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RESUMEN 

Tradicionalmente, la Orientación Vocacional se ha 

proporcionado a los estudiantes del bachillerato de la UNAM, 

mediante grupos académicos de una hora semanal. sin embargo, dado 

que ésta disciplina no es obligatoria para el estudiante y a que no 

se cuenta con recursos humanos suficientes, actualmente, en la 

Dirección General de Orientación Vocacional, se está manejando un 

modelo de atención de tres niveles: masivo, grupal e individual. 

Dentro del primer nivel han sido elaborados diversos materiales de 

autorientación, tanto de 

requieren ser evaluados en 

estudiantes. 

cómputo como impresos, mismos 

su impacto y efectividad sobre 

que 

los 

Este trabajo de tesis tuvo como propósito la evaluación de la 

efectividad de uno de dichos materiales impresos denominado "Un 

Mundo por Conocer" Manual de Autoricntación. Se rcvisuron las 

teor1as de más relevancia en orientación vocacional y las teor1as 

sobre educación a distancia aplicadas al diseño de materiales 

autoinstruccionales, con el fin de contrastarlas con la estructura 

teórica y diseño técnico del manual de autorientación. 
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Se llevó a cabo un experimento con una muestra de estudiantes 

de bachillerato de la UNAM utilizandose un diseño pretest-postest 

con un grupo control y dos experimentales (ENP y CCH), 

encontrándose que el incremento en "Capacidad de Decisión 

Vocacional" fue muy significativo, del pretest al postest en ambos 

grupos experimentales, y también,.en·felación con el grupo control. 

sin embargo las diferencias no·fueron_significativas entre los dos 

grupos experimentales. 

La conclusión que se deriva de este trabajo, es que materiales 

como el Manual de Autorientación "Un Mundo por Conocer 11 , apoyados 

en teorías de orientación vocacional y con tecnología de diseño de 

materiales autoinstruccionales, resultan muy adecuados para 

solucionar una parte del problema de la orientación vocacional en 

las condiciones del bachillerato de la UNAM. 
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INTROI>UCCION 

En la actualidad un joven que termina el bachillerato, tiene 

la posibilidad de elegir. entre más de .. 450 opciones ·diferentes para 

continuar sus estudios. Analizar cuál es la más adecuada para él, 

es un problema bastante complejoí .. sobre todo si se considera que 

aún se encuentra en .la etapa de la adolescencia, periodo 

caracterizado por presentar muchos cambios psicológicos, sociales 

y fisicos (15-19 años). En estas condiciones, una mala elección 

vocacional puede traer serias consecuencias para él, fracaso en la 

escuela y en la vida, pérdida de recursos económicos, desperdicio 

de tiempo, frustración, etc. 

Para la institución educativa, las malas decisiones 

vocacionales se traducen en desperdicio de recursos por bajo 

rendimiento escolar, deserción y baja eficiencia terminal. 

En estas condiciones, la orientación vocaciona~ adquiere una 

importancia primordial. Poner al alcance todos los apoyos posibles 

para que el estudiante de bachillerato sea capaz de elegir la mejor 

opción de acuerdo con sus intereses, aptitudes, valores y rasgos de 

personalidad. Proporcionándole información actualizada sobre las 
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caracteriSticas >de la,;, c¡;irreras que., pue~e segll.ii:'; las opc~ones de 

trabajo ~n el C::~mpo proÚsiÓfta:i.:Y:.ia ~ornia .. n que. pl¡eéle combinar 

e,;tos.·e1emen~os\~ar~ pÍan~ar':F. ~ld~·.·~)d'ecitd.i~'.· 
.. - -, ···,,·. .'.":':_·~-·- ;·<.; . - . (;;~. ;-~:>,' 

todós 

_,_, ....... ',-. .• ·. . ·~···~~ -- :;.~; \ ,.,;~·>. ~,¿¡,_,~_; <'.'.'!:' 
~: .. ::,_,- ... ·--~~r::i \ -w~:"': . ·:, 0;:~ . . ···:::·. . 

En - la áC:t~~1i"éiriéí':''ia;:·'tj;:fÁÍ'i' ~i.,;~g;·:f.~~i~i~~J~~'.·c~;~a de ciento 
'._:/· 

veint~- mil :fi~~~ia§t~,f ;~~i@h!tf:~t~~~~c~11t~&.tciu.~ .,~nstituye una 

población enorme, Por otro ~lado í<isu~~rec\irsosic como es 

limit~dos; pÓr 1;, que; ::ilbifi'~·;;~~~~:~~~:trt~yen el 

sabido, son 

impedimento 

fundamental para acaé:la•;.ci;tudiante una orientaci6n 

vocacional acorde con las ~ecesl~a~es- actuales. 

Dada la imposibilidad de modificar los dos aspectos 

mencionados y su relación, se hace necesario recurrir a estrategias 

que proporcionen una orientación "masiva y diferenciada". Esto es, 

que pueda llegar a todos los alumnos para que cada quien seleccione 

los elementos que requiera en su propio proceso de orientación. 

La Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM, ha 

,. empezado a utilizar di versas estrategias dentro del modelo 

descrito. Una de ellas consiste en el empleo de materiales impresos 

de autorientación, accesibles al estudiante, de tal forma que pueda 

por el mismo adquirir los elementos básicos para iniciar su proceso 

de orientación. 

El propósito fundamental ·de este trabajo de tesis, consiste en 
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evaluar la efectividad de este.tipo de materiales en la orientación 

vocacional. Para ello se seleccionó·. el ·Manual. de Autorientación "UN 

MUNDO POR CONOCER", con el fin de 're<IÜza·r un experimento sobre el 

impacto que produce en el : 'est.ud.i<in~~ · el realizar· las distintas 

actividades que componen dicho'~inalluaL 

En el capitulo l de esta tesis, se· revisan los problemas que 

enfrenta la orientación vocacional en los planteles del 

bachillerato de la UNAM y las estrategias de carácter masivo y 

diferenciado que se han empezado a utilizar. se describen también 

las caracter1sticas del manual mencionado en el párrafo anterior. 

En el capitulo 2, se hace una revisión de las teorías y los 

enfoques más relevantes dentro de la orientación vocacional, con el 

fin de contrastarlas con respecto a las empleadas en dicho manual 

y determinar sus alcances y limitaciones. 

El capitulo 3, se ha dedicado a la revisión de las técnicas 

,. utilizadas en el diseño de materiales impresos de autoinstrucción, 

mismas que han sido desarrolladas con amplitud por las 

instituciones dedicadas a la educación abierta y a distancia en .. 
donde el texto autoinstruccional es el elemento central. Dichas 

técnicas también serán contrastadas contra las empleadas en el 

manual de autorientación descrito, con el propósito de verificar el 

grado de adecuación entre ambos. 
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En el capitulo 4 1,'se trata el experimento realizado con el 

propósito de 'verificar la efectividad del manual de autorientación 

descrito. La metodología empleada, los análisis realizados y los 

resultados obtenidos; 

Finalmente, se hace una síntesis del trabajo desarrollado en la 

tesis, con el obje,to de arribar a conclusiones sobre el empleo de 

este tipo de materiales, se discute y se dan sugerencias para 

realizar otras investigaciones pertin~ntes. 

Se anexa también la bibliograf1a consultada, una muestra de 

una unidad del Manual de Autorientación y copias de los 

instrumentos utilizados para la realización de este trabajo. 

Agradezco a mi director de tesis, el Mtro. Jorge Peralta 

Alvarez el apoyo que me dio para realizar este trabajo dentro de la 

Dirección General de Orientación Vocacional. A mis sinodales: Li'c. 

Carlos Peniche Lara, Estela cordero Becerra, Rubén Miranda Salceda 

y José Luis Avila Calderón, sus pertinentes comentarios, entusiasmo 

y dedicación en la revisión del manuscrito. 
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CAPITULO 1 

LOS PROBLEMAS DE LA ORIENTACION 

VOCACIONAL EN LA UNAM 

1.1 La orientación vocacional en la UNl\M. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente se 

cuenta con 269, 894 estudiantes (Agenda Estadistica de la UNAM, 

DGPEPA, 1991) entre los cuales 119,314 corresponden al bachillerato 

uni ver si tar io, mismos que ingresarán a las di versas escuelas y 

facultades en las que se imparten un total de 65 carreras 

universitarias. Esto plantea la necesidad de que cada uno de estos 

j6venea selecciono en las mejores condiciones la carrera que va a 

estudiar. Desafortunadamente no se cuenta con recursos suficientes 

de orientación vocacional como para darles atención y seguimiento 

a cada uno de los estudiantes. 

La dependencia universitaria encargada de proporcionar estos 

servicios, es la Dirección General de Orientación vocacional 
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(DGOVf; misma que cuénta c~n una "Sección de Orientación" en cada 

uno de los. 9 planteles \ie)'ia ·:~:~cÜel~ Nacional Preparatoria (ENP) . 

Para ello existe una· plarita .(ie::SG:,orientadores, 46 en el turno 

matutino y 40 eri el •turhcí--fuixfo;;+;qu:ienes se encargan de llevar a 
: .. :. ;.,-,, ... :.: ;~' ' 

cabo un programa de orienta.~·j_é)~~.g.~~pa.l durante todo el año escolar. 
~ ' . . ' ··~... '. ~· ... " 

La ENP tiene un total. de.:46,520.:;estudiantes repartidos en sus 9 

planteles, lo que da una propc:>rc_i.i>ri: de 541 alumnos por orientador, 

que es demasiado grande para permitip.:una atención individualizada 

de]. estudiante. 

En lo que se refiere al Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) , la orientación vocacional (OV) que se ofrece no es a través 

de la DGOV, sino que cada plantel tiene su propio "Departamento de 

Psicopedagogía". Estos cuentan, en promedio, con cuatro 

orientadores por plantel, es decir 20 orientadores entre los cinco 

planteles y un total de 72,794 estudiantes, lo que da una relación 

de 3,650 alumnos por orientador, proporción extremadamente grande 

para dar al alumno una orientación adecuada si se emplean los 

sistemas tradicionales de ov. Cada plantel funciona con su propio 

programa, realizando diversas acciones de orientación como 

conferencias, talleres, exposiciones e investigación 

profesiográfica, apoyándose en estas actividades con los profesores 

del plantel. 

otro de los problemas que enfrenta la ov en la universidad, 

es que no es considerada como materia curricular, lo que hace que 
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el estudiante no le de la importancia debida, dejando de asistir a 

los servicios de orienta·ci6n y haciéndolo, solamente en el mejor de 

los casos, cuando ya esta muy próxima la elección de carrera. En 

este momento es cuando los jóvenes sienten la necesidad de utilizar 

dichos servicios y en muchas ocasiones deciden su profesión a la 

ligera, siguiendo a los compañeros o guiándose por expectativas 

falsas, lo que los conduce a frustraciones y pérdida de tiempo y 

dinero. Esto también representa un gasto de recursos para la 

institución. De esta manera el joven no está sujeto a un proceso de 

OV en el que poco a poco vaya definiendo su vocación, corno debería 

ser. 

Dadas las condiciones planteadas y considerando que los 

recursos con los que se cuenta no se incrementarán sustancialmente, 

la DGOV inició un programa de orientación en tres niveles de 

atención (DGOV, 1989): masivo, grupal e individual, que serán 

descritos por separado a continuación: 

Nivel Masivo.- En este nivel se pretende hacer llegar al estudiante 

la información básica necesaria para elegir áreas de estudio Y 

carreras. Se han empezado a desarrollar diversas estrategias de 

comunicación masiva de tal manera que por lo menos alguna de ellas 

sea utilizada por el estudiante. 

En primer lugar se diseñaron unas exposiciones gráficas 

denominadas "Espacios de Orientación". La idea fundamental de 
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dichos espacios de orientación, consiste en utilizar uno de los 
. ---- . 

pasillos principales de circulación de. cada .uiio de .los planteles de 

la ENP, para saturarlo de información relati~·a a un· terna de OV, de 

tal suerte que al tener que circular por ah1, el estudiante vaya 

captando la información más relevante para él y en esta forma 

interesándose en la ov. El espacio de orientación se mantiene en el 

lugar por un periodo de tiempo de una o dos semanas, con el fin de 

asegurarse que la gran mayoría de los alumnos lo pueda ver. Poco 

tiempo después vuelve a ser instalado pero con un terna diferente de 

OV. De esta manera durante el año escolar el estudiante es expuesto 

a tres de dichos espacios. 

Uno de los problemas que se encontró al realizar estos 

espacios (DGOV, 1991), es que el alumno de todas maneras requería 

de una persona que lo guiara en la exposición y con el que pudiera 

comentar o recibir alguna respuesta a sus dudas. 

Desafortunadamente, dadas las condiciones de falta de persona'! 

destinado a la ov, no es posible mantener por lo menos una persona 

,. en todo momento en la exposición. sucedió en varias ocasiones que 

,. 

algún estudiante arrancaba la información que le interesaba dejando 

con esto a los demás sin oportunidad de recibirla. Otro de los 

problemas que se tuvo con estos espacios es que solamente fueron 

instalados en los planteles de la ENP que son los que dependen 

directamente de la DGOV y no llegaron al CCH donde hay una mayor 

cantidad de estudiantes de bachillerato. 
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Una segunda estrategia ha sido la proyección de videos. Cada 

sección de orientación de la ENP cuenta con una videocassetera y 

una dotación de videos sobre las diferentes carreras y otros ternas 

de ov. Los orientadores de las secciones forman grupos de alumnos 

a los que les son exhibidos dichos videos. El problema en este caso 

sigue siendo que la gran rnayor1a de los alumnos de todas maneras no 

asisten y por otro lado una gran cantidad de videos están 

desactualizados. La estrate,gia apunta más que nada hacia la 

renovación de este material, pero esto es una tarea larga, dificil 

y costosa, dada la escasez de recursos en la.UNAN. 

Una tercera estrategia fue la intpartición de ciclos de 

conferencias por profesores distinguidos, en las diversas carreras 

que se imparten en la universidad. Aunque se han llevado a cabo con 

asistencia regular, tienen el mismo problema que los videos, de que 

los alumnos no asisten en especial los que más requieren de la 

información. En consecuencia, esta estrategia más bien funciona 

corno complementaria del resto de actividades de orientación. 

Una cuarta estrategia utilizada ha sido la producción de 

materiales de autorientación, con los que el estudiante pue,da en el 

momento que lo desee, tener acceso a la información que requiere 

especificamente para él. todos los estudiantes que ingresan a la 

universidad, en algún momento de su estancia en el bachillerato 

tienen la necesidad de emplear los servicios de ov, ya sea al 

inicio, durante o al final del bachillerato, cuando tienen que 
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elegir la carrera que- vary a '.est_udiar. 

La idea fundamental de· ésto_s materiales es que proporcionen la 

información básica que el alumno requiera y que lo motiven a 

completarla por otros medios, que pueden ser cualquiera de los 

descritos anteriormente o el orientador. Estos han sido de dos 

tipos, de cómputo e impresos. De 1990 a la fecha los planteles de 

bachillerato han empezado a ser dotados con salones de cómputo, con 

el fin de que los alumnos aprendan a utilizar ésta herramienta de 

estudio y trabajo desde antes de ingresar a la licenciatura. Por lo 

que no es dificil pensar que en un futuro cercano, puedan acudir a 

dichos salones para hacer trabajos escolares o autocapacitarse. En 

estas condiciones, la elaboración de programas tutoriales de 

autorientación o que contengan información relevante sobre las 

características de las carreras que pueden estudiar, serla de mucha 

utilidad. Por ésta razón, la DGOV ha empezado a producir programas 

de éste tipo. Sin embargo, lo mismo que la producción de videos, la 

de materiales computarizados es lenta dificil y costosa . 

En lo que se refiere a los materiales impresos está el Manual 

de Autorientación, que es el foco de atención de la presente tesis 

y, que más adelante será descrito. Este tipo de materiales tienen 

la ventaja de que son accesibles, en cuanto a costo, al alumno y 

pueden proporcionar la información básica que requiere en su 

proceso de orientación. Por otro lado, su efectividad e impacto en 

el alumno requieren ser evaluados. 

10 



Nivel Grupal. - Este nivel de atención se desarrolla bajo un 

programa que se lleva a cabo durante los tres años de bachillerato, 

en "clases" de 50 rnin. a la semana, en los nueve planteles de la 

ENP (DGOV, 1990) .·Dicho programa comprende los ternas siguientes: La 

UNAM, su Significado y Trascendencia; Apoyo al Aprendizaje; 

Aspectos Significativos de la Adolescencia; Introducción a la 

Elección de Carrera; Apoyo a la Toma de Decisión; confirmación de 

Area y; Elección de carrera. 

Corno puede apreciarse, el programa busca el desarrollo de un 

proceso de OV durante todo el bachillerato, mismo que se espera 

conduzca al estudiante a la elección acertada de su carrera, lo que 

seria ideal, sin embargo, en nuestra universidad debido a las 

condiciones de rnasividad y falta de recursos humanos y económicos, 

no puede llevarse a cabo con efectividad. Simplemente, con los 

orientadores con los que se cuenta en la ENP no es posible cubrir 

los tres años de bachillerato, únicamente se atiende al primero ·y 

parte del segu11do con los recursos disponibles. En el tercer año, 

• cuando el estudiante se encuentra en el momento de la elección de 

su carrera, únicamente se le proporciona una jornada intensiva de 

.. ov de una semana . 

En el CCH la situación es mucho más difícil, ya que la falta 

de recursos es mayor. Ah1 no es posible definitivamente llevar a 

cabo este programa, así que los orientadores solo realizan diversos 
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eventos especificas como t~lleres, exposiciones, conferencias etc. 

mismos que debieran.ser.únicamente complementarios al programa de 

ov. 

Nivel Individual.- Cuando el alumno presenta severos problemas de 

decisión vocacional, el orientador le proporciona atención 

individual. Muchos de estos· casos se asocian a problemas de 

alcoholismo, drogadicción, desajuste familiar etc., en cuyo caso el 

orientador debe diagnosticarlos y canalizarlos a las instancias 

especializadas pertinentes. Cuando el problema es de 

desinformación, el orientador normalmente lo pone a trabajar 

haciendo uso de los recursos disponibles, como la Guia de carreras 

u otros materiales impresos, los videos o materiales de cómputo que 

se ha estado desarrollando. Actualmente cada sección de orientación 

de la ENP cuenta con una computadora y programas con información 

sobre carreras. En el caso del CCH la situación es similar, con la 

salvedad de que apenas están por instalar las computadoras. 

El gran problema de la orientación en el bachillerato de la 

UNAM, es que los que reciben la mayor cantidad de OV son los 

estudiantes que menos la necesitan, es decir los que son cumplidos, 

que asisten regularmente a la escuela y a sus clases, que mantienen 

comunicación con el orientador y con sus profesores. Mientras que 

los que por diversas razones no asisten a los grupos de orientación 

o a clases, que regularmente mantienen promedios de calificación 

bajos y que tienen dificultades para establecer comunicación con 
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sus profesores, tampoco se acercan al 'orientridor. 

Por las condiciones de masificación de la universidad y la 

falta de recursos económicos para atender adecuadamente a esa 

cantidad de alumnos, se hace necesario buscar otras alternativas, 

que tiendan a incrementar la calidad de la ov que la UNAM 

proporciona a sus estudiantes de bachillerato. 

El modelo de atención de tres niveles que inició la DGOV, 

busca proporcionar un tipo de OV masivo y diferenciado, esto 

signif ic11 que pretende llegar a la totalidad de la población 

estudiantil, pero con las caracteristicas particulares que cada 

alumno requiere. En otras palabras, que cada quien torne lo que 

necesite. Hay alumnos que por tener todo el apoyo de su familia o 

por tener intereses y habilidades muy identificados, o por razones 

de otra índole, saben con bastante precisión que quieren y esperan 

en J.a vida. Estos necesitan un minimo de ov y no hay razón para 

hacerlos dudar de lo que han decidido por ellos mismos. En el otro 

extremo, hay una buena cantidad de estudiantes con severos 

problemas de decisión vocacional. A estos, el sistema educativo y 

la universidad deben ser capaces de proporcionarles todo el apoyo 

que requieran. 
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1.2 Descripción del Manual de Autorientacióri~ 

El Manual de Autorientación . llamado 11 Un Mundo Por Conocer" 
: . :.::.,. ,..: '.:,: - ··:::~ 

tiene como propósito, contribülr\a .qué.los· jóvenes estudiantes de 
·';. ~- \:, .'· . :'.;::_' ·"->;,~' :,,· ' 

educación media super'tCu:_- : . p·fÍe.~_~ff~ .-~:t.\c~Ji ... _suS propios recursos .,. 
personales y este· ; __ :·m~~~~~;~~~~-~i~~~i~~~~:~~~'.~~~"a ;, tomar una decisión 

trascendental en la .viCf~; coino''."10 ~es, l.a'<e.lección de carrera. 

Este manual consta de una introducción, en la que se dan 

instrucciones al estudiante de como debe usarlo y las partes que lo 

componen. Contiene 20 ejercicios, cada uno de los cuales está 

constituido por objetivos especificas, actividades a realizar y 

conclusiones derivadas de la actividad (ver anexo 1). Se sugiere 

que trabaje en equipo con uno o más compañeros, con el fin de que 

en conjunto se ayuden a analizar sus caracter1sticas personales. El 

Manual de Autorientación contiene las siguientes unidades: 

Unidad 1. ¿A quienes invitaré a mi fiesta?, cuyo propósito es 

•· que el alumno consulte la lista de carreras que viene al final del 

manual, con el fin de que tenga una visión general de todas las 

opciones por las que puede optar dentro de la oferta educativa 

nacional. 

Unidad 2. ¿Quién soy?, consta de dos ejercicios, en el primero 

de ellos contesta un cuestionario que contiene datos familiares, 

antecedentes escolares, actividades extraescolares y preguntas de 
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exploración vocacional. En el segundo ejercicio describe las 

actividades que acostumbra realizar. El propósito de la unidad es 

promover el autoconocimiento vinculado con el proceso de elección 

vocacional. 

Unidad J. ¿Cuáles activid<i?es:me gusta hacer?, consta de dos 

ejercicios, en el primero.· .. de.'· ·e.llos· ·hace una lista de las 
--· ·- ·"·--··::'':::;::_ --7-r ::-1:, .. , :.: 

actividades que le 9llS,ta;ie<1l~~ii'r ~:Kd~~pribelo que le interesa de 

cada una de ellas. En'E.1 segu
0

ndo.eférci6io resuelve un cuestionario 
.'_' -~'.--_·. --- :::._ ':::·:· _ _, "~~~-· _'_< - . 

de intereses (Herrera y Montesr·y éoristruye su propio perfil. El 
- ' ·····;"' . 

propósito de la unidad es identificar los intereses personales. 

Unidad 4. ¿Qué actividades se me facilita hacer?, consta de un 

ejercicio, que consiste en resolver el cuestionario de aptitudes 

(Herrera y Montes) y construye su propio perfil. El propósito de la 

unidad es que el lector identifique sus aptitudes. 

Unidad 5. ¿Qué me interesa VS qué se me facilita hacer?, 

,. consta de un ejercicio, en el cuál tiene que hacer una gráfica 

conjunta de intereses y aptitudes y, determinar J combinaciones 

jerarquizadas. El propósito de la unidad es combinar sus intereses 

con sus aptitudes. 

Unidad 6. ¿Diferencias de opinión?, consta de dos ejercicios, 

en el primero de los cuáles identifica sus valores y en el segundo 
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determin.á S}l: tfpo~ de, pe:J:'.sonalidad'. El p~op~;,.,¡to de. la únidad es 

conocer su t¡p~d~personalidad de ~cuérd~ ;;laéteoria de Holland. 

Unidad 7. ¿A qué me voy a dedicar?, cori;ta·de dos ejercicios. 

En el primero revisa los campos ocupacionales registrados en el 

catálogo Nacional de Ocupaciones. En el segundo determina el nivel 

laboral al cuál aspira (técnico, profesional o directivo). El 

propósito de la unidad es conocer las opciones ocupacionales que 

brinda nuestro pais. 

Unidad a. ¿Hasta dónde quiero subir?, consta de tres 

ejercicios. En el primero de ellos identifica las asignaturas en 

las que se desempeña mejor. En el segundo, revisa un listado de los 

tipos de profesionales o técnicos más representativos del pais. En 

el tercero, conoce datos sobre la pirámide educativa y escoge el 

nivel de estudios al que aspira llegar. El propósito de la unidad 

es determinar su propio perfil educativo. 

Unidad 9. ¿Cómo mezclar los ingredientes?, consta de dos 

ejercicios. En el primero integra los resultados obtenidos en las 

unidades anteriores. En el segundo obtiene perfiles de tres 

profesiones que le interesen. El propósito de la unidad es 

determinar tres opciones profesionales. 

Unidad 10. ¿Cómo voy a decidir?, consta de dos ejercicios, en 

el primero de ellos identifica factores que pueden influir positiva 

16 



o negativamente en su decisión·vocacional. En el segundo, conoce un 

modelo de toma de decisiones y lo,apÜda para decidir cuál es la 

mejor opción para él. El propósito <;!;, la unidad es que, basándose 

en los resultados de las unidades ya resu,eltas, el lector sea capaz 

de elegir la que considera su' mejor :'opción. 

Unidad 11. ¿Cómo planear mi vida?, consta de dos ejercicios, 

en el primero de ellos revisa una gula de investigación para tener 

más información sobre las tres opciones que seleccionó. En el 

segundo, elabora un plan para ingresar a una carrera, as1 como un 

plan de vida a 10 años. El propósito de la unidad es crear un plan 

de vida. 

cuenta además con tres apéndices: Apéndice "A" es un 

concentrado de datos sobre las profesiones. Apéndice "B" es un 

listado de módulos de información vocacional a los que él puede 

recurrir. Apéndice "C" es un glosario de términos. Contiene además 

una bibliografía de consulta y un cuestionario de evaluación del 

texto. 
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CAPITULO 2 

'APORTACIONES TEORICAS DE LA 

ORIENTACION VOCACIONAL 

El presente capitulo revisa los enfoques que han sido 

considerados por muchos expertos como los más relevantes en el 

campo de la OV, debido a que tienen tras de si una teoria 

psicológica amplia y que cuentan con investigaciones 

experimentales en dicho campo, además de estar vigentes en la 

práctica profesional de muchos asesores vocacionales. Estos son: 

Enfoque del Rasgo Psicológico. 

