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IiVTRODUCCION 

Al estar próximos a egresar de la ensenanzo media superior las alumnos tienen la 
preoeupaeion por definir SU futura actividad profesional, en esta preocupación, los jóvenes 
enfrentan también diversos cambios en su vida. cambios en su condición biológica, en sus 
relaciones familiares y amorosas, en sus nuevos compromisos sociales etc, Esta situación 
habla de que los jovenes viven una etapa de transición en la que uno de sus retos principales 

es elegir carrera. 
En este proceso de elección se presentan algunos factores que intervienen directa e 
indirectamente, por ejemplo la ignorancia de las posibilidades que están abiertas ante 
nosotros es un faena 't'infante pues reduce el campo de elección a muchas opciones que 
existen 	 • 
Generalmente el ‘unk.ciiniento que se tiene esta fundamentado en unas cuantas alternativas 
profesionales, que son aquellas actividades u ocupaciones tradicionales con las que se tiene 
recuente  contacto y a len cuales ingresan un nnmero considerable de estivliantesi, en este 

sentido en las últimas decadas se ha incrementado la demanda de matricula en la educación 
supeliot a nivel nacional, ademas de la alta concentración en algunas carreras como 
Atfrainiatración, Contabilidad, Infonnatica AcIntinistrativa, Dentello, etc. y la despoblación 
en caras por ejemplo en las carreras del arca tse Plateo Matemática.. , 
Por su parte, las repidas transformaciones en distintos ámbitos, han ptopiciado que lea 
sociedades sean más complejas y cambiantes, generando así profesiones nuevas y. 
cambiantes, por decir, Biornedicina, Computación, Ingeniero Ambiental, Informática 
Administrativa, etc 

Otro factor que no se puede olvidar y que incide directamente en laa profesiones, sin duda es 
la crisis económica por la que atravesamos y de la cual derivan problemas como el 
subetnpleu protésional, actuahnoste este se ha agudizado, pus lea Motes de trabajo que 
ofrece nuestro pela no ice auficientee pera absorber a toda la población demandante de 
empleo. 

hito representa una pérdida de recursos humano* y tina mareada decepción en tomo a lu 
perspectivas de vida y deaanollo profesional de loa egresados. 
Cabe mencionar que la orientación vocacional reviste mayor importancia en el nivel medio 
superior porque es aqui donde el alumno por lo regular posee un conocimiento parcial y 
limpian«) tiesto en las cerreras profeeionales como del área de estudio que deberá elegir de 
acuerdo a la profesión que eattidiará poiterionnente. 

Adicionando a cato, que con la elección de una carrera se perfila una forma de vida que 
prevaleces a lo largo de la existencia productiva del ser humano. 



Adicionando a esto, que con la elección de una carrera se perfila una forma de vida que 
prevalecen a lo lamo de la evistencia productiva del ser humano. 

.t.,t mismo, el estudiante ..a; enfrenta a una serie de influencias que inciden en su proceso de 
elección tales corno la influencia Ihmiliar y de amigos prestigio social de las profesiones, 
carreras de moda etc. 

TeliettIOti entonces. la sociedad en constantes cambios. en consecuencia profesiones nuevas y 
Latiliantes; y adúlcsLentes en la etapa de transición, los tres aspectos convergen de manera 
fundamental en el problema que representa para el estudiante elegir. 
Ante este panorama  de problemas se hace necesaria una orientación vocacional oportuna y 
adecuada que coadyuve en la deciaion del joven. 
Por su parte, el profesionista, cuando egresa de la Universidad con un cúmulo de 
conocimientos teóricos y enfrenta una problematica determinada en el campo laboral, inicia 
una tarea de investigación como punto de referencia para realizar su quehacer profesional. 
El presente trabajo surgio precisamente de detectar una serie de problemas y necesidades en 
el área de orientación vocacional en la Preparatoria Valle de Anáhuac, S. C. Plantel 
Coacalco. 

El propósito de este trabajo fue elaborar un manual de apoyo a las actvidades de orientación 
vocacional que complementara lo ya establecido pot la UAEL1, en su programa de 
orientación vocacional , cubriendo con esto bis necesidades detectadas a lo largo del 
desempeño pmfesional , pretendiendo que se llevara a cabo una orientación vocacional más 
adecuada , y cele esta propuesta fuese el punto de partida pera la elaboracion de nuevos 
programas que respondan a los requerimientos detectados. 
Es importante hacer notar que el titulo del trabajo pudiera dar la impresión de que la 
pmpneste va dirigida a los estudiantes de manera directos ,'sin embargo, la idea esencial del 
naba°, fue la elaboraacion de un iintrunento auxiliar que funcionara en primer lugar como 
apoyo al urientador te ..us actividades a nivel gripal en lo que a proceso de orientación 
vocacional se refiere, proceso en el que el principal pueto de atención son los lik10111011, de 
aqui preciaamtete el titulo.  
En el primer punto del trabajo, marco teórico referencia ,se hablaré de loe conceptos 
principales que sustentan el terna tratado, como son la orientación educativa, y la OliNgild011 
vocacional; los factores que intervienen en el proceso de elección como son los intereses , 
fas aptitudes, las actitudes, valores etc.... 
Asti como el mercado de trabajo , prestigio social de las carrera , influencia familiar etc... 
En el segundo punto, contextualización , se abordarán los aspectos genitales que se 
relacionan oon el contexto del colegio tales corno: antecedentes biológicos de la escuela, sus 
objetivos geniales . el programa de orientación marcado por la Universidad Autonóma del 
Estado de México, a la cual esta incorporada la preparatoria se citan también algunas de 
las actividades ejecutadas en el &pulimento de orientación educativa,asi como el rol que el 
orientador ha jugado en dicha institución. 
En el tercer punto,plantearniento del problema , se, expresarán loa aspectos del modulo de 
orientación vocacional, ad mismo se hará alusión a las ciramatancias especificas del 
desarrollo de Lea actividades de orientación vocacional dentro dela preparatoria. 
En el punto número cuatro, se expondrán los objetivos a cubrir a lo largo de la investigación 



cl plinto numero 	diagnostico , análisis o estudio del problema,conto el nombre del 
mulo In indica sc eteettlarti un an111LCis con base a aspectos antes referidos en donde se 
Mencionaran aquellos nictoies estrechamente vinculados con la problemática de la 
uncida:1Sn vocacional cli Id preparatoria de referencia , de aqui el diagnóstico de la 
situación , para continuar luego con la propuesta de solucion, que es el punto número seis. 
191 este 11111110 Se 01-plum] los objetivas de In prepuesta asó tomo la metodotogia detallada 
para intitular en cada una de las sesiones planeadas para el curso de orientación vocacional. 
Cont.. apartado de cate aspecto que e& criterios de evaluación , se tratarán algunos aspectos 
generales concernientes al tema de evaluación , a su vez, se expondrá el tipo de evaluacion 
que se utilizara en la eyelleiniv del Ourso, y los criterios de evaluación , a utilizar en la 
propuesta del mismo. 

En el último punto denominado autoevaluncion se realizará una reflexión en torno a los 
diferentes momentos vividas en el trabajo de la orientación vocacional, desde que se inició 
cota urea a la fecha actual 1993. 



I. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

t,t ORIENI'ACIÓN EDUCATIVA. 

1.2. ASPECTOS GENERA' 1»' EA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

De acuerdo a la coordinación de orientación educativa de la U.A.E.M. se define la 
orientacion educativa como un proceso de apoyo a los estudiantes para que sean capaces de 
resolver por si mismo los problemas de desarrollo y adaptación a su medio escolar, familiar 
y sur iul. Se busca fin-dinar. al alumno el máximo iendimiento en su aprendizaje mediante 
métodos de hábitos de estudio y formas de autoevaluación de sus alcances y Enllantes 
personales en el ambito escolar profesional Se pretende que el alumno tenga conocimientos 
de si injurio y del medio que lo rodea con lo que lograra un mayor rudimento, adaptación y 
tquilitaio en la escuela, familia y sociedad. t 1) 
la orientación educativa no es un aspecto aislado de las actividades escolares, sino que 
tonna parte del proceso educativo en el cual, ésta contribuye a la formación integral del 
elimino. pues si bien los maestros con sus enseñanzas de las diferentes materias introducen 
al estudáule al inundo del conocimiento científico, la orientación estintula la capacidad de 
decisión de los diferente' problemas escolares, familiares y sociales que la vida le plantea al 
individuo 
De aqui que ~alanza y orientación fungen como actividades que mutuamente se relacionan 
y 40 Mfiuyen. 
La orientación escolar constituye uno de los aspectos importantes del proceso educativo y 
ésta debe considerarse como una acción continua que apoya y asiste al indivi,duo a lo largo 
de su vida escolar, llámese preescolar , primaria, secundaria , ;repintada y nivel superior 
pelo esM labor no es única del orientador-, pues en la formación de un sujeto intervienen la 
familia, la escuela, la sociedad en general, de tal forma, que el orientador debe buscar la 
colaboración de padres de familia, autoridades escolares, maestro. y de instituciones 
igualmente involucradas en la educación del alumno, a fin de lograr una participación 
aidisa de las mismos en el proceso educativo del joven, unificando criterios que propicien en 
éste un desenvolvimiento en cuanto a su capacidad de autodiacción y autodecisión. 

De acuerdo con el programa del Servicios de Orientación Educativa en el nivel medio 
huptaiui de la UAEM, be planteen como objetivos de la orientación educativa loa siguientes; 

1. Contribuirá en el desarrollo de la capacidad de aprender del estudiante de la Preparatoria, 
pera que caté en posibilidad de participa mejor en su propio) ~In. 
2. Asesorar a los eatudiantes de preparatoria para que establezcan relaciones adecuadas con 
el medio escolar, familiar y social. 
3 Ptopurt.ionar al estudiante de preparatoria los elemados de juicio necesarios para su 
eleccion de carrera, acorde a sus necesidades u caracteriatic,u psicológicas (intereses, 
aptitudea, valores, etc.) consideraudo las del medio fuiico-geográfico, económico y social en 
el que está inmerso. 



1. Valorar las técnicas del estudiante de preparatoria, en relación con au rendimiento 
academtco, y ofrecer los recursos disixmibles que permitan mejorar los mismo;. 

1.3. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA ORIENTACIÓN 
V(W'Á('IONAI. 

De la orientación educativa se deriva como aspecto importante la orientación vocacional. 
Se entiende por onentación vocacional el proceso de ayuda al educando en el cual la 
anualidad principal ea dar elementos de conocimientos de si mismo y de la sociedad en la que 
;►e desenvuelve. 
Pretendiendo con esto que el joven logre armonizar entre la realidad externa en materia de 
profesiones y sus aspiraciones. 
Pero veamos que nos dicen al respecto algunos estudiosos de la orientación vocacional. 
Nuria Cortada define asi la orientación vocacional. 
"Que cada persona se ocupe de aquellos para lo cual está mejor dotada"(2) 
Ciareis Hoz, nos dice al respecto: 

E5 el proceso de ayuda al individuo para conocerse asi mismo y a la sociedad en la que 
vive, a fin de que pueda lograr su máxima ordenación interna y la mejor contribución a la 
sociedsd"(3) 
Metheson define a la onentación como: 
"Un proceso de aprendizaje para el individuo a orientar y cuyo punto focal se localizará en la 
comprensión cognoscitiva consciente que el individuo tenga del yo y el medio"(4) 
Como vemos, en MI mayoria los autores coinciden en Mistar que la orientación vocacional 
tienen por objeto satistitcer y hacer compatibles las necesidades individuales y las sociales. 
Asi, desde el punto de vista del individuo se pretende la realización de un trabajo adecuado 
que pueda ayudarlo a lograr su autorrealización y una mejor adaptación, y desde el punto de 
vista social beneficie a la sociedad a la que pertenece. 
Se puede decir que el propósito de la orientación vocacional es que los estudiantes lleven a 
cabo la elección de una carrera profesional o técnica, de ,  un oficio o arte, o de un trabajo 
determinado teniendo como base el conocimiento de su propias característica' (valores, 
intereses, aptitudes, penionalided y necesidades) confrontAndolse con les canicteristicas 
requeridam y las posibilidades ofrecidas en la sociedad en la que es desenvuelve. 
En el proceso de orientación vocacional se pretende que el educando participe activamente 
en la toma de sus decisiones, no se trata de aconsejar, ni de dirigir, sino de apoyar para que 
el joven encuentre en la medida de lo posible una adecuación entre sus potencialidades, sus 
satiatiexionee y lie exigeociee de la sociedad, 
°rucia Hoz Victor nos lo explica sal; 
"La orientación es una tarea teórica-práctica esencialmente pedagógica porque con ella se 
pretende estimular el desenvolvimiento de una peleona con el fin de que llegue a ser capaz 
de tomar &oblongo dignas y eficaces ante problemas que la vida le plantes",(5) 
Entonces ae puede decir que la orientación vocacional va mas allá de simple ayuda en el 
proceso de elección de carrera, sino que en realidad ésta contribuye a promover valores, a 
cambiar aptitudes, a generar cambios, es decir sir busca la formación y tansfonnación del 
alumno 



Para José Nava la Orientación Educativa )e define como la categoría mas amplia que incluye 
a los (temas n )nentacion Vocacional. orientacion Escolar, Orientación Profesional, 
Orientación Ocupacional) y las identifica como el "Conjunto de acciones educativas 
eia..uninadas a faciku el desarrollo integral del estudiante" (6) 
Es está la definición que se piensa como la más completa, adecuada y acorde a los 
proposuos de la eduracion y por tanto a los propósitos de la orientación educativa. 

1.3.1 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL 
NEE1110 SUPERJOR 
La edad de los estudiantes prepatorianos oscila entre 15 y 19 años etapa aun de la 
adolescencia, carachaiarda por lo regular corno un período de transición en el que se trace 
necesario un conjunto de ajustes biológicos, psicológicos y sociales para llegar a la etapa 
adulta 
Una de las tareas más importantes para el joven en este momento ea encontrar alguna 
respuesta a la pegunta ¿quien soy? esto es búsqueda de su identidad, que de acuerdo con 
Amara 1982 "es el proceso de hacerse a sí mismo"(7) 
En otras palabras, el reto es establecerse sus propios criterios, valores, creencias, fonna de 
vida, elección de carrera, definición de al mismo etc... 
Más concretamente, el joven debe decidir lo que quiere ser y hacer en la vida. 
Sc replantean las rotaciones que el adolescente mantiene con su familia y con los demás. 
A nivel familiar surge la necesidad de reajustar la estructura mantenida hasta hoy; en tanto 
el adolescente ya no esta dispuesto solo a escuchar y a obedecer; sino a cuestionar todo, y a 
desairen, se trata entinces de cambiar esta comonirarión vertical por una horizontal, es 
decir, no solo dar órdenes e imponer normas por parte de los padres, se trata de dialogar para 
llegar a acuerdos. 
El grupo ea importante para el desarrollo de la identidad personal. La serie de vivencias a 
nivel grupo darán pauta pica que el joven adquiera varias identificaciones qUe lo llevarán a 
crear su propia identidad e individualidad.. 
Dicho proceso no es nada sencillo en una sociedad compleja y contradictoria como la 
nuestra, en la que por un lado se exalta la preparación académica y por el otro, en la realidad 
tan existen las suficientes fisuras  de empleo para los egresados de Carreras Univenitarias. 
Además de que ésta influye de fonna directa en la ccaducta del individuo mediante, la moda, 
le menea, los medios de comunicación a través de loe cueles impone vahees, normas, 
creencias, etc.. que serán parte de la formación del sujeto. 
En estas circunstancias, el adolescente atas que encontrar una.  identidad, se adapta a las 
cánones sociales, se adapta a las politices, económicas y sociales que el pata le pueda ofiearr 
en cuanto oportunidades de ocupación laboral.  
Ea el momento también de las llamadas crisis vocacionales en donde se plantea ¿Qué voy a 
estudiar? Surgmentonces inquietudes, temores, incertidumbres, fintan» con respecto a la 
actividad futura.. 

Sin duda la adolescencia como periodo de transición es muy complejo en el que no sólo se 
involucran aspectos Biológicos y Psicológicos, sino que también están presentes los 
factores sociales y culturales, pues es el contexto social donde cada individuo encuentra su 
identidad, misma que ira logrando poco a poco adecuándoee a las pautas o normas que la 
sociedad le marca. Por otro lado, al hacer una elección profesional el «ardiente por lo 



regular decide no con hace al conocimiento pleno de la misma, sino que lo hace por 
diferentes causas entre ellas; elige la carrera que esta de "moda", por influencia familiar o 
de iunigos., bien por el prestigio social de la profesión o simplemente porque desconoce 
muchas otras profesiones que existen en nuestro Sistema Educativo Nacional. 
La orientación en el nivel escolar medio superior corno en cualquier otro nivel es un proceso 
dinas►ico ya que requiere que el estudiante se involucre y asuma la responsabilidad y el 
compromiso de la busqueda de información en su proceso de elección. 
Se trata entonces de proveer de elementos que permitan al estudiante reflexionar, analizar, 
discutir, argumentar con una mentalidad abierta a los constantes cambios de su mundo y su 
soci e‹ tad 
Y con esto crear en el una visión cntica, pero también una actitud positiva, en tanto él 
deberá ser generador de cambio según lo requiera su contexto. 
Como resultado de lo anterior se obtendrán las siguientes consecuencias sociales: 
I El rendimiento académico en el transcurso de los estudios será más elevado. 
2. A su vez la ejecución profesional será más satisfactoria pues su motivación será mayor 
que la de un individuo que realice una actividad que le disguste. 
Bajo este panorama, es de suma importancia fomentar en el alumno una participación activa 
en el proceso de orientación, pi tes no se trata de aconsejar que alternativa le conviene seguir 
al educando si no de que él por cuenta propia investigue el aspecto social y personal más 
cuuveuiente; pues la elección de una profesión es un proceao personal y no de un servicio de 
orientación, es decir, la tarea de dicha actividad solo contempla el dar elementos que le 
perrnitan el autoeonoeirniento de si mismo, sal como una información ocupacional. Y el 
tunco indicado en decidir ea el alumno. 

1.4. FACTORES PERSONALES Y SOCIALES DE LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

1.4.1. FACTORES PERSONALES. 

1.4.1.1. APTITUDES VOCACIONALES. 

Uno de los aspectos importantes a contemplar en uta decisión vocacional, lo aposentan las 
aptitud«, que se definen cano la facilidad o capacidad que un individuo posee para realizar 
un trabajo o actividad determinada. 
Se define también como la posibilidad personal, para realizar algo, peto esa actividad sólo 
puede ser descubierta cuando se legaba 
Algunoe autores clasifican las splitudee ea manuales, intelectuales, ardeticas, o bien en 
aptitudes mecánicas, afectivas, motrices, espirituales, etc... 
De acuerdo a Gilbetto Moza, existen dos tipos de aptitudes: 
1. Aptitudes imito o biológicas y 
2. Aptitudes especificamente humana (S). 
Las aptitudes especificamente humanes tienen su 
tanto son exclusivas del ser Immo. 
Históricamente hablando, en la época primitiva el hombre se enfrentaba con fenómeno' 
naturales ante los cuales solo había dos opciones; o se (afrentaba a ellos tra.usformando la 



naniraleza o debla padecer las consecuencias, Es entonces que el hombre aprendió a 
.lesarrollar aptitudes presionando por la necesidad de supervivencia.. 
Una vez satisfecha las necesidades basicas, el hombre empezó a desarrollar aptitudes 
creativas, intelectuales, etc. mediante las cuales el hombre ha contribuido a la construcción 
y evolución de las sociedades. 
blatilando del origen de las aptitudes concretamente humanas, podemos decir que el hombre 
por naturaleza es un ser social ya que desde los tiempos remotos se ha caracterizado por la 
tendencia a organizarse en grupos sociales. 
En dichas agrupaciones el tulio aprendia de sus mayores para asumir un rol y una 
responsabilidad con su trabajo. 
Asi, cada sociedad educa según las necesidades requeridas socialmente. 
Por ejemplo en las sociedades urbanas se hace prioritario mellar a leer y a escribir al nato, 
en cambio en las sociedades rurales es más importante aprender a sembrar a arar la tierra 
etc. 
Es evidente que en cada caso, el niño aprende porque tiene la capacidad concretamente 
humana y porque las personas de su alrededor (familia, maestros, etc.) propiciarán el 
desarrollo de ésta capacidad. 
Si hien es cierto que se nace con algunas capacidades o habilidad" el hombre aprende a 
desarrollar otras, de acuerdo al tipo de sociedad es la que se desarrolle, y, concretamente en 
función del entorno social al quo perteneaca ya que en cierto modo determinará el desarrollo 
o limitación de lo que el sujeto pueda crear o emprender. 

1.4.1.2. ACTITUDES VOCACIONALES. 

Al realizar actividades siempre manifestamos Une actitud de gusto o disgusto segun nos 
agrade o no lo que hace:" Se encuentra asá el afecto como un aspecto hapostaate al 
efectuar una actividad. 
La importancia del papel que juega el afecto en una determinada actividad o tarea radica en 
que, con bine al grado de afectividad hacie la misma se torna la disposición-indisposición de 
acuerdo el agrado-desagrado que tienta el sujeto. 
Cuando el individuo lleva acabo una tarea que le agrade le retribuye satisfacción, le resulta 
gratificante en cambio cuando alguien hace une tarea que le desean& taaoifieita 
insatisfacción y le ve poca trascendencia e lo realizado. Ad las disposiciones es regulan par 
la actitud. 
En la actitud se involucran aspectos importantes a describir ellos eco: 
a) EL CONOCIMIENTO b) LAS CREENCIAS c) LOS VALORES 
El conocimiento o desconocimiento de una Otea o actividad a empender propicia el estar 
dispuesto o indispuesto e efectuar dicha tarea, ea la orimbición woseicual en eu maymiss loa 
estudlimhts desconocen las tareas reales que ejecutan loa polasioniatas de le carrera que,  
piensan elegir, nimio también desccooces los requerimiento' del repinto productivo social. 
Toca al orientador sensibilizar y motivar al ámalo, pies que investigue y obtenga I 
información acerca de si animo y del campo labora, y de sala kamii elija oro basa 
conocimientos males y no con basa a subjetividades. 
A su vez, del conocimiento se sesean b) las creencias., que ~juicios de valer referidos al 
comportamiento humano y a la sociedad los cuales simia de"urodelo a seguir poi el 011ffláll 
de la gente, en cuanto a rooda, manera de pensar, profeeicoes a elegir ste.. Estas emmeias se 



manejan a nivel público comúnmente a través de los medios masivos de comunicación 
quienes se encargan de dar una imagen falsa o subjetiva de las profesiones. 
El educando por su parte asimila dichas creencias falsas y muchas veces a partir de ellas 
elige una profesión. Pero al respecto se hace notar como parte de lo actitud e) los valores, 
con los cuales se calificarán a las profesiones, y con los que se rige la conducta de las 
personas de una conamidad Los valores a su vez, están basados en las creencias, mismas 
que no prevalecen continuamente, si no que van modificándose de acuerdo al a evolución 
social 
Lo valores entonces son motivo relevante para los estudiantes al elegir profesión en muchos 
de tos MOS. 
Veamos entonces que en la decisión, profesional de un joven son dos los aspectos que la 
determinan: un afecto y unas perspectivas de triunfo. 

1.4.1.3 INTERESES VOCACIONALES. 

Los intereses se definen como les preferencias o inclinaciones para realizar detemnnadas 
actividades o trabajos. De acuerdo a lo dicho en el MC130 de las actitudes, los intereses 
vocacionales llevan unplicito un cierto grado de afecto, pues es él quien regula en buena 
medida la inclinación hacia una u otra profeaión. 
Según Claperede, citado en. Bordas Dolores. Elección de sarna y profesión pag.25 Los 
intereses "Son como un catado afectivo manifitatado frente a algo, y que es considerado 
como síntoma de una neceaidad"(9). 
Nos intensas algo cuando roa agrada. El interés nace de la experinciaa,  se adquiere. 
La forma de creerse intereses es empsendiendo nueva, actividades. 
Mostrar interés en algo in una actitud, una reacción renocional. 
En cate ~tido el afecto ea importante ya que lii falta de interés para llevara cabo el estudio 
de una profesión, trae por consecuencia una actitud de apatla, falta de intención :y poca 
disposición para emprenderla. Las causas de este actitud pueden ase: ignmancie mema de 
las actividades cps a:alisen en una profesión, frustración, imposibilidad económica pera 
estudiar la amera pretendida etc. 
En este ámbito, también se manifmnan intereses falsos, originados corno ya se mencionó,  
anteriormente ea creencias o conocimientos filian» de la realidad. Por ejemplo el antaras de 
coa camera puede estar basado en el prestigio social de la mima, Hecho que resulta 
subjetivo ya que este prestigio eso responde a les endgencias miles de la sociedad. 
Finalmente, se puede decir que sólo ea el caso de las aptitudes son bastas y también 
aprendidas en tanto que las actitudes y los intereses son solamente aprendidos, se van 
formando y desarrollando por la sociedad no son innatas. 

1.4.2. FACTORES SOCIALES. 

1;4,2.1. MERCADO DE TRABAJO EN EL PAIS. 

En la actualidad la ¡pave crisis poc la que pote nuestro palo ha tenido fustes iMpliaselones 
melles, una de ellas se el deteriora en el sistema educativo esto se ~mi en el desamo de 
la matricula, aumento de la detección, ausentismo, reprobación, calda de ingresos etc. 



Parte Je esta prehlernattea 	, slmerva en la educación media superior ya que sólo el 56% del 
orar (14,  alumnos ¡pie alprestatt terminan sus estudtim en el tiempo estipulado 
lie igual tonna. se deia ver un piütionanio del bachillerato propedentico que concentra el 
609It del total de lo:, alumnos, 1lll 2O% bc abocan a la educación técnica y un 19.6% a los 
bachilleratos bivalentes que abarca la educación propedeútica y la técnica. De acuerdo a los 
requennuentos sociales estas cifras estan deservilibradas ya que se necesitan mas técnicos 
profesionales que bachilleres con ellucriciott pt opedeutica. 
Adema, la desea .ion en este nivel alcanza un 50% . Porque respecto a la educación superior 
evaste un gran desequilibrio en la matricula pues el 55% del total de los alumnos en este 
nivel esta inscrita en arcas de educación sociales y administrativas, en tanto, un 29% esta en 
los tecnologicos v un 13 en las escuelas normales y en general solo concluyen los estudios 
un .19%.(10) 
A este panorama lie adiciona el problema de la escasa vinculación entre el sistema educativo 
y el sector del aparato productivo con respecto a esto se realizó una investigacion basada en 
los objetivos, de la Direccion General de Orientación Vocacional llevada a cabo mediante 
los departamento de Orientación Vocacional y CCII de la UNAM. 
En uno de los objetivos generales se maneja que "La Orientación Vocacional tiene como 
nieta proporcionar a las aspirantes de educación inedia superior información precisa sobre el 
contenido de los estudios de este nivel, asi como una oportuna y adecuada orientación 
vocacional, profesional y social." 
Sin embargo se llegó a la conclusión de que no existe vinculación entre Universidad-
Empresa yri que no hay en nuestro pais organismos estatales o privados que se dediquen a la 
investigseiOu pata conoce' loa tequetimientoti sociales en materia de recursos humanos y 
profesionales a mediano y largo plazo, es decir, no hay relación entre educación y empleo. 
Pero además esta problemática es parte caracteristica de la estructura económica en la que 
vivimos, es decir 1 a esimenira dependiente de la economía gira en torno a fluctuaciones que 
conllevan a mi desarrollo desordenado, asi. en caso de que hubiera un organiamo dedicado a 
tcx,o pilar información de la.; posibilidades ocupacionales a futuro le seria dificil planear la 
cantidad de profesionistas a mediano y a largo plazo, precisamente por la inestabilidad 
económica-social.i. I I ) 
En esta misma perspectiva se realizó un trabajo en Saltillo,Ramos Arizpe y Coehuila, en 
nueve empresas pertenecientea a "Industrial, de la Triunfo:inicien" la investigación 
consistió en preguntas referidas a la vinculación del sector productivo pan la educación y 
conocimiento con el nivel superior de lo cual resulto que los IWOffiltbIll de vinculación oon 
el sector productivo son escasee, ya que sólo se establer.,e relación entre ambo' sectores con 
las instituciones educativas del nivel superior de tipo privado y con lu escuelas de tipo 
técnico en el nivel medio superior, pero no se contemplan las demás instituciones de éste 
nivel.  
Por su parte de las escuelas egresan una sobreproducción de profesionistas que se 
encontrarán con un mercado de trabajo estrecho, resultado de politices propiu del sistema 
ca pitalista cuya economía esta sujeta a leyes del capitalismo quitan repercuten 
directamente en loe recursos humano* ya sea mano de obra calificada o no oelifirsida.(l2) 
Si consideramos uno de los objetivos contemplados en la Modemizsción educativa de los 
90s., que es la vinculación del sector educativo con el sector proáactivo, y a arto aunamos lo 
antes dicho, ambaa partes, educación-estado tienen una responsabilidad que ~lir. 



1.4.2.2, PRESTIGIO SOCIAL DE LAS PROFESIONES, 

• prestigio social de las profesiones no es otra cosa, que la imagen a nivel público que se 
tiene de las diferentes profesiones en una sociedad. Las imagen,* sociales se caracterizan por 
sil puco contenido informativo real acerca de las profesiones, sin embargo tienen gran fuerza 
porque influyen muchos elementos de tipo valonstivo, es decir, la imagen de cada profesión 
es acompañada por una calificación en la escala del prestigio social de las canerea. 
La valoración social de lu profesiones es histórica ya que no ea pesmairante a lo W1;0 del 
tiempo, sino que va modificánduee según la evolución de la sociedad. 
De igual forma, el prestigio social de latí carneas tiene su explicación hiatórica por la 
desvinculación entre tu Unas'menudea e intelectuales pees las primera§ se salan como 
deapteciables y las segunda' tenían cellisca*, creencia que aun penamos. 
De aquí precisamente que la sociedad otorgue prestigio o determinadas carteras: las de tipo 
intelectual y desprestigio a otras; las de tipo manual. 
Ael por ejemplo la profesión de abogados está salivad/ actualmente, sin embargo un 70%de 
Secretarios de Estados Unidos son Licenciados en Derecha, así la posición social de *atoe 
repteaenta una Mide de atracción para que los estudiantes a inclinen pitar dicha ptofesión. 
En este sentido la imagen'que representan soci'almente las personae que ejercen profesiones 
con "prestigio social": es interiorizada por los individuos a traufs de los medios de 
comunicación, por ejemplo en las telenovelas se observen personale" croa el Medico, 
Abogiido, Ingeniero, etc. cuya presencia es de hombro de mundo, bien vestidos, con Une 
poder adquisitivo, grandes cualidades, es decir, se realizan en él caradedsticas que le dan im 
lugar ~ante en la sociedad de tal tonna que el estudiante quisiese veme contemplado en 
dicha situación y por tanto sus aspiraciones a una profteion con pinetigio social se 
itefet»1111ill. 
En afecto, existe un porcentaje considerable de alumnos que siguen siendo atraídos al ver 
fimo de vida de quienes hen obtenido grados académicos en alguna diaciplina (Derecho, 
Medicina, etc.) pero existenotros motivos por los"» los jóvenes nos e Mehala por enea 
como Flaica-Meleináliees o CItiltnicaBiológicescuyita Canina no son del todo prestigiadas 
si requeridas para el desarrollo productivo del país. 

l'en) qué pasa si existe una escasisima vinculación del sector educativo con el sector del 
trahap Esto representa un verdadero problema ya que limita en gran medida una decisión 
profesional con real y objetivo conocimiento de las posibilidades laborales a futuro. 
Cu fui, lo cierto ea que existe un probleruatica, y como tal hay que afrontarla en el campo de 
la orientación mediante acciones que propicien en el individuo una visión de la situación 
Inhoral del pata en su contexto social, político y económico, se trata de que en su proceso 
educativo el individuo comprenda que él es parte de un sistema económico que regula el 
pikx.eao productivo y como tal, despertar en él la capacidad de valorarse como persona y 
oink. miembro activo de su sociedad, para le cual tiene que conocerse asi mismo tomando 

en cuenta sus cualidades;  sus experiencias, aptittides, actitudes y perspectivas a fin de que 
asuma luz postura critica y reflexiva en tomo a las alternativas al elegir su opción. Esta es 
preciaamente la tarea que en la actualidad debe asumir la orientación vocacional. 



