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RESUMEN

El presente ejercicio técnico supervisado (ETS) se realizó

en el Colegio Canadiense Roosevelt el cual se encuentra

ubicado en la 9a Avenida 0-55 Roosevelt zona 2 de Mixco,

Colonia Alvarado, este funciona en jornada matutina,

vespertina y fin de semana, proporcionando los servicios

de educación, salud y deporte y cuenta con varios

programas como LC programa a distancia ofreciendo los

niveles académicos de primaria acelerada, básicos por

madurez y bachillerato por madurez, LC Primaria

acelerada, LC para empresas: Proyectos Educativos a

Empresas Privadas el cual consiste en crear un convenio

con empresas para brindar estudios a los empleados que

no hayan podido concluir algún nivel educativo, LC para

migrantes: Proyectos Educativos a Migrantes Residentes

en Estados Unidos y educación regular.

La población con la que se trabajó fueron jóvenes entre

15 y 18 años de edad quienes se encuentran próximos a

cambiar de etapa educativa requiriendo la toma de

decisiones y elección vocacional, la mayoría

pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo; el trabajo
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con la población se ejecutó en tres ejes principales que

fueron atención individual, brindando orientación y

consejería vocacional respecto a la elección,

autoconcepto y conformación del proyecto de vida, el

segundo eje fue de docencia en el cual se trabajó con

grupos de 15 a 20 personas a través de exposiciones,

juegos, dinámicas y cuestionarios para establecer

diferencias sobre conceptos básicos esenciales para la

comprensión de la importancia del proceso de orientación

vocacional, todo esto llevado a cabo en coordinación con

docentes y directivos para crear los espacios pertinentes y

oportunos para dicho proceso, para ello también fue

necesario tomar en cuenta un eje de investigación el cual

se ejecutó y monitoreo durante todo el proceso,

recopilando información sobre la temática y mejorando la

efectividad del proceso de orientación vocacional dentro

de la institución, ya que durante el primer contacto en la

misma se determinó que no contaban con un servicio

completo de este proceso puesto que solo se ejecutaban

las evaluaciones a cada uno de los estudiantes pero no se

proporcionaba información previa al mismo, ni un

seguimiento que les transmitiera la información esencial
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para la utilización de los resultados por lo que los

estudiantes no conocían el propósito del mismo para

hacerlo funcional en su toma de decisiones a futuro dentro

de su proyecto de vida.

Ya que lo que se pretendía investigar y trabajar era el

conocimiento y la percepción de cada uno de los

estudiantes sobre su toma de decisiones y elección

vocacional el proyecto se ejecutó bajo un enfoque

cualitativo y por medio de técnicas de observación,

entrevistas, análisis de datos y con instrumentos como

cuestionarios, fichas y evaluaciones, logrando los

objetivos de la formación del autoconcepto al conocer las

propias fortalezas y debilidades para la elección

vocacional y académica, también se logró la formación y

aprendizaje significativo de conceptos básicos del proceso

para su entendimiento y los estudiantes crearon un

criterio basado en estos conocimientos y resultados del

proceso de orientación vocacional para la toma consiente

de decisiones en su proyecto de vida.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto tuvo como objetivo brindar acompañamiento

desde el ámbito de orientación vocacional y consejería a

estudiantes entre los 15 y 18 años de edad ya que en la

institución la mayoría de procesos relacionados no

brindaban la información necesaria para comprender su

finalidad dentro de los requisitos escolares, por lo mismo

se llevaron a cabo actividades como charlas informativas

acerca de los procesos de evaluación, utilidad de los

resultados de las evaluaciones, definir conceptos como

vocación y aptitud y su importancia en la toma de

decisiones futuras y de un proyecto de vida adecuado a

los ideales de cada uno de los estudiantes; también como

parte del trabajo realizado se brindó orientación

individualizada en cuanto a la toma de decisiones para el

ejercicio profesional y establecimiento de metas a largo

plazo en el ámbito académico y laboral, se buscó trabajar

sobre el autoestima como parte fundamental en la

búsqueda de crecimiento personal y se aplicaron

cuestionarios y evaluación del proyecto de vida.

