
a) Buena b) Regular c) Mala IX 

Eje tematico 4. Influencia familiar en la eleccion profesional 
6. Indica el nivel de estudios de tus padres 

a) Primaria b) Secundaria c) Carrera tecnica 0 Bachillerato 
d) Maestria e) Especialidad D Licenciatura 0 ingenieria 

~ g) Doctorado 

7. iConsideras que el trabajo que desempenan tus padres est. relacionado con la carrera que 
estudiaron? a) Si b) No c) Algunas veces 1)< 
8. En caso de que sea negativa la respuesta iA que atribuyes la causa? 
a) No eligieron adecuadamente la carrera profesional por fa lta de una orientacion adecuada 

't. b) No habia trabajo de los que estud iaron 
c) Eligieron malla carrera, porque desconocian la variedad de oportunidades que existen 

9. Indica el nivel socioeconomico en el que se encuentra tu familia 

1'>< a) Bajo b) Medio c) Alto 

Ficha de identificacion y aval del experto 

--
Apellido y nombres. 

f2e~el SCI" +"Yo ::r(I~ '.I0f\e+1-I ~~r .,. : ~'·d·'; 

Grado academico LI c.el\( i CA \U('1 e)\(()IOfjiCl er. 

JPts Puesto academico Dote(\\c, c:k- Oli en \e:. WJ' EduCCA h ~4 
Mencion 0 anos de 
experiencia en el 11 ai\O~ .~:!, .; 'c 
area 

FIRMA DE EXPERTO 

Responsable de la validacion: Yadira Guillen Sanchez 
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VA LID EZ DE CONTENIDO 
Validez del PRETEST: Juicio de cxperlos 

IND ICACIONES: Senor especia li sta, se Ie pide su apoyo para que despues de un rigu roso am'll isis del contenido de los items 
de la prueba de entrada "Encuesta de deteccion de necesidades de una orientaci6n vocacional en j6venes de Bachillerato" que 
Ie mostramos, marque con un signa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criteria) experiencia profesional; 
Denotando si CUCllla con los requisitos minimos para su posterior aplicaci6n. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala del I al5 d0l.lde: 

I. Muy poco 3. Regular 4. Accptablc 5. M u )' accptnblc 

Items por ejcs tcm :lticos I I'UNTAJE 
I I I 2 I 3 I 4 I 5 

Ejc temiit ico I. Madurez e n la 10m 3 de dec isi6n de s u futuro la boral 

15. <.Con base en que consideras que losj6venes eligen su futuro profcsional? 
a) Influencia de papas y/o amigos 
b) Convicci6n propia 

1-@ Idcntificac i6n de sus preferencias y habilidades adecuadas que respondan a la demanda laboral 

19. l,EI interes por estudiar una'carrcra profesional se debe a? 
a) Oeseo de los padres 
b) Convicci6n propia e inleres de mi superaci6n 
'c) Contar con un buen Irabajo y ganar dinero rx 
22 . l,Consideras que cuentas con las condiciones adecuadas para elegir IU futuro profesional? 

I 
a) Si b) Regular c) No X 

24. i.El apoyo vocacional que se requie re para tu elecci6n profesionaJ debenl darse desde? 

X a) Primer ai'io de preparatoria 
b) Segundo ai'io de preparator ia 
c) Tercer ai'io de preparatoria 

Eie tematico 2. Desarrollo de un Dlun de vida laboral 
10. l,Consideras que nasta este momento tienes decidido tu futuro laboral? 

a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

~ -

13. l,Consideras neccsario estud iar una carrera profesional para mejorar tu nive l socioecon6mico? 
a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacue rdo 

f>< -
14. l,A que atribuyes que los j6venes universitarios de primer ai'io cambien de carrera can faci lidad? 
a) No sabian que e1egir y tomaron la eleccion qllc estJ.ba a su alcance 
b) Eligieron su carrera por infiuencia de familiares y/o amigos IX Cjror falta de una orientaci6n vocacional adecuada en /livel de Bachillerato 

18. l,A que atribuyes el que los j6venes de primer ai'io de Bachi llerato no piensen en el futuro 
profesional? 
a) Evitar el lema por miedo a cquivocarse? Y-. ..Ql.No les interesa en eSle momenta ese tema? 
C) Va saben que van a hacer en su futuro profesional 

23. i,Consideras que la edad adecuada para la selecci6n de tu futuro es? 

X a) En la secundaria b) En la preparatoria c) Oespues de la preparatoria -
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Eie tematico 3. Deteccion de la neccsidad de aDOYO vocacional 
5. i.Conoces los grados 0 niveles profesionales que se manejan en la educacion de nuestro pais? 

a) Si b) Algunos c) No 
-

11. i,Consideras necesario el apoyo de un profesional para elegir tu futuro laboral? 
a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totahnente en desacuerdo -

12. i.Consideras que un curso sobre carreras profesionalcs podria ayudarte a seleccionar 
correctamente tu carrera 0 futuro laboral? 

a)Tolalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

16. i.En que medida conside ras importanle que losjovenes reciban orientacion vocacional adecuada 
en la :;eparatoria (Ba~)hi1teratO)? 

a Baio b Regular c) Alto 
17. i.En que grado academ ico consideras que se debe iniciar la orientacion vocncional? 

a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato 

21. i.La orientacion vocac ional que recib iste en las instituciones anteriores ha sido? 
a) Buena b) Regular c) Mala -

fie tem:1tico 4. Innuencia familiar en la elecci6nOroresionaJ 
6. Indica el nive l de estudios de Ius padres 

a) Primaria b) Secundaria c) Carrera tecnica 0 Bachillerato 
u) Maestria e) Espec ia lidad f) Licenciatura 0 ingenicria 
g) Doctorado 

7. i,Consideras que e l trabajo que desempenan tus padres esta relacionado con la carrera que 
estud iaron? a) Si b) No c) Algunas veces -
8. En caso de que sea negati va la respuesta i,A que atribuyes la causa? 
a) No eligieron adecuadamente la carrera profesional por fa lta de una orientaci6n adecuada 
b) No habia trabajo de los que estud iaron 
c) El igieron malla carrera, porque desconocian la variedad de oportunidades que existen 

9. Indica el nivel sacioecon6mico en el que se encuentra tll familia 
a) Bajo b) Medio c) Alto 

Ficha de identificacion y aval del cxperlo 

Apellido y nornbres. 

Grado acadern icc 

Puesto acadern icc 

Menci6n a anas de 
cxperiencia en el 
area ID 6H--os 

Responsable de la validaci6n: Yadira Guillen Sanchez 

FIRMA DE EXPERTO 

Ix 
IX 

k 
)( 

>< 

)( 

>< 

Ix 
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VALID EZ DE CONT EN IDO 
VlIlidez del PR ET EST: Jui cio de ex pe rlos 

INDICACIO'l\'ES: Senor especialista, se Ie pide su apoyo para que despu~s de un riguroso 3nalisis del contenido de los it ems 
de la pruebrs de entrada "Encuesta de deteccion de necesidades de una orientacion vocational en j6venes de Bachi llerato" que 
Ie n~OSlrnmos, marque con un signa el casillero que cree conveniente de acuerdoJ 3 su cnlcno y c'<pcriencia profesional; 
Denolando si cuenta con los requisitos minimos para su posterior aplicaci6n. 

NOTA: Para cada pregullla se considera la escala del I al5 dOl)de: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Accpta blc 5. M il l' accptablc 

It ems por cjcs tcmat icos I PUNTAJE 
I I I 2 I 3 1 4 1 5 

[je te malieo 1. Madurcz en la to ma de decision de SlI futuro laboral 

15. i,Con base en que consideras-q-ue los jovenes eligen su futuro profesional? 
a) [nnuencLa de papjs y/o amigos J 

li)ConvlcC1On propla a e) [dentificacion de sus preferenr.ias y habilid3des adecuadas que respondan a [a demanda [aboral 

19. i.E[ interes por estudiar una carrera profesional se debe a? 
a) Deseo de los padres 
b) Convicei6n propLa e intercs de mi superaci6nl b I c) Con tar con un buen trabaJo y ganarainero 

22. "Consideras que euentas con las condi . uadas para elegir tu futuro profesional? 
a) Si f b) Regularl c) No b 

2-1 . . EI aoo\ 0 vocadonal Que sc requiere para lu elecdon profesional deberel darse desde? 
'iiiPrimer ai'io d~renanitnria (J 
b) C::;egundo ano de preparatoria 
e) T ereer ana de preparatoria 

Eie tem a lico 2. Desa rroll o de un o lan de vida la boral 
10. 'Consideras ;'-ue hasta eSle momento tienes decidido tu futuro laboral? 
T a)Totalmcnte de acuerdO] b) Ni de aeuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

" 13 .. Considcras necesario estudiar una carrera profes ional para mejorar lu nivel soe ioecon6m ico? 
f a)Totalmente de acucrdOl b) Ni de aeuerdo ni en desacuerdo c)Tolalmenle en desaeuerdo i 

d
l 

I 

14. i.A que atribuyes que los j6venes universitarios de primer ano cam bien de carrera con facilidad? I--
a) No sabian aue elc!!i r y lomaron la ck. : ion Que cstaba a su alcanee 

Ib b) Eligieron su carrera por In ucnC La de lamiliares y/o amlgosl 
C)l"orraT'taiI'e una onentacLon vocaeLonal adecuada en mvel de Bachillerato I I I 

I 
I 

18. i.,A que atribuyes el que los j6venes de primer ano de Bachillerato no piensen en el futuro 
profesional? 
~) Evitar el tern a nor miedo a eouivocarse? 

b b) No les interesa en este momenlo ese tema? I 
CjYa sacen que van anacer en su tuturo profesional I 

lal 
23. 'Considerasaue la cdad adecuada para la selecei6n de lU futuro es? 