Enfoque Psicodinámico 

- Teoria de A. Roe. 

- Teoria Psicoanalitica. 

Enfoque Evolutivo 

- Teoria de Ginzburg y Cols. 

- Teoria de Super. 

Teoria de Rogers. 

Enfoque Cognitivo-Conductual. 

Teoria de Holland. 
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Finalmente, se hace un análisis de los fundamentos teóricos 

utilizados por el Manual deAutorientación, contrastándolos con los 

enfoques y teorías descritos. 

2.1 Enfoque del Rasgo Psicológico. 

Está basada en gran parte en la medición de dimensiones 

comportamentales (rasgos) relevantes para el desempeño profesional, 

esto es, la posibilidad de referir la conducta (conducta 

vocacional) en términos de unidades o dimensiones descriptivas 

estables, que varían de individuo a individuo y que en su conjunto 

caracterizan su individualidad. 

A través de la medición psicométrica se puede obtener un 

conjunto de rasgos que tienen estabilidad temporal y persistencia 

transcultural, con lo cual es posible la predicción. Conociendo el 

perfil de un puesto cualquiera y teniendo mediciones de personas 

,. que lo efectúan con eficacia, se pueden establecer los ni veles 

rn!nimos para lograr un desempeño adecuado, estos datos sirven de 

referencia para predecir que personas desarrollarán correctamente .. 
las funciones de ese puesto. 

En concreto, se hace una comparación del grupo normativo 

(trabajadores con éxito en su desempeño) con los rasgos de la 

persona aspirante al puesto. 
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De la revisión de distintos traba)~s sobre la teoría del rasgo 

y su aplicación a la conducta 

concluyen: 

1. - Cada persona puede 

rasgos psicológicos que se 

2. - Los puestos de 

ciertos rasgos y cierto 

satisfactoriamente. 

de 

nivel para desempeñarlos 

3.- La elección de una ocupación es un proceso mediante el cuál es 

posible obtener la relación de ajuste más adecuada. 

4.- La mayor probabilidad de éxito (productividad y satisfacción) 

radica en la mejor adecuación entre las características 

individuales y las exigencias del trabajo. 

Esta teoría propone que lo inmediato es ayudar al joven a 

resolver su problema presente (ajuste vocacional a través de la 

predicción dada por los instrumentos) para que posteriormente él 

pueda autocomprenderse y manejar sus propios recursos en la 

resolución de problemas futuros. 

Algunas criticas que se le hacen a ésta teoría son: 

principalmente que sus conceptos o constructos que fundamentan 
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teóricamente la metodología, están planteados de forma no 

organizada; por otro lado, el proceso de ayuda que se indica es 

excesivamente racionalista y dirigido, con lo cual se obstaculiza 

la toma de decisiones del joven. 

2.2 Enfoque Psicodinámico. 

Las dos principales corrientes dentro de este enfoque son: la 

teoría de A. Roe y el psicoanálisis. 

La forma en que ambas teorías enfocan la OV, está fundamentada 

en el análisis de la personalidad, la importancia de las primeras 

experiencias infantiles y, el hecho de que al problema vocacional 

se le considera secundario. Sin embargo las alternativas de 

solución al problema que dan ambas teorías es diferente. A 

continuación se presenta una síntesis de cada una de ellas. 

• 2.2.1 Teoria sobre la Influencia de la Personalidad en la 

Elección de Carrera. 

Anne Roe (1956, 1957) realizó investigaciones sobre los rasgos 

de personalidad y la elección de carrera. Indicó que existe una 

relación entre los factores genéticos, las primeras experiencias 

infantiles y la conducta vocacional. 
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La teoría de Roe estuvo influenciada por tres posturas: 1) la 

teoría de Gardner Murphy (1947) sobre la canalización de la energía 

psíquica y la relación de las primeras experiencia infantiles con 

la elección vocacional; 2) la teoría de necesidades de Maslow 

( 1954) y 3) la teoria genética en relación a las decisiones 

vocacionales en el desarrollo de la jerarquia de necesidades. 

Su teoría dice que "cada individuo hereda una tendencia a 

gastar sus energías de una manera particular. Esta predisposición 

innata hacia una manera de gastar la energía psíquica, se combina 

con las diferentes experiencias de la infancia y moldea el estilo 

general que el individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades 

a través de toda su vida". 

El fundamento genético de cada individuo sirve de base a sus 

habilidades y a sus intereses los cuales están relacionados con la 

elección vocacional. Los factores genéticos y las jerarquias de las 

necesidades, combinados, influyen en la selección de una vocación, 

esto es, la diferencia de los logros ocupacionales entre dos 

hermanos es el resultado de las diferentes experiencias infantiles. 

El desarrollo de patrones y la extensión de las necesidades 

básicas están afectadas por las experiencias de la primera 

infancia. 
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Existen tres proposiciones especificas: 

A) Las necesidades que se satisfacen rutinariamente no se 

convierten en motivadores inconscientes. 

B) Las necesidades de las jerarquias más altas (de acuerdo a 

Maslow, 1954) , desaparecerán totalmente si son satisfechas un 

minimo de veces. Las necesidades de jerarquias más bajas (de 

acuerdo a Maslow, Op. Cit.), llegarán a ser motivadores dominantes, 

si no son satisfechas plenamente. Cuando las necesidades más bajas 

se convierten en dominantes, no permiten la aparición de 

necesidades de una jerarquia más alta. 

C) Las necesidades que se satisfacen después de una demora poco 

común se convertirán en motivadores inconscientes. 

Roe realizó investigaciones relacionadas con el desarrollo de 

carreras, estudiando los rasgos de personalidad de los artistas y 

posteriormente con cientificos eminentes, concluyendo que: 

1.- Las diferencias mas grandes de personalidad se dan entre los 

cientificos de las ciencias naturales y los cientificos de las 

ciencias sociales para quienes es más fácil la interacción con 

personas que con las cosas. 
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2.- Las diferencias de personalidad existentes ·entre las diversas .. . 

clases de cientificos pueden atr.ibuirse a la·fbrm~ció~. ecl~cativa de 

la infancia. 

J.- Las personas dedicadas··· a ocupaciones de servicio, están 

orientadas en primera instancia hacia .. la gente y probablemente 

procedan de un hogar generador de amor y de un medio 

sobreprotector. A diferencia de las per.sona.s con una orientación 

cientifica que provienen de una atmósfera fria, en donde imperan el 

rechazo y la evitación del niño, por lo que tienden a no estar 

orientados hacia la gente. 

La teor1a de Roe al tratar un caso t1pico de ov, provoca una 

serie de actividades orientadas hacia la identificación de una 

estructura de necesidades psicológicas, para luego equiparar la 

jerarqu1a de necesidades resultantes con las diferentes 

ocupaciones. 

Esta teor1a enfatiza los factores económicos y del azar, le da 

más importancia a la información ocupacional, diseñada para ayudar 

al estudiante a que haga una utilización más rápida de sus 

habilidades. Las necesidades no son ignoradas, se consideran más en 

términos de satisfacción dentro de un marco socio-económico 

aceptable. Roe y siegelman (1964), llegaron a la conclusión de que 

no hay relación entre la orientación hacia las personas y la 

elección vocacional. Tampoco sugiere algún procedimiento útil para 
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la OV, ya que lo considera uri problema secundario~ 

Probablemente lo único que· :sugiere. la teorla es que la ov 

ayudarla al 

removerla los 

individuo .a I~~ri'~i'ilC::di ¡sus: né:besidades 

obstácti10~ qJk ~¿ta1*~~~'i1N;:~~b'~~fión :~e .. ' la 

básicas, 

jerarqula 

de sus necesidacles,'.Y ·i~f~/'a'y{i\i¡;;_a;;-_ '/¡;''; ~~~~;;;;~'li~/' técnfoas para 

satisfacer. suS·.-ll~C~S'ia¿g~~SE'.:\<·-;·~'./t.;/};!.:~,-~.:·:·-¿\~-- :~~;::. \:}:;: -~::·- ,~).::.. 
_·,:----··:;.-~ "' --- "'' ·~ -¡:..,.- •'''".'"·.;-;:;;.-~ .-;~'' ~-~.t.~-.·.·-·~ __ ¿;~-., . . ' - ~~~-; _-,, .. - -~:.,;;>.::· ,_.·' - -".:· -- . . ., "· 

2. 2. 2 Teoria i;.i~~~á[1~~~f~~~!!~~.r~&~~:~;tii~:a~~;~iª. 
AlgUnos psicoarilli~tal~h~L hecho proposiciones acerca. de la 

orienta~ión vocacional. 

Brill (1949), por ejemplo, indica que las habilidades flsicas 

y mentales desempeñan solo un papel parcial en el tipo de carrera 

que un hombre escoge, ya que la sublimación (principio de placer y 

principio de realidad') es el ingrediente principal. Brill menciona 

que el enfoque de la OV basado en habilidades e intereses, puede 

tener un valor temporal, para ciertos individuos cuya organización 

personal es insuficiente, para permitirles sublimar de manera 

efectiva sus impulsos. De acuerdo con este autor la OV es 

inefectiva, las pocas ocasiones que él intento aconsejar 

vocacionalmente los resultados fueron desastrosos. 

1El principio de placer guía la conducta del individuo a través de 
gratificaciones inmediatas, sin medir las consecuencias futuras de sus acciones. 
En el principio de realidad, el individuo aplaza las gratificaciones a corto 
plazo a cambio de obtener recompensas de mayor estabilidad y duración. 
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Por otra parte Hendrick (1943) afirma que los principios de 

realidad y placer ·11o ,son·';.uficientés para explicar mucho de la 

conducta humana, é{/p~b;on·;, 'e.i "Principio Laboral".·. Aquellos que 

dependen de ésté ~~rfn¿~~io'~~fo:Jasari én ;,l instinto por dominar el 

propio ambiente' Asi:, 1}! .. i~sG!'lt~ de. Dominio" tiene un fundamento 

biológico, el cual es Jna función· dela tendencia del hombre por 

controlar o cambiar algÜna p~~éÚón de. su ~~j;~~~~e, mediante el uso 

combinado de sus procesos intélecifu.;_lefl:y n~ti?;cilógicos. El placer 

laboral representa una forma de gratificación del instinto de 

dominio. La satisfacción laboral es una función del ego, ya que no 

constituye un placer sexual sublimado. 

También Bordin, Nachman y Segal (1963) propusieron un esquema 

para definir el proceso de OV. Ellos mencionan, que un individuo 

puede identificar con mayor precisión el significado de un área 

particular de los impulsos que reciben gratificación, por medio de 

una ocupación determinada y la probabilidad de que sus habilidades 

satisfagan dichos impulsos dentro de ese dominio. 

La conceptualización de este grupo le da poca importancia a 

los intereses y habilidades que requiere una carrera determinada. 

Esto es, existe una interrelación entre diferentes dimensiones 

psicológicas, zonas corporales y las ocupaciones elegidas. Ellos 

realizaron investigaciones con contadores, trabajadores sociales y 

plomeros. 
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Por otra parte; .segal (1961), trató de determinar las 

diferencias eri ei de~ari:'oLLo de ia )?ersonalidad entré un grupo de 

contadores y uri grupo de• es'critores, •ba~ándose•en los estereotipos 

que cada grupo había ~si~ii~C!~< erl_el Úaris~ui:so de su vida. 

Concluyó que la· · e'1ecidiÓn~ .. voc'~6ibhál.'./ cl~i h~cifa grupo~ estuvo 

relacionado con · 1a hist~ri:i ·,.~xz,z.~~i ~~ q~ s.~;;P~f,sc;l"laúdad. 
_¡~·~· ~: .. ~'._· 

A Segal se le hacen -t-res FC:ritTctaiid:furid.ameritales: 1) utilizar 

el test de Rorschach pará, vaiia·a.r su hlp~tesis en referencia al 

desarrollo de la personalida.d),; y~-'~ui ésta prueba se fundamenta en 

bases psicopatológicas; 2) ···i¡rá.hajó con estudiantes y no con 

profesionistas, por lo que la significación de los datos obtenidos 

es limitada y; 3) hasta el momento no se ha podido determinar o 

aclarar las diferencias que encontró en ambos grupos. 

De manera general el psicoanálisis no sugiere ninguna técnica 

especial para la ov diferente a las usadas en análisis. Existe 

mucha contradicción entre los analistas que han querido explicar el 

proceso de la OV, los resulta dos que han obtenido al hacer 

investigaciones no han sido concluyentes. Algunos analistas 

rechazan por completo los marcos de referencia de otros analistas. 

La teoria psicoanalitica no describe el proceso vocacional en 

un individuo que se desarrolla normalmente. El proceso vocacional 

merece atención solamente porque cualquier dificultad en la 

elección profesional constituye en si un trastorno psicológico. 
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Una critica muy. fuerte que se le. ha hecho a la posición 

psicoanalítica eri ref .. re~cú'.a :la OV, .• es la i:i.evaluación que hace de 

las habilidades .;: int~rE!ses·"cÍel·iricÍividuo. si se torna corno base el 
~'5 

concepte1 de. 11 l.bgr6 .cie. <iarl::e;r<>.S,1i. J<lra daf· un marco de referencia, 

las hab¡Üdaci~~ "e~:i1Ú:!ii.reliie!;\j t{.;~ii\1 "•úñ"¡iápei fundamenta 1. 

Po~ ~~~i~~·;;~~ ~~~~L·~j~~Ni11tica es demasiado lenta en la 

explica6foÜéd~·ia-: conciucí:a: su;concebt~~· son· tan ambiguos que los 

datb~. ~~~~'r.irne~tales(cuando l~~ hri~) :~ambién son ambiguos. 

2.3 Enfoque Evolutivo. 

En éste enfoque se engloban dos teorías, la de Ginzburg y Cols. 

y la de super. 

La forma en que ambos teóricos enfrentan el problema de la OV, 

está fundamentado en la idea de que "el desarrollo psicológico es 

un continuo, en donde se identifican etapas que relacionan 

diferentes conductas a través de la vida del individuo". A 

continuación se presenta una sintesis de ambas teorias. 

2.J.1 Teoria de Ginzburg, Ginzberg, Axelrad y Herma (1951). 

Este grupo de teóricos después de realizar varias 

investigaciones afirmaron que, la influencia del proceso educativo, 

el factor realidad y factores emocionales, afectan la elección 
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vocacional ya que el impacto de estos tres eventos ayuda al joven 

a responder a las exigencias de.l medio a través de su decisión 

vocacional. . 

Mencionan que en el proceso de orientación Vocacional existen 

tres periodos estáticos: periodo de fantasía, periodo tentativo y 

periodo realista, los. cuales se subdividen en etapas, como se 

describe acontinuáción: 

l.- Periodo de Fantasiá (4~10 años). Según los autores es en este 

periodo donde se da el ºPlacer Funcional", en el cual el niño 

encuentra placer en las caracteristicas intrínsecas de la propia 

actividad, en oposición a las posteriores etapas en las cuales la 

actividad se realiza buscando·recompensas extrinsecas. 

2.- Periodo Tentativo (11-18 año).- Está formado por cuatro etapas: 

a) De los intereses, b) De las capacidades, c) De los valores y, d) 

De las transacciones. 

De los Intereses 11-12 años).- A través del placer 

intrínseco que el niño encuentra en las actividades que realiza, el 

hace una diferenciación de las actividades gratas y las no gratas, 

acortando la extensión de su elección. 

De las Capacidades (12-14 años).- Aqui se empiezan a conocer 

habilidades, se incrementa el interés por otros esquemas. 
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De los Valores (15-~G:años) .- El joven identifica los estilos 

de vida que las ocupaci.ones proporcionan. Madura más la idea de 

profesión a través . de ,'s~~ • a~t.i.Ji~~de~ diarias, se inicia la 
e:-,· 

planeación para la f~tlÍfa d~ci'~iÓ~: C:c 
, .. ··. ,;.:·.::_· ······ - .-.,-

·' • ¡~;> ;~iii·> ~'~.~·., ,;:~~~': h.~,r _ffr;i: 

De TransiCi~~<th~ttz:~A~1"¡ :'b} ,:g~i t da el fin del periodo 

ten ta ti ve. · ... se; •· iti'i:;;;t~~ ;;ii.i:I~:~ di:ici;;ion.;~ inmediatas, 
-- , :_, ~C''.•>:!;;::;;~;~·~7:'.'-~c-'"'.:-{.:~-';;;' .-, 

concretas y 

realistas, sobre'isui;futuró'.iaca'démié:o~ y se responsabiliza de las 
-'-7~- c .. -C'-~4-' :."--

consecuencias de susdeb:isiones. se diferencian las obligaciones y 

recompensas de cada profesión. 

3.- Periodo Realista (18-22 años).- La duración de éste periodo es 

variable, puede extenderse hasta los 24 años según la profesión 

elegida. Consta de tres etapas: Exploración, Cristalización y 

Especialización. 

Exploración.- Se inicia la formación universitaria pero los 

intereses del joven continúan cambiando, existe el temor de que la 

decisión profesional se vuelva insatisfactoria. El planteamiento de 

objetivos se va limitando. 

cristalización. - Se incrementa el grado de satisfacción y 

responsabilidad por la profesión elegida y se plantea la 

especialización, generalmente sucede al terminar los estudios 

profesionales. 
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Especialización. - En .éste me.mento ·.el joven: elige un área de 

especialización, no .todos··los jóv7ne>s l.legéln a ;éste purito • 
. -··-

Existen factores que tienen influencia directa en la elección 

vocacional para que ésta sea adecuada o no. Algunos jóvenes eligen 

con certeza tempranamente mientras que otros presentan confusión 

entre muchas alternativas. Dichos factores son: desarrollo de una 

perspectiva adecuada del tiempo; habilidad para aceptar y realizar 

las actividades que cada profesión exige; capacidad para aplazar 

gratificaciones; factores biológicos, psicológicos y/o ambientales. 

Basándose en lo ya descrito, Ginzberg y Cols. (1952), 

definieron dos tipos de personalidad en relación con el trabajo: 

los sujetos orientados "laboralmente" y los orientados hacia el 

"placer". 

Los sujeto orientados laboralmente, tienen una mayor habilidad 

para demorar las gratificaciones y son más resistentes a los 

desvios de su trabajo o de sus metas ocupacionales. Los sujetos 

orientados hacia el placer, prefieren las actividades que les 

resultan más gratas en el momento, pueden cambiar sus ocupaciones 

si de éstas no obtienen resultados inmediatos. Los jóvenes pueden 

tener un enfoque activo, con el cual se enfrentan a los problemas, 

o un enfoque pasivo que los hace evadirlos. 
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La teor!a de Ginzberg hace una descripción de los sucesos que 

acontecen en el joven desde temprana edad y de cómo, estos sucesos 

se van desarrollando hasta que llega el momento de la elección 

vocacional~ Aunque no ha habido otras investigaciones que los 

apoyen ·cierit1.Ücamente, si ha habido investigaciones que los 

contradicen (O'Hára y Tiedeman, 1959). 

P~r .otrci~~·J_¿d.;·,: está. ~e6~·la;110:: pr~pone alternativas sobre 

casos d~ ·. d~~viación , ni. iii:.criica·~ s~·l:i~~ desarrollo o asesoramiento 
' ·.:-.:~~ 

v~·6ac-1o~~it;~"~;~·~·: :~¿ ·~ 'i,~~~'.~:- ·:{{1~~--:;~.·~.<~ :;;;,:: :/ :{ · · 
.··.-_''.,'._ .. -~.· ..• • ... · .. . ~-· ·,:,._,: -;,_._ ~~.\~;./'¡.;"~·;···::.~""'-.-:.0.~,~---~ .'{.: - -- - -:::-~<o;.-,'--" .. ;- _.,., _ _,_ - , 

";.·.::: -''.' ,¡:,, <:i:{/ ,:~-;)('·'-:// 
2. 3. 2 Te6r1~ a~ .º~.naÍd E; sú'per • 

. Super (1967), basándose en las investigaciones de Rogers 

(1942) y Bordin (1943), quienes afirmaron que la conducta del 

individuo, es la reflexión con la cuál intenta mejorar sus 

pensamientos autodescriptivos y autoevaluativos. Afirma que el 

nivel de desarrollo de una persona, es el factor fundamental en su 

concepto de si mismo. Dicho concepto, variará por la influencia de 

condiciones externas, una de las más importantes es la vocación. 

Este autor describe un "Factor Caracter!stico", el cual 

explica por qué las personas poseen una calificación diferencial 

para las ocupaciones, y por qué, los intereses y habilidades 

corresponden a ciertos patrones que están más de acuerdo con unas 

ocupaciones que con otras. También marca la importancia de las 
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observaciones e identificaciones.-. que; va. tenie.ndo el niño en la 

vida laboral de va 

adaptándose a 

del 

vocacional (18 a 21 

años) • Aqui se requiere que la persona defina un área determinada 

de su campo de elección y lleve a cabo las acciones necesarias 

para implementar esa decisión. 

3. - Implementación de la preferencia vocacional (21 a 25 

años). En ésta etapa la persona debe haber terminado su 

entrenamiento e iniciado un trabajo. 

4.- Estabilización en una carrera (25 a 35 años). La persona 

se establece en un campo de trabajo y utiliza sus propios talentos 

en él. Aqui la persona puede cambiar sus posiciones pero muy rara 

vez su vocación. 
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5.- Consolidación y .Avance {35 años. o más). La persona se 

establece. Y. ~mp.iez~ a :disfrutar .de.:1a:comodidad de una posición 

VentajOSf!, a ~edida'qll~ SU ca~r~;a ~ad~fa entre lO:S 50 y 60 años. 

'.;. ::; ' ·:~ '.:' ' : ,;::;,,, :!·'' " 
super int~~~ll~~ ·• ~l~:;~~eri~e;~~ ;'de , ;;Madur~z vocacional 11 y lo 

define como la congru;;;nC:ia :.; : -;~iacióri ~ntre el comportamiento 
" ' . / : .~:.-;\ 

vocacional del·. inci:Í.vidúOc\y -~·a- C::ofid~cfa · qué vocacionalmente se 

espera de ü; ~cfüJ~~ridlciip~res 'él.e la madlJrez vocacional: a) la 

orientación haci;¡? la <elección ·'vocacional; b) la información y 

planificación re:speci~o ·'a i_as profesiol1es ·elegidas por el individuo; 

c) la consistencÍ.i(,1:.~ITip~rál: de· la, preferencia:vocacional expresada; 

d) la cristaliza6fón: de rasgos vocacionales (independencia, 

realismo, estruc~~ració~: d~ los il1teresés y 'e:onstructos, etc.) y e) 

ligazón y equilibrio ~~~r~ las a~~iillde~, inteii::eses y actividades 
. '~ .:: 

super (1957), utiliza el término aproximación para referirse 

al diagnóstico como un proceso triple: a) planteamiento del 

problema vocacional; b) enfrentamiento personal al mismo tiempo y 

c) pronóstico. El sujeto' tiene una participación activa y el 

orientador conduce técnicamente el proceso. Se parte de la historia 

individual, en lo que tiene de sustantivo para la conducta 

vocacional presente y futura. A la luz de sus planteamientos y el 

nivel de desarrollo vocacional manifestado se esbozan pronósticos 

y planes de acción concretos. 
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- -

El proceso se inicia. ~n: cualquier ,rnorneritó de ia vida del 

joven, pero -es en'la ·- ~l1~~J:'~ai y e~ h~'~dc>le:~cencia donde adquiere 
',." 

mayor sent·~:~~/ p~r·: ;~~~'.f:.:. e;;'t:á'diC;'~(~< d~ p~ep-~r~Ción · e· iniciación 

vocacional .-•Ti~ll~··~g~~{:~¡~~~~'.~~-~~if~~~?i~6;;~;E!Ú,c1l;;sarrollo vocacional 

inmediato re1aciio~án~~t?.'::"ci~;,;e-~•;1d~~<lrrbllo, personal' 

ª lo largo de ,iá ~ü~rEiI:'_:irr_;~i(~~:;;~ :'. 
'"'~_·:~L· º--··:2::_·<~:· -·· 

proyectándolo 

. -·-~:~:~~~: j--;~-~~.-· ~~;K;~~~-.,,~;;.~--~co--=· --- ~:_,, -
aportaciones que ilizoilstip~r ~(1¡·ov, han servido para la Las 

investigación sobre el-.dí?".i~i"hi1:c;·cÍ~i Óoncept6 de si mismo, que corno 

se puede observar es de:~sUlll_il. .i.ínpªrt~llcié{ en el proceso de ayuda 
- ,'-/;--.. '. 

vocacional. Sin embargo esta teór1a se ha visto con muchos 

problemas para poder explicar, a fravés de sus investigaciones el 

proceso congruente de ov. 

2.4 Teoría de Carl Rogers. 

Carl Rogers (1942), propuso una teoría denominada "Centrada en 

el Cliente", en la cuál la orientación profesional del terapeuta es 

"no dirigida", esto es, la responsabilidad de la toma de decisiones 

corresponde al propio sujeto. 

Esta teoría al igual que el enfoque psicodinárnico sostienen 

que no hay diferencia entre asesoramiento y psicoterapia ya que 

ambas son parte de un mismo proceso. 
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Dos de los aspectós básicos del ásesoramiento Rogeriano son el 

"concepto de si mismo" (self), que es ia meta' de la vida personal 

y, la "autorrealización", que es la tendencia a desarrollar al 

máximo las capacidades que sirven para c.onservar o ·potenciar al 

organismo, llegar a ser o a hacerse una persona. 