La principal intención al ejecutar este proyecto es que las

instituciones y profesionales que trabajan junto a
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adolescentes no subestimen la importancia que la

orientación vocacional tiene para la toma de decisiones y

establecimiento de metas personales a corto, mediano y

largo plazo, ya que el resultado y las oportunidades de

éxito en los diferentes ámbitos es de gran relevancia para

la formación de un autoconcepto positivo, mostrando

buenos resultados y apertura de la institución pues todos

los participantes tuvieron interés en la temática y una

participación activa del proceso aumentando el sentido de

pertenencia y la toma de decisiones consciente

conociendo y aceptando las fortalezas, debilidades y

singularidades para el desempeño de diferentes tareas.

El proceso se realizó en cinco etapas descritas en los

cinco capítulos de este documento los cuales consisten

en la descripción del área geográfica e institucional donde

se realizó el ejercicio técnico supervisado, el fundamento

teórico y metodológico, la planificación y actividades

realizadas, el análisis y descripción de los resultados y por

último las conclusiones y recomendaciones basadas en la

experiencia.
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INFORME FINAL
CAPITULO I

UBICACIÓN CONTEXTUAL

1.1 Monografía del lugar:
Mixco: es un municipio del departamento de Guatemala,

localizado en la República de Guatemala. Se encuentra

ubicado en el extremo oeste de la ciudad capital. Se

localiza a 90º 36' 23" de longitud oeste y 14º 37' 59" de

latitud norte, con un área total de 132 km². Mixco es un

municipio considerado de primera categoría, puesto que

cuenta con más de 100 000 habitantes, está integrado por

11 zonas de las cuales la mayoría pertenece al área

urbana.

Organización social
La organización social dentro del municipio de Mixco se

da de manera ordenada, en la cabecera municipal se

presentan actividades religiosas en la celebración de

fiestas titulares, en las cuales anteriormente existía un

divisionismo social, donde en la de Santo Domingo, la

población en su mayoría era indígena y en la de Morenos

la mayoría eran ladinos; actualmente producto de un

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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trabajo arduo se ha logrado que en ambas exista la

unidad. En lugares en donde hoy se dan las colonias y

condominios la organización es más de tipo de forma de

vida, como el cuidado de servicios esenciales y seguridad.

Comités
En el aspecto cultural cuenta con el Comité Folclórico

Pocomán cuyo objetivo es preservar rasgos propios de su

cultura ancestral como son la conservación de la lengua

Pocomán, las costumbres y tradiciones de la pre

conquista y todas aquellas que le fueran inculcadas por

los conquistadores como lo son: el baile del torito y baile

del venado, los platillos que son propios de las

celebraciones titulares como: el chocolate, el tamal y otros;

así como la superación de sus pobladores en lo cual

colaboran la Casa de la Cultura a través de la existencia

de una biblioteca.

Además, se menciona el Comité de Agua de San

Jerónimo que se formó con el fin de proteger y mantener

el servicio de agua en la comunidad, llevando un control

de calidad y cantidad de la misma para servicio del

vecindario.
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Cofradías
En el municipio existen 8 cofradías, pero las principales

son: La Cofradía de Morenos y la Cofradía de Santo

Domingo de Guzmán. La Cofradía de Morenos se fundó

inicialmente con elementos masculinos y posteriormente

se dio cabida al elemento femenino y actualmente está

integrada así: según la información proporcionada por el

Director de la Casa de la Cultura estas cuentan con un

tesorero que es el cargo principal en el sector masculino,

35 pares de mayordomos, la primera capitanía que es el

elemento principal en el sector femenino y 28 pares de

capitanes que trabajan durante todo el año a nivel urbano-

rural, a excepción de los habitantes de las colonias donde

vive gente extraña a los mixqueños quienes no tienen la

costumbre de venerar a la Virgen de Morenos.