I ' a) En la secundaria I b) En la preparaloria c) Despues de la preparatoria 
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E'e temalico 3. Deteccio n de la necesid ad de apoyo vocacional 
5, i.Conoces los grados 0 niveles pm[csipoa!es Que se manejan en [a educacion de nuestro pais? 

. a) 5i 1 b) Algunos I c) No b 
II. jConsideras necesario el "poyo de un profesional pam elegiT lu futuro laboral'? 
( a)Totalmente de acuerdo' b) Ni de acuerdo ni en desacucrdo c)TOIalmente en desacuerdo C/ 

12. (,Consideras que un curso sobre carreras profcsionales podTia ayudarte a seleccionar 
correctamente tu carrera 0 futuro laboral? 
I a)Tolahnen:e de acuerdo~ b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)TOIalmente en desacuerdo 01 

16. i.En que medida consideras imponante que los jovenes reciban orientacion vocaciona[ adecuada 
en la preparatoria (Bachillenuo)? b 

a) Bajo I ....!.tl..-Re~1! ar c) Alto 
17. i.En que grade academ ico se debe iniciar 1a orientacion vocacional? 

b a) Primaria l b) 5ecundariaJ c) Baehillenllo 

21 i.La orientaei6n vocacional que reeibiste en las instiluciones antedores ha sido? 

I a~ Buena] b) Regular c) Mala d 

E:je tematico 4. Influencia ramili:lr en la elcccio n profesiona l 
6. Indica el nive! de cstudios de tusJrladrl:!S 

c) Carrera teeniea 0 Baehillernto a) Primaria 1 b) SCCUrLDWl I 
b d) Maestria c) Espcci~lidad !) Lieeneiatura 0 ingenieria 

g) Doctorado 

7. i.Consideras que el trabajo que de~ IUS padre~ csta rclacionado con la carrera que 
estudiaron? a) Si h) No c) Algunas \cees b 
8. En caso de u , la res uesta . A ue atribu a usa? 
a) No eli[!ieron adecuadamente la carrera profesional por falta de una orientaci6n adecuada I 

d b) No habia trabaJo oe os quc cSlUdiaron 
c) Eligieron mal la carrera. porque desconocian la variedad de oportunidades que existen 

9. Indica el nive[ sociClecon~ lie(l en cl que se encucrura tu familia 
,) Bajo \ b) ~1cdi,d 0) Alto b 

Ficha de identi ficaci6n), H\a l dcl expcrto 

--
Apcllido y nombres. 

PF£LA l::M1Q:lfUl MEI(HCn. ~€::Q..""""'o..Ion. 
Grado academico 

LK. PSICOt.OG"1..A. E.n\.lc~\'"t.v~ 

~ Puesto academico 
0121: rIV TFI 00"- EDVC'IT"L\10 

Menei6n 0 anos de 
expcriencia en el 12 aROS 
area 

FIRMA DE: EXPERTO 

RC5 ponsabic de la \'alidaci6n: Yadi ra Guill~n Sanchez 
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VALIDEZ DE CONTENIDO 
Validez del PRETEST: Juicio de expel"tos 

INDICACIONES: Senor especialista, se Ie pide su apoyo para que despues de un riguroso amilisis del contcnido de los items 
de la prucba de entrada "Encuesta de detecci6n de necesidades de una orientaci6n vocacional en j6\'enes de Bachillerato" que 
Ie mostramos. marque con un signa el casi llero que cree convenienle de acuerdo a su criteria y experiencia profesional; 
Denotando si cuenla con los requisitos minimos parfl 0:;\1 posterior aplicac ion. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala dell al5 d0'.1de: 

I. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Accptablc 5. Muy aceptablc 

Items por ejcs tcmaticos I PUNTAJE 
I I I 2 I 3 I ~ ' 5 

Eje tcmatico I. Madurez en la lama de dccisi6n de su (ulUro labanl! I 
15. l,Con base en que consideras que los j6venes eligen su futuro profesional? 

III 
i a) Influencia de papas y/o amigos , 

b) Convicci6n propia I c) Idcnlificacion de sus preferencias y habilidades adecuadas que respondan a la demanda laboral I 
19. l,EI interes par eSlud iar una carrera profesional se debe a? I~ 
a) Deseo de los padres 

I/ IJ b) Convicci6n propia c interes de mi superaci6n 
c) Conlar can un buen trabajo y ganar dinero I 

22. l,Consideras que cuentas can las condiciones adecuadas para elegir tu futuro profes ional? I 
a) Si b) Regular c) No ~ , 

, 
24. l,EI apoyo vocacional que se requiere para tll elecci6n profesional debera darse desde? I 
a) Primer ano de preparatoria t 

b) Segundo ana de preparatori a II c) Tercer ana de preparatoria 

Eie tem:ltico 2. Desarrollo de un plnn de vida labonll 
10. l,Consideras que hasla este momento tienes decidido tu futuro laboral? 

!v'1 a)Tolalmente de acuerdo b) Ni de acucrdo ni en desacuerdo c)Talalmenlc en desacuerdo 

.--l~ 
13. l,Consideras necesario estudiar una carrera profcsional para mejorar tu !l ive l socioecon6mico? , 

a)Totahnente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmeme en desacuerdo Vi 

frl 14. LA que atribuyes que los j6venes un ivers it arias de primer ana cambien de carrera can facilidad? 

I 
a) No sabian que elegi r y tom;"1 ~'n la elecci6n que estaba a su alcance 
b) Eligieron su carrera por influencia de familiares y/o amigos 
c) Par falta de una orientaci6n vocacional adecuada en nivel de Bachillerato 

I 
18. LA que atr ibuyes el que los j6venes de primer ano de Bachillerato no picnscn en el futuro I 
profesional? I 
a) Evitar el tema por miedo a equivocarse? 

I~ i b) No les interesa en este momento ese lema? 
C) Va saben que van a hacer en su futuro profesional I ' 
23. l,Consideras que la edad adecuada para la selecci6n de tu futuro es? I I a) En la secundaria b) En la preparatoria c) Despues de la preparatoria ( i 
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t:'i; tematico 3 . Dctccci6n de la necesidad de :l poyo l'ocac iollul 
5. i.Conoces los grados 0 niveles profesionales que se manejall en la educacion de nuestro pais? 

a) Si b) Algunos c) No 

II. i.Consideras necesario el apoyo de un profesional para elegi r tu fllturo laboral? 
a)Totalmen te de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

12. i.Consideras que un curso sobre carreras profesionales podria ayudarle a seleccionar 
correclamente tu carrera 0 futuro laboral? 

a)Totalmente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

16. i.En que medida consideras imporlante que los j6venes rec iban orientaci6n \ocacional adecuada 
en la prcparatoria (Ba~,hillerato)? 

a) Baio b Re~ular c) Alto 
17. i.En que grade academico consideras que se debe iniciar la orientaci6n \ocacional? 

a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato 

21. "La orientaci6n vocacional que recibiste en las instituciones anteriores hu sido? 
a) Buena b) Regular c) Mala 

Eie t('m a tico 4. Influencia fami liar en la c1ecci6n orofesional 
6. Indica el nivel de estudios de tus padres 

a) Primaria b) Secundaria c) Carrera tccnica 0 Bachilleralo 
d) Maestrfa e) Espec ialidad f) Licenciatura 0 ingcnieria 
g) Doctorado 

7. i.Consideras que el trabajo que desempenan tus padres esta relacionado con la carrera que 
estudiaron? ,) SI b) No c) Algunas \eces 

8. En caso de que sea negativa la respuesta i.A que atribuyes la causa? 
a) No elig eron adecuadamente la carrera profesional por fal ta de una orientacion adecuad a 
b) No habia trabajo de los que estudiaron 
c) El igieron malla carrera, porque desconocian la varied ad de oporlunidadcs que c}'isten 

9. Indica el nivel soc ioecon6mico en cl que sc cncucnlra tu familia 
,) Bajo b) Medio c) Alto 

Fich:1 de identific:lci6n y a\'al del experlo 

Apellidoynombres. L!.~ LvtlO f"""V"'r""'I. O£ L~ LlIZ 

Grado academico 

Puesto academ ico 

Menti6n 0 a"os de 
expericncia en el 
area 

10 0"05 

I i/ i : 
1 11 

I 

,~~ 
I ' , tI' 

! I 1 

/ ' 
i 

H . --

ItI1 
I , I --, 

Ip 
:; 
I I 

I 

1/1 
, 

lV ' 
I ...l_"-

FIRMA DE EXPERTO 

Responsnble de la va lid aci6n: Yadirn G uillen Sanc hez 
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VALIDEZ DE CONTEN IDO 
Validez del PRETEST: Juicio de cxpcrtos 

INDICACIONES: Senor especialista, se Ie pi de su apoyo para que despues de un riguroso anal isis del conten ido de los items 
de la prueba de entrada "Encuesta de deteccion de necesidades de una orientaci6n vocacional en jo\'enes de Bachillerato" que 
Ie mostramos, marque con un signa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criteria y expericncia proresional; 
Denotando si cucnla con los requis itos minimos para su posterior ap licaci6n. 

