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INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia de elegir formarnos como Pedagogas, fue el interés principal que se 

tuvo para escoger el tema de investigación de esta tesis, Orientación Vocacional, ya 

que, en el proceso vivido, hubo, confusión, presión, angustia y desilusión.  

Primeramente, en el tercer semestre, se tuvo un pequeño acercamiento al proceso de 

elección de carrera, porque en el Colegio de Bachilleres y en el Centro de Estudios de 

Bachillerato 4/2 (Instituciones donde estudiamos) existe la posibilidad de tener 

estudios a nivel técnico, en el caso de CEB 4/2 sin certificado de estos conocimientos, 

la certificación es del Bachillerato General. Los estudios que se tuvo para elegir fueron: 

Contabilidad, Docencia, Informática, Turismo, Química, Recursos humanos, entre 

otros. El proceso inició cuando el Orientador Educativo dio la información acerca de la 

diferente formación que podíamos obtener en los siguientes semestres, también 

entregó una hoja con la misma información que expresó para que cada alumno la 

revisara e hiciera una elección. Lo siguiente fue llenar los papeles en donde escribías 

3 opciones de lo que querías estudiar y los orientadores te asignaban el curso que 

estudiarías durante el bachillerato.  

En diferentes escuelas del nivel medio superior, pero ambas estudiamos contabilidad 

y durante los semestres cursados, mientras tomábamos clase, hacíamos tareas, 

realizábamos investigaciones, etc. llegamos a la conclusión que no queríamos estudiar 

contaduría o una carrera a fin, ya que no nos gustó y mucho menos era de nuestro 

interés la formación que estábamos recibiendo, sin embargo, concluimos el 

Bachillerato.  

En los últimos semestres, llegó el momento de escoger una carrera, pero esa decisión 

estuvo rodeada de diferentes, por ejemplo, obtener en tiempo y forma el certificado de 

bachillerato, fechas de inscripción, examen de ingreso al nivel superior, presión de la 

familia, no tener la elección hecha de estudiar tal o cual licenciatura, inseguridad, 

autoestima, problemas familiares, etapa adolescente, fueron los factores que 

influyeron en la elección de carrera.  

 

Es decir, fue muy mínima la influencia de los gustos, preferencias, vocación, y/o 

intereses sobre la decisión de ingresar a estudiar en la UPN.  
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A partir de la creación y experimentación del Departamento de Orientación Vocacional 

en las escuelas secundarias de México, poco a poco ha tomado relevancia esta 

actividad educativa, ya que, en los últimos años, los resultados que se han presentado 

ante la falta de una guía en la toma de decisiones en el área vocacional, han tenido 

como consecuencia, elecciones desinformadas y sin acompañamiento. Los 

adolescentes necesitan información efectiva que les permita el autoconocimiento, que 

ayude a la elección de carrera y les permita tener una visión del mercado laboral. 

El CONALEP fue la institución que se eligió para realizar esta investigación, ya que 

llamo la atención por el Departamento de Orientación, Programa de Orientación 

Vocacional, Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional y las Preceptorias. Fue en 

documentos oficiales emitidos por el mismo CONALEP, mediante datos cuantitativos 

(en el capítulo 5 se detalla esta información) en donde se encontró la problemática que 

nosotras vivimos al hacer la elección de carrera, misma dificultad que autoridades 

educativas mencionaron hace unos años y es que los orientadores no están 

cumpliendo con sus funciones, por ende los alumnos no tienen una guía en su decisión 

Vocacional. 

La investigación que a continuación se presenta, se organizó de la siguiente manera:  

El primer capítulo describe los orígenes de la Orientación Vocacional durante la 

Revolución Industrial, también se explica de su llegada a México, de sus principales 

impulsores en este país y de los avances que la han fortalecido. Así mismo, se exponen 

de la Orientación Vocacional sus finalidades, objetivos, principios, modelos teóricos y 

de intervención. En lo siguiente del apartado 1, se expresa que es la Orientación 

Profesiografica, la diferencia de Orientación Profesional y Vocacional y por último que 

son las Tutorías.  

 

En el capítulo dos, se explica de manera breve la Toma de decisiones, su concepto, 

sus diferentes y principales modelos y teorías, así como los factores que influyen en 

este proceso y la importancia de la Orientación Vocacional en la Toma de decisiones.  

En el capítulo 3, se analiza el concepto, etapas y cambios de la Adolescencia. Además 

se expone lo que es identidad, autoconcepto y autoestima, ya que influyen en la 

elección de carrera.  

Capítulo 4, se explica el proceso metodológico de la investigación documental y se 
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describe la Orientación Vocacional en el CONALEP, su modelo, enfoque, las 

dificultades y otros elementos que son necesarios para la comprensión de la 

Orientación en esta misma institución. La Orientación como departamento, 

preceptorías, alumnos y el Orientador, aspectos que afectan la Orientación es 

información que se describe para conocer la práctica de la Orientación Vocacional en 

estas escuelas.  

Último capítulo, en este apartado se detalla más a cerca del enfoque, modelo principio, 

función de intervención de la Orientación en el CONALEP. Por último, se detalla la 

estrategia de intervención que es un taller. 

Todo lo anterior se realizó mediante  la técnica de investigación documental que 

consistió en: 

Búsqueda de información: Se hizo la investigación de documentos, textos y artículos.  

Identificar los recursos: Se determinaron las fuentes de información más relevantes y 

confiables para la investigación. 

Recolección y organización de datos: Se recolectó Información expresada por 

autoridades educativas y datos emitidos en documentos oficiales del CONALEP, 

artículos, libros, páginas de internet y se organizaron por fecha.   

Análisis de la información: Toda la información recolectada, se analizó a la luz de los 

fundamentos teóricos de la práctica orientadora.  

Conclusiones: Después de haber analizado toda la información, se enuncian ideas en 

donde se expresan los resultados de la investigación.  
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1.1 ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

 
Para comprender a la Orientación Vocacional en México, primero se tiene que conocer 

cómo surgió a nivel internacional y cómo es que influyó en los autores nacionales para 

poder así explicar la Orientación Vocacional en nuestro país. 

El contexto histórico en el que es posible exponer el desarrollo de la Orientación 

Vocacional es el de la Revolución Industrial en el año de 1760. 

 
Revolución Industrial 

 

 
Este periodo hace referencia a una “etapa de transición de una economía agrícola 

tradicional, hacia una caracterizada por procesos de producción mecanizados para 

fabricar bienes a gran escala” (Serrano y Esteban, 2003) en la Industria Británica en 

las últimas décadas del siglo XVIII. 

Debido a que esto generó un cabio social, por consecuencia esta transformación fue 

determinante para que la educación también se innovara dando pie a la orientación 

como elemento en el proceso de innovación y 5 factores que van a provocaron el 

progreso de la misma. 

1) La industrialización: 

“El desarrollo de la industria exige transformaciones sociales importantes y de igual 

forma plantea nuevas exigencias del sistema educativo” (Álvarez, 1994). 

Esto se refiere a los que deseaban participar en el trabajo productivo y en el proceso 

laboral, tenían que estar capacitados para atender las necesidades que se les 

solicitaban. 
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2) La urbanización: 

 
El cambio social generado por la excesiva mano de obra en el campo a consecuencia 

de la mecanización progresiva de las faenas agrícolas, provocó una forma diferente de 

organización de la familia. Sin embargo, gracias a esto la capacitación social y 

profesional en una sociedad urbana solamente podía lograrse si la educación dejaba 

de estar en manos de los padres y trasladarla a distintas instituciones (iglesia, escuela 

y centros vecinales). 

3) La escolarización: 

La democratización de la educación es un factor determinante para el desarrollo de la 

orientación. Ya que en un principio la educación estaba determinada por las clases 

sociales más altas, su selectividad y su sistema basado en los costos, se convertían 

en un estorbo para el sistema productivo, es aquí donde se hace eficaz la escuela 

gratuita y la inserción de las mujeres al sistema productivo, al disminuir la selectividad 

en los niveles medios y superiores de la enseñanza. La escuela tuvo como tarea 

evaluar, orientar y preparar a grandes masas de estudiantes, de diferente procedencia 

social y con distintas aptitudes, hacia finalidades educacionales y profesionales que 

pudiesen ser de provecho para el sistema productivo. 

 

 
4) La revolución científica: 

Está orientada al estudio/experimentación de los fenómenos originados por la 

Revolución Industrial... y sus efectos más agudos son la pérdida de identidad 

individual/social de los habitantes de las ciudades superpobladas y de los obreros en 

las cadenas de trabajo en serie de las grandes industrias, por una parte, los problemas 

de convivencia social generados por estas condiciones nuevas de hábitat y trabajo 

(Álvarez, 1994). 

En este sentido la educación va dirigida al servicio de las necesidades prácticas del 

individuo 
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5) El desarrollo del sistema capitalista de producción y organización del 

trabajo: 

La Orientación Vocacional estaba totalmente limitada por las necesidades económicas 

del país inmerso en el desarrollo del sistema capitalista, ya que la oferta de los 

trabajadores debidamente preparados, tenía que hacerle frente a las necesidades del 

sistema productivo tales como; crecimiento económico, competitividad y división del 

trabajo. 

 
 
 

 
Orientación Vocacional en México 

 

 
En cuanto a México en el año de 1952 con Luis Herrera y Montes y sus colaboradores 

consiguieron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) permitiera la creación de 

la primera Oficina de Orientación Educativa y Vocacional en la Escuela Secundaria 

Anexa a la Escuela Normal Superior de México, en el D.F. Desde ese momento la 

orientación educativa se integró como disciplina autónoma, independizándose de la 

pedagogía, psicología, economía, la educación y filosofía (Nava, 1993) 

A partir de febrero de 1952, la orientación se llevó acabo en las escuelas secundarias 

oficiales con la creación de una oficina de Orientación Vocacional, en un período de 

experimentación, atendiendo cuatro funciones: información vocacional, exámenes 

psicotécnicos, entrevistas y asesoramiento. 

En 1954 y los siguientes 3 años consecutivos se llevaron a cabo tres Asambleas 

Nacionales de Educación, consiguiendo establecer el servicio de Psicopedagogía; el 

Departamento de Orientación Vocacional de la UNAM, el Servicio de Orientación 

Escolar y Profesional de la Dirección General de Secundarias Tecnológicas, 

Industriales y Comerciales; y Departamentos Psicopedagógicos en algunos estados 

del país . 
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Es en 1958 que se crea el Departamento de Orientación en la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP), proporcionando servicios en el área vocacional. 

Durante 1957-1959 se publicó el Programa de Actividades de los Orientadores de las 

Escuelas Secundarias del Distrito Federal. En 1967, se crean las secundarias técnicas, 

en las que se cuenta con una hora de trabajo a la semana dedicada a la orientación 

en todos los niveles dentro de su currículo estableciendo un programa propio de este 

servicio. 

En 1960, se instituye la formación de orientadores en el magisterio. Tenían que cursar 

cuatro años en la especialidad de psicología en la Normal Superior y un curso de seis 

meses en el aspecto de la Orientación. 

El 8 de mayo de 1979 se crea la Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Orientación (AMPO) la cual surge por la organización de la Universidad Nacional 

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

Educación Pública (SEP), debido a la inquietud de un grupo de orientadores 

encabezados por el profesor Luis M. Ambriz Reza, por constituir una agrupación que 

tuviera como propósitos fundamentales: 

* Buscar el reconocimiento de la orientación educativa como una actividad profesional 

e indispensable para colaborar dentro del sistema educativo al desarrollo integral del 

alumnado. 

* Superar profesionalmente a los orientadores, optimizando mecanismos de 

comunicación, cohesión, desarrollo profesional y prestación de servicios. 

Flores1 (2011), escribe que en los siguientes años se siguieron llevando a cabo 

estudios, conferencias, investigaciones, seminarios etc., se comenzaron a introducir 

programas y actividades en el sistema educativo nacional definiendo los propósitos y 

funciones de los orientadores educativos en el país. 

 
 

 

1Ana Luz Flores, docente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
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En el año de 1982, se celebra el Primer Coloquio de Orientación Educativa y 

Vocacional (AMPO). 

En 1984, se celebra el Segundo Coloquio de Orientación Educativa y Vocacional 

(AMPO). 

En 1985, se efectúa la Primera Reunión de Evaluación de la Orientación Escolar en el 

Colegio de Bachilleres para el análisis y la caracterización del marco teórico de la 

Orientación. 

De 1989 a 1994, El Programa Nacional de Orientación Educativa considera que la 

orientación debe ser impartida en grupo y no exclusivamente de manera individual, 

incluso de forma masiva. 

En 1995, El Congreso Mexicano de Investigación Educativa introduce en los Estados 

del Conocimiento el trabajo de Bernardo Muñoz Riverohl, que recupera la Orientación 

Educativa desde los ochenta. 

En 1996, el Programa Nacional de Orientación Educativa SEP en escuelas 

secundarias convierte a la Orientación en asignatura que se trabajaría de manera 

colegiada con otras materias. 

El 3 de febrero de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el cambio en 

el plan de estudios en educación secundaria. El programa de formación cívica y ética 

sustituye a la asignatura de Orientación, cuya finalidad de dicha materia se resume en 

incidir en la vida de los adolescentes, tanto en los aspectos cognoscitivos como en los 

actitudinales. 

En el año 2003, surge la Revista Mexicana de Orientación Educativa (REMO) con 

artículos nacionales e internacionales. 

En el 2005, la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM 

organizó el Primer Congreso Nacional Universitario de Orientación Educativa. 
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En 2009, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación cumplió 30 años 

de existencia, teniendo delegaciones en Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Zacatecas, Durango, Colima, Jalisco, Morelos, Veracruz, Estado de México, Chiapas, 

Saltillo, por mencionar algunas. Se celebra el 5º Congreso Nacional de Orientación 

Educativa organizado por la AMPO, que se realiza cada dos años. 

En estos últimos años, en nuestro país, se han llevado a cabo diversos foros, 

investigaciones, lo mismo que programas que han ayudado a fortalecer el área de 

orientación educativa, y fortaleciendo su vinculación con el ámbito educativo, personal 

y social. 

 

 
1.2 CONCEPCIONES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 
Hay distintas perspectivas a cerca de la definición de la Orientación Vocacional. Super 

(1959) elaboró más que un concepto, construyó una propuesta donde planteaba el 

uso de test e instrumentos psicométricos en la práctica Orientadora, así mismo le daba 

importancia a las experiencias generadas por los factores individuales y del medio 

ambiente para conformar los intereses vocacionales y así obtener la elección de un 

oficio o profesión. Años más tarde en 1971 Bohoslavsky la entiende como el apoyo 

que se le brinda a una persona en la toma de decisiones de su vida escolar (en el 

trascurso de un ciclo educativo a otro). Mientras que en 1989 Castaño la define como 

aquellas actividades encaminadas a brindar información necesaria para que el 

estudiante conozca las diferentes carreras profesionales que ofrece el país. En la 

UNAM, la Dirección General de Orientación Vocacional en 1993 piensa a la 

Orientación Vocacional como la disciplina que ordena las características educativas, 

laborales, personales y sociales. Es decir, hace de la información profesional, de los 

rasgos del sujeto y las condiciones que demanda la sociedad una interpretación de 

objetivos vocacionales. El significado que le da López en 1996 no difiere a los antes 

mencionados, la conceptualiza como el “Área que ayuda al orientado a descubrir sus 
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Características psicológicas, así como las posibilidades y demandas del contexto en 

el que se desenvolverá para elegir, informada y conscientemente, la profesión a la que 

se dedicara” (Serrano y Esteban, 2003). 

Para fines de este trabajo se atenderá el concepto de Orientación Vocacional como: 

 
Vocación viene de la palabra vocare, que significa llamado, una voz interior que se 

inclina poderosamente a las actividades para las que se está mejor dotado. Por otra 

parte, orientar proviene de oriente, punto cardinal básico, la referencia principal para 

tomar un rumbo. 

Orientar se contrapone a dirigir. (Serrano y Esteban, 2003). 

 
Es decir, la orientación es vista como aquella que guía la toma de decisiones en la 

vida profesional y educativa de las personas. 

 

 
1.3 FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
 

 
De acuerdo con Roy Roberts (1969), el servicio que proporciona la Orientación 

Vocacional persigue los siguientes fines: 

a) Sirve como un medio para tener disponible la información referente a las 

profesiones existentes y a las oportunidades de empleo. 

b) Brinda ayuda a la persona que requiere consulta, para la interpretación de los 

informes que recibe y lo estimula para que procure resolver sus propios 

problemas. 

c) Ayudar a ubicar el camino más adecuado, en los estudios y en el trabajo, para 

la realización de sus intereses, sus aptitudes y sus cualidades personales. 

d) Mediante el programa de Orientación Vocacional, se ofrece información a los 

individuos para que las decisiones de estos sean inteligentes y adecuadas en 

cuanto a lo vocacional. 
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Los profesionales de la Orientación Vocacional encaminan su labor hacia los 

siguientes objetivos: 

a) “El objeto de estudio de la Orientación Vocacional, es el sujeto en proceso de 

elección de una ocupación y/o profesión” (Baugarten & Picardi, 1994). 

b) Ayudar a descubrir sus intereses, sus aptitudes y sus cualidades personales, 

para encontrar el camino más adecuado, en los estudios y en el trabajo (Herrera 

y Montes, 1957). 

 

 
1.4 PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 
Según Luis Herrera y Montes (1957), las actividades que realiza la orientación 

Vocacional se basan en los siguientes principios fundamentales: 

a) Es un proceso integral: Investiga y aborda al individuo en su personalidad total 

y en el conjunto de sus relaciones con el medio ambiente. 

b) Es un proceso continuo: No es un evento aislado que se pueda resolver en una 

sola ocasión y de manera definitiva. Los sujetos son atendidos en cualquier 

momento que necesiten ayuda, sobre todo cuando surgen problemas de 

elección y cambios, de ajuste personal y de adaptación a las situaciones. 

c) Es un proceso de desarrollo: Atiende las conductas que el sujeto manifieste y 

trata de sugerir las tareas que mejor estimulen el proceso. Al individuo se le ha 

de dotar de las competencias necesarias para afrontar cada momento de su 

desarrollo. 

d) Es una función social: Obedece y atiende a la educación en general, las 

necesidades y propósitos de bienestar y de progreso social. Los servicios de 

Orientación Vocacional no solo son establecidos en las escuelas, sino también 

en organismos sociales (centros de trabajo, asociaciones de profesionistas, 

etc.) 
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e) Es eminentemente educativa: Ayuda al individuo a desenvolverse y realizarse 

recurriendo a sus capacidades potenciales. Se apoya de oportunidades que 

brinda la escuela (clases, talleres, etc.) y la cooperación del personal docente 

para llevar a cabo sus funciones de Orientación Vocacional. 

f) Es un proceso constantemente adaptado: Se ajusta a las necesidades y 

características de cada sujeto, modificando y adecuando sus técnicas. Se 

acopla al desenvolvimiento de cada individuo, respetando sus propios objetivos, 

en tanto que sean personal y socialmente deseables. 

g) Es científica: Realiza, comprueba y perfecciona sus técnicas e instrumentos de 

trabajo por medio de la experimentación sistemática. No se basa en la práctica 

originada por la superstición, creencia e inferencias falsas, sino en el estudio de 

los sujetos utilizando principios de la Psicología, Pedagogía, Sociología y otras 

disciplinas a fines. 

h) Es de contenido profundamente humano: Reconoce y encauza la capacidad de 

cada sujeto para elegir y realizar sus propios objetivos y formas de vida. 

 
i) Es sistemática: Fundamenta sus procedimientos en el estudio de las 

necesidades, los recursos y las características, tanto de los alumnos que se 

propone ayudar como de las escuelas a la cual corresponden. Ejecuta sus 

funciones de acuerdo con un plan elaborado sobre la base de las 

investigaciones realizadas y de los objetivos previstos. Todas sus funciones y 

actividades son dirigidas y coordinadas debidamente por especialistas en la 

materia. 

 
j) Es preventiva: Se anticipa a una situación conflictiva. Se prepara al sujeto para 

afrontar la toma de decisión vocacional (itinerarios educativos, formación- 

trabajo, trabajo-desempleo, trabajo-retiro). Es decir, ha de preparar al sujeto 

para afrontar estas situaciones sin ninguna preocupación, a través de una 

adecuada planificación (Bisquerra, 2003). 
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1.5 MODELOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

 
Son muchas las definiciones que existen de la palabra “modelo”. Sin embargo, para 

fines de esta investigación, se entiende como el “Diseño para conceptualizar la 

naturaleza de una actividad psicopedagógica” (Repetto, 2002). Es decir, según las 

prácticas que realice el profesional de la Orientación, se puede decir que está siguiendo 

tal o cual modelo. 

Los modelos de la Orientación Vocacional son de utilidad, porque son un marco de 

referencia para la investigación e intervención y por consecuencia, permite llevar la 

teoría a la práctica, ejecutando las teorías en el ejercicio de intervenir. 

Existen 4 modelos de intervención básicos, son los siguientes: 

 
Modelo Clínico o Counselling: 

 
Intervención directa e individual. Este modelo, se basa en la relación personal 

orientador – orientado y esta, tiene como objetivo primordial, satisfacer las 

necesidades personales, educativas y socioprofesionales del individuo. 

En el counselling, el orientador apoya a los orientados en la adquisición, procesamiento 

y aplicación de la información acerca de sí mismos, para una efectiva toma de 

decisiones. 

Para llevar a cabo este modelo de intervención, se cambia el diagnostico por la 

entrevista como técnica de recogida de información para el proceso de orientación. 

Modelo de Consulta 

 
Intervención indirecta (individual o grupal). El modelo de consulta capacita a personas 

(regularmente maestros y tutores), para que realicen las intervenciones de orientación. 

En este modelo existe una relación de apoyo en la que intervienen tres tipos de 

actores: asesor, asesorado y el cliente. "El cliente y el asesorado pueden ser una 
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Persona, un programa o una organización. El asesor suele ser una persona, 

organización o servicio especializado." (Jiménez Gámez y Porras Vallejo, 1997). 

El objetivo primordial de este modelo es ayudar a un tercero que puede ser una 

persona o un grupo. Aumentando la competencia del asesorado en sus relaciones con 

un cliente (alumnos, padres, institución, etc.) y desarrollando las habilidades del 

asesorado para que sea capaz de resolver por sí mismo problemas similares en el 

futuro. 

Modelo de Servicios 

 
Intervención directa y grupal. La intervención en este modelo se caracteriza por la 

participación sin necesidad de un mediador de un equipo o servicio de profesionales 

especializados sobre un grupo de sujetos que presentan una necesidad y demandan 

la prestación. 

El modelo de servicios tiene como objetivo principal las necesidades de aquellos 

alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o se encuentra en situación de 

riesgo (carácter terapéutico y de resolución de problemas). Los orientadores, dentro 

de esta perspectiva, actúan sobre la persona que presenta el problema con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de carácter personal y educativo, utilizando la entrevista 

como recurso estratégico para afrontar la intervención individualizada, generalmente 

de carácter clínico. 

Modelo de Programas 

 
Intervención directa y grupal. Se define al modelo de programas como la “Acción 

colectiva del equipo de orientadores, junto con otros miembros de la institución, para 

el diseño, implementación y evaluación de un plan (programa) destinado a la 

consecución de unos objetivos concretos en un medio socioeducativo en el que 

previamente se han determinado y priorizado las necesidades de intervención” 

(Álvarez Rojo, 1994). Es decir, es una actividad planificada que se aplica en un 

contexto determinado. Se diseña a partir de la identificación de las necesidades 

(diagnóstico de necesidades), con el propósito de conseguir objetivos concretos. 
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La intervención que se lleva a cabo es directa, es decir, sobre los alumnos o grupo de 

interés, si bien puede solicitar la colaboración de cualquier agente para conseguir los 

objetivos del programa y de esta manera se alcanza a un mayor número de sujetos, 

además de facilitar la prevención, promover el desarrollo y posibilitar una reflexión 

crítica en torno a la práctica. 
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1.5.1 MODELOS TEÓRICOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

 
Para esta investigación se considerarán los 5 Modelos Teóricos Clásicos (Nava, 1993). 