Algunos de estos motivos son las deficiencias académicas y el poco impulso práctico en los 
niveles escolares precedentes además de la desvinculación entre educación-aparato 
productivo del trabajo. 
Se puede decir, que en nuestra sociedad los medios masivos de comunicación son los 
principales encargados de fomentar el prestigio social de las profesiones mediante mensajes 
cuya intOrmación e.. tabla Subjetiva y distorsionada con la cual se motiva a los sujetos a una 
de las más caras aspiraciones populares. o sea llegar a ocupar un lugar importante en la 
sociedad y lograr una movilidad social por medio del estudio de una carrera universitaria. 
En tanto, el verdadero tiansfondo de su intención es la imposición de una ideologia 
dominante propia de nuestro sistema capitalista cuyos mensajes sólo fomenten el 
conswnisino, la enajenación, la imposición de costumbres y por tanto el supuesto estatua 
social de las personas y el prestigio social de las profesiones. 
El papel que ante este problema socio-educative,la orientación asuma, es de gran relevancia 
en tanto vaya encaminado mas que nada a mostrar al individuo is verdadera intención de los 
medios de comunicación con sus mamujes falsos en tapo a loa profesiones, o sea, se 
pretende que el alumno analice su contexto social, politico y económico y en esa medida las 
relaciones que los regulan, para que de esta forma el sujeto no caiga en idealizaciones 
distoreinnadas de la realidad, pum es anua que muchos alumna . careciendo de 
información objetiva opten por una profesión sólo porque caen que con ella obtendrán un 
lugar impostante en la familia, con los amigos, etc.. y un éxito social pudiendo haber sido 
buenos técnico., pero, como esto no reporta prestigio social se convierten muchas veces en 
prefeatonistas filiando& 
Dicha diftlitiáll propicia un desequilibrio mire loa profesiosistaa que una ccenUnided 
necesita y los que existen, de aqui se deriva las saturación de algtmaa profelionsi y la 
carencia de otras que los sectores productivos del pala necesita pesa el ,detianollo acabalé°. 
El orientador ame esta problemática debe contribuir caducáis& la infeemeción parcial y 
prejuicioaa de los carreras profeaionales tul como el suministro de nueva infamación. 

1.4.2.3. LA INFLUENCIA FAMILIAR. 

La familia como una institución social primaria juega un papel determinante en la 
formación de un individuo ya que es la encargada de iniciar la fon:sedán y educación del 

José Coeli, efuma que dicha información que recibe el millo ee pmlimema ea su conduela, y 
en su actuar dentro de las instituciones secundarias a lae que pornerionnente ingee, est 
(l'abajo, escuela, iglesia, etc.) mi base a lu que oblea:Iré, su deeerrollo. 
A lo largo de éste el hombre se enfrenta a una ommteeste necisidad de tomer deciniatme, una 
de ellas es la decisión vocacional, la cual repreamta suma ~chi en la vide &hm del 
individuo. A este respecto, 1114UILUISSUS te consideraba que el padre da &milla tenia todo el 
derecho de ellogis la profesión de sus hijos, e inclueive lea leyes apariehan esa posición, pum 
se veta como una acción normal. 
Actuakaente no en su casualidad, pero efectivamente existe influencia y alguna veas 
imposición tajante lucia la elección vocacional pretendida por los estudiantes. 
Los padree pcc lo regular tienen una serie de creencia sociales, de valona en torno a las 
protesiones que creen saber lo que conviene elegir al joven en magia de canarias. 



Es decir, los padres consideran a los hijos como parte de su persona y por tanto proyectan en 
ellos las metas que por si mismos nunca pudieron alcanzar. 
Surge de aqui un padre que se opone rigidatuente a los intereses vocacionales de su hijo, y 
cuando este no concuerda con la profesión que su progenitor ya le ha elegido; argumentará 
el padre que la profesión elegida por su hijo no tiene futuro económico, no tiene aptitudes 
para ejercerla ele en fin pretextos no fitfiarán 
AAI, la elección vocacional no solo representa un problema para los adolescentes sino 
principalmente para los padres. Es importante hacer notar que ante todo la estabilidad 
personal y vocacional se determinan mediante el desarrollo, en especial durante la infancia. 
'iando entre los padres existe armonía y unificación de criterios para la educación de sus 

hijos, consecuentemente los valores y en general la formación recibida catan libres de 
conflictos, ya que dicha actividad asumida por los padres propician en el nido una conducta 
consistente, esto es, en la medida en que sus progenitores se comunican con éste, que le dan 
sus propias decisiones de acuerdo a su nivel de desarrollo, de apoyarlos y comprenderlos 
cuando sea necesario; en estas condiciones el niño se sentirá seguro de sí iniamo y del medio 
que le rodea; estas experiencias le servirán para que en el momento de elegir el adolescente 
tenga bases que junto con su formación escolar le facilitará su decisión vocacional. 
En el otro extremo se encuentran loa padres cuyas aptitudes en cuanto a la formación de sus 
hiios uo son del todo adecUadas, por ejemplo, no existen acuerdo& mutuos en la txlucacion 
que le darán sus hijos, aqui es probable que el educando desarrolle valores inconsistentes y 
una autoestima inadectiada asi como poca seguridad en si mismo, ya que a éste nunca le 
dieron oportunidad de tomar ara propias decisionet no the escuchado, comprendido y 
apoyado en sus desarrollo le será dificil elegir su profesión, pues no ha tenido elementos para 
una formación madura y equilibrada. 

I.S. LOS MODELOS DE ORIENTACIÓN EN MÉXICO. 

La Orientación Vocacional se ubica y se comprende dentro del Fenómeno Educativo. Esta es 
la razón por la que requiere de un análisis acerca de la compleja y contradictoria realidad 
social en la que se haya inmersa. 
En México ee ha puesto en práctica diferentes modelos acordes con las caracteristicas de los 
diferentes momentos históricos por los que ha atravesado el pala. 
Loe ármese que influyen en la caracterización de un modelo son: tipo y nivel de desarrollo 
económico y la Unción alnada al sistema educetivo y de acuerdo a la politica do desarrollo 
vigente. 
De acuerdo a los modelos dominantes de orientación vocacional, «puedo* en el trebejo de 
Termita Bilbao, existen tres modelos daninantee en nuestro pala, ellos son. MODELO 
CIE23TiFICO, MODELO CLÍNICO, MODELO DESARROLLLSTA, que a COOtillUfíCidn se 
exponen. 

1.5.1 MODELO CIENEIFICO 

En la década de loe 50e. es otorga cavidad a le orientación vocacional dentro del Shana 
Educativo Nacional, se denomina modelo cientifico &tido a la preocupación por el rigor 



invio• lol,,gico Ci9 el 1..ual ;v aboca 	objeto de estudio es decir a la tnedicion de las 
aplaudes e intere•a; aeligenela In. valores y la personalidad del sujeto a orientar 
El elaelivo principal 	cote ros $ lelo es " Encontrar el hombre para el puesto y el puesto para 
LI hombre", medir es la cuisigna. 
'c  utilizan instnimenton 	lo:; y creados para poblaciones ajenas a la nuestra. Pretende 
comparar las poWaltdade de lo, .ait dios con ms aspiraciones, y finalmente lograr sil 

ilk 	 para beilericio individual y social. 
brinda' infla roajon prot'esiográfica sobre carreras, impartir conferencias, 

presentar materiales audiovisuales y realizar visitas a centros de trabajo. 
• t obra importancia la adolescencia como la etapa caracterizada por loa "inseguridad e 
inmadurez" para situarse Alomo de la realidad. 
.1 través de los instrumento:, utilizados, este modelo tiende a lograr la adaptación del sujeto 
al orden social c:istente.t 13) 
"Pti este modelo el test constituye el instrumento basico cuyo fin es conocer las aptitudes e 
intereses descritos en terminos cuanuTicables"i1,12) 
Esto implica que el eatbdiante se encuentra en dependencia de que el orientador le indique 
con base a sus pruebas, sus habilidades, gustos„ necesidades, etc. ubicando al joven en una 
posición pasiva donde el ortentarlor se convierte en consejero adOptando una posición de 
"Saber.  frente a la ignorancia del joven, fomentando con esto la dependencia y la munición 
carateitsticas de la educación tradicional. 

1.5.2. Mi WEL() .1 INit 

Lo., modelos clülkos t n k.alialtación vocacional tienen su origen en la Psicologla moderna y 
de ala que sus técnicas respmclan a las exigencias imperantes, en el sentido de la adaptación 
e intepracion del sujeto a la rea l idad 	• 
La oriettuteión vocacional surge como el concepto operativo de adaptación o readaptación. 
El trabajo del orient.tdoi consiste en dc vi:tal las aptitudes, intereses, personalidad, etc.. con el 
objeto de prever o resolver conflictos reales o posibles del individuo consigo mismo y con 
otro miembro de la soeierlarl a fin de garantinir el mejor brocionamiento del sistema, El 
elifoilue de este modelo consiste en brindar ayuda al estudiante que tiene dificultades para 
realizar la elec,cióti o el cambio de carrera por desajustes emocionales o de personalidad 
proponiendo técnicas grupales e individuales para su instrumentación. Este modelo requiere 
de una preparación especial del psteologo o pedagogo en el área cibica. 
Algunos autores lacen la diferenciación entre el modelo chuico y el modelo psicoanalitico 
cuyas características se nienLionan a continuación. 
Este surge en México con los postulados de la escuela Psicoanalitica Norteamericana, se 
aboca a la elección madiwn efectuada por un yo fuerte como parte de la conceptualización de 
la probleinatica de la identnlad investigada por autores como Erickaon entendida corno una 
elección no conflictiva retomando del Psicoanálisis Inglés los conceptos de duelo, inundo 
interno funesta, problemática de identificación etc. haciendo énfasis en la adoleacencja 
como periodo altivo ele¡ desarrollo individual la función del onienlador se enfoca maneen 
hacia La búsqueda de estrategida que faciliten el encuentro y reencuentro del individuo con' 
su 'propio l'o"(15) 
Una desventaja que presentan éstos modelos es que se requiere de un gran número de 
orientadores sobre todo citando la población es muy grande. 



Alguna:: de las aportaciones hechos por el enfoque clínico a la orientación educativa en 
Mexico han consistido principalmente en la revalorincion de las técnicas del Psie,osnalisis 
COMO instriunentos importantes para la explicación de tos conflictos sociales y de la 
desorientación vocacional a si mismo, enfatiza la entrevista no directiva y el manejo de los 
grupos operativos en los pmcesos de esta disciplina. 
raro de los aportes (le este enfoque a la r)rieroación FtIncativa ha sido la humanización de 
las practicas llevadas a cals.+ por esta disciplina ya que se aboca al estudio de la persona que 
elige y la manera de ',ornó elige, en lugar de cuanto mide como en el enfoque del modelo 

Fiaos entasis en la validad humana genero la aparieion de otras corrientes de pensamientos 
teenicos de abordaje di la Orientación Educativa las cuales se catalogan como litinumistas, 
las watts surgieion como leac.ción a la& prácticas de la técnicas actuales (Modeló científico). 
Por ejemplo lo constituye el enfoque no directivo de Carl Roger:!, qUien enfatizó la confianza 
en el individuo para auto.orientarse y Pxpnsar por si mismo sus Sentimientos y eut ociones. 
sieMpre v ~ido el orientador estableciera las condiciones propicias de 'espeto y estimulo 
para que el estudiante agote sus capacidades innatas o aprendidas requiriendo ayuda sólo 
para comprender e integrar los procesos y productos de su reflexión con los cuales tirma se 
pmv. cto de vida 0(1) 

1.5.3. MODELO DE SARROL L I ST(t 

Et molklo desarrollista retorna las premisas centrales de la corriente de.sarrollista de la 
1.x.icaciiSii, intenta encontrar algunas alternativas para el subdesarrollo latinoamericano, 
deriva Mis prenaisa4 en las teorías funcionalistas y neoclásicas, quien le proporcioneron 
conceptos que funcionan corno ideas articuladoras de una educación eubordinada a las metas 
de penetración capitalista. 
Esta perspectiva desarrollista sostiene que la expansión de la educación contribuirá a la 
democratización de la sociedad, vinculando estas dimensiones de un :nodo claro, a mayor 
educación, mejores oportunidades de empleo y en consecuencia mayor igualdad, lo que 
equivale a decir dernocratuacton. 
El modelo considera a la educación como el factor determinante de producción y 
productividad, confiriendo a la educación el carácter de inversión, a nivel de sistema 
productivo y a nivel individual, todo esto sustentado entre educación y desaman°. 
El problema que confronta este modelo aplicado a hl orientación vocacional, ea que el 
alienta educativo ha respondido el modelo de la demanda social, pero se ha limitado a dar 
cabida a mayor número de estudiante*, previendo espacios Idílicos etc.. sin que estos 
componentes se articulen con te calidad de la educación impartida. 
Pene de esta falta de correspondencia se debe al hecho de que tanto el crecimiento 
denlotalifico como el de la escolaridad superan empliemente el crecimiento del empleo en el 
sector formal de la estructura productiva por lo que se tiene más oferta de flierza laboral que 
demanda de la misma. 
Ene modelo Feocura contribuir el desarrollo de programas de orientación vocacional  que 
ayuda doblaos educativo para que deamnpene con la mayor eficacia y eficiencia posible los 
recursos requeridos para el desarrollo socioeconómico del pala que lleva por eje el proceso de 
industrialización(' 7). 



La comente deaarmllista es considerada por algunos contó la primera que se propone 
analizar la relación entre el sistema socioecettemico y el educativo al plantear que la 
educacion ea un instrumento de promoción social y desarrollo de actividades modernizantes. 
A partir de la corriente desarrollista los orientadores del pais elaboran programas que buscan 
el logro de una mayor eficacia y eficiencia del sistema educativo al fomentar técnicas de 
estudio y asesoramiento a los alumnos con problemas de desajuste familiar y social, uf 
como a promover las carreras menos saturadas e incluso allanas consideradas por los 
progiumas sectoriales e institucionales corno prioritarias para el desarrollo socioeconómico 
del pais. 
1 A corriente desarrollista en orientación educativa según diversos autores ha constituido en 
sustituir las prácticas individualizadas de la orientación por técnicas grupáles, trasladando 
de esta forma la probkinitica individual de la elección a una problemática social. 
Los términos de vocación, aptitud, identidad, adaptación etc. son sustituidos por términos 
sociológicos como demanda educativa, .prestigio. status, éxito, oonceptoa que adopta la 
orientación educativa bajo esta corriente al ofrecer corregir efectos económicos negativos 
originado, por una economía mal planificada (18). 



1.5,4. ESQUEMAS DE LOS MODELOS DE ORIENTACIÓN, 

A continuación se presentan cuadros que ilustran los modelos da orientación. 

CUADRO No, 1 
MODELO "CIENTÍFICO" 

Clasificar las aptitudes para predecir el éxito del futuro 
trabajador. 
El individuo está a merced de su destino (según sus aptitudes y 
habilidades) e impotente de ser sujeto de su propia historia. 
Rigor metodológico en la medición de intereses, habilidades y 
aptitudes (Psicometría) para la predicción de la conducta laboral 
futura. 
El evolucioniemo de Ch. Derwin. 
El positivo de Conste. 
El sistema de organización científica del trabajador de P. Taylor. 
El pnqgnatienio de NY. Jaime y la Psicología Conductieta, 
La selección de los más aptos y la legitimación de la 
deacalincación de los ineptos. 

a 
OBSERVACIONES: Le prelealión de ser científico debe corresponderse can el desgrano 

de usa modelo metodológico determinado, Sus remnere de una definición teórica pnivis. Que 
justifique no eólo el método, sino el uso que de 11 se haga. 
Este modelo adolece también de un análisis más a fado del eistme productivo y de la 
eetnichus ocupacional. 

O 
	

OBJETIVO 

tl•tc 	SUJETO 
ffl 
	

MÉTODO 
O 

G 
III 	CONCEPCIÓN 
o 	TEÓRICA 

1 
PRECEPTO 
IDEOLÓGICO 



CUADRO No. 2 
MODELO CLINICO 

OBJETIVO 

SUJETO 

MÉTODO 

CONCEPCIÓN 
TEÓRICA 
PRECEPTO 
IDEOLÓGICO 

OBSERVACIONES: Es importante bac« la distinciée mitre el método Chico prcpiamente 
diclw y les modelos de impártelo:1 Psiommaliata, toba les modsios 	itispieseiMt 
Psicoenalista, (atm los cuales destacan «palos que lisa inoorpondo la técnica de los 
grupos operativo.. 

Readaptar al sujeto al mundo social al que pertenece al social 
que pertenece, mediante su elección madura efectuada con un yo 
fuerte. 
En busca de equilibrio o estabilidad emocional mediante la 
satisfacción de las necesidades de su personalidad y la 
adaptación al medio. 
Clluico: Las pruebas de personalidad complementan las de 
aptitudea. 
Psicoanalltico: Se enfoca más a "quién y chino diva" niki que 
"cuánto y qué midió el test". 
Desarrollo del concepto de personalidad y del yo autónomo. 
Se aceptan como adecuada las cuales nomas sociales. 
Independencia del adoba:~ para elegir autónconansene su 
destino escolar u ortspecicald. 



UBJETIVU 

sUJETO 
MÉTODO 

O
N

  

CONCFIvInN 
Ibáith:A 
PRECEPTO 
IDEOLÓGICO 

/IJADA.° No: 
MODE1,(1 DESARROLLISTA 

Modificar el crecimiento de la matricula a nivel superior y 
rsoalinir la demanda hacia las carreras técnicas adecuar el 
3istema educativo al desarrollo del proceso de industrialización 
del pais. 
El individuo como inversión y capital humano. 
f IiIÑSW en los procesos de comunicación e información del 
desarrollo económico y "prioridades nacionales". 
Dentro de la perspectiva neoclásica del funcionalismo, se destaca 
la icono del capital humano. 
El expansionismo como manejo ideológico del estado, se 
propaga la visión simplista de que a mayor educación más 
progreso. 

OBSERVACIONES: Aunque este modelo es una tentativa contra el desempleo, habla que 
considerar seriamente el fenómeno de la devaluación de loe titulen profesionales y la 
diferenciación del sistema educativo marcadas por la heterogeneidad de las clases 
sociales.( 19) 



1.5.5. LOS MODELOS DE ORIENTACIÓN Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

Se lince necesario analiza' prime:ame:de las condiciones en las cuales el orientador 
desempeña su trabajo, con !a finalidad de poder esclarecer los obstáculos institucionales, 
laborales, administrativos, económicos, etc , que limitan en muchas °encimes la posibilidad 
de que el orientador pueda participar satisfactoriamente en su tarea. Aunque este análisis se 
o:intimad en el punto das de coutextualtiación, se explicara brevemente para ubicar la 
actuación 
El papel que en un principio juega el orientador en la institución básicamente es el de 
"comodín', es decir atender diversas necesidades dentro del plantel una de ellas ea hacerse 
caigo de los grupos cuyo profesor nu aidatla a clases, de aqui se generó la propuesta de 
integrar un trabaja a nivel grupa!, más adelante fueron surgiendo algunas actividades 
colaterales dentro de la orientación vocacional por ejemplo visitas a centro de trebejo, visitas 
a exposiciones de orientación vocacional, organización de conferencias, trabajo de campo, 
etc.. pero aún sin determinar objetivainente una posición definida en cuanto a modelos de 
orientación vocacional. 
Adicionando a esto el manejo pobre de aspectos teóricos-conceptueles, y los instrumentales, 
lo que propició una falta de explicación amplia y profunda respecto de la ubicación de un 
modelo de orientación vocacional determinado. 
Por otra parte en este momento a nivel institución la orientación vocacional no tiene 
importancia, es más se cuestiona la existencia de la misma y por ende del orientador, 
derivándose de aqui algunos otras factores negativos, por ejemplo el poco tiempo asignado al 
desairollo de la wiawu, la falta de recursos materiales, la falla de un horario definido, el 
desinterés de la autoridades, etc. 
Sin olvidar que la escuela marcaba ciertos lineamientos en la ~lea de la orientación, por 
ejemplo la aplicación de instrumentos peicountrioos, conerelannote ed llamado EVAPEM, 
examen vocacional para alumnos de preparatorias del estado de México, este test está 
compuesto por 10 batutas cuyo fin es obtener el perfil vocacional que le sirva de apoyo al 
alumno en su elección, dicha apliceción no es opcional, y aunque estas pruebas no 
responden a los requerimientos actuaba de loa alumnos, su aplicación es obligatoria paro la 
mayurla de las Preparatorias dependientes e incorporadas a la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM). 
Esto implica necesariamente estar con el modelo "cientlfieo", ya que la Psicometria time un 
gran peso a nivel institucional, la alternativa al respecto ea analizar junto cosi el alumno en 
qué consiste tal instrumentos en que medida puede tener o no validez en su decisión de 
calma. 
Por otro lado se retoman también algunos aspectos del modelo chuico... "las propuestas de 
este enfoque brindan ayuda al alumno para efectum la elección o el cambio de carrera— a 
individuos que presentan dificultades entendidas en términos de demjustes emocionales o de 
personalidad proponiendo técnicas gnipalea e individuales pera su ialtiMintlICkill "(20). 
La propuesta elaborada surge como una necesidad imparde de instnimsater un programa 
formal pera el trabajo de grupo en orientación vocacional para responder a las inquietudes de 
l►  población escolar de los cuales se generó un interés mamado dela alumnos para pedir 
apoyo a la orientadora en el proceso de elección de canora, y el interés por investigar la 
información necesaria en su opinión profesional. 
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te proceso de busqueda se manifestó el tipo de ciiiicación pasiva que traen arrastrando 
l(5 estudiantes en donde ubican al orientador corno el que "posee determinada verdad sabe 
mas que el otro, y sobre todo sabe lo que al otro le conviene " (21). 
Aqui lo grave es que los orientadores nos crearnos ese papel paternalista y 110 analicemos el 
verdadero propósito de la orientación para el sistema socioeconómico que nos rige.  
Lo cierto es que de acuerdo a lo que plantea el modelo chuleo, el trabajo en parte encuadra 
en esta linea de pensamiento en tanto que se pensó en un principio en desajustes propios de 
la edad (falta de identidad) y se dejó de lado el análisis socioeconómico del cual se debe 
partir. 
Sin embargo la investigación no quedó estática en la propuesta, ya que ha existido 
continuidad en el trabajo, en el que se ha estado intentando el análisis más profundo del 
sistema político coonóntíco con sus respectivas implicantes en la educación y por ende en la 
orientación. 
Al respecto, Zarza Claro:. afirma que la escuela tienen tres funciones: 
1. Reproducir las relaciones sociales de producción de la sociedad. 
2. Establecer sistemas de socialización. 
3. Reproducir la ideología dominante. 
y la orientación se encuentra implícita en las tres limeiones (22). 
Primeramente a parte de que la orientación tiene su origen en tul momento histórico 
dettrmhado (modo do producción capitalista) es decir, ya Memos en tul modo específico de 
organización y corno tal surgen de aqui las expectativas momeas sobre una especialidad 
productiva, misma que el alumno elegirá de 11111111£111 libre aupuesternente, además que es 
libre elegirá que sea la más coeveaiente toonetariamente hablando. 
Da acuerdo al kg« que ocupa el sujeto dentro de la aociedad (estrato social) ea como 
determina sus imágenes vocacionales. Aqui se maneja que la vocación es un llamado que 
realiza el sistema pera determinar el &atino profeeionel rine debe tener toda persona en la 
division social del trabajo y que se ve reflejado en toda la gama de profeeiones, Mi cuando 
ac habla de saturación de carreras como Medicina, ~ración, Derecho, etc.. y se 
culpabiliza a la falla de promoción de nuevas camas, falta de orientación etc.. pero en 
realidad esto no ion loa problemas de fondo, ye que se atacan efecto pero tio problemas de 
raiz, como la Sama de planificar la economía o el poco control de loe medios de 
comunicación. 
Se puede decir entona' que bajo este sistema casi determinado es dilioil concientizar ala 
alurrinne puesto que loe estereotipos sociales (atodsios) le han merado que como una X 
clac acial puede apiret a ejercer una profesión no propiamente pera el servicio de la 
sociedad, sino costo medio de adquisición de un status dentro de la sociedad y por tanto 
seguir manteniendo su clase social. 
Entonces se dice <pe la tarea de la Paicologla en la Orientación Vocacional e ea ideológica, 
ya que se olvida que en dicho proceso de Orientación Vocacional,. se da en una estructura 
social determinada, es decir, no se da de morera aislada. 
Le orientación VOCIld011111 también a promotor* de la socialiación del individuo, se quiero 
que el individuo acepte pasivamente su rol social, que ae adapte a las condiciones 
predomina:Medi de la sociedad, entonces se piensa que el fin de estudiar una carrera será pera 
«atizarte socialmente, pero no para comrsonteterae solidariamente can su clase social es 
decir, se introyecta ea él una individualidad propia que al sistema conviene. 
Hablar de ideologia es abarrar implícitamente e la orientación vocacional. 



La imagen vocacional se proyecta desde los aparatos ideológicos, familia, escuela, medios 
con-tine:temo etc, por parre el trabajo de orientación se percibe como un 

teloaador para limitar, controlar y adaptar a los futuros prospectos a mantener el mismo 
sistema de cosas. 
Ante este panorama de inconvenientes. lvtuftoz Riverohol nos plantea algunas estrategias 
llevadas a cabo en el c'olegin de, bachilleras con las cuates concordanms en la realización de 
la tarea tniellladOni. 
1. Ofrecer orientativa vo,acional mediante un proceso de investigación y de búsqueda, 
proceso en el que el propio alumno con la asesoría del orientador indague la área de su 
interés 
Se debe encauzar al alumno para que su investigación no solo se aboque a una sola 
profesión, sino a toda una área de conocimientos, con el fin de que pueda apreciar la 
interdependencia entre si de las profesiones. Mediante éste conocimiento el estudiante 
también podrá definir aux expectinivas vocacionales; ya que la vocación no es una facultad 
que se descubre en uu lapso de tiempo determinado, sino que está sujeto a un proceso de 
aprendizaje, de práctica social, de defección con el medio, 
2. Eliminar en la medida de lo posible la utilización de telt psicométricos, instituyéndolos 
por un autoineliais que el enudiante baga de sus expectativas y sus posibilidades. 
3. Se pretende también que los orientadores estén enterados de la problemática del pala a fin 
de que sean portavoces de ésta realidad y empiecen a cuestionar el papel que juega la 
familia, las instituciones, la propiedad privada y el citado in la decisión de una vocación 
4. Se pretende lacee individual y colectiva la orientación, individual en tanto el estudiante 
deacubra sus posibilidades y expectativas; y colectiva ofreciendo la orientación a la mayor 
cantidad de alumnos. (23) 
Se considera que de loa aspectos más importantes en el proceso de orientación vocacional 
vibre todo por pene del orientador es la motivación constante del estudiante liada la 
inveitigación profunda sobre la área y carrera de su preferencia, ya que ésta» accione. le 
pennitirán obtener criterios en tomo a si mismo y a su medio ea el que hit de desanudan» 
como futuro profesionista. 
Se hace hincapié en bite punto, va que de acuerdo a lo vivenciado te la expensada laboral, 
loa MIMO/ no están habituados a la investigación, sino mea bita a que el profesor les de el 
conodmientoya elaborado, razón por la que, se hace indispensable la Selltibilización,  
continua, que promuevo en el alumno la necesidad de conocer su comento( entrene 
sochoonómico) donde realiza su elección; lo cual le permitirá una explicados mangle de los 
alcances y limitacionea que tendrá sobre las amativas laborales »su, 
companetiéndose así a participar activamente en el proceso de su elección con lo que ose 
intenta dejar poco a poco la relación pedagógica dependiente y priva. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PREPARATORIA 

la preparatoria Valle de Anáhuac se inicia en 1977 como una institución privada cuyos 
dueños son una sociedad familiar de cinco personas hasta 1981, fecha en la que solo quedan 
duo socios que fueron. el Señor Guillermo NIartluez y el Señor Filiberto Herrera quienes 
fungieron como Secretario Académico y Director de la Escuela respectivamente hasta 1985. 
k partir de esta fecha los propietarios dejen de laborar dinictemente en su empresa, eligiendo 
ellos a su personal directivo. 
De 1988 a la fecha 1993 existe un solo dueño: el Señor Guillermo Martínez Salas. La 
Preparatoria Valle de Anáhuac,s.c. se funda en 1977 con un plantel ubicado en Vivero, de 
Tlatnepanda No. 29 Colonia la Loan, Edo. de México. Más tarde, en 1979 surge como una 
primera extensión de la escuela, otra Preparatoria ubicada en Nuca!~ Edo. de México. 
Parar 1980 se atiende un plantel más de Valle de Anáhuac, S. C. en Villa de las Flores 
Coacalco Edo. de México que es el plantel de referencia. 
1.05 tres planteles inician actividades con incorponición a la Universidad Autónoma del 
halado de México 1,UALM,t, la cual en ese momento trabajaba con el Simeme de Bloques, 
~aislante en cursar tres materias cada dos meses para cubrir un total de anee bloques en un 
periodo de dos Mos. es decir Preparatoria de doe 11103. 
Hubo exceso de demanda estudiantil pues en un principio ie abrió la ~mis con 12 
pupas que se diriribuien en CUIDO U10011, ara un promedio aproximado de 700 amnios en 
la generación 77-79 del Plantel Viveros. La última generación con dicho sistema fue en 
1982-1984, hecho que redujo significativamente el numero de inscripciones al bachillerato. 
En septienibre de 1983 se inicia el sistema de Preperatoria por Searentree a cursar en tres 
añoe. 
Cabe mencionar que en esta etapa de la preparatoria no maña un depositen oto de 
orientación , únicamente habla un servicio de murta en el último bloque de ~ea pera 
apoyar al alumno en rana elección pro/nimial. Y ee hasta 1983 que se establece como 
obligatorio un departamento de orientación según lineamientos de la UAEM a la cual se 
encuentra incorporada la escuela. 
Tanto el plantel Naticalpan cano el Cincele° eran solo extenakinea de la pespuntad,' 
Viveros quien es encargaba de llevar el control econnatico.seadtanico y adminietmtivo, est 
solo habla un Director General de Valle de Anáhuac y ion las ~time de 

•
la misma, 

apreeentantes o responsables de loe plantase. 
En la actualidad, se sigue llevando dicho control con el Plantel Comide° ya que el 
Naucalpan desapareció en 1983 por problemas académicos y ~filie. 
Ea 1991 mai fue un hecho la independencia ~mica, académica y administativa del 
plantel Coacalco en relación con el plantel viven.. 
Cabe mencionar que desde su flandeción huta la actualidad siempre se ha manejado como 
un negocio hienativo en el que lo importante es gensr, no invertir. 
En 1986 rápela a laborar un ex:~ andador de la Preperatoria Vhíros Lic. José M. 
Gutiérrez Tapia, ahora en calidad de Director geneml quien, junto con el Director Lie. Julio 
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Damián Zarate Sandoval, Director del Plantel Coacalco a partir de 1988, ambos se han dado 
a la tarea de elaborar y llevar a la practica un ideario, unos principios, os decir una filosolla 
(le fondo por la cual se rija la preparatoria como una institución educativa en toda la 
extensión de la palabra y no como un mero negocio lucrativo. 
Se pretende tura►  sola filoso% con la que opere la Preparatoria Valle de Anáhuac, tanto en el 
plantel Viveros canto en el plantel Coacalco. 
La filosoila pretendida se resume en una formación integral de los alunaos finklainentada en 
valores universales.(1) (ver anexo2.1) 

2.2, OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA PREPARATORIA. 