NOTA: Para cad a pregunta se considera In escala del I al 5 dande: 

1. Muypoco 2. Poco 3. Regular 4. Acepta ble 5. Muy :leertable 

Items por cjcs tcmaticos L PUNTAJE 
I I I 2 13 I ~ , 5 

Ejc tematico I. Madurcz en la tom a de dccisi6n de s u fUluro labora l 

15. i,Con base en que consideras que los j6venes eligen s u futuro profesional? I I I a) Influencia de papas y/o amigos I 
b) Convicci6n propia II I I c) Identificaci6n de sus preferencias y habilidades adecuadas que respondan a la demanda laboral 

, I I 
19. i.E I inleres por eSludiar una carrera profesional se debe a? 

'D a) Deseo de los pad res 
b) Convicci6n propia e interes de mi superac i6n !/ I c) Contar con un buen trabajo y ganar dinero 

-~ 
22. i.Cons ideras que cuenlas can las condic iones adecuadas para elegi r tu futuro profes ional? I 

t'" I 
a) Si b) Regular c) No 

I 
, 

24. i.E I apoyo vocacional que se requicre para ttl clecci6n profcsional debeni darse desde? I 
a) Primer af\o de preparatoria I 
b) Segundo ana de preparatoria / 
c) Tercer ano de preparatoria 

Eie lem:'itico 2. Desarrollo de un pilln de vida laboral 
10. i.Cons ideras que hasta este momento tienes decidido tu futuro labora!? 

!~I a)Totalmenle de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

. ...L~ 
13. i.Consideras necesario estudiar una carrera profesiona l para mejorar tu nivcl socioecon6mico? 

I~I a)Tota lmente de acuerdo b) N i de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

~ 14. i,A que atribuyes que losj6venes universitarios de primer ana cambien de carrera con facilidad? 
a) No sabian que e legir y tom,.1 ,'11 la elecc i6n que eslaba a su alcance 
b) Eligieron su carrera por influencia de familiares y/o amigos 
c) Por falta de una orientacion vocacional adecuada en nivel de Bachilleralo 

18. i..,A que atribuyes el que los j6venes de primer ai10 de Bachillerato no picnsen en el futuro I 
profesional? I 
a) Ev itar el lema par miedo a equivocarse? .,/, 
b) No les interesa en este momenta ese tern a? , 
C) Ya saben que van a hacer en su futuro profesional I I I 
23. l.Considcras que la edad adecuada para la selecc ion de tu futuro es? 

--, 
a) En la secundaria b) En la preparatoria c) Despues de la preparaloria vi I 

I i 
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Eje tematico 3. Detecci6n de la necesidad de apoyo \oc:lcional I 
5. i.Conoces [os grados 0 nive les profesionales que se manejan en la educaci6n de nuestro pais? 

Vi J a) Si b) Algunos c) No 

11. i.Consideras necesario el apoyo de un profesional para elegir IU futuro laboral? 

Vi a)Totalmente de acue rdo b) Ni de acuerdo ni en desacllerdo c)Totalmente en desacuerdo 

12. <.Consideras que un curso sobre carreras profesionales podria ayudartc a seleccionar ) correctamenle tu carrera 0 futuro laboral? 
a)Tota1mente de acuerdo b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo c)Totalmente en desacuerdo 

I 
16. i.En que medida consideras importante que los j6venes rec iban orientacion vocacional adeclIada kl en la preparatoria (Bachillerato)? 

a) Bajo b) Regular c) AIIO 
17. i.En que grado academico consideras que se debe iniciar la orientacion vocaciona l? 

1'1 
I 

a) Primaria b) Secundaria c) BachilleralO 
I 

21. <.La orientac i6n vocac ional que recibisle en las insliluc iones anteriores ha s ido? 
---t-----< 

a) Buena b) Regular c) Mala 1 
Eje tem:itico 4. Innuencia familiar ell 13 eleccion profesional 
6. Indica el nive1 de estudios de IuS padres 

a) Primaria b) Secundaria c) Carrera tecnica 0 Bachillerato 
d) Maestria e) Especial idad f) Licenciatllra 0 ingenieria / 1 g) Doctorado 

I 
7. i.Consideras que el trabajo que desempenan hiS padres esta relacionado con la carre ra que I 

estudiaron? a) Si b) No c) Algunas veces vi I I --; 
8. En caso de que sea negativa la respuesta <.A que atr ibuyes la causa? i 
a) No eligieron adecuadamente la carrera profesional por faha de una oricntac ion adecuada I 

b) No habia Irabajo de los que estudiaron i1 c) Eligieron malla carrera, porque desconocian la varicdad de oportunidades que existen 

9. Indica el nivel soc ioeconomico en el que se encllentra lu familia 

:""'1 
a) Baja b) Medio c) Alto 

Ficha de identificacion y aval del expcrto 

Apellido y nombres. J,M.iAeL T./IOCO J o:,i Lv,~ 
Grado academico 

H~(2. 6 
-

Puesto academ ico Or IU-\cdo (" V()(.Z.C<OAcl 1~~ 
Mencion 0 a;,os de 
experiencia en el .1.0 Mas 
area 

FIRMA DE EXPERTO 

RcsponsabJe de la validaci6n: Yad ira Guillen S:lnchez 
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Anexo “C” Confiabilidad – Alpha de Cronbach 

 
 

  

• SPSS Statistics Archivo Editar Ver Datos Translormar Insertar Formato Analizar Marketing directo GrMicos Ulilidades Ventana Ayuda 

• • Resu~adol3 l Documentol3J · IBM SPSS Statistk:s Visor 

I ~ ~@~ ~ ~ ~"1j i l t. :I ct , ~ f. - • + .. +- II [J tl 
• @ResutLado 

~ Ll)9a r~mo 
• @Hab ilidad 

+~nl\llos 
~ Notas 

, @Escala:ALLV .. AR ~ 1 ~ Tiru los 
Ii Resumen de 
Ii Estadfsnm 
Ii Estadlslicas 
li Cwelaci6nl 
Ii Estadlslicas 
(8 Estadrstlm 
Ii Es tadlslicas 

.. Fiabilidad 

Escala: All VARIABLES 

Resumen de procesamlento de casos 

EstadfsUcasde fiabilidad 

C~~ba~h 
bmdaen 
elementos 

Made es!andarlzad Ndo 
Croobach os elementos 

.711 ,7\1 1 

EstadfsUcasde elemento 

eSVi<lClon 
Media est.l ndar 

ap~·(tYCKa(klna i 
1.98 ,708 .anlerklr 

CN.anterklrklad 
1.9. ,666 hasldo 

Correlaclon entre elementos entre elementos 

apl)')'O.YCKaClonal 
.anterk>r 
CN.anterklrklad. 
hasldo 

~la·n~~; ~t~~~OWl 
1.000 ,603 

,603 1.000 

191 

191 

Estadfsticasde elementode resumen 

Media Mfnimo Maximo R.ngo M~i~:o' 
Medias de 

1.919 1.938 1.979 .041 1.011 elemento 
Varianzasde 

.472 .443 ,101 ,018 1.131 elemento 
CCNariablesentre 

.284 .284 .284 ,000 1.000 elementos 

0 
Varia nza elementos 

,001 

,001 

,000 

AI \I l' Q • ';> '.l ~ I)I 74%[1} lun21:29 0. e 
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Anexo “D” Correlaciones – bivariada de Pearson 

  

  
 

     

  GET 
  FILE='/Users/joseluiscendejasvaldez/Dropbox/Anteproyecto_Yadira_Jluis/Metodología/SPSS_fundamento.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Rango_de_edad Sexo Nivel_estudios_cursando Niveles_profesionales_educación Nivel_estudios_padres Trabajo_directamente_estudios EnCasoNegativa_causa Nivel_socioeconomico Decidido_futuro_laboral Apoyo_profesional_futuro_laboral Consideras_curso 
Carrera_mejorar_nivel_socioecon Cambio_de_carrera Eleccion_futuro_profesional Orientacion_vocacional_adecuada Inicio_orientacion_vocacional Jovenes_no_piensan_futuro_profesional Interes_carrera_sedebea_ Apoyo_vocacional_anterior OV_anterioridad_hasido 
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Correlaciones