 

Modelo Psicologista de 
Crites y Osipow 

Modelo No 
Psicologista de Crites 

y Osipow. 

Modelo Científico de 

T. Bilbao 
Modelo Clínico de T. 

Bilbao. 
Modelo Desarrollista 

de T. Bilbao. 

Teorías Factoriales: Teorías *Teoría del Ajuste *Teoría de la *Teoría del Capital 

*Teoría de los Rasgos 
Factoriales. 

Medioambientales: 
*Teoría del Accidente 

Personalidad 
*Teoría Psicoanalítica 

Humano 

 *Teoría de la Toma de   

 Decisiones.   

 *Teoría Economicista.   

 *Teoría Sociocultural.   

 *Teoría General o   

 Interdisciplinaria.   

 *Teoría Tipológica de   

 Holland.   

Teorías 
Psicodinámicas: 
*Teoría Psicoanalítica. 
*Teoría de la Necesidad 
de Roe. 

    

Teorías Evolutivas: 
*Teoría del Desarrollo 
de Ginzberg, Ginsburg, 
Axelrad y Herma. 
*Teoría Concepto de Sí 
Mismo. 
*Teoría Evolutiva de 
Tiedeman. 
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❖ Modelo Psicologista de Crites y Osipow. 
 
 
1) Teorías Factoriales 

 

Teoría Características Principales representantes 

Teoría de Los Rasgos Factoriales Adecuar los rasgos personales a los 
requisitos que exige una profesión. 

Parsons, Münsterberg, Taylor y 
Super. 

 
2) Teorías Psicodinámicas 

 

Teoría Características Principales representantes 

 

 
Teoría Psicoanalítica 

La elección vocacional está determinada 
por factores personales y por los 
mecanismos de defensa, sublimación, 
identificación, tipo de personalidad, la 
fuerza del yo y las necesidades básicas. 

 
Brill, Meadow, Bordin, Hartnann, 

Crities. 

 
 
 

 
Teoría de  la  Necesidad de  Roe 

Se basa en el enfoque psicoanalítico de 
la personalidad    y  la teoría   de  la 
satisfacción  de   necesidades   de A. 
Maslow. Se estudia la teoría de la 
integración de la  personalidad   y  la 
clasificación ocupacional, se establece 
una  relación  entre  la conducta 
vocacional,   el    desarrollo  de   la 
personalidad, las experiencias familiares 
tempranas y la satisfacción de las 
necesidades. 

 
 
 
 

Anne Roe, Grigg, Hagen, Kinnane, 
Utton 
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3) Teorías Evolutivas. 
 

Teoría Características Principales representantes 

 
 

 
Teoría del Desarrollo de Ginzberg, 

Ginsburg, Axelrad y Herma 

La elección vocacional es un proceso 
continuo que tiene lugar a lo largo de la 
vida; se va tomando continuas 
decisiones, conforme se va desarrollando 
personal y socialmente. 
Son 4 variables significativas las que 
intervienen   en   el   proceso: 
-Presiones   del   medio   ambiente. 
-Influencia  del  proceso  educativo. 
-Respuesta  emocional  del  individuo. 
-Valor social que tiene las carreras u 
ocupaciones en el momento de elegir. 

 
 
 
 

 
Ginzberg y Cols, O´Hara y 

Tiedeman, Davis, Hagan, Tucci, 
Small, Cross, otros. 

 
 

 
Teoría Concepto de Sí Mismo 

Se considera que el individuo elige una 
vocación a partir del concepto que tenga 
de sí mismo. Al elegir una profesión, el 
sujeto busca mejorar el concepto de sí 
mismo, el cual cambia con el tiempo pero 
permanecen estables sus bases más 
importantes. 

 

 
Super, Jordaan, Gaubinger, Norell, 

Matlin, otros. 

 
 

 
Teoría Evolutiva de Tiedeman 

Se basa en la teoría de Concepto de Sí 
Mismo. Tiedeman explica que los 
individuos toman decisiones previas 
antes de tomar la decisión definitiva sobre 
la elección de una profesión u oficio, pero 
ésta debe ser cada vez mejor elaborada. 

 
 
 
Tiedeman, Beilin, Dysinger, O´Hara, 

entre otros. 
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❖ Modelo No Psicologista de Crites y Osipow. 
 

 
1) Teorías Medioambientales. 

 

Teoría Características Principales representantes 

 
 

 
Teoría del Accidente 

Plantea que existen factores causales 
(económicos, la información, 
capacitación, la influencia familiar) y 
factores accidentales (recibir una 
herencia, sufrir una guerra, un accidente, 
una enfermedad grave o un fracaso 
económico) que afectan la decisión 
vocacional de una persona. 

 
 

 
Miller, From, Caplow, otros. 

 
 
 

 
Teoría de la Toma de Decisiones 

El objetivo principal de esta teoría es el 
asesoramiento que se ofrece durante el 
proceso de elección vocacional. Parte de 
2 factores primordiales: El individuo que 
debe tomar las decisiones y la 
información que proporciona distintos 
cursos de acción. Cuando la diversidad 
de opciones se delimita, la certeza de la 
elección aumenta. 

 
 

 
Edwards, Gelatt, James, Hilton, 

Hills, Simon, otros. 

 

 
Teoría Economicista 

Considera que la elección vocacional 
está determinada por factores 
económicos (mayores ventajas 
económicas o un mayor ingreso salarial, 
oferta y la demanda en el mercado de 
trabajo). 

 

 
Smith, Senior, Mill, Clark, Parnes, 

Rostow etcétera. 
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Teoría Sociocultural 

Se basa en la sociología industrial y 
explica que los factores más significativos 
en la elección vocacional son la influencia 
de la cultura y la sociedad en la que vive. 

 
Chinoy, Lipsett, Miller, Super, Roe, 

Sewell, Ginzberg, otros. 

 
 
 

 
Teoría General o Interdisciplinaria 

La elección de estudios, se basan en tres 
disciplinas científicas: economía, 
psicología y sociología, las cuales han 
colaborado para explicar fenómenos 
como la interacción entre elección 
vocacional y selección ocupacional. 
Los representantes de esta teoría 
encontraron que el ingreso al mercado 
ocupacional tiene como determinantes 
las cualidades técnicas del individuo, los 
requisitos para desempeñar la ocupación 
y las características del rol social. 

 
 
 

 
Blau, Gustad, Jessor, Wilcock y 

otros. 

 
 

 
Teoría Tipológica de Holland 

 
Esta teoría plantea que la elección de una 
carrera representa la extensión de la 
personalidad y un intento de usar la forma 
del  comportamiento individual en el 
contexto de la vida ocupacional, a través 
de la exploración de los siguientes tipos 
de personalidad: realista, intelectual, 
social, convencional, emprendedor y 
artístico. 

 
 
 
 

Holland, Stockin, Ashby, Osipow, 
entre otros. 
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❖ Modelo Científico de T. Bilbao. 
 

 

Teoría Características Principales representantes 

 
 

 
Teoría del Ajuste 

Se enfoca en la inquietud de encontrar el 
individuo adecuado para el empleo 
apropiado. Su práctica ha permitido la 
construcción de instrumentos de 
medición que son confiables y 
estandarizados, pero carentes de una 
conceptualización que permitan evaluar 
cualitativamente los resultados. 

 
 

 
Kuder, Binet, Allport, Super, 

etcétera. 

 
 

 
❖ Modelo Clínico de T. Bilbao. 

 

 

Teoría Características Principales representantes 

 
 
 

 
Teoría de la Personalidad 

 
Esta teoría se apoya de las pruebas de 
personalidad que refuerzan los test de 
aptitudes, intereses y habilidades. 
Este modelo destaca la necesidad que 
tiene la persona de recuperar su 
equilibrio  emocional,  para  obtener 
conocimiento de sí mismo y la toma de 
decisión producto de la madurez. 

 
 
 
 

 
Allport, Holland, Strong, etcétera. 
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Teoría Psicoanalítica 

El modo como se enfrente, resuelve y 
elabore el desarrollo infantil del 
individuo, será inevitablemente el tipo 
de elecciones que haga el individuo y el 
grado de estabilidad laboral que 
alcance el adulto. 

 

 
Erikson, Sullivan, Bordin, Brill, otros. 

 

 
❖ Modelo Desarrollista de T. Bilbao. 

 
 

 

Teoría Características Principales representantes 

 
Teoría del Capital Humano 

 
El objetivo principal de esta teoría es 
formar los   recursos humanos que 
demandan los sectores sociales  y 
productivos  del  país,  así  como  su 
adaptación al modelo de desarrollo 
nacional. 

 
 

Schultz, Thomas, Clark, Parnes, 
Rostow y otros. 
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1.6 ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
 
 

 
La orientación profesiográfica se dedica a brindar informar a los estudiantes de manera 

precisa sobre las diferentes profesiones que existen, de tal manera que el suministro 

de información que el orientador debe proporcionar debe abarcar; áreas académicas, 

demanda de trabajo, planes de estudio, perfil de egreso e ingreso y bolsa de trabajo 

que existe en el país, es decir, permite a los alumnos investigar la información 

correspondiente a las profesiones por las que presenta preferencia según el área que 

desean estudiar. 

Gran parte de los problemas o confusiones de los jóvenes respecto a la elección de 

carrera se debe a la falta de información con relación a las opciones de estudio u 

ocupaciones. Por tal motivo, la importancia de esta disciplina para complementar la 

labor de la Orientación Vocacional, ya que, en la toma de decisiones, los estudiantes 

se dejan llevar por la poco información que obtienen de conocidos, familiares y medios 

de comunicación y no toman en cuenta la información de fuentes confiables y verídicas. 

 

 
1.7 DIFERENCIAS ENTRE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 
 

 
A lo largo de la historia de la orientación se han ido desprendiendo diferentes términos 

y cada uno generado distintas vertientes, por ejemplo, Orientación Vocacional y 

Orientación Profesional. 

Guiar a la persona para que elija su vocación y, más concretamente, su profesión, es 

labor de la Orientación Vocacional. El objetivo es que el orientado seleccione, con el 

asesoramiento adecuado, cuál será el tipo de puesto de trabajo que más le ayudará a 

su desarrollo profesional. 
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Mientras tanto, la Orientación Profesional será la que permita a la persona recibir 

consejo a lo largo de toda su carrera, que comienza ya con la formación académica. 

Una vez escogido el camino a seguir (orientación vocacional), se proporcionará la 

ayuda necesaria para que todas las decisiones que se tomen a lo largo de ese camino 

estén bien dirigidas a la consecución del éxito (orientación profesional). 

Estas dos aunque son diferentes, se van relacionando conforme a las etapa del sujeto, 

es decir, mientras una te dice que carrera es compatible con las habilidades y 

aptitudes, la otra es más específica y ayuda a desarrollar la toma de decisiones durante 

la carrera brindando detalles sobre las oportunidades presentes en el mercado laboral, 

para encaminar las decisiones asertivas dirigidas al éxito profesional. 

 

 
1.8 TUTORÍAS 

 

 
El gobierno federal, en el 2008, puso en funcionamiento la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), tiene por objetivo: Contribuir a la resolución de los 

principales problemas de la educación media superior de nuestro país, así como 

responder a las demandas de la dinámica mundial (RIEMS, 2008). 

Esta reforma se conforma por 4 ejes de acción: 

 
I. La integración de un marco curricular común. 

II. La definición y regulación de las diferentes modalidades educativas. 

III. El establecimiento de mecanismos de gestión. 

IV. La certificación complementaria del SNB. 

 
Para fines de esta tesis, solo mencionaremos el tercer eje. Mecanismos de gestión 

para lograr un marco curricular común en donde las principales acciones son: generar 

espacios de orientación educativa y atención de las necesidades de los alumnos; 

impulsar el desarrollo de la planta docente, mejorar las instalaciones y el equipo, 

además de promover una evaluación continua. 
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Por lo anterior, la autoridad federal determino la necesidad de desarrollar planes 

institucionales de orientación y tutoría con el propósito de atender a lo establecido por 

la RIEMS y apoyar a la resolución de los problemas que se presentan en la Educación 

Media Superior. 

Las acciones tutoriales en México iniciaron en algunos subsistemas de EMS, como el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y a su vez siguió 

avanzando las labores de las tutorías, en donde se obtuvo información del estudiante 

relacionada con su origen social y educativo, su trayectoria escolar, así como sus 

necesidades e intereses vocacionales desde su ingreso hasta su egreso. 

En el CONALEP, se llevan a cabo actividades de tutorías académicas que son 

llamadas Programa de Preceptorías. Por tal motivo, por último se expondrá lo que 

dicen los autores a cerca de las tutorías. 

Desde el punto de vista de López y Oliveros (1999) y Almajano (2002), citados por 

Álvarez y González (2005), la tutoría, es una estrategia pedagógica que pretende 

apoyar y asesorar a los estudiantes en su proceso de integración, de desarrollo y de 

formación. Esta actividad, procura potenciar las capacidades de cada alumno, 

favorecer su progreso académico y personal, así como su proyección social y 

profesional. 

Por lo anterior, la labor del tutor se presenta como una actividad continua, proactiva, 

preventiva, de escucha, comprensión, consejería y orientación permanente. Según 

Lázaro (1997), el tutor se ejerce como vigilante constante, asesorando y orientando las 

decisiones del sujeto, tomando como referentes la situación y características de la 

persona y las opciones del currículum, guiando y asesorando aquello que estima más 

para el desarrollo y bien de la persona. 
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La tutoría, según Lázaro y Asensi (1989) tiene como objetivos generales: 

 
*Facilitar la superación de las situaciones provocadas por las anomalías del 

aprendizaje. 

*Potenciar la integración social en el marco de la comunidad escolar. 

 
*Fomentar la autonomía personal o, expresada de otra forma, estimular la adaptación 

madurativa. 

*Coordinar la actividad orientadora a nivel de alumno y de aula. 

 
En el capítulo 4 se mencionara como se lleva a cabo las Tutorías en el CONALEP. 

 
Cierta información expuesta en este capítulo, como por ejemplo, los Modelos Teóricos, 

Finalidades y algunas concepciones de la orientación Vocacional, son de autores 

extranjeros, es decir, no están relacionados con las condiciones de nuestro país, sin 

embargo, son el fundamento de la práctica Orientadora. 
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Toma de Decisiones 
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Para el ser humano, tomar decisiones no es nada nuevo, ya que desde la infancia se 

viven situaciones de elegir entre diferentes alternativas. Al estar en una constante toma 

de decisiones hay algunas que pasan desapercibidas y no se le da la importancia 

requerida, cada decisión conlleva a diferentes consecuencias que son las que hacen 

notar que tan afortunada o desafortunada fue la decisión tomada. 

 

 
2.1. CONCEPTO DE TOMA DE DECISIONES 

 
 

 

Como menciona Chiavenato (2002), la decisión es un concepto que lleva como 

referencia el proceso cognitivo, por el cual las personas pueden elegir su forma de 

actuar y comportarse en diferentes escenarios de la vida. Aprender a tomar decisiones 

es importante para la preparación a lo largo de la vida, de tal manera que vale la pena 

no dejarlo a la fortuna y prepararse para conocer todas las alternativas y herramientas 

que ayudan a una elección asertiva. 

La teoría de la toma de decisiones es un método para la elección de las mismas, la 

cual se caracteriza por hacer elecciones de forma asertiva cuando se presentan varias 

opciones ante un problema dado. 

A lo largo de la historia la teoría de la decisión ha sido modificada, su inicio está 

registrado en el año 1954 con la primera revisión crítica, en esas fechas la teoría 

estaba fuertemente ligada a la teoría de juegos, ya que las investigaciones eran 

realizadas por economistas. De estas investigaciones surgen términos utilizados por 

la psicología como utilidad, maximación, hombre económico, racionalidad. 

Más adelante la teoría va siendo paulatinamente más general y subjetiva, adquiriendo 

así un grado más psicológico y cada vez, va siendo investigada por diferentes áreas, 

esto hizo que la sistematización de la misma fuera difícil. 
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Derivado de las diferentes investigaciones se tomaron dos líneas de investigación 

principales 

• La teoría de la decisión individual 

• La teoría de la decisión grupal 
 

 
Estos términos con el tiempo se fueron modificando pues estaban en pleno auge y 

surgieron nuevas tendencias como la teoría de la decisión con riesgo y sin riesgo, 

como se mencionó anteriormente esta teoría surge en el campo de la economía y esta 

evaluaba los riesgos de las pérdidas y ganancias económicas. 

Más adelante, se define a la teoría de la decisión como: 

 
“La teoría de la decisión es un estudio interdisciplinar de las decisiones de agente, 

recurriendo a un conjunto de modelos de las ramas de la ciencia, empresariales, 

economía y psicología. También está estrechamente relacionado con la teoría de 

juegos, el estudio de modelos matemáticos de la interacción estratégica entre 

personas que toman decisiones”. (Conecta Magazing, 06) 

Esta teoría se fue reforzando con distintas ramas de la ciencia que ayudaron a que 

fuera más precisa, a continuación se desarrolla dicha teoría 

Cuenta con dos ramas: 

 
Teoría de decisión normativa 

 

 
La rama normativa analiza los resultados de las decisiones, y determina las decisiones 

óptimas dadas las limitaciones y suposiciones. 

En esta parte, la teoría revisa cada uno de los resultados obtenidos tomando en cuenta 

las ventajas de cada una de las opciones así como sus desventajas. 
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Teoría de decisión descriptiva 
 

 
Esta teoría está enfocada en el comportamiento que hay detrás de la toma de 

decisiones. Se salen del marco de las decisiones óptimas tomadas por personas 

perfectamente racionales hacia las situaciones realistas. 

En esta parte se toma encuentra los diferentes factores para la toma de decisiones y 

en comparación de la anterior que solo se enfoca en lo bueno o malo, en esta se 

describe todos los factores que influyen favoreciendo la decisión a tomar. 

 
Esta teoría consta de 5 fases por las cuales se debe pasar para la toma de decisiones. 

Se trata de una actividad dinámica y continua que juega un rol importante en la 

funcionalidad de cada organización, y que debe seguir una serie de pasos 

establecidos: 

 
1. Identificación del problema 

En este punto se debe reconocer el problema o la oportunidad. El tomar una u otra 

decisión basándose en las necesidades detectadas por los clientes o los propios 

empleados de la organización. 

 
2. Recabación de información 

Se debe recolectar todos los datos posibles para que la decisión a tomar sea con base 

en hechos. Para ello, hay que formular la pregunta ¿qué datos se necesitan conocer y 

quién puede ayudar a ello? Como por ejemplo: ¿qué clase de problema se presentó?, 

¿Que necesitamos para resolver el problema? y ¿Cuántas opciones de solución se 

hallan? 

 
3. Evaluación de las distintas opciones 

En esta Fase, se deben presentar las distintas opciones al problema u oportunidad y 

evaluar cada una de ellas para decidir cuál es la mejor forma de lograr el objetivo 

previsto. La evaluación se lleva a cabo con base en las pérdidas y ganancias. 
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4. Elección de la mejor opción posible 

Se debe elegir la mejor opción de entre las disponibles, teniendo en cuenta los posibles 

riesgos que puedan haber. Así seleccionando la que mejor acomode a las 

necesidades, así como la que implique mayor ganancia con las mínimas perdidas. 

 
5. Llevar a cabo seguimientos 

Llevar a cabo una evaluación de la elección hecha para conocer su efectividad. Es uno 

de los pasos más importantes, ya que permite conocer cómo mejorar en un futuro. Al 

dar seguimiento a la decisión tomada se debe monitorear para saber si se debe seguir 

por ese camino o modificar alguna variable. 

(Conecta Magazing, 06) 

 
Estas 5 etapas o fases de la teoría se ven aplicadas en la Orientación Vocacional, 

detectando necesidades, recabando información profesiográfica, evaluando las 

opciones, conociendo las habilidades y aptitudes y por último, evaluación. 

 
 

 
2.2 MODELOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 
 

 
La psicología, con el paso del tiempo fue estudiando las diferentes variables que 

influyen en las decisiones de los individuos. Así exponiendo los modelos que analizan 

la forma que un individuo toma una decisión, ya sea de manera natural o de una 

manera sistematizada, tomando en cuenta cada uno de los factores que influyen en la 

toma de decisiones. 

En el Primer Congreso Internacional de Negocios, llevado a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Sonora se expuso los siguientes modelos de la toma de decisiones: 
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Modelo racional objetiva 

 
Recomienda varias secuencias a seguir para una decisión más fundamentada y así 

aumentar la probabilidad de una elección asertiva. Este estilo se enfoca en los medios, 

es decir, las personas toman decisiones basadas en prejuicios y no de investigación 

real. Por eso propone 7 etapas a seguir para una toma de decisiones efectivas. 

1.- Definición y diagnóstico del problema: Esta fase se refiere a la identificación del 

problema, ya sean factores internos o externos, así como diagnosticar el problema de 

raíz y no solo los síntomas. 

2.- Establecer metas: Señala el camino que se debe tomar así como contemplar las 

acciones a tomar. 

3.- Buscar soluciones alternativas: Se dedica el tiempo a buscar las alternativas 

distintas a las evidentes, para sí sustentar una mejor decisión. 

4.- Comparar las decisiones alternativas: Se comparan las diferentes alternativas 

considerando el resultado esperado así como los costos de cada uno. Evaluando cual 

opción conlleva a mayor efectividad y menor perdida. 

5.- Elegir entre las soluciones alternativas: Determinar cuál será el camino a tomar que 

tenga menos riesgos. Se selecciona la opción que termine con la problemática con el 

menor número de pérdidas y mayores ganancias 

6.- Poner en práctica la decisión tomada: Comunicar y aplicar la solución tomada y 

tener un plan “B” en caso que se tenga que modificar alguna variable, pues los 

resultados obtenidos no son los esperados 

7.- Seguimiento y control de la solución: Se refiere a que el individuo debe dar un 

seguimiento así como seguir el plan de estrategias a seguir para obtener el resultado 

estimado. 
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Modelo de Toma de Decisiones racional limitada 

 
Este modelo indica que la toma de decisiones es limitada ya la mente humana no tiene 

la capacidad de la resolución de los problemas en comparación con la racional objetiva. 

1. Formular el problema: Se identifica el problema visible. 

 
2. Identificar los criterios de decisión: Se identifican los criterios limitados. 

 
3. Asignar las ponderaciones a los criterios: El interés personal interfiere en la 

clasificación de los criterios. 

4.-Desarrollar las alternativas: Se eligen y se desarrollan las diferentes alternativas 

ponderando el interés personal. 

5. Analizar las alternativas: Las diferentes alternativas deben ser evaluadas. 

 
6. Seleccionar una alternativa: Se selecciona la alternativa que más parezca fiable. 

 
7. Implantar la alternativa: Se pone en práctica la alternativa elegida. 

 
8. Evaluación: Se califica la alternativa seguida. 

 
 

 
Modelo Político 

 
Este modelo nos plantea la toma de decisiones individual o de grupo con poder, 

reconociendo al poder como la habilidad de influir en las creencias o acciones de uno 

o varios individuos. Así mismo platea, que debe haber un balance del poder para llegar 

a las metas propuestas, ya que, de lo contrario la división del poder hará que existan 

trabas en el proceso de toma de decisiones, así como inequidad en el grupo. 
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Maneja 5 etapas: 

 
1. Definición del problema 

2. Elección de las metas 

3. Soluciones alternativas 

4. Elección de la alternativa que se pondrá en practica 

5. Acción y éxito de la organización. 
 

 
Modelo de Toma de Decisiones Intuitivo 

 
Este modelo nos dice que las decisiones son tomadas por la experiencia adquirida y 

juicios personales. Este modelo se debe tener cuidado de caer en un prejuicio he 

información falsa. 

Menciona 3 etapas: 

 
1. Definición del problema: En esta etapa los participantes se preocupan más por los 

problemas visibles. 

2. Desarrollar alternativas: El que toma la decisión evita por completo el indagar 

profundamente las diferentes alternativas ya que pondera su intuición. 