Los objetivos de la preparatoria consisten en que el alumno sea capaz de: 
1. Asumir una actitud de continuo aprendizaje 
2. Expresar de forma clara su pensamiento.. 
3. Utilizar los instrumentos propios del conocimiento eientlfico a fin de resolver problemas y 
necesidades de la realidad en la que se desenvuelve. 
4 Adquirir una concepción consciente y respoasable de su papel dentro de la sociedad, corno 
producto del análisis y reflexión de la situación politica y socioeconómica del entorno en el 
que se desarrolla. 
5. Resolver adecuadamente loe problemas bicos y emocionalee propios de su edad. 
6. Increpara:. a su experiencia personal el cúmulo de conocimientos académicos, requeridos 
para ingresar a otros niveles educativos.(2) 
De acuerdo a loa objetivos citados la preparatoria se caracteriza por ser básicamente 
formativa, pues más que proporcionar información al alumno, se pretende desarrollar en, él 
la capacidad de aprender por si mismo, es decir, se trata de dar elementos al alumno que 
permitan posteriormente ingresar a una cartera profesional con una actitud responsable de su 
propia conducta, sal como con una fonnación cultural y ~Mica suficiente para Ingmar 
al nivel universitario. 
En general, se cumplen los objetivos planteados, aunque existan algunas tintinease como la 
falta de recursos económicos y materiales que sin duda contribuirian al máximo 
cumplimiento de los mismos. 

2.3. LA PREPARATORIA. 

De 1980 a julio de 1991 la preparatoria caluyo ublcada en. Boulevard Coacalco é 375 Villa 
de las Floree Coacalco. Edo. de México. 
Se laboraba en las condiciones que e continuación se 
Sus instalaciones no eran las adecuadas ya que le escuela consistan en una casa grande 
adaptada con ocho aulas y espacioe para oficinas directivas,una sala de maestros y una 
pequeña biblioteca que tamblen servia también corno depaulanaseato de orientación. No 
exielbut áreas suficientes para la cantidad de alumnos que en ella se *novio, que era 
alrededor de 350 divididos en ocho grupos. 
Las condiciones flojea, tampoco eran favorables pues el local no fue construido para 
responder a las necesidades de una escuela preparatoria, asá que eidstien inconvenientes, por 
ejemplo el material que dividia entre un salón y otro era de madera que constantemente 



maltrataban y destruían los alumnos, ademas tres aulas eran de asbesto lo que propiciaba 
condiciones de clima muy extremoso.  muy fiaos en época de invierno, y muy cálido en 
primavera. 
A paltir de septiembre 1991 a la fecha la preparatoria se encuentra ubicada en avenida 
Hidalgo No. 8 Colonia San Lorenzo Tetlixtac Coacalco Edo. de México. 
Para ingresar a ella no se ~Sita un proniatio especificó: sólo haber cumplirlo con las 
estudios awreapondientes a la educación media básica (secundaria) y pagar la cuota de 
5100,00 (CIEN 8111 PESOS) por examen de requisito. 
Para obtener el diploma de bachillerato es necesario haber acreditado los tres anos 
obligatorios que establece la Ihuverstdad Autónoma del Estado de México a la cual esta 
Incorporada la escuela aplatalldefie a sus programas académicos. 
La escuela funciona con dos turnos, en el turno matutino se trabaja con nueve grupos, dos 
de primero, tres de segundo y cuatro de tercer arlo, en el turno vespertino son cuatro pipos 
uno de primer año uno de segundo y dos grupos de tercer año. Sumando aproximadamente 
500 quinientos alwunos en ambos turnos. 
El primer y segundo dio están conformados por grupos de 45 personas promedio 
aproximado; y el tercer ano, especificamente el sexto semestre está conformado por cuatro 
arcas, que sea las siguiente 
ÁREAS. 
I. CIENCIAS SOCIALES, 
2. ECONOMICO ADMINISTRATIVAS. 
3. CIENCIAS DE LA SALUD 
4. FÍSICO MATEMÁTICAS. 
El cupo de cada Área varia, ya que la inscripción de alumnos ceo es obligatoria, sino que 
depende de la carrera que haya elegido. 
13.1 profesorado con que cuenta le amuela, es en su ~yute pseudo, y ion pocos loa que 
rumian coa un titulo profeaional. Lo importante es que el profesor coso la con requisitos que 
piden la UAEM. 
Por lo que respecta a los padree de familia, si mide peticipación pero es poca, ya que sólo 
ee limita a una junta previa ale inscripción o reinueipcieco de sus hijos, y posteriormente 
dm junta alo largo del semestre. En las que se tratan asuntos esairsin de la acuda y se 
entregan boletas de calificaciones pm firmar. 
La ateoción a pea de familia esta abierta a lo largo de todo el periodo escolar, de tal fama 
que, si algunos padres de familia no finuron boletas el dia indicedo de la junte, lo pueden 
hacer en cualquier lamento, al igual que pedir informas de eu hijo ya sea a) Departemento 
de Orientación, al Departamento de Disciplina o a Servicios Académicos. 
En cuento e instalaciones se cuenta ya con un espacio propiedad de la muele, en el se 
encuentres once aulas conairuidu, do. de lu cuales se Militan, una pm oficias ~diva y 
otra m divide en cuatro alecciones. 
1. Departamento de Orientación. 
2. Ccordineeklo de Disciplina. 
3. Biblioteca. 
4. Salón de Computación. 
También se cuesta con baños amplios, cafetal*, dos cambas de basquetbool y una pera 
voley-ball, y punto que el proyecto de constnacción se ata llevando a cabo de forma lenta, 
los alumnos tienen espacial amplios pera desplazarse. 



En cuanto a condiciones tlsicas del plantel aún no son las óptimas sin embargo en 
comparación con las antiguas 1i141ititlei0110 lie puede decir que si, ha existido avance en la 
inetorta de condiciones del plantel. 
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2.4.1. INCIONES 1W CADA PERSONA. 

DIRECTOR GENERAL. Organiza, dirige y controla los programas generales de la 
institución. Da atencion y solucion a 105 problemas prioritarios surgidos de la escuela. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Es el encargado de planear, organizar y administrar los 
recursos económicos que ingresan a la escuela. 
DIRECTOR DEL PLANTEL: Organiza, planea, motiva, evalúa, dirige, y controla los 
programas de cada departamento de las institución que representa. 
COORDINACIÓN ACADÉMICA. Se encarga de llevar a efecto el control escolar, todo lo 
que atarte a inscripciones, bajas, publicaciones de boletas de calificaciones, certificarlos, etc. 
COORDINACION ADMINISTRATIVA: Se encarga de trabajar en equipo con el Director 
Adminiatnitivo, auxiliaixiole. en diversas actividades. 
COORDINACIÓN DISCIPLINARIA. Se 	de hacer, cumplir. Lis normas de 
disciplina por las que so rige la preparatoria con los alumnos y maestros. 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Plantea, organiza y Lleva a la pectina actividades que 
contribuyen a que el alumno aprende a resolver pes el mismo sus problemas de dm:tollo y 
adaptación a su medio escolar, familiar y social, mediatite desarrollo de técnicas de hábitos 
de estudio, orientación vocacional, aaeriortas de Poicopeclagogicas. 
MAESTROS: Se encarga de impartir sus Maitu y evaluar prciódiceniente los 
ccoocimientos de los alunos. 



2.5. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE LA PREPARATORIA, 
OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

2.5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Los objetivos por los que se rigen las preparatorias tanto dependientes como incorporadas a 
la tlAEM son los siguientes: 
- Contribuir a que el alumno aprenda a aprender, esto ea, desarrollar en él la capacidad de 
aprender por si mismo y do esta forma participe activamente en su propia formación. 
- Asesorar a los estudiantes para que éstos aprendan e resolver sus problemas de adaptación 
y desarrollo 1 medio escolar, familiar y social por st 
- Proporcionar al alumno conocimientos de si mismo y de la sociedad que le rodea a fin de 
que en su elección de profesión torne en consideración sus intereses, aptitudes, valores, etc., 
y las necesidades requeridas de la sociedad en la que vive. 
- Valorar los métodos y técnicas de estudio del educando, en relación con su 
aprovechamiento escotar. 
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2,5.1.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Para llevar a cabo los objetivos citados, la UAEM cuenta con un programa de actividades 
que a continuación se presentan. 

2.6 EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL SEGÚN LA UAEM. 

Los puntos a tocar ..abre el programa, son únicamente los relacionados a la orientación 
vocacional, pues este lite el terna investigado.  
1)e acuerdo al programa citado;  podemos resumir en tres aspectos las actividades de 
orientacion vocacional pretendidas. 
I. Aplicación y entrega de resultados de pruebas psicometricas. 
2. Información profesiografica. 

1 mer/tejón vocacional especialiyada 

2.6.1. APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS 
PSICOMETRICAS. 

Cun la finalidad de que el alumzio tenga un (wat:cimiento de si minan a la hora de la 
elección FI:Asido:al, la UAEM mediante su COE (Coordinación de Orientación Educativa) 
cuenta con un eetudio psicológico vocacional ditededo pera los alunmori de preparatmiu del 
Eetado de México el cual es denomina EVAPEM. Estudio psioamétrico lo aplican loe 
orientadores de cada plantel, con el propósito duque los alumnos obtmiganun conocimiento 
de sus potencialidades en cuanto a intereses, valores, habilidades, ata , seto se refuerza 
mediante la ~ami* personal que brinda el orientador en la antrep de mediados de la 
pulla vocacional. 
Dicha prueba he elaborada por la coordinación de orientación educadva, quien,  se dio a la 
tarea de remitirse a fuentes originales de autores estudiosos soto el tema. 
El gnip) normativo de mferencía lo integran 9226 alumnos a gimes les fue aplicado el 
EVAPEM durante el ano de 19E7, poi:adenia* de secuela§ dependientas cano ir:empareda§ 
a la UAEM, es decir alumnos en proemio de elegir una opción pv1~ con promedio de 
edad de 18 dios. 
El test consiste en 22 pruebas que miden ua total de 50 magos diferentes, los cual« 
mencionan a continuación: 



05 nociales 

1.2. APTITUDES: 

11 Servicio Social 
12 Persuasiva 
13 Verl>al 
14 Musical 
15 Científica 

10 Nluaicales 

16 Calculo 
17 Mecánica 
18 Organizacional 
19 Destreza Manual 
20 Pntclicaa y de ejecución 
21 Artistic.as 

2. ÁREA DE VALORES Y PROBLEMAS PERSONALES. 

2.1. V ALOMES: 

22. Teórico 
23. Económico 
2.2, 

24, Estético 
25 Social 

26. Politice 
27. Religioso 

12 PROBLEMAS PERSONALES. 

28. De salud 
29. Emocionales 

30. Sociales 
31. Escobares 

3. ÁREA DE MANEJO DE LENGUAJE; LECTURA DE 
HÁBITOS DE ESTUDIO. 

3.1. MANEJO DE LENGUAJE: 

33. Vocabulario 

3.2. LECTURA DE COMPRENSIÓN. 

34. Conipreasibo de ketura. 

3.3. HÁBITOS DE ESTUDIO: 

35. ApIWIdalli0 	 40. Lugar de estudio 
36. Mustien 	 41. Apiolas asedares 
37. Memoria 	 42. Libros 
38. Relaciona Iuterparsooalea 43. Exámenes 
39. Adinisishaciós 	44. Trabajos escritos 



4. ÁREA DE HABILIDAD MENTAL Y HABILIDAD NUMÉRICA. 

4.1. Habilidad Mental: 
47. Capacidad Intelectual. 

4.2. HABILIDAD NUMÉRICA 

48. Habilidad Ntanerica 

S. ÁREA DE HABILIDAD VISOESPECIAL Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
5 . 1. I L1.13ILIDAD N'ISOESPACIAL: 
4 o Razonamiento Abstracto.. 

5.2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

51) Resolución de problemas (4) 

El plucetio de aplicación y de entrega de resultados es el siguiente: 
Una vez que el orientador aplica la prueba, la calificación la lleva a cabo el lector óptico de 
la Dirección de servicios de Computo de la UAEM, cobrando una cuota detemanada por 
dicha c.alificación y por las hojas de respuestas. 
El estudio vocacional referido, considero que resulta obsoleto, si concebimos a loa testa 
como huitrumento valioso en el proceao de orientación, éstos deben neponder realmente e 
las necesidades de la población estudiantil y, de no ser sai, seria mejor eusifituírlos por 
actividades que realmente contribuyan a estimular en el alumno el análisis y la reflexión en 
tomo a el mismo y a las necesidades del ámbito laboral de la sociedad en la que se 
desenvuelve el alumno. 

1.6.2. INFORMACIÓN PROFESIOGRAFICA. 

Eite servicio se aboca e proporcionar al alumno, información sobre las diferentes 
profesiones que ofrece le UAEM y lu diferente/  instituciones existentes dentro de nuestro 
Sistema Educativo Nacional. Para esto se hace uso de diferentes recursos tales como 
consulta y adquisición de folletos profesiografacos, catálogos de carreras, de diversas 
Universidades, Cazteles, Audiovisuales, Conferencias, Visitas a Contaos de Trabajo, 
aplicación de encuestas a profesionistas, etc. 

1.6,2.1. CONFERENCIAS. 

Les conferencias se organizan para los alumnos de quinto semestre próximos a elegir área de 
estudio que cursarán en sexto semestre. 
1 .Ciencias Sociales y Humanidades. 
2. Económico Administrativas 
3. Ciencias de la Salud. 
4. D'hile° Matemáticas. 
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Se invita a los profesores que laboran en el colegio y a profesionistas que quieran colaborar 
para (pie expongan k reterenio a su profesión, y se divide de acuerdo a la área que 
corresponda a su cuneta. 
Ast d alumno asiste a las conferencias de acuerdo al área de estudios que más le interese, y 
por ende al área propia de su profesión a elegir. 
A este respecto<  de acuerdo a lo observado en la experiencia laboral, las conferencias 
representan uta (neme de adquirir los primeros conocimientos cercanos a la realidad 
profesional de la uuteia de ;n'aves para el estudiante, y es para - muchos otros el minio de 
partida que los motiva a adquirir mayor información tanto de área de estudio como de 
di termites profesiones 

2.6.2.2. VISITAS EXPO-ORIENTA. 

Otro acercamiento a la realidad profesional que hemos vivenciado son las visitas a la expo• 
orienta que organiza la UAE151 en la CD. de Toluca. En este tipo de eventos el alumno tiene 
la oportunidad de recoger información escrita, además de confrontarla con la información 
proporcionada par profesiontsuis que explican sus experiencias en el ámbito escolar y en el 
ámbito del trabajo. 
La desventaja de dicha actividad es el reducido número de Universidades invitadas, la 
mayoria de ellas de el Valle de Toluca, siendo que nuestros ahume están situado* en el 
Vali* de Minden. Sin embargo, vale la pena la visita puee de algún modo se obtienen 
información valioso que contribuye al proceso de elección en loe «lidiantes. 

2.6.2.3. VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, 

Otro factor que contribuye al proceso de elección profesional de estudiante, son lea visitas a 
centros de trabajo, en donde él tiene la oportunidad de monote de forma directa las 
actividades concretas que realiza un egresado de la profesión que le interesa estudiar a 
innato, ato mismo puede plantear muchas de sus inquietudes en tomo a le nentimeación, 
campo de trebejo, situación laboral, etc. 
Este tipo de experiencias le permite al estudiante analizar la situación social de la profesión 
de su inteals, lo que significa una fOlIDACión de nuevas expectativas en cuanto a su futuro 
ocupacional. 
Para que la visita a centros de trabajo tenga mayor provecho para los alumnos, se procura 
encontrar relación entre las actividades que se realizan en la empresa, y la naturaleza de la 
área de estudio de los jóvenee. 
Lao ~se visitadas son las siguientes: 
1. Altea Gráficas de México: 

Se visitó con alumnos del Área Fideo-Matemáticas 1991. 
2. Hospital Fernando <;luiroxi 

Se visitó con alumnos de Ciencias de 111 Salud 1991. 
3. Smurfit, Papel y Cartón de México: 

Se visitó coa alumnos de Ciencias de la Salud 1992. 
4. Rechisotio de Deniegues: 

.Se visitó con1111/1111100 de Ciencias Sociales 1992. 



5. Centro Médico Forense: 
Se visitó con alumnos de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud I 993. 

6. Hopital General de Zona 11 98: 
Se visitó con alumnos de Ciencias de la Salud 1993. 

2.6.2.4, ENCUESTAS 11110FE.S1 ONALE,S. 

Otro recurso para que el joven obtenga infomiación profesiografica, es la aplicación de 
encuestas profesionales, las cuales tienen como fm recopilar datos reales y objetivos de 
personas profesioncoas que ya erutan involucradas en el ambito del trabajo y, que por ese 
hecho poseen experiencias en materia de la carrera que profesan. 

2.6.2.5. PROYECCIÓN DE MATERIAL. VIDEOGRÁFICO. 

Como un apoyo nuis en la obtención de información de la carrera a elegir se proyectan 
diapositivas sobre diversas profesiones, el inconveniente aqui radica en que por lo regular los 
materiales existentes poseen información caduca que no corresponde a la realidad actual, 
pese a esta desventaja.. la actividad resulta interesante porque es una forma diferente de 
enseñanza. 

2.6,2.6. ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESPECIALIZADA. 

Este tipo de orientación consiste eu apoyar al alumno que ya ha recibido la orientación 
vocacional, y aun se encuentra confundido para elegir una carrera, es decir, el orientador 
proporcionará información detallada y suficiente, sobre aspectos profesiográficos do una área 
de bachillerato o carrera especifica. 

2.7. EL PEDAGOGO COMO ORIENTADOR EDUCATIVO. 

Es únportante hacer notar el papel quo el pedagogo debe jugar de aculado a su perfil 
piofesiuual, ya que eu loa Droulaureutos de Orientación Educativa ea común encontrar 
laborando como orientadores a Psicólogos, Pedagogos, Trabajadores sociales y a algunas 
otro@ profesionales. 
La intención en este punto ea describir brevemente cual es el papel tanto del psicólogo, como 
del pedagogo uu las acciones de orientación educativa de acuerdo al perfil de cada 
profesionista. 
Lo Peditgogia corno disciplina estudia al hombre en " situación Educative"(51 
Veamos ahora que nos indica la etimología del termino Exducere, esta palabra sugiere una 
amor facilitadora del surgimiento de alieno hacia duela de lo propio humano hacia'el 
logro del ser personal. 
La educación se propone facilitar y promover el deearrollo de lu perannaa en lo individual y 
en lo social. 
La educación comiste en un proceso intencionalmente realizado para promover una 
integración critica y tmnsfonnadom de la realidad en la que vive el bombee concreto van el 
fin de lograr un desarrollo personal y social (6). 



La educación, integra yio trasciende el aporte de las de las ciencias y disciplinas del hombre 
para realizar un abordaje del ser humano. en su totalidad no se enfoca tan solo a su 
psiquismo, a su ser biológico o social en exclusividad; se propone una tarea holistica. 
Ahora bien "la orientación es considerada educativa principalmente porque integra procesos 
formativos y no solo informativos, ya que el orientador educativo promueve en los 
orientados (alumnas docentes, padres de familia, obreros, campesinos, empleados, 
empresarios,etc..) la formación y transformación de sus capacidades pedagógicas, 
psicológicas y socioeconómicas durante toda la vida, con el propósito de vincular 
armónicamente el desarrollo personal con el desarrollo social" (7) 
la orientación educativa entonces contribuye como lo indica el .3o, tercer articulo 
constitucional a desarrollar annoniciunente las facultades del ser humano en los aspectos 
cognoscitivas, afectivos y psicotnotores especificamente en la transformación de los 
potencialidades intelectuales, emocionales y sociales sean están innatas o aprendidas así 
como a promover los valores humanas y la toma de conciencia sobre la realidad y su 
compromiso social cuino persona"(8). 
De aquí que la orientación educativa sea considerada como un proceso educativo. 
Puesto que la orientación educativa acompafla, educa,fomia y transforma al individuo, 
debiera considerarse como un aspecto inmerso en el proyecto educativo. Sin embargo, se ha 
venido considerando a la orientación educativa como un servicio de apoyo, lo cual ha 
generado que esta se considere como un arte y no como una disciplina de estudio. 
En momentos cuando el hombre trata de poner en práctica sus capacidades personales 
(inteligencia, aptitudes, habilidades, intereses, valores, etc.) que son intepretadas como 
capaciciades Psicológicas, Pedagógicas y sociales, es aqui cuando se requiere de un 
profesional de la orientación educativa que le acompatie y le auxilie mediante técnicas 
apropiadas en la realización de acciones que contribuyen al desarrollo de sus potencialidades 
individuales, que es el logro de sus retos, comprender su vida etc., y su vinculación con el 
medio social que le rodea. 
En la nueva concepción de la orientación educativa que plantea José Nava, ésta se considera 
como un proceso integrador en donde se integran todas aquellas modalidades práCticas 
como son la orientación escolar, la vocacional, la profesional y otras, para lu cuales 
corresponden una misma definición y no varia como usualmente se hace. 
Sin embargo existe una diferencia con respecto de la concepción clásica, el ofitéerse como 
una actividad profesional dentro o fuere del aula ya que lo educativo no es sinónimo escolar, 
sino de procedo formativo continuo de educación permanente, de acuerdo a las características 
mencionadas sobre la educación y sobra la orientación educativa, cerrespotide al pedegogó 
en su tarea de orientador analizar y juzgar el contexto social, económico, politice rettltural 
en que se encuentra la educación, sus fundamentos .filosóficos ¡politices, ui como los 
grandes problemas que afronta en general y concretamente habrá de juzgar las necesidades 
de los alwnnos en su medio institucional y comunitario, hnplementando acciones que vayan 
encaminadas al proceso de su formación. 	 • 	- 
Como se sabe la orientación vocacional esta integrada o es parte de la orientación eduutiva, 
por lo tanto comparte su mismo objetivo que es formar.  
En este sentido se hace necesario que el Pedagogo orientador se aboque a la tarea de analizar 
la situación económica y educativa por lo que atraviesa el pais, y la forma en la que influye 
en el mercado de trabajo, permitiendo con esto identificar :u fimción de manean critica y 
buscar alternativas que contribuyan a la solución de problemas educatiVoe mili inmediatos; 
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"aquellos los que provienen de la crisis económica y social que obstaculizan la tbnnación 
aradenuca y educativa del alumno"to). 
Asi, este profesional de la educación tiene el compromiso de implementar métodos y 
troncas cientificas que induzcan al abatano a percatarse de su contexto, mediante estrategias 
que lo lleven a comprometerse y responsabilizarse de su propio aprendizaje, entendiendo a 
este. 'seno la capacidad de acotan para transtornar la realidad. 
Se trata entonces de encausar al alumno hacia la búsqueda y el análisis de los factores que 
influyen ea la vocación y en la elección de carrera u ocupación, se trata de propiciar en él un 
aprendizaje significativO en donde él visiumbie los problemas y aporte , sus propias 
alternativas de solución hacia la solución de los mismos. 

Significa promover en el alumno una actitud emprendedora en la torna de sus decisiones 
además de romper con las relaciones pedagógicas de dependencia en donde el profesor 
+t-wientwinr ) In sabe todo y el Alumno es ignorante , esta a expensas de lo que el orientador le 
indique. 
En esta dificil nuca se lune, necesario que el pedagogo como orientador refexione sobre las 
condiciones a través de lascualee cumplirá su trabajo, planteándose algunas interrogantes 
romo por ejemplo ¿ cuales son las actividades que desempeño como orientador ? 

¿ quienes determinan las actividades y contenidos del programa en el que participo 7 
¿ qué aporta y en qué contribuye mi trabajo en relación a las metas escolares, 
truitiicionales, y sociales en general 1 
¿ conozco los fundamentos teórico* en loa cuáles se basa la metodologia y c,ontenidoa de mi 
programa ? 
¿ cuál es el rol que se me requiere por parte de la institución ? (10 ) 
todo esto con el tia de identificar , definir y delimitar la probiemeti« a la cual se abocará el 
pedagogo dentro de la inatitución . En suma en las acciones de cdentación educativa el 
pedagogo debe jugar el rol de formador, coordinador de «Merma y facilitador de 
situaciones con los involucrados en el proceso educativo , que son padres de familia, 
mee stroo y aluninoe 

2.7.1 EL PSICÓLOGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

Por otra parte el trabajo del pedagogo y del psicólogo en los departamentos de orientación 
educativa se intermite ionan constantemente ya que son profesional« de carrera» afines , sin 
embargo i:ia-ds cual debe orientar su trabajo de acuerdo a su formación o perfil. 
pala el psieblogo el objeto de estudio 'y de trabajo es el aparato paiquico o la personalided 
del ser humano, entonces la orientación que corresponde llevar al poicálogo es la orientación 
terapéutica , la cual tiene por pmpósito fundamental la reparación y reeducación cuando no 
ha habido un desarrollo de la pengealidad por condicione, inadecuadas', cameneise, 
almauduilt3s, restricciones etc.. que pinvocan alteraciones intrapsiqdeas, esta es una área 
amplia que el psicólogo puede conaiderar como su campo de acción pero además su labor 
también tiene que ver con la salud mental del individuo, sal que su actividad puede 
enfocarla a pnivenu• situaciones como la farmecodependeneia, el alcoholismo, ele... 



mediante cursos, pláticas y conferencias o bien si el problema ya está presente entonces el 
trabajo consistirá en atacarlo 
puede dar también apoyo n►otivacio►u►1 a los equipos deportivos de la institución; e impartir 
cursos do relaciones humanas, a si mismo, dar atención a los alumnos cuyo comportamiento 
sea disfuncional en la institución y también dar asistencia psicológica a padrea de familia y 
alumnos que la soliciten;  éstos son tan solo algunas de las tantas actividades que puede 
hacer un psicólogo en un departamento de orientación educativa. 
por la naturaleza de su formación el departamento de orientación educativa lo puede atender 
un psicólogo o un pedagogo al menos es lo común en muchas instituciones sin embargo, lo 
ideal es que existan ambos profesionales para que el trabajo sea más completo cubriendo la 
demanda del servicio requerido por los alumnos, los maestros, padtes de familia y 
autoridades. 
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3. PLAINTEAMI .57V7r0 DEL PROBLEIM. 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

Uno de los problemas que la sociedad la plantea al joven es el prepararse en una 
deterntinarla actividad o protestón con la cual tendrá poateriomiente que ingresar al Ambito 
del [minio, En cate sentido el fin primordial de la orientación vocacional ea proporcionar 
ayuda al individuo para 1,otiocerse a si mismo y a la sociedad en la que vive. En otras 
palabras la orientación vocacional tiene por objeto satisfacer y hacer compatible las 
necesidades individuales y tan sociales 
-Cuatro cansinos hay en la vida, cual de los cuatro será el mejor" 

fragmento de canción popular. 
Haciendo alusión al fragmento de la canción , resulta que la compleja sociedad actual no 
ofrece al estudiante cuatro caminos, sino que existen tase gran diversidad de alternativas para 
ganable la vida, asi el joven muchas veces se encuentra desubicado. 

Cómo saber qué camino será el mejor?. 
Sin embargo, si analizamos más de t'ondo la situación , en realidad no existen tantos 
caminos como nos lo hacen creer las apariencias, la situación socioeconómica del pais nos 
muestra que a pesar de que se cifraron muchas esperanzas ea las politica* modernizadoms, 
estas sólo han sido parte del discurso que ha utilizado el gobierno Mexicano, y sólo han 
dejado como resultado endeudamiento del pais, miseria, enfermedad, hambre de sus 
trabajadores, etc. 
En este sentido, Mufroz Riverohl plantea que el sector educativo ha sido de loe más afectados 
por la politices moclernizadoras del régimen gubernamental presente y pasado, lo quo ha 
agudizado la crisis con sus respectivas consecuencias por ejemplo el desempleo suma ya 
ocho n'alienes (2994) de la población económicssmente active, pérdida de poder adquisitivo 
por decir algunos. 
Otro aspecto de la crisis lo constituye la reprivatización de las empresas estatales que 
permite a la corporación ocupar el lugar estatal lo que afecta , la 000001)3h nacional con 
develuaciones, timo (te capitales, calda de los precio« del petróleo, Miel^ despides 
masivos, brotes de ineonfortaidad etc. 
De tal modo que éstas political modo:rinden» sólo han traído pobreza, no hay movilidad 
social, las clases medias se debilitan y se suman a las proletariaa(1). 
Es obvio entonces, que en estas circunstancias no hay tantos camiana por elegir es decir, de 
alguna forma estarnos determinados por el entorno social y lo que en él acontece, En 01111 
circunstancias, elegir cartera representa un teto para el estudiante y en este reto tiene quo 
enfrentar algunos factores que intervienen de forma importante en esta tarea como las ya 
citadas antes. además de imposición familiar ya sea de forma sutil o frainceeleille eblothatie, 
loa estilos de vida proyectados por diferentes medio' de cannialicaieiótr, los penonigel 
significativos del adolescente, turnando a esto el desconocimiento de la amplia gama de 
profesiones que ofrece nuestro sistema educativo nacional etc. 



1:n 1:1 actualidad vivimos en un inundo constantemente cambiante, en dicho cambiki tanto las 
protesiones corno los esustios y actividades se ilmithentt raiudaniente y con esto ta sociedad 
se torna mas complot. De aqui la necesidad de una actividad que se dedique a apoyar las 
del-Lambes de profe..ion o Lanera. 
Por esto es necesario ubicar a la orientación vocacional dentro de :n►  contexto 
socioeconómico.  polo ico cultural y educativo donde Re desarrolla el estudiante;  ya que es a 
pana de aqui que se encausara al alumno para que este se haga consciente de sus 
necesidades y aspiraciones y los requerimientos de la politica económica del pais en que 
vive. 
Sin embargo, es evidente que en nuestro contexto, para muchas autoridades del nivel 
educativo medio superior, la orientación vocacional tiene poca o nula imponencia, y solo en 
algunos casos se apoya dicha actividad. 

3.2, I/ESCRIPCIÓN IW LA CIRIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA 
PREPARATORIA VALLE DE ANAHUAC, S.C. PLANTEL, CC)ACALCO. 