Estos conceptos se interrelacionan 

sustentan la teoría: 

Fase primera. Hay poca disposición a.ma:nifestar el. self. La 

comunicación se refiere a aspectos exteriores. 

Fase segunda. Comienzan a fluir expresiones de temas ajenos a 

si mismo. Los problemas se perciben corno ajenos. La experiencia se 

ve limitada a la estructura del pasado. 

Fase tercera. Los conceptos personales son rígidos, pero ya 

son algo más que hechos externos. Se produce el reconocimiento de 

las contradicciones de la propia experiencia. se acepta la 

expresión de sentimientos . 

Fase cuarta. Se describen sentimientos con cierta profundidad 

y se produce una progresiva diferenciación entre conceptos y 

sentimientos incongruentes. 
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quinta;. ·. Los sentimientos:. U u yen . iib;emeiJte corno . si 

estuvieran preseri~es. •. L~ ~~pe~iell~i~iras próS<i~a y~'.se ~~fr~nt~ a las 

]ff'. i~ ~ ci 

Fase 

contradicciones e inccin9r,t,!~n~~ai:;·: 

tiende a desapareéer ;':. se Fase sexta. 
''"· .. ·.: ;·,. , 

El self>cómo objeto 
. . . . ' ._,,, 

vivencian las contradicclbnes e incongruencias • y: se;~ t.iend'e·: .;:,, la 

aceptación de opciones positivas. El sujeto ~shá viviendo 
- - .. -~··. · .. <:::- .: -· 

subjetivamente una fase del problema y lo expone: .tal «:>orno él. ·10 

percibe. 

Fase séptima. El self es plenamente subjetivo, reflexivo y 

proyectado sobre sus propias experiencias. La comunicación interna 

es clara y serena. Se experimenta la elección sin temores. 

En ésta teoría el objetivo del asesoramiento es la madurez, 

independencia y plenitud del asesorado corno persona libre y 

responsable. Se debe facilitar la clarificación y actualización de~ 

autoconcepto en los roles vocacionales compatibles y enriquecedores 

de la experiencia e integración personal . 

Rogers (1951) indicó que el diagnóstico psicológico es 

innecesario en psicoterapia y puede convertirse en un obstáculo 

para el proceso terapéutico. 
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No se utiiizan técnicas de exptoraé:ión psicológica (tests), el 
.:. ··: :·o.· . 

manejo terapéutic'o es ~ través : d~,: la'.c~~uriicación. La persona 

expresa Úbrernente (sin dire6~ióh¡'~u ~ro~lérnática, experiencias y 
••• - ,, .. "<""" "¡"'' .. ' 

vivencias, enlazándolas. con·,ihs}C:~~~ti~ne's vocacionales, que eran 

el objeto iilicial de la é:.óll~'Üli:~. ::{ •·•· 
(··\'" 

. :·~\ ··Jl{:~~-: 
La necesidad de ayuda se?in~erpreta e.orno el grado de ansiedad 

de la persona ante la necésicÍad~··ci;;'·aa~:Í.dlr vocacionalrnente, dada 
' ·.:., :-·:::,,---·'- ~>· _; 

por la incongruencia entre iÚ .. soncép.to de si mismo y las 

expectativas vocacionales¡ '~·;'t~~b:f~~U~~r· las deficiencias en la 

afirmación de la propia condfé'rÓ~g~;~~¿f~C:cfan libre con significado 

personal. 

De acuerdo con los resultados de algunos experimentos 

realizados con adolescentes que querían ingresar a la universidad, 

se encontró que en un programa normal de asesoramiento, es 

imposible seguir las pautas que se postulan en el enfoque, ya que 

se comprobó que la ansiedad aumentaba en la medida en que el joven 

percibía que su problema de elección no se resolvia. 

Al igual que la teoria de Roe (1956, 1957) esta teor!a no 

sugiere ningún procedimiento útil para la ov ya que no marca 

ninguna diferencia entre psicoterapia y OV además de que el sujeto 

es libre de tornar cualquier decisión, incluso con el riesgo 

elevado de equivocar la opción. 
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2.s Enfoque Cognitivo conductual. 

. . 
En éste enfoque se combinan .dos· teorías psi"colÓgicas que 

aportan sus técnic~s al ase~'oram.iento · voc~ci~na1: • • · 

Los principios del conducti~~o,.·;. cl~l b~C;doC:f~¡;¡~~~ r'especto del 
",::, ¡ :...' • :.~','..::. .. '·-: d ~~.'.~'.'· .::::};_;. ~_,:_ '.·;;; 

aprendizaje social, el proC:e$'ami.¡;nto iluriianb'.d.~ ¡¡;:-información, el 

pensamiento y la. pro pos rt:iv~~1;,-ª co~por:f~lllentai .• 

>:·- ,.-, ·::· 
Esta doble contr.i.bucióri.perínite la consideración de aspectos 

objetivos (entrevista· clínicia, pruebas psicológicas, etc) y 

subjetivos (pensamientos) de la conducta. Así como los factores 

externos que intervienen en la toma de decisiones. El punto inicial 

del proceso de asesoramiento debe establecer claramente la 

situación inicial en la que se encuentra el joven (nivel de 

ansiedad, capacidad de identificación de su propia situación, 

etc.). Se hace un análisis de la relación entre la situación real 

de la persona y las posibilidades del mundo vocacional a corto·y 

largo plazo. Se determinan los estilos de decisión individual para 

mejorar o modificar la toma de decisiones vocacionales. 

De acuerdo a ésta teoria el problema lo vivencia de manera 

diferente cada persona, por lo que no se puede hablar de 

situaciones problemáticas tipo. La toma de decisiones vocacionales 

es el eje del enfoque. cuya finalidad es la solución adecuada del 

problema vocacional. Para lograr esto, se utilizan, el. 

autoconocimiento, el análisis de la situación problemática y en 

39 



' ' ' ¡ 

general toda la in~orm~9ió!1 qu-~ s~ c::onsidere pcfrt:i.\1ente. El asesor 

estructura' ia ; r~lac.:i.éiri 'd~ 'ay_Üda:¡a e través /'de/la;' presentación de 

informa~i~~-11 ,in~'.1~i~u~¡, !-~- {f:º~~~i'.ºh~~:::: r~}"~Jnfes e lecturas 

-dirigidas/; <iC:ü;;rnad.i~ <'E!X:traliii:lbb'ii'.'re'8';;' it~I~'s "--'iri.formáticas y 

S
-l.. s-t-em' a-s- ¿d¡;-e' -' ·a·-c(u:_:t. ---o'a-~y:• -u\-d'''a>·,·vf:o·:·c_ -_-_a:,''c.<'1·a'n\:(a;'1-:f)'-",:.••._· iti'.' ' , '>- • :r ,, -' -

' - ·- ---~- ,..;i fk.: - -- _,,~ ,,·:-.·;··· ;,~.:.~:~ ,.~}- ' •...... -
-_,~'":,· --"[·-·-,- ~:1.-·,' ••. -_,, __ :.:\·_}/- ,-,-:~·· ;;~~~1/ )W_.:_:.i: ,,,.,., 

.. <~;: -';" "~'_,;:-~:.' "'' _,, <l ., - - - - -- ' 

'"..'.' ··-·-·.-_,-·.--e;:.- :.:'..ff;,;:_' >~-.":· .· ~;:/,'.é"_".- ~--'.~~~f~:7):· -;_,,...-,~"' 

El -- i)ia_i: ___ ; __ .• __ ._s_' __ -_º __ ,_:_-__ :_·_--_~_-_i'_~-' __ e_-_-_-_t_;_•--~------~----_-_i __ •_-._:~---·-~f~~:: ':,.,;;;·--<-~·'·--·-· ·• "·'"''',.,•e:-_., .. ,, · · ·a las 
___ , ___ __ -;:-_,-_,~ iq._d_ •. --,'_-_-,'_--_',ª_•,_"_;_:_~~---~_;_/i_,' ___ ,._1_c~_,",_t_r_)1_:~~G!n;::t:orno _ 

siguierytéi~ f~;-~~':)> ' ,,,, - ',-
,.-,::::-. ·,~.:~ '',/' .' ·.é:. ··:;:::'.·~,. 

1.-" Percepción del problenia} ~ó~a&.º~f i :!~r ~cªGie del sujeta. 

2.- captación de la situaciónprobleriiáti~a por parte del asesor. 

3.- Negociación-intercambio entre el asesor y el asesorado, para 

fijar definitivamente las elaboraciones personales sobre la 

cuestión vocacional, analizar las vias de solución posibles 

y delinear las estrategias de modificación y aprendizaje de 

destrezas, si fuera necesario. 

Algunas de las criticas que se le hacen a este enfoque es que 

sus conceptos no están bien organizados y que sus esquemas de 

acción no están bien estructurados. Sin embargo existe gran 

cantidad de investigación, González y Cols. (1974), Durán (1976), 

Hussen (1976), Porras (1982), carabaña (1985), Ardit (1985), etc, 

quienes demostraron la secuencia del proceso de ayuda que va desde 

la existencia y especificación del problema hasta la toma de 

decisiones últimas y finaliza con la evaluación del resultado. 
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2.6 Teoría Tipológica de ·1as carreras de Holland. 

Holland (1975) présenta u~a teoría basada principalmente en 

que, la elección de una vocación y· 1a preferencia ocupacional son 

expresión de la personalidad. 

Este autor explica que la personalidad se va conformando en un 

principio por la herencia y experiencias especiales del niño que 

producen sus primeras preferencias, que se convertirán en intereses 

bien definidos, a partir de los cuales la persona obtiene 

satisfacciones y recompensas. Posteriormente, para poder satisfacer 

sus intereses, se desarrollan capacidades más especializadas y se 

prefieren otras capacidádes ·.en potencia. Al mismo tiempo la 

diferenciación de los intereses de la persona, que va ocurriendo 

a medida que va creciendo, se :Ve acompañada por la cristalización 

de valores correspondientes. Estos acontecimientos crean una 

disposición característica, que predispone a mostrar una conducta 

típica y a desarrollar rasgos de una determinada personalidad. 

Para estudiar la influencia que ejercen los padres sobre las 

características personales de sus hijos, Holland divide a éstos en 

dos grupos, los autoritarios consistentes, quienes los inducen a 

elegir carreras del tipo mecánico-constructivas y los padres 

democráticos 

científicas. 

quienes inducen a 
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A partir de los resultados de sus investigaciones él presenta 

las características de seis tipos de personalidad: Realista, 

Científico, Artístico, Social, Emprendedor y, Convencional. Cada 

persona posee un conjunto de características que pueden caer dentro 

de alguno de los tipos descritos por Holland. Al identificar el 

tipo de personalidad del sujeto, se puede saber también cuál es el 

ambiente laboral que prefiere, en donde pueda mostrar sus 

habilidades, capacidades, actitudes y valores. 

A continuación se hace tina descripción de los G tipos de 

personalidad: 

Tipo Realista. - Son personas con habilidades físicas, mecánico

constructi vas, o de destreza manual. Se interesan en los trabajos 

al aire libre, les gusta el trabajo con herramientas y maquinaria, 

que implique armar y desarmar cosas. Prefieren trabajar con objetos 

más que con personas o ideas. Sus valores están en relación a las 

cosas tangibles, como la fuerza física y el tener dinero; les 

gustan las actividades concretas y prácticas y les es dificil 

aceptar cambios radicales, son agresivos en su presencia. 

Les gusta trabajar en lugares abiertos, por lo que sus 

intereses ocupacionales son de las áreas agropecuarias, mecánico

electricistas, topográficas o de construcción pesada, etc. 
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Tipo Cient1fico.- son personas que se centran en actividades 

cient1ficas y de investigación. Prefieren pensar en los problemas 

más que actuar· sobre ·.ellos, les gusta trabajar con ideas más que 

con cosas. Tienen facilidad para resol ver problemas abstractos, 

manejar números.· y -ecuaciones' matemáticas' ·identificar la razón de 

ser de los ,fef1-órne~os:cy las causas que los originan. Sus valores 

<=stán en relación:a la' creatividad cient1fica, la inteligencia, el 

conocimie11tc/y ~l'~r~bajar individ~alrnente b~jo su propio ritmo y 

horarlo.';s,,;.:.::r'fi,:a~iod~'1 i>.;r,,;onales generalrneitt(? son. indirectas y 

raciona1e'E1,·;flo' Úenen' habilidades persuasivas ni sociales, no les 
. . . . . 

gustan la's situ,;cione;, con muchas reglas• 

Les gu-sta trabajar en cubiculos aislados o laboratorios, 

generalmente en universidades o institutos de investigación, por lo 

que sus intereses ocupacionales están on la fisica, la biologia, la 

quirnica, ingenieria en computación, o en otras opciones que 

ofrezcan la posibilidad de investigación corno la medicina. 

Tipo Art1stico.- Son personas a quienes les interesan las áreas 

artistico-plástica, musical o verbal. Se les facilita el manejo de 

las f orrnas y los colores. En general les interesan las 

manifestaciones estéticas, la expresión y el estudio de la música. 

sus valores están en relación a la creatividad artistica, la 

estética, los cambios de situaciones y, la independencia. Prefieren 

trabajar con ideas y sentimientos más que con cosas. No son hábiles 

en la solución de problemas altamente estructurados o que requieren 
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fortaleza física. son originales, éxpresivos y tensos. 

Les gusta trabajar etl eS'benarios ~:nd¡;, puedan ser escuchados 

o admirados, teatros,. ~·~l.a~·:~~<ccih~'i~rt~; galerías, medios de 

información, por lo que ;~ú~'eíi o~upiié::i6nii~ como músico, actor, 
. ' .. · ' .. ' , 

director de teatro, cantante/caricaturista, diseñador, decorador, 

etc. 

Tipo Social. - Son personas a quienes les interesa informar, educar, 

servir de guia, es decir, atender a otras personas. Son sociables, 

responsables y humanistas. Son hábiles para comprender problemas 

humanos, tratar a las personas, cooperar y persuadir. Tienen 

facilidad de palabra, son sensibles y buenos lideres. sus valores 

están en relación con la ayuda y apoyo a la sociedad, trabajar con 

otros, la amistad y la afiliación. I;es disgusta trabajar con 

instrumentos materiales o maquinaria. 

Les gusta trabajar en ambientes donde puedan relacionarse con 

otras personas como hospitales, comunidades, escuelas u oficinas 

públicas, por lo que eligen profesiones como psicólogos, 

sociólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, etc. 

Tipo Emprendedor. - Son personas a quienes les interesa el manejo de 

otras per&on~s, con fines organizativos o de beneficio ccon6rnico. 

Tienen mucha habilidad verbal, que utilizan para ejercer liderazgo, 

para dirigir, supervisar y mandar a otros adecuadamente. Son 

44 



enérgicos, entusiastas, dominantes, conservadores y estables. Sus 

valores están en relación con "'l pod~~' la a:utárid~d, .el dinero y 

la aventura. r,es disgusta el :trab~jt}.pr~cis~ o el que involucra 

largos periodos de esfuerzo in'f~i':'gtíi~J.);> < 
. '..,_,._,4_,, :: ~ ,;~; 

'.~~'·'>::,~:~:':' ·,-,: ·, < 

.. , ,'.'.Ük-~J\.·i ·.~' ~ - -~:{<~ 
Les gusta trabajar: en >~ml:iie'6€~~;',;.1\.ij;:,sos, por lo que eligen 

'~ ::-. ',,'::-;·). ··~ ;::>. :.•.:·:;'' 

::::::::::·e:·:: e::::r~ki~i~f~~t:~·' :•minM.-dor •• empre•••, 
Tipo Convencional. - .so·Ü:' pe.i/si~f{iúí <:a:: quienes les gus.ta realizar 

-- ~-! ·-~· .::::_~Jt ~~~-~; 

actividades del tipo_-:_ ~~9~f!-~~~it~.Y~_-;..· "Les gustan las situaciones 

ordenadas y metódicas, s·~ sl;.'Ji[r~-::~:-~usto siguiendo instrucciones, 

prefieren trabajar con· datos ·concretos más que con ideas 

abstractas. Disfrutan tomando notas, reproduciendo materiales, 

organizando datos escritos y numéricos, operando maquinaria de 

oficina y de procesamiento de datos.' Sus valores son el stat.us, el 

dinero, la estabilidad, la seguridad y la precisión en el trabajo• 

Les gusta trabajar en oficinas públicas o privadas por lo que 

eligen profesiones corno contadores públicos, actuarios, operadores 

de computadora, bibliotecarios, gerentes de banco, analistas de 

bolsa y finanzas. 

Para identificar el tipo de personalidad de un individuo de 

acuerdo a ésta teoria, se deben comparar sus caracteristicas 

personales con los de cada modelo, para conocer a que tipo se 
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parece o se aju,;;.fa ~«ís. u~il. vez --identificado esto, se procede a 

idenÜficai un i:;~gundci, ~er~~~ fip~, etc, obteniendo asi, un perfil 

de semejanzas qul?.::d~'. ~~~iai}~ \1a' complejidad de la personalidad, 

que posteriormente s;e~'vi~;¿~:-o'¿,a'nró' base para identificar 

interrelac:i.onar un ambient.a '"i~-~~rál :;.eiecuado a dicha persona. 
--~'-\~-~ ;;{~';:~---::: ... ~.::.-~ ,- ~-

e 

Una de las c:dÜcas más-"fu~rt~s qu-e se le hacen a ésta teoría, 

es que explica someramente los procesos de desarrollo de la 

personalidad. Sin embargo en sus investigaciones, Holland (1958, 

1960) da una explicación simplificada del desarrollo de la 

personalidad a partir de la observación y el análisis de 

acontecimientos que simplemente ocurren, y no a partir de modelos 

de explicaciones complejas e intrincadas, que a veces no pueden ser 

probadas. 

Por otra parte osipow (1966) plantea la necesidad de realizar 

investigaciones con grupos no estudian~iles_y trabajadores de mayor 

edad. 

~.7 Las Teorías de ov en Relación al Manual de Autorientación. 

Al hacer un análisis sobre los principios básicos de las 

teorias ya revisadas y compararlos con los utilizados en el Manual 

de Autorientación, se encontró que ninguna de las aportaciones 
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hechas por las teorías del enfoq\.le; ps,Ícodfná~ico son congruentes 

con dicho manual.- - -

,. P•··· ·"'·~¿ ~.t~ c};~·f; ,f J.,.,.:;. ,~ pr 'ºº'PÍO• •• ,. 
teor.l'.a 'del- ras~;;; .iii'cg~rit,o ~}1~,:~e-i.;~s~daddel uso de pruebas para 

la predicción y f;()iudóri del?'prJJAeiriil y ia estructura del Manual de 
. .:.-.·;_, .. ,-~~~.:: .::,..:·:~-·:'.;.',.:__,:· ,_ •'·'-);">:_::{··:';'.-~i;:i;-.:':~=--~"¿'::"';:-.. :é~_-:_,- ___ ;'_; .. 

ilutorientacf6n,':en r~eferencia a ~poyar-al joven a la identificación 
- . "·- ,. -- . - --~, '. ' ' - o ~ -f::'·' ---·- -· - - ~-

de-- alguno~ de: sus perf.Üesa 'trávés dé' lapsicometría. 

Las consideraciones hechas por las teorias del enfoque 

evolutivo, en cuanto al impacto de actividades realizadas durante 

la vida del joven, son tomadas en cuenta en el Manual de 

Autorientación. Por ejemplo, el ejercicio 2.1, en donde el objetivo 

a cubrir, es precisamente la identificación de los aspectos más 

relevantes del desarrollo de la persona, que pudieran llegar a 

influir en la elección vocacional. Por otra parte, la importancia 

que se le da al concepto de si mismo en dicho enfoque es tomado en 

cuenta en el Manual de Autor ientación. Este manual enfatiza la 

importancia del conocimiento de si mismo para una elección 

profesional adecuada. 

Al comparar los principios de la teoría cognitivo-conductual se 

encontraron grandes similitudes con los principios del Manual de 

Autorientación. Por ejemplo, la teoria indica claramente que cada 

persona tiene una necesidad diferente de OV, ya que posee sus 

propias caracteristicas. Así, en los ejercicios 3.2 y 4.1, los 
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objetivos ª'cubrir. son precisamente la identificación de intereses 
- •'<":· :-.. ·,::'· . 

y aptitudes,. que son úni.cos y exclusivos de cada persona. Por ser 

un manual de aÚtori~ntación,,cada estudiante toma lo que requiere 

para su propio proceso de orientación 

Por otra parte, en la teoría cognitivo-Conductual se marca la 

interacción y efecto de las variables personalidad y ambiente en la 

elección vocacion<11. De igual manera en los ejercicios de la unidad 

6 del Manual de Autorientación los objetivos a cubrir son: por una 

parte la identificación de los valores personales en relación a la 

vida y al trabajo y por otra la identificación del tipo de 

personalidad, de acuerdo a las propias habilidades e intereses que 

previamente han sido determinados. Para lograr ésta última parte se 

utilizó la Teoría Tipológica de l!olland, que a mi parecer fue la 

más adecuada. 

Dicha teoría se fundamenta en la clasificación e interrelación 

de seis tipos de personalidad con seis correspondientes ambientes 

,. laborales. La satisfacción, estabilidad y logro profesionales, 

.. 
dependen según la teoría, de la congruencia entre la personalidad 

y el medio ambiente de la persona . 

Finalmente, se puede decir que en la aproximación cognitivo-

conductual, un supuesto importante en el proceso de ayuda es la 

recolección de información, ya sea objetiva o subjetiva. por lo 

·ou41 e1 uso de instrumentos de modigión psicológica (test) es de 
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gran importancia. El: Manual de Autorientación utiliza una serie de 

evaluaciones . con ra.· finalidad de recopilar información tanto 

subjetiva (ejercicio 2.2), como objetiva (Cuestionarios de 

habilidades e-'.intere.~es de Herrera y Montes) . 

.. 

.. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DE MATEIUALES IMPRESOS 

AUfOINSTH.UCCIONALES 

En este capitulo, se pretende hacer un análisis de las 

técnicas más importantes en el diseño de materiales de auto-

instrucción, sustentadas en las teorias del aprendizaje y de la 

comunicación y que han sido desarrolladas en instituciones abiertas 

o a distancia, ya que en ellas el medio impreso juega un papel 

primordial. Se revisarán también dos manuales para el diseño de 

dichos materiales, que son los más utilizados.para tal efecto, 

contrastando sus sugerencias y recomendaciones con la forma en que 

esta diseñado el Manual de Autorientación. 

3.1 El Aprendizaje en Instituciones de Educación a Distancia. 

La educación actual, de finales del siglo XX ya no es solo la 

tradicional en donde el proceso de enseñanza aprendizaje se lleva 
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a cabo mediante el contacto presencial entre maestro y alumnos en 

un aula. casas (1987) señala "La educación "no-tradicional" incluye 

un amplio espectro de modalidades educativas que en general tienen 

como elementos caracteristicos comunes: a) que el aprendizaje se 
: - , t 

realiza a tiempo parcial; b) que el aprendizaje se inicia y esta 

bajo el control del propio estudiante; y c) que el ritmo de avance 

y momentos de evaluación, son influidc:fs·talllb_ién por el estudiante. 

Estos programas de aprendizaje no-tradiciona1.··incluyen: aprendizaje 

independiente, aprendizaje a .distancia-,·· _aprendizaje abierto y 

estudios externos". 

Cada una de dichas categorias posee muy diversas modalidades 

y presenta algunos puntos similares y en otras ocasiones se 

combinan. Tampoco debe pensarse que estas nuevas modalidades 

educativas solo florecen en instituciones diferentes a las 

convencionales, como seria el caso de las instituciones abiertas o 

a distancia. En realidad reflejan una gran diversidad, cuyo éxito 

individual es independiente del tipo de estructura organizativa a 

" la que pertenecen. 

Según Wedemcyer ( 1981) la característica más general del 

estudio a distancia es la 11 no-contigilidad 11 de profesores y alumnos 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Corno consecuencia de 

esta caracteristica general se derivan otras particulares que no 

necesariamente son exclusivas de esta modalidad de estudio, como 

son: el estudio individualizado, la comunicación masiva y los 
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cursos autoinstruccionales .. Estos .últimoÉL contienen objetivos 

claros, ejercicios, actividad.is y a~toev<l~~ac.Í.ones; pudiendo ser 

autosuficientes y constituir una ·é.g\lia ,)>ar!''. el e.studio de otros 
\.;;'.. 

textos, además de que· pue<:léri: tener f:i~· ;¡~ap;.'CiCíac:i · de fomentar la 
. -,'~'..:"_:¿ .·~'"5,;;,-·,, '\::., .. -: .: ... --..:'· . ' • 

observación y la critica: , .;'(:<:.• ..• ::g ; 
. -:--·:~ :_:~)l:J-' ;~:t~~ 

según Holmberg (19!15>:;' Jri;)~.~se. dél estudio a distancia es 
. . .. -·.- -':_-·., . . --- . 

normalmente un curso pre:-prodúcidoí el cual usualmente es impreso 

pero que se complementa con otros medios. También señala que el 

estudio a distancia es esencialmente autoestudio, pero el 

estudiante no esta solo, sino que se beneficia del curso, la 

interacción con los tutores y la organización soportan te. Se 

establece una forma de conversación didáctica guiada entre los 

productores del curso y los estudiantes, con un estilo de 

presentación coloquial, de fácil lectura, que estimule la actividad 

e implique razonar y discutir en favor o en contra. 

Por otro lado cuando un gran número de estudiantes lo usan se 

convierte en una forma de comunicación masiva. 

El mismo autor señala que el carácter innovador de la 

educación a distancia emana de: 

l.- Las ideas básicas de que el aprendizaje puede ocurrir sin la 

presencia del profesor y que el soporte dado a los estudiantes 

puede ser adaptado a sus estandares de conocimiento. 
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.. 