Notas

Resultados creados
Comentarios
Entrada Datos

Filtro
Peso
Dividir archivo

Casos utilizados

21-MAY-2017 22:21:16

Conjunto_de_datos1

<ninguno>
<ninguno>
<ninguno>

293
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Notas

Sintaxis

Recursos Tiempo de procesador
Tiempo transcurrido

00:00:00.08
00:00:00.00

[Conjunto_de_datos1] /Users/joseluiscendejasvaldez/Dropbox/Anteproyecto_Yadira_Jluis/Metodologí
a/SPSS_fundamento.sav
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Correlaciones

Sexo
Rango_de_edad Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1 - .029 - .017 - .080 - .061 .041
.617 .773 .175 .299 .480

292 292 292 292 292 292
- .029 1 - .051 - .065 .111 .025

.617 .381 .270 .059 .670
292 292 292 292 292 292

- .017 - .051 1 - .045 - .090 .046
.773 .381 .440 .125 .437
292 292 292 292 292 292

- .080 - .065 - .045 1 .039 .143*

.175 .270 .440 .505 .014
292 292 292 292 292 292

- .061 .111 - .090 .039 1 - .194* *

.299 .059 .125 .505 .001
292 292 292 292 292 292

.041 .025 .046 .143* - .194* * 1

.480 .670 .437 .014 .001
292 292 292 292 292 292

- .081 - .001 - .068 - .109 - .029 - .243* *

.167 .985 .249 .064 .622 .000
292 292 292 292 292 292

- .099 - .085 .004 .057 - .014 .084
.091 .149 .941 .328 .814 .154
292 292 292 292 292 292

.080 .067 - .114 .113 - .031 .007

.172 .253 .051 .053 .596 .905
292 292 292 292 292 292

- .100 - .010 .050 - .005 - .029 - .065
.089 .864 .395 .931 .620 .266
292 292 292 292 292 292

- .046 - .054 .027 .102 - .059 - .062
.437 .359 .644 .081 .312 .291
292 292 292 292 292 292

- .055 - .018 .024 .020 - .024 .020
.346 .760 .681 .731 .688 .728
292 292 292 292 292 292

.066 .007 .095 - .029 .017 - .105

.261 .902 .105 .622 .773 .073
292 292 292 292 292 292

.070 - .055 .014 - .044 .105 - .129*

.233 .346 .809 .453 .073 .028
292 292 292 292 292 292

.064 - .144* - .072 .040 - .189* * .066

.275 .014 .223 .500 .001 .259
291 291 291 291 291 291

- .055 - .085 .038 - .041 .027 - .100
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Correlaciones

Rango_de_edad Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.041 - .081 - .099 .080 - .100

.480 .167 .091 .172 .089
292 292 292 292 292

.025 - .001 - .085 .067 - .010

.670 .985 .149 .253 .864
292 292 292 292 292

.046 - .068 .004 - .114 .050

.437 .249 .941 .051 .395
292 292 292 292 292

.143* - .109 .057 .113 - .005

.014 .064 .328 .053 .931
292 292 292 292 292

- .194* * - .029 - .014 - .031 - .029
.001 .622 .814 .596 .620
292 292 292 292 292

1 - .243* * .084 .007 - .065
.000 .154 .905 .266

292 292 292 292 292
- .243* * 1 - .055 .030 .050

.000 .350 .610 .399
292 292 292 292 292

.084 - .055 1 .025 .089

.154 .350 .666 .131
292 292 292 292 292

.007 .030 .025 1 - .196* *

.905 .610 .666 .001
292 292 292 292 292

- .065 .050 .089 - .196* * 1
.266 .399 .131 .001
292 292 292 292 292

- .062 .020 .078 - .164* * .420* *

.291 .736 .184 .005 .000
292 292 292 292 292

.020 .069 .018 - .003 .118*

.728 .243 .760 .955 .044
292 292 292 292 292

- .105 - .067 - .028 - .148* - .023
.073 .252 .638 .011 .695
292 292 292 292 292

- .129* - .031 - .039 - .012 .069
.028 .596 .506 .845 .243
292 292 292 292 292

.066 .078 .128* .025 .016

.259 .185 .030 .674 .791
291 291 291 291 291

- .100 - .031 - .048 - .109 .060
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Correlaciones

Rango_de_edad Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

- .100 - .046 - .055 .066 .070
.089 .437 .346 .261 .233
292 292 292 292 292

- .010 - .054 - .018 .007 - .055
.864 .359 .760 .902 .346
292 292 292 292 292

.050 .027 .024 .095 .014

.395 .644 .681 .105 .809
292 292 292 292 292

- .005 .102 .020 - .029 - .044
.931 .081 .731 .622 .453
292 292 292 292 292

- .029 - .059 - .024 .017 .105
.620 .312 .688 .773 .073
292 292 292 292 292

- .065 - .062 .020 - .105 - .129*

.266 .291 .728 .073 .028
292 292 292 292 292

.050 .020 .069 - .067 - .031

.399 .736 .243 .252 .596
292 292 292 292 292

.089 .078 .018 - .028 - .039

.131 .184 .760 .638 .506
292 292 292 292 292

- .196* * - .164* * - .003 - .148* - .012
.001 .005 .955 .011 .845
292 292 292 292 292

1 .420* * .118* - .023 .069
.000 .044 .695 .243

292 292 292 292 292
.420* * 1 .098 - .052 - .033
.000 .093 .381 .571
292 292 292 292 292

.118* .098 1 .037 .064

.044 .093 .531 .279
292 292 292 292 292

- .023 - .052 .037 1 .178* *

.695 .381 .531 .002
292 292 292 292 292

.069 - .033 .064 .178* * 1

.243 .571 .279 .002
292 292 292 292 292

.016 .102 .008 - .137* .006

.791 .083 .891 .019 .923
291 291 291 291 291

.060 .152* * - .039 - .054 .042
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Correlaciones

Rango_de_edad Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.070 .064 - .055 - .057 .010

.233 .275 .347 .330 .865
292 291 292 292 292

- .055 - .144* - .085 - .002 - .212* *

.346 .014 .149 .977 .000
292 291 292 292 292

.014 - .072 .038 - .038 .037

.809 .223 .520 .516 .525
292 291 292 292 292

- .044 .040 - .041 .104 .033
.453 .500 .487 .075 .569
292 291 292 292 292

.105 - .189* * .027 .050 .025

.073 .001 .643 .393 .671
292 291 292 292 292

- .129* .066 - .100 .068 .083
.028 .259 .087 .248 .156
292 291 292 292 292

- .031 .078 - .031 - .075 - .035
.596 .185 .602 .200 .551
292 291 292 292 292

- .039 .128* - .048 - .014 - .011
.506 .030 .415 .810 .852
292 291 292 292 292

- .012 .025 - .109 .102 .002
.845 .674 .063 .082 .975
292 291 292 292 292

.069 .016 .060 - .115* .050

.243 .791 .310 .050 .395
292 291 292 292 292

- .033 .102 .152* * - .094 .098
.571 .083 .009 .110 .096
292 291 292 292 292

.064 .008 - .039 - .003 .018

.279 .891 .511 .959 .758
292 291 292 292 292

.178* * - .137* - .054 - .074 - .070
.002 .019 .356 .205 .236
292 291 292 292 292

1 .006 .042 .177* * - .001
.923 .476 .002 .982

292 291 292 292 292
.006 1 .053 .047 .042
.923 .366 .427 .477
291 291 291 291 291

.042 .053 1 - .060 - .095
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Correlaciones

Rango_de_edad Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.010 - .040 - .060 - .007 .024

.865 .497 .304 .911 .683
292 292 292 292 292

- .212* * .062 - .050 .123* - .039
.000 .287 .393 .036 .509
292 292 292 292 292

.037 - .002 - .005 - .050 .005

.525 .977 .926 .397 .934
292 292 292 292 292

.033 .112 .081 .171* * .026

.569 .056 .167 .003 .660
292 292 292 292 292

.025 .022 - .033 .008 - .111

.671 .707 .578 .895 .058
292 292 292 292 292

.083 .115* .111 .050 .041

.156 .050 .057 .395 .487
292 292 292 292 292

- .035 .015 .056 .042 .096
.551 .793 .343 .477 .102
292 292 292 292 292

- .011 - .024 .035 .155* * - .081
.852 .682 .553 .008 .167
292 292 292 292 292

.002 .169* * .217* * .329* * .117*

.975 .004 .000 .000 .045
292 292 292 292 292

.050 - .047 - .056 - .138* .020

.395 .427 .341 .018 .735
292 292 292 292 292

.098 .111 .074 .028 .045

.096 .057 .206 .638 .440
292 292 292 292 292

.018 .088 - .029 .098 .002

.758 .134 .620 .094 .973
292 292 292 292 292

- .070 .041 - .030 .040 - .005
.236 .484 .611 .493 .933
292 292 292 292 292

- .001 - .043 - .101 - .091 - .012
.982 .468 .085 .120 .835
292 292 292 292 292

.042 - .055 - .026 .009 .094

.477 .352 .662 .874 .111
291 291 291 291 291

- .095 .019 - .015 - .149* .072
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Correlaciones