Haciendo un poco de historia cuando recién ingrese a laborar como docente en Septiembre 
de 1988, observaba que sólo eximia una orientadora para clar atención a aproximadamente 
500 y 600 alunnws, peto adeinás la m'imitadora alcudia la coordinación de disciplina y, por 
si esto fuera poco también impartía clases y todo dentro del hornrio matutino, lo cual 
desviaba la atención de este profesional hacia la verdadera tensa de orientación. A su vez el 
Director de la Escuela no consideraba como importante ni necesaria dicha actividad. 
En Diciembre de 1988 con r l ingieso de un nuevo Disector al plantel y paralelamente wi 
ingreso al departamento de orientación, se modifica mlnimamente la tarea del orientador. 
Aunque segtm el planteamiento del nuevo Director si es importante, sólo existe tare 
orientadora para dar atencion a 13 grupos, y, dadas las necesidad*, de la escuela el 
u►ieutadur tiene que ate►aler a unir, dos, u basta tres grupos impartiendo clases de alguna 
materia, lo cual reata tiempo para efectuar el trebejo propio de orientación, ve decir el 
orientador es un "COMONN" , est cuando los maestros no minden a impartir sus elan», el 
orientador tiene la obligación de estancan el grupo libre, seto ea, debe llenar los bisel» de 
lea ausencias de los profesureb para evitar conflictos disciplinarios. 
Esto se refleja esencialmente por cuatro aspectos fimdamentales observados dentro de la.  
Preparatoria Valle de Anáhuac, S. 	, Cacillo° (ESCUELA INCORPORADA A LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO) Plantel para el cual laboro. 
Para la orientación. 
1. No existe un horario definido para desarrollar la orientación oon loa grupos, lo cual 
implica que se debe boxear alguna hora libre para Ileveda a cabo. 
actuidniente a petición del departamento do orientación las autoridades escolates están 
cudemplando la posibilidad de un horario determinado para la misma. 
2. No hay validez curricular, esto provoca en los ~nos una actitud lamente pues la 
conitidenin una materia de "RELLENO" y ininque la Universidad Autónoma del Estado de 
México establece en su articulo 86 que todo alumno para poder iMpasar al 6to. *emule 
debió haber cubierto el programa de orientación esto no se lleva a la pidctica en la realidad 
ya que puu la escuela ea mes importante la aportación monetaria de cada alumno, 
3 No existen recursos materiales suficientea, puesto que no se considera muy importante, no 
se brindan los recursos necesarios y adecuados. 



t. AdetvtAn 1.6 lU slfitilia tüállüüillilili., ul l'Hl:IA{1110f lit) in tIOndilitIli wtCÜMCK1111 Ittk: dÚljk, dáuiln 
atender a los grupos cuando tienen horas libres, hasta auxiliar al departamento de disciplina 
o cubrir otras necesidades dentro de la escuela. 
Como es evidente, existen serias limihmtes para cumplir el programa de orientación, esta 
situación pentumeció hasta Julio de 1991 fecha en la que el Director de la escuela renuncia, 
quedando al frente del Plantel el Lic. José M. Gutierra Tapia Director General de Valle de 
Anáhuac, y como responsable directa la Subdirectora o Secretaria Académica Lic. 
Henuelinda Alemán Tellez. 
Bajo esta nueva situación se presentó la oportunidad de replantear los objetivos del 
departamento de orientación educaliva y a la vez de proponer cambio para beneficio de la 
población estudiantil y la escuela en general, de esta forma gano prioridades el departamento 
citado. 
Concediendo un tiempo especifico para trabajar con los grupos y llevar a cabo las 
actividades del programa dejando a un lado el rol anterior de "CUIDA GRUPOS", aunque 
este cambio se ha dado de manera paulatina a redundado en un mejor servicio del 
departamento de orientación, es decir se cubren mas las necesidades propias de los 
estudiantes. 
Hasta aqui me he referido a los obstáculos o limitantes para d'asimilar el trabajo de 
orientación, como producto de las circunstancias académico adMinistrativai del plantel 
escolar. 

3.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL SUGERIDO POR LA 
UAEM. 

Bien, ahora contemplare lo relacionado al programa de orientación vocacional aportado por 
le UAEM. 
Las actividades que se proponen en el programa de Orientación Educativa, especificamente 
en el modulo de orientación vocacional son las siguientes: 

1. MODULO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

1.1. INFORMACIÓN PROFESIOGRAFICA. 

1.1.1. Catálogo de Carreras. 
1.1.2. Folletos Profesiogftaficos. 
1.1.3. Catálogos Nacionales de Carreras. 
1.1.4, Catálogo de Estudios de Posstado. 
1.1.5. Catálogo de Estudios de Posgrado en otras Instituciones del Pais. 
1.1.6. Carteles Profesiográficos. 
1,1,7. Ciclo de Conferencias por Carrera Especifica. 
1.1.8. Visitas a Escuelas y Facultades. 
1.1.9. Visitas a Centros de Trabajo. 
1,1.10. Folletos sobre requisitos de ingresa 
1,1.11,Periódicos Murales 



1.2. APOYOS AUDIO AT I SU. . E S. 

1.2. I Programa.i de radio y televisión. 
Audiovisuales ( videos ) de las Carreras de la U.-NI3N1. 

1.3. APLICACIÓN III PRUEBAS PSICÓMKTRICAS. 

1.3.1. EVAPEM 1II ( Estudio vocacional para alumnos de Preparatoria del Estado de 
México) 
I 3 2, caliticacion del EVAPEM III. 
1.3.3. Enuega de interpretación de resultados.(2) 

Cabe mencionar que el programa va dirigid(' a Preparatorias dependientes, regionales y 
particulares, es decir, dada la diversidad de preperatorlite atendidas, la UAEM, por medio de 
su coordinación de orientación educativa, muestra cierto grado de flexibilidad, sin salirse 
obviamente, de los lineamientos generales al trabajar el programa de orientación. De tal 
tonna que el orientador puede planear y ejecutar sus actividades de acuerdo a canicterlstiuts, 
necesidades y posibilidades de la escuela para la que trabaje. 
En esta perspectiva, es evidente que el programa de orientación no contempla actividades 
propiamente grupales que funjan como un apoyo complementario al proceso de orientación 
vocacional. 
Si consideramos al hombre un ser social por naturaleza, hablar entonces del proceso de 
enseñanza aprendizaje implica ubicar al orientador y al eetudiante como seres sociales 
integrantes de grupos cuya perspectiva debe ser " vinculen* con loe otros, soepter que 
aprender ea elaborar el conocimiento ya que éste no esta elaborado; implica, considerar que 
la interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias pera el sujeto que posibilitan el 
aprendizaje". (3) 
En elote sentido, se puede decir, que en todo grupo existe ama dinámica en la que se 
manifiesta interacción de sus miembros, cambios, transformaciones etc. en otos palabras el 
miele grupal proporciona una serie de vivencias que enriquecen el proceso de 

d- 	je y permite la reflexión, la critica la participación y el análisis de una 
realidad existente en el contexto del estudiante 

De lo antes mencionado, surgió la inquietud y la necesidad de elaborar un documento que 
coadyuvara a las actividades del orientador en su trabajo de orientación vocacional a nivel 
grupa!, y, coa arto apoyar e loe alumno@ en su elección profesiceal; se llevo a cabo entonces 
una propuesta en la que se Maleó el siguiente problema. 

Qué elementos debe contener un manual de apoyo a lea actividadea de orientación 
vocacional pera alumno. de nivel medio superior?. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un manual de apoyo a las actividades de orientación vocacional para alunnim de 
Sto. semestre de la Preparatoria Valle de Anáhuac, S. C. Plantel Coacalco. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Delliiii la orientación Educativa Vocacional y Profesional. 
• Describir antecedentes de la Preparatoria Valle de Anáhuac, S. C. 
- Degenbir la Orientación vocacional en la Preparatoria Valle 
escuela Incorporada a la UAEM. 
- Ansilimr como intervienen los elenuattos perinatales y iniciales de 
ca b elección de carrera. 
- Destacar la importancia de la relación económica y politica 

de Anatmac,S.C., como 

la orientación vocacional 

entre la educación y el 
deaaupleo• 
- Señalar le utilización de técnicas e inatnunentoe en la orientación vocacional. 



.DIAGNO,STICO, ANÁLISIS O ESTUDIO. DEL 

PROBLEMA 

3.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES 

De a cuerdo al problema descrito en el planteamiento del problema, se pueden observar 
cuatro t'actores que inciden en el tema abordado de la orientación vocacional . 
los ctuJes se Gummi:talen CIL 

1) Necesidad de orientación vocacional de los estudiantes prepatorianos. 
2) Política académico administrativa del plantel escolar. 
3) Características del programa de orientación vocacional propuesto por la UAEM. 
4) Rol desempeñado poi el orientador educactivo dentro del plantel. 

Es un hecho que la orieptación vocacional en el nivel medio superior es necesaria dadas las 
caracteriaticas evolutivas de tranaición (cambios bicspaico-sociales) por loa que atraviesa el 
alumno, ante esta circwistancia, existe una pohtica acirtiónicaodminiatrativa en el plantel 
escolar que no habla dado la importancia debida a la orientación; en la actualidad 19924993 
la eituación ha cambiado relativamente, ea decir, existen ya condicionas más &vocablo' pera 
el desarrollo de la misma, sin embargó. Pm a esto, ss dejen ver almas ¡bátanla en 
cuanto al rol del orientador, pero definitivamente se puede decir que hay avances que 
redundan en un mejor servicio del demi:taz:tiento. 
Por lo que concierne al tercer upecto referido, la prepenttatia somo institución incorporada 
debe regirse por las nomas que la Universidad le marque, en seta linea, el ~1~0 de 
orientación se ajusta al programa que aporta la cooldinación de orientación **Kedive, sin 
embargo, ésta, consciente de las neceeidedee y posibilidades propias de cada escuela, deja 
abierto un espacio para que se ejecuten las actividades de orientación según ~lobeas 
de la pmparatoria en la que lie trabaje, 
Se parte entonces de la base, necesidad de orientación vocacional en loa alumnos, carencia 
de actividades mupales planeadas en el módulo de cric ación vcreacinual propuesto pos la 
UAEM. ademas de existir en éste, un espacio pera implementar, 'poder o adecuar loa 
objetivos planteados; y, por otra parte, de las autoridades escotares hay disposición para 
conceder un tiempo especifico al desarrollo de dicha tarea. 
En estas circunstancias se propuso ante las autoridades escolares un curio formal de 
oeientación vocacional dieigido a alumnos de quinto ~atm a nivel ',upe!, como 
culminación de una'serie de actividades anapelo§ que ya se habían %mido militando a lo 
largo de la practica de la orientación vocacional y que se ha denominado manual de apoyo ''a 
las actividades de orientación vocacional para alumnos de quinto semestre, del cual se habla 
en el punto siguiente. 



ó.PROPUES1A PE SOLUCIÓN AUTOEVALUACIÓIST. 

PROPUESTA: MANUAL DE APOYO A LAS 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

(QUIN'110 SEMESTRE) DE LA PREPARATORIA VALLE 
DE ANÁHUAC, S. C. PLANTEL COACALCO. 

6.1 Al.GUNAS CONSIDERACIONES. 

MATERIA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

Se propone una alternativa que complemente lo ya establecido por la coordinación de 
onentamon educativa en el modulo de orientacion vocacional, coa el propósito de logia un 
mayor beneficio para loa alumnos. 
DURACIÓN: Una hora semanal a lo largo de un semestre. 
CARACTER: Obligatorio. 

6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL. Propicias en el alumno el conocimiento de upectos personales, y 
de au entorno social, con el fin de que realice una adecuada elección, primetamente de nea 
nu dl bitchillerato y más tarde de carrera profesional. 

O RJE1' I VOS ESP6',l •Iric oa 
EL ALUMNO: 

1. Conocerá loa (munidos del programa, sal como la importancia de trebejar en grupo. 
2. C'onapnaderá loa aspectos generales del proceso de arientier.ión vocacional y 
importancia. 
3. Detectará con objetividad rue internaos, aptitudes y actitudes VOCICiaDdlla, ad como eu 
trascendencia en el pomo de elección. 
4. kientificará loe factores ¡Menne y extintos que intervienes en su manera de ser. 
5. Identificará los factores de desorientación que existen caos ernente en la elección de 



6. Reconocerá algunas cameteristicas de su personalidad, asi corno su relación con la 
profesion a elegir 
7, Comparará las arcas de estudio que ofrece el plantel escolar, e investigará él área de 
estudio que al alumno le interese, de acuerdo a la carrera pensada. 
8. Realizará investigación de campo mediante la aplicación de encuestas a profesionistas que 
ejer7an la actividad que a el le guste. 
9. analizara la informacion obtenida de su investigación de campo. 



6.3. OFsARR0LI,C) 	1,5 PROPIIISTA. 

SESION No. t. PRENENTACIÓN. 

'IT.CNIC.X: PALABRAS CLAVE. 
OBJE'CIVO: Qué PI grupo hago su propia "radiografta", poniendo en común sus 
expectativas, mostrar sus temores y fantastas, analizar sus actitudes y explicar la necesidad 
de cuituceitie. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 50 alumnos. 
TIEMPO REQUER IDO: 50 minutos. 
AMBIENTE FISIC O: Un salón 
MATERIALES: Pizarrón y gises. 
PROCESO: 
- Se pide al grupo que se acomode en medio circulo frente al pizarrón de tal manera que 
todos tengan acceso al mismo, 
- Se destinan unos minutos pata que todos coutiemsai a sensibilizarse de sus propios 
sentimientos y se les pide que reflexionen tratando do reeponderse: 

Cómo se sientan '1 
Cuáles son sus lientintientos ea este momento? 

t Cuales sun sus deseos? 
Cuáles son sus objetivos del curso? 

Y que traten de exprimirlo en una palabra; la palabra puede eer real o 'simbólica. 
Después del tiempo de Menee se le invita a que es melando poma al pizarrón 

espuela. Tienen diez minutos para bada 
Pueden poner cuantas palabras quieran; la única condición es que escriban una sola, se 
sienten y es vuelvan a parar e escribir lo que olieran, y mi sucesivamente donen diez 
minutos. El orientador lee recordará que no se hacen connailarioe, que este trabajo es en 
silsaseiu. 

En seguida el orientador indica al grupo que disponen de diez miteutos para tachar aquellas 
palabree que por alguna rezón les molesten, no les gusten o reelseeen.. por ejemplo calma, 
pero tienen que cumplir las mismas condiciones,. Tachar 'y volver a su inItar,  y volar a 
teclee cuantas veces quiciaa. Se puede ladrar ler palabras ya tachada'. 

Por último se les dice que disponen de diez minutos más pera subrayar aquellas pelabraa 
que por alguna razón les agraden al leerlas, deben seguir las mimar condiciones; ponerse de 
pie pera subrayar tantas veces quiera, pero siempre volviendo a su Mis, Babee palabras que 
ya estiba tachadas peto que algunos quieran subrayar. 

Una s terminada esta parte se les pregunta si alguien del grupo puede hacer una especie 
de radiogralla riel grupo decir cueles son los sentimientos, objetivos y las inquietudes 
~alee. 
• Después se le pregunta a quien puso alguna palabra y fue tediada varias veces. que adié 
en ol morossito en que vio su palabra tachada y pcsqm la eseribie; deapuéa da célo, 
pregona a quienes la teehenn, que les decía esa palabra, amo intopretaron, para mi 
propiciar el  dialogo 

entre 
ella. Se 

ciesnna
. ten 
	pa  para estos uumaialius, aqui,  se 



comienzan hacer tellexiones acerca de como se sintió y qué aprendió del ejercicio, también 
se maratiestan aqui sena mientos de rechazo y de atracción, lo cual se debe explicar al grupo 
como fenómeno gripal normal. i 
• Después de esta técnica se observa La inquietud por conocerse más. Se termina con una 
evaluación gual. 

SEItle.Y.►N No. 2. ENCUADRE. 

ifierstICA. Exposición del orientador y participación del grupo. 
OBJETIVOS: Explicar al grupo los objetivos, contenidos, forma de trabajo y evaluación del 
curso, asá como las funciones y responsabilidades, tanto del orientador como de los alumnos.  

DIMENSIÓN DEL UltUPO: 40 a 4S alumnos. 
TIEMPO REQUERIDO. 50 minutos. 
AMBIENTE FISICO: Un salón amplio. 
MATERIAL: Pizarrón y gires. 
PROCESO: El orientador expondrá los objetivos, forma de trabajo y evaluación del curso, 
fui como las respougabilidades y funciones de él y los alumnos en la tarea a realizar. 

Esta sesión es básica ya que supone un cambio en el fondo y en la forma de concebir el 
aprendizaje, y, por ende el compromiso y la responsabilidad de los alumno, y del 
ceientador.(2) 
- Se adiada duda, e inquietudes de los guanos. 
- Se avaluará la sesión. 
- Una vez planteados los principios para trabajar, en la siguiente sesión se dará comienzo al 
curso. 

SESIÓN Ne. 3. DEFENSA DE LA PRIMERA OPCIÓN PROFESIONAL. 

TÉCNICA: Trabajo de equipo. 
OBJETIVOS: El alumno extornará una serie de 
que ha elegido en primer término. 
• Analizará si uta vez depurad» los "por quita" de la elección de esa carrera. a 
suficientes para mantenerla en primer lugar. 
-_Determinará las causas y los efectos de estudiar una carrera determinada. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 45 alumnos. 
TIEMPO REQUERIDO: 40 minutos. 
AMBIENTE FISICO: Un salón. 
MATERIAL: Pallnáll y gis«. 
PROCESO: Se solicita que loe participantes formen equipo' de 4 penecas. 
- El orientador dará una breve explicación acerca de loa motivos, por los que comúnmente se 
elige una carrera y si ellos son realmente argumento' coovicents en esa elección. 
- Se indican los alumnos que ellos fimornn como jueves y defeneon» en el ejercicio. 
• Se indica que uno de los cuatro integrantes del equipo inidefil como delito«. 
manifestando sus argumentos o "por que',  de su elección. 



En tanto sus tres eimiipafien)s restantes (lel equipo tinigiran en este momento cofia jueces, 
es decir atacarán a sus compañeras expresándole inconvenientes de su actividad profesional 
elegida. 

En seguida se dará orden de cambio, ahora el alumno que fungió corno defensor, fungid 
cutre, juez, y est sucesivamente se dará orden de cambio para dar oportunidad de 
participación a cada uno de loa integrantes del equipo. 
- Finalmente se procederá a los comentarios generales con el grupo, sobre la vivencia, 
haciendo énfasis en el proceso sobre actitudes y posibles factores que influyeron en la 
decisión. (3) 

SESIÓN No. 4. DEFENSA DE LA SEGUNDA OPCIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA. Trabo en equipo y plenario. 
OBJETIVOS: El estudiante se enfrentará al proceso de inposición de su primera opción. 
- Buscará valores en una de sus opciones subsecuentes, 
• Se madrugare con una situación de eleecron en la que se le pide que'ataque"su primera 
opción y revalorice una segwuls opción. 

Se ciará al estudiante la oportunidad de elegir entro dos opciones profesionides que 
polienan seer agradables para el, alejándolo de tina situación &terminista posiblemente 
grerusciada. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO. 40 a 45 alunices. 
TIEMPO REQUERIDO: 50 minutos. 
árh4BUt/NTE Físico: Un salón amplío.  
MA VERJAS: Pizarrón y gime. 
PROCESO: El celuladar dará una breve explicación acerca del ejercicio a realizar, 
aclarando que la presente sesión esta relacionada con la clase anterior. , 
• En seguida se solicita a loa participantes que binen parejas. 
- Se gambará la forma de trabajo donde el sujeto A debe ~dar su opción 'iluminas y el 
sujeto Et debe inpueerle la opción primera al sujeto A, sin tratar en este 113001~ ninguna 
de las opciones de B. 
- Se senala que deberá utilizarse un minina) de 15 minutos por cada integrante de la pareja. 
- Se radica que es dará orden de cambiar, para que el sujeto B tenga la oportunidad de 
defender au opción subsecuente, ~miedo al anido A la posición ~dor de B. 
- Al dar orden de desliar, se m'acecha a efectuar comenterine ~ales coa el gamo 
completo, sobre la situación vivenciada, haciendo énfasis en las actiludes geamles durante 
el proceso, cal como en la poeible identificación de situaciones similares por las que baya 
pasado. (4) 



SESION No. 6. PREFERENCIAS VOCACIONALES. 

TÉCNICA: Abanico de roles. 
OBJETIVOS: Mediante esta experiencia gripal se pretende que el (alumno tome conciencie 
de lo que personalmente le remita atiayente o repulsivo ea cuento a loe rola que se vive, 
especialmente en el rol que asumirá dentro de la sociedad. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 A 45 alumnos. 
TIEMPO IlF,QUERIDO: 50 minutos, 
AMBIENTE FISICO: Un 34011 amplio con sillas móviles. 
MATERIA: Pizarrón y sises. 
PROCESÓ: El orientador invita a los participantes a que se sienten en ~lindo, frente el 
pizarrón, y se le pide que después de uno minutos de reAndón se amenaen al pizanón e 
~bit los rata o pepele. de todo género tpie poddan asumir a lo largo de au vida pueden 
acercare al pizarrón cuantas veces quieran, pero sólo pueden mentir cada vez un rol; tienen 
10 minutos pea esta primera etapa. Escribirán por ejemplo: lemnisco, Médico, Ama de 
case, etc. 
- En un segundo momento aiguiendo las mismas tenlas y también durante 10 minutos, loe 
participantes pueden pasar al pizarrón y subrayar cada rol que ellos asumido con gusto. 
Pueden incluso subrayar cuantas veces quieran el mismo rol, pino cumpliendo las 
indicaciones de ir a su lugar cada me que lo subraye. 
- Siguiendo las mima reglas de loe siguientes 10 minutos pueden lomee al pizarrón y 
tachar los roles que no les gustarte deeempefter, 
• 4&JMili= el orientador pide al  grupo,  CPe en equipos  Pequettee enefires: 
- Por qui hay roles que nos molesta y roles que nos imitan? 
- ¿ Que sintieron cuando iO3 roles que escribieron Nemo tachado& o subrayados?.  
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SESION No, 5. E ACIORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INTERVIENEN EN 
EL PROCESO DE ELECCIÓN 

IELN lt:A: Traban) en sur 	plenario. 
013JETIVOS: Que el alumno colilla euda que el proceso de elección profesional esta fundado 
en cl Quitucianiento y análisi3 de 3U realidad interna y la externa o social. 

Retlevinne acerca de su papel dentro de esta realidad y, 
- Valore sus expectativas acerca de la opcion profesional que tiene. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO. 40 a 45 alumnos.. 

REQUERIDO: 50 minutos-. 
AMBIENTE FÍSICO: Un salón amplio con sillas móviles para formar los subgrupos 
MATF.R1ALES: Documento" tres casos ttpicos" y gula de preguntas. 
PROCESO: Se pide al grupo que se divida en equipo« de cuatro a cinco peraonss. 
- Se les reparte el material de lectura indicándole que tienen veinte minutos para leerlo y 
enmentvlo en su equipo y contestar la gula de preguntas. 
- En seguida se pide al grupo que formen un circulo a nivel gripal para comentar lo leido y 
las respuestas de la guisa de ineguntas.(5) 



• Cuáles roles son mas aceptados y cuáles mas rechazados? Por que? 
Que relación tiene lo anterior con los toles que tenemos intmyectndos por la sociedad? 

- 	Que aprendemos con este ejercicio? 
las respuestas de los equipos se liarán del conocimiento general en un plenario. 	• 
El orientador elaborará preguntas al grupo que lleven al mismo a esclarecer sus 

ingiienvles, o cuestionar sus conceptos. a responder a sus necesidadeli.t6) 
- Se evaluará el ejercicio realizado. 

SP'SlIt'IN No. 7. INTERESES, A PTITITDES Y ACTITIJDES VOCACIONAI.F.S. 

TÉCNICA: Trabajo de equipo y plenario. 
OBJETIVOS: Que el alumno detecte con objetividad sus aptitudes, actitudes e intereses 
vocacionales que posee. 
- Reconozca los alcances y limitaciones de sus aptitudes e intereses con 
realidad social y económica del mercado de trabajo, 
- Resolverá extraelase los cuestionarios: 
- Inventano de capacidades y limitactones 
- Resolverá los cuestionarios de intereses y aptitudes de Herrera y Montes. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 45 alumnos. 
TIENIPO REQUERIDO.  50 minutos. 
AMHIENTE FISIC:(3: Un asirio amplio con Oilltift móviles. 
MATERIAL: Lectura, importancia de las actitudes, aptitudes, e ,intereaes en el proceso de 
elección. 
PROCESO: Se pide al grupo que se divida en equipos de tres personas, 
- Se he reparte el material a leer y se lee indica que tienen 15 minuta para leerlo y 5 
minuto. para comentar, 
• Se ;amigue con el plenario, comentando el tema a nivel gnipal,(15min.) (7) 
• Se obtienen conclusiones posteriormente, 
- Se evalúa el ejercicio. 

SESIÓN N*. S ADOLESCENCIA Y ORIENTACIÓN VOCACIONA1, 

TÉCNICA. Lluvia de ideas. 
OBJETIVOS: Qué el alumno reconozca los factores que operan en 9L manen' de ser y 
comprenda aspectos psieosmiales de int identidad 
- Contestará de tonna extraescular los cuestionarios: 
- Encuesta de reflexión personal, " wilcutdin discordar- 
-n ctaa en la vida. 
DIMENSIÓN DEL GRITO: 40 a 45 alumnos 
I IEMPU REQIJER1110: SO minuica. 
AMBIENTE FISICO: Un salón amplio. 
MATERIA : Pizarrón y gines. 
PROCESO: Se pide al grupa su participación en el tema a tratar para lo cual el orientador 
empezara a plantear -, 

respecto a la 
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Chut características &t'inca al adolescente? 
L Que es la identidad? 
?, Cómo influye la sociedad en su numera de ser? 

influye la etapa de la adolescencia en tu elección de carrera? 
- Se nombrará un secretario para que registre en el pizarrón las aportaciones principales de 
sus COITIpañerai 
- El orientador irá redondeando el tenni, y aclarando dudas. 
- Se elaborará una sintesis. 

Se expondrán conclusiones. 

SESIÓN No. 9. FACTORES DE DESORIENTACIÓN. 

()H.IETIV()S: El alumno describira una serie de t'actores de desorientación que deberá 
considerar al efectuar su elección de actividad profesional. 
• Se analizarán alunas de las funciones del orientador, 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 4 S alunmos. 
1'1 liMPt REQUE R II X): 541 nunutos. 
AMBIENTE FÍSICO: Un salón amplio. 
M.\TERIAL: "Papeles" del orientador y de los tres estudiantes. 
PROCESO; El orientador introducirá con una breve explicación el tema. 
• Se solicitan cuatro voluntarios para eseennicar y ese les explica 
desempeño de papeles. 
- Se entregan los papeles a los participantes, y se pide que los alumnos lean dos veces y el 
orientador una vez. 
- Se recogen los papeles a los estudiantas; acto seguido se lee pide que recuerden el 
contenido, pero que actúen corno lo deseen (actuación libre y espontánea). 
- Se indica al alumno que representa el papel del orientador que podrá conrultar loe datos 
sobre las carreras elegidas y los resultados dulas pruebas; antes, debe doblar la hola por la 
linea punteada. 
- Terminando el proceso, el coordinador dirige una discusión general en relación can 
forma de actuación del orientador, y de cómo repercuten los factores de desorientación en el 
proceso de 'elección de carreras. (8) 
- Se milita el ejercicio. 



SESIÓN No. 10 PERSONALIDAD. 

TÉCNICA: ¿Ctituo le peitiben uuu5 'l 
OBJETIVOS: Saber que tanto conocemos de nosotros mismos, y si este conocimiento 
coincide con la percepción que la gente tiene de uno mismo. 

Ltud el alumno reflexione aceren de su personalidad en relación con su profesión a elegir. 
DIMENSION DEL GRUPO: 40 a 50 alwunos. 
MUTO REQUERIDO: 50 ¡nimios. 
AMBIENTE FISIM Un salón 
MA FERIAL: La bota que dice ¿ Cómo te perciben otros? 
PROCESO: Se les reparta a cada participante una boja de ¿Cómo te perciben otros? 

Se pide a los alumnos que elijan tres de las caractertsticas apuntadas. 
- Se pide al grupo que se organicen en subgrupos de cuatro personas. 	• 
- bn seguida se les indica que cada quien tiene que escribir tres caraciertsticas de la lista, de 
cada una de las personas del aubgrupo. 
- Una vez terminado esto, cada uno de los miembros de los subgrupos comentan bis 
caracteriaticas propias y las que apuntaron de sus compañeros, y asi basta que tcidos los 
panicipantes han comentado. 
- Se reintegran los subgrupos al grupo y se comenta al ejercicio.(9) 

SESIÓN No. 11 01E111 A Y DEMANDA PROFESIONAL 

TÉCNICA: Dramatización. 
OBJETIVOS: El alumno detectará las posibles consecuencias de elegir una profesión muy 
competida en nuestra rociedad. 
- Atialitará las posibilidades de contratación al terminar la carrera profesional. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 A 43 alumnos. 
TIEMPO REQUERIDO 50 minutos 
AMBIENTE FISICO: Un salon 
NL1TERIAL: Pi:Airón y gibes. Tai jetas de 8 pus 13 cut. 
PROCESO: El orientador dará una introducción acerca de cómo operan las leyes de la oferta 
y h demanda, y la relación con la elección de profesión. 
- Se solicita la participación de un estudiante ,para que achle corno jefe de penceal, 
indicándole que deberá contratar a un profesional de la cantee de mayor frecuencia ea el 
grupo, asi como a un profesional de la 11101101» frecuencia. 

Se distribuyen tajante e loe estudiantes de lea carneas mai %cuentee y de lu manos 
frecuentes, después de haberse tabulado en el pizern5n cuáles cinema se han elegido en el 
grupo y cuantos estudiantes han optado por cada uta de ellas. 
- So solicita que loa alumnos anoten en las tarjetea lo siguiente: 
a) Nombre. 
b) Sueldo solicitado, suponiendo que en este momento están terminando la carrera. 
c) florado y condicionar de trabajo. 
- Se recogen laa tarjetas y se entregan al jefe de personal que calcule un sueldo promedio, el 
cual servirá de bale al eide por la anpnisa en ambaa pentationee. 



SESIÓN No. 12. APEAS DE ESTUDIO 

TÉCNICA: Telefono descompuesto. 
OBJETIVOS: El alumno conocerá las áreas de estudio que ofrece la preparatoria, la 
inaportancia de hacer una correcta elección do acuerdo a la carrera que elegirá. 
- Observará las distoruiones que sufre una información desde su fuente original huta su 
deetino final, cuando pasa a través de varios individuos. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 45 minutos. 
TIEMPO REQUERIDO. 50 minuta. 
AMBIENTE FÍSICO: Un salón amplio. 
MATERIAL: Mensaje escrito.  
PROCESO: Se pide al grupo que acomode las butacas en circulo. 
- El orientador dará una breve explicación acerca del eje vicio a realizar. 
- Se solicita un voluntario y se le pide que salga del salón, be le da un inernaje que 
ttatvanitiri a sus compañeros. 
- Previamente el orientador, informará al grupo que el voluntario transmitirá un mensaje  al 
oído en voz baja a algún compañero del salón y éste a su vez lo ~cara de igual forma a 
los subsiguientes compañeros, y así sucesiva:pede hasta llegar a todos los miembros del 
InVo. 
- Cuando el mensaje llegue al último integrante del grupo éste lo ~irá an voz alta. 
- El orientador escribirá en el pizarrón el mensaje final. 
- Se hará una reflexión acetre de la distorsión de inflamaciones que muchas %ICES es 
thadansento para tomar tina decisión, cxxito es el amo de la ele:dónde área. 
- Se darán a conocer las átese de estudio que imparte la preparatoria, y motoricen@ que 
tuarmapooden a cada área. 
- El alumno entregará el fon:nato de elección de área.(11) 

Se le proporcionar al jefe de personal una tarjeta que contenga las 110M1113 de contratación 
la 	empresa 	 y 	la 	leyenda: 

CONTRATE A LA PERSONA QUE OFREZCA EL MÁXIMO BENEFICIO . LA 
EMPRESA, POR EL MÍNIMO SUELDO ACEPTADO. 
• Se solicita que el jefe de personal estudie las solicitudes (tarjetas) y »hale a tres personas 
Ele elida pmfesinn in de las existentes, en casa de que las menor frecuencia sean menos de 
asnal, con objeto de entrevista! brevemente a cada uno de los participantes. 

En caso de que prolongue las entrevistas, cl moderador podrá entregar una tarjeta al jefe de 
personal, con la siguiente instrucción: 
Al . CONSEJO DIREC.1IVO I.E t IRGE QUE SFI TOME UNA DECISION SOBRE LA 
CONTRATACION: LE AGRADECEMOS QUE SEA BREVE. 
- El jefe de personal debe elegir a las personas que contratará y entrevistará, finalmente, a 
las dos personas seleccionadas. 
- Una vez que sea decidida la contratación, deberá abrirse un debate en el grupo; el jefe do 
personal debe expresar los motivos por los que contrato a las personas elegidas; podrán 
participar en la discusión todos los estudiantes que así lo deseen.(10) 



SESIÓN No. U. TRABAJO DE CAMPO 

TÉCNICA; Exposición. 
OBJETIVOS: Qué el alumno comprenda la utilidad del trabajo de campo como aspecto 
complementario en la obtención de información relativa a su elección profesional. 
-.Aplicará 5 encuestas a profesionistas que ejerzan la carrera que al estudiante le interese. 
• Valorará la información obtenida. 
• Entregará cuestionarios de ocupación profesional, 
DIMENSIÓN DEI, GRUPO: 4(1 a 45 alumnos. 
17ENIPO REQUERIDO; 50 minutos. 