3. Seleccionar opciones: Los individuos se basan en la heurística más que en opciones 

ya planteadas ya que priorizan a la intuición y experiencia. 
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Modelo de Toma de Decisiones creativa 

 
Como su nombre lo dice, el individuo que toma la decisión, se basa en la intuición y su 

habilidad de crear soluciones creativas y espontaneas. 

 

 
1.- Escaneo del problema: Esta fase es para identificar y absorber el problema de 

manera consciente. 

2.- Intuición: Se conecta el consiente con el inconsciente, ya que la intuición requiere 

de tiempo para preparar su decisión. 

3.- Percepción: La percepción juega un papel importante, ya que esta se presenta 

cuando el pensamiento no está enfocado directamente con el problema y puede 

generar una lluvia de ideas. 

4.- Formación de lógica y verificación: Todas las alternativas generadas son puesta a 

prueba con la lógica para asegurar cual es la mejor decisión a tomar. 

 
 

 
2.3 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA TOMA DE 

DECISIONES. 

La Orientación Vocacional, en el proceso de la toma de decisiones es fundamental, ya 

que, ayuda a guiar a los estudiantes a elegir entre diferentes alternativas que se 

presentan a lo largo de la vida académica, pues en cada egreso se ve inmiscuido el 

elegir el nivel o institución a la que quieran ingresar. 

El proceso de toma de elección es complejo en el que cada individuo debe identificar 

y evaluar cada una de sus opciones, así como implementar las acciones a seguir para 

obtener la mejor alternativa. 

En este sentido, la Orientación marca su importancia especificando y desarrollando 

pasos a seguir. En el documento llamado Toma de Decisiones Vocacionales (Jibaja, 

2009) se mencionan estos cinco para proceder: definir el problema, búsqueda de 
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alternativas, valorar las consecuencias de cada alternativa, generar opciones y elegir 

la mejor alternativa posible, aplicar la alternativa y comprobar el resultado satisfactorio. 

1. Definir el problema: El orientador diagnostica al orientado así definiendo la 

problemática a seguir. Derivado de este diagnóstico el orientador continua 

aplicando una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos que ayudan a 

detectar las diferentes habilidades, actitudes y aptitudes de cada estudiante, es 

decir, esta es una etapa de reconocimiento en el que se explora, se reconoce 

los aspectos de la persona como son cosas que le gustan y cuáles no; sus 

habilidades y desventajas; manera de reacción frente a determinadas 

situaciones; sus mecanismos de defensa; su modo de sentir y de pensar, sus 

hábitos de estudio, sus miedos, mitos y prejuicios también se conoce sus metas, 

las necesidades de cada uno de los estudiantes para tener un mejor diagnóstico. 

 
2. Búsqueda de alternativas: Una vez que el orientador diagnostica el problema se 

dedica a buscar las diferentes alternativas, así como comunicarlas al estudiante. 

Es una etapa de exploración, en las que, luego de conocer sus habilidades y 

preferencias, sus competencias y sus intereses, el orientador y el orientado 

investigan carreras profesionales, así como el mapa curricular, años en los que 

se cursan, planes de estudio de cada carreras, ubicación de las escuelas, etc. 

Asimismo se revisan las ofertas laborales, y empleos existentes en el mercado 

laboral. De tal modo que sea una decisión holística y acorde con cada 

personalidad. 

 
3. Valorar las consecuencias de cada alternativa: Este paso es en conjunto tanto 

el orientado como el orientador valoran cada una de las alternativas 

encontradas. En este momento se conjuntan la identidad personal con las 

ofertas laborales y profesionales. Ya que, el joven estudiante tiene un abanico 

de posibilidades para elegir acorde a su preferencias, habilidades y a su forma 

de ser. El orientador en este punto es la guía que dirige al orientado a la mejor 

elección posible. 
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4. Generar opciones y elegir la mejor alternativa: Una vez valoradas las 

alternativas, se genera los pasos a seguir de la opción más viable para el 

estudiante. Es decir, una vez finalizado la búsqueda de las opciones y detectado 

las necesidades, capacidades y habilidades del escolar, se pasa a ir 

descartando las opciones que no se ajusten al estilo de cada alumno, así 

quedando la opción más factible y asertiva para el estudiante, esta opción tiene 

que tener cualidades como que sea del gusto del orientado, así como poner en 

práctica sus habilidades y desarrollar nuevas. 

 
5. Aplicar la alternativa y comprobar el resultado: Este último paso se refiere a la 

evaluación de los resultados. Se aplica la decisión tomada y se va evaluando el 

resultado mediante el proyecto de vida, es decir, si se han logrado las metas 

propuestas o no, además de analizar que se puede mejorar o cambiar. Es aquí, 

donde el plan de vida del orientado se ve reflejado, pues se va enlistando los 

logros obtenidos. 

 

 
2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 
Alrededor de las personas hay muchos factores que influyen para tomar una decisión 

asertiva unos son internos y otros externos, los factores internos solo depende del 

individuo y sus intereses personales (aptitudes, actitudes, creatividad, experiencia). 

 
La institución EUROINNOVA International online Education, en su publicación 

Factores de la toma de decisiones (2022), hace referencia a los siguientes elementos: 

Actitudes: Es la manera en la que se ve el mundo y se afronta, aquí se encuentra el 

estado de ánimo y capacidad mental. Al elegir una carrera, se pone en práctica la 

capacidad de cada individuo para la resolución de problemas, la manera en la que 

visualiza al mundo y como se afronta, es lo que va a guiar para la toma de decisiones. 
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Aptitudes: Es el conjunto de capacidades emocionales, mentales y sociales. La 

capacidad de controlar las emociones y la conceptualización de las cosas, son la 

herramienta racional que permite a una toma de decisiones razonadas y consensuada. 

Creatividad: Es la que supone, crea y analiza diversas alternativas. Ayuda a buscar 

diferentes opciones para la solución de problemas y búsqueda de diferentes 

alternativas. 

Experiencia: Ayuda a analizar y evaluar la situación basándose en altercados 

relacionados. La experiencia se adquiere conforme a la vivencia, ayuda a formar un 

criterio de errores y aciertos cometidos, con base en estos, la toma de decisiones es 

más cómoda y asertiva, ya que vamos descartando diferentes soluciones y modificando 

los distintos detalles. 

Factores externos son todos los que están alrededor y de igual manera, influyen en la 

toma de decisiones, por ejemplo, la familia, amigos, medios de comunicación, cultura, 

económico y social. 

• Familia: Conjunto de personas con las que se vive y se forma un lazo 

sanguíneo. Desde el nacimiento, se está acostumbrado a la unión y seguridad 

que hace sentir la familia, por tal motivo, la familia influye en las decisiones, 

aunque con el paso de los años, la familia va perdiendo influencia ante las 

elecciones que hace el individuo. Cuando se trata de una decisión importante, 

el  sujeto  recurre  a  la  familia  para  que  le  aconseje  como  actuar. 

 

• Amigos: Personas con las que se convive y se construye una relación de 

amistad. Con los amigos, se genera una relación inter personal se vuelve de 

confianza y seguridad, los amigos se vuelven los confidentes y consejeros. 

 

• Medios de comunicación: Sistema técnico que nos informa de algo o alguien. 

Los medios de comunicación se dedican a ofrecer entretenimiento, por tal 

motivo, llenan de servicios que en ocasiones no son necesarios, así pasa con 

las carreras profesionales, al hacer la propaganda de las diferentes escuelas 

los medios de comunicación, muestran los beneficios al estudiar ahí, pero no 
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enseñan, cómo elegir acertadamente ya que para ellos lo importante es vender 

el servicio. 

• Cultura: Conjunto de ideas, costumbres y tradiciones, de un pueblo, o de una 

clase social. En ocasiones la cultura es un factor de influencia por los prejuicios 

que se generan ante una carrera o profesión. Ya sea, porque las carreras son o 

de hombre o de mujer, o es ambicionar mucho para el estatus social al que se 

pertenece. 

• Económico: Los recursos con los que cuenta cada individuo para adquirir algo 

o la generación de riqueza que pretenda el individuo. La economía influye al ser 

un factor de los más evidentes, en ocasiones, las personas se guían por querer 

ganar mucho dinero y no por la vocación, o incluso porque la carrera es difícil 

costear. Además de que la demanda laboral marca la inclinación por la carrera 

de moda en el ámbito monetario. 

• Social: Conjunto de personas que viven apegados a ciertas reglas y 

organización jurídica, que comparten una misma cultura o civilización. La 

sociedad al igual que la cultura está llena de prejuicios, pues ésta da un rol 

determinado al pasar los años, es decir, se pasa de ser niño, adolescente, joven, 

hermano, hijo, estudiante, a ser un profesionista y en seguida empieza a ser la 

fuente de producción de la economía y al mismo tiempo pilar de la sociedad. 

 
Por lo expuesto en este capítulo, se puede detectar que la Orientación Vocacional 

juega un papel importante en la toma de decisiones vocacionales, ya que su guía incide 

en el actuar de cada uno de los estudiantes, en esta investigación, se remarca la labor 

e importancia que tiene tanto el orientador, así como también su práctica, para ayudar 

al orientado a conocer su diferentes opciones, como conocerse a sí mismo y por último, 

tomar una decisión acertada. 
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Adolescencia 



47  

En cada una de las etapas de la vida es de utilidad la Orientación Vocacional, sin 

embargo, en la adolescencia, es el período que regularmente la mayoría de personas 

toman la decisión de estudiar tal o cual licenciatura, porque académicamente es el 

siguiente paso al terminar el nivel medio superior. 

Cambios psíquicos, físicos y sociales, son transformaciones que se presentan durante 

la adolescencia. El adolescente empieza a tener conciencia de la imagen corporal y 

aceptación de su cuerpo, está en la búsqueda de una identidad, las amistades 

comienzan a ser prioridad sobre las relaciones con la familia, presiones sociales y 

emociones inestables, son algunas de las características que se viven durante esta 

etapa. 

Dicho lo anterior, se expone el tema de adolescencia, ya que el adolescente inmerso 

en una diversidad y complejidad de transformaciones, tiene que tomar una decisión a 

cerca de su vida académica. 

 

 
3.1 CONCEPTO DE LA ADOLESCENCIA 

 
 

 
De acuerdo con la Doctora Moreno (2017), la palabra adolescencia se deriva del 

término latín adolescere que significa crecer, madurar. Es decir, durante en esta etapa 

se encamina hacia la madurez. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), es un período de crecimiento que se origina después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. 

Santillano (2009), confirma que durante esta etapa, se consolidan una serie de 

cambios e integraciones desde lo social, lo psicológico y lo biológico, que permiten al 

individuo madurar, arraigar los rasgos de su personalidad que lo determinen y tener 

una identidad, sin embargo, antes de obtener la madurez, los cambios generan crisis, 

conflictos y contradicciones en la vida del adolescente. 
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3.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 
 
 

 
La adolescencia dura casi una década, según el concepto expuesto anteriormente, 

pero en esta etapa, existe 3 subetapas que son de utilidad para entender los aspectos 

que caracterizan a los adolescentes durante los 10 años que son necesarios e 

importantes para la vida adulta. 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros 

autores como los Doctores Verónica Gaete y J.L. Iglesias Diz, las subetapas son: 

 

 
Adolescencia temprana 

 
Comprende de los 10 a los 13 años y las principales características son: 

 

• Cambios físicos (crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el 

desarrollo de los senos en las mujeres, se presenta la primera menstruación y 

el aumento del tamaño de los testículos en los varones). 

• Preocupación por el aspecto corporal 

• Inseguridad respecto a la apariencia y atractivo 

• Interés creciente sobre la sexualidad 

• Existencia de egocentrismo 

• Impulsividad 

• Mayor recelo y menor interés por los padres 

• Integración en el grupo de amigos 

• Relaciones fuertemente emocionales 

• Inicia contacto con el sexo opuesto 

• Desarrollo de la identidad 

• Cambios de humor 

• Fin del pensamiento concreto e inicio del pensamiento formal 

• Objetivos vocacionales irreales 
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Adolescencia media 
 
 

Abarca de los 14 a 16 años de edad. Se caracteriza por: 

 

• Los cambios físicos que comenzaron en la subetapa anterior, continúan 

• En los varones, la voz se va agravando 

• Prueban su atractivo sexual experimentando con su aspecto (peinado, 

maquillaje, ropa, tatuajes y piercing) 

• Definición de la orientación sexual. 

• Preocupación por su apariencia externa, pero existe mayor aceptación del 

cuerpo. 

• Autoimagen es dependiente de la opinión de terceros 

• Los conflictos con los padres alcanzan su máximo (magnifica los errores y 

contradicciones de los papás para facilitar su proceso de desapego, llegando a 

descalificarlos con frecuencia) 

• Distanciamiento de la familia, tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas 

• Acercamiento e Integración a un grupo de amigos 

• Siguen modas de los amigos, clubs, deportes o pandillas 

• Aumenta el involucramiento en relaciones de pareja 

• experimentación de diversas conductas sexuales 

• Desarrollo de la identidad 

• Mayor empatía entre pares 

• Aumento de la capacidad intelectual y creativa 

• Vocación más realista. 

• Persiste la tendencia a la impulsividad 

• Comportamientos atrevidos (factor relevante en las conductas de riesgo) 

• El adolescente ya no acepta reglas 

• Sentimientos de omnipotencia e inmortalidad 
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Adolescencia tardía 
 
 

Desde los 17 y a los 19 (puede extenderse hasta los 21 años). Se identifica por: 

 

• Maduración biológica completa 

• Aceptación, desaparecen las preocupaciones por el aspecto corporal 

• La autoimagen ya no está definida por los pares, sino que depende del propio 

adolescente 

• Regresa la relación con los padres, menos conflictos con ellos 

• Los valores de los amigos pierden importancia 

• Las amistades se hacen menos y más selectivas. 

• Relaciones de pareja más estables 

• Mayor capacidad de intimar en sus relaciones interpersonales 

• Consolidación de la identidad 

• Identidad sexual estructurada. 

• Existe un pensamiento abstracto establecido. 

• Se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones están en 

concordancia con ello 

• Definición de la vocación y lo necesario para lograrlo. 

• Aumenta el control de impulsos 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Conciencia racional y realista. 

• Aparece la capacidad de comprometerse 

• Avanza en el camino hacia la independencia financiera 

• Se adquiere aptitud para tomar decisiones en forma independiente 

• Los intereses son más estables y existe conciencia de los límites 

• Valores morales, religiosos y sexuales concretados. 

• Existe gran interés en hacer planes para el futuro 
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Para fines de esta investigación, es conveniente retomar las subetapas media y tardía, 

ya que estas comprenden la edad en la que los adolescentes de entre 15 a 18 años 

aproximadamente, se encuentran realizando los estudios del nivel medio superior en 

el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

Al ingresar al bachillerato, los alumnos están a la mitad de la etapa adolescente, 

viviendo los cambios físicos, psicológicos, sociales, etc. que corresponden a la edad. 

Cada una de las transformaciones y características como los intereses de los 

estudiantes, la evolución sexual, la búsqueda de identidad, la tendencia a formar parte 

de un grupo, la actitud, conducta, estado de ánimo y la afectividad familiar, son 

aspectos que repercuten de manera directa o indirecta en el rendimiento académico, 

en la toma de decisiones, en la elección vocacional, etc. 

 

 
3.3 CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 
 

 
José Ruiz (2006), menciona que la adolescencia no sólo es un periodo de transición, 

sino como una fase de la vida que contiene multitud de características, así mismo 

presenta diferentes transformaciones, como lo son: 

Físicos 

 
“La adolescencia emerge con la aparición de los primeros signos de la transformación 

puberal” (Ruiz, 2018). La evolución física estará siempre presente desde el inicio de 

este periodo, van a ocurrir cambios hormonales que generan el desarrollo de las 

características sexuales secundarias. Desenvolvimiento de los órganos sexuales, 

aumento de la talla, desarrollo de la musculatura, crecimiento en longitud, aparición de 

acné en la piel, entre otros. 
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Sociales 

 
Hay autores que definen a la adolescencia como una fase turbulenta, existen otros 

como Stanley Hall que la conceptualiza como una etapa idealista, pero sobre todo 

angustiosa, torturosa y problemática. Tal vez, estas ideas son el resultado de como los 

adolescentes llevan a cabo la socialización, ya que durante esa transición se presenta 

la renuncia a la dependencia de los padres, la búsqueda de la autonomía e 

independencia, el cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, el interés 

por tener amistades, la importancia de pertenecer a un grupo de amigos, la rebeldía, 

entre otros. 

Laborales 

 
Los adolescentes que quieren ingresar al mercado laboral, se enfrentan a una situación 

complicada. Son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta, de 6.4%, 

casi el doble que la tasa de desocupación nacional (3.5%), según el Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (IMCO). 

Por ser menores de edad y tener un grado menor de estudios, los adolescentes tienen 

limitantes al obtener un trabajo formal y recurren a los informales (comerciantes, 

trabajo de limpieza en casas, repartidor de comida, chofer de taxi, entre otros). 

El IMCO expone que durante los tres primeros meses del año 2022, se presentó una 

tasa de informalidad laboral de 67.4% para los jóvenes, la segunda más alta después 

de los adultos mayores (75.8%) y que se encuentra por encima de la tasa de 

informalidad promedio del país, de 55.2%. Las personas que ingresan al mercado 

laboral con un empleo informal tienen una mayor probabilidad de permanecer en 

condición de informalidad a lo largo de su trayectoria profesional. 

El acceso limitado de los jóvenes a empleos formales marcará su futuro con 

condiciones precarias e inestables. 

Hablando específicamente de los chicos que estudian en el CONALEP, la formación 

que reciben, les permite ingresar al mercado laboral al egresar de esta Institución. 
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Existe vinculación laboral, cursos adicionales que capacitan para el trabajo y prácticas 

profesionales que favorecen la movilidad laboral, la inserción en el mercado o bien, la 

generación de autoempleo. 

Psicológicos 

 
Otro cambio que los adolescentes experimentan son los psicológicos, una serie de 

transformaciones que, si no son bien gestionados pueden crear una desestabilización 

emocional 

Emociones contradictorias, ya que tienden a ser temperamentales e impulsivos, 

prevalece el egocentrismo en el adolescente, redefinición de la imagen corporal, 

surgimiento de intereses propios, piensa que nadie les entiende y está en búsqueda 

de su nuevo yo (identidad). 

3.4 IDENTIDAD 
 

 
También la identidad es un factor que influye en la elección vocacional. El Centro de 

Psicología de Madrid conceptualiza la palabra Identidad como el “Conjunto de 

características y rasgos que se perciben de uno mismo, son los que permiten definirse 

a cada individuo, frente a los demás”. Es decir, quien es cada persona, que quiere y 

hacia dónde quiere dirigir el desarrollo personal, profesional y social. 

La identidad empieza desde el inicio de la vida y se desarrolla a lo largo de la misma, 

es decir, siempre está en proceso constructivo, no es fija y mucho menos estática, es 

compuesta, no necesariamente está ligada a los estereotipos. Si no que su formación, 

evolución y fortalecimiento, están relacionadas directamente con factores familiares, 

históricos, sociales, culturales, emocionales, etc. 
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La formación de la identidad de un individuo depende de: 

 
Factores sociales: 

 
Nacionalidad, familia, idioma, cultura. Todo esto, permite a un individuo identificarse 

como persona perteneciente a un grupo social específico. 

Factores físicos: 

 
Peso, color de piel, de ojos y de cabello, estatura, forma de vestir, modo de hablar, son 

ejemplos de rasgos físicos con los que se nace y aunque pueden cambiar, igual dan 

identidad. 

Factores de la personalidad: 

 
Amable, introvertido, alegre, reservado, prudente, tímido, agresivo, imponente, son 

ejemplos de la personalidad que hacen referencia a la forma de actuar de las personas. 

Factores que se llevan a cabo por elección: 

 
Se refiere a las creencias, los gustos, intereses, metas, estudios y costumbres, etc. 

Todos estos elementos forman parte de la identidad. 

Los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida 
 
 

 
3.4.1 AUTOCONCEPTO 

 
 

 
De acuerdo con Castro (2024) Autoconcepto es “La opinión, el concepto o la impresión 

que la gente tiene de sí misma, opinión que se desarrolla a lo largo de los años”. 

Para Palacios y Coveñas (2019) es “… una representación mental que los individuos 

tienen de sí mismos” 

Es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual. 

(García y Musitu, 2014) 
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Teniendo presente las 3 definiciones descritas y otras investigadas, se expone un 

concepto propio. Autoconcepto es el conjunto de percepciones cognoscitivas que se 

tiene de sí mismo. No es algo innato, antes bien, se construye y se determina durante 

toda la vida y está influida por las experiencias vividas, sociedad y contexto cultural. 

La Doctora Roa (2013), manifiesta que son 5 los componentes del autoconcepto. 

 
Autoconcepto físico: Percepción que los individuos tienen en cuanto a la apariencia 

física (atractivo físico) y de sus habilidades físicas (coordinación, resistencia, equilibrio, 

flexibilidad y fuerza). 

• Autoconcepto académico: Son las vivencias, éxitos, decepciones y frustraciones 

académicas que se tiene a lo largo de la vida escolar. Cuando existe un autoconcepto 

académico negativo, hay incapacidad para superar los problemas de la escuela y falta 

de seguridad para lograr los objetivos escolares. En cambio, las personas con 

autoconcepto positivo, disponen de más recursos cognitivos y motivacionales para 

lograr sus finalidades académicas. 

• Autoconcepto social: Esto es el resultado de las interacciones sociales, de la 

habilidad para solucionar problemas sociales, de la adaptación a diferentes contextos, 

de la percepción que se tienen acerca de su aportación al buen funcionamiento social 

y de la aceptación de los demás. 

• Autoconcepto personal: La percepción de la propia identidad, valores, sentido de 

responsabilidad, autocontrol, valoración de su personalidad y autonomía. Es decir, el 

concepto que cada individuo tiene de sí mismo en cuanto ser individual. 

• Autoconcepto emocional: El sujeto, cómo se ve a sí mismo en cuanto al ajuste 

emocional o regulación de sus emociones y los sentimientos de bienestar y 

satisfacción. Se relaciona con las respuestas que ofrece ante las situaciones de su 

vida cotidiana. 
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3.4.2 AUTOESTIMA 
 
 

 
El médico, filósofo y psicólogo William James se le reconoce por haber marcado los 

inicios del estudio del “sí mismo”. Años más adelante, autores como Nathaniel Branden 

y Abraham Maslow, continuaron con la investigación de este concepto y lo definieron. 

Se expondrá algunas concepciones de la autoestima, para obtener una breve y propia 

definición de este concepto. 

En el libro llamado “Yo, Adolescente” se define autoestima como “la valoración que 

tenemos de nosotros: la opinión y el sentimiento que cada uno tiene a cerca de sí 

mismo de los propios actos, los propios valores y las propias conductas” (Pick de 

Weiss, S., Vargas, E. & Pérez, I., 1995). 

Valoración generalmente positiva de sí mismo (Real Academia Española, 2023) 

 
Según Enrique Rojas (2001), en el libro ¿Quién eres?, afirma que la autoestima 

consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y lo que puede llegar a ser. 

A si mismo asegura que la autoestima se vive como un criterio positivo sobre uno 

mismo, al haber obtenido una relación personal coherente basado en los cuatro 

elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. 

Según Nathaniel Branden (2018), define autoestima como “… la experiencia 

fundamental en la que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias” 

Hace dos especificaciones de lo que es la autoestima: 

 
1. La confianza en la capacidad de pensar y de enfrentar los desafíos básicos de 

la vida. 

2. La confianza al derecho a triunfar y a ser feliz; el sentimiento de ser respetable, 

de ser digno, y de tener derecho a afirmar las necesidades y carencias, a 

alcanzar principios morales y a gozar del fruto de los esfuerzos. 