Rango_de_edad Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Sexo Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_cursando Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_estudios_padres Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

EnCasoNegativa_causa Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nivel_socioeconomico Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Decidido_futuro_laboral Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Consideras_curso Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cambio_de_carrera Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.024 - .026

.683 .655
292 292

- .039 - .104
.509 .075
292 292

.005 .030

.934 .606
292 292

.026 .055

.660 .349
292 292

- .111 .022
.058 .706
292 292

.041 - .021

.487 .724
292 292

.096 .088

.102 .132
292 292

- .081 .027
.167 .649
292 292

.117* .022

.045 .710
292 292

.020 .061

.735 .296
292 292

.045 .100

.440 .087
292 292

.002 - .009

.973 .883
292 292

- .005 - .005
.933 .936
292 292

- .012 - .009
.835 .883
292 292

.094 .007

.111 .907
291 291

.072 .167* *
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Correlaciones

Sexo
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

- .055 - .085 .038 - .041 .027 - .100
.347 .149 .520 .487 .643 .087
292 292 292 292 292 292

- .057 - .002 - .038 .104 .050 .068
.330 .977 .516 .075 .393 .248
292 292 292 292 292 292

.010 - .212* * .037 .033 .025 .083

.865 .000 .525 .569 .671 .156
292 292 292 292 292 292

- .040 .062 - .002 .112 .022 .115*

.497 .287 .977 .056 .707 .050
292 292 292 292 292 292

- .060 - .050 - .005 .081 - .033 .111
.304 .393 .926 .167 .578 .057
292 292 292 292 292 292

- .007 .123* - .050 .171* * .008 .050
.911 .036 .397 .003 .895 .395
292 292 292 292 292 292

.024 - .039 .005 .026 - .111 .041

.683 .509 .934 .660 .058 .487
292 292 292 292 292 292

- .026 - .104 .030 .055 .022 - .021
.655 .075 .606 .349 .706 .724
292 292 292 292 292 292
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

- .100 - .031 - .048 - .109 .060
.087 .602 .415 .063 .310
292 292 292 292 292

.068 - .075 - .014 .102 - .115*

.248 .200 .810 .082 .050
292 292 292 292 292

.083 - .035 - .011 .002 .050

.156 .551 .852 .975 .395
292 292 292 292 292

.115* .015 - .024 .169* * - .047

.050 .793 .682 .004 .427
292 292 292 292 292

.111 .056 .035 .217* * - .056

.057 .343 .553 .000 .341
292 292 292 292 292

.050 .042 .155* * .329* * - .138*

.395 .477 .008 .000 .018
292 292 292 292 292

.041 .096 - .081 .117* .020

.487 .102 .167 .045 .735
292 292 292 292 292

- .021 .088 .027 .022 .061
.724 .132 .649 .710 .296
292 292 292 292 292
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.060 .152* * - .039 - .054 .042

.310 .009 .511 .356 .476
292 292 292 292 292

- .115* - .094 - .003 - .074 .177* *

.050 .110 .959 .205 .002
292 292 292 292 292

.050 .098 .018 - .070 - .001

.395 .096 .758 .236 .982
292 292 292 292 292

- .047 .111 .088 .041 - .043
.427 .057 .134 .484 .468
292 292 292 292 292

- .056 .074 - .029 - .030 - .101
.341 .206 .620 .611 .085
292 292 292 292 292

- .138* .028 .098 .040 - .091
.018 .638 .094 .493 .120
292 292 292 292 292

.020 .045 .002 - .005 - .012

.735 .440 .973 .933 .835
292 292 292 292 292

.061 .100 - .009 - .005 - .009

.296 .087 .883 .936 .883
292 292 292 292 292
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.042 .053 1 - .060 - .095

.476 .366 .307 .104
292 291 292 292 292

.177* * .047 - .060 1 .031
.002 .427 .307 .596
292 291 292 292 292

- .001 .042 - .095 .031 1
.982 .477 .104 .596
292 291 292 292 292

- .043 - .055 .019 - .043 .085
.468 .352 .750 .460 .148
292 291 292 292 292

- .101 - .026 - .015 .018 - .001
.085 .662 .801 .764 .980
292 291 292 292 292

- .091 .009 - .149* .057 .131*

.120 .874 .011 .335 .025
292 291 292 292 292

- .012 .094 .072 .066 .028
.835 .111 .221 .263 .629
292 291 292 292 292

- .009 .007 .167* * .003 - .047
.883 .907 .004 .961 .425
292 291 292 292 292
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

- .095 .019 - .015 - .149* .072
.104 .750 .801 .011 .221
292 292 292 292 292

.031 - .043 .018 .057 .066

.596 .460 .764 .335 .263
292 292 292 292 292

1 .085 - .001 .131* .028
.148 .980 .025 .629

292 292 292 292 292
.085 1 .603* * .232* * .110
.148 .000 .000 .060
292 292 292 292 292

- .001 .603* * 1 .228* * .081
.980 .000 .000 .169
292 292 292 292 292

.131* .232* * .228* * 1 .173* *

.025 .000 .000 .003
292 292 292 292 292

.028 .110 .081 .173* * 1

.629 .060 .169 .003
292 292 292 292 292

- .047 - .002 .012 .022 .273* *

.425 .973 .841 .713 .000
292 292 292 292 292
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_anterioridad_hasido Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

OV_debedarde_desde Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.072 .167* *

.221 .004
292 292

.066 .003

.263 .961
292 292

.028 - .047

.629 .425
292 292

.110 - .002

.060 .973
292 292

.081 .012

.169 .841
292 292

.173* * .022
.003 .713
292 292

1 .273* *

.000
292 292

.273* * 1
.000
292 292

*. 
**. 
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Anexo “F” Resultados Pre, Post– investigación 

 
  

DATeD q-e 

CD 
N -E f?f\ 28/06/17 22:02 28-06-17 Pre 

L;ES 

1 Selecciona tu rango tu edad 

RespuestA Porcentaje CantJdad Es~drS1icas 

12-14 10.24% • 21 Total de participantes 20S 

15-16 89.27% 183 ,,"m. 0,00 

17· 19 0.49% Promedio 000 

Total de respuems 20S Oesviaci6n estandard 000 
~--- - ---

28-06-17Post 

1 Selecciona tu rango tu edad 

17- 19:3.47% 12 14: 1.49'10 

" 16: 95.05" 

RespuestA Porcentaje Cantldad Estadisticas 

'2 ·14 1.49% Tota! de partlclpantes 202 

15 - 16 95.Q5'!O 192 Suma O,CO 

17 ·19 J 47% Promedio 0.00 

Total de respuestas 202 DesviaciOn estanoard 0,00 
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-T8-06- 1 7_Pr~.-----------

3 Selecciona tu sexo 

Respuesta 

MasClJlino 

Femenlno 

3 Selecciona tu sexo 

Respuesta 

Mascuhno 

Femenmo 

r emen ln,,: S7.2 1" 

Porcenta)e 

42.79'11. 

57.2'" 

r.m .. nln .. : 61.66% 

PorcentaJe 

Total de respuestas 

383" _ 

61.66"" 

Total de respuettas 

hllps:llmanager.e-encuesta.com/v2/reporI/272636/prinI1au10=1.1,1. 

,",uculln": 42.7~ 

86 

115 

201 

Cantidad 

74 

119 

193 

Estadisticas 

TOlal de panicipanles 

SUm, 

PTomedlo 

28/06117 22:02 

201 

0.00 

000 

DesvlaciOn eSlandard 000 

___ noo 

Estadlstleas 

TOla: de pan1clpanles 193 

SUm. 0.00 

Promed,o 0.00 

Oesviac16n eSliindald 000 

Minimo 000 

Maximo 0.00 

Pagma 2 de 23 
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28-06-17 Pre 

4 Indica el nivel de estudios que estas cursando 

Respuesta 

SeclJlldaria 

Preparatoria 

Carrera tecmca 

Porcentaje 

O.SO'\ 

99,50'\ 

0.00'\ 

Total de respoestas 

4 Indica el nivel de estudios que estas cursando 

Respuesta 

Secundaria 

Preparatoria 

Carrera tecnlca 

Porcentaje 

000'\ 

100.00% 

OOO'!!. 

hUps:llmanager .• ·.ncuesta,com/v2/r.port/272636/print7auto .. true 

Prepi'i(Orl.l: l00.~ 

Total de respuestas 

Cantidad 

200 

201 

Cantldad 

194 

'94 

Estadisticas 

Total de participantes 

Sum. 