MBIENIE FtSICO; Un salón amplio. 
MATERIAL Formato de cuestionario. 
PRi.x:E80; El orientador dans una breve explicación acerca de la investigación de campo, 
dando a conocer el porqué y el para qué de la misma. 

En seguida dirá a conocer la utilidad de dicho tipo de investigación en el proceso de 
orientación vocacional. 
• El orientador expondrá el formato de cuestionario dirigido. a profesionistas, 
- Posteriormente el orientador expondrá las beses para su investigación. 

TÉCNICA: Subgnapoe y plenario. 
OBJE'TIVOS: El alunxio expondrá resultados de investigación de campo ante el grupo. 
• Expondrá al pepo su,  elección profesional. 
• Anali,tará con su equipo de trebejo la información obtenida an su investigación de campo. 
DIMENSIÓN DEI. ORUPO: 40 a 45 ahmmoe. 
TIEMPO REQUERIDO: So minutos. 
AMIIIEWIE FÍSICO: Un salón amplio. 
MA1ERIAL: Pirazrón y gima. 
PROCESO: Se pide a los ~tea del grupo que se reúnen en equipo de acuerdo al área 
de estudio a la que corresponda su carrera de elección. 
• Se lee indica que debelan obtener rue conclusiones con bese e la información obtenida en 
la investigación laboral. 

Posteriormente se hará el plenario donde se analizarán loe expecte* encontrados, en la 
aplicación de encuestas. 
- Se realizarán conclusiones del terna visto. 



SESIÓN No. 15. E vALuAcióry CRUPAL, 

TÉCNICA: Plenaria. 
OBJETIVOS: El alumno evaluará su aprendizaje obtenido en relación a: 
a) Lo que aprentlio riel grupo. 
&I De los contenidos del programa. 

Cutudivación del utusu pot parle del oi tentador. 
d) De los métodos didácticos. 
e) Su actuación dentro del grupo. 
DIMENSIÓN DEL GRUPO: 40 a 45 alumnos. 
TIENWO REQUERIDO: 60 atinabas. 
AMBIENTE MICO: Salón amplio. 
MATERIAL: Pizarrón y sisee. 
PROCESO: Se pide al grupo que se coloquen las aillaa pata formar mem redonda. 
- Se pide a los alumnos que evalúen su aprendizaje con base a loe siguientes lineamientos. 
- Lo que aprendió del curao. 
- De loe contenidos  del programe. 
- Coordinación del curso por parte del orientador. 
- De loe molados didácticos. 
- Su actuación ciento del guapo. 
-1a utilidad del curro ea ni elección de carrera. 
- Se da uta tiempo de 10 minutos para que reflexionen sobre lo anterior. 
- Se procede ala evaluación papal persona por persona. 

Conteaterá el cuestionario de evaluación. 
- Se concluirá el curen. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

6.3.1. EVALUACIÓN REFERIDA A LA NORMA. 

Uno& los aspectos lkuidaineutales del iiiiehacer educativo es sin duda el de In evaluación, al 
respecte existen diferentes definiciones de acuerdo a la corriente de pensamiento a la que 
pertenezcan.  

En temimos generales las podemos ubicar en dos, ellas son: 
1) La evaluación ceo respecto a la ulula* y 
2) La evaluación con respecto al criterio. 
Desde el punto de vista educativo, la evaluación es el acto que determina el grado en el que 
los estudiantes logran los objetivos de aprendizaje previamente detetminado de un tema o 
unidad de 111164Aattal, de trua asignatura u de un nivel educativo (I). 
Veamos ahora en qué se fundamentan los tipos de evaluación citada. 
Le evaluación con respecto ri la norma tiene su tmefondo en la psicología embotáis tuvo 
su mayor influencia en nuestro medio en loe años 70e., desarrolló una terina de la medición 
más que de evaluación, a partir de su propuesta de programación didáctica elabora sus 
objetivos en loe que se plantean conductas observables, medible@ y cuantifIcablor. 
Esta concepción Muda en el método espairnental resulta cuestionable cuando ee aplica ea 
el ámbito de la educación, ya que el comportamiento humano es muy complejo y por lo 
mismo uo puede inducirle a manifeatirciones externas, ea decir obeervables. 
Si concibe est, el aprendizaje como un resultado, como un logro alomado, más que cómo 
un proceso en el que la dinámica de aprender implica una mane de problema' que •lauenden 
solución o que ovacionan la paralización de dicho proceso. 
En vete tipo de evaluación lo que se hace ea clasificar a los abrirnos comparando su 
deeempello con cada uno de loe demás del grupo, olvidándose del aprovechamiento personal 
de los estudiantes, de sus logre, de me carencias, etc. 
Algunos de los propósitos de la evaluación con bale a la posma son: 
- Clasificar y etiquetar a los ahornaren estudiantes exitosos y estudiante. tramados. 
- Enes mediciones se hacen mediante parámetros eetadIsticai qua detectan diferencias entre 
alusenm. 

Eata práctica de la evaluación aporta las puntuaciones estereotipadas de alomo, buenos, 
liaba y acularas. 
- La evaluación por norma cumple la función de legitimar las desigualdades sociales ea tanto 
que opera a base de ~aciones entre individual con ~vadeo difeeenciaa 
socioeconómicas. 
Desarrolla *dm los individuos un tapiar de competencia que ~ha' veces fomenta la 
rivalidad más que la solidaridad entre COMpifill1011. 
En suma cele tipo de evaluación proportions infamación poco coollabie aceros del grado en 
que los estudiantes poseen habilidades o conocimientos que se están evaluando. 



u...2. EVALUACIÓN REFERIDA Al muntmo. 

Evaluación con respecto al criterio. 
El concepto mas amplio de evaluacton. ea aquel donde se considera a esta como un proceso 
iniestral del proceso académico del alunuio: informa sobre conocimientos, habilidades, 
interese., actitudes, hábitos de estudio etc. 
Nlorán Ovierdo, Porfirio considera que por su trascendencia y complejidad la evaluación 
debe partir tic un marco teonco que oriente todas las acciones que tellptl (Me llevarse a 
cabo, en dichas acciones es fundamental el concepto de aprendizaje del cual se parta, ya que 
este es sustento de la evaluad .on. 
Se entiende al aprendizaje como un "proceso, en el cual ésta involucrada toda persona 
humana. y cuyas acciones n conductas son toda reaccion del ser humano ante estimados 
externos o intentos en su permanente adaptación" (2). 
El aprendizaje como proceso son todas las formas de contacto del individuo con su mundo 
que lo rodea mediante observar, analizar, plantearse problemas, llagar a conclusiones etc. en 
otras palabras, existen aprendizajes cuando se producen modificaciones en In conducta de un 
ser humano. 
Otro concepto importante para el autor a contemplar en la elaboración de la evaluación es la 
conducta. 
El autor coincide con tileser en que la conducta es siempre molar, ea decir, total con la que 
el sujeto se expresa en todo momento, o sea como seres bio-psicatiociales y como tal nos 
nianifestamos, en este sentido captar una manifestación total del aprendizaje, de aqui que se 
hagan necesario que el profesor antes de seleccionar metodologia para evaluar necesita 
replantear su concepto de aprendizaje, evaluación y conducta , 
Otro aspecto importante que contribuye a visualizar la evaluación como proceao, sin duda es 
el aprendizaje grupal ya que éste es fuente de interacción en la que se piensa en grupo, se 
cuestione, se esclarece etc. 
En esta línea de pensamiento, se entiende la evaluación como proceso, al estudio del pro eso 
de aprendizaje en un curso, un taller, un seminario etc,, con el fin de caracterizar los upe tos 
más sobresalientes del mismo, este estudio se plantea como un problema indiVidual y grupal. 
De cata forma se entiende a la evaluación como análisis de todo el acontecer de un grupu, es 
decir se refiere al estudio probando de loe problemas, miedos, ansiedades, evasiones de la 
tara, satisfacciones etc.., propios de un grupo de aprendizaje. 
En dicha experiencia lo más importante es, que tanto los miembro' del grupo como el 
coordinador construyan un espacio que les permita intercambiar ~rivales, confrontar 
puntos de vista etc., de éstas acciones se derivará una transformación de sus pautas de 
conducta y consecuentemente una capacidad critica y una eoncientización primeramente para 
modificar nuestras actitudes personales y mas tarde nuestras actitudes sociales. 
Algunos de los propósitos de la evaluación con referencia al criterio son: 
- En esta perspectiva se evalúa al alumno con base en la comparación entre el datempetlo del 
estudiante y los objetivos de aprendizaje de la materia y/o plan de estudios de que se trate. 
Establece un sistema de verificación de logros, en cada momento el proceso de elnefiliDTA•. 
aprendizaje, de tal forma que pennita constatar oportunamente los aciertos y eneros y,a 
partir de éste punto tomar medidas pertinentes, De aqui: 
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MEDICIÓN 

Preciaa la cantidad que posee el alumno de un comportamiento determinado. 
Su resultado se expresa en números u otras denominaciones eirnilares. 
Por si misma carece de valor. 

EVALUACIÓN 

Precisa la cantidad y/o cualidad que posee el alumno de un comportamiento determinado, 
Su insultado se expresa en un número y/o escala diferente. 
Interpreta la descripción cuantitativa y/o cualitativa tomando censo referencia una norma 
Mansita, como válida. 
Hace un juicio valorarle() en relación con la información es, interpretación anterior. 

EN FUNCIÓN: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

En la practica docente, por lo general podernos constatar que el profesor se limita a tercer 
descripciones cuantitativas, y con menos frecuencia, descripciones cualitativa' del 
cumpuilkunieato de los alumnos, pem que difleilmerate evalúa en qué fama están siendo 
logrados los cambios de comportamiento u objetivos de aprendizaje propuestos a lo 
alumnos. (3) 
La evaluación y la medición o acreditación son dos procesos paralelos e interdepandientea de 
tal futiti.1 que la eraluaGióu ituplica a la acieditación. 
La medición se !oliere a alpectos específicos relacionados con los aprendizajes planteados en 
los programas de estudio y que determinen la efectividad Kim cuna), 
La evaluación por su paste se refiere a un proceso :Me amplio Qua &barda todo lo que 
acontece en un grupo. 

- Se toman medidas adecuadas para superar las diferencias detectadas en dicho proceso. 
• Se propicia un mayor nivel do preparación del alumno y del profesor. 
En suma éste tipo de evaluación centra su preocupación en el desarrollo pleno de loa 
estudiantes; rechaza la idea de que existen alumnos que puedan aprender poco. 
Su tendencia no radica en encontrar a los pocos alumnos que pueden tener éxito, sino en 
estórnirse porque In mayorin de los eatudiantes puedan adquirir los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes consideradas esenciales para su desarrollo armónico siempre y 
1.11aiido se le °fru:1A la oportunidad para hacerlo. 

6.3.3. RELACIÓN ENTRE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN. 

En el proceso de enseitatua.aprendizaje es frecuente usar los tétminos evaluación y medición 
de manera indistinta, consediéndole..s a ambos el mismo significado. 
Agrandes rasgos, podemos aclarar que el término evaluación es mes amplio que medición y 
que de alguna numera el primero involucra al segundo. 



Una vez descritos los tipos de evaluación, toca ahora plantear el criterio utilizado en la 
evaluación de km actividades del manual deschIn 

6.3.4. ‘RITERInti DF EVA 11,1 fikel(5N A SEGUIR. 

1.as actividades de orientación a seguir tienen corno finalidad que el alumno logre elegir con 
criterios de realidad su profesión; est mismo conozca la situación ocupacional de la sociedad 
en la que viva; igualmente posea conocimiento acerca de sus intereses, aptitudes valores, etc. 
Pani lugar tales objetivos se pi opone hacer utilización de la evaluación con base al criterio. 
En cata perspectiva se hace necesario primeramente definir el concepto de aprendizaje, ya 
que como se menciono antes, este será el sustento de la evaluación. 
se entenderá al aprendizaje como "la capacidad de comprensión y acción transfomiadora 
sobre la realidad"(4) 
Sc trata de transformar nuestra forma de pensar, sentir, y de actuar en relación en nuestra 
vida cotidiana, empezando con nosotros mismos, proyectando esos cambios más tarde en 
nuestras tarea/ escolares, con nuestra familia con los amigos y en general con la sociedad. 
PENSAR, SENTIR Y ACTUAR son tres elementos que intervienen en el aprendizaje y que 
intcractuan entre si, dando por resultado aprender a pensar, lo cual es muy diffiente a 
memorizar y repetir. 
hl propósito que se persigue es que el estudiante logre expresar sus propias inquietudes, 
puntos de vista etc., a partir de sus experiencias, cmupendiendo los obstáculos que le 
impiden su aprendizaje, y de esta forma eecione para tranafonnarto. 
Otro pinto importante es definir criterios que el alunes, debe deenzar, los cuales se 
mencionan en seguida: 
- Se pretende que el alumno se integre a su grupo, percatándose de lo importante y 
enriquecedor que resulta el aprendizaje grupal 
- De igual forma se comprometa con su propio aprendizaje, una vez que ya se le dieron los 
lineamientos del tipo de aprendizaje propuesto. 

fomentar en el almario una actitud Abata y pertieipativa que favoresca un ambiente más 
propicio para el aprendizaje. 
• Semibilizar el alumno en torno a la trascendencia de su elección vocacional, pera que más 
tarde tome conciencia mediante el andáis, la Marión y la critica tanto muga' mono 
peponal de los factores que influyen su elección profesional, mai mismo que asuma tm 
compromiso y responsabilidad con una decieión que solo a él concierna tomer Hita decieión 
en una primer instancia pera elegir área dentro del beteliillerato y, poetericemente la sedemión 
de amara. 
Pan alcanzar tales criterios con los alumnos, la intensión es trabajar lardar do.  inanotandrolu 
técnicas ¡pupilas, ya que estas son un initnmeinto útil que ~tan estimular 	mge  
dinámica interna como le externa del ánimo, posibilitando una participación 
sitiniflcativa y cuociente de los lemas. 
Cabe mencionar que las técnicas se deben considerar corno medios que pueden ser utilizadas 
para el logro de dita:ente: objetivo*, como pueden ser: integración, comunicación,   
observación, disensión, detección de roles etc.  



Las técnicas grupales como iastruinento auxiliar del aprendizaje exigen que el profesor tenga 
conoüuniento amplio y prohindo de ellas, ya que este es un punto clave para la obtención de 
buenos resultados en el proceso de enseiliumi-aprendizaje. 
Se considera importante que el coordinador tenga un entrenamiento previo para su 
aplicación, ad mismo, elija para utilizar aquellas técnicas que sean más eficaces a sus 
ala in Wel: y posibilidades. 
Cuu respecto a la medición esta se realizará a modo de preguntas surgidas de los objetivos 
de casa sesión, las cuales tendrán por objeto que el alumno vaya obteniendo conocimiento de 
si mismo y de la situación social de las profesiones lo cual permitirá ir elaborando los 
•criterins para seleccionar su futura actividad profesional. 

&MI. PARÁMETROS DE MEDICIÓN A UTILIZAR 

El plan de medición se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Semi) No. I.. Hvalivicton grupa' con base en la técnica aplicada. 
Sesión No. 2— El alumno elaborará los lineamentos a partir de los cuales se comprometa 
consigo mismo, con el grupo y con el curso a lo largo del semestre. 
Sesión No.3,.. Enumerará las razones o motivos por los cuales ha elegido su primera opción 
protienonal, 
Sesión No 4... Enlistará las razones por las que ha elegido su segunda opción profesional. 
Sesión No. 	Citará los factores internos y externos que intervienen en su proceso de 
elección vocacional , 
flemón No. 6 y 7... En orden jentrquico enlutará las actividades que le resulten atractivas 
lea que le resulten desagradables. 
Sesión No. 8 ¿ Qué factores influyen en tu manera de ser ? Deseribelos. 
¿ Tu identidad personal tendrá relación con las carreras que,te llaman la atención? si b no 
explicar por qué 
Sesión No. 9 .... Con base en la técnica aplicada contesta las preguntas siguientes: 
¿ Qué debo estudiar ? explicar motivos. 
¿Qué quiero estudiar ? explicar motivos. 
Sesión No, 10... De acuerdo a la técnica aplicada 
¿ Qué caracterisiticas definen mi personalidad ? 
¿ Coinciden mis caracteristicas de personalidad con loa requerimientos de la canes que 
elegiré ? ti A ao, explicar por qué. 
Sesión No. 11... con bese en el ejercicio vivenciado , explicar ¿ Qué efectos tiene la ley de 
la oferta y la demanda en el campo de las profesiones 
¿ Qué riesgos se correrán de elegir una carrera saturad« 7 Enumérelos 
Sesión No, 12 Entregará formato de elección de área, ~liando el por qué de 
elección. 
Sesión No. 13 y 14... Expondrá los resultados de las encuestas peofesionalts ante el grupo. 
Entregará encuestas profesionales. 



Sesión No. 15... Extemará su punto de sista en cuanto a su aprovechamiento. y contestara 
cuestionario de evaluación 

Otro punto importante a considerar , es su participación tanto dentro de las clases, como en 
tareas extraeseolareS. 
Para la acreditación se utilizara el sistema binomio, Acredis-no acreditó, la categoria de 
acreditación implicará que el estudiante demuestre el logro de los conocimientos y 
habilidades requeridos para ser promovido. 
En este punto se pondrá especial atención en comparar el desempetto de cada alumno en 
relación ron loa nitjetivcvi y con los criterios determinados en un peincipio. 
Se considerará no acreditado a un alumno cuando éste por diversas circunstancias no ha 
alcanzado loe requerimientos necesarios para ser promovido, es decir su nivel de logro 
(objetivos) aún no es suficiente. 
Esta información detent quedar claramente definida en la segunda sesión del curso, que es 
el encuadre. 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
2.0 Participación. 
4.0 Reportas de trabajos en equipo. 
4.0 Tareas y trabajos. 

6,3,5,1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN, 

El presente cuestionario tiene corno finalidad recabar información acerca del curso, de 
orientación vocacional impartido; las respuestas que tu proporciones permitirán mejorarlo 
y/o corregirlo. 

INSTRUCCIONES. Contesta las siguientes preguntas, 

1. /, Los temas tratados respondieron a tus necesidades de información profesional ? si o no 
explicar, 
2. Cortaideriu que fue de utilidad el curso para tu elección de profesión? si o no explicar. 
3. ¿ La metodologia en la únpartición del curso te precio adecuada.? 
4. ¿ Qué modificaciones sugieres que se haga en •l prosterna? chalas, 
5. ¿ Que otros temas de interés te gustaría que fueran tratado* en una nueva versión de dicho 
programa? cátalos, 
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AUTOEVA.LUAC1ON. 

Para mayor claridad dividiremos el trabajo protesional en dos etapas de acuerdo al papel 
jugado lita el orientador. 

PRIMERA ETAPA El orientador no tiene un rol definido, atiende diversas necesidades 
que sumen en la institución. 

SEGUNDA ETAPA: El orientador es un profesional que tiene una tarea definida y se aboca 
esencialmente al desarrollo de la misma. 

La primera etapa se inicia en 1988, fecha de ingreso a la preparatoria. 
Pcsc a que el orientador en esta etapa no tiene un rol definido de trabajo porque hacia otras 
actividades ajenas a la orientación corno ya se describieron a lo largo de la investigación, 
considero que fue en este momento donde se inicio la definición de un perfil del orientador 
ya que se fueron implementando actividades que no se hablan contemplado en esa área, por 
ejemplo, horas clase de orientación vocacional, trabajo de campo (aplicación de encuestas a 
protopionistas) conferencias de orientación vocacional, salidas a centros de trabajo, visitas a 
exposiciones de orientación vocacional, proyección de material videografic.o. 
En esta etapa se inicia también una investigación sobre aspectos teóricos de la orientación 
vocacional, esto con el propósito de generar ea los estudiantes un interés auténtico por 
conocer lo referente n los factores que intervienen en el proceso de elección, en vez de un 
sentimiento de obligatoriedad al presionar la entrada de estos a la clase de orientación. 
Lo observado en los ideamos a partir de las actividades descritas fue una respuesta de más 
participación, de más interés inquietud y búsqueda de información acerca del área y cartera 
pensada a su vez mayor acercamiento a la orientadora para esclarecimiento de información y 
asesoría en su eieecion protésional. 
En la huplerneulación de actividades hubo apoyo del que entonces era Director de la 
Preparatoria Lic. Julio Darnián Zárate Sandoval, obviamente de acuerdo a posibilidades de 
tiempo, recursos materiales espacio fisieo de la escuela eta 
Sinenabargo, beguina existiendo limitantes porque, hablando especificamente de las horas 
chas de orientación vocacional se presentaba ocasionalmente, pues habla que atender a los 
demás grupos de otros grados, ya que cn esta etapa no labia horario definido para el 
desarrollo de la orientación a nivel grupal. 
Aún y a pum de los inconvenientes de harapo, espacio finco, recursos materiales y politica 
11CidélniCO• administrativa ya referida a lo largo del trabajo, y aún Mis propias !l'abanico 
producto de la inexperiencia en el afea; lo realizado aqui fue la bese para lo que se ha 
denominado segunda etapa. 
La segunda etapa se inicia a raíz del cambio de Director ara septiembee de 1991 a la fecha 
1993, en esta situación de cambio se replantearon los objetivos y funcione. .del orientador, 
proponiendo cambios que respondieran realmeette a las necesidades de los alumnos. 



Los cambios realizados se han dado de forma paulatina, sin embargo, el cambio más 
significativo en esta etapa ha sido la detinicion de un rol especifico del orientador dentro de 
In ina ti! oció». 
Existe ,►qul un horario determinado para la materia de orientación y un mayor apoyo de las 
autoridades por dar crédito y validez a ésta. 
Es aqui en donde tonta forma la idea inicial en la primera etapa, de rotructurar un curso de 
orientacion vocacional para alumnos de quinto semestre y se lleva a la práctica de acuerdo a 
como se expuso en el punto número seis Propuesta de solución. 
Por motivos de salud, no se tenninó el curso, faltaron cinco sesiones pero de acuerdo a lo 
trabajado se observo en los alumnos una predisposición favorable hacia dicha materia, 
facilitando el trabajo con los grupos y obteniendo mejores resultados en el sentido de mayor 
interes y preocupación poda búsqueda de información relacionada con la carrera a elegir. 
En suma, considero que el trabajo realizado ha dado la pauta para crear la necesidad de 
definir el papel que juey el pedagogo en el área de orientación educativa, concretamente en 
la orientación vocacional en el nivel educativo medio superior. 
Además de propUas la diferenciación de roles entre el coordinador de disciplina o prefecto, 
y el orientador, que siendo actividades afines, son diferentes a la vez. 
Por otra parre Al estar inmerso en determinadas circunstancias permite la oportunidad de 
acciona: para , en la medida de lo posible generar cambios que beneficien los servicios que 
ofrece la institucion, lo Qua' implica un verdadero compromiso con la actividad que uno 
desempeña y los implicados en ella. 
En este' ~pros- uso se da la necesidad de investigar el aspecto teórico para confrontarlo 
preciaamente con el quehacer cotidiano que se lleva a la práctica, enriqueciendo AM la 
actividad profesional, y.  permitiendo con esto, la autoevaluación y la auteValoración en 
cuanto a posición ideológica, metodología de trabajo, evaluación, en fin el aspecto 
protésional del orientador. 
Por último de acuerdo a lo vivenciado, hay un tendimiroto más froctifero cuando el trabajo 
es apoyado y valorado por las autoridades de la institución. 



7. CONCLUSIONES. 

- La orientación educativa es una actividad complementaria del proceso educativo cuyo fin 
es apoyar a los estudiantes para que ellos sean capaces de resolver por si mismos los 
problemas de desarrollo y adaptación a su medio escolar, familiar y social. 
- La orientación educativa, corno parte complementaria del quehacer educativo, debe 
considerarse como una acción continua que apoye y estimule el desenvolvimiento del 
estudiante a lo largo de su vida escolar. 
- Una área concreta de la orientación educativa sin duda la representa la orientación 
vocacional, misma que so entiende como el proceso de ayuda que se brinda a los estudiruttes, 
con el objeto de dar elementos de conocimiento de si mismos, y de la sociedad en la que se 
desenvuelve, pretendiendo con ello que el joven logre adecuar su realidad externa con sus 
aspiraciones. 
- En el nivel educativo medio superior el estudiruite vive la etapa de la adolescencia, 
momento de reajustes biológicos, psicológicos y sociales; en este reajuste el aluinno pasa por 
un proceso de búsqueda de su identidad, en el que también se le exige concretar la elección 
de su actividad profesional. 
- Las constantes transformaciones tecnológicas propician cambios a nivel aparato 
productivo, lo cual se refleja en una sociedad cada vez más compleja. 
- De aqui la necesidad de una actividad que se dedique a apoyar la elección de carrera o 
profesión, ya que el joven en este momento tiene un conocimiento parcial y prejuicioso de las 
carreras, y suele elegir por intluenciaa de familiares, amigos, medios de comunicación etc. 

La orientación vocacional debe aer un proceso dinimico en el que, el orientador propicie la 
participación activa del educando con respecto al autoconocirniento de al mismo y de la 
situación ocupacional de la canela que le interesa, pues debe tomar conciencia de que esta 
decisión sólo ha él le concierne. 
- El bombas por ushirelem posee un potencial inmenso, para desempetiar un sin fin de 
actividades (aptitudes), que también pueden ser innatas o aprendidas, estas última' se 
desarrollan dependiendo del entorno social al que petenera y de loe requerimientos de la 
sociedad en la que se mueve el estudiente. 
- El conocimiento o no de una deteiminada profesión, loe valores o creencias sociales en 
tomo de la misma, generan en el alumno una actitud o predisposición negativa o positiva, de 
~e o ciesinterée en su proceso da elección profesional. 
- El peretigio social de las profesiones es la valoración que la sociedad asigna a une 
determinada yrafisiba, se sustenta en Iza ideologia doeninaMe, y m ~eriza porque sus 
mensajes contienen información falsa que no corresponde a la realidad. 
- La erbio económica que agobia a nuestro pala a tenido serias implicaciones a nivel social, 
y coneectientemerite en el ámbito educativo, muestra de ellos son lee setediatical que nos dan 
a conoces el aumento de la demisión, ausentismo, descenso de la matricula ele. 
- A este problema de adiciona la desvinculación del aparato productivouniversidad, esto 
corno resultado de una estructure polltico económica. 
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Al respecto la orientación vocacional tiene la responsabilidad de involucrar al joven en el 
conocimiento de su sociedad, su estructura socioeconómica, sus necesidades de desarrollo 
etc.., el papel que como estudiante juega en dicho sistema y, de este modo asuran una 
posición critica ante la gran responsabilidad de su elección. 
• La familia como institución encargada de la formación del individuo influye de manera 
directa e indirecta en la elección profesional del joven. pues ella mas que nadie es la 
portadora de los valores sociales, mismos que proyectará a sus hijos. 
Corresponde al orientador entablar relación con los padres de familia para brindarles 
inforninción acerca de la importancia del pnxeso de elección de sus hijos. 
Los modelos de orientación educativa son importantes ya que responden por un lado, a la 
política económica vigente del pais, y por el otro la función asignada al sistema educativo, 
en esta función asignada a la educación, es importante que el orientador analice los 
diferentes modelos de orientación vocacional existentes y defina su posición al respecto. 
Las acciones de orientación educativa están encaminadas a cubrir un objetivo general de la 
educación, que es la formación de los abonaos. En esta difícil tarea el pedagogo como 
orientador tiene la responsabilidad de analizar el contexto político, económico y social en 
que se encuentra inmersa la educación, para de esta forma hacer frente con acciones 
concretas a los problemas sucitados en el ambito laboral, fungiendo éste como coordinador 
de esfuerzos y facilitador de situciones con loa involucrados en el proceso educativo. 
En esta tarea también se ven involucrados otros profesionales de la educación como son los 
psicólogos, a este respecto se hace necesario delimitar las funciones de acuerdo a 811 perfil 
profesional. 
• Las técnicas grupales son instrumentos que auxilian el trabajo de orientación vocacional, 
pero se requiere previa preparación para el uso de las mismas. 
• En la propuesta sugerida las técnicas gnipalea se utilizan con la finalidad de hscer las 
sesiones de orientación vocacional raes amenas e interesantes ya que, de acuerdo a la 
experiencia se ha observado que éstas despistan el interés. y la participación de loa jóvenes. 
- En esta linea el objetivo de la propuesta ea que el alumno mediante diversas técnicas y 
procedimientos se conozca asimismo y ala sociedad que le rodea para realizar su elección 
de forma adecuada, 
• Paaemos ahora al punto de la evaluación. En ~nos generdea pedem' decir, que 
existen dos tipos de evaluación la evaluación referida a la avena y la basada en el criterio. 
La evaluación referida a la norma surgió de la psicología conductista, éste tipo de evaluación 
corresponde al modo de escuela tradicional, en donde lo importante 'es medir, observar y 
cuantificar la conducta del individuo, se caracteriza por clasificar y;etiquetar el desempeño 
escolar de un aluntno comparándolo con el desempeño de loa demás estudiantes del grupo. 
- La evaluación con base en el criterio considera importantes algunos factores que 
intervienen directamente en la evaluación, ellos son: 
Aprendizaje, que se concibe como un proceso en el cual esta involucrado toda la persona 
hutnana; conducta molar, integral o total del ter humano con la que se manifiesta en todo 
momento; y aprendizaje gnipal, corno fuente de interacción de experiencias. 
- En esta posición, la evaluación se considera como un proceso amplio y preñando en el que 
se andina los procesos ocurridos a nivel pentotal y grupal en el proceso de etuerlanza 
aprendizaje. 