Para Branden lo propio de la autoestima es la creencia en la capacidad de ser efectivos 

y de merecer felicidad. Es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida. 
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El psiquiatra y psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su teoría expresa una 

jerarquía de necesidades humanas, esta misma la ilustró a través de la “Pirámide de 

Necesidades” y también la dividió en cinco niveles, de modo que cada nivel representa 

necesidades del ser humano. Los cinco niveles son: 

 
 

 

 
 

 
En el cuarto nivel, necesidades de estima, hace referencia al autorrespeto y a la estima 

de los demás. En el libro Teorías de la personalidad (2023), explica que Maslow expuso 

que la autoestima es una necesidad humana, es decir, el valor propio que nace de uno 

mismo en forma de autoestima, y los que provienen de otros, en forma de 

reconocimiento o éxito social. También plantea que la estima debe ser estable, tener 

bases firmes y por consecuencia habrá autoconfianza, capacidad, fuerza, valía, etc. 

La autoestima es un concepto complejo que ha sido definido de diversas maneras por 

diferentes autores. En general, se puede entender como la valoración que una persona 

hace de sí misma, de sus características, capacidades y logros. 
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Componentes de la Autoestima 
 

 
Roa (2013), manifiesta que son tres los componentes de la autoestima y que están 

relacionados entre sí, es decir, si se altera uno de ellos, por consecuencia habrá un 

cambio en los otros. 

Componente cognitivo: Formado por los conocimientos sobre uno mismo. Es todo lo 

que pensamos, ideas, opiniones, percepciones, creencias y estos no son rígidos, van 

cambiando de acuerdo en las diferentes etapas de la vida, es decir el autoconcepto. 

Componente afectivo: Son los sentimientos que la persona siente hacia sí misma. La 

valoración de lo positivo y negativo, es decir, reconocer virtudes, defectos, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

Componente conductual: Es el comportamiento de las personas con respecto a las 

decisiones que tiene sobre sí misma. Intenciones, acciones y determinaciones que se 

toman para alcanzar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

 

 
Características de baja y alta autoestima 

 
 

 
Además, distintos autores no solo han abordado la autoestima para conceptualizarla, 

sino también para plantear diferentes clasificaciones que facilitan la distinción de 

algunos tipos de autoestima. 

Así mismo, Ríos (2016) nombra dos tipos de autoestima: 

 
Autoestima Alta: “Conocimiento de muchos aspectos de sí, reconoce sus limitaciones. 

Se siente orgullosa de lo que es y está segura que puede estar mejor”. Autoestima 

Baja: “No piensa bien de sí misma, se considera menos que los demás, cree que no 

vale nada”. 
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En el documento llamado “AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN, ESTRESS Y 

RENDIMIENTO LABORAL” (2011), se mencionan las siguientes características de las 

personas con alta y baja autoestima. 

Alta Autoestima: 

 

• Saben qué cosas pueden hacer bien, qué pueden manejar. 

• Se sienten bien consigo mismas. 

• Expresan su opinión. 

• No temen hablar con las personas. 

• Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

• Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o de 

trabajo. 

• Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y pedir 

apoyo. 

• Les gustan los retos no les temen. 

• Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

• Luchan por alcanzar lo que quieren. 

• Preguntan cuándo algo no lo saben. 

• Defienden su posición ante los demás. 

• Reconocen cuando se equivocan. 

• Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

• Son responsables de sus acciones. 

• Son líderes naturales. 
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Baja Autoestima: 

 

• Son indecisos, 

• Se les dificulta tomar decisiones 

• Tienen miedo exagerado a equivocarse. 

• Solo toman una decisión cuando tienen seguridad al 100% de que obtendrán 

los resultados esperados 

• Generalmente tuvieron infancias difíciles. 

• Piensan que no pueden o no saben nada. 

• No valoran sus talentos. 

• Tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos. 

• Son pasivos y evitan tomar la iniciativa. 

• No les gusta compartir con otras personas. 

• Evitan participar en las actividades que realizan en su centro de estudio o en su 

trabajo. 

• Temen hablar con otras personas. 

• Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas. 

• Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

• No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

• No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

• Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

• Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

• Manejan muchos sentimientos de culpa cuando algo sale mal. 

• En resultados negativos culpan a otros. 

• Creen que son los feos. 

• Creen que son los ignorantes. 

• No se preocupan por su estado de salud. 

• Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

• Creen que son personas poco interesantes. 
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Por lo anterior, la adolescencia es una etapa de cambios y dificultades, los 

adolescentes experimentan transformaciones físicas, emocionales, que repercuten en 

la autoestima. En esta etapa, la valía de los muchachos se basa en gran medida en 

la percepción que tienen de sí mismos en relación con otras personas, es decir, existe 

el interés de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad, da 

como resultado, seguridad, valor y suficiencia, a su vez, eso ayudará en el proceso 

de Orientación Vocacional, ya que se sentirán competentes y provechosos en la 

elección de carrera. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 
La metodología documental de la investigación ayuda a entender e interpretar la 

realidad, mostrándola con datos específicos, tomando en cuenta los diferentes actores 

que intervienen en la investigación, ya que esta metodología trata de entender de 

manera global la problemática; ayudada de datos tomados de diferentes autores para 

reafirmar las variables, esta metodología al ser desarrollada se va delimitando, ya sea 

de carácter cualitativo o cuantitativo, todo depende de la intención con la que el autor 

realice la investigación. 

 
En otras palabras, parte de propuestas y resultados sistemáticos alcanzados en 

procesos de conocimientos previos a la investigación que ahora intenta leerlos y 

comprenderlos. 

Esta metodología se caracteriza por auxiliar al entendimiento gracias a los 

acontecimientos históricos, temporales y espaciales, pues el investigador gracias a 

esta técnica se va familiarizando con la problemática a investigar, así como detectar 

dificultades y posibles estrategias. 

 
Para Sampieri y colaboradores, la investigación documental consiste en: “Detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten con otros conocimientos 

y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad de, manera 

selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (Hernández 

Sampieri, R., Fernández, C, & Baptista, P., 2000) 
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4.1 PROCESO METODOLÓGICO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.- Selección del tema a investigar: La Orientación Vocacional: dificultades y otros 

aspectos para comprender la Orientación Vocacional en CONALEP 

2.- Selección de material: Se puede indagar en diferentes fuentes como libros, web, 

periódicos, revistas, de los cuales se van seleccionando por importancia y más 

destacados para la investigación. 

3.-Revisión del material: La selección del material debe ser primeramente por 

importancia, como documentos oficiales que sustentarán las diferentes teorías que se 

trabajen, de igual forma artículos que respalden la problemática a investigar. 

4.- Organización: En este momento se compara la información y se sustenta la misma 

con los diferentes artículos. 

5.- Análisis de datos: Se comienza a desarrollar la postura de la tesis, así como las 

sugerencias. 

6.- Conclusión: Se expresan las sugerencias, así como las posibles adecuaciones y 

alternativas para una incidencia dirigida hacia la mejora. 

 

 
4.2 ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN CONALEP 

 
 

En primera instancia se enmarcara que tras el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 

donde el gobierno expresa la importancia de una educación, pues es un motor que 

ayudara a cambiar a la sociedad, así como lograr que el país avance hacia un mejor 

desarrollo económico. 

Considerando así a la educación del nivel medio superior como fundamental para la 

mejora de la sociedad, pues considera que es en este, el último nivel educativo al cual 

la mayoría de los jóvenes tiene acceso, por tal motivo es fundamental generar fuerza 

de trabajo capacitada y calificada para integrarse en la sociedad tomando un rol de 

productividad. 

“Para el logro de esta transformación, la Educación Media Superior (EMS) adquiere 

relevancia, al ser el nivel educativo que presentará el mayor crecimiento en los 
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próximos años y debido a que, para muchos jóvenes, representa el último grado 

educativo escolarizado al que podrán acceder”. (Programa de Orientación Educativa 

2011). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) considera la importancia de una Orientación 

y tutoría en el proceso educativo de los jóvenes, ya que esto ayuda a los estudiantes 

dándoles elementos para la toma de decisiones, desarrollando sus capacidades, y así 

crear un proyecto de vida. 

 
Con base en el análisis realizado por la SEP, se fundamenta la importancia de contar 

con acciones de tutoría y Orientación en el proceso educativo, como estrategias que 

permitan orientar a los jóvenes para identificar la importancia que tiene la formación 

académica y la vida escolar en su proceso de construcción de identidad, aportándoles 

elementos para la toma de decisiones, el desarrollo de actitudes y hábitos positivos, 

así como para el establecimiento de bases para su proyecto de vida. (Programa de 

orientación educativa 2011). 

 
Derivado de lo anterior CONALEP tiene por objetivo la impartición de educación 

profesional técnica y profesional técnica bachiller con el fin de satisfacer la demanda 

de personal técnico apto para el sector productivo del país, así como también el brindar 

educación de bachillerato dentro de nivel medio superior, con el fin de que los 

estudiantes puedan continuar con su formación, académica y seguir hacia una 

educación superior, también presta los servicios de capacitación y evaluación con fines 

de certificación de competencias laborales y de servicios tecnológicos. 

 
Se puede mencionar, que la Orientación Vocacional tiene como finalidad promover el 

apoyo y asesoría a los estudiantes, tanto para la elección de una carrera de la 

educación media superior o superior, así como para guiarlos en su incorporación al 

mercado laboral, de tal manera que los alumnos cuenten con un panorama general de 

las diferentes opciones de profesiones y ocupaciones, y analicen las diferentes 

alternativas que tienen para desarrollar su potencial dentro de su trayectoria escolar. 

Para lograr  dicha finalidad,  CONALEP  toma como referencia los lineamientos 
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establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, así como la 

recopilación de experiencias generadas por los diferentes bachilleratos, en este 

programa se encuentran planteamientos generales que ayudan a organizar la 

implementación de los diferentes programas de Orientación Vocacional generados, 

dejando la tarea a cada uno de los planteles el planear, organizar y ejecutar las 

diferentes acciones y actividades para un mejor servicio educativo. 

 
“El Programa de Orientación Vocacional es un servicio para apoyar a los estudiantes 

en el proceso de elección de estudios, profesión u ocupación, entendiendo la Vocación 

según Valdéz, Escobedo y Cuervo (2003). Como un factor dinámico que cambia tanto 

por influencias internas (motivaciones, intereses, aptitudes, expectativas) como 

externas (contexto sociocultural, político y económico; oferta educativa, laboral y 

profesional). Tiene un carácter eminentemente preventivo, evita la toma de decisiones 

poco fundamentadas, por falta de información oportuna con su consecuente costo 

personal, familiar y social.” (Síguele, caminemos juntos 2012) 

 
Es así como se crea el Modelo de Orientación vocacional-ocupacional (MOVO) que va 

dirigido a las escuelas de nivel medio superior, claro está poniendo énfasis en la 

Orientación Vocacional que es la que concierne a esta tesis. Derivado de esto, la 

institución CONALEP crea su propio manual de Orientación tomando en cuenta el 

MOVO, por tal motivo, se desarrollara como parte de este capítulo dicho modelo 

(MOVO). 

 
La Orientación Vocacional como: 

Vocación viene de la palabra vocare, que significa llamado, una voz interior que se 

inclina poderosamente a las actividades para las que se está mejor dotado. Por otra 

parte, orientar proviene de oriente, punto cardinal básico, la referencia principal para 

tomar un rumbo. Orientar se contrapone a dirigir. (Serrano y Esteban, 2003). 
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En el contexto del Bachillerato General, la Orientación Educativa es entendida como 

un proceso que guía las capacidades de los estudiantes y posibilita su integración en 

el entorno social, así como la adquisición de aprendizajes significativos para construir 

un plan de vida. 

 
“El Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS), se sustenta en el marco normativo de la educación pública 

en México, integrado por un conjunto de leyes, programas, y acuerdos secretariales, 

entre otros referentes, a partir de lo cual se dispone de las bases para el ejercicio pleno 

del derecho a una educación pertinente y de calidad en el nivel básico y medio 

superior; la consolidación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); y la inserción 

de los jóvenes a la sociedad mediante el desarrollo de programas de Orientación 

Vocacional con nuevos enfoques como el modelo que impulsa la SEMS, con la 

participación de los diferentes subsistemas educativos” “(Modelo de orientación 

vocacional-ocupacional 2018)” 

 
Para llevar a cabo el programa de Orientación Vocacional en las escuelas de nivel 

medio superior, se considera al enfoque por competencias genéricas del marco 

curricular común, que sustenta el sistema nacional de bachillerato. Como son: 

 
1.- Cuidado de sí y auto determina: esta competencia implica el conocimiento de sí 

mismo, capacidades y habilidades para abordar retos y problemáticas. 

2.- Se expresa y se comunica: el estudiante es capaz de escuchar, interpretar, así 

como emitir el mensaje adecuado, en los diferentes contextos utilizando los diferentes 

códigos y herramientas adecuadas. 

3.- Piensa, critica y reflexiona: sustenta su opinión acerca de temas de interés y 

relevantes considerando los diferentes tipos de vista, generando una crítica reflexiva. 

4.- Aprende de manera autónoma: es capaz de aprender por iniciativa propia los temas 

de su interés 

5.- Trabaja en forma colaborativa: participa y colabora de manera asertiva en diferentes 

equipos. 
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6.- Participa con responsabilidad en la sociedad: participa con una conciencia cívica 

en la vida cotidiana de su región o país. 

7. Mantiene una actitud respetuosa ante la interculturalidad y diversidad de creencias, 

valores y prácticas sociales: es capaz de respetar las diferencias que encuentre en su 

entorno. 

El enfoque pedagógico que toma en cuenta la Orientación Vocacional en el nivel medio 

superior parte de los cinco ejes de la educación básica que son: planteamiento 

curricular, la escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional 

de los maestros, inclusión y equidad y la gobernanza del sistema educativo. 

 
Derivado de lo anterior, este trabajo se enfocará en la institución “Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica” (CONALEP), donde se enmarcara las dificultades y 

los diferentes aspectos que nos ayudarán a entender a la Orientación Vocacional 

dentro del CONALEP. 

 
Con base en los principios que marca el Marco curricular común (MCC) y los objetivos 

del SNB, en el CONALEP se llevó a cabo la actualización de su modelo académico 

dando como resultado el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad 

(MACC); a partir del cual las Secretarías de Desarrollo Académico y Capacitación y de 

Servicios Institucionales, con un mismo objetivo, han derivado el proyecto para el 

Desarrollo Integral del Estudiante que incorpora los programas de Preceptorías. 

 
La Orientación Educativa (OE) y las Actividades Extracurriculares (AE) en el marco del 

SNB. Aunque comparten los objetivos, en el CONALEP el proyecto de tutorías 

llamadas en CONALEP preceptorías se encuentra a cargo de la SDAC 

(SECRETARIAS  DE  DESARROLLO  ACADÉMICO  Y  CAPACITACIÓN  Y  DE 

SERVICIOS INSTITUCIONALES), mientras que la orientación educativa y actividades 

extracurriculares son tarea de la SSI (SECRETARIA DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES). Es la Dirección de Servicios Educativos, la encargada de 

desarrollar la propuesta de actualización de la OE en el marco del SNB (Programa de 

orientación educativa 2011). 
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Se enmarca a las actividades extracurriculares como: “El aprendizaje vivencial pues 

es aprender por medio del hacer. Es un proceso a través del cual los individuos 

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, 

directamente desde la experiencia.” (Programa de Orientación educativa, 2011) Todas 

las actividades están diseñadas con el objetivo de que cada alumno conozca sus 

necesidades vocacionales, que se van distribuyendo a lo largo de los semestres 

haciendo énfasis en los últimos. 

 
Por lo anterior, se desarrollara el tipo de Orientación Vocacional que imparte el 

CONALEP, en primera instancia se menciona el enfoque por el cual se dirige la 

orientación en CONALEP. 

 
La OE es un proceso educativo que intenta articular diferentes herramientas para 

ofrecer al estudiante un mejor apoyo en su proceso de formación y de construcción de 

identidad. La OE se fundamenta en el enfoque constructivista del aprendizaje y se 

puede definir como: Un proceso educativo por el cual se busca potenciar las cualidades 

cognoscitivas, psicomotrices y afectivas de los estudiantes para contribuir a su 

desarrollo integral y terminación de estudios, mediante la aplicación de diversas 

estrategias psicopedagógicas. 

 
“La OE es un proceso enfocado al desarrollo integral a través de las siguientes áreas: 

institucional, escolar, vocacional y psicosocial; mientras que la Tutoría es una 

estrategia que en coordinación con otros programas de las instituciones, entre los que 

se encuentra el de OE, puede contribuir a evitar el abandono escolar y se enfoca al 

apoyo sistemático, por parte de los docentes, para que los estudiantes puedan concluir 

con éxito su trayectoria académica.” (Programa institucional de orientación 2017) 

 
“La OE debe enfocarse principalmente en la prevención de factores de riesgo en el 

ámbito académico y de conductas personales, así como propiciar el desarrollo 

integral.” (Programa institucional de orientación 2017) 
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Teniendo como característica ser preventivo, acercarse a todos los alumnos, un diseño 

de programas en el cual participen las diferentes áreas académicas, considera la 

convivencia escolar y el clima como un factor que contribuye al logro escolar, propiciar 

el trabajo conjunto de los agentes educativos para lograr una mejora, así como crear 

condiciones extracurriculares para apoyar los procesos de construcción del aprendizaje 

y desarrollo personal y por último, en el CONALEP, la OE no forma parte del currículo 

y se considera una actividad extracurricular, como lo son los deportes y la cultura. 

 
Haciendo énfasis en la etapa de la adolescencia, ya que es en la cual los jóvenes 

ingresan a la educación media superior (CONALEP) y que es crucial, pues en ella es 

donde se experimentan más cambios. 

 
La adolescencia, es la etapa del desarrollo que corresponde a los jóvenes que ingresan 

a la EMS y que en general es considerada como “critica” por los cambios que en ella 

se presentan. Estos cambios son de gran relevancia en tanto que se alcanza el máximo 

desarrollo cognitivo, así como la independencia de los adultos a partir de la capacidad 

de autonomía, la toma de decisiones y la construcción de una identidad propia por 

parte del joven. (Programa de orientación educativa 2011). 

 
En el marco de la Orientación conjunto con las actividades extracurriculares (AE) que 

sugiere el CONALEP como actividades que reforzaran el aprendizaje. Nos enmarca 

tres áreas a trabajar con el estudiante: 

 

• Aspecto escolar profesional, haciendo énfasis en la trayectoria académica del 

alumno dando seguimiento a las decisiones profesionales así mismo como 

fortalecer la identidad profesional. 

 

• La segunda se refiere a él autoconocimiento y cuidado de sí, tomando en cuenta 

la forma en la que concibe la información. 

 

• Por último, es el sociocomunitario, la cual plantea la importancia de fortalecer 
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las reflexiones sobre el papel que tiene como actor social, así como el 

compromiso con su entorno social y medio ambiente. 

 
Estas son las tres áreas que a la luz de CONALEP son las que se deben reforzar 

durante su transcurso académico en la educación media superior. 

Dentro del CONALEP la OE es considerada un proceso educativo amplio que procura 

articular los diferentes elementos para ofrecer al estudiante herramientas que apoyen 

en su proceso de formación y de construcción de su identidad. 

 
La característica dada a la Orientación Educativa dentro del CONALEP es: 

 
 

Preventiva: Es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de la formación académica, 

además de ser pensada y dirigida para todos los estudiantes en esta institución, de 

igual forma se tiene que tener una participación de toda la comunidad educativa para 

un mejor logro, además de considerar el ambiente escolar como fundamental para un 

desarrollo integral idóneo, así como la creación de estrategias extracurriculares para 

así apoyar los procesos de construcción del aprendizaje y crecimiento personal y es 

considerada un servicio extracurricular . 
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Los objetivos de la Orientación Educativa en CONALEP son respaldados con los 

requerimientos sugeridos por la RIEMS (SEMS, 2008), y son 

 

 
Los objetivos que son más relevantes para este trabajo son los objetivos vocacionales 

como son: apoyar al estudiante en el proceso de elección de una ocupación y/o 

profesión y Ayudar a encontrar el camino más adecuado en los estudios y en el trabajo, 

para la realización de sus intereses, aptitudes y cualidades profesionales. 

 
Estos son los objetivos que se enmarcan en la Orientación Vocacional. Ya que ayudan 

a dar un seguimiento a lo largo del proceso educativo. Con la finalidad de cumplir los 

objetivos enmarcados se desprenden cuatro áreas a trabajar. 
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Estas cuatro áreas abarcan la Orientación Educativa, de las cuales, la de mayor interés 

para este trabajo que es la Orientación Vocacional, pues es la que ayuda a el alumno 

a formarse de manera asertiva para una elección de profesión y/o carrera idónea de 

acuerdo con las necesidades, habilidades, aptitudes, actitudes, hábitos de cada 

individuo. 

 
Para la aplicación de la Orientación Vocacional, la escuela CONALEP sigue cinco 

etapas: 

 

• Planeación: En esta etapa se lleva a cabo la organización del equipo de trabajo, 

desarrollar el diagnostico además de organizar y definir los programas. La 

escuela piensa y planea diferentes tácticas de intervención de acuerdo con las 

necesidades detectadas 

 

• Implementación: Comienza con la búsqueda de los recursos que se tienen para 

la implementación de los programas, además de la difusión de estos. 

• Operación: En esta etapa se desarrollan las diferentes tácticas e intervenciones 

planeadas utilizando los modelos de intervención. 

• Seguimiento: Este apartado se genera las carpetas de evidencias de cada 

alumno conteniendo los reportes de actividades, así como las mejoras y los 

puntos a trabajar con cada uno. 

• Evaluación: Determina los avances de los programas aplicados, además de 

brindar las recomendaciones finales, y evaluación del mismo taller. 
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La Orientación Vocacional en CONALEP no solo tiene por objetivo que sus estudiantes 

elijan una opción adecuada a sus necesidades de una escuela superior, sino que 

también intenta motivar al estudiante a ejercer su profesión. 

 
La manera en que la institución incide en estas decisiones es ofreciendo distintos 

cursos sobre emprendimiento, administración de negocios, actualizaciones de las 

diferentes carreras, así como una estrecha vinculación con diferentes empresas para 

una vasta bolsa de trabajo, creando programas como los de servicio social, apoyo a la 

comunidad, que pueden terminar con una propuesta de empleo, a los jóvenes que 

destaquen en su trabajo. 

Esto no quiere decir que no se tenga un plan de estrategia, pues cada una de estas 

propuestas están determinadas por el mismo proceso que se mencionó anteriormente 

(planeación, implementación, operación, seguimiento y evaluación) donde todos los 

agentes educativos colaboran en las diferentes etapas. 

 
Además de esto, CONALEP en primera instancia usa una prueba, que es aplicada en 

primer semestre en su mayoría a chicos que eligieron a CONALEP como primera 

opción de educación media superior. 

 
La aplicación de los test hacia los alumnos es un apoyo para los problemas de carácter 

formativo, práctico y de decisión: la intención es brindar un mejor panorama que le 

permita desarrollar plenamente destrezas y habilidades, de acuerdo con sus intereses 

para que tengan mayores oportunidades. 

 
En consecuencia, la elección de una carrera profesional se ha convertido en una tarea 

cada vez más complicada para los jóvenes y sus familias, ya que día a día se amplía el 

abanico de opciones de estudios profesionales, se reducen las oportunidades para 

ingresar y permanecer en las instituciones de educación media superior, y disminuye 

la capacidad para atenderla y aumenta la concentración de estudiantes en algunas 

carreras, generando un panorama desafiante e incierto.” (Test conalep-orienta 2014) 
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A continuación se muestra una gráfica en la cual se puede observar la media de la 

percepción de los alumnos sobre la preparación que les brindó el Colegio de 

CONALEP en el manejo de diferentes competencias, mismas que se han clasificado 

como duras y blandas, se solicitó que evaluaran en escala del 1 al 5 los rubros que se 

aprecian en la gráfica, donde 5 es excelente manejo y 1 malo. 