Promedio 

Desvlacioo estandard 

Estadlstlcas 

26/06117 22:02 

20' 

000 

000 

0,00 

TOta: de part,c'panles 194 

Sum. 0.00 

Promed,o 000 

Oesviacion estandard 0,00 

Minimo 000 

Maximo 0.00 

PaglOa 3 de 23 
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28-06-17 Pre 

6 Indica el nivel de estudios de tus padres 

Respuesta 

Prlmaria 

Secundaria 

Carrera tecnica 'Ito Bachiilerato 

Ucenciatura 'Ito Ingen1eria 

Especialidad 

Maestria 

Doctorado 

Ucenci;&u ..... y /o I ngen l~ ri;a: la_lI" 

PorcentaJe 

000'\ 

498,.. I 
34'3> _ 

38.31'\ _ 

448. I 
15.42'\ • 

2.4" I 

28/06/1722:02 

2-
I n t luV\cLQ torY] \ l~ ( 

Cantldad Estadisticas 

o Total de pa,ticipantes 201 

10 Sum. 000 

" Promedio 0.00 

n Oesviaci6n estan<lard 000 

Minimo 0.00 

" Ma:t:imo 000 

Total de respuesta_s___ 2~0~1,-___ _ 

6 Indica el nivel de estudios de t us padres 

Respuesta 

Promarla 

SeclSldana 

Carrera tkn<ca '110 Bachilierato 

Licenciatura '110 Ingen.er1a 

EspeCial.dad 

Maestria 

Doctorado 

OOCIO'''''O' 2.06'" 

Ma~sui .. : 10.11" 

Lln rocl .. u.,a V/o I n 9~nleroa: 47.42'" 

PorcentaJe 

000_ 

2.58' 

3351'\ 

47.42 

412'\ I 
10.31"11. 

2.06"11. 

CanUdad Estad!stlcaa 

Tota de pan c pantes 19' 

Som. 0.00 

'5 Promedlo 000 

92 Desviac.on estandard 0.00 

Mnlfl'lO 0.00 

20 Ma:t:lmo 0.00 
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28/08/17 22:02 

7 Consideras que el trabajo que desempeiian tus padres y/o tutores esta directamente 
relacionado con la carrera que estudiaron 

SI: 57.21" 

A,lg .. nu vecu: 24.38" 

Respues1a Porcentilje Cantldad Estadistlcas 

S, 5721"4 115 Total de panicipantes 

AJgunas veces 24.38"4 - " Suma 

No 18.41" 37 Promedlo 

Total de respuestas '" Desvl8C!6n esuindard 

7 Consideras que el trabajo que desempeiian tus padres y/o tutores esta directamente 
relacionado con la carrera que estudiaron 

S~ 61.34% 

POf'Centaje Cantidad EstadisticlS 
Respuesu. 

"' Tota' de part;c,pantes 
S, 61.34'-

39 sum. 
Algunas veCI'S 20.10% 

36 Promed,o 
No 18.56'-

Total de respuestas '" Oesviac.On estandard 

Minimo 

MaXimo 

'" 
000 

0,00 

0,00 

'" 
000 

000 

000 

0.00 

000 
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28-06-11_Pre 28/06/17 22:02 

8 En caso de que tu respuesta sea negativa, a culll de los siguientes factores atribuyes la causa: 

No ellg.!'on ~decu~d"menle I" u,~," p,ofnlon,,1 po, f. 

NO h" bl" tr" b".lo de I" cue,,, que n lUdl", on: 53.15" 

Respuesta Porcentaje Cantidad Estadisticas 

NO eligleron adecuadame01e la carrera profesional per falta 30.00-.. - 24 TOlal de particlpantes 80 

de una orientaclon vocacional adecuada 
Sum. 000 

No habla trabaJo de la carera que estudiaron 5375,. 43 
Promedio 0,00 

Eligieron malla carrera profesional por que desconoc1an fa 16.25'1(, 13 

variedad de carreras profesionales existentes Oesviaci6n estandard 000 

Total de respuestas 10 000 

8 En caso de que tu respuesta se'?\jgat iva, a cual de los siguientes-='fa=c"'t"'o"r-::Ces-::C atribuyes la causa: 

~~ 
.,,''''K'_''" , •.......... .,." ... ,,·''''''"·r .. " .. ' "'" . 

{!i ND eliyleron .. d<tCw.d .. m~nl. I" u" .... p.of.~IDn .. 1 por f.II. d. un. o.l.nl.~'On ~ 
No h"blll ";I~ de l"cilr-c.;I qu d".on 3636" 

HaCeV\ COr.c leYtc..Lc.- dd po~ que? 

Respuesta Porcentale 

NO el,gleron adecuadamente fa carrera profes,onal per falta 5273 

de una orientacl6n vocacional adecuada _ 

No nabla uabaJo de la carera que estudiaron 

Eho,eron malla carrera profeslona por que ~ la 

~a;;-d~arreras profes1ona1es existenteS 

109'" -

Cantldad 

20 

TotOllI de respuestas 55 

Estadlstlcas 

Tota de part,c,pantes 

Suma 

Promed,o 

Desviacion estandard 

Min,mo 

Maximo 

55 

0.00 

000 

0,00 

000 

000 
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28/06117 22:02 

9 Indica el nivel socioeconomico en el que consideras se encuentra tu familia 

MflIlo: 96.02" 

Respuesta PorcentaJe Cantldad Estadisticas 

Balo 2.99'- • Total de partlcipantes 201 

Medio 96.02'- 19' S.m, 0.00 

'h. 1001< Promedlo 0.00 

Total de respuestas 201 Desvlaci6n estandard 0.00 

~edlo: 9).)~ 

Cantldad Estadlstlcas 

Respuesta Porcentale 

Tota de partlclpantes ", 

Balo 
309'-

0.0 
181 s.m. 

Medio 
93.30'-

Promedlo OC 

Alto 36''-

'" Desviacion estandard 0( 

Total de respuems 

Minimo 01 

Ma~.mo 0.1 

hUPl 
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15 Con base en que, consideras que los j6venes eligen su futuro profesional : 

luclon de sus pr tfer tncl;u y h~bliidadu adecuad u que rHpondan a I. demand. I",bo.",' : 48.76" 

Respuesta 

Influencia de papas ylo amigos 

ConvicciOn propia 

Identiflcaci6n de sus preferendas y habilidades adecuadas 

que respondan a la demanda laboral 

Porcentaje 

31.84' _ 

19.40'4 • . 

48.76% 

Convicd6n propl .. : 19.4~ 

Cantidad Estadisticas 

64 Total de participantes 

39 Suma 

" Promedio 

Desviaci6n estandard 

Total de respuestas 201 
Minima 

Maximo 

15 Con base en que, consideras que los j6venes eligen su futuro profesional: 

201 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Influencla de pap.h ~ !o ... mlgos: ~8.J5" 

Influencia de papas y/o am,oos 

Conviction propla 

Identificacion de sus preferenCiClS y habilldades adecuadas 

Que respondan a la demanda laboral 

2835% _ 

18.56' 

5309'\ 

Total de respuestas 

ConvkciDn propl.: 1&.56% 

Estadlsllcas 

55 Total de partic,pantes 

36 Suma 

103 Promedlo 

Desviacion esl<indard 

194 
Minimo 

", 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



	

 114	

 
  

28/06/17 22:02 

'9 EI intenis que tienes par estudiar una carrera profesianal se atribuye a: 

Conla, con un bu~n Irabajo y ganar d inero: 29.85" 

Convlcd6n propla e Inlere, en ml ,upe'icl6n: 69.15" 

Respuesta Porcentaje Cantidad Estadisticas 

EI deseo de mis padres 1.00% Total de participantes 201 

Convicci6n propia e interes en mi superaci6n 69,15% 139 Suma 000 

Conlar con un buen Irabajo y ganar dinero 29.85% - 60 Promedio 0.00 

Total de respuestas 201 Desviaci6n estandard 0.00 

Minimo 0.00 

_ __ ______ _ ________ ___ -.l!MaxlrT!O - - '''''-
, 9 EI interes que tienes par estudiar una carrera prafesianal se atribuye a: 

Conlarcon un buen Irabajo Y lIanar dinero: 15.54" 

Con~tcclon propla e Inl<:r<!s en ml superacl"n: 82.~ 

Respuesta Cantldad Estadisllcas 

EI deseo de mlS padres 1.55'\ 193 

Conviccion propia e interes en mi superacion 82,90% 160 0.00 

Conlar con un buen trabajo y ganar dinero 15.54'\ 30 Promedio 000 

Total de respuestas 193 DesYiac ,6n estandard 0.00 

Mlnimo 000 

Maximo 

htlps:llmanagBr.e-encuesta.com/v2IreporIl272636/prlnt?auto:true Pagina 18 de 23 
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26.-06-17 ,Pre 28/06/17 22:02 

20 En las instituciones por las que has cursado anteriormente tu educacion, contaste con un 
apoyo vocacional que te permitiera elegir adecuadamente tu futuro profesional. 

NI do:o atuo:ord o II I e ll deucuerdo: S"_21" 

Respuesta Poreentaje Canlldad Estadistlcas 

TOlalmente de acuefdo , .... \ . 40 Total de participantes 201 

N. de acuerdo ni en desawerdo 54 23'\ '09 Sum. 000 

Totalmente en desacuerdo 25.87'\ 52 PTomedio 000 

Total de respuestas 20' Desviaci6n estandard 0.00 

Minlmo 0.00 

--20 En las instituciones por las que has cursado anteriorm-;;;:;t;; tu educacion, contaste con un 
apoyo vocacional que te permitiera elegir adecuadamente tu futuro profeslonal . 