2. - El uso consistente de medios no-contiguos, tanto para la 

presentación dé la materia de aprendiz aj e como para· la i::omüriicación 

resultante. · 
- - < ·_::~, -':;\:_: 

3.~ Los métodos utiU.zados para explotar la XtuKi~~d~ enseñanza-

aprendizaje no contigua, .. a .. fin ~~,~~-t~Q~é;:,1;_~J"~~;/~fectividad 
posible para el .individuo)C¡ú'e' al'':í:~riali;'~·;e~f:t"Jstur~ y estilo de 

presentación y comunic:iación YC::ari:;,e~~ación didácÚda) ,' u;.o apropiado 

los estudiantes, etc. 

4. - La organización particular que hac~ posÚ>le.~roveer .tanto para 

el estudio individual independiente como paré! ·ra. educación masiva, 

a través de tutorías personales de métodos. industrializados de 

trabajo. 

Casas (1987) señala como características que definen las 

estrategias y métodos apropiados para el aprendizaje en la 

educación a distancia, las siguientes: 

l.- Características de los alumnos . 

Personas que por alguna razón no pueden asistir regularmente a 

clases en aulas a horarios fijos. Población masiva y 

geográficamente dispersa. 
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2. - Caracter1sticas' del proc~so. de )1pre,ndizaj e. ·.,L ,. 
,,·,--;,:;;'"' 

Iridividu~l.i~ado{~a~ryq~~,i~~. P~C:~~}(afirrnarse .que esta .caracter1stica 

sea exC::1;.;'S'iv~ d~'.1;&:(;,,d'üC::a'&ión}a §1~l~;.;c;fa ya q'¡¡esus conceptos son 

plenamente aplicables.a:otra;.'.xriocíalidades educativas, especialmente 

a la de tipo presenC:ial,'. · -

Wenderneyer (1981), precisa: "En-efecto, si algo sabernos es que los 

que aprenden, aun cuando sean de la misma edad y provengan del 

mismo ambiente, son esencialmente diferentes en intereses, 

preocupaciones, motivaciones y en caracter1sticas físicas, mentales 

y emocionales, en logros, crecimiento, maduración y desarrollo 

personal". 

Wills (1982) dice respecto a la instrucción individualizada~ "Los 

estudiantes difieren entre si en los conocimientos de base que 

ellos aportan a una situación determinada, en sus hábitos para 

aprender y en muchos aspectos sutiles y complejos-al mismo tiempo. 

Existe por consiguiente la conveniencia de considerar corno adaptar 

los métodos de instrucción a las necesidades del individuo. Con 

frecuencia las prácticas de enseñanza se orientan ignorando tales 

necesidades y concentrándose meramente en presentar conocimientos 

a un grupo de estudiantes. En este tipo de enfoque las diferencias 

individuales son consideradas corno un estorbo y el profesor trata 

de inducir al grupo a conformarse con el estándar común. 
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En la educación presencial los caminos hacia la 

individualización han sido el agrupar estudiantes según habilidades 

especificas, actividades especiales para grupo~ e individuos dentro 

de clases, o las clases y programas supl.émentari6s . 

. , 
3 • - caracter 1sticas. de la relació'rí erítre· ei, conocimiento y los que 

'· '_:.-_ ~: ·;¿;_~_:_ ,' ' '· -,._;.··-

aprenden.'· 

El eje central de este tipo de caracteristicas es la 

distancia. En la educación presencial el profesor es el 

intermediario entre el conocimiento y el alumno, la interacción 

personal entre ambos cuando se cumple plenamente (En la mayor1a de 

las universidades tradicionales más importantes de América Latina, 

la enorme población estudiantil hace que esta interacción no se 

cumpla plenamente) . Por otro lado los textos son producidos en 

función de los profesores, requiriendo la acción continua, 

interpretativa y orientadora del profesor para ser eficientemente 

• utilizados por el alumno. 

4.-Caracteristicas de la estructura y procesos de la disciplina, 

materia o unidad de estudio. 
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3.2 Diseño de Mat,.:dales. de Autoinstrucición . 
. ' ;. . ~ ; : 

,' ,·:' 

Lam~er't (198~) pr?p~~e ~j_~~b p;in"?l~i,os en el diseño de textos 
- ' - 7·:,,~: 

para cur;,.ospor coff¿;;P~11.den9i<<:'} •· 

2.- Los cursos 

; ·, ~:.~é:~·'·. c:· ·~'.~'~c,_·2 ,;' -;i=~,·- ... 
-- . -:./"t;:. o-;¡,-~::o.~··. ;{~:~;~ ~'::~;_ ·.o_~;~~~~c-.'C~";-,'-
~s~-~:~~ ~-:~/~: ;;\::·:-~-). ~-~<>-:i:iÍ:.~. /;~.' ;· 

- , - - . . . " - ': /"~· ' 

estudio'··~·~· ~casa ci~b .. ;.;; enseñar' explicar, para 

adular, corno maestro, 

facilitador, compañero de el as E!' . ~ot¡va~or y ser la fuente de 

información. Los cursos son dirigidos a cierta clase de gente 

especifica. 

3.- Los buenos cursos contienen lecturas, tareas, instrumentos de 

evaluación e inspiración para que los estudiantes continúen. Deben 

estimular a los estudiantes que aprenden rápidamente , as1 como 

mantener la atención y enseñar a los menos dotados. Una mezcla de 

medios es importante, audio y video cassettes en combinación con 

textos impresos. 
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4 • - Los cursos de estudio en casa deben ens,eñar lo esencial, un 

cuerpo de conocimientos, '•habilidades y ~ctitudes para á.lcanzar los 

objetivos del curso, usando <medios'';· que .'~eán: e'conónÍicamente 

factibles y eélucacionalmeAte efe~Úvos :' 

5. - Los instructores · d.e ·~~t(idi6;~ ··en"· casa sirven ·fundamentalmente 

como evaluadores .. ·del[ ~;r~~éc~aml;~to y responden preguntas 

.técnicas. su rgl(ooll\~~~:~c:;;rnii~l:efó.maestros es minimo. su rol como 

tutores es ~~nos ~Í~nl~.i~~n~~ co~parado con los instructores de 

estudio inélepeind~er,if~~~ 'iks ú~i vérsidades. su rol como motivadores 

de· -·10_~ ~-a~~§-~,~!-=:~~~~-~:~~-~~19_ ~e ~.~Q_rn~ritarios escritos u orales es una 

funciión inÍpo~tarite. 

En la educación a distancia la separación física impide que 

profesores y alumnos se congreguen y puedan interactuar 

continuamente en un salón de clase. El término Educación a 

Distancia, ha sido adoptado para agrupar di versas modalidades 

educativas (estudios externos, estudios independientes, estudios 

supervisados, estudios dirigidos, estudios por correspondencia, 

estudios libres y otros más) . Por otro lado el término Educación 

Abierta se ha dejado para hacer referencia al hecho de la 

eliminación de restricciones de ingreso reingreso, permanencia, 

avance académico, edad, etc. El factor distancia modifica 

profundamente la relación entre el alumno y el conocimiento, 

adquiriendo una gran importancia lu. capacidad de aprender. El 

aprendizaje se centra en el estudiante, adquiriendo las teorias del 
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aprendizaje un lugar primordiál. 

Las caracteristicas ·y"· posi_bilidades del proceso enseñanza

aprendizaje son la 'materia· principal de estudio de la Psicología 

Educativa, objetivos educacionales, caracteristicas y desarrollo de 

los estudiantes, naturaleza del proceso de aprendizaje, métodos de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje; Los modelos de enseñanza 

son planes o patrones que pueden ser usados para darle forma y 

dirección a un diseño curricular, o para crear materiales 

instruccionales. Provienen de muy diversos orígenes, muchos son el 

resultado de líneas de investigación en psicología, otros 

representan concepciones filosóficas y algunos han sido inventados 

y desarrollados por maestros con experiencia y creatividad. 

Joyce y Weil (1980) hicieron un estudio sobre los diversos 

modelos de enseñanza, seleccionando veintidós como más relevantes, 

formando cuatro grupos de orientación diferente. 

1.- Modelos de Procesamiento de Información. comparten la 

orientación hacia la capacidad de los estudiantes de procesar 

información para utilizarla adecuadamente. Las maneras en que la 

gente maneja estímulos provenientes del ambiente, organiza datos, 

comprende problemas y genera soluciones, maneja conceptos y emplea 

simbolos verbales y no verbales. Los más representativos son los de 

Piaget, Ausubel y Bruner. 
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2.- Modelos Personales .. Estcis 7omparten una orientación hacia el 

individuo y su autoconocimiento; .·Enfatizan procesos mediante los 

cuales los individuos con~tl'.'hyen y~'organizan su realidad única. Con 

frecuencia le prestan muchéÍ\at~:nc'ien a la vida emocional. Buscan 

ayudar a los indivi,duos a·~.~~a·~f.olfar una productiva interrelación 

con su ambiente y a verse :'a·. s'ii: mismos como personas capaces de 
,~c:~· .;,. ,_ 

influir la realidad. ca~i" Rf§~í!;;)~'~'~Útz Perls y William Shutz. 

- ~<~;~ -; - ~-,};:;" ~~i:~1"~·~:~f?: 
',,~;· i' ;·:_.,I.;~·: 

-~.:¿.~ .. _-,,_ : .:-:.•,.-~ ,';.;: ... ~_-
-·--.. ·.: ... ~- .;::'\;~ 

3. - Modelos de Interacción ·Social.~ E.rifatizan las relaciones del 

individuo con la sociedad y con·otras'personas. Se concentran en 

los procesos mediante los cuales la realidad es socialmente 

negociada. Dan prioridad al mejoramiento de la habilidad para 

relacionarse con otros, para participar en procesos democráticos y 

trabajar productivamente en la sociedad. Herbert Thelen, John Dewey 

y Benjam!n Cox. 

4.- Modelos Conductistas. Comparten la base teórica común que es el 

cuerpo de conocimientos de la teor!a coductista, también conocida 

con los nombres de Teor!a del Aprendizaje, Teor!a del Aprendizaje 

Social, Modificación de Conducta y Terapia de la Conducta. El 

énfasis reside en cambiar la conducta visible del que aprende, más 

que la infraestructura psicológica de la conducta no observable. 

Están basados en los principios de control del estimulo y el 

reforzamiento. Una de las características básicas es que reducen 
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las tareas de aprendizaje a pequeños pasos de conductas 

secUenciales. Los más representativos son los de Skinner, Gagné y 

Wolpe. 

Estos cuati:ó g:r:upos. no S°on lli excluyentes ni contradictorios 

a pesar de qÚe cadá}úno de ,e_).l.oe;·rep:resenta una aproximación al 

aprendizaje :/ la e~~~~~Ü'z~; pbr· lo que no es aconsejable depender 

de uno· soló;· ~t~~Xtj.f~'t~=i;;t~e;7'~~~~¡~~ia}C::ornbfoación más adecuada 

para .la ... estrategia iijstr\lcc.J.onaLa?optada, requiere por parte del 

maestro o in:S-Í:'~udto~. cbnbci;,;'ie~to y .,;rea ti vid ad. 

Baath (1982) analizó con gran cuidado aquellos modelos capaces 

de adaptarse mejor a las características de la educación a 

distancia y a sus implicaciones especiales de producción de 

materiales instruccionales, encontrando que los modelos de control 

de la conducta de Skinner, enseñanza general de Gagné, 

instrucciones escritas de Rothkopf y organizadores avanzados de 

Ausubel eran particularmente adaptables para el estudio a 

distancia. 

Holrnberg (1985) en su teoría de la educación a distancia corno 

un método de conversación didáctica guiada, postula lo siguiente: 

-Presentaciones fácilmente accesibles de las materias de estudio; 
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lenguaje claro, en gran parte coloquial, con texto escrito que 

pueda leerse con facilidad, con una densidad moderada de la 

información. 

-Consejos y sugerencias implícitos al estudiante sobre que hacer y 

que evitar, a que debe prestar particular atención y las razones 

para ello. 

-Invitación para intercambia.r puntos.· de vista, y para cuestionar 

juicios y afirmaciones. 

-Intentos para involucrar emcicforialfuen~~ .:h •.estudiante en la 
'·',",,:,·: 

materia y sus problemas. 

-Estilo personal incluyendo el uso de pronombres personales y 

posesivos. 

" -Demarcación clara de los cambios de temas a través de indicaciones 

explícitas, medios tipográficos, o en el caso de comunicaciones 

grabadas utilizando diversas voces. 

Kaye y Rumble (1981), realizaron un estudio mundial de las 

universidades a distancia, encontrando que más del 80% del tiempo 

efectivo del estudiante lo ocupa el trabajo escolar con medios 

impresos, indicando que ·1os textos que se proveen al estudiante 
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cumplan las funciones siguientes:, 1) : impar.t.ir informa~ión, 

2) ayudar a desarrollar' habÜii:lades,; 3) ej"'.rilplificar aplicaciones 

del conocimierito, 4)·· proveer é~n-e~ci~iles ·.Con·: otros:- ínedios, 

5) presentar preguntas o. probl~mas par~,i~ autoevaluación y, 

6) servir de manual de consul.ta:'·perman:~nte' so.bre el contenido de la 
' .,· ·,._ .. ·- ·-... _. 

materia. En consecuencia, el problemá ceritrai ·es lograr que el 

alumno aprenda ef icieritemente con lcii·~~teriales' de autoinstrucción 

habida cuenta de las limitaciones de distané:::ia y tiempo. 

Chacón (1987, 1988) hace una critica al enfoque conductista en 

lo que se refiere al diseño de materiales autoinstruccionales para 

la enseñanza a distancia, mencionando que dicho enfoque se 

caracteriza por un énfasis por los resultados u objetivos de 

aprendizaje y no en el proceso de comprender la lectura, y por una 

fragmentación del conocimiento para proveer reforzamientos a cada 

elemento de la tarea, en lugar de la integración de ese 

conocimiento en estructuras de relaciones múltiples. 

Más adelante el mismo autor menciona cuatro reglas cuya 

eficacia fue probada en diversos estudios basados en un enfoque 

cognitivo, que son las siguientes: 

1.- Preparar al alumno antes de la lectura. Esta regla consiste en 

el conjunto de eventos instruccionales que ocurren al inicio del 

p.,..an•,.a d• natucl.io da un datorminado t:amr\ en i.¡n idnd 1 ct111to .lo 

podemos hacer mediunLc el u:.;o U.e prclJUnt:ua lnt:i:uductorlas o con un 



breve repaso de los conceptos o teorías que son necesarios para la 

comprensión de_ un texto nuevo;- o por medio del recuerdo de un 
- -

ejemplo pertirient;. al nuevó material. El texto debe señalarle 
·; ·.", ' .. _ '.". -"· ' 

explícitamente al 'lector~é:uale;. son las ideas que pertenecen a cada 

contexto de ia exposiéfofi:: 

:e)''. --(.':". ,- ..., 
,,_ - .-·;c.-; C-o'_.,-.··-

2.- F~-é:ifi~~i:-'-í~"cc:o~;~;;;i6h d~ijen~uaje técnico del texto. El 

conoci~i~n~~ ~~i '.'~oci~-~ui;rio ~~e se _utiliza en un texto es un 

factor -q~e :-~iem~r~- realza - la comprensión -del material que se lee. 
.. . . 

Algunas man-era;. --de -lograr este efecto son: explicar los términos 

clave y sus relaciones en una introducción, o incluir las 

definiciones justamente antes de la parte del texto en que son 

necesarias. El autor debe poner a un lado el hecho de que conoce la 

materia y preguntarse que conceptos pueden ser difíciles para el 

alumno, a fin de clarificarlos de manera adecuada en la exposición. 

Otra forma es utilizando la redundancia lingilística, que puede 

conseguirse de las siguientes maneras: expresando los mismos 

conceptos a través de diferentes proposiciones, utilizando ejemplos 

o señalando semejanzas y diferencias entre conceptos. Sin embargo, 

la redundancia excesiva produce monotonía. 

En lo referente al estilo del lenguaje es conveniente utilizar 

las técnicas de jerarquización que permiten diferenciar dos o más 
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niveles de importancia del material. El método común es colocar la 

idea central al inicio de C<tda párrafo_ y desarrollarla a travÓ!s de 

varias oraciones subordinadas. ,()tras técnicas más sutiles consisten 

en agrupar en un solo párrafo todas las frases que se refieren a 

las caracter1sticas del oJ:>_jeto, enfatizar por medio de adjetivos y, 

utilizar t1tulos y subrayados. Existe una buena evidencia 

experimental (Pich'e y __ Slater-, 1983) de que dichas técnicas mejoran 

la captación de l_a estrüctura y ayudan a la retención en la 

memoria. 

3.- Generar procesos de pensamiento orientados hacia el 

aprendizaje. Los procesos matemagénicos de Rothkopf2 y los llamados 

organizadores previos de Ausubel, que pueden ser: esquemas 

conceptuales de la unidad de lectura, descripciones de casos o 

ejemplos, párrafos introductorios que contengan las ideas que serán 

desarrolladas, uso de modelos analógicos, descripciones de 

!'lemejanzas y diferencias entre conceptos y párrafos de 

encadenamiento entre capitules o secciones de un texto. 

En lo que se refiere a los objetivos de aprendizaje, la 

investigación cognoscitiva a llegado a las conclusiones siguientes: 

l) Los estudiantes utilizan los objetivos como un medio para 

seleccionar información que guarda semejanza con la forma de 

2 Son procesos que estimulan la reflexión sobre segmentos especificas del 
contenido, por ejemplo, ayudas adjuntas que pueden ser: glosarios, apéndices, 
descripción de casos, etc. y preguntas interpuestas en el mismo texto. 
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redacción de cada objetivo¡ 2) .la efectividad de .los objetivos corno 

instrumentos de selección es .inver~arnE!nt~'.proporé::i~nal a su número; 

J) la efectividad· es rn~yor .curi~d~·· eiLrn in~ic~~o~; inmediatamente 

parte . del 1:e~~~j/c!q~ .Je;¿ }e~ A1evante y 

utilizados corno una Y~<l de ac~!'-l>q ¿a '.)a ~structura conceptual del 

antes de la 4) son 

texto. :-<~~'.:'. 
~S·I, · 

Una técnica. muy. ·eficaz .• para.. provocar la utilización de 

procesos rnaternagénicos, es la inclusión·de tareas estructuradas, 

estas pueden ser definidas corno actividades complejas, en las que 

se requiere el uso de una amplia gama de información, de acuerdo a 

instrucciones dadas en el texto. Corno ejemplo, podernos citar los 

proyectos elaborados por el alumno, los ejercicios a desarrollar de 

acuerdo a instrucciones dadas y la resolución de problemas 

complejos. 

Para que una actividad pueda considerarse "tarea 

estructurada", debe cumplir los siguientes requisitos: a) las 

inatruaaionaa pnra rga1i~nrla deban aatar claramontc aspecif icadas 

en el texto; b) el alumno debe utilizar conceptos o principios 

dados en la lectura y e) debe haber criterios claros para evaluar 

los resultados. 

4.- Capacitarle para autodirigir sus propios procesos de 

aprendizaje. Esta parte tiene que ver con el desarrollo de procesos 
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metacognitivos en el estudiante, tales corno atención, pensamiento, 

memoria, organización etc. Desafortunadamente, es bastante dificil 

introducir estos aspectos en un texto autoinstruccional, porque el 

estudiante los percibe corno información no pertinente. El problema 

se resuelve normalmente en las instituciones de educación a 

distancia mediante cursos introductorios de preparación para el 

estudio, pero estos tienen la desventaja de que están desvinculados 

de la materia de estudio. La ayuda de un orientador o consejero 

puede ser otra forma de· dignosticar problemas de aprendizaje y 

seleccionar estrategias para solucionarlos. 

3.3 Recomendaciones Prácticas para el Diseño de Materiales 

Impresos de Autoinstrucción. 

Orozco (1987)' analiza la producción de materiales 

instruccionales en las instituciones de educación a distancia y 

describe seis modelos de producción, con diferente grado de 

complejidad en cuanto a la participación de especialistas en el 

diseño del curso. El más simple es el de la UNED de España, en el 

cual un especialista en el contenido de la materia o académico, se 

convierte en autor y productor de los materiales del curso. El más 

complejo, es el de la Open University de Inglaterra, en donde se 

conforma un equipo de expertos en las diferentes áreas, compuesto 

por lo menos de un especialista en contenido (autor), otro experto 
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en tecnolog1a· educativa, otro en sistemas de tutor1a, otro en 

producción de medios y edición, además de un director y un 

coordinador. 

Algunas instituciones de_ educación a distancia, han 

desarrollado manuales para : apoyar a las personas que tienen la 

responsabilidad de elaborar-níaterialesimpresos de enseñanza para 

la educación a distal1ciá,:. Úno --de- ellos es el llamado "Course 

Development" (Desa~r'C)~;-o d~l. curso) - de Jenkins ( 196J), publicado 
. ,:. :<¡·.. .. 

por el International _ Extenti~n College, de Cambridge Inglaterra 

(MIEC), que lla s:idc;) _~d~P-1'<Ído.en Varias instituciones de Africa y 

América, entre elia{1á-Unlversidad Nacional Abierta de Venezuela. 

El segundo de ellos "Manual sobre Diseño Instruccional 

Aplicado a Materiales Impresos en Educación a Distancia" de Forero 

y Leguizamon (1986), producido por el Instituto Colombiano de 

Fomento a la Educación Superior y la UNESCO (MICU) en un proyecto 

conjunto, mismo que es utilizado como material normativo para todas 

las instituciones de educación a distancia en Colombia. 

Estos dos manuales, son ampliamente utilizados como base para 

el disefio de materiales impresos para la educación a distancia en 

muy diversas instituciones, por lo que analizaremos las 

recomendaciones de carácter práctico que proponen para tal efecto. 
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3.3.1 Estructura de la Unidad. 

El. término unidad, sé utiliza para denominar las diferentes 

partes en:las.que se divid~-:untext·o de educación a distancia. Cada 

unidad cubre un tema diferente que a su vez puede dividirse por 

subtemas o por el tiempo que: requiera para su estudio o por una 

combinación de ambos. Sea cuát sea la manera que se utilice para 
·-., ·; .. ,.--: -

distinguir cada unidad;·· ést_a:·ctebe' i::o_ntener en si su propia y total 

información. 

:to siguiente: 

Al comienzo d"abe.~p~'rei::ei:- ~na introducción que contenga: 

- Una presentación de los objetivos. 

Descripción introductoria al tema. 

Datos de estudio (material y equipo requerido, tiempo 

de estudio, etc). 

- Descripción de los resultados del aprendizaje. 

orientación al tamu (información previa requerida). 

No existe ninguna fórmula prestablecida para comenzar una 

unidad, sin embargo se recomienda que la introducción sea breve, 

clara y motivadora. 
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En el. cuerpo de:la':unidad: 

Al 

-un--resumen o-: análisis- descriptivo- de la unidad. 

Ideas para lecturas posteriores -o actividades 

opcionales. 

- Alguna referencia sobre la próxima unidad que estimule 

al estudiante a seguir su lectura. 

- Respuestas a las preguntas de autoevaluación. 

El MICU describe varios modelos de diseño instruccional que 

pueden ser adoptados por cada institución, de acuerdo a sus propias 

características y programas de cursos (módulos), sin embargo, 

menciona como pasos comunes los siguientes: 

1.- Determinación de objetivos terminales y específicos de 

aprendizaje. 

2.- Determinación del tipo de aprendizaje que ne pretende y 

estructuración del mismo desde el punto de vista científico y 

pedagógico. 
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El MICU divide el aprendizaje en conceptual y procedimental, 

el primero es aquel en el cual·se·exponen al alumno datos, nombres, 

hechos, definiciones, principios, etc. mismos que el tiene que 

memorizar y reproducir con exactitud, y para ello recomienda lo 

siquianta: 

-Asociar la nueva información con conocimientos anteriores y 

con experiencias que el alumno pueda estar viviendo. 

-Presentar la nueva información dentro de un contexto 

relevante pura el alumno. 

tc'.:iJ~.~.:L.;; 1,1;1t:¡¡¡u\:.Wi:.:nlcilo J>ílt:il nyudnr. al .tJ.lumno Q 

rctetlor l.1.\ l.r'itc.i:nw.cl.ón 11\to...!.'Ju. 
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-Hacer repasos espaciados de· la, información que se ha 

El aprendizaje procedimental se .. a partir de las 

experiencias c~gnos~iti·.;a:s del alumno. Es el procesamiento de 

conceptos, nombres, datos, hechos, etc. para la solución de 

problemas y la aplicación de reglas y principios. Para facilitar 

este tipo de aprendizaje es importante reconocer el plano o dominio 

en el que se manifiesta y aplicar algunas normas esenciales. En el 

plano cognoscitivo, la jerarquización de contenidos en: 

discriminaciones, conceptos, reglas y problemas. En el plano 

afectivo, la identificación con modelos humanos y en el plano 

psicomotor mediante la ·demostración, .el ejercicio y la práctica. 

Propone también cuatro principios de aprendizaje: 

Primer principio.- Crear expectativas sobre lo que se va a 

aprender (motivación). 

Describir al alumno lo que será capaz de hacer, ¿para qué le 

va servir? o ¿qué provecho puede sacar? y ¿cuál es la ejecución 

final esperada? un ejercicio, un trabajo, una habilidad, etc. 

También sugerir actividades en las que los alumnos tengan que 

buscar información e involucrarse en actividades. Plantear 

preguntas que denoten perplejidad o incertidumbre. 
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Segundo principio.- Activar la participación del alumno 

o 

(atención). 

Didg.ir la atención, mediante la incorporación de indicaciones 

símbolos;' utÜ.izar ieú'as, · tftufc;EI, subtítulos en diferentes 
:_,:, -- .: ; 

tamaños o con negrillas. InCluir di¡,ujók; }'otografía¡; o gráficas 

que ilu~~r~~ los conceptos. 
-s'-

-- o-= o·· -- ·-·~-:~-,· .. >· -:-~_,:·:·---~·-~·::~----.-\¿.: ·:. 