 
La apreciación que los futuros egresados tienen sobre el nivel de estas resultó ser 

positiva en general. Dichos rubros son parte de la Orientación Educativa que ofrece 

CONALEP destacando 6 que son básicos en esta investigación sobre Orientación 

Vocacional, donde se encuentra que la escuela proporciona herramientas idóneas para 

la elección de carrera. Los rubros son: 

 
Manejo de conflictos con una calificación de 3.8, capacidad de toma de decisiones con 

una calificación de 4, planteamiento de alternativas novedosas de solución con una 

calificación de 3.7, resolución de problemas con calificación de 3.9 orientar tu vida 

académica con un promedio de 3,9 y el emprendimiento con 3.8 de calificación. 

 

 
En la grafica se muestra la distribución a la pregunta que se hizo a los alumnos para 

saber si lo que quieren estudiar en el futuro tiene relación con su carrera técnica, y se 

puede observar que para una gran mayoría de los alumnos su carrera técnica en el 
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CONALEP tiene una relación directa con lo que desean estudiar en la universidad 

(64.9%). 

 

 
Complementando la gráfica anterior se puede destacar que más de la mitad de los 

alumnos que están por egresar de CONALEP deciden trabajar y seguir sus estudios, 

con la finalidad de poder dar seguimiento a sus competencias adquiridas en 

CONALEP. 
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4.2.1 DIFICULTADES Y OTROS ASPECTOS PARA COMPRENDER LA 

ORIENTACIÓN EN CONALEP. 

 
Al elegir el área profesional donde las personas se van a desenvolver en su vida, no 

resulta sencillo, mucho menos cuando el individuo no dispone de las herramientas para 

realizar una opción acertada y fundamentada. La elección Vocacional es un proceso 

que genera contradicciones en los jóvenes, quienes en muchas ocasiones no cursan 

inmediatamente estudios superiores, o deciden cambiar de carrera por falta de 

Orientación Vocacional. 

 
La primera dificultad que se encuentra para la comprensión de la Orientación 

Vocacional es la percepción que se tiene de la misma; es decir es vista como 

asignatura o como un servicio, al no brindar créditos los estudiantes le dan poca 

importancia, así mismo las instituciones se vuelve obligatoria esto suele ser el primer 

conflicto para los estudiantes 

 
Otro problema que se observa es la carga de trabajo del orientador, en su mayoría 

solo se cuenta con dos orientadores por institución pues al ser una materia con poco 

auge los orientadores tienen un exceso de trabajo, ya que en las instituciones básicas 
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la población estudiantil es amplia. Sumado y en respuesta para solucionar este 

problema se crean las tutorías o preceptorías en diferentes casos. 

 
Derivado de lo anterior surge otra problemática que es la preparación de los profesores 

que no son especialistas en materia de orientación, pues ellos son los que apoyan con 

dichas tutorías o preceptorías, pero no le brindan el enfoque que se necesita en la 

materia. 

 
De igual forma la orientación requiere del apoyo familiar y esta es otra problemática 

que se encuentra en materia de Orientación Vocacional pues encuentra que la familia 

es poco colaborativa en cuestión de la materia. 

 
“Los orientadores consideran obstáculos para desempeñar su trabajo y causas de su 

insatisfacción profesional: en primer lugar, la sobrecarga de trabajo 46% y en segundo 

lugar 42% la falta de formación y colaboración en el profesorado. 

 
Actualmente el principal obstáculo señalado por el 56.3% de los orientadores es la falta 

de tiempo, mientras que la escasa colaboración del profesorado está ahora en el sexto 

puesto, ya que sólo la menciona como principal problema el 15.7%. Otras dificultades 

que se señalan como relevantes son la complejidad de las necesidades de los alumnos 

(47%) y la escasa colaboración de las familias 37.5%” (Vélaz, 2012). 

 
La falta de programas de orientación para hacer conciencia en los jóvenes sobre la 

importancia de decidir una profesión. Se ha convertido en un problema social pues la 

deserción, la falta de personal capacitado, la sobre matriculación en algunas carreras, 

el desinterés sobre el futuro son consecuencias que repercuten no solo a nivel 

institucional, sino también a la economía, a la sociedad, al mismo individuo. 

 
La desinformación y en ocasiones la mala información sobre cómo, cuándo y dónde 

llevar a cabo la elección de carrera son las diferentes problemáticas que se encuentran 

los orientadores al intervenir vocacionalmente con los alumnos 
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“Que los jóvenes decidan irse a determinada carrera porque está o no muy poblada, o 

porque los amigos se van a cierta opción, o porque tal o cual carrera deja mucho 

dinero, es una constante actual, Hacen falta programas de Orientación para hacer 

conciencia en los jóvenes, pues los actuales no han cambiado desde hace más de 10 

años, mientras que la población cambia diariamente” (universia, 2010). 

 
 

 
4.2.2 ORIENTACIÓN COMO DEPARTAMENTO 

 

 
El CONALEP brinda el servicio de Orientación como un departamento, es decir que es 

parte de la institución. Como un programa de ayuda hacia los alumnos, para la mejora 

de su desarrollo académico y profesional. Así mismo atiende a una población de: 1, 

604,296 en el año 2020. 
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El Departamento de Orientación es un órgano especializado que apoya a la institución 

y a los profesores en todas aquellas actividades dirigidas a asegurar la formación 

integral de los alumnos y a la adaptación de los procesos de enseñanza, las 

características y necesidades de los alumnos. 

 
Se pueden distinguir cuatro grandes áreas dentro de la orientación como son: 

orientación profesional, orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

atención a la diversidad y orientación para la prevención y el desarrollo humano. 

Para conseguir sus objetivos y atender a las diversas áreas, no es suficiente con el 

orientador; se requiere un equipo. El departamento de Orientación, formado por 

diversos agentes, que son parte del profesorado de diversas áreas académicas. Que 

ayuden a una eficiente y eficaz atención y detección de las necesidades de los 

alumnos. 

 
En CONALEP la Orientación es considerada un departamento de ayuda a los jóvenes, 

pero no forma parte del currículo es visto como una actividad extracurricular, que está 

disponible para cualquier alumno perteneciente al CONALEP, dejando así la decisión 

en los alumnos decidir tomar o no este servicio. 

 
“En CONALEP la OE no forma parte del currículum, por lo que se le considera una 

actividad extracurricular, al igual que las actividades deportivas y culturales.” 

(Programa de orientación educativa 2011). 
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CONALEP en uno de sus procesos de Orientación Vocacional brinda la opción de bolsa de 

trabajo en la cual ha hace convenios con diferentes empresas, aquí el orientador brinda la 

información acerca de la bolsa de trabajo. 

 
CONALEP brinda la oportunidad de una bivalencia la cual permite el poder dar seguimiento 

de estudios a un nivel superior y la otra opción es poder insertarte a la productividad con un 

título técnico 

 
Al preguntarle a los alumnos si formaron parte de Modelo Mexicano de Formación Dual, un 

porcentaje muy bajo es el que mencionó ser parte de este, llama la atención que una gran 

parte refirió no tener conocimiento sobre este Modelo. 
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Observando la encuesta, se puede notar que es importante informar y orientar más al 

alumno de CONALEP pues al no tener claras sus opciones el estudiante podrá tomar 

mejores decisiones la clave está en una Orientación Vocacional asertiva. 
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4.2.3 ALUMNOS Y ORIENTADOR 
 

 
Los alumnos que ingresan a CONALEP son adolescentes que se encuentran en edad 

de 15 a 20 años aproximadamente en esta institución se brinda siete diferentes áreas 

de formación, y cuenta con 310 planteles. 

Las Instituciones de Educación Media Superior (EMS) atienden a jóvenes en edades 

que fluctúan entre los 15 a 18 años, lo que necesariamente compromete a todos los 

involucrados de este nivel, a advertir las características de esta población durante este 

periodo de desarrollo. (Guía para la acción tutorial en el sistema CONALEP, 2017) 

La trayectoria de los alumnos en CONALEP consta de: Un Modelo Académico que 

ofrece dos vertientes de formación: el primero es; Profesional Técnico (PT) el cual 

consiste en cursar y acreditar dos módulos del plan de estudios, y el segundo; 

Profesional Técnico Bachiller (PT-B), en este se debe seleccionar un módulo y un 

trayecto propedéutico. 

En ambos casos se deben de haber cumplido todos los requisitos establecidos y que 

se cursan en una trayectoria de seis meses de dieciocho semanas cada uno con una 

carga de 35 horas a la semana así obteniendo un total de 3780 horas, a lo largo de 

tres años. Buscando un perfil de egreso congruente con el enfoque por competencias, 

y busca una combinación de herramientas como: conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores, para lograr un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable. 

Considerando tres dimensiones que son: 

*Dimensión social, que es entendida como los valores de ciudadanía y convivencia 

humana. 

*Dimensión académica, considerada como los conocimientos y la reflexión sobre la 

disciplina, además de la capacidad para investigar, generar nuevos conocimientos y 

creación o aplicación de nuevas tecnologías. 

*Dimensión profesional, se refiere al desarrollo de competencias profesionales o 

técnicas y de competencias genéricas. 
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Por otro lado el orientador debe tener cierto perfil para así poder desempeñar las 

funciones de la orientación; este perfil requiere estudios de licenciatura de tres áreas 

como son Pedagogía, psicología educativa y trabajo social, experiencia en la OE en 

escuelas media superior, estar al margen de las distintas estrategias pedagógicas, 

apoyo a los procesos de aprendizaje, dominio de las diferentes áreas de la OE, conocer 

el enfoque por competencias, y la normatividad del CONALEP. 

 
Conocimientos y habilidades específicas como comunicación afectiva, manejo de 

grupos, manejo amplio sobre la adolescencia, empatía, habilidades informáticas; 

principios éticos para el desempeño de la profesión, compromiso, respetuoso y 

solidario con los jóvenes, discreto al manejar los datos personales de los jóvenes, 

actitud ética en el desempeño de la profesión. 

Mencionando lo anterior, es indispensable que exista una mayor ayuda y atención para 

los alumnos ya que como se ha mencionado en este escrito, los alumnos atraviesan 

una etapa complicada en sus vidas “adolescencia”. 

 

 
4.2.4 PRECEPTORÍAS Y ORIENTACIÓN 

 

 
En CONALEP se le denomina preceptorías a lo que en la SEMS se le llama tutorías. 

Las preceptorías son una estrategia derivada de la Orientación que debe ser dirigida 

a todos los alumnos pues son el centro de atención. 

 
“La SEMS señala que las tutorías, que en el CONALEP se denominan preceptorías, y 

la OE son los mecanismos de apoyo a los jóvenes dentro del proceso educativo, cada 

uno de ellos debe cumplir funciones específicas para atender a las necesidades de los 

estudiantes que cursan la EMS” (Programa Institucional de Orientación 2017) 

La preceptoría se da a partir de un esquema de confianza, respeto e interés por el 

desarrollo armónico de los estudiantes. 

“El estudiante es el centro del proceso de formación y como resultado de éste, se 

espera que adquiera tanto las competencias genéricas como las descritas en el perfil 
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de egreso con miras a definir, construir y concretar su proyecto de vida y carrera”. 

(CONALEP Atlacomulco, s.f.). 

La preceptoría es una estrategia que se creó para fortalecer y ayudar al servicio de 

Orientación, para apoyar a los alumnos y reducir la deserción escolar así mismo como 

potencializar el porcentaje de egreso del CONALEP 

 

 
Es una estrategia que, en coordinación con otros programas de las instituciones, entre 

los que se encuentra el de OE, puede contribuir a evitar el abandono escolar y se 

enfoca al apoyo sistemático, por parte de los docentes, para que los estudiantes 

puedan concluir con éxito su trayectoria académica. 

 

 
“Los preceptores al hacer un seguimiento puntual de la trayectoria académica de los 

estudiantes, identifican a los que presentan problemas de tipo personal y dependiendo 

de la complejidad, estima si puede tratarlo o enviarlos al área de OE que valorará la 

factibilidad de darle atención o bien y referir al estudiante a alguna institución 

especializada.”. (Programa institucional de orientación 2017) 

Generando así la participación de todos los agentes educativos, como preceptores 

convirtiéndose en agentes de trasformación educativa, priorizando el modelo 

académico de calidad. 

La Orientación y las preceptorías trabajan en conjunto pues deben complementarse 

ya que para lograr una intervención eficaz y eficiente deben mantener una 

comunicación constante ya sea que el preceptor canalice al estudiante a el 

departamento de orientación y este encomiende al preceptor diferentes tareas para 

apoyar en conjunto al alumno 

“Cuando se refiere algún estudiante al área de OE, el preceptor debe mantener 

comunicación con el orientador para estar al tanto de la atención que se proporciona 

al alumno”. (Programa institucional de orientación 2017) 
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Derivado de lo anterior podría identificar la diferencia entre la OE y las preceptorías, y 

es que ésta cumple una función específica de acompañamiento y atención correctiva al 

desempeño académico de cada alumno, mientras que la OE debe enfocarse 

primordial mente a la prevención de factores de riesgo en el ámbito académico y de 

las conductas personales, así como propiciar el desarrollo integral. 

 
 

 
4.3. ASPECTOS QUE AFECTAN LA ORIENTACIÓN 

 
 

Existen diferentes aspectos que afectan el trabajo de la Orientación, como lo son 

factores externos e internos, entre los factores externos existen: El principal es la 

economía pues de ella depende la deserción de muchos jóvenes, buscar un empleo 

se vuelve prioridad ante la escuela, la creciente violencia, la desigualdad, la 

inseguridad, cambio de domicilio, los cambios que se presentan en la adolescencia. 

Los aspectos internos son: la poca empatía de los maestros hacia los jóvenes, 

reprobación de los módulos que están cursando, inasistencia al plantel, por una 

inconformidad de la carrera, las clases o el contenido académico no resulta 

interesante. 

Se mencionan estos factores ya que la orientación es un servicio en el cual los mismos 

alumnos determinan si lo toman o no, en su mayoría los alumnos desertan sin buscar 

el apoyo del orientador o preceptor. 

 

 
4.3.1 MODELO Y ENFOQUE DE LA ORIENTACIÓN EN CONALEP 

 

 
Como ya se mencionó en el capítulo uno, existe diferentes definiciones de la palabra 

modelo en este trabajo se utiliza dicha definición: “Diseño para conceptualizar la 

naturaleza de una actividad psicopedagógica” (Repetto, 2002). 

Por tal motivo, se puede notar que en el CONALEP se utiliza el modelo de intervención 

por Programas, el cual se trata de una Intervención directa y grupal. Se define al 
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modelo de programas como la “Acción Colectiva del equipo de orientadores, junto con 

otros miembros de la institución, para el diseño, implementación y evaluación de un 

plan (programa) destinado a la consecución de objetivos concretos en un medio 

socioeducativo en el que previamente se han determinado y priorizado las 

necesidades de intervención” (Álvarez Rojo, 1994). 

 
Es decir, es una actividad planificada que se aplica en un contexto determinado. Se 

diseña a partir de la identificación de las necesidades (Diagnóstico de necesidades), 

con el propósito de conseguir objetivos concretos. 

La intervención que se lleva a cabo es directa, es decir, sobre los alumnos o grupo de 

interés, si bien puede solicitar la colaboración de cualquier agente para conseguir los 

objetivos del programa y de esta manera se alcanza a un mayor número de sujetos, 

además de facilitar la prevención, promover el desarrollo y posibilitar una reflexión 

crítica en torno a la práctica. 

El enfoque utilizado por la institución (CONALEP), es por competencias que ya se 

mencionaron anterior mente y son: 1.- Cuidado de sí y auto determinación, 

2.- Es capaz de expresase y de comunicase, 3.- piensa, critica y reflexiona, 

 
4.- Aprendizaje de manera autónoma, 5.- Trabajo colaborativo, 6.- Participación con 

responsabilidad en la sociedad, 7. Mantiene una actitud respetuosa ante la 

interculturalidad y diversidad de creencias, valores y prácticas sociales. 

 

 
El enfoque en el cual se fundamenta la OE en CONALEP es el constructivista el cual 

se define por sostener que el ser humano en sus diferentes aspectos cognoscitivos y 

sociales, como en los afectivos, no es un producto solo del ambiente ni un simple 

resultado de sus destrezas innatas a diferencia de cómo lo afirma el conductismo, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. Se afirma que el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción de la persona, que se realiza con los esquemas 

que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 
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Se fundamenta con tres nociones; la primera es que el alumno es el único responsable 

de su aprendizaje, la segunda dice que la actividad cognitiva del alumno se aplica a 

los esquemas que ya posee en un grado considerable de elaboración, y por último el 

alumno, decosntruye y reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. 

 

 
“Así mismo la OE se fundamenta en el enfoque constructivista del aprendizaje y el cual 

se puede definir como un proceso educativo a través del cual se busca potenciar las 

cualidades cognoscitivas, psicomotrices y afectivas de los estudiantes para contribuir 

a su desarrollo integral y terminación de estudios, mediante la aplicación de diversas 

estrategias psicopedagógicas.” (Programa institucional de orientación 2017). 

 

 
La realidad de la Orientación Vocacional en la institución CONALEP está sujeta a los 

cambios sociales y económicos del país, pues depende de estos los programas a 

ejecutar, así mismo se requiere de una mayor información e interés por parte de los 

actores educativos para la mejora del servicio del departamento dirigida a los 

estudiantes. Se puede vislumbrar que el objetivo principal de la Orientación en 

CONALEP es la prevención de las problemáticas académicas. Dando como resultado 

una menor atención a las otras áreas de la Orientación, como lo es la orientación 

vocacional. 
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5.1 ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En nuestro país, la Educación Media Superior, está envuelta en una serie de 

problemáticas, (baja cobertura y eficiencia terminal, altos índices de reprobación y 

deserción, desinformación, falta de orientación y motivación para continuar y terminar 

este nivel educativo. etc.) que han permeado el nivel de bachillerato durante los últimos 

años, de acuerdo con los documentos oficiales revisados. La Orientación ha abordado 

algunas dificultades en este rubro. 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien fue Subsecretario de Educación Superior, en el 2018 

expresó que al menos 34 por ciento de quienes egresan del bachillerato no reciben 

ninguna Orientación Vocacional y agregó que según los datos de la Encuesta Nacional 

de Educación Superior la falla en la proporción de datos provoca que no se elija una 

carrera por vocación, gustos, preferencias, habilidades o intereses particulares sino 

por la presión social, tradiciones familiares o la imagen de éxito y prestigio que difunden 

los medios de comunicación de ciertas licenciaturas. Es decir, la práctica orientadora 

estuvo ausente durante ese tiempo y por consecuencia existen decisiones equivocas 

en los estudiantes. 

Por otra parte, específicamente en el CONALEP, el estudio FACTORES QUE 

MOTIVAN EL ABANDONO ESCOLAR EN EL CONALEP, en donde se expone con 

datos cuantitativos y descriptivos la situación del Abandono Escolar del Sistema 

CONALEP. A los alumnos de la institución se les aplicó una encuesta en línea durante 

el semestre que corresponde de agosto 2020 a enero del 2021, perteneciente al 

semestre 1.20-21 y al semestre febrero 2021 a julio 2021, semestre 2.20-21. Aunque 

la deserción educativa no es el tema de esta investigación, la encuesta de opinión 

aplicada a los estudiantes de la institución, arroja información acerca de la 

problemática que existe respecto a la orientación Vocacional. 
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Las siguientes gráficas señalan los datos útiles para esta investigación: 
 
 

 
Programa de Preceptores u Orientadores 

 

 

 
 

 
Se les preguntó a los encuestados si durante su estancia en el Plantel, recibieron 

apoyo de preceptores y orientadores, el 80.9% indicó que sí recibió ayuda, mientras 

que el 19.1% mencionó que no. 

 
Preceptores u Orientadores a la ayuda. 
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Los jóvenes mencionaron que mientras estudiaban, los preceptores y orientadores los 

apoyaron en: 44% dar seguimiento a sus calificaciones y los presionaron en el 

cumplimiento de sus tareas, el 35.6% mencionaron en que los ayudaron en su 

permanencia en CONALEP, el 15.5% expresó en recibir apoyo en problemas escolares 

y personales, el 3.6% todas las anteriores y el 1.3% en otro tipo de apoyos. 

Según los datos de la encuesta, en la primera gráfica, más de la mitad de los 

estudiantes expresaron que contaban con la ayuda del orientador, pero de acuerdo al 

segundo gráfico, el apoyo que recibieron, no va de acuerdo a las actividades 

correspondientes, es decir, los preceptores y orientadores cumplen con funciones que 

tendrían que ir de la mano del docente y al cubrirlas, dejan expuestas sus labores 

principales. 

Así como Tuirán declaró la realidad de la Orientación Vocacional durante ese tiempo, 

actualmente en el CONALEP, es la misma condición, los alumnos están tomando 

decisiones vocacionales sin estar informados sobre planes de estudio, áreas de 

aplicación laboral y habilidades que se requieren para desempeñarse en el campo de 

elección son las acciones necesarias para tener idea de lo que se quiere hacer por el 

resto de la vida. 

La función del orientador educativo, tiene un papel importante en las escuelas, sin 

embargo, existen estudios que demuestran que éste se está viendo desvinculado de 

su objetivo fundamental debido a la falta de información sobre cuáles son sus 

verdaderas funciones, lo que podría estar repercutiendo en los alumnos. 

 

 
5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 
La Orientación Vocacional, empleada como corresponde, es de suma importancia, 

puesto que, es un proceso que consiste en “brindar ayuda a las personas para 

comprender sus propias aptitudes e intereses, para seleccionar una vocación 
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adecuada, y para su preparación, su ingreso y un adelanto provechoso en ella” (Roy, 

1969). 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior, explica a cerca de los procesos 

de apoyo que tienen un efecto directo en el servicio educativo que reciben los 

estudiantes, incluyendo los de la Orientación. La Reforma señala que se deben 

generar espacios de orientación educativa y atención de las necesidades de los 

alumnos, proporcionar información a los jóvenes que desean ingresar al nivel Superior, 

como aquellos que requieren incorporarse al mercado laboral. 

En el MOVO tiene como propósito apoyar a los estudiantes que ingresan, estudian o 

están por egresar del bachillerato, en la culminación de la educación obligatoria, su 

tránsito a la educación superior, el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, 

y su preparación para ingresar al mundo laboral. 

Ambos documentos oficiales dan a conocer la significación que se le tiene que dar a 

la labor Orientadora, ya que en la actualidad no saber qué carrera estudiar, la 

deserción en los universitarios, la dificultad de encontrar empleo son las 

consecuencias de la falta de Orientación Vocacional. 

La importancia de este tema de investigación radica en que una incorrecta guía 

proporcionada por el Orientador hacia el alumno o simplemente la ausencia de la 

Orientación Vocacional, va repercutir en la decisión que tome el estudiante al 

incorporarse a una carrera, para así poder desempeñarse a partir de ella. 
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5.3 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

 
La finalidad de esta estrategia se resume en los siguientes objetivos: 

General: 

❖ Explicar a  los adolescentes de quinto semestre del CONALEP Tlalpan 2,  
conocimientos que le ayuden a la elección de carrera o del trabajo, mediante un 
taller, en donde se consideren  las necesidades  que presenten los alumnos para 
una correcta decisión vocacional. 
 

Específicos: 
 

 
❖ Conocer la importancia y el proceso que lleva acabo el orientador, para orientar a los 

alumnos de quinto semestre del CONALEP Tlalpan 2. 

❖ Proponer un taller, para ayudar en el proceso de orientación vocacional a los 

alumnos de quinto semestre, que están por egresar, a través de instrumentos 

que son útiles, a la toma de decisiones 

 
5.4 ENFOQUE PEDAGÓGICO (CONALEP) 

 

 
La información que se presenta en los siguientes puntos, sirve de apoyo al capítulo 4, 

pero en este apartado se profundizara en el enfoque pedagógico y de orientación, 

modelo, principio y función de intervención propios del CONALEP. 

Se conceptualizara que es un Enfoque Pedagógico, primeramente se definirán por 

separado las dos palabras. 