Toyl"'III10:0 de oot"o:o.do: 24-2l,," ~O C\--, 
TOlal",elll0:0 0:011 df!s.lICI>erdo: 26.29" \ ' <..) 

I'll de aC\If!(do "' f!II des.llc"f!rdo: 49.48'1j; 

Respuesta Porcenta;e Cantidad Esu disticas 

Totaimente de acuerdo 24.23'<. 47 Total de palt,c,pantes 

N, de acuerdo ni en desacuerdo 49.48' 
. , Sum • 

Totalmente en desacuerdo 26.29<:t. " Promed,o 

Total de respuestal , .. Desviae,6n estandard 

"A 
0,00 

0.00 

000 

hl1p.:llmanager.e-encuesta.com/v2Irepo,,/272638/pront?auto .. true Paglna 19 de 23 
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28/06/17 22:02 

22 Consideras que cuentas con las condiciones adecuadas para elegir tu futuro profesional 

Respueslil POI'centaje Cilntidild EstadisticiilS 

S, 58.21'\ 117 TOlal de partlcipantes 201 

Regular 36.82'\ - 74 Suma 000 

No 4.98'\ 10 Promedlo 0.00 

Totill de respuestiilS 2.' Oesvlaci6n eSltindard 000 

Min,mo 000 

MUlmo 0.00 

22 Consideras que cuentas con las condiciones adecuadas para elegir tu futuro profesional 

No: 1.04'110 

Respuelta Porcentaje 

s, 65.28'\ 

Regular 
3368'\ _ 

No HI" 

Total de respuestas 

... __ .. ____ ._. __ ... ,.~, ........ """"'''.>''/p'lI'IHauto''true 

Cantldad 

126 

65 

'" 

EstadCstlcas 

Tota: de part,c·pantes 

Sum. 

Promed.o 

Oesviacion esuindard 

193 

000 

0.00 

0.00 

0,00 

Paglna 21 de 23 
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28/06/17 22:02 

24 EI apoyo Vocacional que se requiere para tu elecci6n profesional debera darse desde: 

Prime, ~"o de p,ep~'<I.o,11 (hchllle,<I.o): 75.5" 

RHpuesta POfCentaje tanlidad E. ladi$lleas 

Pnmer ano de preparatOfia (Bach,lIerato) 75.SO'\ '" Total de part,cipantes 200 

Segundo aoo de preparator,a (Bach,lIerato) 17 SO'\ • 35 Sum. 000 

Tercer aflo de preparatoria (Bachillerato) 7.00'\ • 14 Promedio 0.00 

Total de respuestas 200 Oesviaci6n estandard 000 

Minlmo 0.00 

Mlix,mo 0.00 

"->"24 EI apoyo Vocacional que se requiere para tu elecci6n profesional debera darse desde: 

T.,c., 11\0 d. p,.p .... o'lllll<hlll~' •• ol: 1,09); 

Seyundo "jlo d. p .... p .... o'i. (I.c:hllle,.'o): 11.92''' 

Prim .. , <Ilia de p,epu",orl" IhchlUe'i1(0): 12.99" 

Respuesta Poreenta}e CanUdad Estadlstleas 

Primer ano de preparatoria (Bachillerato) B2.99'\ '" Total de particpantes '" 
Segundo ano de pieparatoria (Bachilleral0) 13.92\' 27 Sum. 000 

Tercer atlo de preparatorra (Bachd erato) 
OQ() 

Total de respuffias ". Oesvraci6n estandard 000 

000 

htlp.:llmanager.e-eneuesta.eom/v2/reportJ272636/pflnt1autoaIrue PaglOa 23 de 23 
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2606-17 Pre C!) vi a VI c-le vlcLa 
28/06/17 22:02 

10 Consideras que hasta este momenta tienes decidldo tu futuro laboral 

Tou.lm t nlt dt UUt rdo: 2 ... 16" 

NI dt u utrdo n l t n d tucut rd o: 61.69K 

Respuesta 

Totalmente de acuerdo ~ \ '100.-
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ",cJf 
Totalmente en desactJerdo ~O 

Porcentaje 

28.36"--61.ti9"-

9.95"- • 
,' "i :\ 

\ \0 ':> 
0 \,\~ /.'\,\0 
~ 

Cantidad 

57 

124 

20 

Total de respuestas 2.' 

10 Consideras que hasta este momenta ; ienes decidido tu futuro labo~~ 
TO lalme n,e en dnacut .do: 1.6 1" 

Porcentaje 
Cantidad 

Rupuesta 

" 
Totatmente (Ie acuerdo 

45.88"-

98 

N de acuerdo ni en desacuefdo 
50.52'l'o 

Totalmente en desacuerdo 
3.61~ 

Total de respuestlS ". 

Estadisticas 

Total de participanles 

"'m, 
Promedio 

Desviaci6n eSlandard 

Min,mo 

M'K,mo 

7 

Estadlstlcas 

Tota de part,c,pantes 

Som' 

PrO~IIi1d,o 

Oesyiac;6n estandard 

Min'rrlO 

Ma~imo 

2.' 
0.00 

0.00 

000 

0.00 

000 

194 

0.00 

000 

0.00 

000 

0.00 
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28/06/ 1722:02 

13 Consideras necesario estudiar una carrera profesional para mejorar tu nivel socioecon6mico 

Totalmente en des~cuerdo: 0.50% 

HI de acuerdo nl en dencuerdo: 17.00% 

Tot.lImente de acuetdo: 82.50% 

Respuesta Porcentaje Cantidad Estadisticas 

Totalmente de acuerdo 82.5004 165 TOlal de participantes 200 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17.00% • 34 Suma 000 

Totalmente en desacuerdo 0.50% Promedio 0.00 

Total de respuestas 200 Desviaci6n estandard 0.00 

13 Consideras necesario estudiar una carrera profesional para mejorar tu nivel socioecon6mico 

TOlalmente f n deHcuerdo: J.09'io 

T,na'mente de acucrdo: 81.4"% 

Respuesta Porcenta}e Canlidad Estadfsticas 

Tota: de part,c,pantes 194 
Totalmente de acuerdo 81.44'\ 158 

N; de acuerdo ni en desacuerdo 15.46'l1. 30 Sum, 0.00 

Totalmente en desacuerdo 3.09'l\. Promed,o 0.00 

TOlal de respueslas 194 Desviaci6n estandard 000 

Minimo 000 

M,b imo 0.00 
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28-06- I 7. Pre 28/06/1722:02 

'4 A que atribuyes que los j6venes universitarios de primer ano cambien de carrera profesional 
con facilidad 

No ubl"n qu e utudlu r 10mUOn Iii "I"ulon qu e eOlilba a ~u alunce: l' 

Or fllllil de Un" OrlenlKlOn VocKloullldec:uadil e n el Nlve! de lichllieritO: 49.75" 

(1IlIleron III cure'iI por Influencla de I"mlllil'u r / o IImlllos: 29.15" 

Respuestl Porcentaje Caotidad Estadisticas 

No sablan que estudiar y tomaron la elecci6n que estaba a 20.40% • 41 Total de panicipantes 201 

su alcance 
Suma 0.00 

Eligieron su carrera por influencia de familiares y/o amlgos 29.85'- - 6. 
Pfomedio 000 

POI" falta de una Orientaci6n Vocac,onal adecuada en ~ 49,7~ 100 

Nivel de Bachillerato Desviaci60 estandard 0,00 

Total de respuestas 201 
Minlmo 0.00 

Maximo 000 

'4 A que. atribuyes que los j6venes universitarios de primer ano cambien de carrera profesional 
con facilidad 

Respuesu Porceotlje Caotidad EsUdfsticas 

No sabian que estud,a, ytoma,on la eleccion que estaba a 26.80'1 - 52 Tota, de pan c.pantes 194 
su alcance 

"'m, 000 
Ellgreron su carrera por InfluenCla de familiares '110 amigos 21 13'- • 41 

P,omed'o 0.00 
Per falta de una Orientaci6n Voc.e'onal adecuada eJl el 5206\. 101 
Mve de Bachi lelato Desviac>6n estandard 000 

Total de reapues'" 194 Minimo 0,00 
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28/06/17 22:02 

18 A que atribuyes el que los j6venes de primer ano de Bachillerato no piensen en su futuro 
profesional : 

ViI sooben Que vlln /I hue. en su huuro p.ofeslon~l: 3.48% 

hl,,,n ellem" po. mledo, equlvoc".s.e: 47.76" 

NO les Inlereu en esle momenlO ese 11m;>; 48.76% 

Respuesta Porcentaje C8ntldad Estadfstkas 

EVllan et lema pol miedo a eQUIvocarse 47.76 ... 96 Total de paniclpantes 

No les interesa en este momento ese tema 48.76 ... 98 Suma 

Va saben Que van iI hacer en su futulo profesional 34" I Promedio 

Total de respuestils '" Desviaci6n estandard 

Mlnimo 

Mblmo 

18 A que atribuyes el que 10 ., . 

'" 
000 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

profesional: s Jovenes de prrmer ano de Bachillerato no p' 
lensen en su futuro 

Respuestil 

POf"Cl!fltaje 

EVllan ellema par mledo a eqUl~O(;arse 
5361 

Cantidad Estadisticils 

104 Total de panJc;pantes 194 No 'es interesa en este momento ese tlma 

79 Sum, 
0.00 Va saben que van a hacer en su futuro Plofesiona' 

567'\. 