- 'orno es evidente la evaluación es un proceso amplio y la acreditacion es un proceso 
paralelo a la evaluación, pero este ultimo se refiero a los aprendizajes especificas que 
determinan la actividad de un curso. 
- En suma, dicho tipo de evaluación centra su preocupación en el desarrollo pleno de los 
estudiantes haciéndolos conscientes y responsabilizándolos de su propio aprendizaje, 
transfomiando sus propias actitudes individuales primeramente mas tarde sus actitudes 
sociales. 
- Por lo que respecta a la institución de referencia la Preparatoria Valle de Anáhuac es una 
institucion privada, que surgio en 1977  como una sociedad de cinco personas, en la 
actualidad 1993 existe solo un propietario. 
• La Escuela Valle de /Anáhuac, plantel Viveros fue la empresa matriz posteriormente se 
abrieron sucursales una en Coacalco y otra en Naucalpan, ésta Ultima desapareció. 
• En la actualidad el plantel Viveros y el plantel Coacalco trabajan como instituciones 
independientes. Ambas Incorporadas a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
• De 1977 a 1982 trabajaron con el Sistema de Preparatoria en dos anos, en esta etapa no 
existía Departamento de Orientación Educativa. A partir de 1983 se estableció el régimen de 
Preparatoria en tres anos. 
• Los objetivos de la Preparatoria se resumen en dos aspectos: 
1) Formación Humana 	 2) Formación Académica 
Se pretende por un lado, fomentar en el alumno los valores universales como es el respeto a 
los demás, la verdad, la honestidad etc., y por otro lado, proporcionar los conocimientos 
científicas propios del bachillerato que lo llevarán más tarde a la vida Universitaria. 
- La Preparatoria Valle de Anáhuac Coacalco estuvo ubicada de 1980 a Julio de 1991 en 
Boulevard Coacalc.o número 375 Villa de las Flores Coacalco Edo. de Méx. 
- A partir de septiembre 1991 a la fecha 1993, la escuela se ubica en Avenida Hidalgo No.8 
Col. San Lorenzo Tetlixtac Coacalco Edo. Méx. 
Existiendo ahora inátalacionea arrices adecuadas. 
La preparatoria cuenta con doce gmpos, 9 en el turno matutino y 3 en el turno vespertino. 
Sumando aproximadamente entre 500 y 550 alumnos en total. 
• Por lo que concierne a la orientación vocacional, la Universidad Autónoma del Estado de. 
México establece que debe existir un departamento de Orientación, y inhibo un Orientador 
en la Preparatocia. 
En el caso de la Institución de referencia, si existía un orientador, pero el rol de éste no 
estaba claramente defmido, porque a éste profesionista se le asignaba un sin fin de 
actividades ajenas a su papel. 
• Como institución, no consideraba importante la actividad de la orientación por lo tanto no 
habla ni remesas materiales, ni horario para desarrollarla, ni validez curricular a nivel 
interno. 
Actualmente 1993, las labores del orientador están nets defmidaa y las autoridades del 

colegio conceden mayor apoyo al departamento. 
El programa de orientación educativa con el que se trabaja deja topacio abierto para 

adecuar objetivo*, de aqui surgió la idee de elaborar un manual de apoyo a las laboree de 
Cotiteillelll vocacional, que no se contemplaba en dicho programa y que se llevo acabo: 
• En suma, representa un verdadero reto hacer orientación educativa y vocacional, cuando 

hay apoyo de algunas autoridades educativas. Sin embargo las circunstancias contextuales 
de la institución no l'entibian el desarrollo de la Mima. Hay que mencionar que tal situación 
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permaneció en los dos primeros años de desempeñar el trabajo de orientación, de aqui a la 
fecha el panorama a emnbindo, en tanto que ahora si se adjudica la importancia debida a 
dicho quehacer profesional. Para lo que ha sido necesaria la insistencia por un lado, y por el 
otro demostrar con hechos que la orientación es sumamente necesaria e importante en apoyo 
al desenvolvimiento personal, familiar y social de tos estudiantes, como aspecto 
complementario en su proceso educativo. 
• De acuerdo al trabajo realizado de orientación vocacional en sesiones grupales, visitas a 
centro de trabajo, asesorías personales, conferencias de orientación, encuestas profesionales 
etc., se ha constatado que todos estos eventos contribuyen a crear en el estudiante mayor 
consciencia a la hora de elección y área de carrera. 
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FlíULIS.1 

1 a . 

PUiNTEL COAC,ALCO 

kEGLAMENTO flIWC-1 LOS FhEIFESOES 

El Presente repiamento tiene como itaatidad crear unidad 	eficacia en 

el trabaAd. Cara bonefi,:lo de lui alumnasde la FrulJarai-,! 

El eio.ritu aue 01Y5 debe animar eu ante todo racer el bleu a nuidistroG - 

alumnoG cDn un oran sl:r2ntldo de re5.uansabilin,:,d,.. va duo la c.; .odaratorl 

i,Gicamente formativa. de ahl (ice todao nuestras acciones deben enca- 

minarse a leorar un a buena formacien lumlto acatiemica cemu numana, 	' 

Como prime1 )uI1 11 es necesario rema' en cuenta nuestT.¿,  drooia fermaeitn: 

do tenor 	un Titulo P--ofesianal amenas naG ha cuesto  :al orlib- 

oto de un 	due. atior:.- como maestros debemos reeorrer Junta. i:on 

nUestroG alumnos: de nueGtra 1 JUI0 	ya a depender due los alumnos vaYsn 

madurando. 

Ee 	 non ilar oue lo aue actUalmente h:.tcbmas. solamente ee una are 

yección al -futuro. par ha aue nuestras actitudes deben fa,,orecor osa oro 
• 

yeccian da nuestros alumnos. 	 ' 	• 

Algo. absialutamente necesarld. e's tener eD úddo un ,erdadar.o esofrItU de 

tusticia. ya oye nada es tan frustante para uh alumpo.'comeel Otto flC * 

reconozca o se de,,,precie eu t,  ,atm uerst'ua:, 



seguridacL Nuestra se9urldad emoL:lanal 	 en el desarrollo 	madu- 

rez de un prupp. 

Al Pensar en el bachillerato como una etapa de la formación Universita- 

ria meramente formativa. sin Perder de Iste'le inforMaciul necesa 	de 

los alumnos. necesitamos darnos cuenta de 	riqueza huMana Con . die ee'- 

cuenta entre tos profesores. distinta profesión disinta fOrma(:in vario. 

dad de conocimientos'. hechos irme da a los alumnos una vielcn affiulie de 

lo aue es la Universidad. 

Una de las razones uor las uue se e:lige en este nivel r'rofesionisIou - 

Uni.erettarios. está en razón directa do esta formación. "La Unidad en 

la Di.,ersidad". ol ,,ató directo con los maestros debe ayudar al alumno 

a la d•.:ifinIcion de SILI "'ida futura. 

hblar del Sachlto. ianUomerslente formati,,e_ debemos 

nos al concento ue 	 la e-plicaclon obietia 	,'aelonal del - 

uhlyerse. de an: quo nuestras clases deben tener esta 	 uesLo- - 

jandolas de todo elemento •Libietivo o condicionante a nuestras orobias - 

interotacianes. Lo cierala os una. las hipotesis p  furias ssn otrei 

no podemos combetir fanatismo con fanatismo: un maestro antes ClUe nado 

nadie debe tener equilibrio intelectual. 

Tomemos en cuento la tiscendenclu de nuestras actitudes y oalabraS. 

Pues ante los alumnos somos un punto do atracción 	un modelo: si mos7 

tramos debilidad. abusarán de nosotras y perderemos su respeto. si' en— 
• 

cambio hay estabilidad en nuestra forma de actUar. ellos astuarUl con - 



De ack.i. . 	.-. 	 u.- , 	 . 

1 

en ,'Eta emore.-, 	-1v11 -kr nu 	J. uuee'..a 	 el 

futuro. de nun,r,tu.o,.1 alumnc-. 

For 1.) tanto Ja. actl.1.1,JUes c,nLveta::. nue 	 lu 1 - - :1ucl.5n de 

SUG maestrus son7 

1.- F..itualioad: Es importante el.191r1A st no 	nufltale.n. 

ar 	 ciurt 	uel 	y entrar r '4 etis,y. 

2.- iu..snel'I)ueitr. (74.3te~: E,tamo 	freu,:e al pruao c,-)n nuestros cu- 

nocim entos 	w:oeriencias; no cualow:er... está frente a ur. 	!mur i: 

ende una clase. si no nos r tsoetamo 	JulI no9., rasoetaras:'. 

3.- Asistencia: Cuando un padre d4.,  familia elio para sun hilos una es- 

cuela Particular tiene la elmectativa eWPI.U.:ita de nue no fAlten 1 	ma- 

estros, Pienso aue debeme responder a esa eApectativa au t también de 

los alumnns. 

4,- Preparadito da clase: Solamente nreparAnde nuestree. clasea', oadomoe 

imaartir una 	en este no funciona la improyiacten: imerov11..4andp. --- 

unidamente haremos un mal y el rididulo ante nuestros alumnos. 

5.- Cumplimiento de Praoramas: Lo orograma estan f r mt 	9,7.41éndo  

en nue el alumna a futuro - v en nivele euneriores va ,,a neteSitar  

conocimientos. si nosotros Vallamos. est.amoe Ilevande -a  

al fracaso. 

6.- Educad ion: No olvidemos aue tenemue muchos ajes encima.

alumnos san nuestros Jueces. Que como maestros debemos elevar su livel 

de edudadidn: ser amigos "no U. 1 	' 



en la vida entera. 

Maestro. estamos emneRados'en la misidn más noble que 	 fprffiar Al 

hombre integro. no renunciemos Por ningún interés. al 'contrarió: .adqIante 

con la más grande responsabilidad del mundo. Pará'eneuntrár siembre: en 

el desarrollo de nuestro trabajo, la fuente más 9rande de alagr£,.. 

LIC. JULIO DAMIÁN ZARATE SANDOVAL 

, 	• ,,i, 	 inr)f. 	n 	 a 

una 	 nuet,r-1 udow 	 v el roJae:0 a 

UDrm adecuada al 1.ear• 	 eatamos 

d Eturri: 	,»cuela 	f.31-n0 fni i 	Y1 

encrandecer. 	ur,a tienen sus cuall‘daCe 	antitudea. hauilldades. cl 

somos can: 	de ,-:,31noarhIrlas Lon nuestv‘o cnitlaañercy:b d-; maols• lo. es- 

tamos colaborando a. la creecibn de una Institdcion tuerte de la 'Joe • 

podemar. estar droullosos. ya. Que seraier 	Ii3C iR da 	jjs.. El bien ,je 10  .., 

Institut:Abn 	riuestro urbrio ulen. 

Control de Grupu: El aorendizale es consecuencia 	 aten-•• 

cibn y nJuncentr.:Aión. 	an un Grupo rio hay disciplina, 	hace j-11rds141 

el agrendizaie: baáariamoS el indice dereprobacibn Si•logramps tener un. 

mejor control de nuestros (Drupas. 

10.- Disciplina: Esta, es la base del él.:ite en cualauier dsciolina y 



A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 
PROPUESTA 



Esto le ha creado un fuerte sentimiento de dependencia.. Cuando tiene que 

elegir entre varias alternativas le cuesta trabaío decidir, por ejemplo, 

en la eucuela cuando tw-a que seleccionar su area de capa.z.itar.ziOn taspe-

cif“cass. estuvo par algún tiempo sumida en la" confusión, no atinaba el 

camino a seguir; se limito a observar cual área escogían .:109 amigos 	• 

esto eiercio. una influencia en el momento da decidir finalmente....11iemOre:' 

está tomando conseio sobre sun más minimps, acciones. tiendo a limitar 

	

actiVidades del grupo de campaneros inc luso cuanae.en 	iones es.ta 

en contradiccien con su firma de penuar. 	 . 	 . 

Una acasien estando-con sus'amigos., t.J--.carun 	 do 'la 	 de. 

carreras v cOincidieran en hacer alge a este res 29t0. 

D... en cealidad nunca se ha orsc.C.,-,,jo PGr 	 te . 	 , 

luido por los campaneroe, -dec.dec 	 DOpartat-W,-13WO.,,:d9,10r)RtZ-. 

eión escolar. 

Cau!';u1c be, 

' 	IJI 

MATERUIL 	SE51,q 

MflifERIAL " IF,Z8 LaqSCG T1.71- COS" 
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D... es un estudiante 	11.2.•aeo de edad, cursa el iulnls semestre 	- 

bachillerato, pertenec a ...ns fam11Iaque en ,.naclen,.. 	brinda todo. 

el apo:.g. 	aun. aunque Vi,j, 
 le hace falta nada. cer-ca 	-ci:7. y voto en 

las asuntos familiares. Sus opiniones rara ve: han silo consideradas.-

Desde la infancia ha estado acostumbrado a que llegan las cosas por él. 



el 	eems1.:re 

poc 	 ¡Alumna »ec.1.u.:, 

piaa 	 ,su 

perLle uno JJ 	Uf:2 	 oor ~-k,2 de .¿. ,_15 uadr 	J.7m1 

a la ,j-,.ituacikbt; 	 lia 	su:r: aspiracione, 	 s -•. 

escucha - una presunta 	qué desearías seguir estudiando 	Ella a la.ye.:.  

ha tomado el baqhillecato como un mero requisito para cJntinuar 

super ores; nunca se ha preguntado cual carrer:1 seria ma;: a&icLlada 	-- 

estudiar. 

En términos generales pueden decirse que no prsenta problema al 'n 1t 

a situaciones en que tenni que tomar decisiones. 

Sin embargo en ocasiones aplaza el momento de la decisión', no presta 7 

mucha importancia a las cosas, piensa que los acontesimientós se dan por 

si solos, más que por le participación directa de las,perSonas. N.0  

pacas las ocasiones en que se ha tocado el tema de la eleccien proflIc 

nal; pero esta por concluir el semestre y tiene que ClEÇiir.  

Empieza a angustiarse. decide visitar al orientador. Le c“plic,li que nunz 

habla pensado cuan importante es elegir una profesión y ahora de manera 

urgente necesita una asesoría, va que el semestre esta nor finalizar.  



niente acude con alnuien de mas e:Iperioncia y soliita oíiniOn.-Esto ea 

con el fin de normar so Criterio y poder emorendor acCiones Mas aczetadaa 

El grupo de compañeros de la escuela generalmente ISQ interesan por su - 

progreso académico. En comán forman un equipo de trabajo que con)untamen • 

preparan tareas y euponen en clase. 	 . 	 • 	: 

Entre las procupaciones'que tienen,. es poder hac,..:1r unabOona SlecOidn 

profesional para tal efecto buscan Dpoym con profesores.. orierlUadores.- 

Así R... ,i,cude con el urient,ador 	désoug,s dr al unas entrevigtas scraits  

participar en un proceso que lleVare algOn tieMpu . y que al final •tendra.  

los elementos para conformar Una idea mas clara de los factores que 

intervienen en la elección y decisión profesional. ndemar. acePta 5e>r 

principal pretgonista on ese proceso .Jn eleccitm de carrq-!r35.  

• • 	, 

un estudtante' IZii 

reto. 	ec,-,nst,ders un 

rd.iene de 

tJante. 	 tet,,nIcK,es 	 f:.r 

cur t .1:t.,: • te 	jet 	o I'1 iLuP.  Irj., 

El reseetd mutuo sobre los intereses 	todos y cada.uno es im.:ortantlr. 

R... tiene tres hermano gue realizan ustudloG•profesimies 	platics - 

con 	l lD respecto a lo importante qtv 92 elegir. can •tiemoouna.car 

Ellos t~bten Ise -•muestran 	u adoCI 	el tema 	le refieren sus eupe7 

riencias. 
. 	, 	. 

P... ,:salle tomar decisionem propias ....:uando el- caso lo amerita, pi e' 

evaluacibn de .las alternativas. poro. tamblán cuando' lo.  considera .cOnve-:. • 



(1.211."1 	?"1:.71UN-TAS L.,N1,)1.15 	DE 	TRErr.. 	 . 

urePt.In 	de F.)'):;t 	prede 	reallz,Ar 

el análisl )-1. )1 primercza'::50 atudi¿.,)nte D.), , lozpu. ,,u el sey).,.ndw  

iurna A..), y oor 'l 	a) L)11i3o c41,:so 

	

1) que qa.r.lseri2,1;a» de per-sonalidad.(oneid 	a qr '.)enn el l'.))::,r):::naj 

de la hil~ia. 

e? Pedendiel 

b) Independiente. 

c) Indeciso. 

2) Al enfv•entar a una. situación que requiere tomar. decisione. 	1G 

desempeña.? 

a) Lhdeisa. 

bY Resuelto. 

•• c) Espera. que suceda "alllo" que .1e. ayude a decidir. 

3) Consideras que su ambiente faMillar.- inflUye:' •. 

a) Positivamente. 

.•b) Negativamente. • 

Por 'qué? • .  

Informacibi obtenida de: 

Mara Sánchez, Gilberto et al. " Manual del taller cómo elegir" procesa ,  

de auto-orientación vacr.r.innal pág. 9 	11 



V.1.2 hIAI 1)E 	.-jEZSION NO. 7. 

RUTA No. 4 
"IMPORTANCIA DE LOS 
INTERESES EN EL PROCESO DE 
ELECCION"  

CONDUZCA 
CON 

PRECAUCION 

Objetivos especificos: 
Al terminar esta ruta el conductor: 

1. DEFINIRA EL CONCEPTO INTERES, 

2. DESCRIBIRA EL PROCESO DE FORMACION 
DE LOS INTERESES. 

3. EXPLICARA LA INFLUENCIA DE LA SO-
CIEDAD EN LA FORMACION DE LOS INTE-
RESES, 

4. EXPLICARA LA RELACION ENTRE INTERE-
SES Y NECESIDADES. 

5. IDENTIFICARA SUS INTERESES HACIA LAS 
PROFESIONES. 

6. IDENTIFICARA SUS INTERESES HACIA LAS 
OCUPACIONES. 

7, COMPARARA SUS INTERESES POR LAS 
PROFESIONES CON SUS APTITUDES Y AC-
TITUDES. 

8. COMPARARA SUS INTERESES HACIA LAS 
OCUPACIONES CON SUS APTITUDES Y AC• 
TITUDES. 

A diferencia de las actitudes y las aptitudes, los 
Intereses se definen como: 

LA DIRECCION OUE TIENEN LAS 
FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO Y/0 
DEL COMPORTAMIENTO HACIA LOS 
OBJETOS Y FENOMENOS DE LA 
REALIDAD. 

Pero, al Igual que las aptitudes y las actitudes 
loa intereses no pueden "varee", Se Infieren de 
desarrollo de alguna actividad. 

MI, el Interés de un joven por un tema o campo 
de estudio se manifiesta cuando investiga 
bibliograf la; lee articules y pregunta -contl• 

nuamente sobre el tema. 

Do acuerdo a la definición que dimos, el Joven 
dirige sus funciones (leer, comentar, preguntar, 
etc) hacia un fenómeno do la realidad (tema de 
estudio). 

Ahora bien, cuando hablamos do las actitudes, 
señalamos que se originaban por la constante 
práctica social, Lo mismo sucedo con los inte-
reses pues el contacto permanente con diver-
sos grupos humanos hace que sus miembros 
influyan sobro los individuos creando y modifi• 
cando sus Intereses. 

Para ilustrar la influencia de la colectividad 
sobre los Intereses, examinaremos el caso de 
Jorge. 

• 
Cuenta con un grupo de compañeros que enlo-
quece por Ir al estadio de foot-ball cada vez que 
hay partidos importantes. 

Jorge en cambio se muestra indiferente ante 
los encuentros de balonplé de modo, que pre-
fiere permanecer en casa escuchando música 
clásica, en vez de ir al estadio, 

Loe Intereses de Jorge en materia de diver• 
alones son opuestos, a los de sus compañeros 
porque su familia y amistades (colectividad) le 
Inculcaron desde chico el gusto por la MOMO 
de corte clásico. Su desinterés por el foot-ball 
nace de que en su casa nadie era aficionado y 
de que en le escuela el basquettall ere el de-
porte reglamentarlo. 



Intereses y necesidades 
Chis aspecto que importa resaltar os la 
estrecha relación que guardan los intereses de 
un individuo con sus necesidades, 

Por ejemplo, si una persona además de necesi-
dades económicas, tiene necesidad de sobre-
salir como protesionista; se Interesará espe-
cialmente en su trabajo. 

Las mujeres que se Interesan en que les lean el 
café o las cartas, tienen necesidad de seguri-
dad, por eso buscan conocer su futuro. 

El alumno que se esmera particularmente en la 
presentación de ciertos trabajos, tiene necesi-
dad de sobresalir ante su maestro y comparte-
foll. 

1 I 
Hagamos caso de las indicaciones, vayamos 
más despacio para poder efectuar una buena: 

RECAPITULACION I I 	   

Para no perder detalle sobre lo que hemos visto 
haremos un breve resumen del recorrido de es-
ta ruta: 

1. En primer término dijimos que los intereses 
sólo se manifiestan en el desarrollo de activi-
dades. 

2. Los definimos como la dirección o tendencia 
que adoptan nuestras funciones para orlen-
tamos a objetos o fenómenos de la realidad. 

3. También afirmamos que los Intereses Indivi-
dueles son influidos por loe colectivos. 

4. Por último, señalamos que los intereses de 
cada individuo mantienen una relación direc• 
ta con sus necesidades. 

Características del interés 
Con objeto de facilitarte la Identificación del 
cuadro sintomatológico o caractereologla del 
interés, vamos a referirte une experiencia que 
yo vivi en mi trabajo. Es un ejemplo represente 
tivo de las principales caracterlsticae del inte 
res. 

Yo colaboro con una institución en la que co-
mencé desempeñando un trabajo que aunque 
no me disgustaba tampoco me entusiasmaba. 

Después de un tiempo de dedicarme a esas la. 
boros, el Director me propuso ocupar un puesto 
que pronto crearla la organización. 

Describió las nuevas funciones que tendría que 
realizar, y encontré que eran las ideales porque 
me permitirlan desarrollar la creatividad que 
hasta ese momento tenla "encarcelada". 

Evidentemente acepté le proposición del Direc-
tor-y desde los primeros dios de actividad noté 
un cambio radical en mi forma de trabajar. Dejé 

' de actuar en forma semirriecinica, y la alegría y 
la energía ocuparon su sitio. 

El cariño y la identificación con la Institución y 
con mi nuevo trabajo, me llevaron a hacer las 
cosas con verdadera prisión, tanto que en varias 
ocasiones he pasado hasta tres días y noches 
sin dormir, para acabar tareas urgentes. 

En la actualidad, no obstante el tiempo trans-
currido, sigo sintiendo el mismo amor por el tra-
bajo que hago... 
Análisis del ejemplo 
En seguida te proporcionamos unos ejerci-
cios que te ayudarán a identificar tus intere- 
ses: 
La primera caractedetica que advertimos en el 
ejemplo anterior, ea que cuando hay interés se 
Wien de emociones las actividades que se mili-
un (la alegria y entusiasmo por hacer el traba- 

Otra caracterletice del Interés es que no apare-
ce casualmente, sino cuando se reunen deur• 
minadas condicionen (falta de entusiasmo por 
el otro trabajo, necesidad de hacer cosas cread-
vas, afecto porta Institución, etc.). 

Une tercera nimiedades del interés es que es 
un movimiento progresivo y constante y no algo 
transitorio y pasajero. (sentir el mismo entu• 
alterno por el trabajo ahora que los primeros 

I
DISMINUYA SU VELOCIDAD 



En base a lo anterior podernos resumir las ca-
racteristicas del interés como sigue: 

1. TIÑE DE EMOCIONES LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN. 

2. SURGE CUANDO SE REUNEN VARIAS CON. 
DICIONES ESPECIFICAS QUE PROPICIAN 
SU GESTACION. 

3. CONSTITUYE UN PROCESO PROGRESIVO Y 
CONSTANTE 

RADAR DE INTERESES 
A1 MT, 

1 Cuando descubras que ha1  
ces algo con mucho 

gusto; que ese algo llena alguna de tus necesi-
dades, y te produce diversas emociones; que tu -
afearla o emociones no son pasajeras sino 
constantes y progresivas. Cuando descubras 
todo esto, podrás tener la seguridad de que 
tM experimentando "Interés" por algo. 

Cuando estudiando una materia o un tema de. 
terminado, te autosorprendas leyendo, men- 
biendo o resumiendo algo con especial Mimo. 
Cuando notes que esa actividad Intelectual te 
cause especial satisfacción, cuando sientas di-
versas emociones al estudiar ese tema o mate-
FI& Cuando adviertas que tu actividad intelec-
tual no decrece sino que aumenta en forma 
progresiva; cuando todo esto suceda podrás te-
ner la seguridad de que tus intereses apuntan 
hacia ese tema o materia. 

Lo mismo podrás concluir si experimentas algo 
semejante por un trabajo determinado. 

El tercer paso para escoger 
En las rutas 2 y 3 señalamos que los dos prime-
ros pasos para escoger, consisten en determi- 

nar si se tienen las aptitudes (ler. paso) y las ac-
titudes (20 paso) adecuadas para la carrera u 
ocupación preseleccionada. 

El tercer y último paso consiste en averiguar si 
además de capacidades e Inclinaciones sientes 
Interés por ese trabajo o carrera. Dice el reirán: 

"Dime que te gusta hacer y te diré que debes 
escoger" 

En seguida te proporcionamos unos ejerci-
cios que te ayudarán a Identificar tus intereses. 

EJERCICIOS 
A 10 MTS. 

Creemos que ya estás preparado para hacer tus e. 
ejercicios, así que oríllate a un lado de la cene• 
Cera y saca papel y pluma. 

EJERCICIO No, 10 INTERES POR LAS PROFE• 
SIONES 
Escribe una lista con los nombres de las cene-
rae, (o materias, o áreas de estudio), por las que 
sientes mayor Interés. 

EJERCICIO No. 11 DESINTERES POR LAS 
PROFESIONES 
Escribe una lista igual a la del ejercicio No. 10 
pero anotando las profesiones que no, te produ• 
can interés. 

EJERCICIO No. 12 PROFESIONES ¿INTERES '  
O DESINTERES? 
Compara lós ejercicios No. 10 y No. 11 y ceo'• 
dórale de no haber repelido algún nombre de 
ser est rectifica y bórralo de una de las dos lis-
tas. 

EJERCICIO No, 13 PROFESIONES: APTITUD, 
ACTITUD E INTERES 
Compara los ejercicios 1, 2 y 10. Analizalos 
cuidadosamente y si encuentras una profebión 
que se repite en las tres listas, márcala escri- 
biendo una "X" de color rojo junto al nombre de 
la carrera. 
Por ejemplo sien aptitudes artleticas (1) °seri-
biste actuación yen actitudes positivas (2) e in-
tereses anotaste teatro (10), pon la cruz al lado 
de las tres palabras, 

EJERCICIO No. 14 PROFESIONES: ACTITUD 
E INTERES 



Ahora compara el ejercicio 2 y el 10 y haz lo mis. 
mo que hiciste en el ejercicio anterior, pero en 
voz de marcar con una cruz, encierra en un 
circulo rojo las dos palabras iguales. 

EJERCICIO No.15 INTERES POR LAS 
OCUPACIONES 
Escribe una lista de los trabajos por los que 
sientes interés. 

EJERCICIO No. 18 DESINTERES POR LAS 
OCUPACIONES 
Redacta una lista de las ocupaciones que no te 
Interesan. 

EJERCICIO No. 17 OCUPACIONES ¿INTERES 
O DESINTERES? 
Compara los ejercicios 15 y 16; sl repetiste ab 
go, rectifica y elimina un nombre de alguna lis-
ta. 

EJERCICIO No. 18 OCUPACIONES: APTITUD, 
ACTITUD E 1NTERES 
Compara los ejercicios 1, 2 y 15. Analízalos 
cuidadosamente y si encuentras una ocupación 
que se repita en las tres listas, márcala escri-
biendo una "X" color azul junto al nombre del 
trabajo. 
Por ejemplo el en aptitudes (1) anotaste 
Idiomas (Inglés) y en actitudes (2) e Intereses 
(15) registraste traductor o intérprete, escribe la 
cruz (azul)al fado de las tres palabras. 

EJERCICIO No. 19 OCUPACION: INTERES Y 
ACTITUD 
Ahora compara los ejercicios 2 y 15 y repite lo 
que hiciste en el ejercicio anterior (18) pero en 
vez de poner la cruz encierra en un circulo azul 
fas dos palabras iguales. 

CASETA 
DE CORRO 

No. 4 

Una vez más te recordamos que aqui no se 
acepta la cuota sin haber hecho los ejercicios. 
Los que no loe hayan terminado, regresen a ha. 
cerlos; los demás tomen una hoja escriban lo 
que se lea pide; 

1. EL INTERIS BE DEFINE COMO: 

2. LOS INTERESES DE LOS INDIVIDUOS SE MANIFIESTAN 
UNICAMINTE CUANDO DESARROLLA UNA: 

E. LA RAIZ U ORIGEN DE LOS INTERESES INDIVIDUALES 
ESTA EN LOS: 

4. GENERALMENTE LOS INTERESES CE LOS INDIVIDUOS 
SATISFACEN ALGUNA 

S. CUANDO EL INDIVIDUO EXPERIMENTA UN INTERES, 
EU EXPERIENCIA NO ES FRIA, SINO OUE SIENTE: 

E. UN INTERES SURGE CUANDO SE REUNEN CIERTAS: 

7.aLiliTERES NO REPRESENTA UNA EXPERIENCIA TEN. 
PORAL V PASAJERA, SINO OVE SI DISTINGUE POR 
OUE: 

Nos acercamos ya al final de la Ruta No. 5 por 
lo que deberás pasar a pagar a la caseta. De 
regreso de la Jefatura de Casetas de Cobro sa• 
caremos algunas conclusiones y te daremos 
una Gula para que hagas un pequen° autodiag• 
nóstico. 

Corno en las rutas anteriores deberás dirigirte a 
la Jefatura de Casetas de Cobro, ubicada en le 
Piki• 39 



s:ATEHIAL DE 1-",;STON 	7 

RUTA No. 2 
"IMPORTANCIA DE LAS 
APTITUDES EN EL PROCESO DE 
ELECCION" 

	1  

1 

Objetivos específicos: 
Al terminar este rete, el conductor: 

1. MENCIONARA EL CONCEPTO DE APTITUD. 

2. DIFERENCIARA LAS APTITUDES INNATAS 
DE LAS APTITUDES ESPECIFICAMENTE 
HUMANAS. 

3. EXPLICARA LA IMPORTANCIA DE LAS APTI-
TUDES ESPECIFICAMENTE HUMANAS. 

4. EXPLICARA EL ORIGEN DE LAS APTITUDES 
ESPECIFICAMENTE HUMANAS. 

5. MENCIONARA EL CONCEPTO DE "MISTO-
RICO SOCIAL". 

6. EXPLICARA EL PROCESO DE PERFEC-
CIONAMIENTO DE LAS APTITUDES ESPECI-
FICAMENTE HUMANAS. 

7. JUSTIFICARA LA IMPORTANCIA DE LAS AP-
TITUDES EN LA ELECCION DE LA PROFE. 
SION Y OCUPACION. 

8., IDENTIFICARA SUS APTITUDES RESOL-
VIENDO UN EJERCICIO ESCRITO . 

Los tres factores determinantes 
en la elección 

MANEJE CON) 
PRECAUCION  

La llave mágica para escoger una Profesión o 
una ocupación, es la compatibilidad de tres as. 
pectos de la personalidad: aptitudes, actitudes 
e Intereses. 

SI al concluir las rutas de este Manual des. 

cubres que la carrera y/o trabajo por el que sien• 
tea una actitud favorable, te interesa y además 
encuentras que eres apto para dicha actividad 
profesional u ocupacional, entonces habrás 
realizado una exitosa actividad do Autorienta• 
ción. 

¿Cómo lograr todo esto? comenzando por el 
principio. Enseguida veremos que es una apti-
tud, una actitud y un Interés. 

EJEMPLOS A 
30 MTS. 

1 1 
Dos hermanas gemelas, Patricia y Rosa Maria 
estudian secundarla. Como el plan de estudios 
marca que deben escoger un taller, Rosa Maria 
opta por "corte y confección", Patriclala Imita 
y se inscribe en el mismo taller. Comienzan las 
clases y Rosa Marta entrega trabajos estupen-
damente bien cortados y con excelentes acaba-
dos, a diferencia de su hermana, Patricia jamás 
consigue hacer las cosas medianamente bien: 
se esfuerza con la aguja, las tijeras y el dedal, 
pero las telas siempre se le fruncen, las agujas 
le pinchan los dedos y las puntadas siempre lu-
cen mal hechas... 
De acuerdo con lo que acabamos de ver, Rosa 
Maria tenla excelentes Aptitudes para el corte y 
le cnnfección. Patricia en cambio, aunque 
queda, no podía cortar ni confeccionar eficien-
temente. 

Según nuestro ejemplo las Aptitudes constitu 
yen: 

LA CAPACIDAD POTENCIAL DE UN INDIVI-
DUO 
PARA HACER ALGO Y QUE SE INFIERE DE SU 
EJECUCION. 

'SEA 
CAUTELOSO  



Según lo anterior una aptitud representa una 
posibilidad peibonal, individual, para realizar al• 
go (cortar y confeccionar) pero esa capacidad 
sólo pueda ser descubierta cuando se realiza la 
actividad (cuando se corla y se confecciona). 

Naturaleza de las Aptitudes. 

Ala salida de un concierto o de una obra teatral 
casi siempre alguien del público exclama: "¡Es 
que fulanito ya nació artista!" con frases corno 
esta se quiere expresar que las aptitudes musl• 
cales e histriónicas son congénitas. ¿Tú que 
opinas al respecto? 