Según la Real Academia Española (RAE), Enfoque es la “acción y efecto de enfocar” 

y enfocar es “dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos 

supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente” 

Gilberto Guevara Niebla (2011), define la palabra Pedagogía como “Disciplina o cuerpo 

de conceptos cuya intención es regular tanto la educación como la enseñanza” 

Lo anterior significa que, el enfoque pedagógico, primero necesita de supuestos 

previos derivados de la práctica enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, revisar las 
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propuestas teóricas al respecto del problema, asunto o interés. 

Y por último, implementar las orientaciones metodológicas que guían la práctica de la 

enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades. 

Existen diferentes Enfoques Pedagógicos que hacen referencia al hecho educativo, es 

decir, diferentes tipos de enseñanza, cada uno con sus propias ideas sobre el qué y 

cómo educar, además de los mecanismos ideales para ello. Por ejemplo: enfoque 

tradicional, conductista, constructivista, etc. 

En el CONALEP, el enfoque en el cual la institución se basa es el Constructivista, ya 

que para la escuela, este enfoque es considerado como paradigmático, vigente y 

pertinente, el cual se centra en la comprensión del conocimiento y la enseñanza como 

procesos dinámicos, participativos e interactivos del sujeto, de modo que lo aprendido 

por los alumnos, sea una auténtica construcción operada totalmente por ellos, como 

sujetos cognoscentes (MODELO ACADÉMICO CONALEP, p.56) 

Para Honebein (1996), citado en El constructivismo y su prevalencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica en Machala (2020), el Constructivismo 

es una teoría que sostiene que un individuo adquiere conocimientos y entiende las 

cosas mediante el contraste entre sus experiencias e ideas, es decir, el sujeto de 

aprendizaje se apropia del conocimiento siempre y cuando realice acciones que le 

permitan comparar situaciones nuevas con las que ya poseía. 

Características del Constructivismo 

 
En la revista Temas para la Educación (2009), se mencionan las siguientes 

características: 

• Los resultados del aprendizaje no sólo dependen de la situación de aprendizaje 

y de las experiencias que se proporcionan a los alumnos sino también de los 

conocimientos previos de los mismos, de sus concepciones y motivaciones. 

• Los conocimientos que pueden conservarse largo tiempo en la memoria no son 

hechos aislados, sino muy estructurados e interrelacionados de múltiples 

formas. 
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• Estudios sobre las formas en que se comprende, sugieren que se interpreta 

activamente las nuevas experiencias, mediante analogías, a partir de 

estructuras de conocimientos que ya poseen. La perspectiva constructivista 

sugiere que más que extraer conocimiento de la realidad, la realidad sólo existe 

en la medida en que se construye. 

• Algo se vuelve significativo cuando hay acuerdo entre las experiencias y las 

concepciones. 

• Desde la perspectiva constructivista, se constituye el reconocimiento de una 

condición necesaria del aprendizaje: el que los alumnos hagan continuamente 

sus propias síntesis ordenadas de los conocimientos, es decir 

• Desde el punto de vista del educador, este habrá de partir de las características 

del sujeto y adaptar a ella la selección y secuenciación de contenidos tanto 

conceptuales como de valores, actitudes, destrezas y estrategias de 

conocimiento. 

• El papel del profesor además de un trasmisor de los tipos de contenidos 

escolares señalados habrá de crear las condiciones más favorables. 

• El alumno es quien construye, enriquece, modifica, diversifica y coordina sus 

esquemas; es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje; de él depende 

la construcción del conocimiento. Sin embargo en el caso del aprendizaje 

escolar, la actividad constructivista del alumno no aparece como actividad 

individual sino también como parte de la actividad interpersonal que la incluye. 

La actividad interpersonal se refiere tanto a la interacción profesor-alumno, 

como a la interacción alumno-alumno 

 

 
5.5 ENFOQUE DE LA ORIENTACIÓN 

 

 
Para implementar el Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional (MOVO) se parte 

del enfoque por competencias de la Educación Media Superior, acorde al Marco 

Curricular Común (MCC) que da sustento al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 
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Para la Educación Media Superior, una Competencia es la integración de habilidades, 

conocimientos y actitudes en un contexto específico. Esta estructura reordena y 

enriquece los planes y programas de estudio existentes y se adapta a sus objetivos; 

no busca reemplazarlos, sino complementarlos y especificarlos. Es decir, es como el 

logro de capacidades de aprendizaje que permiten a los alumnos adquirir de manera 

paulatina niveles cada vez más altos de desempeño, las cuales incluyen habilidades 

humanas, morales, habilidades de pensamiento y resolución de problemas prácticos, 

teóricos, científicos y filosóficos. 

 
En la página oficial de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio 

(DGESuM), menciona las siguientes características de las Competencias: 

• Tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y 

mecánica de las concepciones conductistas. 

• Se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y 

tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación 

de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos. 

• Siempre están en permanente desarrollo. Su evaluación auténtica debe ser 

continua, mediante la elaboración de estrategias que consideren el desarrollo 

y la mejora como aspectos que integran el desempeño de una competencia. 

• Se concretan en diferentes contextos de intervención y evaluación. El 

desarrollo de las competencias, así como su movilización, debe entenderse 

como un proceso de adaptación creativa en cada contexto determinado y para 

una familia de situaciones o problemas específicos. 

• Se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica, 

fundamentalmente para armonizar las intenciones, expectativas y experiencias 

a fin de realizar la tarea docente de manera efectiva. 

• Varían en su desarrollo y nivel de logro según los grados de complejidad y de 

dominio. 

• Asumen valor, significatividad, representatividad y pertinencia según las 

situaciones específicas, las acciones intencionadas y los recursos cognitivos y 
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materiales disponibles, aspectos que se constituyen y expresan de manera 

gradual y diferenciada en el proceso formativo del estudiante. 

• Operan un cambio en la lógica de la transposición didáctica. Se desarrollan e 

integran mediante procesos de contextualización y significación con fines 

pedagógicos para que un saber susceptible de enseñarse se transforme en un 

saber enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible para que sea 

movilizado por los estudiantes durante su aprendizaje. 

 
En particular el MOVO contribuye al fortalecimiento de las competencias genéricas que 

contemplan fundamentalmente conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

indispensables en la formación de los sujetos, así como de sus capacidades y 

experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un 

problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir. 

Las competencias y atributos con los que se encuadra el MOVO se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Competencias 

 
Se auto determina y cuida de sí. 

Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 
Se expresa y comunica. 

Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

 
Piensa crítica y reflexivamente. 

Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

 
Aprende de forma autónoma. 

Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida. 
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Trabaja en forma colaborativa. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos. 

 
Participa con responsabilidad en 
la sociedad. 

Participa con una conciencia cívica y ética en 
la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

 
Mantiene una actitud respetuosa 

Mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad 

de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales 

 
 
 

 
5.5.1 MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

 
Aunque en el capítulo número 1 de esta investigación, se describe los diferentes tipos 

de Modelos de Intervención, en este apartado se ampliara más la información del 

Modelo de Programas, ya que es el principal modelo y eje de intervención en el 

CONALEP. 

Un modelo es una representación de la realidad del proceso de intervención 

(incluyendo el diseño, la estructura y los componentes esenciales), y que va a influir 

en los propósitos, los métodos y los agentes de dicho proceso (Álvarez & Bisquerra, 

1997; Rodríguez Espinar, Álvarez, Echeverría & Marín, 1993). Así mismo, la variedad 

de modelos de intervención, proporciona una diversificada oferta de actuación práctica. 

Programa es “…toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o remedial que, 

teóricamente fundamentada, planificada de modo sistemático y aplicada por un 

conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende lograr determinados 

objetivos en respuesta a las necesidades detectadas en un grupo dentro de un 

contexto educativo, comunitario, familiar o empresarial” (Repetto, 2002, p. 295). 
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La intervención por programas se caracteriza por: 

 
• Intervención directa y grupal 

• Ser una intervención desarrollada en función de las necesidades 

diagnosticadas (de los alumnos, centros, servicios de institución, etc.) 

• Actúa por objetivos a lo largo de un tiempo. 

• Centrarse en las necesidades de un colectivo. 

• Su actuación sobre el contexto. 

• Ser dirigida a todos los agentes implicados y usuarios. 

• Ser una intervención preventiva y de desarrollo. 

• Tener carácter proactivo. 
 

 
Ventajas del modelo de intervención por programas (Álvarez González, 1995) 

 
• Se pone el énfasis en la prevención y el desarrollo 

• Permite el cambio del rol del orientador, considerándole como un educador más 

en el equipo docente. 

• Estimula el trabajo en equipo. 

• Promueve la participación activa de los sujetos. 

• Facilita la auto orientación y la autoevaluación. 

• Se aproxima a la realidad a través de experiencias y simulaciones. 

• Permite una evaluación y seguimiento a lo realizado. 

Así como hay ventajas, también se puede enumerar algunas de las dificultades y 

limitaciones para llevar a la práctica adecuadamente de este modelo (Rodríguez 

Espinar; Vélaz de Medrano; Cano González, 1993): 

• La falta de hábito de trabajar a través de programas. 

• La insuficiente preparación y disponibilidad temporal de los ejecutores del 

programa. 

• La falta de disposición de recursos humanos y materiales para hacer efectivos 

los programas. 
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• Escasa de consolidación de las estructuras que permitan poner en marcha este 

modelo, precisando un mayor asesoramiento por parte de los especialistas y los 

servicios de orientación dentro del propio centro. 

• Falta de concienciación de la necesidad de los programas de orientación. 

• Ausencia de implicación y compromiso por parte del propio centro y de algunos 

agentes educativos en el diseño, aplicación y evaluación del programa. 

Álvarez y Bisquerra (2012) proponen una serie de fases en la realización de 

programas: 

1. Análisis del contexto en que se encuentra el centro: factores ambientales, estructura 

y organización, recursos, dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

actitudes ante la orientación, etc. 

2. Identificación de necesidades que pretenden satisfacer con la aplicación del 

programa. 

3. Formulación de objetivos claros, concretos y operativos. 

 
4. Planificación del programa a través de la secuenciación de actividades, servicios y 

estrategias que permitan lograr los objetivos. 

5. Ejecución del programa. 

 
6. Evaluación del programa valorando el proceso y el producto (eficacia) de la acción 

orientadora. 

7. Costos del programa tanto a nivel de recursos humanos (número y horas) como 

materiales (mobiliario, test, cuestionarios, fotocopias, etc.). 

Herr (1979), manifestó la necesidad de intervenir por programas, porque solo a través 

de esta intervención, es posible dar cabida a los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social y proporcionar un carácter formativo, social y laboral de la 

orientación. Llega a esta conclusión después que analizó las tendencias presentes y 

futuras de la orientación. 
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5.5.2 PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN 
 

 
El Principio de Desarrollo. Se conceptualiza el desarrollo como un proceso que 

introduce cambios importantes con carácter permanente y que no se debe a factores 

estrictamente madurativos. 

Supone considerar al individuo en un continuo crecimiento y la orientación como un 

proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la persona. Implica una orientación 

que atienda a todos los aspectos del desarrollo humano, ya que se presentan cambios 

en la forma de pensar, percibir, sentir y relacionarse con los demás. 

La Orientación acompañara al sujeto en el proceso de desarrollo, identificando las 

conductas que este manifiesta y tratando de sugerir las tareas que mejor estimulen el 

proceso personal, académico y profesional. 

Marín y Rodríguez Espinar (2001), citados en el libro “Orientación educativa: 

fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas”, sintetizan del 

modo siguiente los presupuestos básicos del principio de desarrollo: 

1. Existen etapas clave en la vida que no están vinculadas sólo a la edad biológica 

sino a una interacción de determinantes (personales, contextuales). Los periodos y los 

cambios no son fijos y están sujetos a grandes diferencias individuales y culturales. 

2. Este principio es un proceso acumulativo y secuencial en el que las transiciones de 

una etapa influyen en la siguiente. 

3. Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados actuando como una 

red de efectos causales. 

La finalidad de este principio es lograr el máximo crecimiento de las potencialidades 

del individuo. 
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5.5.3 FUNCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 

 
Las funciones de la orientación educativa están basadas en el apoyo y la asesoría que 

se le brinda al individuo. 

Delimitar cuáles son las funciones de la orientación es una tarea compleja debido a 

que muchos autores han abordado el tema desde puntos de vista muy dispares. No 

sólo el concepto de función varía según distintos autores sino que, en ocasiones, al 

realizar una clasificación de funciones no se sigue una línea sistemática, ya que suelen 

incluirse entre las funciones objetivos, tareas o actividades del profesional de la 

orientación, con lo que la confusión es mayor. 

 

 
5.6 ESTRATEGIA 

 

 
Se define a la estrategia como una estructura de actividad en la que se hacen reales 

los objetivos y contenidos (Mansilla y Beltrán, 2013). Es un proceso que da inicio en 

un punto de partida, que son los contenidos de información, puede ser nueva o alguna 

información previa que las personas participantes ya posean sobre el tema; y de ahí, 

hasta el punto en que se hacer real el objetivo. 

La estrategia es una herramienta que se tiene para ayudar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Así, lo orientará de la mejor manera de obtener los resultados 

que busca alcanzar y en el desarrollo de las capacidades de los sujetos. 
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5.6.1 ¿QUÉ ES UN TALLER? 
 
 

 
Diversos autores han definido el concepto de Taller: 

 
Se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización 

de "algo", que se lleva a cabo conjuntamente 

María Teresa González Cuberes: 

 
El taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; 

como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el 

aprendizaje. 

Ezequiel Prozecauski: 

 
El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres 

instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una instancia 

teórico-práctica. 

NATALIO KISNERMAN: 

 
Unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta. 

MELBA REYES: 

Realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se une la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico. 

NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS: 

 
Nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica. 

 
Aunque cada autor tiene diferente concepción de lo que es un Taller, hay 

características en común entre las definiciones de los autores. Taller es un proceso 

Pedagógico que implica reflexión sobre aquello que se quiere enseñar y aprender. 



105  

Ezequiel Ander-Egg (1991), menciona las siguientes características del Taller: 

 

• Es un aprender haciendo 

• Es una metodología participativa. 

• Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta 

propia de la educación tradicional. 

• Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque 

sistémico 

• La relación docente/alumno queda establecida en la realización de una tarea 

común 

• Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. 

• Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas. 

• Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica. 

 

 
5.6.2 ¿CÓMO SE DISEÑA UN TALLER? 

 
 

 
Miguel Ángel Romero, fundador de la Escuela Europea de Formación para 

Formadores, menciona 7 preguntas claves que permiten el diseño de un taller. 

1. ¿Para qué? Hace referencia a los objetivos del taller, estos tienen que ser 

específicos, adaptables, realistas, temporalmente delimitados y que se puedan 

evaluar. 

2. ¿Quiénes? Se refiere al grupo que se le va impartir el taller y las personas 

facilitadoras. 

3. ¿Qué? Los contenidos, definir los temas para poder estructurarlos. 

 
4. ¿Cuáles? Son los métodos y técnicas que facilitan la aplicación del taller, tomando 

en cuenta a los participantes, contenidos y las condiciones del lugar y el tiempo. 
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5. ¿Con qué? Recursos materiales de apoyo, es decir, los materiales (computadora, 

proyector, marcadores, hojas, plumas, tarjetas, etc.) que se necesitan para llevar a 

cabo el taller. 

6. ¿Cuándo? Fecha y tiempo. Se refiere a la duración del taller. 

 
7. ¿Dónde? Lugar, es el sitio escogido y el más adecuado para realizar el taller. 

 
 

Para la planeación del taller, se contestaron las preguntas anteriores: 

 

 ¿Para qué? Proponer un taller para ayudar en el proceso de Orientación Vocacional 

a los alumnos de quinto semestre que están por egresar, a través de instrumentos que 

son útiles a la Toma de Decisiones  

¿Quiénes? Alumnos de quinto semestre del CONALEP Tlalpan ll 

¿Qué? Autoconocimiento, Orientación Vocacional y Toma de decisiones. 

¿Cuáles? Método de Intervención por Programas  

¿Con qué? Pelota, computadora, proyector, plumones, hojas, lápices, gomas y 

cuestionarios 

¿Cuándo? Una sesión por semana.  

¿Dónde? Plantel CONALEP Tlalpan II, Jesús Lecuona N° 98, Col. Ampliación Miguel  

Hidalgo Tlalpan, C.P. 14250. 
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5.6.3 SECUENCIA DEL TALLER 

 

 
La Propuesta Pedagógica se divide en tres etapas: 

 

 
Etapa 1: 

Presentación e integración en el grupo. Se lleva acabo con el propósito de crear 

relaciones de confianza, respeto, colaboración y empatía.  

Presentación e integración en el grupo. Se lleva acabo con el propósito de crear 

relaciones de confianza, respeto, colaboración y empatía. Sesión 1 y 2. 

Etapa 2: 

 
Autoconocimiento. Se implementa con la finalidad de que los participantes tengan el 

suficiente conocimiento de sí mismos para tomar decisiones. 

Autoconocimiento.  

Se implementa con la finalidad de que los participantes tengan el suficiente conocimiento 

de sí mismos para tomar decisiones. Sesión 3 y 4 

 

Etapa 3 

 
Toma de decisiones. Se realiza con el objetivo de que los alumnos hagan una asertiva 

elección vocacional.  

Toma de decisiones. Se realiza con el objetivo de que los alumnos hagan una asertiva 

elección vocacional. Sesión 5 
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Sesión 1  (S 1) 
 

 
Objetivo: Realizar la presentación del taller y de todos los participantes del mismo. 

Materiales: Pelota y objetos de cada participante. 

Tiempo: 60 minutos. 

Inicio: 

Los talleristas dan la bienvenida a los participantes y explicarán los objetivos del taller. 

Se continuará con una técnica de presentación. El juego inicia con un participante que 

deberá colocarse la pelota entre las piernas y como sea posible deberá caminar hasta 

otra persona, sin tocar la pelota con las manos, pasará la pelota y se presentará el 

adolescente a quien le pasen la pelota, pero mantendrá la pelota entre las piernas 

mientras hace la presentación. 

La dinámica se repite hasta que todos se presenten. 

 
Desarrollo: 

 
Se aplica la técnica “Identificación a través de un objeto”. Para esta actividad, el 

moderador pide que cada persona del grupo ponga un objeto personal dentro de una 

bolsa. Al azar, sacará uno de estos objetos y todo el grupo deberá decidir a qué 

persona pertenece. Cuando se encuentre al dueño, deberá explicar por qué ha elegido 

precisamente ese objeto y así sucesivamente hasta que aparezcan todos los dueños. 

Cierre: 

 
Por último, a cada participante se le preguntará ¿cómo se sintieron en cada actividad 

que se realizó?, ¿qué expectativas tienen del taller? y ¿qué tipo de actividades les 

gustaría llevar a cabo? 

Tarea para la siguiente sesión: 

Contestar el cuestionario Escolar y Socioeconómico (Ver Anexo 1). 
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Sesión 2  (S  2) 
 

 
Objetivo: Integrar a todos los participantes del taller. 

Materiales: Laptop y proyector. 

Tiempo: 60 minutos. 

Inicio: 

Los alumnos entregarán el cuestionario y se les dará a conocer la importancia del 

cuestionario. 

Para iniciar, se mencionará a todos los participantes, que se coloquen en un círculo. 

Una vez formado el círculo, el facilitador deberá estar al centro e iniciará con la 

siguiente indicación “cuando yo digo se cambian los que tienen algo, por ejemplo, de 

color rosa,” todos los que lo poseen algún objeto de ese color, deben cambiar de lugar, 

la persona que no logre ocupar un lugar es la que pasa al centro del circulo y repetirá 

la indicación, pero cambiando de prenda. Algunos ejemplos de instrucción son: Los 

que tienen zapatos, los que tienen pulseras, los que tienen anteojos, los que tienen 

chamarra. 

Desarrollo: 

El facilitador empieza diciendo “Mi nombre es…, me gusta… y la profesión u oficio que 

me gustaría desempeñar es…”. De forma ordenada, partiendo del mismo ejemplo, 

cada participante dirá sus gustos e intereses 

Cierre: 

 
Para finalizar, se proyectará un mapa profesiográfico para que los alumnos tengan 

conocimiento de la oferta educativa. Enseguida, cada adolescente responderá las 

preguntas ¿cómo se sintieron en cada actividad que se realizó?, ¿Cuál actividad te 

gusto? y ¿Cuál actividad no te gusto? 

Tarea para la siguiente sesión: 

 
Contestar el cuestionario de Opciones profesionales (Ver Anexo 2). 
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Sesión 3  (S  3) 
 

 
Objetivo: Conocer las características personales. 

 
Materiales: Laptop, proyector, cuestionarios, lápices, hojas y gomas. 

Tiempo: 60 minutos. 

Inicio: 

A los participantes se les pedirá que entreguen el cuestionario y se hará una breve 

reflexión acerca de los cuestionarios ya trabajados. 

Se proyectara el cortometraje “¿Bailamos?”. Al terminar el video, se hará una reflexión 

sobre la importancia del autoconocimiento, tomando como base la pregunta ¿Por qué 

es importante conocerse? 

Desarrollo: 

Se realizará la actividad “Compra y venta”. Cada participante escribirá en una hoja 

características personales (gustos, cualidades, habilidades y capacidades). 

Enseguida, se les pedirá a los alumnos que busquen a una pareja. Uno hará el papel 

de vendedor y el otro de comprador, el primero tendrá que venderse, haciendo uso de 

sus características que anotaron en la hoja y explicando los motivos por los cuales lo 

deben de comprar. Los papeles se intercambian para que ambos tengan la oportunidad 

de reconocer sus características personales. 

Cierre: 

 
Realizar test de Autoconocimiento, Cuestionario de preferencias personales de 

Edwards (Ver Anexo 3). Se entrega el cuestionario a los participantes, se responderá 

de manera individual. Se debe mencionar la importancia de que se responda de 

manera consciente, en silencio y sin distracciones. 

Se comentaran los resultados del cuestionario tomando de base la siguiente pregunta 

¿De qué manera los resultados del test ayudan a conocerme mejor? 
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Sesión 4  (S  4) 
 
 

 
Objetivo: Conocer las habilidades y las aptitudes personales. 

Materiales: pizarrón, plumón, cuestionarios, lápices y gomas. 

Tiempo: 60 minutos. 

Inicio: 

 
A cada participante se le pide que diga con una sola palabra, lo que piensa sobre el 

tema que el facilitador le pregunte: ¿Qué es lo más importante para la realización 

profesional?, ¿Qué es vocación? ¿Qué es habilidad? ¿Qué es Orientación 

Vocacional?, ¿qué es aptitud? 

El grupo deberá responder con una sola palabra las preguntas y estas mismas se 

anotaran en el pizarrón. Usando las respuestas anotadas, participando todo el grupo, 

se intentara conceptualizar que es Vocación, habilidad y aptitud. 

Desarrollo: 

Se realizará el cuestionario de Intereses y Aptitudes de Herrera y Montes (Ver Anexo 

4). Se entrega el cuestionario a los alumnos, se responderá de manera individual. Se 

debe mencionar la importancia de que se responda de manera consciente, en silencio 

y sin distracciones. 

Cierre: 

 
A partir de los cuestionarios contestados y de la información dada en las sesiones 

vistas, se reflexionará de los resultados obtenidos para saber una aproximación al 

diagnóstico vocacional. 

Tarea para la siguiente sesión: 

 
Contestar el cuestionario de Inventario de preferencias universitarias (Ver Anexo 5) y 

leer el documento del proceso de toma de decisiones (Ver Anexo 6). 



112  

Sesión 5  (S  5) 

 
Objetivo: Reconocer la importancia de tomar decisiones y conocer los elementos que 

influyen en ellas. 

Materiales: Laptop y proyector. 

 
Tiempo: 60 minutos. 

 
Inicio: 

 
Se entregaran los cuestionarios que se les dejaron de tarea. 

 
Se proyectara el cortometraje “Toma de decisiones”. Al terminar el video, se hará una 

reflexión sobre la importancia del autoconocimiento, tomando como base las preguntas 

¿Cuál era el problema?, ¿tenía ventajas o desventajas? Y ¿Cómo solucionó el 

problema? 

Desarrollo: 

 
Se retomara la lectura que se dejó de tarea y se explicara las fases del proceso de 

toma de decisiones. 