" P'omed,o 0.00 
Total de respuestu 194 Desvlac'on eSlaMard 000 

Minimo 0.00 



	

 122	

 
  

28/06/17 22:02 

23 Consideras que la edad adecuada para la selecci6n de tu futuro profesional es: 

Despues de li prepuilorlil ("'c:hlllerito~ 15 .• 2" 

Respuesla Porcentaje 

En la secundaria 9.45"' • 
En la prep aratoria (Bachillerato) 75.12% 

Oespues de la preparatofla (Bach,lleJato) , 5.42'\ • 

[n Ii .ecundirli: 9.45" 

Canlidad 

Total de respuestas 

19 

151 

31 

2., 

Esladlsl lcas 

Total de participantes 

Suma 

Promedio 

DesviaciOn estandard 

Minimo 

Maximo 

201 

0,00 

000 

000 

0.00 

0,00 

23 Consideras que la edad adecuada para la selecci6n de tu futuro profesional es: 

Respuesta 

En la secundaria 

En la p'eparatoria (Bachilielato) 

Despues de la preparatoria (Bactlilierato) 

Porcentaje 

10.82' 

n.32' 

"86'\ 

hllps:llmanager.e·encuesta.com/v2lreport/272636/pflnt1auIOatrue 

[n Ii SHund,,,I.A: 10.a2" 

[n Ii prepirito,li 1"c:hllle'~loJ: 77.32" 

cantidad 

21 

150 

23 

Total de respuestas '94 

E.8tildlsticiJS 

Total de participantes 194 

Sum. 0.00 

Promed,o 000 

DesYiacion estandard 0,00 

Minlmo 0.00 

Paglna 22 de 23 
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28/06/1722:02 

5 Conoces los grados (niveles) profesionales que se manejan en la educaci6n de nuestro pais 

No: 2.4~ 

1,0 
SI: 48.26" 4-8 . 'L-~ 

§ c::\~ .S \ 

canlidad ESladislicas 

'7 Total de partieipantes 201 

Respuesll 

"IV 
Porcentaje 

S, 8 
Algunos 49.25"' " Suma 0.00 

No 2.49"' Promedio 0.00 

TOlal ~uestas 201 Desviaei6n estimdard 0.00 

5 Conoces los grados (niveles) profesionales que se manejan en la educaci6n de nuestro pais 

5<: 68.56'" 

Respuesta Porcentaje cantldad Estadlstle81 

s, 66 56~ 133 Tota' de part.e.pantes 19' 

Algunos 31.44' _ " Som. 0.00 

No 000'll. Promed.o 000 

Tol .. 1 de respuestl s )9' Oesviaei6n estandard 0.00 

Minimo 000 

MaKimo 0,00 

https:JJmanager.e-encuesta.comlv2/reportJ272636Jpnnt7auto_true Pagln3 4 de 23 
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"" de ~(lIe.do"' en de5Kllerd o: 4l.7~ 

Respuesta 

Totalmente de acuerdo 

Ni de acuerdo nl en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

S' 1-: ~ 
_ Ix, I>s.f~ 

Porcentlje 

51.74'l1. 

42.79'l1. 

5.47'l1. I 

\~\~ 
11 Co sideras neC~ariO el apoyo de u 

TOUlmeftl-l en deucuerdo: 1.76111. 

Respueata 

Totalrnente de acuerdo 4124\. 

N de acuefdo ni en desacuerdo 50.00\. 

Totalmeme en desaCtJerdo 8.76'11. 

28/06/17 22:02 

CIIntidad Estadfsticas 

104 Total de particlpantes 2., 

" Suma 0.00 

11 Promedlo 000 

Total de respuestas 201 Oesvlaci6n estandard 0.00 

Minimo 000 

Maximo 0.00 

para elegir tu futuro laboral 

ToU,lmenu de uuerdo: 41.2"" 

Cantidad Estadlstlcas 

,. TOtal de part,crpantes 194 

97 Sum. 0.00 

17 Promed,o 0.00 

Total de respuestas 194 Desviaci6n estandard 0,00 

Minima 0,00 

Maximo 000 
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28/06 /17 22:02 

12 Consideras que un curso sobre las carreras profesionales pod ria ayudarte a seleccionar 
correctamente tu carrera 0 futuro laboral 

HI dt Icutrdo nl tn dt .... cutrdo: 14.0I»Ii 

Respuesta 

Totalme-nte de 8Cuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Porcentaje 

82.00'l 

140"' • 

"" I 
Total de respuestas 

Cantidad Estadisticas 

1 .. Total de panicipantes 

28 Sum. 

Pfomedio 

200 Oesviaci6n estandard 

M in,mo 

200 

000 

0 00 

0 00 

0.00 

12 Consideras que un curso sobre las carreras profesionales pod ria ayudarte a seleccion~ 
correctamente tu carrera 0 futuro laboral 

NI d ~ ~cutrdo nl , n desiIK ut rdo; 12.6",. 

T0111"",n lt d t . c ue rd o: 6 4.25'"' 

Respuesta Poreentaje Cantid3ld Esladistius 

TOlalmente de Icuerdo 64.25'11 '" Tota' de pan,clpantes '" 
N de &cuerdo ni en desacuerdo 3264'%. - 63 Suma 0,00 

Totalmente en desacuerdo 3."~ Promed;o 000 

Total de respuestas '" Oesvl8C,6n estanaard 000 

Minlmo 0.00 

Maximo 000 



	

 126	

 
  

28-03-11 Pre 28/06/1122:02 

16 En que medida consideras importante que los j6venes reciban Orientaci6n Vocacional 
adecuada en la preparatoria (Bachillerato). 

ReIlUI;o1": B.OO% 

... 110:66.00. 

ReS9Uesta POfcentaje Cantidad Estadisticas 

Bajo 
1 "'" I TOlal de parllclpanles 200 

Regular 3300'\ - " Sum. 000 

Alto 66.00'\ 132 PrOrTl@diO 000 

.--.--- Total de respuestas 200 Oesviaci6n estllndard 000 

~ _ "t 17> 0 __ "'n'~.D.OlL_ 
16 En que medida consideras importante que los j6venes reciban Orientaci6n Vocacional 
adecuada en la preparatoria (Bachillerato). 

&..oJO: Z.06% 

... ho: 67.0'" 

Respuesta Porcentaje Cantidad Estadi, t icas 

BaJo 2.06~ I TOl al de part lc'panles 

Regular 30.93'\ _ 60 Suma 

Alto 67.0'''' 130 

Total de respuestas ", Oesvl8c,6n eSlandard 

Mjnlmo 

htlp.:/lmanager.e-encueSla.comlv2/reporl/212636/pr,nI1auIO.true Pag,na 15 de 23 
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17 En que grado academico consideras que se debe iniciar la Orientacion Vocacional por parte 
de las escuelas 

la<h lller~IO: 17.H" 

SK,,"dJ,I;a: 60.7~ 

RespueSla Porcenlaje Clnlldad Eslad{slicas 

Pnmana 1,99'\. Total de participantes 201 

Secundana 6O,701r. 122 Sum. 0.00 

Bachlilerato 373''\. 75 Promedio 000 

Tolll de r.spueltn 201 Oesviaci6n estandard 000 

Minima 0,00 

d
17 lEn que gra

l 
do academico consideras que se debe iniciar la Orientacion Vocacional por parte 

e as escue as 

RespuestJt Porcentaje Cantidad Estadislicas 

Prlmar1a 5.15% 10 194 

Secundarie 59,28'\ 115 Sum. 000 

Bact-IIllerato 3557% 69 000 

Totll de fe,pumas 194 000 

0.00 

hllpl:/lmanager.e-encuesla.comfv2lreporIl272636/print?auto:true Paglna 16 de 23 
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21 La Orientacion Vocacional que recibiste en las instituciones educativas anteriores ha sido: 

Respuesta PoteentaJe Cantidad Estadistleas 

Buena 19.90'11; • 40 Total de partlclpantes '" 
Regular 5920'% 119 S<m 000 

Mala 20 .90" 42 Promedio 0,00 

Total de resp!JeS1as 201 Oesviaci6n estandard 000 

Minimo 000 

Maximo 0.00 

21 La Orientacion Vocacional que recibiste en las instituciones educat ivas anteriores ha sido: 

RespueS1a Poreentaje Cant ldad Estadlsllcas 

'''''''' 2938'\ 57 Tota de part,c,pantes 19. 

Regular 51.03'\ ••••• 99 Sum, 000 

19.59'\ 38 Promedlo 000 

Total de respuestas 19. Oesviac,on estandard 000 

Mlnimo 
hI , 

000 
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