Mantener - la • atención-· mediante -sugerencias 

dónde y_ ~Jánd~ ·~studü.i;.;;fdi~i~~~ ~~ti~idades que requieran la 

al -alumno sobre 

~-y :~~-- -----_~-.-;--·~H~~::--
atencióíl' po.r perí~dos. no mayores_- de 45 minutos. Sugerir descansos 

a asociar, comparar, analizar o 

aplié'a~. -. ·.: ' : .-.· . 
. - :·,·:· - -

.;... ' -,__ ·< '· .- ·,. -· .·-, -
:_:Realizar .actividad mediante la proposición de tareas en las 

que el alumno puedá estar activo física y mentalmente, por ejemplo, 

leer en voz alta, hacer un dibujo, colorear, realizar cálculos 

numéricos, hacer- .visitas, - -realizar ejercicios y prácticas que 

produzcan generalización y transferencia de aprendizaje. 

Tercer principio.- Conocer los resultados del desempeño 

(Realimentación) . 

Los contenidos deben crear en el alumno expectativas sobre su 

utilidad de función, manteniéndolo activo mental y físicamente, 

pero además debe darse cuenta que tan cercana está su actuación de 
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los objetivos de aprendizaje. El.diseñador debe formular preguntas 

y sugerir. actividad_es .• que el .. alumno ·:responda en forma mental, 

escrita o . actuad~¡ dándole' reís 6r:i.t~ribs')de comparación de las 

respuestas antes:·o des~~é~·~~~·~~C!{/~u ~j~~2ci6n. 
'\'~-:,;.~. . ";:-'. }~\;: 

:'.-.:;. ·~·.·.::··.: ... '.::· .. ~;,: '¡;: ::.·;·,,':_:,~C O'.•¡:.·''··::-. '?:~·-·:-: '" .· 
- -- : ._- .·/~·~·:,:~ ~'~;_:·~ _, ,"h>~ ~-:._~ ~:·:~.· 

cuarto pr'incipi.:, . .::;:í,z..;,:s0ntar;;1ó:S •éoAt'Einidos según uria 

:::~.f:es_fa~d,~tiE~;.~~i,4~~i~Va\~e; .-.~if-icuítad 
:~: ~:z~~~J-~~t~~i.·.-.~1~;} ~,.;,e,,. ,. 

::~>:~~\. ·-<!.?- . 

En general u~ ~ói'lteri.i~¡j·;f,;¡~iotBf.diaa6 es aquel que se organiza 
. . . . ' '-"'::!i'~~~: . :-,:<- ___ ·,_,;-_-·._ 

en -orden --siste!mátiCó'.d~ •"'~cuerdo'_'·Con las relaciones propias del 
• ,.. - ,__ ~-·; --,=-.-.:, -"'-=;..z~-=:·~- - - -- -

conocimiento. Esto Í.mp1li::a1~6Ómpl:'ensi6n o el entendimiento de la 

red de relaciones entre ideas·; conceptos y principios que conforman 

una disciplina, materia o tema. El procedimiento que se sugiere 

consiste en: examinar el objetivo general de la unidad. Teniendo en 

mente dicho objetivo, el diseñador debe comenzar por preguntarse 

¿qué debe conocer o hacer el alumno para llegar a dicho objetivo?. 

En esta forma el diseñador elaborará un análisis estructural 

completo de la unidad, que tendrá la forma de una pirámide, en la 

cúpula se encuentran las habilidades más generales y hacia abajo y 

a los lados se van ubicando las subhabilidades requeridas para las 

más genera les. Para hacer esto será necesario hacer revisiones 

constantes antes de completar la estructura final. 
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3. 3. 3 Redacción d.e la Unidad. 

La .unidad de un curso puede estar. muy bien redactada pero 

habria queplantearse las siguientes preguntas: ¿puede el lector 

percibir en ·ella ·la .• intención>deF~Utor?, ;i.eJ,;.maft;ria'l):iene ·el 

nlvei adecJacto pa~k 16s est~clia~te.~? ;; ¿ t.i.en.,11 lo" é;studiantes las 

habiÚ.dacl~s . necesarias como para·. perc;il5ir\ ei:' Úglftiba&í del 
>•::··,-- ·" ,--- ,·- .. '. 

texto?. El MIEC s~giE!.fe io ~}9~fen1:~::::_· •·· 
- --·- ·-- -·--·;. • -/; o--' • -·~:~. <.· ' -'" ·- ·:,:,·:. · •.. ·- -

r:- Alertar a los. autores de textos '<iutoiñstrJC:c~onales 
. sobre ''ia néi::esidad de proporcionar orientación para. el 

estudio .. 

2. - Identificar las dificulta des que los estu.dfantes pueden 

tener' 'ha.ciendo uso de la experiencia del autor en el 

campo de ra enseñanza y de los informes elabo;~dos por 

ellos mismos con sus propias ideas. 

3. - IdentÚÍ6ár'· aspectos particulares en la ·~~lclacl en donde 

los ~st·ll~.i.~A1:es puedan tener dificultades . .. 
4.- Dirigir•la ehseñanza de habilidades de estudio ya sea en 

forma dire'<.:ta ·(enumerando el conjunto de habilidades de 

estud~~que·los alumnos requieren para esa unidad) o en 

forma indirecta (por ejemplo, subrayando las ideas 

principales, si se cree que los estudiantes necesitan 
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ayuda para poder extraerlas o asegurarse que las 

gráficas que aparecen en un texto sean modelos que ellos 

puedan copiar cuando .se considere que se requiere la 

habilidad para .la elaboración de gráficas) . 

. ' .·. :·.'._ ' 

En lo que' se refiére ar.nrvél de comprensión del lenguaje y el 

vocabulario,. el>MI~C ~ugierelauti.lización de algunas pruebas corno 

el "Test de Ll~~ar\'al.;~~~5;, ·~ ~i "indice Modificado de Obscuridad" 
. ~"é-:~~-~ -• .:-'-'::.~-·-

que. mide la .dÚicultci¿( en él vocabulario y. e11 la estructura de la 

oración •• Existen ·tipos. principales de··dificill tades en relación al 

vocabulário: 

l.- Palabras poco usuales. Muchas palabras que son 

familiares para los autores por su preparación, pueden 

ser desconocidos para los estudiantes. Se recomienda 

sustituir palabras largas por cortas con el mismo 

significado, p. ej. remuneración por pago; asi corno 

sustituir palabras abstractas por concretas o frases 

descriptivas, p. ej, aprendizaje ernpirico por 

aprendizaje con la práctica. 

2.- Palabras técnicas. Existen dos tipos de términos 

técnicos, las referidos a temas especificas en una 

ciencia, como fémur, tibia o peroné en anatornia y las 

palabras comunes utilizadas en un sentido particular 

como energia en fisica o conjunto en matemáticas. En 
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ambos casos se debe proporcionar al estudiante eJ. 

significado de las palabras técnicas. 

J.- Mal uso de·~as'palab~as. -Es muy. común .trÓpezarse con 
. ~ " • -- . ...:::. .'.i 

palabrasmá1''éi0pléadas,. p; ej, .••que ~pc;:e'i&,·•a1lmentos 11 

eni.-1.~~~~·d;:~~·•;u_·[_; __ ~_ uece. los ~liTI\:ntt{Lc ·L y;• }; . 
-----·· ,'._'.\..;.';~----#;.':_.._· -- . . - . ·~-~2f-: ''(- - --' 

En r_e_~aci6}1'•:!1f:E~'.~~h~~C:tur~. de~la 'orác:ié>J1;· re~ci~~~i1~~· eyJ_tár las 

oraciones· ciemafóiaao .lar~~~; de pref~~e~dia~ que: n6 ~x-6eciiitn -- de 20 

palabra~. -~l. -us'o de .. ·verbos ·.· i~persoria;le:~< t:ie~~ · .. un .• ·. carácter 

i;,definfa~•· qu;~ n~~ e~_ recomendable para -~~t~ f'{ºEJ;t~e;éniateriales. 
substituir frases negativa~ po; positiya~;~ ~id~~ :1 uso;de verbos 

en forma pasiva. 
. • : - " -. ' '' -. . -~-~ . , :_::.'·. . .. _;. :", '.-'-<·--_-

- , . . , " 

A menudo los'textoseducativos son sumamente.exigentes, poco 

divertidos, secos ·Y t~di.;sos; sltuaci6n imperdonable en un texto de 

educación a distancia. ·s"' puede evitar el tedio introduciendo 

variedad en los tipos de actividades a realizar y en el formato 

utilizado. Las :i.l.ustraciones ·y una buena diagramación de las 

páginas hacen el texto más atractivo. El uso de chistes y 

comiquillas es muy riesgoso, ya que pueden ofender al lector o 

restarle seriedad al texto. 

Hay ocasiones en que la prosa no es : e.l · medio adecuado para 

transmitir el conocimiento. Diagramas, listas de horarios, mapas 

fotografías, gráficas y tablas son todas formas útiles de presentar 
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información cuando se trata dé mostrar por ejemplo, la ubicación de 

una región en el planeta, º· las tasas de crecimiento y mortalidad 

de un país. ~as il~straCiohes · deben ir cerca del texto que 

ilustran y deben· 11~"'.af;n\-i~T~~s y títuios . 

. : ·· .. ~1'.~~~'..: t·~:~~·. ·-

3. 3. 4 Erni:iléo 1~, ~íriá~;~r;.a's' ~~·1a ·· u11ict~d . 
. L_:,,M;>~·' ;,¡ ){' .• -

El MICU,'quf·ii.fi'~ ia.c'teoria.-de -la comunicación, aplicándola 
<--_occe-"-~- '.-::_~~~¿ .;·,~~- "(o=c.' -- :~ - .--. --· ·--<-- ::_ -

tanto a''1áifbrrna;ével:ba'i corno a ia. visuai y' l
0

a _escrita' señalando 
.\:h-:O·~ ; '"" -.~: '.~~. 

que ;tºi°c' ef~.t..::f:~.c?iú'le ens_eñanza'-aprendizaje que pretenda cambios de 

conducta_',~cs'e•'9erii:ira ;en'Ún ·~c~~ d¡ c~Ínunica'bi~Íl; fst~- se da en un 
e- -· "'" •· .. ~-_;_..;,.:,_< 

pr;ce~o' el~ if.terC:ambio de mensajes dé· d~s vías. entre emisor y 

receptor .•. 

Cuando se habla de códigos verbales escritos, se utiliza un 

tipo de encodificación llamada digital o discontinua, en la que las 

letras y las palabras se suceden unas a otras para generar el 

mensaje. Cuando se habla de códigos visuales se refiere a un tipo 

de encodif icación llamada analógica o continua en la que los 

códigos utilizados representan la totalidad y son similares a la 

realidad. Ambos tipos de encodificación son complementarios, por lo 

que toda imagen visual requiere de una guía de observación escrita. 

si la imagen y el texto están equilibrados los códigos 

digitales y analógicos se combinen adecuadamente. Para esto se 
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requiere que el texto: 

-Explique so11teranieh1::~ fo'qu~ conÚene la im~geri. 

-'co,;;pl~te Í~ "{rifói::~aci6;,' ·d~l.' i'iücieti viSüal ·o C::eritro de 
. --- . ;., -· '2:~~'- . .;._'~,~~- .. . !'·'"'.- ...... -.-,: ;¡:- -.· 'i~f b~~'.~b-{Ó~' ~~:y~:, ·· .. ,,,.-., ::r {; :·::,;_:i,:_< ~--;,_--. :_.,<.: 

~;;:;.:. . '.';-~: _._-:i. -·-~;/~} ::~~)~-,~--- .,.;-.g: ··-.·:':~'.-;: p~;: ._ -,__,.:·-:·· 
-No. adÍ~~iJn~ ijiforma:c:ión"°isecÜndaria ;.if~':•, ······· 

;~ '.~;,:~~~- ~~q_J e ·_~,~~~~.-~·:.,..·:~4.~t~ ;:'~t: .;:;.~-;. A;~~ .. ,,_:: ~t,, --~:: ,. --~ ~;·.:.~~ _ '·,-,, --· ~- - -~~i_~;.t·~----;~ ··--
·-:'-~:'.~-~-:::~~~~:~;r:-~ _ .--~~ ~ __ , .: .. -- ·l1t~~V~?r -;;;·5-r·: 

Cuando el: texb:i.> está·~:•rec:argado .. ,, .;,~f~c'.tón ,;:a la imagen, es 

porque .adiciolla;deta1i~s/~~c:difa~~~h;~i;<J~~'.'9~~5,f pueden apreciar en 
_i·, -:---,~- ---.p_,--, ---:;::_;.;,,..-. ""'·•''' -·' -

la·· imagen/ cUéln<:Je>. ~i;,r~c:e~~.9J:",.,:n~~;;fºª~1~h¡Tlf~hj;~tocque se muestra, 

es convenien1:'~ ~~faÚiar ~f' nci'cí~o ~~ll~#af'de la imagen. 
:;;;.::' ,,,;_:··. 

":\,;: 
~::. 

Las imágenes visuales cumplen un :i~portante papel en todas las 

formas de comunicación de la so";ie~ad:.ac~Úal, por lo que deben 

tomarse en cuenta tanto los.factores.obj~ti~~s determinantes de la 

codificación de imágenes, como los subjetivos que ocasionan la 

decodificación de las mismas. 

Dentro de los factores objetivos están: 

1.- La iconicidad de la imagen, que se refiere al grado de 

realismo en relación con el objeto representado, asi la fotografía 

es la que tiene la mayor iconicidad, mientras que la gráfica es la 

que tiene menos. La disminución en el grado de iconicidad de una 

imagen aumenta su nivel de abstracción, por lo que las imágenes con 
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alto grado de iconicidad .ci realismo, deben emplearse cuando se 

requiera captar la atención, mot-i var. o lmpáctar, miehtrás qUe los 

diagramas y gráficos permiten simplÚl~~r ~~a{fa~~es: complEÍjas. 

;J ·--·'~-~e::_:~--?.~:::::---.·.:;> 
2. - -El núcleo vi~uai} .es la ·b'a'rt:~Cde • 1~'/im;d~'eh'. que 'tiene mayor 

__ .,, ·"'",.' 1:-0.'" ,,.--) . .• :}:_,.' 

significación. Equiváie_á la {d;.á'.cf~¡i'f~ai cte'.uri'.ft;;j{to-es'cfito. - Para 

destacar el _ núcl~,C> \l~s~al~~~ ~'láJín~~~e;'rl; ~~ i,J,~~~~d~1tiadi,iC:ir- en 

pqauleabapraasre' z-_ oc __ ae_-_--~l,m __ aª_"pt_-•a;r __ rt~_ª_e_-__ r_}m __ ~á·_;_,s~~El~ i~~i,f~~Ú2~il-c~- ~~fcl~eM~s-;~i:~tf!:1 ·fin de --
iinportanté';•, ,_ _ _ _ -' -

·---~_:·:~: __ ' - ,,,_ '~.::_,/: ·:~~;:_<::::·-.},~>-~; ·:::;· ·-··;.-; _,- . -~·,:~ ·\::> -:·:,::. ;-·"!'/ •·•~; • {'>:~~- e'<' .-=-t~ .. , ·. ~~~ .:--_;~-···~:·-

3. - Los-pian~si,!so~:10~--~~,~~!Bt~ i~~~~~J;~~;:~i~~~c~~11Z~~ una 

imagen. Se - ~tÚi~~ ';g~~:';' n61tl¿iibi~ff~J:'.k, queé{ ~-~oy'{~~~ de la 

cinematografia -y -~-s~a- b~-~~da \~' u~a'1:ig~f<I! };u~~~á: 
':~ _- ~~i/- <;;;}¡ :,-;;_.:-.. , .,,., ~~"º-,' ~- .. 

;'.~:'~'.;·>- '·-: .', <·~ 

PD Plano de detalle o 11 c10sé-:...IJ'p 11 c;¡~('~~~~r~Í. ' 
PP Primer plano¡ (de la 6i~tu~á-hkcia' árf.iJJ~).· 
PA Plano americano, de fas rodÜlas haÍ::i~'ar~l~~) • 
PT Plano total, (todo el cuerpo) ; 

PG Plano general, (el' cuet-pti~hüm~;,ó dentf~~~i un.a esc~nár;-

PGL Plano general lejano (el cuerpo ~~nt~o'de j~~;panorámicá) . 
. r-··- . ::y-~~\_._: f_.? 

<~>:··:, ·:. ·:.' 
4. - Los ángulos de toma, son 'lds punt;:o;; i:~s~e .·los 'cuales se 

"'r-·· 
capta la escena: 

Angulo Normal, a la altura de la ·;,,{~-tá'.. 
Angulo Alto, desde arriba. 

Angulo Bajo, de abajo hacia arriba. 
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5 .. - El. uso del. col.or, es motivacional, pero al contrario de lo 

que se ci:~~, la 

comunicación .de.· mensajes visuales.: con :¡,asta~te el 
.. ·~:; .. · ""', 

blanco y .ne'gro .resulta más ~fec'ti:_;~ ·que (e1··'.color. El color es 

aconsejab~e en :los casos siguÍenf'~~2 :;;;( • 

Uso recilista.- C~ando ;e'quie;~~~~~t'~~j~fa reaÍidad tal corno es, p. 

ej, cu?pdo~;s·~~q\iii~~~.~~ktri~ ,.;~(;"~~l~.;~,;. un ave o una planta . 

. :~~-~~: ~ -,'.-~'\¡¿., ' ·/;: .. j:~·· . '.;\ ;}~~~ ; }~~,~~. -~~~~~{i.~·.~ '. ~ ; '.":;\'. 
• ' e ,,, .,"/,'.·< :'}"•/ 

:::p,::;:·r~-~:~i~í~i~;,~~;'"1:::. 
monta.ñas :/'eí.;;;er~e: paí::( l,lanürás; 

códigos universalmente 

y r1os, el sepia para 

·. . . .. ·····.···.· . '.<.} .. 

Uso atencional. - cuando•se·qui.;re destacar determinada parte de una 

imagen, p. ej; una flecha de color rojo que señala la sangre en el 

cuerpo humano. Los colores que están arriba en la escala atencional 

son el rojo, el naranja y el azul. 

Los Factores Subjetivos, se refieren a las condiciones 

personales del lector, tales corno: 

- Desarrollo perceptual 

- Experiencias personales 

- Contexto referencial 

No pueden ser manejados por el diseñador, pero deben ser 

tornados en cuenta, apoyándose en el lenguaje verbal para que el 
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mensaje sea correctamente interpretado. 

. : . 
. como rec~¡nendacfones de carácter general, en relación a las 

imágenes ·:vis.uales; ·se proporcionan las siguientes: 

A) La .excesiva 

la 

B) La 

D) son 

y ordenados. 

3.3.5 Evaluación del Aprendizaje en la Unidad. 

El MIEC menciona que el aprendizaje es completo, sólo cuando 

las personas pueden poner en práctica lo que han aprendido. En la 

educación a distancia son los propios estudiantes quienes verifican 

sus respuestas y de esta manera evalúan su propia actuación. sin 

embargo es el autor del texto quien plantea las preguntas, 

acosejandose que también proporcione retroinformación dando las 

respuestas. 
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Las preguntas para autoevaluación normalmente son de.los. tipos 

comunes empleados en los. exámenes: abiertas, da •. completar, de 

comparar, de falso verdader(), de. opción ~úitip~e o de 

~::::q::zc::::~to c::a qu:n:ed;ti:~~:: .t:;~ee~~:~~~~í~'.~·ni1;s:::::::: 
tienen funciones muy ··· imp6rtante~,:: ~ºlllº ·ii~Gci~~·rwKi' es~udiante ª 
razonar de una manera niáil indepE!nciiE!l11:e'Sai~·l:Jar¿¡:¡d·i:lc:su~ propias 

,·:,\< > •• , -'.'-:__.,~ 

respuestas e ideas y que plli.Aan i-~1acionar:.io.C:Jue están aprendiendo 

con su experiencia peirsc>nal • . .",>-.. 7.?Ci.,-: -:''. ' 
'I·" ._. · .• ··· •;;_ .. --_, 

~, '.-.'.·'i~~_: .. :r -_.,,.. ··--·~ ~:~\(~ -
.(,, ~-_.-:;:; --~·-- • -co.~"o< 

Por otro lado,.el MICll sE!fiil1a;quE!~jiil evaluaci6n es un proceso 
·-··-.·: 

estudiantes, con base. e.ri · criteí::ic>sipi:.éestablecidos. sus prop6si tos 
< ~ ·, ·-:: ; ::·, ,.·:· -~ .~·<·-' ::-;,.,·., .. , -1 -·:· : - '• 

son si se avanza 

correctamente en el ;estÜéiicl;Yapoyar el proceso de aprendizaje y 
:)~,' '. 

verifiCar .el lógro de i{)s 6b:fetivos;. 

En· cualqÚiera de los casos se elaboran pruebas de tipo abierto 

u obfetivas. Las primeras también se denominan de ensayo y se 

utilizan para evaluar niveles al tos de pensamiento tales como: 

análisis, sintesis y aplicaci6n. En cambio las objetivas son 

normalmente utilizadas a través de bancos de reactivos, mediante 

exámenes que deben presentar o enviar por correo y que son 

evaluados o calificados por la instituci6n. Para el diseño de este 

tipo de exámenes deben utilizarse las técnicas proporcionadas en 

otro manual denominado "Manual de Servicio Nacional de Pruebas•, 
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publicado por la misma institución. 

El caso que nos ocupa, el de :.la orientación vocacional (OV) en 

una institución· de enseñanza .tradicional corno es la UNAM, podria 
- .;··. -

ser ·sus.cep-tlble de tratarse con métodos ··no-tradicionales si se 

hacen J.is··~onsid~raciones sigui~ntes !- 1 )- -mi.entras que el contenido 

de cada uria de las -'mate-rías que <:ornponen el curriculurn, debe ser 

aprendido( en. teoria¡ ·en •· ia -- misma-- forma por cada uno de los 

alumnos, la OV q~e._ c;.¡J~ ~no. de ell~s - requiere es diferente en 

cantidad. y::en.:_'l:ipó; por esta-·rázón:·no· es- una· materia curricular; 2) 
-. ·,··-- ,• 

la asistencia 'd"' lOs aiurnn.;s a 1;.; sesiones de ov no es 
-- '-·· _, __ ,_ -

obligatoria, lo que ,la ~ori;:ii~i~e ;en una especie de estudio 

indepen'dienté,: .i.l\ donde .el oiien~_;,d~i; es solamente un apoyo en la 

elección vocacionál ¡ 3) la ele~~di· .. ~;~porción de alumnos por 

orientador que produce un d_¡~t~~cl~~ikrtto entre ellos y 4) la 

cantidad. de factores extr~.;.s¿-~1~t~~ '.qué. influyen en la decisión 

vocacional del alumno. 

.' .-:./::_::;: __ +~·;:~:··~ .. : :;'. ' 

Las razones anteriore~- ~~e~~n-~~Úgéir la utilización de un 

método de aprendizaje no-tradiciónal para la OV, que permita una 

aproximación masiva y diferenciada, esto es, que llegue a una mayor 

cantidad de estudiantes y que a la vez sea individualizado, en el 

sentido de que cada quien aprenda lo que requiera para su propio 

proceso de orientación y utilizar, corno en la educación a 

distancia, un medio impreso básico. 
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3.4 Diseño de Materiales Autoinstruccionales en Re~aci6n al 

Manual de Autorientaci6n. 

Al hacer un ané.lisis sobre 'las> CélEaC:t~risticas que deben 

tornarse en cuenta al diseñar un, :i'oaf~:ri~"r'~'.'de'. autoinstrucción y 

compararlas con las del Manual de Aut9~'ieTlta~ión, se encontró que, 

de los principios que Larnbert· (Op.·" Cit.)' propone acerca del 

contenido que debe tener un rnateriaL de éste tipo, en cuanto a 

lecturas, tareas, instrumentos de evaluación. Que el mismo material 

estimule a los estudiantes al ré.pido aprendizaje y a mantener la 

atención usando medios que sean económicamente factibles, el Manual 

de Autorientación cumple con,todas ellos. 

Cada unidad del Manual de Autorientación cuenta con una 

introducción, objetivos especificos, actividades concretas para 

cubrir dichos objetivos y al final de un apartado titulado "mis 

conclusiones" que sirve para que el alumno sintetice los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

Casas (Op. cit.) indica que, una de las características de la 

población para la que es adecuada la educación a distancia, es 

precisamente que no pueden asistir regularmente a clases en aulas 

y a horarios fijos. En el capítulo 1 se mencionó que uno de los 

problemas que enfrenta la OV en la universidad es que al no ser 

considerada materia obligatoria los estudiantes no asisten con 

regularidad. El Manual de Autorientación es un material con el que 
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los estudiantes pueden trabajar· en .. el momento en que les sea mas . . 
conveniente, sin la: pr~si6n .de .t.enE!r que asistir a clases. 

enfatiza que, las diferencias 

provengan del inisIÍlo~'a~bi.;nte,'· van. a marcar· su desarrollo académico 
·-~. ::· 

y perscin~l.·~Wiiis :(o~. c_it:y, ·.basándose en dichas diferencias, 

propone la col'iv~niEi11~Íá_ elª a'ct~ptar los métodos de .la institución a 
,·- -' --'.• • - . -e. <::-;:'·:·,: ;.: ·. 

las necesidades del' i~di~id~o .. El Manual de Autorientación está 

basado en· la, .idea de:que c~da. persona tiene una necesidad diferente 

de ov, yde él puede t.omar lo; que necesite. 

Al conocer el análisis que. Joyce y Weil (Op. Cit. ) hicieron 

sobre los modelos de enseñanza y que concretaron en cuatro grupos 

y que más adelante Baath (Op. cit:·¡ estudió ·para identificar cuáles 

se adaptan mejor a las caracteristicas de la educación ·a 

distancia, se observa que los fundamentos de dichos modelos de 

enseñanza coinciden con los fundamentos de la teoria cognitivo 

conductual que a su vez es la parte teórica mas fuerte del Manual 

de Autorientación. 