Existe la Virgen de Morenos en la Iglesia de Mixco, hay

una réplica en la Iglesia del Guarda en la ciudad de

Guatemala, la Virgen del Monte y las réplicas de las

pasaditas en silencio y solemnes, las cuales se hacen

simulando un paso lento en señal de respeto a la Virgen.



19

La cofradía de Santo Domingo de Guzmán se fundó

únicamente con elementos masculinos los cuales recibían

el nombre de mayordomos, el principal es el Primer

mayordomo quien originalmente permanecía en el cargo

durante 7 años haciendo relevos en el cargo en orden de

importancia. En ese entonces controlaban las alcaldías

indígenas, el primer mayordomo llevaba el nombre de

Alcaldito y controlaba el poder religioso y civil. Era tan

fuerte la presión que recibían que si no aceptaban

desempeñar el cargo de cofrades eran metidos a la cárcel

como vulgares delincuentes; la cofradía dependió en un

principio directamente del cura del lugar, posteriormente

alcanzo a manejarse con independencia en estrecha

coordinación con el párroco del lugar.

Posteriormente se Ie dio participación a 7 mujeres que

recibieron el nombre de Capitanas, las que vienen

coadyuvando en varias actividades, como lo son el arreglo

del altar de Santo Domingo, el cambio de flores, organizar

y dirigir el elemento femenino, los rezados, ayudar a la

recaudación económica y preparar los alimentos para los

Cofrades.
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Actualmente tiene más de 450 cofrades entre capitanes y

mayordomos, además se pueden mencionar cofradías del

Santísimo cuyas celebraciones se llevan a cabo en

Corpus Cristo y Jueves Santo, Cofradía de la Virgen del

Rosario cuya celebración se lleva a cabo durante todo el

mes de octubre, Cofradía de la Virgen Rezadora cuya

celebración se lleva a cabo en Semana Santa, Cofradía

de la Virgen de Guadalupe cuyas celebraciones se llevan

a cabo en Viernes Santo y 12 de diciembre, la cofradía de

San Miguel cuya celebración se lleva a cabo el 29 de

septiembre, cofradía del niño dios de Belén cuya

celebración se lleva a cabo el 3 de mayo que es el día de

La Cruz, para este día en particular la celebración es una

réplica de la llevada a cabo en el municipio de Amatitlán.

En todas estas cofradías cada celebración se inicia con

anticipación de 8 días y como caso especial en las

cofradías de Santo Domingo y Morenos tienen una

novena.
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Marco económico social
Según el INE, Censo 1,994 en Mixco, las actividades con

mayor proporción de PEA ocupada son: la industria con el

30.6%, el comercio con el 16.7%, los servicios comunales,

sociales y personajes, con el 14.2% y la construcción con

el 9.9% (AMSA, primera edición, Tomo 111).

Administración política
Según el Código Municipal en su artículo 30, al Gobierno

Municipal Ie corresponde con exclusividad a la

corporación municipal, la deliberación y decisión del

gobierno y administración del perímetro e intereses de su

municipio.

Sistema político
La corporación municipal es electa cada cuatro años. El

Consejo Municipal del Municipio de Mixco está integrado

por: El Alcalde, tres Síndicos y diez Concejales. El actual

Consejo Municipal eligió un grupo de trabajo y Ie designó

al mismo tareas específicas, teniendo asignadas

funciones de Juzgado de Asuntos Municipales, Secretaria

Municipal, Dirección de Recursos Humanos, Coordinación
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de Obras Municipales (Dirección de Drenajes, Dirección

de Ingeniería, Dirección de Planificación y Diseño),

Dirección de Aguas, Dirección de Recursos Financieros,

Dirección de Catastro, Dirección de desarrollo

Comunitario, Dirección de Servicios Públicos y Dirección

de Relaciones Publicas.