Enseguida, se formaran 4 equipos y se les presentara una situación ficticia, en la cual 

ellos tendrán que decidir qué van hacer. Se escucharán las respuestas de los equipos 

y en plenaria se hará la reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

sintieron en la situación? Y ¿fue una situación difícil? 

Cierre: 

Se informará del programa de orientación vocacional en el CONALEP y se hará 

retroalimentación por parte de los alumnos (entrega de cuestionarios de evaluación) 

hacia los talleristas. 

Se mencionará que al Orientador se le entregará el diagnóstico vocacional de cada 

participante. 
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Evaluación del taller 

Para evaluar el taller se decidió por medio de una rubrica, ya que nos pareció precisa 

y asertiva para con los alumnos del CONALEP. 

Ya que la rúbrica desglosa los aspectos determinados, con criterios específicos sobre 

el desempeño, ya sea de alumnos, profesores o en este caso el un taller. 

Instrucciones: Lee con atención la siguiente rubrica y contesta con una “x” la 

opción deseada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para mejorar el taller:

 MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Organización del 

taller 

    

Material 

brindado 

    

Contenido del 

taller 

    

Actividades del 

talle 

    

Explicación de 

los temas 

expuestos 

    

Información 

recibida durante 

el taller 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
Considerando lo dicho por autoridades educativas, los resultados arrojados en 

encuestas nacionales y de opinión de los alumnos del CONALEP, así como también 

de investigadores en el campo de la Orientación Vocacional y nuestra propia 

experiencia, es necesario brindar guía a los estudiantes del nivel medio superior, con 

el propósito de que los adolescentes tengan las suficientes herramientas para realizar 

una acertada elección de carrera que les permita profundizar en sus intereses 

vocacionales, desarrollar su vocación, progresar en aptitudes, actitudes y habilidades 

e ingresar al campo laboral. 

La Orientación Vocacional desde sus inicios en la Revolución Industrial, estaba limitada 

y esto era por las necesidades económicas de Inglaterra. En estos tiempos es lo mismo 

y específicamente en el CONALEP, la Orientación se ve condicionada por el poco 

interés de los alumnos al tomar las preceptorias, la preparación de los preceptores, los 

orientadores cumplen con funciones que no les corresponden a ellos, por ejemplo, 

actividades que le tocan a los docentes y al cubrirlas los preceptores, dejan expuestas 

sus labores principales. 

La Orientación Vocacional en el CONALEP al ser llevado a cabo por programas, 

encierra una gran dificultad al aplicarla pues los orientadores diseñan el programa y 

los docentes (preceptores) al aplicar dicho programa y la falta de una especialización 

en el tema hace que haya deficiencias, y carencias tanto en la aplicación del programa 

como en el entendimiento del aluno 

La Orientación Vocacional en el CONALEP se ha enfocado más en la orientación 

educativa, pues tratan de combatir los diferentes problemas escolares, como la 

deserción, alto índice de reprobados, desinterés de los alumnos, por mencionar 

algunos. Esto para el área de Orientación Vocacional es otra problemática ya que se 

resta interés y aplicación a esta área, dejándolo como rezagado. Por tal motivo 
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creemos que se debe mantener una vista holística de la orientación y para tener más 

alcance en la intervención con los alumnos. 

Los alumnos del CONALEP, se encuentran viviendo la etapa adolescente, que está 

caracterizada por dificultades, cambios, preocupaciones y búsquedas. En todas las 

transformaciones que viven los estudiantes, necesitan de apoyo, ya sea por los padres 

de familia, psicólogo, terapeuta u orientador, que brinden la atención y cuidado a las 

emociones, autoestima, identidad y autoconcepto, ya que resulta difícil la decisión 

vocacional cuando se sufre esta transición sin la guía, la información adecuada y las 

herramientas necesarias. 

La Orientación Vocacional aplicada de manera correcta, es decir, que todos los 

involucrados (directivos, padres de familia, orientadores y alumnos) lleven a cabo sus 

funciones de manera efectiva, podrá conseguir los resultados deseables con el objetivo 

que los estudiantes terminen en tiempo y forma su proceso de elección vocacional y 

esta misma logre cumplir las expectativas que los adolescentes tengan para su vida 

profesional y laboral. 
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(S  2) 

 

Anexo 2 
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(S  3) 

 

Anexo 3 
 
 

 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS PERSONALES DE 

EDWARDS 

 
INSTRUCCIONES 

 
Este cuestionario consiste en un conjunto de pares de eliminaciones acerca de cosas que a 
usted pueden o no gustarle; acerca de los modos en que usted puede o no sentir. Mire el 
ejemplo: 

A Me gusta hablar acerca de mí mismo con otros. 
B Me siento nervioso cuando tengo que hablar ante un grupo. 

 
¿Cuál de estas dos afirmaciones caracteriza mejor su modo de sentir? Si “estar deprimido 
cuando fracaso en algo” es más característico en usted que “estar nervioso cuando tiene que 
hablar ante un grupo”, entonces usted debe elegir A. Si B es más característico en usted que 
A, entonces debe elegir B. 

 
Si ambas afirmaciones describen su modo de sentir, entonces Ud. debe elegir aquella que 
Ud. cree que es más característica. Si ninguna de las afirmaciones describe precisamente su 
modo de sentir, entonces Ud. debe elegir aquella que considera más cercana a Ud. 

 
Su elección en cada ítem debe estar de acuerdo a lo que Ud. gusta y siente en este momento, 
no de acuerdo a lo que Ud. considera que debería gustarle o que debería sentir. Este no es 
un test. No hay respuestas buenas o malas. Su elección debe ser una descripción de sus 
gustos y sentimientos personales. Elija una de cada par de afirmaciones. No se salte ninguna. 
Los pares de afirmaciones que aparecen en las páginas siguientes son similares a los 
ejemplos dados arriba. Lea cada par de afirmaciones y elija aquella que mejor describe lo 
que a Ud. le gusta o lo que Ud. siente. 

 
No haga marcas en el folleto. En la hoja de respuestas están los números correspondientes 
a los números de los pares de afirmaciones. Revise, para asegurarse, que Ud. está marcando 
el mismo ítem que está leyendo en el folleto. 

 

 
EN CADA ÍTEM ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA LETRA A o B PARA INDICAR LA 
AFIRMACIÓN QUE UD. ELIGIÓ. 

NO DE VUELTA ESTA PÁGINA HASTA QUE EL EXAMINADOR LE DIGA. 
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1 A Me gusta que mis amigos confíen en mí y me 
cuenten sus problemas. 

B Cualquier cosa que yo haga, me gusta hacerla lo 
mejor posible. 

2 A Cuando planeo algo me gusta pedir consejo a 
las personas cuyas opiniones yo respeto. 

B Me gusta resolver problemas que presenten 
dificultades a otras personas. 

3 A Me gusta planear y organizar los detalles de 
cualquier trabajo que yo tenga que 
emprender. 

B Me gusta ser capaz de hacer las cosas mejor que 
otras personas. 

4 A Me gusta decir cosas que son consideradas 
como ingeniosas o inteligentes por otras 
personas. 

B Cada vez que emprendo algo me gusta realizarlo 
lo más rápidamente posible. 

 
5 A Me gusta ser independiente para tomar mis 

decisiones. 
B Me gusta hacer tareas en que sea necesario 
emplear al máximo mis capacidades. 

6 A Trato siempre de superar lo que han hecho 
otros. 

B Cuando voy a hacer algo me gusta que los 
más entendidos me digan cómo hacerlo. 

 
7 A Me gusta variar de actividades durante el día. 

B Cuando tengo que realizar actividades en 
conjunto, prefiero escoger personas superiores a mí. 

8 A Cuando tengo que hacer algo sigo el plan 
de acción que me he trazado. 

B Cuando voy a hacer algo me gusta que los 
más entendidos me digan cómo hacerlo. 

 
9 A Me gusta contar a todas las personas 

aventuras y cosas extrañas que me han 
sucedido. 

B Me gusta evitar hacer cosas que la gente que yo 
respeto pueda considerar no convencionales. 

10 A Me gusta evitar atarme a otras personas. 
B Me gusta evitar hacer cosas que la gente que yo 
respeto pueda considerar no convencionales. 

11 A Me gusta ser capaz de hacer las cosas mejor 
que otras personas. 

B Me gusta anotar todos los gastos que realizo, y 
así tener una clara cuenta de ellos. 

12 A Cuando planeo algo me gusta pedir consejos 
a las personas cuyas opiniones yo respeto. 

B Si yo tengo que hacer un viaje me gusta tener las 
cosas planeadas de antemano. 

13 A Me gusta trabajar duro en cualquier trabajo 
que emprenda. 

B Cualquier trabajo escrito que yo haga me gusta 
hacerlo preciso, limpio y bien organizado. 

14 A Me gustaría verme envuelto en algún suceso, 
de manera que la gente hable de mí. 

B Me gusta ceñirme a un orden y a un horario 
definido en mis comidas. 

15 A Me gusta planear mi vida de acuerdo a 
mis propios principios. 

B Cualquier trabajo escrito que yo haga me gusta 
hacerlo preciso, limpio y bien organizado. 

16 A Me gusta realizar tareas que los demás 
reconocen que requieren habilidad y 
esfuerzo. 

B Me gusta decir cosas que son consideradas como 
ingeniosas e inteligentes por otras personas. 

17 A Cuando estoy en un grupo prefiero que otras 
personas decidan lo que el grupo va a 
hacer. 

B  Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 
 

18 A Me gustan los trabajos que tengan un horario 
fijo. 

B Me gustaría verme envuelto en algún suceso de 
manera que la gente hable de mí. 
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19 A Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 
curiosidad investigadora. 

B Me gusta que los demás admiren mi apariencia. 

20 A Me gusta criticar a las personas que están 
sobre mí. 

B Me gusta usar palabras que las otras personas a 
menudo no saben su significado. 

21 A Me gusta tener éxito en las cosas que 
emprendo. 

B Me gusta ser independiente para tomar mis 
decisiones. 

 
22 A Me gusta alabar a las personas que yo 

admiro. 
B Me gusta viajar solo y sin molestias. 

 
23 A Me gusta tener mis cosas limpias y ordenadas 

sobre mi escritorio o lugar de trabajo. 
B Me gusta planear mi vida de acuerdo a mis 
propios principios. 

24 A Me gusta hacer preguntas que yo sé, nadie 
será capaz de responder. 

B Me gusta criticar a las personas que están sobre 
mí. 

25 A Me gusta atacar los puntos de vista contrarios 
a los míos. 

B Me gusta hacer las cosas sin importarme lo que 
piensan los demás. 

26 A Me gusta superarme en cada nueva actividad 
que emprendo. 

B Me gusta ser cordial con la gente. 

27 A Cuando voy a hacer algo me gusta que 
los más entendidos me digan cómo 
hacerlo. 

B  Me gusta hacer nuevas amistades. 
 

28 A Me gusta planear y organizar los detalles de 
cualquier trabajo, que yo tenga que 
aprender. 

B  Me gusta demostrar afecto a mis amigos. 

 
29 A Me gusta decir cosa que son consideradas 

como ingeniosas e inteligentes por otras 
personas. 

B  Me siento muy atraído por mis amigos. 

30 A Me gusta ser independiente para tomar mis 
decisiones. 

B Siento que la amistad es más importante que 
cualquier otra cosa. 

31 A Trato siempre de superar lo que han hecho 
otros. 

B Me gusta comprender cómo se sienten mis 
amigos frente a problemas que tienen que afrontar. 

32 A Me gusta decirles a mis superiores que ellos 
han hecho un buen trabajo, cuando pienso 
que así ha sido. 

B Me gusta pensar acerca de la personalidad de mis 
amigos y tratar de descubrir el por qué de su manera 
de ser. 

33 A Me gusta ceñirme a un orden y a un horario 
definido en mis comidas. 

B Me gusta analizar y estudiar la conducta de los 
otros. 

34 A Me gusta hablar en toda ocasión que permita 
destacarme. 

B Vivo en mi imaginación tanto como en el mundo 
externo. 

35 A Me gusta viajar solo y sin molestias. 
B Me gusta observar cómo se siente otro sujeto en 
una situación dada. 

 
36 A Me gusta tener éxito en las cosas que 

emprendo. 
B Me gusta que mis amigos me alienten cuando me 
encuentro en dificultades. 

 
37 A Me gusta trabajar en lo que personas 

superiores me mandan. 
B Me gusta que mis amigos me traten 
bondadosamente. 

38 A Me gustan los trabajos que tengan un horario 
fijo. 

B Me gusta que mis amigos me demuestren mucho 
afecto. 

39 A Me gusta que los demás admiren mi 
apariencia. 

B Me gusta que mis amigos se sientan apenados 
por mí cuando estoy enfermo. 

40 A Me gusta evitar atarme a otras personas. 
B Me gusta que mis amigos me ayuden cuando 
tengo problemas. 
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41 A Cada vez que emprendo algo me gusta 
realizarlo lo más rápidamente posible. 

B Me gusta organizar o dirigir las actividades de 
un grupo, equipo, club o comité. 

42 A Me siento complacido cuando las personas 
que yo respeto aprueban lo que hago. 

B Me gusta estar entre los líderes de las 
organizaciones y grupos a los cuales pertenezco. 

43 A Me gusta tener mis cosas limpias y ordenadas 
sobre mi escritorio o lugar de trabajo. 

B Siento que puedo dominar una situación social. 

 
44 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, nadie 

será capaz de responder. 
B Me gusta ser capaz de convencer e influir sobre 
los otros para que hagan lo que yo quiero. 

45 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo que 
piensen los demás. 

B Me gusta supervisar y dirigir las acciones de las 
otras personas cada vez que puedo. 

46 A Me gusta ser capaz de hacer las cosas mejor 
que otras personas. 

B Me siento culpable cada vez que he hecho algo 
que sé que está mal. 

 
47 A Me gusta evitar hacer cosas que la gente que 

yo respeto pueda considerar no 
convencionales. 

B Si hago algo que está mal siento que debería ser 
castigado por eso. 

 
48 A Cuando tengo que hacer algo sigo el plan de 

acción que me he trazado. 
B Reacciono con humildad cuando he hecho algo 
mal. 

49 A Me gusta usar palabras que las otras 
personas a menudo no saben su 
significado. 

B Me siento deprimido por mi incapacidad para 
afrontar algunas situaciones. 

50 A Me gusta criticar a las personas que están 
sobre mí. 

B Me siento ansioso y nervioso en presencia de 
superiores. 

51 A Cualquier cosa que yo haga, me gusta 
hacerla lo mejor posible. 

B Me gusta ayudar a la gente que es menos 
afortunada que yo. 

52 A Cuando planeo algo me gusta pedir consejos 
a las personas cuyas opiniones yo respeto. 

B  Me gusta jugar con los niños. 

 
53 A Me gusta hacer un plan antes de empezar 

a hacer algo difícil. 
B Hago todo lo posible para confortar a las personas 
que se encuentran en dificultades. 

54 A Me gustaría verme envuelto en algún suceso 
de manera que la gente hable de mí. 

B Me gusta la compañía de personas de menos 
edad que yo. 

 
55 A Me gusta decir lo que pienso acerca de 

las cosas. 
B Me gusta estar dispuesto a dar o prestar cosas a 
los que lo necesitan. 

56 A Me gusta realizar tareas que los demás 
reconocen que requiere habilidad y 
esfuerzo. 

B Me gusta probar y experimentar cosas nuevas. 
 

57 A Cuando estoy en un grupo prefiero que otras 
personas decidan lo que el grupo va a 
hacer. 

B Siento que mis gustos cambian frecuentemente. 

 
58 A Me gusta anotar todos los gastos que realizo 

y así tener una clara cuenta de ellos. 
B  Me gusta viajar y conocer nuevos lugares. 

 
59 A Me gusta contar a otras personas aventuras y 

cosas extrañas que me han sucedido. 
B  Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
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60 A Me gusta planear mi vida de acuerdo a 
mis propios principios. 

B Me gusta estar al tanto de las modas e ideas 
nuevas que surgen. 

61 A Me gusta hacer tareas en que sea necesario 
emplear al máximo mis capacidades. 

B Me gusta completar un solo trabajo o tarea 
antes e emprender otro. 

62 A Cuando tengo que realizar actividades en 
conjunto, prefiero escoger a personas 
superiores a mí. 

B Me gustan los trabajos que requieren resistencia. 

63 A Si yo tengo que hacer un viaje, me gusta 
tener las cosas planeadas de antemano. 

B Me gusta pasar largas horas frente a un problema 
hasta que le encuentre solución. 

64 A Me gusta ser el centro de atención de un 
grupo. 

B Puedo hacer un trabajo minucioso sin cansarme. 
 

65 A Me gusta sentir que me basto a mí mismo 
cuando ejecuto un trabajo o actividad. 

B Me gusta pasar largas horas trabajando sin ser 
interrumpido. 

 
66 A Me gusta resolver problemas que presentan 

dificultades a otras personas. 
B Me gusta tener amigos del sexo opuesto. 

 
67 A Me gusta alabar a las personas que yo 

admiro. 
B Me gusta contar o escuchar chistes picantes. 

68 A Cualquier trabajo escrito que yo haga me 
gusta hacerlo preciso, limpio y bien 
organizado. 

B Me gusta participar en actividades sociales con 
personas del sexo opuesto. 

 
69 A  Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 

B Me gusta leer libros y revistas en los cuales lo 
sexual juega un papel importante. 

70 A Me gusta hacer cosas consideradas poco 
convencionales. 

B Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 
curiosidad investigadora. 

71 A Cada vez que emprendo algo me gusta 
realizarlo lo más rápidamente posible. 

B Me pongo peleador cuando la ocasión parece 
requerirlo. 

72 A Me siento complacido cuando las personas 
que yo respeto aprueban lo que hago. 

B Me gusta cuando la conversación se acalora. 
 

73 A Me gustan los trabajos que tengan un horario 
fijo. 

B Me gusta atacar los puntos de vista contrarios a 
los míos. 

 
74 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, nadie 

será capaz de responder. 
B Me siento inclinado a tomar revancha cuando 
alguien me ha insultado. 

 
75 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo que 

piensan los demás. 
B Me gustan las competencias físicas, mientras más 
rudas mejor. 

76 A Me gusta estar cerca de las personas que 
estimo. 

B Cualquier cosa que yo haga, me gusta 
hacerla lo mejor posible. 

77 A Me gusta observar cómo se siente otro sujeto 
en una situación dada. 

B Me gusta hacer tareas en que sea necesario 
emplear al máximo mis capacidades. 

78 A Me gusta que mis amigos me alienten cuando 
me encuentro en dificultades. 

B Me gusta superarme en cada nueva 
actividad que emprendo. 

79 A Siento que puedo dominar una situación 
social. 

B Me gusta realizar tareas que los demás reconocen 
que requieren habilidad y esfuerzo. 

80 A Reacciono con humildad cuando he hecho 
algo mal. 

B Trato siempre de superar lo que han 
hecho otros. 

81 A Me gusta tener amigos íntimos. 
B Me gusta trabajar en lo que personas superiores 
me manden. 
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82 A Vivo en mi imaginación tanto como en el 
mundo externo. 

B Cuando tengo que realizar actividades en 
conjunto, prefiero escoger personas superiores a mí. 

83 A Me gusta que mis amigos me hagan 
continuamente pequeños favores, con 
agrado. 

B Me gusta decirles a mis superiores que ellos han 
hecho un buen trabajo, cuando pienso que así ha 
sido. 

 
84 A Me gusta organizar o dirigir las actividades de 

un grupo, equipo, club o comité. 

B Me siento complacido cuando las personas que 
yo respeto aprueban lo que hago. 

 
85 A Cuando las cosas me han ido mal, siento que 

soy el único responsable. 
B Cuando estoy en un grupo prefiero que otras 
personas decidan lo que el grupo va a hacer. 

86 A Me gusta hacer nuevas amistades. 
B Me gusta hacer un plan antes de empezar a hacer 
valgo difícil. 

87 A Me gusta pensar acerca de la personalidad de 
mis amigos y tratar de descubrir el por qué 
de su manera de ser. 

B Si yo tengo que hacer un viaje me gusta tener las 
cosas planeadas de antemano. 

88 A Me gusta que mis amigos me traten 
bondadosamente. 

B Me gusta anotar todos los gastos que realizo y 
así tener una clara cuenta de ellos. 

89 A Me gusta ser considerado por los otros como 
el jefe. 

B Me gusta tener mis cosas limpias y ordenadas en 
mi escritorio y lugar de trabajo. 

90 A Me siento mejor cuando cedo y evito una 
pelea que cuando trato de salir ganando. 

B Me gustan los trabajos que tengan un horario fijo. 

91 A Me gusta compartir cosas con mis amigos. 
B Me gusta hablar en toda ocasión que permita 
destacarme. 

92 A Me gusta ponerme en el lugar otra persona e 
imaginarme cómo me sentiría en la misma 
situación. 

B Me gusta ser el centro de atención de un grupo. 
 

93 A Me gusta que mis amigos se sientan 
apenados por mí cuando estoy enfermo. 

B Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 

 
94 A Me gusta ser capaz de convencer e influir 

sobre los otros para que hagan lo que yo 
quiero. 

B Me gusta que los demás admiren mi apariencia. 

 
95 A Me siento nervioso y ansioso en presencia 

de superiores. 
B Me gusta usar palabras que las otras personas a 
menudo no saben su significado. 

96 A Me gusta compartir cosas con mis amigos. B 
Me gusta decir lo que pienso acerca de las cosas. 

 
97 A Me gusta analizar y estudiar la conducta de 

los otros. 
B Me gusta sentir que me basto a mí mismo cuando 
ejecuto algún trabajo o actividad. 

98 A Me gusta que mis amigos me demuestren 
mucho afecto. 

B Me gusta evitar atarme a otras personas. 

99 A Me gusta estar entre los líderes de las 
organizaciones y grupos a los cuales 
pertenezco. 

B Me gusta hacer cosas consideradas poco 
convencionales. 

100 A Me siento deprimido por mi incapacidad 
para afrontar algunas situaciones. 

B Me gusta hacer cosas sin importarme lo que 
piensan los demás. 

101 A Me gusta superarme en cada nueva 
actividad que emprendo. 

B Me gusta ser cordial con la gente. 



132  

102 A Me gusta analizar mis propios motivos y 
sentimientos. 

B Me gusta demostrar afecto a mis amigos. 

103 A Me gusta saber que tengo a quien acudir 
ante cualquier problema que tenga. 

B  Me gusta tener amigos íntimos. 
 

104 A Cuando participo en alguna organización o 
club, me gusta ser elegido o nombrado 
presidente. 

B  Me siento muy atraído por mis amigos. 
 

105 A Me siento culpable cada vez que he hecho 
que sé que está mal. 

B  Me gusta hacer nuevas amistades. 

 
106 A Siento que la amistad es más importante 

que cualquier otra cosa. 
B Me gusta analizar mis propios motivos y 
sentimientos. 

 
107 A Me gusta decirles a mis superiores que ellos 

han hecho un buen trabajo, cuando 
pienso que así ha sido. 

B Me gusta pensar acerca de la personalidad de mis 
amigos y tratar de descubrir el por qué de su manera 
de ser. 

 
108 A Me gusta saber que cuento con la ayuda de 

personas mayores. 
B Me gusta comprender cómo se sienten mis 
amigos frente a problemas que tienen que afrontar. 

109 A Me gusta decirles a las otras personas cómo 
deben hacer sus trabajos. 

B Me gusta predecir cómo se comportarán mis 
amigos en las diferentes situaciones. 

110 A Me siento tímido en presencia de otras 
personas a las que considero como mis 
superiores. 

B Me gusta juzgar a las personas por los motivos 
que las inducen a hacer algo, más bien que por lo 
que realmente hacen. 

111 A Me gusta ser cordial con la gente. 
B Me gusta saber que tengo a quien acudir ante 
cualquier problema que tenga. 

112 A Me gusta comprender cómo se sienten 
mis amigos frente a problemas que 
tienen que afrontar. 

B Me gusta que mis amigos sean amables conmigo 
y me animen cuando estoy deprimido. 