Holmberg (Op. Cit.) propuso una serie de postulados sobre el 

contenido de un material autoinstruccional. Al revisar ésta postura 

e irla comparando con la estructura del Manual de Autorientación, 

se encontró que dicho manual cubre todos los postulados propuestos. 
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Por ejemplo, uno de ellos consiste en una invitación para 

intercambiar puntos de vista ~ cuei;tionar jÍlici.os y afirmaciones. 
·~ . . . 

En la introducción, al joven se.le'.invita.a trabajar con uno o dos 

cornpaÍieros, para que· se '.'.~yuden;·Jll\Jtuarnente a definir aspectos de su 

propia forma de ser. ().~i(:,2~~ io.; p~stulados indica que' debe existir 

una demarcación clara · de · lcis cambios de temas a través de 

indicaciones exp11ciil~~/ !medios tipográficos, etc. En el Manual de 

Autorientación~ .. .í1rin.Í.cio de cada unidad hay una imagen alusiva al 

tema que se va· ·a <'tratar y además la letra con la que inicia el 

primer párrafo está' agrandada' correspondiend.o al terna que se va a 

tratar. 

Al revisar las indicaciones hechas por los manuales MICU y 

MIEC en referencia a la estructura que debe tener un manual 

autoinstruccional y compararlas con la forma en que está hecho el 

Manual de Autorientación, se encontró lo siguiente: de acuerdo al 

MIEC, en cada unidad debe aparecer una introducción, objetivos, 

datos de estudio, descripción de los resultados de aprendizaje, una 

secuencia de información-ejercicios y una actividad final. En el 

Manual de Autorientación se pueden observar tales requisitos, cada 

ejercicio de cada unidad, consta de objetivos especificos, 

actividades concretas para cubrir dichos objetivos y al final de la 

unidad un apartado para que el joven sintetice sus nuevos 

conocimientos. 
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Al .comparar las.' cuatro· reglas para la elaboración de 

materiales autoinstrucc.ionales definidas por Chac6.n (Op, Cit.) 1 se 

pudo obse~v;;~ 16,_~i~~i~ht~; 
":·{ ',:::: '''.~'.;;' ' ,, ~: ... · . 

. ~; ~ >'..-: ~·- ,J;.. ;;,: . : :_:·:;:·~ .. ' -·-' ' 

La: P5t~,~~~,;~7i-'.!.t~~~~-P,~~~:~I6rf'.~u~ ~~~-e :t~",ª~ el alumno antes de 

·1a ·1ectura': » En>el';Manual»''de )\ütorientáci6n' se señala claramente en 

objetivo. Al alullino,_sé']·l'e/,indfoa'>'. en .. está :forma, cuales son las 
,,··:-.·-.: . .:;;; 

ideas que perteh~ce~ a ~~d; cont'e>ito de~la exposición. 
,:·\·~>-~:.·::c.~=:- < ... 

En cuanto a la regla que enfatiza la generación de procesos de 

pensamiento orientados hacia el aprendizaje, se pudo observar como 

los ejercicios 3. 1, 3. 2, 4 .1 y 5 .1 están estrechamente encadenados 

para que el alumno identifique y combine su perfil de aptitudes con 

su perfil de intereses. 

De los seis pasos generales que el MICU menciona que deben 

seguirse en la elaboración de un material autoinstruccional, se 

puede reconocer que el Manual de Autorientación cumple con todos 

ellos. 

Existen cuatro principios generales que el MICU propone para 

que un material autoinstruccional sea efectivo, al revisar el 

Manual de Autorientación, se observó que todos los principios se 

encuentran presentes, por ejemplo, se utilizan simbolos como ojos 
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lápices, libros, e.te., para indicarle al estudiante que tipo de 

actividad debe realizar. Se le invita a·• la transferencia de 

aprendizaje cuando cono~~ y.~~n~jai ~l ~odelo de torna d~ decisiones 

y puede utilizarl,o en'¡ ~~~·1qJ,ie;~''.of~~ a~~~6to de su vida . 

. '"1'. ·': ' -' ,,. é~,~ _.:.:. '• '··.· ';; 
;::.o .••. f .. ·;~L'f::~,~ .\~}~-~-·¿:12t .. . . .. . .. ·- - - '~ .·· . 

Un pun,to .~ink~uiE~;~'~~~j·.~~~~~·~es.•~~~inciden es·. en que debe 

existir un!ia;~r~~~~Ú_iaZ~_'_ias'.,l"e~puestas .de. las preguntas de 

autoe!valuación; !>61' e!l Úi)o'·ae irif.o~rna6iónque maneja el Manual de 

Autorientación,' no··h~~ fespu~s~as 'cor~ectas o incorrectas por lo 

que no es p~sibl_e d~rrásp~~~~as'a las p:reguntas de autoevaluación. 

Estas son para que !i!l alumno sintetice los conocimientos sobre si 

mismo que acaba de adquirir. 

Finalmente, al hacer el análisis sobre el grado de dificultad 

del lenguaje, el MIEC sugiere la utilización de algunos test. Para 

evaluar el nivel de comprensión del Manual de Autorientación se 

utilizó el test llamado "Indice Modificado de Obscuridad", el cuál 

consiste en la siguiente ecuación: 

2 (LPO + PO) + 5 

5 
LEG 

LPO significa Longitud Promedio de Oraciones 

PO significa Palabras Dif iciles 

LEG significa Puntaje de Legibilidad 
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Dicha fórmula fue aplicada en cinco unidades del Manual de 

Autorientaci6n, obteniéndose un promedio, de LEG 13, lo que 

significa que el texto es fácil de,comprender y resulta adecuado 

para estudiantes de secundaria. 
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CAPITULO 4 

EV ALUACION EXPERIMENTAL DEL MATERIAL 

AUI'OINSTRUCCIONAL. 

Del análisis teórico realizado en los capitules anteriores, 

puede deducirse que el problema general a enfrentar es: ¿qué tan 

efectivo resulta el empleo de materiales de autorientación, 

preparados de acuerdo a las teorias vigentes de ov y con la 

tecnologia del diseño de materiales autoinstruccionales, en una 

población como la del bachillerato de la UNAM? La hipótesis general 

a someter a prueba es que el empleo de materiales como el Manual de 

Autorientación, resulta efectivo para cubrir las necesidades 

básicas de ov en una población como la del bachillerato de la UNAM. 

En el presente capitulo se describirá detalladamente la 

metodologia que se empleó para atacar dicho problema y someter a 

prueba la hipótesis general. 
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4.1 Método 

fue 

sus 

del ÍJMAo en una muestra de est-udian-~es del Bachillerat~ de la UNAM. 

Variable Independiente: Uso del Manual de Autorientaci6n (UMAO), 

que consiste en completar totalmente los 20 ejercicios que lo 

constituyen. Variable dicotómica con valores (si-no). 

Variable dependiente: Capacidad de Decisión Vocacional (CDV), es la 

cantidad de conocimiento del alumno sobre si mismo (perfil 

personal), campo ocupacional (perfil ocupacional) y características 

de las carreras y los niveles de preparación escolar (perfil 

académico). se mide mediante un puntaje en el cuestionario de 

evaluación 1 (CEl, ver anexo 2). 
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Problema 2: ¿Cuál es la diferencia en CDV entre un grupo no 

expuesto al manUal (grupo control) y dos grupos expuestos a dicho 

materia·!, uno de .. estud.iantes de .·la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) (grUpo .experim.entái 1) y. el otro del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. (CCH) (grlJPO exp~l:"}me~tai 2)? 

·.;.;·: 

Hipótesis 2: La cov-se :i.ncrel1l~~t1;á,sigriificativamente por efecto 
- ;'.'·" . '_._::...:'. ___ .. ' 

del UMAO, sin importar ~~E!iifa:~,4e's$rél ;sea obtenida de la población 
-~ ~'/ 

, 'i-' ':.:}~~:r -. :~:·: 
,, .. ,._,.," 

_{~~~ '..)~~:'· 
de la ENP o del CCH; 

variable Indepe:idiente: .ÜliA.o. 

Variable Dependiente.: CDV. 

4. L 2 sujetos. 

Los sujetos que se utilizaron en éste estudio pertenecen a la 

población de estudiantes del bachillerato de la UNAM, del ciclo 

escolar 1993. 

Las muestras fueron obtenidas de la población mediante un tipo 

de muestreo por conglomerado (Downie y Heath, 1973), dividiendo la 

población en dos conglomerados : ENP y CCH, y cada uno de éstos por 

estratos, que están conformados el primero por los nueve planteles 

del bachillerato de la ENP y el segundo por los cinco planteles del 
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CCH. De cada conglomerado se hizo.:un ··muestreo por etapas. En la 

primera etapa sorteando ·los . planteles (los seleccionados 

aleatoriamente fueron la prepáratoria 2 y el. CCH oriente) • La 

segunda etapa consistió· eÍ:r :.seféc~~~~ar aleatorlani~nte al. grupo 
:·_..' ; '·'"-- "·, 

control de entre los doscongÍ~m~~~dos (result~ndo seleccionada la 

ENP). En la tercera .etapa·· fue.ron seleccionados 60 alumnos de 
::_--·_ .--·-- - _-·- ___ ---, - -·--

diversas áreas del tercer. año de }a ENP·y 30 alumnos del quinto 

semestre del CCH. 

4.1.3 Tipo de Estudio y Diseño Experimental. 

El tipo de estudio que se realizó es del tipo de: "Experimento 

de Campo" (Kerlinger 1975). 

El diseño de investigación utilizado fue el de pretest-postest 

con un grupo control y dos grupos experimentales (Kerlinger 1975). 

Fue seleccionado en primer lugar porque responde a las preguntas de 

investigación, en segundo lugar porque controla adecuadamente las 

variables independientes y en tercer lugar porque proporciona un 

grado de generalización adecuado. En general porque tiene tanto 

validez interna como externa. La asignación de los sujetos al grupo 

control y al grupo experimental fue al azar, quedando conformado 

originalmente cada grupo por 30 sujetos. 
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4.1.4 Instrumentós y Materiales • 

Para 
• -,>-, ·,·,·· 

,medir '.,las> variiib1es dependientes se utilizó el 

cuestion~ri~'. de,:E>válÜ~~i10Jry C:J;;i>(~er ~n~xo 2), que está dividido en 

seis pa~~e~';;L;;~;.Í.~,e~; f Parf~·A) r'ilcab~ dafos de carácter general: 

nombre, nilmero. de ~u~~~a/plan~~l.,'~urno, ·s~Xó· y área. La segunda 
·:'.-: 

part.:,' es) miele ei' Cira:cÍo.~e~\l~na~~~~i.6niC~~1)11umno respecto a la 

carrera que piensa'ésit:\íctiáf;'.;'iif~i:~'f"c'ei-'~ii~'rte''cc) .;;~tá conformada 

por 18 reactivo~ cada. uno cíJ~'· i~_;si~~{;n~~ e·~cal;, tipo Likert: 
.:\--_<·':_\··; . . . .. 

:-~-~ ::~/~ , r::~~~~ 
náda poéo · · much.~' ·• ~i.°~tant~ 

cuyos puntajes son 1, 2, 3.y 4 respectivamente. La cuarta parte (D) 

la constituyen los reactivos de 19 al 36 cada uno con la misma 

escala de tal manera que éstas dos partes (la tercera y la cuarta) 

son equivalentes. La quinta parte (E) la conforman los reactivos 37 

a 39 cuyo objetivo es medir la calidad de la ov recibida en el 

plantel y finalmente, la sexta parte~ .. (F) es de respuesta libre, 

comentarios y sugerencias. 

Este instrumento fue diseñado ex-profeso para medir la 

variable dependiente (CDV). Fue piloteado con una muestra de 20 

alumnos del bachillerato de la UNAM, y validado por 6 jueces con 

experiencia en el campo de la OV y en el diseño de instrumentos de 

medición. con los datos que aportaron se modificó hasta obtener la 

versión definitiva (anexo 2). 
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El material que se utilizó (Manual de Autorientaci6n) ya fue 

descrito en el capítulo 1. 

4 .1. 5 ·· Procedirn1ento. 

Una vez .sele.ccionados los sujetos de la ENP fueron· ci.tados en 

un salÓn d"e ~lase, én donde ,se les_ repartió el cuestionarfo CEl -

~ándol~~ l~~ ·~ig~-.i.entes instrucciones: 

••Éf.;~.~~t~onaléio~ qµ_e _ tien~~ en sus lnan~~ ·tiene como propósito 

conocér sobr~ fof;; faétores que 'ust~~e~ e~tán considerando para 

elegir la 6~rr~ra que van ai(!stli~i~r. No hay respuestas correctas 

o incorrectas, ni· afect·a a. sus_ ·calificaciones o cualquier otro 

aspecto de la escuela·, por lo que recomendarnos que lo contesten con 

la mayor sincerida·d. A ustedes les servirá para darse una idea de 

lo que han considerado y de lo que quizás tengan que analizar antes 

de tomar su decisión vocacional. Algunos de ustedes serán 

seleccionados para trabajar éon un material nuevo sobre orientación 

vocacional, más adelante nos volveremos a comunicar con ustedes". 

Los 60 estudiantes que respondieron el cuestionario fueron 

asignados al azar a dos grupos, el grupo control y el grupo 

experimental cada uno con JO alumnos. Posteriormente, el grupo 

experimental fue citado a otra sesión en la cuál les fue entregado 

un ejemplar del Manual de Autorientación, dándoles la siguiente 
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instrucción: 

~'. _; ' , 

"Ustedes. fu;ron "se~eccio~~d~s para trabajar con el libro que tienen 

e~ su'~ ,m~~'.~~L. ~~t:ii}~ºri~t:a:de 2 º ejercicios que ustedes tienen que 
:/, ";/;- . 

resolver ~Sin~'.{Pªf·~u.~;i ésta completarlos. No tienen que terminarlo 

todo·• Ein i{¡~~¡,;:~'.i'rde\ ·. nos vamos a ver la próxima semana para 

semanas lo 

recogeremos>ya¿t:erminado. Este·.es• un•.:·. libro ·de trabajo, pueden 
- .:;. - '-"- . ·=· ·""-: '.~ . ' 

rayari.o; : ;:.\ar~~r·ie; y hacer tocio lo qu~ ~e .Índi.~a en él, ya que una 

vez que lo .. ~e~·is~mos usted~s lo ~on~ervarán. En éste momento 

quisiéramos ·que lo hojearan y si tienen·· iúguna duda con toda 

confianza ex~résenla". 

Fueron citados una semana después a una tercera sesión en la 

que se verificó el avance que tenlan, citándolos nuevamente una 

semana después. En la cuarta sesión se verificó que hubieran 

completado totalmente el manual, sólo B alumnos no lo hablan 

terminado argumentando que hablan tenido exámenes, se les concedió 

una semana más para que lo entregaran. Una vez verificado a los 22 

alumnos que ya hablan terminado el manual se les dio el CEl para 

que lo resolvieran de nuevo y, una hoja en blanco para que anotaran 

las respuestas que tenlan en el CE2. A la siguiente semana solo 4 

alumnos se presentaron a la revisión del manual, siguiendo el mismo 

procedimiento para el llenado de los cuestionarios. A los 4 

restantes ya no se les pudo localizar. 
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Los 30 alumnos del .CCH fueron citados a una primera sesión en 

donde resol vieron· el CEl con. la misma instrucción que en la ENP 

excepto' la' parte donde se . indicaba . que algunos iban a ser 

~eleccionados; Al terminar de resol.ver: el· cuestionario se les 

proporcionó· el· Manual de Autorientación. y se .le:S di.eron las mismas 
' ', " 

instrucciones. una vez hecho lo anterior se siguió el mismo 

proc.edimiento que en la ENP. En ésta in~~ltu·6'Íón ·únicamente dos 

alumnos no terminaron. 

4.2 Resultados 

Una vez recogidos .. los .cuestionarios se procedió a calificarlos 

y analizarlos. Los datos obtenido~ fueron agrupados en tablas con 

el fin de organizarlos adecuadamente y facilitar su interpretación, 

realizándose· diversos análisis estadísticos mismos que serán 

descritos por separado a continuación. 

El primer análisis que se hizo fue , obtener frecuencias 

absolutas y relativas de los reactivos que componen. el CEl. A éste 

análisis corresponden las tablas I a IV. 
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TABLA I. PARTE "A" DEL CUESTIONARIO CEl. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

variables 

Total.de. alumnos ENP 26 
CCH 28 

Total 54 

Matutino 28 
Vespertino 26 

Total - 54 

sexo Masculino 21 
Femenino 33 

Total 54 

A rea Frecuencias 

CCH 
ENP 

Area General 
Fisico-matemáticas 
Quimico-biológicas 
Económico-administrativas 
Disciplinas Sociales 
Humanidades Clásicas 
Bellas Artes 

28 
3 
6 
9 
2 
4 
2 

Total - 54 

La Tabla I muestra la distribución de frecuencias en las 

variables de carácter general del cuestionario. 
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TABLA II. PARTE "B" DEL CEl 

Totalmente Indecisos 
Indecisos 
Decididos 

Totalmente Indecisos 
Indecisos 
Decididos 

Total_ 

Total 

PRETEST 

ENP CCH TOTAL 

En la Tabla II se muestran las frecuencias de alumnos que 

están "Totalmente Indecisos", aquellos que no saben que carrera 

estudiar¡ ''Indecisos'', entre dos o tres opciones y, 11 Decididos 11 los 

que ya saben que carrera que van estudiar. Como puede observarse, 

los alumnos de la primera categoría se redujeron del pretest al 

postest de 6 a 3, después de la aplicación del manual. Los de la 

segunda categoría disminuyeron de 26 a 12, mientras que los de la 

tercera aumentaron de 22 a 39. En otras palabras, el efecto sumado 

del manual fue la reducción de la incertidumbre en gran parte de 

los estudiantes, lo que los condujo a seleccionar la carrera que 

van a estudiar. 
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TABLA III PARTE "C" DEL CEl 

PORCENTAJE ACUMULADO (nada + poco) 

REACTIVOS PARTE "C" PRETEST POSTEST 

i 75,0 27.3 

2 47.7 20.5 

3 70.5 20.5 

4 45.5 18. 2 

5 34.1 13.6 

6 68.2 18.2 

7 31. 8 9.1 

8 31. 8 6.8 

9 18.2 2'; 3 

10 54.5 27.3 

11 61.4 29.5 

12 _,56 .8 _3 8 ._Ge_ ---
----

13 4 7 • .7 36.4 

14 31.8 25.0 

15 31. 8 9.1 

16 45.5 27.3 

17 38.6 20.5 

18 56.8 22.7 
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TABLA IV PARTE "D" DEL CE1 

PORCENTAJE ACUMULADO (nada + poco) 

REACTIVOS PARTE 11 0 11 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31. 

32 

33 

34 

35 

36 

PRETEST 

70.5 

50.0 

29.5 

40.9 

68 .2 .. 

79.5 

25.0 

34.l 

45.5 

70.5 

38.6 

84.l 
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POSTEST 

29.5 

6.8 

34.1 

20.·5 

- 9 .1 

11~4 

52 .• 3 

34. l 

.43. 2 

9.1.l 

15.9 

18.2 

43.2 

29.5 

34.1 



En las Tabla III·y IV, aparecen los porcentajes acumulados de 

las categor1as> 11 nada". y -'~poco", es·' decir. la parte inferior de la 
1/ .. ::, .. :· -· _:..:: 

escala én cada· unó .de ·_fos_ reaC':tivos. Óbsérvese que todos los 
,' ,_. . ,'( 

val.oi;~s ~~ ~i cohi~~~'~cie ,pretest son maYores que los de postest. 

Est,o .·.· sigriff~~atqu,fj~ • .;,f• P~EC::nt~·?.~'de .· al~mnós con poco o ningún 

dónoci.mi~ntd) f¡;;¿ r~duce. c~nsiderabl~ll\ente por efecto del Manual de 
"--,¡> ,,_.. ::·~.; ....... 1·'}-~< ''' 

Autoi:'..i.;,nféc.i6ri:~·'.~ 
·-: """-;;-~~" /.::~_.':-

--··- .. 

'La ·'.l;ab'ia:. V ··muestra los . resulta dos obtenidos en los reactivos 

37, 38 y 39. Est'Í:is reactivos fueron diseñados para medir el grado 

de. ov. que .los. alumnos. habian. recibido previamente en sus planteles. 

Sin. embargo, al responder el pos test incluyeron en su respuesta, 

corno parte de la OV.recibida, el trabajo realizado con el Manual de 

Autorientación, .por_ lo que se observa un decremento en la parte 

incremento en la parte superior. 

Considero 'que ~~tds) réa_ctivo~ _n() estuvi~ron correctamente 
"'-1 -·:,·: <..:'.~ 

diseñados, ya que debé~ 1a'n hac~r t~f~r'.:.n6ia ;¿._ ~· Íá ''6,v recibida en 

sus planteles". Por·· ¡;;-· tanto, c-·~oTa"rii~n~~' °'1féb_';~:-;t.;nia'f5E[ eri 

consideración el resultado dél pretest p~ra:' ~sÚ'rit~l ~~ ~'iv~l dé 

atención que se les da en sus planteles. 
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TABLA V PARTE "E" DEL CEl. 

CALIDAD DE LA OV RECIBIDA 

Reactivo, 37. He recibido orientación vocacional individualmente o 
en grupo. 

Nunca 
Pocas veces 
Varias veces 
Con frecuencia 

PRETEST 

15.9% 
70.5% 
13.6% 

2.3% 

Reactivo 38. ··La orientación· vocacional 'recibida me sirvió para 
llevar a cabo mi decisión; 

Muy poco 
Poco 
Parcialmente 
Totalmente 

PRETEST 

43.2% 
27.3% 
27.3% 

2.3% 

POSTEST 

9.1%· 
31.8% 
43.'2%· 
15.9% 

Reactivo 39. Considero que la OV recibida fué: 

Incompleta 
Poco completa 
Completa 
Muy completa 

PRETEST 

52.3% 
34 .1% 
13.6% 

o.o% 
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Se llev6 a cabo un análisis de contenido de la parte "F" del 

CEl, a continuaci6n se enlistan los comentarios por orden de 

frecuencia: . 

. Me áyud6 

Sugieren que el· Manu~l de ~~io~ie~taci6n se .. les 

proporciones antes de ehtrár ~0s~~¿~;.~~;f~e~i(éCH) 
,';:' 

año (EN¡>) (9),~L ~·º -· -· 

Y< a Go 

sugieren se propdrcid~~' Íll~~ ·¡11~~rmá~f6n ·sob;,e las ,. 

carreras. (a) .. ·¿, 
-::.,_'.-

Se f~Hd.Í.tÓ.Y;agicíd~c.ÍÓa los-autores del Übro ··(a); 

Es un ~~nu~lmuy ·~'¿m~Íef() (15¡. 

Es uh•ínanUal rnui il1teresante (5). 

La Ústa' d~ .. ~~ireras del. apéndice "A" es de mucha 

utiiidad (4Í. 

S~giel:el1·que se· proporcione más información sobre las 

cualidades personales que se deben tener para elegir la 

profesión adecuadamente (1). 

Sugieren que se aclare la unidad 11 (1) 

sugieren que se aumente la información sobre las áreas y 

especialidades de cada carrera (1) . 

Sugieren que se precisen más las instrucciones para 

resolver los perfiles profesionales (1). 
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Parte 

TABLA VI. MEDIAS, DESVIACIONES ESTANDAR 

Y VALORES "t", DEL CE1 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LA ENP 

"e~·: de1· • cE1· 
. .Media,_ • 

~Desviación~ Es_tandar 

PRETEST 

4 6. 808 
6.178 

POSTEST 

54 .615 _· 
._8. 247 

· i>arte -"D" ·ae1 ;cE1 · 
Media - •47~838:< 

7;079 
-_ ;54 .615 

.: Oesyiación ·:8. l,_83···· 

':-~·.\.~,~:~i- -<,·· • "·'· • - ----

'?9 4;•23~i-- -~~. ib .:~15' 
>:;12.:271 ·.: ú ;929 -· Estandar. 

t = 5.51 ***'?;~ 9;E?i~(~!'f~~t.;,h1), ~ig~~ficaÚva. 

GRUJlO ;k~P~~i~~N~Ái/~~L·· CCH -
.·.!>, .::;;-Cf·.·/, ;;o,t.>·o;; i::·;·~:::: ~--'-·r:,_:~< 

Parte "C" del- CEl. ;};.' 'i-'; , 
-Meafa· - ----.-=-\-,-:;~ :-f-~0-::.- ---,,-:<'·43-~;·21a· 0 

· Desviación' Es~andár\' ·· 6~~18 

'. ,_:: 

53. 611 
7 .. 326 

Parte "D" del CEl --~.: ,., 
_ Media____ __ ' 41 -389 · 51. 778 

Desviación :Estarfaa·r~,-~--- .;:;_,,, 5~4·03;_ --- ni-;-355-

Total "C + D" 
Media 
Desviación Estandar: 

t = 8.062 *** P < o'.6001V(uriiíaj:!erai), significativa. 

-

RESULTÁDO~-~ONJU~fosENP CCH 

Media 
Desviación Estandar 

-'- -
89.864 
12.903 

107.886 
14.784 

t = 9.446*** P e 0;0001 (unilateral) significativo 
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La hipótesis l fue sometida .ª prueba mediante el pretest

postest del experimento, haciéndose un análisis estadistico a 

través de lá pr~eba ut_'ll ia:r~ ~atas, relacionados que partió de las 

hipótesis esl;;adisticas ·.·siguientes:.· 1,..-

. -t-~>:<_. ', ;,_:~.'· 'j./-" 
.·· -- __ .. " ,. ,:.;-.'i':"'-:'.'{;~s~:~~,_-J' -. 