Mientras lo dilucidas, te adelantaremos que tos 
estudiosos distinguen dos tipos de aptitudes: 

A) INNATAS 
B) ESPECIFICAMENTE HUMANAS 

Como puedes ver, ciertamente el Hombre po-
see capacidades de base biológica y por lo mis-
mo Innatas. Sin embargo, este tipo de aptitudes 
nada llenen que ver con la habilidad para in-
terpretar un Instrumento musical o representar 
un papel teatral, se relacionan con las capaci-
dades anatómico fisiológicas para responder a 
determinados estímulos. Por ejemplo,, todos 
somos biológicamente aptos para distinguir un 
sonido de otro; también tenemos capacidad pa-
ra resistir (cerrando los ojos) a la influencia de 
un excitante negativo (una luz muy intensa). 

A diferencia de las innatas que también son 
propias de las especies de animales supe-
riores; las aptitudes "especificamente huma-
nas", tienen su origen en procesos Histórico-
Sociales y por tanto son privativas del ser hu-
mano. 

Aptitudes especificamente 
humanas: factores de desarrollo 
cultura y civilización. 

Imagina que hubiera pasado si el hombre sólo 
tuviera aptitudes Innatas. Seguramente no hu-
bieran progresado las civilizaciones. Esta ata% 
melón es muy delicada, por lo que procederé. 
mos a fundamentarla en una perspectiva histó-
rica; los hombres nacen con ciertas capacida-
des, pero también aprenden a desarrollar otras, 
Originalmente aprendieron a hacerlo presiona-
dos por la necesidad de supervivencia. En la 
época Primitiva no habla alternativa: o transfor-
maban la naturaleza que se les oponia brutal-
mente o perec tan. 

Los nombres, que potencialmente contaban 
con la capacidad para construir instrumentos 
de pesca y caza, de fabricar utensilios y habita• 
cienes, hicieron uso de sus aptitudes y se pro. 
tegleron de la naturaleza, a la que fueron modi-
ficando paulatinamente, He aqui la importancia 
de las aptitudes "Especificamente Humanes": 
constituyen agentes transformadores de la na-
turaleza obviamente tan pronto se resolvieron 
las necesidades de subsistencia, el hombre 
desplegó sus aptitudes hacia la edificación de 
impresionantes civilizaciones. 

Satisfechos los Imperativos elementales, el 
hombre, desarrolló aptitudes creativas, Intelec-
tuales, artísticas, etc. 

Hecho que culminó en una espectacular ac-
tuación sobre su entorno, Así, mediante el ejer-
ciclo de sus aptitudes especificamente huma-
nas el hombre desarrolló y sigue desarrollando 
las Culturas y Civilizaciones. 

Queda entonces pendiente la explicación telati• 
va al origen de estas aptitudes. 

Origen social de las aptitudes 
especificamente humanas 

Desde siempre los seres humanos han convivi-
do en agrupaciones sociales, En ellas el niño ha 
observado el comportamiento de sus mayores 
y poco a poco ha aprendido a hacer las cosas 
que le han enseñado. 

Generalmente en las sociedades urbanas, se 
enseña a escribir a los niños desde temprana 
edad; por su parte los niños do las sociedades 
rurales primeramente aprenden a arar la tierra o 
a sacar aguarle un pozo. 

En estas ejemplificaciones encontraremos que 
el niño de ciudad aprendió °a escribir porque 
contaba con lo capacidad "Especificamente 
Humana" para hacerlo y porque el contacto con 
la sociedad (madre, hermanos, maestros, etc.) 
propició el desarrollo de esta capacidad. La 
misma situación se presentó con el niño, de 
campo. El tenla las aptitudes (capacidades) pa-
re realizar tareas agrIcolas, pero fue la relación 
y aprendizaje social lo que posibilitó su ejerci-
cio. 

Según lo descrito, estas aptitudes (escribir y 
arar) son de origen social, no biológica 

Son exclusivas del hombre y existen, son po-
sibles, en la medida en, la qué el hombre vive en 
sociedad; al no existieran sociedades huma- 



nas, tampoco existirlan aptitudes "Especifica 
mente Humanas" 

GARITA A 
10 IVITS. 

1 I 
En una garita normalmente se revisa el equipaje 
que llevan las personas en sus vehículos. Esta 
la pusimos para cerciorarnos de que llevas el 
concepto de aptitud, el de aptitud Innata, el de 
aptitud "Especificamente Humanas" y su ori- 
gen social, Si cuentas con estos conocimien-
tos puedes seguir circulando, de lo contrario 
deberás volverte para traerlos. 

Origen histórico de las aptitudes 
"Especificamente Humanas" 

Consideramos que ya te ha quedado claro por 
,que las aptitudes especificamente humanas, 
son de origen social, así que procederemos a 
explicar porque tienen una raiz histórica. 

Empezaremos repitiendo la Idea de que el 
hombre ha vivido desde siempre en grupos so-
ciales. A través de su convivencia ha hecho 
descubrimientos, ha inventado y creado cosas, 
Observa esto: 

ILIndo automóvil ¿no?l ahora reflexiona un po-
co sobre algo tan común como sus llantas, Difí-
cilmente podrás,encontrar el nombre del inven-
tor de la rueda o "antecesora remota" de la llan-
ta, pero Indiscutiblemente estarás de acuerdo 
en la Importancia que ha cobrado a través de 
los tiempos; es el resultado de una de las múl-
tiples aptitudes humanas: algún hombre, perdi-
do en algún lugar de la historia, inventó el uso 
de la rueda, 

Su empleo se popularizó entre sus conternporil. 
neos y se transmitió de generación en genera-
ción. Luego, vinieron otros hombres y fueron 
perfeccionando aquella rudimentaria primera 
rueda que originalmente pudo haber sido de 
piedra, y que hoy so ha traducido en las re-
lumbrantes llantas de un automóvil, en el tren 
de aterrizaje de un jeto en cualquier cosa seme• 
jante que se te venga a la cabeza. 

Así pues, las aptitudes humanas tienen su cuna 
en la sociedad pero también tienen memoria; 
esto es, también son resultante del recuerdo 
histórico. 

Conviene hacer notar que ejemplos como este 
existen en todas las áreas del conocimiento y 
de la técnica. 

Factores que propician e! 
perfeccionamiento de las 
aptitudes 
Acabamos de ver que el ser humano tiene capa-
cidad para hacer cosas (Inventar el uso de la 
rueda) y para perfeccionarlas (transformar la 
rueda en llanta o tren de aterrizaje). 

Esta evidencia histórica nos permite .obtener 
una conclusión: las aptitudes humanas no son 
Perfectas sino susceptibles de ser perfecciona. 
das. 

El ambiente en que se desarrolla el individuo es 
un factor determinante para el perfecciona-
miento o estancamiento de sus aptitudes. 

Si el ambiente es propicio mejorarán sus capa-
cidades, si no lo es se mantendrán siempre al 
mismo nivel. 

Supongamos que posees aptitudes para la 
apreciación cinematográfica, pero los Intereses 
de tu grupo de amigos se orientan a la música 
folklórica de modo que habitualmente con-
curres a audiciones de música letinoamericana. 
Este ambiente clificlirnente perfeccionará tus 
aptitudes para apreciar el cine, Lo contrario su• 
cederá sl frecuentas amistades que asisten con 
cierta regularidad a conferencias, muestras, 
charlas o reseñas de cine. 

El grupo y las actividades en torno a la cinema-
tografla aumentarán las posibilidades de que 
desarrolles tus aptitudes. 



La moraleja por tanto es que debemos buscar y 
encontrar un ambiente que facilite el desarrollo 
de las propias aptitudes, y que a la vez propicie 
su perfeccionamiento. 

El primer paso para escoger: 
Lo primero que debes tener en cuenta antes de 
seleccionar un trabajo o carrera son tus aptitu- 
des. Debes Investigar si son las mininas 
pensabies para desempenar la actividad que 
deseas realizar. En este caso tu elección tendrá 
muchas probabilidades de ser exitosa, pues di. 
ce un refrán de la Orientación•Vocacional-
Profesional-Ocupacional: 
"Dime que puedes hacer y te diré que debes es-
coger", 

EJERCICIO A 5 MTS.1  

FT" 
EJERCICIO No. 1 APTITUDES 

Tu primer ejercicio consistirá en elaborar una 
lista de las actividades para las que has de-
mostrado tener capacidad. 

Clasifica tus aptitudes en tres apartados: 

l'APTITUDES MANUALES 
N APTITUDES INTELECTUALES 
111 APTITUDES ARTISTICAS 

En el apartado 1 escribe tus aptitudes concretas 
y observables, por ejemplo, dibujar, tejer, pin-
tar, armar objetos, reparar aparatos electrón,-
cos, hacer la disección de un conejo, hacer una 
prueba química, etc. 

dEn el II anota aptitudes abstractas. Por ejemplo, 
el buen manejo de las matemáticas o la filoso. 
tia. 

Por último, registra en el apartado III aptitudes 
artísticas como: actuar, bailar, escribir cuentos, 
novelas, poesías, etc. 
NOTA; Este ejercicio debe contener únIcamen• 
te las actividades que haces bien. 

IMPORTANTE: Conserva todos tus ejercicios y 
numéralos, más adelante los necesitarás. 

CASETA A 
50 M. 

Por ningún motivo debes pasar a la caseta en-
tes de terminar el ejercicio No. 1, sólo quienes 
lo hayan concluido pueden continuar su recorri• 
do. 

PREPARE SU 
CUOTA 

Esta vez la cuota es más cara pues además del 
pago en respuestas, deberás pagar con tu ejer-
cicio. 

COBRO 
No. 2 

CASETA DE 

-fmnrieJ 
instrucciones: 
Pague su cuota escribiendo en una hoja las res-
puestas a los siguientes puntos: 

1. ESCRIBE 54, CONCEPTO DE APTITUD. 

2, EXPLICA El. ORIGEN DE LAS APTITUDES INNATAS. 

I. UN EJEMPLO DE APTITUD INNATA El 

4. ADEMAS DEL HOMBRE, LAS APTITUDES INNATAS 
SON PROPIAS DE; 

5. EXPLICA EL ORIGEN SOCIAL DE LAS APTITUDES "ES-
PECIFICAMENTE HUMANAS". 

e. DESCRIBE EL ORIGEN HISTORICO DE LAS APTITUDES 
ESPECIFICAMENTE HUMANAS. 	' 

7, MENCIONA UN FACTOR QUE CONTRIBUYA AL PER. 
FECCIONAMIENTO DE LAS APTITUDES ESPECIFICA-
MENTE HUMANAS. 

S. MENCIONA UN EJEMPLO DE LAS APTITUDES ESPECI- 
FiCaegEwTE HUmANAs, 

9. EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LAS APTITUDES EN LA 
ELECCION DE UNA CARRERA O TRABAJO. 

ALTO I 

Ningún conductor puede pasara la Ruta No. 3 
todos deberán dirigirse a la Jefatura de Casetas 
de Cobro ubicada en la pág.38 para revisión. 
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RUTA No. 3 
"IMPORTANCIA DE LAS 
ACTITUDES EN EL PROCESO DE 
ELECCION" 

LEA CON 
ATENCION 

Objetivos específicos: 
Al terminar esta Ruta el conductor: 

1. DEFINIRA EL CONCEPTO ACTITUD. 

2. EXPLICARA EL TERMINO PREDISPOSI 
CION. 

3. DESCRIBIRA EL PROCESO DE FORMACION 
DE LAS ACTITUDES. 

4. EXPLICARA LA INFLUENCIA DE LA SO 
CIEDAD EN LA FORMACION DE ACTITU. 
DES. 

5. IDENTIFICARA SUS ACTITUDES HACIA LAS 
PROFESIONES. 

C. IDENTIFICARA SUS ACTITUDES HACIA LOS 
EMPLEOS. 

7. COMPARARA SUS APTITUDES HACIA LAS 
PROFESIONES, CON SUS ACTITUDES. HA. 
CIA LAS MISMAS. 

8. COMPARARA SUS ACTITUDES HACIA LAS 
OCUPACIONES CON SUS APTITUDES HA. 
CIA LAS MISMAS. 

Una anécdota que explica el 
concepto actitud 
Creo que jámas olvidaré aquel memorable día 
en que llegué a la Universidad y por fin lel en 
mi tira de materias "Sociologia del cine". Es-
tudiaba la carrero de Comunicación y tuve que 
esperar hasta tercer semestre para poder cur-
liar esa asignatura; aunque parezca exagerado, 
el primer dia de esa clase mis compañeros me 
resultaron más agradables que nunca, el profe-
sor me pareció el hombre más interesante 
sobre la tierra y la materia fue una fascinante 
aventura cultural. 

Te cuento esto para hacerte ver que mi actitud 
hacia la materia determinó que vlvenciara las 
Cosas como las describí.  

Tiempo después reflexione sobre esa exporten» 
ola y me di cuenta de que las actitudes son muy 
Importantes en el diario vivir. 

El sentido común y el uso que se da a la palabra 
ya me hablan hecho suponer que una actitud 
era algo asl como opinar que alguien o algo ea 
agradable o desagradable, antes de conocerlo. 
Algo semejante me pasó con "Soc lolog la del cl• 
ne", pues sin haber cursado nunca la molerla, 
tenla la convicción de que era fabulosa, 

Definitivamente no me conformé con el sentido 
común y luego de consultar varios textos en• 
contré que una actitud es: 

LA PREDISPOSICION POSITIVA O NE 
DATIVA DE UN INDIVIDUO RESPECTO 
DE UN OBJETO SUJETO O ACTIVIDAD 

Lo más importante de esta definición es el ter• 
mino predisposición. Implica que aún sin ele. 
mentos o datos reales podemos mostrarnos a 
favor o en contra da algo, en forma "A priori". 

Pero aunque realmente se trata de opiniones o 
inclinaciones "A priori", las predisposiciones 
no surgen de lanada. 

Origen de las actitudes 
Se originan por la práctica social debido a que 
al estar en contacto permanente con distintos 
grupos humanos (famills, secuela. etc.) Inevi-
tablemente los demás ejercen influencia sobre 
nuestras ideatt, opiniones, deseos, etc. 

A nuestra vez, también nosotros Influimos 
sobre quienes nos rodean, De este modo se 
produce un permanente Intercambio que resul• 
ta dele InteracclOn social, 



EJEMPLO 
PROXIMO 

1 
Jaimito entró desde muy pequeño a una es. 
cuela en la que adquirió hábitos y aprendió téc• 
nicas de estudio. 

Hace poco tiempo sus padres cambiaron de do. 
micilio y tuvieron que inscribirlo en otro cole-
gio. 

Ahl Jaime notó que sus compañeros se alegra-
ban cada vez que faltaba un profesor; que cuan• 
do tenían "Hora libre" o "ahorcada" se dedica-
ban a "perder& tiempo en el pallo". 

El en cambio, lamentaba la ausencia del ma• 
estro y aprovechaba el tiempo libre, estudiando 
en la Biblioteca. 

En este ejemplo podemos observar conductas 
que reflejan diversas actitudes y su proceso de 
formación. 

En el caso de Jaime vemos que en su primera 
escuela recibió una serle de Influencias positi-
vas club le formaron una actitud responsable 
frente a los estudios. Seguramente sus prime-
ros compañeros tenían el hábito de estudiar o 
hacer tareas cuando faltaba el maestro. Estas 
experiencias conformaron en Jaime una predis-
posición positiva hacia la escuela. 

A diferencia suya, Jos alumnos de la segunda 
escuela crecieron en un ambiente que no fo-
mentó interés ni hábitos por los estudios, ge-
nerándoles una predisposición desfavorable 
hacia ellos. 

DISMINUYA SU 
VELOCIDAD 

EL SEGUNDO PASO PARA 
ESCOGER  

En la Ruta No. 2 explicamos que el primer pa 
so para escoger trabajo o carrera consiste en 
averiguar si se cuenta con las aptitudes reque• 
ridas para realizarlo. 

Lógicamente, el segundo paso consiste en In-
dagar si además de aptitudes, se tienen acti-
tudes positivas por el trabajo o carrera en cues-
tión cosa que también aumentará las probabi-
lidades de exilo en la elección pues dice otro 
refrán: 

"Dime que te Inclinas a hacer y te diré que de-
bes escoger" 

Obviamente no te vamos a dejar a ti solito el 
paquete de identificar tus Inclinaciones, te 
ayudaremos con los ejercicios que hemos in-
cluido más adelante. 

Influencia social en la vocación 
Antes de terminar el tema de las actitudes, te 
referiremos algunos casos en tos que se refleja 
el problema de la influencia social sobre la vo• 
cación de los jóvenes. 

EL CASO 
DE 

MARIA 

Maria es una buena amiga nuestra que vive en 
provincia. Cuentan sus maestros, que en prima-
ria mostró mucho entusiasmo por las Ciencias 
Naturales y que en secundaria su pasión fue la 
Biologie y la Química. Luego quiso estudiar la 
carrera de Oulmico-Blóloga, sin embargo Marfa 
no realizó estudios superiores. Al salir, de se-
cundaria estudió una carrera secretaria' y ac-
tualmente trabaja como secretaria ejecutiva bi-
ling0e. 

¿Oué pasó? bueno, pues la sociedad, a través 
de su ramilla y amigos, ejerció una influéncia 
definitiva sobre Marfa, impidiéndole estudiar lo 
que quería. Sucedió que en la pequella ciudad, 
donde creció, era "mal visto" que las mucha 
chas cursaran estudios superiores "eso habla 
que dejarlo para los hombres". 



Asi cuando Maria sentir) una clara nredisposi,  
ción por la carrera de Oulmico.Biologo, tuvo 
que estudiar para secretaria pues esa era la nor• 
ma de conducta aceptable pos la actitud colec• 
Uva de su grupo social. 

MORALEJA 
A 1/2 MTS. 

El caso de Maria deriva en una moraleja: antes 
de escoger aquello que se quiere hacer, debe 
efectuarse una cuidadosa evaluación para de. 
terminar si conviene más continuar la "tradi-
ción" de una colectividad (carreras cortas para 
mujeres) o introducir un factor de cambio social 
(carreras y trabajos de todo tipo). 

Los valores y actitudes del Individuo han de to• 
mar en cuenta los Imperantes en su grupo so• 
dial siempre que no sacrifique o anule total. 
mente los propios. 

No gana mal dinero pero Intimamen te siente 
que se defraudó a si mismo, que hace algo que 
no queda hacer 

Este mismo "cuadro' suele repetirse cuando la 
familia o amigos son quienes eligen la profe• 
sión que ha de estudiar el "joven de casa 

EL CASO 
DE 

ROGELIO 

Conozco demasiado bien a Flogelio como para 
saber que su verdadera vocación era la Litera tu-
ra; pero hubieran visto la que se armó en su ea-
se, cuando se atrevió a manifestar que quena 
entrar a la Facultad de Filoso( la y Letras, Entre 
sus padres, hermanos y tíos lo persuadieron pa-
ra que estudiara Administración de Empresas. 
Argumentaron que si ingresaba a Letras 
siempre seria "rico en poesta pero pobre en pla- 

Otro caso que Ilustra problemas de Orientación 
es aquel en que la familia o grupo social más 
cercano, escoge Indirectamente la ocupación 
del recién egresado de la escuela. 

Recuerdo a Pedro, un buen amigo de la Mien-
cta. Estudió y terminó la carrera de Relaciones 
Internacionales. Anhelaba ocupar el cargo de 
Cónsul en alguna Embajada mexicana en el 
extranjero. Por la demanda de esos puestos, tu-
vo que someterse a un concurso y esperar a 
que quedara libre algún consulado. 

Su familia que siempre habla estado en contra 
de la carrera que estudió Pedro, empezó a pre-
sionar: le dijeron que si insistia en trabajar en el 
Servicio Exterior, jamás ganarla dinero; que pa-
ra ocupar un "cargo digno" en fa diplomacia 
tendría que empezar desde abajo e ir subiendo 
poco a poco..., finalmente el padre lo embistió 
diciendo que si realmente queda llegar a "ser 
alguien" tenla que trabajar en la misma empre-
so que él, Lo convenció y actualmente Pedro 
realiza una actividad que en nada se relaciona 
con los estudios que hizo: es gerente de ventas 
en una empresa de cosméticos. 

El pobre Flogelio tiene grandes dificultades pa-
ra sacar adelante sus estudios de Administra 
clon ¿el motivo? siente aversión por ella, su 
gran amor sigue siendo la Literatura, 

Conclusiones de los casos 
vistos: 
En los casos que acabamos de analizar, los jó-
venas poselan una actitud positiva respecto de 
algo (estudios, ocupación, etc.) sin embargo, 
optaron por estudiar o trabajar en aquello que la 
familia o el grupo social juzgaba más conve-
niente. 

Esta decisión tarde o temprano representó un 
problema o conflicto para los muchachos, 



Por ello, y como ya dijimos, trata de escoger por 
II mismo y de tomar una decisión estrictamente 
personal: y tendrás mayores probabilidades de 
realizarte como persona. 
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EJERCICIOS A 
30 MTS, 

SI ya te ha quedado perfectamente claro el con-
cepto de actitud, es tiempo de que relaciones 
tus propias actitudes con las profesiones y ocu• 
pasiones, 

DESPACIO 
EJERCICIOS 

MOM, 

EJERCICIO No. 2 ACTITUD POSITIVA HACIA 
LAS PROFESIONES 
Escribe en una hoja de papel una lista de las 
carreras hacia las que te encuentres predis-
puesto de manera favorable, si desconoces el 
nombre de las profesiones, complementa tu lis-
ta con el titulo de las asignaturas por las que tu 
actitud ea positiva. 
EJEMPLO: Matemáticas, Literatura, Fisica, etc. 

EJERCICIO No, 3 ACTITUD NEGATIVA HACIA 
LAS PROFESIONES • 
Ahora escribe una lista Idéntica a la del ejerci-
cio No. 2, pero anotando las profesiones (mate-
rias) por las que sientas predisposición negati-
va. 

EJERCICIO No. 4 PROFESIONES: ¿ACTITUD 
POSITIVA O NEGATIVA? 
Lee cuidadosamente los ejercicios 2 y 3. SI re• 
petiste el nombre de alguna carrera en las dos 
listas reflexiona hasta determinar si tu actitud 
por esa carrera es positiva o negativa. Cuando 
hayas decidido borra el nombre de una de las 
dos ilotas y pasa al slguiente ejercicio, 

EJERCICIO No. 5 
Ahora compara el ejercicio no. 1 (aptitudes) con 
el ejercicio No. 2 (actitud positiva hacia las pro• 
festones) leelas culdadosamente y pon una pa-
lomita roja cuando exista coincidencia entre tu 
aptitud y tu actitud. 

Por ejemplo, si en aptitudes intelectuales (ejem-
ciclo No. 1) escribiste matemáticas, y en actitu-
des positivas (ejercicio No. 2) registraste ac.  

turnio, entonces escribe la "palomita" junto a 
ambas palabras.  

EJERCICIO No. 6 ACTITUD POSITIVA HACIA 
LAS OCUPACIONES 
Esta vez escribe una lista de las ocupaciones o 
trabajos por los que experimentos actitudes fa. 
vorables. 

EJERCICIO No. 7 ACTITUD NEGATIVA HACIA 
LAS OCUPACIONES 
Escribe ahora la lista de trabajos u ocupaciones 
por los que sientas actitudes negativas. 

EJERCICIO No.6 
Compara los ejercicios 6 y 7 y cerciorate de no 
haber repetido el nombre de ningún trabajo u 
ocupación. En caso de haberlo hecho determi-
na si tu actitud es positiva o negativa, y bórralo 
de alguna de las dos Ilstas, 

EJERCICIO No. 9 
Compara nuevamente el ejercicio No. 1 (aptitu-
des) con el ejercicio No. 6 (actitudes positivas 
hacia el trabajo) y marca con una -palomita" 
azul las que presenten coincidencias. Por 
ejemplo, si en aptitudes manuales anotaste 
tallado de madera y en actitudes positivas 
escribiste ebanistería o carpinteria, escribe una 
palomita Juntos ambas palabras. 

IMPORTANTE: 
Conserva todos tus ejercicios y numéralos. 
Más adelante los necesitarás. 

Aptitud vs actitud o la diferencia 
entre querer y poder. 
La diferencia entre la aptitud y la actitud no se 
limita a la "p" y a la "c", sino que va más allá, 
implica la diferencia que existe entre querer y 
poder. 

A veces un estudiante quiere estudiar piano en 
un conservatorio pero no puede porque carece 
de habilidades. 



1. LAS ACTITUDES SE DEFINEN COMO: 
CASETA DE 

COBRO A 
300 MTS. 

2. UNA PREDISPOSICION ES: 

Casi hemos terminado la Ruta No. 4 por lo que 
daremos un pequeño avance de lo que veremos 
en te No. 5; Analizaremos el tema de los Intere-
ses. 

4. LAS ACTITUDES SON IMPORTANTES EN LA ORIENTA. 
CION VOCACIONAL PORQUE: 

PREPARE SU 
CUOTA 

6. LA INFLUENCIA SOCIAL ES IMPORTANTE EN LA FOR• 
MACION DE ACTITUDES PORQUE: 

Ningún conductor puede pasar a la Ruta No. 4 
antes de pasar e la Jefatura de Casetas de 
Cobro. Dirljase para revisión ala pág. 39 

3. LAS ACTITUDES TIENEN SU ORIGEN EN: 

En otros términos, podemos decir que ese esto. 
diante si bien tiene una favorable actitud para el 
piano, no posee las aptitudes para triunfar en 
esa profesión. Aunque no por esta situación to- 
do está perdido, ya que es posible que median• 
te una práctica constante e Intensiva del piano, 
esté más posibilitado a aprenderlo, claro que le 
costará más esfuerzo que al estudiante que 
desde tiempo atrás ha desarrollado este tipo de 
aptitudes artísticas. Pero vale la pena intentarlo 
seria y concienzudamente. 

Los ejercicios que hasta ahora te hemos puesto 
servirán para que vayas elaborando un pequeño 
autodiagnóstico de la relación entre tus aptitu- 
des y tus actitudes. 

Sin lugar a dudas tus probabilidades de éxito 
serán mayores si seleccionas (al final de este 
Manual) la carrera o trabajo que además de 
querer, puedas desempeñar eficientemente. 

Una vez más te comunicamos que antes de pa 
sar a la caseta, debes haber terminado tus eje r. 
ciclos. En caso contrario, estarás cometiendo 
una grave violación al reglamento que será de-
bidamente sancionada. Con el bajo aprovecha• 
miento que lograrás. 

(
CASETA DE 

COBRO No. 3 

INSTRUCCIONES: 

Pague su cuota escribiendo en una hoja la(s) 
palabra(s) que completen las siguientes afirma-
ciones: 



MATERIAL DE LA SESION No, 7 

INVENTARIO DE CAPACIDADES Y LIMITACIONES, 

Trata de hacer un análisis de tus potencialidades y habilidades que te 

permita reconocelas y reflexionar, con el fin de considerarlas para tu 

futura elección Profesional. 

Estas capacidades pueden ser físicas ( del cuerpo, manuales 1, psicolo-

lógicas (capacidad para resolver problemas específicos, memoria, creati-

vidad, iniciativa, autoconfianza, etc..) o también sociales (capacidad 

de comprometerse con los demas, de escuchar, dudar, recibir, etc..) 

Realiza una lista de tus Capacidades: 

Lo que hayas anotado tomalo en cuenta para el momento de elegir carrera. 

CAPITmo 7 

Haz una lista de las cosas que haces mal y por alguna.rszon tienes o 

quiere hacerlas bien; al mismo tiempo realiza,  un.  analisie de las circuns-, 

taucias externas  y personales que han contribuido a tus iimitadiones. 



Información obtenida de : mora Sánchez, Gilberto. Manual del taller "Cómo, 

elegir" Proceso de auto-orientación vocacional. pag. 

Anota las cosas que te gustaría aprender a hacer y seguirte capacitando 

Pn Pllas. 

Escriba las cosas que quieras dejar de hacer; ya no realizarlas o sufrir-

las. 



Material: Protocolo, 	 hojas de respuesta y bicoloc. 

Nivel: Medio y superior.. 

Forma de aolicacien: Individual o colectiva. 

Tiempo: No hay limite de tiempo. 

Estructura: Consta de 55 preguntas que se cali.fican en la escala del 

al 4. 

1:1reas, que detecta: Son 11 áreas: 

1.- Verbal 
2.- Numérica 
3.- Mecánica 

5.- Musical 
P,ientificá 

7.- Social  

9.-  Practica 
EJecuti,,,a 

11.- O'tcina 
A.- (Artistica 	 8.- Destra4a manual 	 , • 

• • • 
Forma de cali(Jc.-,r: 	suman las cantidades dadas e cada reseuest de 	 .•, 
acuerdo a 	Jiol,mh,aa y ..--zrticales: estos resultados se nasa-ad a •ia 
f ica  y Ge doorá F.51J...O la intcroretautdn.  

• ,, 

ai cree -.-„ma 1c' :Juecle racor. 

Utilidad: 	el alumna puod 
	

cos, 	 •biude. 
lag araae 	 du 	,uJoto. 

Vent. .i 	El alumno conocerá inmodiatamel,te loa resulUados de la 
ve w.le Gu aplIGación es rauida, facil de aplicar por el oropic alumna. 



t. 	 1 	.• 

Verb. 
NUm. 
Mec. 
Art. 
Mus. 
Cient. 
Soc. 	 cii 

Dest. 	testrp.:a wanual) 
Fract. 

1 

•vo) 
t 	 t 

1,».; 	 li;erorei o) 

¿..(21.1E. OPINAS ACERCA DE TUS i'''ROPIAS AFTITUDE 

INSTRUCCIONES. En seguida se presenta una lista de activideses comunes, 

sobre las cuales nuede haber tenido alguna e:-que!'iencia personal. Se dese 
que nos diga que tan apto se considera para cada ;_ula de ellas. Para irsdi 
carta, procederá de la siguiente manra: 

Leerá cada presunta y anotará 12,J., o 4 dentro dc l. paréntesis del nUmer 
correspondiente que se halla en la HL)JÑ nE REPUEGTS, guiSndose por lss 
VsigUien,:es ei.tplicacionesi 

Anotara el 1 	se cowsidera INCOMPETENTE .:)ara esa ,kctividd, 
Anotara al 2 si se considera MEDIANAMENTE APTO. 
anotir 	17,  ei se considera BASTANTE AFTJ. 
Anotará el 4 mi 5e considero MUY APTO.  

, Antes do escribir cada numero, procure rebordar. 	 en nue . Consis 
la respecti'va actividad. Fi,iesie aum no '.1e le .crPgr,,Inta 
actividades citadas, sino se considera 	/ en qué urouo. •  . 
aprenderlas a dezemoearlas. Es neceaarioqu 	-m imparcial y:Justo en 
sum aprecIa,...:ione, ya que me lesea tener ir5f,Jriii¿D,1,, prelzil,bly„...sobre 

oara ayudarlo en su orientaci.On vocacional. 



,-JUE 	AFT'r,  

1.- 	 facilida,i Q11 lA 	 .3 Al 	.!.,r 

Elecutar 
Armar ' companr-iobato.., 	 110 

4.- Dieular casas, obJetos. figuras humanal.-- 
5.- Cantar en un prfeon a g-,..upc 
6.- Entender principios y eKci!-I..ento.-.,. le 151,..1":7,,Y.:••- 
7.- con ':.actp y ti-c a 
2. - activi•"lae 	 even destroz•J lanua... como cor,.ar 	t?ier, 
:oser'» 
9.- Participar en acty.,i.dades que requieren valor, auciaia, doclaion, 
como trepar, dar saltos arriesgados, participar en JUU005 pelinrosoS, 
etc 
tú.- Ser iefe competente de un oriwo, equipo n sociedad de 111 	U. 
11. Llevar en forma correcta y ordenada los ..:dJunts de las clase,i',  
12. Redactor composicionee o artícUloe prriod1sticos:' 
17.- Resolr problemas de aritmética? 
14.- Desarmar, armar y componer juguetes complicados? 