113 A Me gustan los trabajos que tengan un 
horario fijo. 

B Me gusta que mis amigos me demuestren 
mucho afecto. 

 
114 A Me gusta supervisar y dirigir las acciones de 

otras personas cada vez que puedo. 
B Me gusta saber que cuento con la ayuda de 
personas mayores. 

115 A Si hago algo que está mal siento que 
debería ser castigado por eso. 

B Me gusta que mis amigos me ayuden cuando 
tengo problemas. 

116 A Me gusta compartir cosas con mis amigos. 
B Cuando participo en alguna organización o club, 
me gusta ser elegido o nombrado presidente. 

 
117 A Me gusta ponerme en el lugar de otra 

persona a imaginarme cómo me sentiría 
en la misma situación. 

B Me gusta influir sobre la manera de pensar de 
los demás. 

118 A Me gusta que mis amigos me ayuden 
cuando tengo problemas. 

B Me gusta decirles a las otras personas cómo 
deben hacer sus trabajos. 

119 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, nadie 
será capaz de responder. 

B Me gusta ser capaz de convencer e influir sobre 
los otros para que hagan lo que yo quiero. 

120 A Me siento nervioso y ansioso en presencia 
de superiores. 

B Me gusta estar entre los líderes de las 
organizaciones y grupos a los cuales pertenezco. 

121 A Me gusta tener fuertes lazos de unión con 
mis amigos. 

B Me siento culpable cada vez que he hecho algo 
que sé que está mal. 
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122 A Me gusta juzgar a las personas por los 
motivos que las inducen a hacer algo, 
más bien que por lo que realmente 
hacen. 

B Siento que tengo más defectos que virtudes. 
 

123 A Me gusta que mis amigos me demuestren 
mucho afecto. 

B Me siento tímido en presencia de otras personas 
a las que considero como mis superiores. 

124 A Me gusta influir sobre la manera de pensar 
de los demás. 

B Siento que tengo más defectos que virtudes. 

 
125 A Me gusta criticar a las personas que están 

sobre mí. 
B Me siento ansioso y nervioso en presencia de 
superiores. 

 
126 A Me gusta estar cerca de las personas que 

estimo. 
B Me gusta que mis amigos confíen en mí y me 
confíen sus problemas. 

127 A Me gusta analizar mis propios motivos y 
sentimientos. 

B Me gusta ser generoso con las personas que 
considero necesitan ayuda. 

128 A Me gusta saber que tengo a quien acudir 
ante cualquier problema que tenga. 

B Me gusta estimular a los demás cuando 
emprenden algo. 

 
129 A Siento que puedo dominar una situación 

social. 
B Me gusta ser generoso con las personas que 
considero necesitan ayuda. 

130 A  Me siento mejor cuando cedo y evito 
una pelea que cuando trato de salir 
ganando. 

B Me gusta ayudar a la gente que está enferma. 
 

131 A Me gusta compartir cosas con mis amigos. 
B Me gusta experimentar novedades y cambios en 
mi rutina diaria. 

132 A Me gusta ponerme en el lugar de otra 
persona e imaginarme cómo me sentiría 
en la misma situación. 

B Me gustaría moverme a lo largo del país 
y residir en diferentes lugares. 

133 A Me gusta que mis amigos me hagan 
pequeños favores con agrado. 

B Cuando salgo, me gusta escoger 
lugares que aún no he podido conocer. 

 
134 A Cuando participo en alguna organización o 

club, me gusta ser elegido o nombrado 
presidente. 

B  Me gusta variar de actividades durante el día. 

135 A Me siento tímido en presencia de otras 
personas a las que considero como mis 
superiores. 

B  Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 

 
136 A Me gusta tener amigos íntimos. 

B Cuando tengo que hacer alguna tarea me gusta 
empezar y continuar hasta que quede completa. 

137 A Me gusta juzgar a las personas por los 
motivos que las inducen a hacer algo, 
más bien que por lo que realmente 
hacen. 

B Me gusta permanecer hasta tarde trabajando. 
 

138 A Me gusta saber que cuento con la ayuda de 
personas mayores. 

B Me gusta evitar ser interrumpido mientras estoy 
trabajando. 

 
139 A Me gusta ser considerado por los otros 

como el jefe. 
B Me gusta pasar largas horas trabajando sin ser 
distraído. 

140 A Cuando las cosas me han ido mal siento que 
soy el único responsable. 

B Puedo hacer un trabajo minucioso sin cansarme. 

 
141 A Me gusta estar cerca de las personas que 

estimo. 
B  Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 
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142 A Me gusta predecir cómo se comportarán mis 
amigos en las diferentes situaciones. 

B Me gusta salir con personas atractivas del sexo 
opuesto. 

143 A Me gusta que mis amigos sean amables 
conmigo y me animen cuando estoy 
deprimido. 

B Me gusta participar en discusiones acerca de lo 
sexual. 

144 A Me gusta decirles a las otras personas cómo 
deben hacer sus trabajos. 

B Me enamoro fácilmente. 

 
145 A Siento que tengo más defectos que virtudes. 

B Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 
curiosidad investigadora. 

 
146 A Me siento muy atraído por mis amigos. 

B Me gusta leer relatos periodísticos de asesinatos 
y otras formas de violencia. 

147 A Me gusta predecir cómo se comportarán mis 
amigos en las diferentes situaciones. 

B Me pongo peleador cuando la ocasión parece 
requerirlo. 

148 A Me gusta que mis amigos se sientan 
apenados cuando yo estoy enfermo. 

B Me gusta expresar mi enojo más bien que 
reprimirme. 

149 A Me gusta ser capaz de convencer e influir 
sobre los otros para que hagan lo que yo 
quiero. 

B Me gusta criticar a alguien públicamente si él lo 
merece. 

150 A Me siento deprimido por mi incapacidad 
para afrontar algunas situaciones. 

B Cuando me enojo siento deseos de lanzar y 
romper cosas. 

 
151 A Me gusta que mis amigos confíen en mí y 

me cuenten sus problemas. 
B Cualquier cosa que yo haga, me gusta hacerla lo 
mejor posible. 

152 A Me gusta viajar y conocer nuevos lugares. B 
Me gusta tener éxito en las cosas que emprendo. 

153 A Me gusta completar un solo trabajo o tarea 
antes de emprender otro. 

B Me gusta resolver problemas que presentan 
dificultades a otras personas. 

154 A  Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 
B Me gusta superarme en cada nueva actividad que 
emprendo. 

 
155 A Me gusta leer relatos periodísticos de 

asesinatos y otras formas de violencia. 
B Cada vez que emprendo algo me gusta realizarlo 
lo más rápidamente posible. 

 
156 A Hago todo lo posible para confortar a las 

personas que se encuentran en 
dificultades. 

B Me gusta trabajar en lo que personas superiores 
me mandan. 

157 A  Me gusta variar de actividades durante 
el día. 

B Cuando tengo que realizar actividades en 
conjunto, prefiero escoger personas superiores a mí. 

158 A Me gusta evitar ser interrumpido mientras 
estoy trabajando. 

B Me gusta alabar a las personas que yo admiro. 

159 A Me gusta participar en discusiones acerca 
de lo sexual. 

B Me gusta decirles a mis superiores que ellos han 
hecho un buen trabajo, cuando pienso que así ha 
sido. 

160 A Me gusta criticar a alguien públicamente, si 
él lo merece. 

B Me siento complacido cuando las personas que 
yo respeto aprueban lo que hago. 

 
161 A Me gusta jugar con los niños. 

B Me gusta hacer un plan antes de empezar a hacer 
algo difícil. 

 
162 A Cuando salgo, me gusta escoger lugares 

que aún no he podido conocer. 
B Me gusta planear y organizar los detalles de 
cualquier trabajo que yo tenga que emprender. 
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163 A Me gusta trabajar duro en cualquier trabajo 
que emprenda. 

B Cualquier trabajo escrito que yo haga me gusta 
hacerlo preciso, limpio y bien organizado. 

164 A Me gusta contar o escuchar chistes 
picantes. 

B Cuando tengo que hacer algo sigo el plan de 
acción que me he trazado. 

165 A Me siento inclinado a tomar revancha 
cuando alguien me ha insultado. 

B Me gusta ceñirme a un orden y a un horario 
definido en mis comidas. 

 
166 A Me gusta ayudar a la gente que está 

enferma. 
B Me gusta hablar en toda ocasión que permita 
destacarme. 

167 A Me gustaría moverme a lo largo del país y 
vivir en diferentes lugares. 

B Me gusta ser el centro de atención de un grupo. 
 

168 A Puedo hacer un trabajo minucioso sin 
cansarme. 

B Me gusta contar a otras personas aventuras y 
cosas extrañas que me han sucedido. 

169 A Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 
curiosidad investigadora. 

B Me gusta que los demás admiren mi apariencia. 
 

170 A Me gusta expresar mi enojo, más bien que 
reprimirme. 

B Me gusta hacer preguntas que, yo sé, nadie será 
capaz de responder. 

 
171 A Me gusta ser generoso con las personas 

que considero necesitan ayuda. 
B Me gusta decir lo que pienso acerca de las cosas. 

 
172 A Me gusta probar y experimentar cosas 

nuevas. 
B Me gusta sentir que me basto a mí mismo 
cuando ejecuto un trabajo o actividad. 

173 A Me gustan los trabajos que requieren 
resistencia. 

B Me gusta trabajar solo y sin molestias. 

174 A Me gusta salir con personas atractivas del 
sexo opuesto. 

B Me gusta hacer cosas consideradas poco 
convencionales. 

175 A Me gusta atacar los puntos de vista 
contrarios a los míos. 

B Me gusta hacer las cosas sin importarme lo 
que piensan los demás. 

176 A Me gusta que mis amigos confíen en mí y 
me cuenten sus problemas. 

B Me gusta estar cerca de las personas que admiro. 

 
177 A Me gusta estar al tanto de las modas e ideas 

nuevas que surgen. 
B Me gusta ser cordial con la gente. 

 
178 A Cuando tengo que hacer alguna tarea me 

gusta empezar y continuarla hasta que 
quede completa. 

B Me gusta tener fuertes lazos de unión con mis 
amigos. 

 
179 A Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 

B Me gusta demostrar afecto hacia mis amigos. 

180 A Me pongo peleador cuando la ocasión 
parece requerirlo. 

B Me siento muy atraído por mis amigos. 

 
181 A Me gusta jugar con los niños. 

B Me gusta observar cómo se siente otro sujeto en 
una situación dada. 

182 A Me gusta probar y experimentar cosas 
nuevas. 

B Vivo en mi imaginación tanto como en el mundo 
externo. 

 
183 A Me gusta evitar ser interrumpido mientras 

estoy trabajando. 
B Me gusta pensar acerca de la personalidad de mis 
amigos y tratar de descubrir el por qué de su manera 
de ser. 

 
184 A Me gusta participar en discusiones acerca 

de lo sexual. 
B Me gusta analizar y estudiar la conducta de los 
otros. 
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185 A Me gustan las competencias físicas, 
mientras más rudas mejor. 

B Me gusta predecir cómo se comportarán mis 
amigos en las diferentes situaciones. 

186 A Me gusta estar dispuesto a dar o prestar 
cosas a los que lo necesitan. 

B Me gusta que mis amigos me alienten cuando me 
encuentro en dificultades. 

187 A Me gusta experimentar novedades y 
cambios en mi rutina diaria. 

B Me gusta que mis amigos me hagan 
continuamente pequeños favores, con agrado. 

188 A Me gusta pasar largas horas frente a un 
problema hasta que le encuentro 
solución. 

B Me gusta que mis amigos me traten 
bondadosamente. 

189 A Me gusta contar o escuchar chistes picantes. 
B Me gusta que mis amigos sean amables conmigo 
y me animen cuando estoy deprimido. 

190 A Me gusta cuando la discusión se acalora. B 
Me gusta que mis amigos se sientan apenados por 
mí cuando estoy enfermo. 

 
191 A Me gusta ayudar a la gente que está 

enferma. 
B Me gusta ser considerado por los otros como el 
jefe. 

192 A Me gustaría moverme a lo largo del país y 
vivir en diferentes lugares. 

B Me gusta organizar o dirigir las actividades de 
un grupo, equipo, club o comité. 

 
193 A Me gusta trabajar duro en cualquier trabajo 

que emprenda. 
B Me gusta influir sobre la manera de pensar de 
los demás. 

194 A Me gusta salir con personas atractivas del 
sexo opuesto. 

B Me gusta supervisar y dirigir las acciones de las 
otras personas cada vez que puedo. 

195 A Me gusta atacar los puntos de vista 
contrarios a los míos. 

B Me gusta ser capaz de convencer e influir sobre 
los otros para que hagan lo que yo quiero. 

196 A Me gusta ayudar a la gente que está 
enferma. 

B Reacciono con humildad cuando he hecho algo 
mal. 

197 A Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
B Cuando las cosas me han ido mal, siento que soy 
el único culpable. 

 
198 A Puedo hacer un trabajo minucioso sin 

cansarme. 
B Me siento mejor cuando cedo y evito una pelea 
que cuando trato de salir ganando. 

199 A Me gusta mirar a los sexos opuestos con 
curiosidad investigadora. 

B Si hago algo que está mal, siento que debería ser 
castigado por eso. 

200 A Me gusta expresar mi enojo, más bien que 
reprimirme. 

B Me siento deprimido por mi incapacidad para 
afrontar algunas situaciones. 

201 A Cualquier cosa que yo haga, me gusta 
hacerla lo mejor posible. 

B Me gusta ayudar a la gente que es menos 
afortunada que yo. 

202 A Me gusta estar al tanto de las modas e 
ideas nuevas que surgen. 

B Me gusta estimular a los demás cuando 
emprenden algo. 

203 A Cuando tengo que hacer alguna tarea me 
gusta empezar y continuarla hasta que 
quede completa. 

B Me gusta ayudar a la gente que es menos 
afortunada que yo. 

204 A Me enamoro fácilmente. 
B Me gusta estar dispuesto a dar o prestar cosas a 
los que la necesitan. 

205 A Me pongo peleador cuando la ocasión 
parece requerirlo. 

B Me gusta la compañía de personas de menos 
edad que yo. 
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206 A Me gusta estimular a los demás 
cuando emprenden algo. 
B Me gusta viajar y conocer nuevos lugares. 

207 A Cuando estoy en un grupo prefiero 
que otras personas decidan lo que el grupo 
va a hacer. 

B Siento que mis gustos cambian 
frecuentemente. 

208  A Me gusta completar un solo trabajo o 
tarea o tarea antes de emprender otro. 

B  Me gusta variar de actividades durante 
el día. 

209 A Me gusta tener amigos de sexo 
opuesto. 

B Me gusta experimentar novedades y 
cambios en mi rutina diaria. 

 
210 A Cuando me enojo, siento deseos de 
lanzar y romper cosas. 

B Siento que mis gustos cambian 
frecuentemente. 

 
211  A Me gusta ayudar a la gente que 

es menos afortunada que yo. 

B Me gusta trabajar duro en cualquier trabajo 
que emprenda. 

212 A Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
B Cuando tengo que hacer algo, me gusta 

hacerlo bien, sin importarme el tiempo 
que me demore. 

 
213 A Si yo tengo que hacer un viaje, 

me gusta tener las cosas 
planeadas de antemano. 

B Me gusta pasar largas horas frente a un 
problema hasta que le encuentre 
solución. 

214 A Me gusta participar en actividades sociales 
con personas del sexo opuesto. 

B Me gustan los trabajos que requieren 
resistencia. 

 
215 A Me siento inclinado a tomar revancha 

cuando alguien me ha insultado. 
B Me gusta permanecer hasta tarde 

trabajando. 

216 A Hago todo lo posible para confortar a las 
personas que se encuentran en 
dificultades. 

217 A  Cuando salgo, me gusta escoger 
B Me enamoro fácilmente. 
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lugares que aún no he podido conocer. 
B Me gusta tener amigos del sexo opuesto. 

218 A Me gusta pasar largas horas frente a un 
problema hasta que le encuentre 
solución. 

B Me gusta participar en actividades 
sociales con personas del sexo 
opuesto. 

 
219 A Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 

B Me gusta leer libros y revistas en los cuales 
lo sexual juega un papel importante. 

220 A Me gustan las competencias físicas, 
mientras más rudas mejor. 

B Me gusta leer libros y revistas en los cuales 
lo sexual juega un papel importante. 

 
221 A Me gusta la compañía de personas de 

menos edad que yo. 
B Me gusta leer relatos periodísticos de 

asesinatos y otras formas de violencia. 

222 A Siento que mis gustos cambian 
frecuentemente. 

B Me gusta cuando la discusión se acalora. 

 
223 A Me gusta permanecer hasta tarde 

trabajando. 
B Cuando me enojo, siento deseos de lanzar 

y romper cosas. 
 

224 A Me gusta leer libros y revistas en los cuales 
lo sexual juega un papel importante. 

B Me gusta criticar a alguien públicamente, 
si él lo merece. 

225 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo 
que piensen los demás. 

B Me gustan las competencias físicas, 
mientras más rudas mejor. 
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(S  4) y (S  5) 

 

Anexo 6 
 

 
TOMA DE DECISIONES 

 

 
Al ser la decisión un concepto que lleva como referencia al proceso cognitivo, por el 

cual las personas pueden elegir su forma de actuar y comportarse en diferentes 

escenarios de la vida. Aprender a tomar decisiones es importante para la 

preparación a lo largo de la vida, de tal manera que vale la pena no dejarlo a la 

fortuna y prepararse para conocer todas las alternativas y herramientas que ayudan 

a una elección asertiva. 

La teoría de la toma de decisiones es un método para la toma de las mismas la cual 

se caracteriza por hacer elecciones de forma asertiva cuando se presentan varias 

opciones ante un problema dado. 

 
 

 
Teoría de decisión descriptiva 

 
 

 
Estas teorías están enfocadas en el comportamiento que hay detrás de la toma de 

decisiones. Se salen del marco de las decisiones óptimas tomadas por personas 

perfectamente racionales hacia las situaciones realistas. 

En esta parte se toma encuentra los diferentes factores para la toma de decisiones 

y en comparación de la anterior que solo se enfoca en lo bueno o malo, aquí 

describe todos los factores que influyen favoreciendo la decisión a tomar. 

 
Esta teoría consta de 5 fases por las cuales se debe pasar para la toma de 

decisiones. Se trata de una actividad dinámica y continua que juega un rol 

importante en la funcionalidad de cada organización, y que debe seguir una serie 
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de pasos establecidos: 

1. Identificación del problema 
 
En este punto se debe reconocer el problema o la oportunidad definiendo qué 

diferencia marcaría para los clientes o los propios empleados de la organización. El 

tomar una u otra decisión basándose en las necesidades detectadas. 

 
2. Recabación de información 

 
Se debe recolectar todos los datos posibles para que la decisión a tomar se base 

en hechos. Para ello, hay que formular la pregunta ¿qué datos se necesitan conocer 

y quién puede ayudar a ello? Como por ejemplo: ¿qué clase de problema se 

presentó? ¿Que necesitamos para resolver el problema? ¿Cuántas opciones de 

solución se hallan? 

 
3. Evaluación de las distintas opciones 

En esta Fase, se deben presentar las distintas opciones al problema u oportunidad y 

evaluar cada una de ellas para decidir cuál es la mejor forma de lograr el objetivo 

previsto. La evaluación se lleva a cabo con base en las pérdidas y ganancias. 

 
4. Elección de la mejor opción posible 

Se debe elegir la mejor opción de entre las disponibles teniendo en cuenta los 

posibles riesgos que puedan haber. Así seleccionando la que mejor acomode a las 

necesidades, así como la que implique mayor ganancia con las mínimas perdidas. 

 
5. Llevar a cabo seguimientos 

Llevar a cabo una evaluación de la elección hecha para conocer su efectividad. Es 

uno de los pasos más importantes ya que permite conocer cómo mejorar en un 

futuro. Al dar seguimiento a la decisión tomada se debe monitorear para saber si se 

debe seguir por ese camino o modificar alguna variable. 
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Modelo racional 
 

 
Recomienda varias secuencias a seguir para una decisión más fundamentada para 

así aumentar la probabilidad de una decisión asertiva. Este estilo se enfoca en los 

medios. Dice que las personas toman decisiones basadas en prejuicios y no de 

investigación real. Por eso propone 7 etapas a seguir para una toma de decisiones 

asertiva. 

1.- Definición y diagnóstico del problema: Esta fase se refiere a la identificación del 

problema ya sean factores internos o externos, así como diagnosticar el problema 

de raíz y no solo los síntomas. 

2.- Establecer metas: Señala el camino que se debe tomar así como contemplar 

las acciones a tomar. 

 
3.- Buscar soluciones alternativas: Se dedica el tiempo a buscar las alternativas 

distintas a las evidentes, para sí sustentar una mejor decisión. 

4.- Comparar las decisiones alternativas: Se comparan las diferentes alternativas 

considerando el resultado esperado así como los costos de cada uno. Evaluando 

cual opción conlleva a mayor efectividad y menor perdida. 

5.- Elegir entre las soluciones alternativas: Determinar cuál será el camino a tomar 

que tenga menos riesgos. Se selecciona la opción que termina con el problema con 

el menor número de pérdidas y mayor ganancia. 

6.- Poner en práctica la decisión tomada: Comunicar y aplicar la solución tomada y 

tener un plan “B” en determinado caso que se tenga que modificar alguna variable 

pues los resultados obtenidos no son los esperados 
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7.- Seguimiento y control de la solución: Se refiere a que el individuo debe dar un 

seguimiento así como seguir el plan de estrategias a seguir para obtener el resultado 

estimado. 

 

 
Modelo de Toma de Decisiones racional limitada 

 

 
Este modelo nos dice que la toma de decisiones es limitada ya que asegura que la 

mente humana no tiene la capacidad de la resolución del problema en comparación 

con la racional objetiva 

1. Formular el problema, se identifica el problema visible. 
 

 
2. Identificar los criterios de decisión, se identifican los criterios limitados. 

 

 
3. Asignar las ponderaciones a los criterios, aquí el interés personal interfiere en la 

clasificación de los criterios. 

 
4.-Desarrollar las alternativas, se eligen y se desarrollan las diferentes alternativas 

ponderando el interés personal. 

 
5. Analizar las alternativas, las diferentes alternativas deben ser avaluadas. 

 

 
6. Seleccionar una alternativa, se elige la alternativa que más parezca fiable. 

 

 
7. Implantar la alternativa, se pone en práctica la alternativa elegida. 

 

 
8. Evaluación, se califica la alternativa seguida. 
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Modelo de Toma de Decisiones intuitivo 
 

 
Este modelo nos dice que las decisiones son tomadas por la experiencia adquirida y 

juicios personales. Este modelo se debe tener cuidado de caer en un prejuicio he 

información falsa. 

Menciona 3 etapas: 
 

 
1. Definición del problema: En esta etapa los participantes se preocupan más por 

los problemas visibles. 

 
2. Desarrollar alternativas: El que toma la decisión evita por completo el indagar 

profundamente las diferentes alternativas ya que pondera su intuición. 

3. Seleccionar opciones: Los individuos se basan en la heurística más que en 

opciones ya planteadas ya que priorizan a la intuición y experiencia. 

 
 

 
Modelo de Toma de Decisiones creativa 

 

 
Como su nombre lo dice, el individuo que toma la decisión, se basa en la intuición y 

su habilidad de crear soluciones creativas y espontaneas. 

 

1.- Escaneo del problema: Esta fase es para identificar y absorber el problema de 

manera consciente. 

 

2.-  Intuición: Se conecta el consiente con el inconsciente, ya que la intuición requiere 

de tiempo para preparar su decisión. 
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3.- Percepción: La percepción juega un papel importante, ya que esta se presenta 

cuando el pensamiento no está enfocado directamente con el problema y puede 

generar una lluvia de ideas. 

4.- Formación de lógica y verificación: Todas las alternativas generadas son puesta 

a prueba con la lógica para asegurar cual es la mejor decisión a tomar.
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