Hcii No'~xi~te ai~~~~~cSia;st~nlii:i~i'~a entre la media obtenida 
. :~'.;,:,>., . ,,·:e:- •:':' 

:~:s:ltii~t¿~e~=tCii;i}~~~~~t~t*:~~;~:v~~,~s?;cto 
- , =~-·~ ----;-o'f.-'; "?~:C~,~,-~-,-'°- -"·_-;_"'- ·~I::.~;.:'._ ?-~_-"-

,.,,-:;. _-,_¡.,~-; :,:1·.i:"' .,"-'1-'.::~ ~'z:.-~"' --~,,~,:- S\~"~:--:::-: ,-
·--· .. ><---:··i:'C. , _: 1;_~·~;-_ ···'.S!~~r ~" 

en 

el 

•)ü: . r:a:, t~e~i'aci:~o5t:'iariic1~i::· . en·- iei. •postest 

Si~~it: i2it:t~ami~t:<f,;L~d?~Jt~@t l\~~ ·-a titen ida en 

e~tudi~Ú~~j~d¡;:{~0'~~~"? ;'· -_·_.· . 

a la obtenida en 

del .CEl,_. es 

el pretest por 

Ho: N·c;t~xi'st~·-aúerencia significativa entre la .media obtenida 

en el-CEt(·~~r~~s e+ D) del pretest, en 

Hl: La media es 

significativamente superior 

estudiantes del CCH. 

HO: No existe diferencia media obtenida 

en el CEl (partes C + D) del pretest, con respecto a la obtenida en 

el postest por estudiantes del bachillerato de la UNAM (ENP y CCH 

en conjunto). 
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Hl: La media obtenida en el postest del CEl, es 

significativamente superior a l'a obtenid.a en el pretest por 

estudiantes del bachillerato de la .UNAM (ENP. y CCH en conjunto) . 

·La:\abla VI ·contiene los valores de medias y desviaciones 

estándar de las muestras en las condiciones descritas en las 

hipótesis. Corno puede apreciarse los valores de "t" resultan muy 

significativos, tanto en. la ENP.. como en el CCH y en conjunto. P.or 

lo tanto se rechazan las tres hipótesis nulas con niveles de 

significancia ·menores al o.oooi, .aceptándose las correspondientes 

hipótesis alt~;na.tiv~s ,·:~~e señal<m. un.· incremento significativo en 

la variable ~e~el1~ie~~e · (C[)'J) . por efecto de la variable 
·-. . ~.'h ;,· .. 

independiente' ;(UMÁO)_~'. :•:.•· 
;,.,,,' ··~;:; ~-·)~~-~-

.· "if.~, .( ' ' . ' 

;,'.,·.- .. -: '.>:~\~~':.:':(~-,.-:.:~'.>. - ._ 
P. ara sóm.i!tel: a ¡)]O{i.;t,a la hipótesis del problema 2, se llevo a 

cabo un análísfii ·c19·'varian~·a simple con tres grupos, el grupo 

control y los. dos' experimentales. Se establecieron las hipótesis 

estad1sticas siguientes: 

HO: No existe diferencia significativa en la media del CEl 

(partes e + D) entre el grupo control, la media del CEl del 

experimental de la ENP en pretest y la media del CEl del CCH 

también en pretest. 

Hl: Hay una diferencia significativa entre la media del CEl 

(partes e + D) entre el grupo control, la media del CEl del 
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experimental de la del del CCH 

también en pretest. 

del CEl del 

y la media· -del CEl del. -CCH 

muestra los resultados de los análisis de 

varianza ·_r:eal~iZa_dos, en e11os pued~ Obstirvarse que cuando la 

comparaci~.n· se hace en .pret~st, n'o ~ay dif(?:retlcias significativas 

entre la· media del. grup'o co11tl'."ol -y .,'los dos grupos experimentales ( 

ENP y c_CH)_~ E,;to ':s, ':i;"'_'L·.1:1:~¿Ú~E~P_"_>;~ e'n ésas condiciones pertenecen 

a una misma població-n,, ,P_or .. Jo:. ta11to la primera HO no se rechaza. 

En cam.bio, cuando se cm:ip~ra la media del grupo control contra 

las medias ·de los~grup6s experimantales en postest·, se observa una 

diferencia significativa con una probabilidad P = 0.002, 

lo que indica que los grupos experimentales en postest pertenecen 

" una población diferente de la del grupo control. En éstas 

condiciones se rechaza la segunda HO aceptándose la Hl, que indica 
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un incremento significativo en la variable dependiente (CDV) por 

efecto de la variable independiente (UMAO) . 

TABLA VII. ANALISIS DE VARIANZA 

PRETEST 
GPOS. EXPERIMENTALES 

Media 
Desviación Estándar 
N 

F 

Media 
Desviación Estándar 
N 

Gpo. Control 

2.78 

91. 067 
18. 456 

30 

p = 

ENP 

F 6.96 ** p 0.002 significat.iva. 

COMPARACIONES POST-HOC 

GPO. CONTROL VS GPO. ENP 
t 3.279 *** P = 0.0009 es significativa. 

GPO. CONTROL VS GPO. CCH 
t 2.803 ** P = 0.0037 es significativa. 

GPO. ENP VS CCH 
t = 0.304 P = 0.3812 no es significativa. 

* significativa al 0.05 
** significativa al 0.01 
*** significativa al 0.001 
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Las comparaciones posteriores dan diferencias significativas 

entre l.a media del grupo control comparada contra la de cada uno de 

los grupos ·. experi.mentales. En cambio no hay diferencias 

significát .. ivas en postes.t entre los dos grupos experimentales, es 
' ,_ -

decir/:.•~ue .·~l'Mahual de Autorientación produce el mismo efecto en 
' . 

16.s estudiántes de bachillerato, sin importar que sean de la ENP o 

del CCH. 

Parte C 

Parte D 

Total 

TABLA VIII 

CORRELACIONES 

PRETEST 
Parte e Parte D 

1.000 

0.735 

0.854 

l. 000 

. ¡944 

Confiabilidad entre c y D = O. 8~7 >'· 
Error Estándar de Medición= 5.980, 

··POSTEST_ .. · 

Parte c 1.000 

Parte D . 767 l.ººº 

Total .927 .943 

confiabilidad entre c y D 0.868 
Error Estándar de Medición = 5.371 

Total 

. l. 000 

1.000 

La tabla VIII presenta los valores de correlación entre las 

dos mitades del CEl (parte e y D) y también cada parte con el 

total. Todas las correlaciones resultan significativas para el 
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tamaño de las muestras ut.ilizad.as., La conf iabi·lidad del" instrumento 

puede redondearse en o.as lo•que. la hace muy aceptable.en.términos 

generales. 

TABLA IX 

MEDIAS," DESVIACIONES ESTANDAR Y VALORES "t" 

DEL CE2 

ENP CCH Total 

Media 31.346 30.643 30.981 

D. Estándar 3. 45·2 3.773 3.618 

N 26 28 '54 

- º- --- ~- .: . '·-

t 0.713 p 0. 479.l, no es significativa.· 

La tabla IX contiene los valores de las medias y las 

desviaciones estándar obtenidas en el CE2< encontrando que no hay 

diferencias significativas entre los alumnos de la ENP y del CCH. 

Los alumnos de ambas instituciones piensan que en general el Manual 

de Autorientación les ayudo "mucho". 
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Finalmente se realizó un análisis .de contenido de los 

comentarios hechos por 

terminar de resolver. el 
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CONCLUSIONES, DISCUSION Y SUGERENCIAS 

El experimento llevado a cabo en este trabajo de tesis, tuvo 

como finalidad probar las hipótesis siguientes: 

1. - La Capacidad de Decisión Vocacional (CDV), se incrementará 

significativamente por efecto del Uso del Manual de Autorientación 

(UMAO), en una muestra de estudiantes de bachillerato de la UNAM. 

2. - La Capacidad ·de Decisión Vocacional (CDV) se incrementará 

significativamente por efecto del Uso del Manual de Autorientaci6n 

(UMAO), sin importar que la muestra sea obtenida de la población de 

la ENP o del CCH. 

Para medir la variable dependiente (CDV) hubo necesidad de 

construir el instrumento adecuado {CEl), un cuestionario compuesto 

por seis diferentes partes (anexo 2), que previamente fue validado 

por jueces y piloteado en una muestra de alumnos del bachillerato. 

Los datos obtenidos sirvieron para valorar 

su confiabilidad, que fue en promedio de 0.85, siendo esta bastante 

aceptable. En lo referente a la validez, se contrastaron los 

resultados del cuestionario CEl con los del CE2, que es el 
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instrumento de evaluación incluido en el Manual .de Autorientaci6n, 

encontrándose que estos coinciden tanto· e;·n .:·1a· :P';'rte cuant.i. ta ti va 

como .en los; comentarios, .. as! .. comcíic6r( e1··'hecho 'de que muchos 

alumnós definieron ·la ;carrera ~~e·. q'lier.iari estudiar, lo que habla de 

qUe el inst;umerito'.~~~ri:. ;J.;~.i~e/ 
>./' 

Al ~¿lc~f.c ie's~.:d.i.verl>os análisis estadisticos de los datos 
'• 

obten~_C]('.'s.~;s~~~'~fü;oh~~§,~~ye; aportan bastante evidencia a· ambas 

hipótd~.isS y·~ •. ~t~ i~s·~studiantes obtuvieron un incremento mucho 

muy si.~nÍ.Úc~h~Ci en 6[)Vpor efecto del UMAO. J?or otro lado la 
"" :,_-• -~· ·.:• =- ~. 

control también resultó muy 

significa~iv~''P6~ p~~te d~ ambos grupos experimentales, no siendo 

el· efecto del Manual de 
.. - ·<:··.·. -.-.·,~; 

autcírienta~i6n; ilie muy significativo tanto en estudiantes de la ENP 

com6 del ·ccH; .. sin 'encontrar diferencias entre los dos tipos de 

bachillerat6. 

Un aspecto adicional son los comentarios y sugerencias de los 

alumnos recabados tanto por el CEl como por el CE2. En ambos son 

muy similares, comentando que el Manual de Autorientación les 

completo, interesante y les ayudó a en la elección de su carrera. 

Este aspecto coincide con el análisis de frecuencias de la parte 

"B" del CEl, en donde se muestra que los estudiantes indecisos se 

redujeron significativamente en cantidad incrementándose el número 

de alumnos que hablan decidido la carrera que van a estudiar. Sin 

embargo la mayoria de los estudiantes sugirió que éste material se 
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les proporcione a los alumnos en ,los dos pri,meros años del 

bachillerato. 
'.:·. 

Inicie esta ~iii's h;z¡eJ~º· un a~áiisf~' di!ii ~.st~á~'.act~al ·de la 

en el bachillerat¿· ~e la UNAM, -de~~J::"i.b.iendo la;~~~di~I~nes en ov 
~ ,_, °' r 

'-,. ,-·. ·"' ,. . -" '·" ,,._, ,., 

Debido a, la, grari. ~~bl~~ión lll~h:'.icul~da a éita,ir{itit~cróh y-: ¡>Ci~ la 

falta de cr!'cu~sps:ec~~éillli:cós ~-deperson~l ~ue.,eua tiene, se ha 

configurado ~n 'mo;i~1d · 11 rnas~vo y diferenciado" de tres ni veles, 

masivo, grupal e irldividua{, ~e tal manera que cualquier estudiante 

pueda· tener ·.~c;;;~6'.-~-·laJnformación básica que· requiera para la 

elecciÓn'de ~u ~:r~;.;a. 
:./-~" ~ <;_:.;_: '· :'· . 

Dent~o. del ~{~el. masivo, se han instrumentado una serie de 

estrategias para hacer llegar la OV a la mayoría de estudiantes, 

como son: espacios de orientación, conferencias, elaboración de 

videos, creación de programas tutoriales computariza dos , y 

desarrollo de materiales impresos autoinstruccionales. Los niveles 

de atención grupal e individual los realizan las Secciones de OV, 

o los Departamentos de Psicopedagogia. 

En el capitulo 2, se llevó a cabo una revisión de los enfoques 

y teorías más relevantes dentro del campo de la ov, con la 

finalidad de contrastar dichos enfoque con los utilizados por el 

Manual de Autorientación, encontrándose que uno de los principios 

de la Teoria del Rasgo Psicológico señala que a través de los test, 
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es posi~le.predecir.~ue una persona que tiene las características 

del perfil ·.que> .un puesto requiere, esta se desenvolverá 
. -,·· ·-

adecuadamente en·e1mism6. 

:.~· :\~- .,.;;.,, __ <·>' 
._--}.::<··- ·:.l\-""'' .,. ., ·' ·- ·.--· é 

r~r.,· ~ff."o i}.~~§,V.riC>.( SE! . ~n~cirit:;:ó relación. clel .. manual con los 

priné.Í.pio~ '.eri;~ ~~~ ·!(i~E!ó~J; fui)da~entan las 'tebfia~' del . enfoque 

ps icodiná'm i6af'.)Ía'*'~ti.ii~i;'st:.:f s ·~~· aói16eritran ;~n ·~el' ptoc~i;o terapeútico 
··> ,. ... -,_-. · · ;~.¡:: ~z:_- J •• o.· ---->'-·'..o:~---- """ --f·:.:.-

y el-:.prO~:i~-~~-- ~-~-~ ;·~r~~~-~OV:;~.~~-~~ c~-~~~l:dé:t=á_-fi-€§-~dU~Cú1r-iO~J-~:~~~;~ '=::~~----
---",---~· -,~~'?:-, '-~,,:: » ·.," ~¡_· c~l;;; ~ · <i.('·: . i'i-".·" <:~~;.;~:~ l:'):~;.< ;;;,~~-;.: e~.,:'.<-~- --.-·, 

-:º_':;."·"- .• \'' 

De las te~~i~~J~~ ~~6~'.~~rnfan·'~i ehf~~u ÚiuÚvo solamente 

la teor!a de sÜp~f:·) f~n.~'.f~1ff~f~~~~~f~~r~~n~~pto-d~ si mismo, 

tiene una rei~c::ió~ :•.con.:.·;.e·1 ;:.··manual·: •,.•.Esté concepto es de suma 
. _ ... -:" -.,_ ,:,~:;L .. ,;_,-:{;::_ .. ;~,,,;,;~_:::¿::~~~·\;;~~,/--· '-~~ftr:··-·';_:<, ; __ > 

importaricia.:eri el: proc:eso•::de,~ayudaS;.voi::acional, ya que el muchacho 
l ·' -~~~-- .·: .• \'·~'.-:,. ----~~:~:'·-,, };~~: - ~,~·::. ::. :>$'.',, V.·-· ' . ""' : 

debe ser capaz éle ;~~enti~i7a~, s:s .inte~eses, • habilidades, valores 

y caracterÍsti~,~~{i~~;'fp~~,¡~~~l;f~~;~;a~~'e/ de elegir su carrera, 

aspectos que s6n ~~~~~s:~'~n:~J2~f~'.;~n ~l nianual. 

Con el enfoque cognitivo conductual es con el que el Manual de 

Autorientación tiene mayor relación. Muchos de sus principios 

teóricos son utilizados, por ejemplo, el enfoque indica las 

diferencias de necesidades de OV que tiene cada persona y que lo 

hacen requerir distintos tipos de apoyo. El Manual de 

Autorientación está estructurado de tal manera que no solo cubre 

los factores indispensables para un proceso de orientación 

completo, sino que además, permite que cada estudiante tome de él 

los factores que requiere para su decisión vocacional, lo que lo 
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hace congruente con el rnodel.o de orientación masivo y diferenciado. 

~, ·-- ---. ·.· 

Por 'ot.~o •• ~~d~, e~, ci~¡i::ho enfoque se señala la interacción y 
·.r;,. . <' --·~:.¡;;... ., ... _ ; 

- efecto CíEi~.1ií'5 :;va-r.ia~ies;Vi?er~onalidad y ambiente en la elección 

voC:a~lon~i:é,;·~~;¿¿I9%~i~\~a·~~;~:· ~ri- el Manual de Autorientación el 

estudy1r\~~- }i>'6t'i'eriíi su )!'cl_ave de personalidad", para poder 

e~~abl~~i& ll~a·j~l~~iÓn e~tre l¡jS características de la profesión 

y del ~rn'b'ieilt:'-e i~¡,o'i:.a:i, que le permitan obtener su logro personal 

y su estabilidad <profesional •. La teoria tipológica de Holland, 
: ., 

- res\iita ,en - est,;s c¡;-~dic-i6iles. l.a rná~ apropiada para redondear el 

~rb~~~~ de ov. 

También se hízo una revisión de_ la bibliografia de educación 

a distancia para buscar teor1as relá.cionadas con el diseño de 

materiales impresos autoinstruccioriáies; - ya -que en éste tipo de 

educación el medio impreso es :Eu'rid~rne_ntal, por lo que han 

desarrollado tecnologías especiales-•p·ara su diseño y edición. 

Wenderneyer (Op. cit.) indica que la característica más general 

del estudio a distancia es la no contigüidad de maestros y alumnos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y de ésta se derivan otras 

más especificas corno que el estudio es individualizado, la 

comunicación rnasi va y los cursos autoinstruccionales, debiendo 

contener estos últimos, objetivos claros, ejercicios, actividades 

y autoevaluaciones. 
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Casas (Op. cit.) señala que las características que definen 

los métodos - .y. estrategias apropiados para el aprendizaje a 

distancia 'son ia~ sigui~ntei daracter1sticas: i) los alumnos; 2) el 

preces~ de(a~iliriaiz~j'e;'' 3) la 'relación entr~ el. conocimiento y. los 

que. 11pren_c1i,~ :~;-·~4) ;~¡~JGct~ra -~ p-~ocesos d.; la;di~~ipÚna . o <unidad 
- ~!:.0- ~,:·~.:-,~::~ -:-?S:: . . ;·-:··:·:·:-

de éstúd.i6: 4: i./ . 
~';/fi <5::< ·. ,'; :;,;: '~";·., - ·' .. :. 
,;o;,:~~::;_ :~;fj~--;;~.;~:- ~;::t~--; }~;~~~--~:- :-

--'.-,_;: '·' 

Guia~:~-;m~~:t~{f §~~it~-~t:: ::p:::::a q:: -:::::e::::~:: •·::d:::~:: 
pará Úi ~1,,~[B~á6'fr,~~a:a'mátériales fmpr~sos 17áles co~o:_ lenguaje 

claro y_,;co,i~q1.i:'~ál; .consejos y sugerencias al. . estudiante, 

invitac.ion~~'.i~a;~ .i~tercambiar ideas y cuestionar afirmaciones, 

inténtos para'i~".,:~Úlcirar enioci.onalmeríté .al' estudiante, el uso de 

pronombres pe_rh'on~fe~; •. y, '.~ose_sivC>s (estilo personal) y, 

demarcaciones: ;é:lara:5:2~~; lo~- é~lllb.ios de. tema mediante indicaciones 

explicitas o mecÍiós,;Üpográf.i.cos ;' 

Chacón (Op. Cit) psicólogo cognocitivista, señala cuatro 

reglas de eficacia probada que son las siguientes: l)preparar al 

alumno antes de la lectura, 2)facilitar la comprensión del lenguaje 

técnico del texto, 3) generar procesos de pensamiento orientados 

hacia el aprendizaje y, 4) capacitar al lector para autodirigir sus 

propios procesos de aprendizaje. 

Todos éstos enfoques teóricos del aprendizaje a distancia se 

encuentran representados en el Manual de Autorientación y considero 
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que la mayor1a son generalizables al proceso de autorientación, con 

una diferencia fundámental, .que ·en este Gltimo no hay un contenido 

fijo a apr~nde~·,· sino q~~ niás ~len ·'es ún. "mundo de información" del 

cuál ele~{~d¿n~~. ~im~~á~~uE!l.ia·que es relevante para su proceso 

de o;iE!fa:~·~ié>;{.: P' · ; 'L ,; :L -, · 
, .,-,.. ,.,"O',-- '~!:'!C---• ,·,,\': - 7,-,,--

,~-.)J: y:·,, :.-ix..,·--:;·~:'::.: J;·;t:~: .. ,.,: . ~-~~" .. ::: '->, .·.·.~:.·.;_·.·.·.;r~:'.~;_'._.·e~_-·c·.~~o-.·~:~.m:;::.e:;:nF.d:;. a·c· ·1· enes 
. En .'lo. (ci~~~~§~;J:'~;~#,f.E!f~)-;;,:{,1a's técnicas se 

revi~arirl~e~~,11,'c~~~~i~'S -~~~:~;.;"~~fí:ri~~tj:~o'pára la elaboración de 

matel:'iai~~i(i,ln{)rk~o~ 1'~t~fnit~ll6C:ii>'l1~1~::;, ~ue son los más usados por 

las .ins1:itlibiÍJ~~;.;dei{~a~fai::l6ri(~ a.i.st~ncia. Ellos son el MIEC y el 
j"< . 1.~~----

MI CU, C;ill,~S'~n.§a:~~i~:t'..:~~9:f~Üefijélnrecomendaciones prácticas para 

todo el :pr'éice'sÓ -d~ élisefio, desde la creación de los contenidos 

hasta su publicación. Elaboración del plan del curso, estructura de 

la unidad, prese'ntación del tema, inclusión de actividades, 

comprensión y nivel-de lectura del texto, edición del lenguaje, 

selección de formatos y producc.ióri e ··impresión. 

Todas estas recomendaciones fueron comparadas con el diseño 

del Manual de Autorientación, encontrándose que dicho manual consta 

de instroducción, objetivos, actividades concretas para cubrir 

dichos objetivos, datos de estudio y descripción de los resultados 

del aprendizaje; además de que los ejercicios que utiliza son 

cortos e interrelacionados, con poca lectura y dibujos alusivos lo 

que lo hace ágil y atractivo para el estudiante. Por todo esto, se 

puede concluir que la estructura de diseño de dicho manual cumple 

con los requisitos técnicos recomendados. 
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El análisis del ni~el de comprensión del Manual de 

Autorientación, utilizando la prueba del "Indice Modificado de 

Obscuridaci 11
; dio como ~e~ultado un nivel de legibilidad de 13, lo 

que signifi"C::a que és "í1.fác:iii•1 • de comprender y_ adecuado para 

estudiantes con nivel e~~oia~ cíe secundaria: 
·. "···-·-~::;~'.L~-: -.. 

QUiero firiaüzar·' estás·. conclu,;;iories,\'- r~spondÍendo 
•:..,;· _._,,_. '.'~~~-·--'-:.c. 

a la 

pregunta- generai: C.ciuK tan · ;;ofec'Úvo~,_ •son•• los __ , materiales 

autoinstrucciionaliÚi( para el 

afirmando que, materiales 

,._ ~-=~-1(·:-j::i: """"'-'-' =:=:::---""---

proceso, ~e- C:>rientáci6h ·_vacacional? 

impresos._-, ~()~~}el'' ~Manual de 

Autorientación, diseñados de acuerdo a·1a~~~~~C>~Ú-s'--~~ ·:i:a OV y con 

la tecnologia del diseño de materiáÍe~_ áiltoinstrticionales de 

educación a distancia, son muy útiles y - die~tivos para dicho 

proceso de orienta'ción, en estudiantes de ba~h-illerato como los de 

la UNAM y probablemente del bachilleta-~o_:- de cualquier otra 

institución. 

\~-. 

En contraste, comparando el Manu'al~~-~~:·.iíutorientación con otros 

dos manuales_ utilizados eri la- práct-i6~ici~ -la-ov, el primero de 

ellos titulado "Orientación vocacioria1 1í' de: G_'-;lzmán s, y Medina s. 

(1988) y el segundo, "Nuevas Prácticas de orientación Vocacional" 

de Vidales D. (1988), se encontró que: 

En el primero de ellos no se menciona, ni se logró identificar 

en que teoria de OV se encuentra sustentado. Solamente es un 

conjunto de test aislados, que el estudiante puede realizar con el 
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objeto de medir su potencialidad ''psicointe.lectual 11 , sin embargo 
- .- ,. ,. 

para poderlo utili:i:arise 'requie;e ~.;¡.;poyo .~~ u~ ~a estro, por. lo 

que no es un níáter.í.ai: q¿~. ~tuá~ ~ ~ó.i'uC:i.b~~r el problema que se 
, 7": . ::··:·:·._-;. ;-;~'·' )J·:' :-.~:\{' -

está enfrentando.··.·····•·A? .' .· .•.. ·.. .~::: •. --.·- ·~.;i,u 
:;~:·: ~>:~-:-·-·_ :'·~-;·:~<-:?i~~--<-.--~~\-_'.-" -_.-::-:: 

De 16s ~es~ que ÜtilÍz~, nb, s~·2rl~e hi~Juna referencia a los 

autores nii:lat.8'{ técnicos;·a~~~iis d~· pres~~tarlos incompletos, ya 

que en. muchoS i:le eúos falta el,test iifismó; solámente presenta la 

hoja de respuesta. Nunca se menc.ion~:.:Ía·:.;·e~·evan-cia· de .·los temas que 
- . ' . ' 

se están tratando en las unida.des 'o--:·~·e· :.-:~ud .. maiufrá. éstos van a 
-· 

apoyar al joven en su proceso de ov: E~-.~."~~ra.l ~i¡;te es un manual 

de hábitos de estudio, no de ov. 

En el segundo manual revisado tampoco se menciona o se 

identifica alguna teoría de OV que lo sustente. Por la forma en que 

utilizan el lenguaje, no es claro si el manual es un apoyo para el 

orientador o fue hecho para que el estudiante lo realice solo o es 

una cátedra de ov. 