Pintar a colores paisajes? 
, 16.- Aprender a tocar un instrumento muaical.? 

17.- Entender principios y cmperimentos dé Fisica? 
18.- Ser un miembro activo y útil en un club .d sociedad? 
19.- Manejar con habilidad herramientas de carpintera, como 

cerrucho, cepillo, derbiqui, etc..? 
20.- Dominarse en situaciones peligrosas o comprometidas, sin perder Colma' 
21.- 
22.- Ordenar y clasificar debidamente documentos y oficloS de una oficinar' 
23.- Componer versos serios o jocosos? 
24.- Resel,'er rompecabezas numéricos? 
25.- Resolver rompecabezas de alambre o dé madera?: 
26.- Decorar artísticamente un se hin. corredor, escenario 6 Patio? 
27.- Dietinpuir cúbndo se 'desentona en las cancioneso piezas dusicale,  
28.- Entender princivios y epérimentosde QuiMica? 	 ..' 	• 
29.- Colaborar con otros para bien de elles y de usted miSMo-:' 
31).. Manejar con fazilidad herramientas:Mecanioasi  coMP 
de tuercas, destornillador, etc..? 	 , 	 • 	• 
31.- Dominar atas nervios y continuar don lo que está il,..3c.lend6 ,3n un - 
momento en que, por algún pelioro„ todos qUierepr huCt-7 • 	 • 	" 
• Cdnvenzer - otros para que hanan lo que usted cree que .deber• ha-:;r 
77. - 'Aprender a. contestar y redactar correctamente 	ir tue y 
74. EScribir cuentos. narraciones e niateriéta? 	 '• ' 
• - ReSolier oroblegm2,s de altiebra•:' 	 ' 	 • . • . 

,if-mar y omponer muebles comunes?, 	• 	 . 1 	 . 	• • • • 
77.  - Modelar en .barro o plastillna', o grabar . en madera? 	 . • 
• Aii:Jender a entonar. corroctamentelas canciones de moda 
79.- Entender principio-' 	hechOS económiCCis y :soCiales-7 	 ' 	*. 
40.- Saber•escuchar a otros con paciencia y  cclmprendur 	unto d  

Manejar con habilidad peqUePlaspiez,aa y her.rámtontas,.....-...90c,_c,11,,..• 

Manecillas, joyas, piezas de relojería, 	 - 	- • 	 : 

• 427.-  Recur"i!ver.  Promtn su tbn'•athAilibi'd 	Pr'eGencia de 	imc Ocies 



Dar .Zr",11.'::n. 	 naturalidsql• 
mota.r. 	 ranto..r. 	 nú...f.dros 

de ofictnal.  
15.- Ssl..)er dysttrccAr 
46.- Resolvcc probidas de 
47.- Aprender el fwv.:.lamier 	dc cierr.ev,: trrean1H,wc5. 

motdreq. r..:,tojes, bombas, dtc..* 
46.- 'Saber diat1n,,1ulr 	nprecisr 	» buen¿v 
45.- Saber dintinguir y 	 LA rf,,..t,:..4"14. 

Eritander las caus, que determInsn los acont.r.::1ffitent.os ..0.:tr.c57- 	• 
51.- Cor,ors.r en las reunlones y Itestas cGn aclerto y 

Ha,:.aur con facilidad f.n azos gcnmtricos C. 	tuayudb 

la regla 1y el compás'''.  
53.- .En lugar de con tau uutic. del miedo o Gáníco 	deiwas krodunfIrto. 
ánimo con su. eiemolo?. 
54.- Dwigi.' un grupo o 	 1.1er"GuoS? 
55.- Encatusrse de recIrir, 	 recdc.471 
les importantesT 



CUESTiCher.4,1'.1.- 	Weelele 	Tele 	 Te:ePAC:tenetee: 
DE LUiE 	 íMeeTee. 

OSJETIVO: 

5ate cueste:leerlo tiene caee fin e/eder 7 eenocee sus verdederee inere- 
zes ocuoacleeelea. 	..7ee euede dar los mederee veseetacce ee necear1 
eue lo coeteere cee eereyceled y eeacttud. Peeeálvalo de eeecede etr les 
eieuieetee :eee,  

ZNSTPUCCICW, 

A medido aue lee ead,: eeeatión pienae: ¿Que tanto me gusta hacer este, 
Luego. en la 14D1A DE FeESPUE5TAS que sá le ha oreporcionadc eme severade, 
escriba con un numera su ceeaueste. según se indica en seguida: 21. le qu 
~ese la cueutión le eeste oucho eecribe el número 5 en al cuadrito - 
correspondiente al numere de esa cuestión: sí le gusta algo, esto ea. - 
sólo en ponte. escriba el numere 4; curdo no 10 agrada. pire teme:ice le 
desagrade, os decir, cuando ie sea indiferente, anote el ,77, en el ;ese e 

delagrade poco, eserita el 2 i le deeagrada meehe, aneo:e el :er 
No olvide dee: 
5 signífice 	me guete muehc." 
4 signi-!ice " me gusta algo o en .parte."  
significa ' me es inditereete.cees ni ira cut e ni me disgue,ee 

2 sigeifice " me desegrada algo ó en parte " 	 He 
1 significa ' me desagrada muchc o totalmente 

Procure no eouteccaese de cuadrito, i ealtarse hingune deelloe'con'eee 
me contele.e,  de ezeeserda a derecha. .ede cuadrito tiene eenúmeewideete 
.ficer que enl. se debe areeer la reepeesta a la eueetion,del mlseve eemeee 
No escribe eaca ere ea eeeetionerio tedes las enotacienee leS'hare an 
la 141.1J4 LE FESFUESTP,e, 

	

, 	 . 
Principia; 	e 11,1,55 TANJ2 L.5 11113AP1 

1.- Selle de eeeereión? 
- Arree j eeearmar lebetce,  meceeicoe 

Zee Fesseier eecanizaciones numéricas ? 	
. 

4.- Conecer 5 estucier la esatructura de .ieu alantas .' 
5.- Discutir en 	

1,ce,,,eetteles l 	, 

7.- 
e- di

eeeeee2e eojertee. entte:ees a eetelcvlos2
di:'.. e ler y pintee   

- Cantee er ee, eatecn elted:'„entil- 
9.- At,aedGe i  eeleee e lee eeteezoel 	' 
, e Llevar en ordue see llt-em / .e,adeeroe? 

11,-- Fsrtenecee e en Cllib ',19  eePizredetee? 
 

1". 	Peeviee- nrcb'eree,  ee erítmetice7 
- Manal'er 1,,ereamil'nes , 
- 

 

.,.e.- eeee ee,,eloentee de Soldeta, Flexea C OUifniCS, 	- 
11:::.'.-/," 	t de ee clwo o  



13.- 1-lea.:1..a.r un Lur 
17. - Leer oraras 	 :as 

:-.:r.ateger a rrs 
21). 	r der ar 	a:1 	 17 	lit .7•• .7.)  

al ai 	 7 

ab .ie OZi 	131,.“3:3 ,  it 	 317 

- 	Lie ...0 	 LYI 	, 	 1'37: 3:3 1'v 33 

	

arigte- 	 cost, ,mbrar, 	 : 

25,• - • 	 trea tia 	c:indi 
• Encargarse del decursc.a 	uns , 
27.- Hacer' :.-,ersos para uu uerlódicu 
23.- AL:Hender a tocar ur: 	 .11 .r 
29. 	embro de (tu-.3 -5ocie.1ad de, 	y asitenciar,  

er a e scru 	1 	 na 	taar, tau 
jl. - 3embr-sir y plantar-  en una unanio etririe las yacscicaas'» 

Peasral:, las iastila,:iones alectricaa Je tu ca,ia- 7.  
• 1:spri,ass-  a otes, ramo 	 prLatemae de arilmetica' 
34.- Estudiar y entend7..ar las causas de iú5 movimientos sociales? 
35.-• Hacer propaganda para la venta de un periódico estudiantil? 
36.- idear y deseHar el es,:iudo de un club o scniedad' 
37.- Representar un napet en uiva otirs teatral-.,  
36.- Ser miembro de una asoc,acion musicat'l" 
39.- EnsePlar. a leer ., los analfabetos.? 

.u.,.udar a calificar las pruebas': 
- Criar animales en un rancho durante las vacaciónes? 

42.- Proyectar y diriair la construcción Pe ur, pomo o noria? 
43.- Participar en concurso de aritmética'''.  
44.- Leer re-,,istar y libros científic0S 
'15.- Leer blogra.fla de políticos eminentes? 
16.- diseA'ar el vestuario naru una II  r;c1Om testra1-:' 
47. -Participar on un concurso de or.:.-taria'; 
48.- Leer biofrafias de músicos eminentus'7,  
49.- Ayudar a sus compaAeros en sus dr -ficultades y PreilcuP1Cnes"7? 
50. tr:ncargarse del archivo y los documentos de li.ha. sucieltal':' 

. 	, 	. 

Segunda eartei 	 j. QUE rANTO LE 5usTnRTn TPAPAYR, 'COMO-: 

St,- Tecnico agrícola en una regitin algódonore?  
• Perito mecánico an un arin:taller?  

	

caUculista en una 	 . 
34.- 7., 1vestigsdo en un laborarie de: éiolOg1a. Flsie t 0 	 : 
55.- Agente de ventas de Una empresa comercial?  
56.- Perito dibujante en una emp,rese induszrual-' 
57.- Redactar-  en un periódicial.  
56.- Músico de .un sinfónia?  
59.- Mistunero al serv17.-, i0 de las c1aseshualj.ide's 
• a Tecnico orani,oder de oficinas 



Nombre: 
Escueta: • 
Fecha de aplicación: 

	 Edad: 	 

	 Tlemr,L;_ 

:tic. :Cl. :Ct. 1Ps. :O.P. ILt. 1Ms. 113.6. G. 

1 1 	1 2 	1 '3 	14 	1 5 

1 11 : 12 1 13 : 14 	15 1 16 1 17 

i 21 ! 22 : 23 : 24 	25 1 26 ; 27 

31 : 32 ; 33 : 34 i 35 ; 36 : 37 

: 41 	I 42 	; 43 	: 44 	; 45 	1..46 	1' 47 

51 i 52 : 53 1 54 : 55 : 56. : 57 

S' 

,ZQVILJM31-. 	 101: 	 L,or 

•'3.0,-,3C, de 	 El c3rier,tad(Dr• le. 	 ' 

In,Jerpretacion 	 1.tna 	due 	 el5tudi 

Escriqs. su. nombre y 112.s delmá datos que 	 Ld. i ri 1: 	01-2- 17•E5- • 
PUESTAS; despues esrere a que el orientador recola el cuestionario. y ;H:.:1• 
HOJA DE RESFUEST1S. 

1-10,V; DE RESFUESTAC DEL_ OUESTIOM;ItRIO.- 	CUALES SON TI_J• INTEESFS • .• 
VOCACIONALES'? 



PERFIL. 	E 

I•ler 	 PC: 	(91 	 1 I ::ci.n 	17:11- 

,--y 	'y- 	 • 

- • ---• 	 . • ' 	. 



1 	110'1 
210 , 22( 
32( ) 331 ) 
43( ) 44( ) 
54( ) 55( ) 

1( ) 21 ) .3() 4 ( ) 5( ) (So ) 7( ) 8( ) 
12( )13( ) 14( ) 15 ( )16( ) i': 	18( 1 19( ) 20( ) 
23( )24( )250 ) 26 0 )27( ) 291 ) 29( ) 3)( 'Y 310 ) 
34(. )35( ) 36( ) 37 ( )39( > 39( ) 40( ) 41( ) 42( ) 
45( )46( ) 47( 	48 ( )49( ) 50( ) 51( ) 52( ) 53( ) 

1AP 	1.1L5 

r• e ; 

h 	d e 	 n ; 

PRLINTA(311,1N E. INTERPRETAC1UN NE Lis RUsuLTIJ,DOZ • 

Gume lus flUmeras de cada calumna y anote el resulUado en su bale. .A 
inuacibn llene con su iui cada ,iulumna. desde ia base hasta 13 ;(11211 

que corresponda al número que anotó abaio de la respecti ,.:x. 
si abale de la primera cplumna hubiese anotado 117 como suma ce SUS núme-
ros. Ilenaria esa columna .asta la linea marcdo con 15. 

20 

1 19 

2 
, 	 I 



Verb. Núm. Mec Art. Mus. Cien yac Deur 

Al concluir la orefiCa ha obtenido un perfil que ropresent lo que u‘zted 
MISMO opina sobre sus aptitudes, cada barra rePweSenta una aptitud, la .- • 
que se indica en su base; de modo que. consultando lee: calificaciejfle  
que aparecen al lado izquierdo, podrá obseryar en Cuáles. ant4tudes. se 
considera incompetente, en cualys. bastante apto o muy apto. 



ru 

WlW2 EN LA 

En un md);;IirIC, de 	m),n1.)1 	 la Drelgrenias 	 en. - 

tu vida.. seRalando del un) 	 due 

hasta la menos imoortant (Goce 	 un 

Lo uuci in c; 019 

readidhas -:izas mdts 

- Establecer relaGiones de comoaRerismo más - 

sinceras. 

--Establecer relaciones familiares de confianzz, 

y comoaRerismo 
	

) 

- Tener libertad para actuar de acuerdo a ni- . 

pronia•manera de censar. 

Asumir la responsabilidad de mi vida 

Colaborar comoremetidamente con mi grupo 

social. 

- Obtener seguridad a partir de mi indeoen-

dencia econdmica y familiar. 

- Contribuir activamente a'la solución de 

los problemas de mi grupo academizo. 

- Establecer relacione de noviazgo batadas 

en la sinceridad e igualdad. 



Informacibn obtenida de: Mora Sánchez Gilberto. Manual del taller. Como 

eltc 	droc de auto-orientac. \loc. t'ag. 19-2(:( 

CUESTIONARIO " CONCORDAR DISCORDAR" 

Instrucciones: 

Contesta falso (f) o verdadero (v) de acuerdo a lo aué pienges o conozca 

de la er,arrera Que ouieras estudiar. 

1.- En esta carrera lograré muchas cuSaseero 

no mi ralización como uergona. 

2.- Fara mi es una carrera cara. 

- Esta carrera esta mr,s, 

4.- Estudiare esta carrer,,-, aara tratar de 

transformar a la ,.,:iociedad 

5.- En México pocas gentes conocen esta c.arrera. 

'a.- A mi familia le ee indiferente 10 aue yo - 

eStud)e. 

7.- O. 1 	laz carreras 	necesarias para ,la 

me;(icana. 	 • 

- ,ibxen1:2r 	ccff:1ifi1Lnto 

- 'ir-1,1(11,zar mi t'alidad. la necesif(les 

ml 	gocil 	mi narticiLacin 

aoluct:,n, dentro del marco escolar, 

- Ser un profesionita que conozca su realidad 

50et , 	,zomorometa con ella. 



E,- 	 cgurera 

eurzona 

	

.- Me gusta c.u1.9.13.:.war en la 	 ala - 

i 

	

1 oran en tc) (zirhtile -aaci al 	hacer oci tica 

) 	• • • 	) 

10.- 'Afortunapamente es una carrera corta en - 

cuanta 	duración de estudios. 

11.- Actualmente nuestra realidad requiere poco 

de los profesionales de esta carera. 

12.- Esta carrera me permitirá lograr lo que - 

siempre he deseado. 

13.- A través de esta carrera se logrará una - 

conciencia de la realidad mas certera. 	 ) 	( ) 

14.- En México hay pocas Oportunidades para 

estudiar esta carrera. 

15.- Con este carrera quiera lograr una buena 

situación económica para vivir muy desahogadamente. 

1.--Me siento obligado a estudiar eta carrera 

asi pagar a mi faMiiia todo lo que ha hecho par mi. 

17.- Can esta carrera pienso lograr un alto nivel ,  

de cultura general. 

18. Alguien de mi familia ha Querido irrluu 

la elección de mi carrera. 

19.- En México es una carrera que Por su 	estoa 

accesible a la mayoría de l'a gente. 

• 



y.- 	ntras 	Gue 	int 	san 	oue 

llegar :A ser un orcyfcTiGnal e;lcolunte. 

21.- En esta Carrera es dificil lograr Quito. 	 ( ! 

2-.- En esta profesión se tiene mu.cha libertad 

para actuar por cuenta creoia. 	 5 

23.-Con esta zarrera vo.,. a lograr muchos cono- 

cimientos Utiles Para comprender la vida. 	 ( 

21i,- Es una 	 pero los estudiantes Y pro-

fesionistas de esta carrera no tienen en ella - 

oportunidad ce lograr un conocimiento amplio de 

la realidad en que viven. 	 ) 	( 

La familia piensa que mi elección es acerada. 	( ) 

26.- La oráctica de esta profesión se lleva a - 

cabo en ausencia de comodidades personales. 

27.- Desgraciadamente es una carrera mi.. 

28.- En esta carrera hay posibilidades de hacer 

mucho dinero. 

29.- La practio. de esta profesión a sla mucha 

a le oente. 
r 	, 

3O.- De las gentes que conozco creo me ninguna 

de ellas ha tenido la más mínima influencia en la 

elección de mi carrera. 

Como te habrás dado cuenta al contestar las anteriores preguntas. es 

necesario aue refleltiones sobre los sigui.entes cuntest 



- Hecosidado de 	 rdlacldn 	 ,-_:arrera cc 

,-19,erea estudiar, 

reaLzación nr<aul,,,i- a trAve de tu .::arrera y otráz ativiciade - 

que te'dermItan incluirte en las nedesidgdes de la ,.sociedad. 

- LA lnfluenGla que tu tamilia yic 	 rtc., 	 elerc, 

sobre tu lecisinn 

- Tuevoectativas de bienestar económico a través de la c,Jrrera. hasa 

oue punto son certeras o valederas. 

- Tu clase social hasta que punto te puede permitir es'tudl 	d nd una - 

Garrera profesional. 

- De pué manera la sociedad ( familia. escuela, trabajo. medios da ~ 

comunicación atc.. > influya para que formes una imagen distorciOnada da 

las profesiones. 

- Todos estas elementos los debes tomar en cuenta para deciCirtg camero: 

metidamente a iniciar una búsoueda de tu eleccidn profesional. 	• 	. 

Información obtenida de Mora Sánchez Gilberto. Man*al del taller. COme - 

elegir. Proc. de auto-orient. yac. pág. 2Z-2P 	 '• 



Unted trahaA..:A cen 	 Ti 	,1 ir 

1 	 1 b le. ,Ju 	"3,2z 'rfl 	ti 	 de un mode au',11 

or 	tantn ne sID1 	t 	a 	a 1 umlio 	i ja,n trn'_s ...1,1DY1nl.:5 y 

les 	iiruebas 	intere'zas y aptituuds ui 	comnvar 

entretstas. 

En uno 	los orupeLJ cen los que ip5Col, tr,Rbai enuuentrd a t 	w,J',tudi7 • 

antwl ( < Anyel o Adriana ) El ( benjamin 1:1 Beatri:: 1, C 	Carlos 	- 	• 

Claudia 1, cuyas ocpiones de estudio son 

CONTADOR 	 MEDICO CIRUJANO 
	

ADUI:1AZ.9 

A) PSiCOL000 	 El) ING. MECÁNICO 
	

C ODONTOLOGO 
QUIMICO 	 SOCIOLOGO 

Los resultados de las pruebas solidadas indl.<-an nue las carreras mm 

cuadas para este grua° son: 

A) OUIMICO 	 6) ING. , MECANICO 	 C) AHOGADO 

En este momento usted espera a los estudiantes, mientras retlemidna, sobr 

los datos informados por el doctor 	 iLabora un plan de aciOn para 

darles una buena orientacibh. 

Estoy .seouro de aue la carrer:) 	hado' '0,z mi :ieirdadcli.a siedaciOn., 

Tenyo un primo que es contacil,r. y le h ido muv bler E4,  el aspecto econb- 

mico: ddeml.t.V.,. unu ie mis h-2.inanos esti 	ara con t-adc,' orivedo 	%tenlos', 

me he 1 3 	 13 Ili dcijun 	›11..tdi.,4( 	1 . car 	 1- -3r; 

debe do se rL lorou mada ouestr) ‘'iLte ,temore 	han faca 1  



décia: 

Mi 	:iobtema consiete en 17/9.a 'z,lemure me ha gecado 	 A 	 - 

Lierson, en forma ntima. En la eecuela. loe eampaiére:. siempre 	Oirt- 

gJanO mi cuando tenian nroulem:As. y cArece ULL9 tengo 1;‘ habilidaq 

ciente uara ayudar e los demi,.a en 	dificultades. e no set-  color 

estudiar p'aocalogia 2 !Me! creo que no 00 una 'carrera muy acnotair. 

Biemore me ha gustado como pasatiempo, pero no tengo me. claro lo ,iue 

hace un psicólogo 	podré vivir de astacarrera'7' por otra parte, ya me - 

siento responsable :,' a ffii-familia. no lo ha sido facA 	 •v creo 

aue debo ayudarle económicamente. como va lo hace mi hermano mayor. 

Química ¿par qué habré escrito.auímica2 No lo sé. Habla aue llenar un 

tercer renglón del cuestionario nue me entregaron y r se meuocurrld 

otra carrera. 

En fin. tengo que ir a esa reunión con el orientador y tendré oto elegir 

la carrera que más me interese. Croo oue va está decidido. Le diré oUe 

quiero ser contador y que va lo decidí. para no perder mas temo. 

Papel de Benjamin o Beatriz  

! Caray. qué problema tan dificil ! Resulta que he estado estudiando' por 

que creía que aria debla ser: pero ahora ya no se. trata de que me digan 

qué es lo uue debo estudiar el siguiente año. sino uue debb oecidl' me - 

Por al po muy especifico. lueno. viéndolo bien no ha de ser - An 

Hav par ahi, un matado para temar decisiones: lo vi en una carnet. de 	- 

notas del tio Pepe. L parte de una le las cursos de caPac,tacich a los 

ove él asistió. enviado por- 1a empresa donde trabá.ia. Me acuerdo oua 



dfine el or.ce) 

1.13',1, 	I :f9,2.1-10111" 

dell 	1 CIL' e C..-  011 	1 Ciad , 	, 	!. 

= desarr: 	e varias r -..)ci,:ines L'ara 	i LLu 1,J 

selew:ione la oacion mas adecuada 

Fara empezar. no estoy tan mal. Mi problema 7.ausisto -en 9,:eleccianar una 

carrera. VII2JhUG esto tino cie h,abi 9. sobre 	 iams 

imagine qu,7, Lit 	tants int i III 	rLn 	tantas Larru,u,ks. Ton otiü hecha 

cuenta: además. mi novia amere estudiar medicina y di Le QU,2CS lo mdl.m 

pero creo oue las oportunidade de trabaja cada vez son mhs diff.ciles. - 

pues las instituciones de servicios Públicos se llevan e los médicos "'As 

Preoarados, y tengo entendido que es muy Problemático entrar ahi.-oordue .  

actualmente salen más médicos de los.aue se nPcesitan. Bueno i soy es- 	1 

tmpiante muy bueno treo oue nodré•entrpr•a• uno.de 

que pensarlo meior, oor ntrn,lado. -uando 	he ayudadc a 	1 í  

en su trabajo. creo aue 10 he hecho bastante bien. 

Y ¿ socioloc-,o...? creo oue sOlo anote esa carrera en la Laja uue Mri? 

Pasaron porque dos de mis mejores amigos me diáviron que iban a studiar • 

soci,.1Jela. No se me han dificultado mucha wde tipo de materias y crea 

nue no In haría tan mal. 

Se erm,lar,...A 011 	 stl, tan ccio:.. 	 • 1 	'a si to di iera'Qu'"'n°' 	a °.15.1('diar 41 

tn de uenta la edlcina comunc larta no  



perJ la mediciaa 	 UFI medica oi 	cada diez ,J.kks, 

al esta r,trK) para densa-7.e. 	F'odritk v -  yier fuere. 

a kk:kue nesara mi nevia de e„,, ,o 	 d,» 

niliare 	 cn ciudedea k.kk: buen ta,naAo y-  no en al cefflook., 

me casb can írn 	 eon el tiiimro knis meicree 	'delan 

sTrlo 2 	dcspues de todo no.es tan facil• dcc id ir, 

FlAnel de Carlos o Claudia 

Si mi abuk,:ilo no hutiira trabaiado tan :Je cerca con el 	000 de 1sskrt-: 

tituyentes„ mí padre no estaría " duro y duro '" con„que•yp debo•sel-

él. i Qué problema seria si. le digo que no-estoy•.dispuesto a estUdiar •1a.:• • 

carrera de abogado ! El otro.  dia.sp Me ocurrió decirle oue....me interesah .'• 

otras carreras, y. su respuesta fue,centundentev'i .Si no'nuMplea,•toh„la"..-. 

Ultima voluntad de tu abuelo. no te-costearé-tus  
. 	. 	. 	. . 	. . . 	. 	• 	- 	. • 	. 	• • • . . 	, 	. . 	. 

haces.! 	. 	. 	 - • • 	• 	• 	. • 	• 	: . • : 	• . . 	: • • • • 	, • 

	

„ 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. • 	. 

- Y todo•tforque el tiene un'despacho„quelieredd'diel-...abuelb..„. 

Pero nada gano con lamentarme. Debe ir a esa reunia L:an CI crIcantájgrY 

a ver que le inventa piara que crea que mi vocacin t. ,,,T; la de Oppadb. - .b 
• • 

aunque no me guste estar ,hablando como perico para conve9ri-er  a nadia da 

lo que quiero que se haga, según in 	to las cosas,  , 	 , 	 • 	• 

Veamos nue nasa con ini otras opciones de carrer4. Siembre me hi qusk;add 

algo relacionado con la medicina, pero no soporto, ver sangre: y lo que 

más orestigio y en donde más se gana es en la oirugia. 

si nc, 



Hasta el momento iialu son opciones muy d  

a) Hacerle caso al "viejo" y darle gusto, sin pireocuoarme del dinero, ./ 

a sabiendas de uue tendré un lugar para trabajar Cuando 	cia 	si es 

aue salga ). 

b) Tratar do conseguir una beca para estudiar lo que ya quiera, sopor-, 

tanda que el "viejo" me reproche .i cada momento mi dein:y olvidarme 

de trabajar con él cuando 

c) Olvidarme de mi dependencia familiar y ponerme a trabajar y estüdta'r 

lo que auiera. lo cual representa un doble trabajo. 

Información optenid.ik de: Rosado. Miguel A dinámicas de grupo y orienta - 

citn educativa. pan. 15-19 

ha de haber puesto comenL seouci 	 .;:uand 	.munf.;. 

Por 	parl;e. lb 	srmlpre 1. en .  

la secundaria, mis rialifiLbv_rte<s eri,n las ma'_ alta's 	 .i,sto me 

lo crinfirma. Faro. ¿ 	liri 	 ulisúdo. - 

materia:.  

d r 	oue conocer el plan de estudi,Js v conseauir infor(flaciún Ifl 	aro 

funda con el coordinador de la cbil era en la institucUln due eiiib. 



o 

TOLERANTE 

ALEGRE 

AVENTURERO 	I 

DOCIL 

SENTIMENTAL 

TENAZ 	 I 

CONQUISTADOR 

HOS:ARE:10 

INQUIETO 	 1 

INTEL 'GENTE 	1 

ORIGINAL 	 I 

LE 	,SEE111 

COMO TE FES'a:.:UEH OTROS? 

Ha: itstQutento eleriat 

t.- En la columna YO marca con una cruz las tres aractoriatl,  a.a 3ustu 

:lentas que orptas a otra personas. la mayar parte del ttempo. 

Dszpues :ubre las otras Golumnas anota loa nombres de Is..Js miembros da ep 

.2rupp y marc las tres c:aracteristicss que tu creas pue melar d,ascriPan -

a Pada uno. 



JUSTO  

IDEilLISTA  . 	. 

DOMMTE 	 ' 	, 

ROM.Nrin• 	 , 

SOLIT1-4RIO  

-......-, 
GENEROSO  , 	. 	 . 	. 

TIMIDO  

SOCICTLE  
-__ 	 ,---

CHISTOSO  

SERIO . 	 1 	 1 	 1 

• 
I • . MODESTO 

11 Ahora aue has evaluado las caracteristi,...as de tu personalidad y la 

Manera como percibes a tus comnafferos de grupo, comparte tus impresiones 

con cada uno de ollas. 

1.- Qué el grupo escoja a una persona y cada miembro le comunique como 

le percibió. La persona elegida comparará las impresiones de sus ceM - 

paAérus con su propia autoevaluacicn 	la columna YO ) para apreciar  

hay acuerdos o diferencias importantes. Puede además Oreguntai sUs 7 

compaAeros qué actitud, conducta o otura les hizo pensar pus ttoras.  7 

A cada integrante del grupa le tocara recibir•las impres'ioneSbUede-ei 

tienen loe demás. 	 • 

Que cada miembro escojaiina o dos carasteristicacl ProPlaS aus- ,'hardd' 

y que :sienta rue no hayan sido coot.i-Idas ,.aficientemente, y nue Pida don-  

seJos a u n atra-,. de como podría cnmuhi,,,,:,arlas 	eNpresarla.-5 mojar. 	. 

	

' 	• 	, Mterial ubtnielb,as : 	 de grupos 

	

, 	. 

• • 	• 



• 

- En sentido amplio, 	Cuáles son los temas Principa,!.es que est9dia - 

esta disciplina y cuáles los que ofrecen hoy mayar inteeS? 	 

3.- 	Qué importancia tiene el estudio de la 	 

él mundo y la ciencia de hoy 

- , Cuales son los posibles r:amoos de acción de un envesado de 

Deucriba algunas tareas concreta's 1U2 

iInTET;VtL DE 	ESriJN 

) 

a finalidad de obtener itrmacidi .11(a aractar orounal. 	Je2 

ha o'sbc.z, 	esta enLue.,at- 	datoT, Jbtenides 	 par - 

.termar un ci'ltern. para Liaaliar una adecuada eleLciOn 	 En•. 

ev:pera de contar con ee valiosa ayuda, agradecemos. su•bueno olzootsiciem.. 

Edad 	 Estade Civil 

Se;vJ 	 Profesión 

1.- 	PodrIa usted dar un u definición sencilla de lo que es 



cultades 

19.- L facultad prepara de manera integral al estudiante d

- 

	

	

é 

para actuar luego en el campo laboral sin mayores difi- 

11.- En case negativo, 	Cuáles son lbs problemas principal,...i aun esta. • ' 

se enfrenta ''.:' 

12.- Es Un caUrrer.a qué requiere Poseer c,',racturisticas pereonalee, 

ó habilidades especiales ? 

14.- 	Qué tinos de vida depara estudiar: La 	 dé 

La 	 -n 

• . 	 ...Lente 

nosibtltdad 	ocunacianai,,L. , 

oional 	nacional 7 

8.- 	 r arirmel a, .3.1.nr1 	n 	 J. . 	or CDP 	I.  

recibir un épresado de 

q.- SegUn su uninion, , 	9.*.5n las cai.t.a: de 	 Ocupa- 

cional ? 	 



14.- Quisiera usted decir algo a los idvenes que han pensado ingreSar 

en esta carrera. 

- SOHOSLAVSKY . - 

Informacien obtenida de 	Mora Sánchez Gilberto. Manual del taller. Como' 

elegir. Proc de auto -orientac. vocac. pg 	9  

etc.. 

- 	 i 	01.9 	ot 115 t 	i 	(en 	, 	1.5 	en el e;,:f; 	C) 

ocun del de 'rollo de le enseñanza de '7  

. _ 

17.- ,I. Qué tip..1 de lecturas recemendarla L-ed a un est....diante que ter- 

	

minó 5U bachillerato 	está interesado en el estudie de 
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