De los tests que utiliza para medir intereses y aptitudes no 

hace ninguna referencia al autor ni menciona datos técnicos que lo 

sustenten. Se logró identificar los tests de intereses y aptitudes 

de Herrera y Montes pero alterados en el libro._ 

En este manual tampoco se menciona la relevancia de los temas 

que se están tratando o de que manera éstos van __ ,ª apoyar al joven 
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en su proceso de ov. ,,En general .es: .también un manual de hábitos de 

estudio y no de. ov .. : 

investig~ci¿n ~xpeJi~~nt~l de materiales de este tipo, mediante 

estudios long ituclinaie..J con estudiantes que ingresan al 

bachillerato y ·que· deberán completar su proceso de ov 

inscribiéndose en. la carrera elegi.da, con el apoyo del Manual de 

Autorientación "UN MUNDO POR CONOCER". 
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tWHlM:Xft:@i!I 

~~~lill~ 
l:.\'..: .. :::.·:7··\/:.~::.'Q .. ué Me Interesa Vs. Qué i""""i ·.<'.*:.\ 
¡.:.q ·\'.':{): se Me Facilita Hacer? 

i:J \;:·:}\ \ / 
L~/J. 1 
,·::::::::. 



UNIDAD 5 

«·~ 
•.· . . '·.· . . 

. 

~oodo «ohojomoo ••lo oo;dod' ;doo<mooo<o '"' ''""' 
de interés y en In unidad 4 delerminaste tu perfil de habilidades, 
ahora trabnjnrcmos en la integración de ambos aspectos, para poder 
ir definiendo el camino hncin una elección adecuada. 

En algunos ocasiones terwmos fuertes intereses pnrn dctcrmiundns 
actividades, pero nuestras habili<lndcs tal vez no son suficientes 
pnrn alcanzar In::. melas que clcsenrno:., p. ej., n mí me f,'llsia mucho 
Ja música, l~n particular el piano y me l_.,'1.lslaría sc•r conccrtisln, pero 
he notado que me cuc-stn n1ucho trabajo aprender a tocarlo. En estas 
condiciones lcndrü que hacL•r muchísimo c>sful•rzo para alcanzar mi 
mct.a y quiz::i ni aun usí logre hacel'io. 

En otras ocasiones rc>!->t1lla ni rcvt~s, podemos ~cnlir CJUC tenemos 
facilidad para renliznr una actividad, pC'ro no C'S algo que nos guste 
mucho hacPr. p. Pj .. yo dibuju con facilidad figuras u objetos, pero 
quiero llegar a sC'r actor y no tengo facilidad para expresarme 
verbalmente. En cslc caso PS prnbo.1blc que f">i sigo por el camino del 
dibujo me llct:,ruc a sentir dPccpciunnclo y a la inversa, si me dedico 
a ser actor voy a tener· que hacc>r un gran esfuerzo para supPrar mis 
Ji mi tacionC'.'J. 

Por las rozones anlcr;ores es muy convcnicnteencontrnrnctividaclcs 
que senn de nursl.ro interés y que al mismo tiempo tengamos 
facilidad pnra desempcñarlns. En Psla unidnd coufrontnrás lus 
intereses y habilidades para encontrar Cüll!BINACIONES DE 
AREAS DE INTERESES Y HAnILIDADES que le ofrezcan 
posibilidades vocncionnles. 
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Ejercicio 5.1: Combinando 1 ntcrcses Y llab_ilidades 

Mis Oújctiuos: 

Idcnlificnré lns áreas que prcsC!lt~·~:·_~6rijJnt!1';c~,l~-1~15_·m·ayores -
combinnciorrns dn intm·cst!S ~ n-pt.i,tú:~~~-:'.·~::>-· ·: ;. -.\ -<-->. _:,':.~ _ . 

• Annliznré ñrcms con pun_tnjcs ñllriÍ{ erl ,int~fés ':pero, -~nj~s: en 
habilidad y viceversa. 

A.ctiuidad: 

Construye la ¡,'l'álicn de intereses y hnbilidndes· si¡,'Uicndo !ns 
instrucciones que se le indican. 1 nmcdialumcnte después comPleln 
i<1s tablas Interés-habilidad y I!nbilidnd-interés. . 

GRAFICA CONJUNTA DE INTERESES Y HABILIDADES 

lnnlruccioncs.~ En el cuadro que npnrcce n conlinunción, deberás 
mnrcnrdcl Indo izquierdo (!)con nzul,en cndn columna, el porcenlnje 

·correspondiente n tus intereses (tal como Jo hiciste con el perfil de 
intereses). Del lado derecho de cndu columna (H) pinta con rojo el 
porcentnje correspondiente n tus aptitudes (tu perfil de aptitudes). 
En esta formn obtendr:ís tu Gráfica Conjunta de Intereses y 
Habilidades. 

% I H I H I H 1 H 1 H I H I H I H I H I H 
Jl){I 

(111 

M --------------------rn ------------

00 ------·--·------

'" l-+--l--+-1-1'-J-+--l--J--+- --- -+-l--l-·1--1--1 

:w -t-·l--l--i--t--t-i·-l-+--1--1-- - - _._ --

2<1 1--1---i--t--l-i~J-+--i--l--l·-l-f-t--l--l---l--t---l--

'" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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TABLA INTERES~I-IABILIDAD 

'

Instrucciones.- Unn vez oblcnidn Lu gr~Hica, rcgrcsn n. lns 
. conc. lusi.on.cs de la unidnd t.rus y copia, en la Lahln que si,E,ru~, los 
.números de las columnas como línalmenle los delerminnslc. 

En~cguidn observo la gr:\ficu y registra en los lugn~cs 
.. correspondientes de In labia, los porcentajes de interés y habilidad. 

·. ~o~Co!Umnn .--· __ %de interés __ . __ %de hnliilidnd .· .· •.. •· 

2o; Columna % de interés % dc.lrnbilidnd 

3o. Colu.mnn --.--. % de in lerés. · 9i/dc habilidad 

TABLA I-IABILIDAD-INTERES 

Inslruéciones.- Ahora. rcgmsn n lus conclusiones de In unidad 4 y 
'anota ol número de !ns columnas :de hnbilidn<les que finalmente 

determinas le. 

Nuevamente observa tu gráfi~a y registra en el lugar correspondiente 
los porcentajes. de hnbili~ad e irilerés de esas columnas. 

lo. Columna· o/o ci~ i11tcrÓs % de habilidad 

2o. Columna· 

3o. Columna %de hubilidnd 

'

l',fis Conclusiones: 

A. O~scrva .ahora tu gi·~ficu: ¿Exislc nl~nn i:olumnn que co~l.engn ni 
mismo l1empo el ·mas nito porcenln;e de intereses y hnb1hdndes? 
Si In respuesta es a!irmativa ¡Felicidades!, has encontrado algo 
que ni mismo tiempo que le interesa se le facilita. Noln que el 
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tnisn10 número de columna npnrece en primer lugar en ambas 
lnblns. Encierro este número en un círculo. En .;,;tns condiciones 
se tu fucilitnní encontrar In ocupación más ndecundn pnrn ti, cosn 
que hnr¡is on Jos cnpitulos subsecuentes. 

B. Si )n respuesta n Jn pregunta anterior es ncgntiv:i, no te debes 
anguslinr ni dcsespcrnr. Revisa nucvnmr.ntc tu gráfica y busca In 
columnn que ocupn el sl'gundo lugar en interés (la que npnrcce en 
segundo Jugaren la labia Inlcrés-habilidnd). ¡,Qué lugnrocupn en 
habilidnd':~ ¡,El primero? Esta es unn hucnn opción para li, porque 
nunquc no es tu principal intcré:;, si es Jo que más se le fnciJiln y 
con el tictnpo el inlcré?s podría aumenlnr. En este cnso tendrías el 
mismo número dc columnn en el segundo lugar de In lnbln de 
lnlerés-lmbilidad y t•n l'I primero ele In tahln 1-Inhilidnd-intcr~s. 
Circula cstü número de cofunum. 

C. Si ninb'111ln de )ns dos coml>inncioncs anteriores es In luya, busca 
..:mtonces una intermedia, por ejemplo, In columna que ocupa el 
Sf!brtindo lUf;Ul'en intcl'cfie>sycl segundo en nptitudcs, (la que tiene 
el 111ismu nllm.,ro "n el segundo lugar de lo labia Interés· 
hnbilidncl y Lnmbién Iluhilidnd·inlerés). Circula Pste n úmcro, csln 
pucdf} ser otra buena opcicJn para ti. 

D. Verifica nhorn en In grdficn In columna que ocupa el prime¡_· Iugvr 
l!ll hnhi!idnd. ¿Qué vnloi· le t:_l>rrnspondc en inl crés? tercero, 
cun:-f.o, quinto, ele. -

E. F'innlmcntc, sclcccionn lns tres mcjo1·ns combinucione::; ele 
inl.,rescs y hauilidndcs (entr•J lns c¡uc debe eslar el primero y 
segundo lugares en intc~ós,y el primcl'o m1 lrnbiJidncl). Escríbclns 
n continunción: 

la.· Interés ____ Hnbilidnd 

2n.- Interés ____ Habilidad -----------

3n.- Interés . ____ Habilidad-----------
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ANEXO 2 



CDHPA~[RO ESTUDIANTE: El momento en que debes elegir lo carrero que vos a estudiar. se encuen· 
tro próJ1imo, ¿Hos pensado o fondo sobre esto? ¿Crees que ho5 considerado o detn\le todos loi; 
aspectos que Intervienen en este proceso? Este cucstionorlo te servirá poro saber sL cfcc.t ivo· 
mente hiciste un on61isis n fondo. o requieres hacerlo o lo brevedad posible. Contés.tolo,Con lo 
oyor sinccridod pensando dctenid11mcnte tus respuestos. 

CUESTIONARIO 

Sclccciomi lo frose que en estos momentos esté rrwSs ·di? ocu~rdÓ 
el Paréntesis correspondiente, · ·' 

A. Estoy seguro de ta carrera que quiero 
¿Cuál? 

Do Hay dos o tres-- opciones - Cntre 
¿cu6lcs? _______________ ,.... 

C. Estoy indeciso y no 

Te pedimos que contcStes 

1. Tengo conocimiento de 

Ninguno Poco Anpl io 

2. Al seleccionar opciones de estudio de mi 
fomi tia. en la escuel·a y en mi cOOK.Jnfdad. 

Ninguno Sólo uno Dos de el los 

3. Qué tonto he ldentificndo mis principales ·int~rcs~~ 

Huy poco Poco 

4. Oc entre los actividades que reol izo 
qulsicra--dC:dicitr~ -

Ninguna Pocas 

S. Oc entre las actividades "que fCati~O cotídí•n'""'"'t•\hc 
tengo faci 1 idod. 

Ninguno Pocos 

Huy poco Poco_ Parcialmente Totalmente 

7. He encontrado actividades que o lo vez que se me facilitan me gusta rcotiznr. 

Ningurm Pocos V<irios Huchas 
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e. Tengo uno fdeo de ·10-quc--p&ra mf tle"ne vn·to-, e·ñ la ocup~cfón 
y en la vi do. __ 

No Poco cterá 

Huy poco Poco Pnrchlmcnte Totalmente 

11. Conozco los iequ(sltos de p~cporacfón: de los diversos._ nfYelCs de' O~upllcfÓn (Operativo, 
técnico, profcslOnor, dif.cctívo) 

Poco Parciotrñc-nte _-- TotatmcntC 

12. Sé cuáles son los _temas de estudio de las diversos profcsi.oncs. 

Huy poco P~co_ Pare fa lmcntc Totalmente 

13. Conoz.co lcis rcqUisftos y caroctcrfsticas de los diversos niveles educativos. 

No lo sé Escasamente En su rnoyorfo Deffnftfvnmcntc 

14. Conozco como integrar mis caroctcrfsticns personales con las de las profesiones que me 

intcrcsnn 

Huy poco Poco Parcfolmcntc Totalmente 

e :~ '<.- -_ ._,. 

15. Tengo una ideo -de tos· aspectos q~c en- Ún-~nt_O._dado
0

'P,:,~~~~ .lnft.ufr-.e!l mi.,' ~lcccJón vocacfo· 
nill positivn o negntivmoonte. 

. " . i;\ -::',;·;_( :_,\(: -~;;~: .. 

T~t;:ilménte~' .. ?·' ,-,:\/ :; <<': ~--~::·;;~\. «':·.::·;:~'~ ·\'._:-::· 

16. Sé cómo ut f ti znr un· modelo-· d~-=-~~ ;:~~·---,~~~_,(sl_Ó_~·qs ·p~rn· canStJ~~~~ ~d\~~~~~~-~';_ f ~~-~ore_s·- en -mi -

el ecc-fón- voCoc 10ñt1t -:: ,--- ' .. :.:r •. :.~.:'..>'· -·.·,· -.~- :,.·~.·.~:;_;;·. :~'"'--
;--:- > 

No clara Poco clara_ 

\·e'·-.-: .. :::': ·,, 

Huy poco Poco JarCi~.l~~~~- _: '·''.)ot~lmc~t~ 

Huy poco Poco Pare i almcntc. Tot<1lmcnte 
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Para scl.ecclonor li corrare que. tnnt.o has·: 

19. Revisado la d_;_~~~sldo~.-d~:--~~r~-~:r~~S. P:Or lo~· quc.'pued·es·_ opl~r dentro del pafs. 
',,,_. ___ . 

20. 

21. 

- ,;.'.-.' 
-_,~.1 ____ _ .{-· _. __ ·._. _. ___ _,0:_ 

Hueho Bastaiite 

~- __ ..:...:.__·._--'~·:;::·o.;:::~;.:.::· 
HuC:ho: :·;,r: - '::·e·a-s~t·~-~~tc~;:,·;- :>}> :<;-. , 

24. Ut 1 l liado :~ro~edlin.icnt~-ª- sis_tcmá·~ Úo'~~-·- c~':.:\>~-J~:~a~~/::··: ::~¿~.~tl-~~o;ioS 
detcrmlnii.r: ~u, per_f i (de. habll idade~. :·- . ;:::~'.~~.-~·;'.; ·::.~.;:·; 

~:.:~~ .. ',, ... , .. ' .~'- ,_'·:~·.: 

Nada ___ _ ··:,· ... }~.~-~ __ . _. >:'ú~ho>.~' ::_"Bosianté-."=.'.:~~-~- · :: ·.:.:~~ :.· 
' - ' . ' - . -· " . " .,, ' ··' ._•, '»«;;: •>:.::"> -~ -. -., 

25. Logrado- ~~~j~~~-r :'.~~ :_ ~~-; tC -~~~~ti:'.~ri-~~~·~:- ~-,~?L~'~":;~-~~.~~~~~:~~-~~~t~¿f;i 'ita,~-~~ l~ ,-.eteCcl.ón - de 

tu carrera.-·':::-:-: -.. j_~;i:~.--.~-~-:~:·:. :::t~·: __ :.·.~-~~:./ ~~~~.>~~~:-:-~: ~- ~i;;/_{;t~:~C-- :~~~ ,. ·~·: 
"· .. Poco ,,.. '~:'--.-· -. --:- o':V~~ :"· .: 

Nado ... , , :·::.:~·: V. •• HuchO_~J:~~.c .. : :!.:.~.··,'~ ..• -~.:~',,;}:}~:."~>~\'.f,}5 --:·:,{¿.,, _ . - •';,:;;• 

26. L~grildo :' ~dc~:~:;Í·_~.I ~~:.~.:: ~,~;-~~;~ q~-~.~>~ (~-~~:;,-,-~~;~~l-r~t~~~~:.~~·!f~~~!-f?~~ ,·:~·~J~:;~· f~~b~J_~'}. Y en l·a vida • 

NOda POCO .-

o'-. tests paro 

27. 

. -~~~- _ .~ =-··- _--=-- ~~~~co. -':2._: 1_ ~~"=e~_!';'~~,;'.~~:;- " · .. Bas_(~~j0~~I-~~°'-~~~~-oo-~~7-º-=----='-'"------ ~---'-
, •. ' ... "•''" v•,'- ''>;",, ;•,-""••" 

Logr-~do~ ~~ft~fr ·'t-4 ·.ti~ de':. pe·rsOn8lid0d :··dC - acUéfdo- o"'.~·t'u~~-, 'v~loreS, ,·habilidades· e 

intereses. 

Nodil Hucho Bastante 

28. Conocido tas ram.:is de actividad· económico que ofrece el paf s. 

Nada Poco Hucho Bastante 

29. Revisado tos diferentes niveles de preparación y responSabllidad ,q~e' re.quiere' cada 

. ocupación. 

Nada Poco Hucho Bastante 

30. Conocido tas caracterfsticns gcncréllcs de los diferentes tipos dc-profcsfonfstas. 

Hada Poco Hucho Bastante 
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31. Consldcrodo- el gro.d_o. dc-·_'cst~ios -'que ,:quier-es nlco~z~-r (técnico, lfccncloturn, cspc· 
clol lznción, m.icstrfo o ,··~o~~orndo.) .- ' 

NadD Poco· Hucho'-, 
.,..,_--

3Z. Estnblccldo una·· rcf~~.ió,~: .. \nti:-~ '.'ti,JS·~.:·ci;~·ó'~tC~·{;.·t-(c~S-.«,=Pc~50~alcS·:· y ... los_ ._-de_ ln,. profesión 
que elegirás. .- · .· ,. ,-_ :. '<~. ··':··· >~,··:,< ',,;;;_,. ·· · 

·-;·<-:;::~-:.~~.:~.}~:.i''.t:~'.~~~;:, ~ .;~-.. iJ· . 
• -P-oc_ó_'~-· -·~~ ';.-.. H.uChO=o·; .-,.·, - a·Psiont-c :~_::~~:,: . 

.. -.. . :~::::.r:· ~ ~;; .. ~ ..... _ ... , ,~,,.-
·~. ,-, 

33. ldcnt 1 f lcado que ta'ctol-~s: Pu'~-dcn'~dlSt~~~'i~n'~~'''.tu:·.~(jt;·~iS.iin~ '>· 
·----·. ·•;-~ 

PoéO ·.~;_ ,;·>Hucho" 
~ ... __. ·;!:.~i.:_~''. -~-·::Y. ,,_,_ . 

Nodo 

34. Apoyado tu c1·ccc·¡¿-n-v~~~~¡~~~~C~ri~·l;~- ~~i~~:~~- t~ ~~~ 
dccisiónes. _ .. ~~ .,_., __ ~-,,_ .. - ·,,_~-

~"--.-- ----· 
Nada 

35. 

Nada Bastontc 

36. Obtcnidó inf~~mac(~n dct'ot lÓd~ de fas correros que te interesan 
n lrnvés de ~a g~fo prcv!ame~tc cs_tructurado. 

Noda ~oco Hucho Bastante. 

Nuncn Pocas veces Varios veces Con . .frccucncia' 
.~. .'- . -.-~ · .. "> . ,~- -; ::'-º.- --· . -. - -_. ' - ·. · .. :.' ,: 

38. ~á-ori.crito~Íó!":voCaciOrl~t rec~bfda me Slrvfó para:ll_cv~r a c_o~ 
mi dedsión~· , . · ·' 

Huy poco POco · 

;'l'·:~~~-·~ ----- - _--o--o--_-=--c:- -o -

39~- coíiSidCi-0 que .lo Or_-iCniad_ó,_,_ v~coe~oríaL~~~~fbf,dB _f~~< :; ': 
'""'"'Plotá ·.P.oco <""'Pl•to : c~loto, :< .-H-uy-.:'-é-~-,-,.-.ro 

:·- ' , . ·.,. . .. •":·· 
' ;.. . .·, -·:: ;·', ·~·· .;:f"-. 

~o. A eont 1'1Uaci6;,, Cscrib~ ,con r:·~~a if~crt~df"t~~( '. ~~nt·~~-i~s,·- ~¿~crc~:c.ias o, Cucfos • 

. . ·." .. .'~•::. -~~~)":.> \~~\::._. s··:·; .. ~y-··. 
-----------·-'·,~· .. ~...::..::.~:..:.:'....:.i'.l . .:..::;_·._. -.,--,-e-.-,---------

•• ;·) '·' ,,. '- .~. ' 1<: 

';·{~;,'.,. -~)'}'r.~·~.:' ~;;}{~ /,!;~·;~·:: t '' / -,.,•-
' ''··_:);:.::...:.:..-_;,_· -· -·---~------

•'-':'::: _,,,·, :: :st:;,-:> .~:}::;~· ~:~.i ,::y,·y "·'0-.... 

-----'--·----"· j:: ;{)!' :·'i'1 ,:·.Dg:,,:·. . •. , ~ .,:,'"' .. ::;:;·-'-'-":.:: .. :.: ... ____ _ 
.. ¡.·\·.:_ ... ·-,:;;~ ":-~:.-:·,:.· .;_:_''' ·;'',''._'~·:··_·:· ____ ...;_ ... .:..- _._.,_,:.:: :r~ ... /~"-· _._._.·_·..:::.e:.:;_· ··-·' -~----'--'-----

- ___ .. ·e/*=~-: ,\~:_~_,:e;'.=;_-.;-· ;_;:~s-'- -~'.=<-
.:f ;~- .. _-: . .--.. .':'·"~·~ .. '-: .:: . -

GRACIAS POR TU.' coo~EIU\croN ! 



ANEXO 3 



CUES'l'IONARIO DE EVALUACION 

Es muy imporlnnlc pnrn nosoLros conocer Lu opinión sobre este 
mnnunl con objeto de corl'Cb~I' los defectos que len¡;a, agregar los 
aspectos fnllnnles y eliminar los iiTclcvnnles, por lo que le 
suplicumos con lestes c~lc cum;Lionnrio con nbsolut.n libcrt.nd, lo 
rcco1·Lcs o fotocopies y nos lo envíes por correo o por medio del 
Fnx, ni domicilio siguiente: 

UNIVEHSIDAD NACIONAL AU1'0NOMA DE MEXICO 
DIRI~CCION GENEHAL DE OHIENTACION VOCACIONAL 

Sulu.1irecci1in de l'luncacit'in e lnvcstignción 
Ciudu<l Univm-silnria, Ex· C::ifclcrín Ccnh-nl. 

México D.F. C.P. 01510 Fax 5500063. 

A vuelln de corrno, o Lambién por medio del Fnx, rccibids n 
cnmhio unn nscsoría por escrito al respecto de las dudns, que 
sobre Oricnlnción Vocnciurml, nos hngos llcgn1· en conjunto con 
este cuestionario. Agradecemos de anLcmnno 1 lu atención que des 
n esta petición. 

Marca con en el paréntesis In respuesta que consideres mó.s 
npr_opindn. 

l. ;.(lul! Lanlu :lp1·t•11tlH;tü\•n l·H.tC miinual'! 
~ ' ~: :·~'. ·-:,::-.... '.·_' ·:' :-

c-~<>'~1.n;sLI~c.o s·~;:_~,1'.~!10 CJ,J,lnsl¡¡_nle(_) _ 

2. ¿Qu6.·tn~-\-~J~~~-¡~Lh:~'.'~~~·f.~¡:·~·L~'-[;TJ~hió.1f~,~~ri·Ci~1;~(fU~~~on .los 
contenidos cÍe ln5 ~.;-¡Jridt!s? ~f.~; : . ' ;/;• '.':';i 

· ~~~;/(~¡'.~~~~;~·;,¿@~;1i:;;,f~n~t~nL~ e > -

3., l. Q ü-~ ~º ii yá¡·¡,·¡~~-s::.~4~~:~-~f1~;·.i.~~~t:¡:¡~~1·~:~.~;\~~I~.~ ··p:;·~~~~t~·d~:~? 
'< ·~:- ~:~-;':·,,:;>:<et ,; ~'.-; :::-.-;_ ._· ;~'; : ~-.;{' 

. __ ·• · f i ~~i:n'2~-~}·TI~iºJm ~~~-1;~:\·}· Jªstn1;Le 'e 
4. ¿Qué Lnn inlcí·ésnhrc Lc'¡"1rccióel m·nnunl? · 

!'i;;,i:i e J'i,~c~ { > ~~c1;ll (> ;nstnnte e 
- ~--" - __ (;-o'- . 



5. ¿Qué tnn úlil te resultó? 

Nndn ( ) Poco ( ) Mucho () Bnstnnte ( 

6. ¡,QuÓlan s9ti~fcÍc)1~ t:¡slós.dc h~bqr trnbnjndp cori él?. 

'.Nn~;¡;)~póeo'(}:Múcho () .Bnstnntc ( 
:~, ·:~ : .~:.:~ ·:~.i~~¿~~~~:-lf:. t}L:''..,.",:.'i':~:. _;_-:,·_ · l,-' ,_, ~<;: 

7. ¿Qué.t~ntÓ;Jc nyudfil:ó¡;ló5c]ií·di:i~s n lciwnr los.· 
objcti~os?-""~l~.~j;{~~c't."J".'°'~Z '" :C'?·· ·· .. 

" ' 'Ñ~Jf¡ ¡·)'!~.,~~~( Y'Ni ¿~110() · Iiri5tánLc e 
~}::'~~<~:: . .:!'.;-~ ':'.:;.~o.- . •-~~~>·\ ... , -

B. ¿QuÓ tiritofl~·dy~J~1fb'n írikc~~cltl~ione~n s~lcccionnr tus 
opCi_oOcS _ _?,¡; ,-,-~~>~- ~~·¡~'. f~:J~~: :.;;_-,~~. ;~~~-

:~~:J~;-, ,~:;'-~;,, :.~_::.-;' 

·• · Nndn C1Q'rico( ) MlíC!io ( B.nstnntC ( ) 
:'/'.,.'.: 

9. ¿Qué d~to'tc ,;§u<l~;;;;;~ I~~ indic,;dor~slnternlcs (lápiz, 
librQ, etc:) n ~b,Í\~lnr;lnshclividnd.,;; n renliznr. 

(! ;~~uJ~cK'.~J~~( {Mucho ( ) Bastnrite ( ) 

10.'¿QucS t;ritdte'~sL~~~n Iris ih.1~trncioncs? 

~;di( ) ;oc~( ) Mucho ( ) .Bastante ( ) 

En los renglones siguientes expresa libremente todos los comentarios 
que consideres perti'nenles para el m<tiornr de esté.manual. 
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