La Municipalidad de Mixco desarrolla actividades de

elaboración de proyectos de desarrollo urbano y rural, de

urbanismo, participación en consejos de desarrollo,

promueve la cultura, el deporte, la educación, recreación,

desarrollo de ciencias, el arte, programas de salud y

saneamiento ambiental, construcción de obras públicas y

privadas, regulación y atención de los servicios públicos,

regulación del transporte urbano, administración del

registro civil, programas de vivienda de lo cual informa al

final de su legislación.

La Municipalidad de Mixco según el Código Municipal en

su artículo 37 es declarada como de segunda categoría

por la cantidad de pobladores que tiene (excede a los

veinte mil), así como por ser Cabecera Municipal.
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Intendentes
Se encuentra conformado por aproximadamente 300

Alcaldías Auxiliares, las que se encuentran representadas

por un integrante de cada barrio y colonia.

1.2 Descripción de la institución:
Ubicación:
Liceo Canadiense Roosevelt, 9a Avenida 0-55 Roosevelt

zona 2 de Mixco, Colonia Alvarado, PBX: 2375-0060.

Visión
Consolidarnos como una de las mejores instituciones

educativas privadas del país, enfocada a la clase

trabajadora a través de un servicio educativo de calidad,

innovación, tecnológica y formación de valores, para

alcanzar el desarrollo de líderes que contribuyan a la

transformación de la sociedad guatemalteca.

Misión
Liceo Canadiense es una institución educativa

comprometida con la formación de estudiantes

competitivos, creativos, éticos, responsables y con valores;
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capaces de enfrentar los retos y desafíos que demanda la

sociedad actual, mediante la integración del conocimiento

académico, la justicia social y el bien común.

Filosofía
Liceo Canadiense fundamenta su proyecto educativo en

el reconocimiento del valor de la persona, sus

potencialidades y cualidades que le permitan enfrentar un

ambiente competitivo, y a su vez desarrollar una visión de

nación basada en principios de equidad, justicia y valores.

Es por ello, que con la aplicación sistemática de

herramientas tecnológicas, metodológicas, didácticas y

pedagógicas se proyecta su formación cualitativa e

integral como ser humano y se estimula la creatividad, el

interés por la investigación y el fomento al respeto a la

pluralidad de criterios, identidad y conciencia social.

Proyecto Educativo
En tiempos en que el país enfrenta graves problemas de

índole social, económica y humana es necesario buscar

enfoques nuevos y frescos para estará la altura del reto.
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El Liceo Canadiense lo está haciendo a través de su

propuesta: “Conciencia, Educación, Salud y Trabajo”,

dando un enfoque integral a la búsqueda de soluciones a

las necesidades de sus alumnos.

Conciencia
La búsqueda de soluciones a un problema necesita iniciar

por la concientización de aquellos individuos que tienen

en sus manos la posibilidad de lograr cambios, en este

caso, los estudiantes. Con este propósito, Liceo

Canadiense impulsa un programa de Servicio Social, en el

que los alumnos identifican problemas sociales como la

pobreza, indigencia, deterioro del medio ambiente, etc.,

diseñan y ejecutan acciones, si bien a pequeña escala,

para incidir en los mismos.

Educación
El modelo educativo del Liceo Canadiense, elaborado y

constantemente actualizado por su propia Comisión de

Investigación y Desarrollo Educativo -CIDE- está inspirado

en las más modernas tendencias a nivel mundial: la

Educación por Competencias, el Aprendizaje Cooperativo
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y la Clase Centrada en el Alumno, según las cuales el

docente no es más que un mediador que crea, a través de

actividades, el ambiente propicio para que los alumnos

adquieran aquellas habilidades y conocimientos

necesarios para alcanzar el éxito.

Todo esto se apoya en tecnología de punta, como

laboratorios de última generación, Internet en el aula a

través de cañoneras y el software de última versión

disponible.

Salud
Considerando la carga que los servicios de salud

representan para las familias y a sabiendas que sin salud,

un joven difícilmente rendirá en sus estudios, Liceo

Canadiense pone a disposición de su alumnado clínicas

médicas y dentales completamente equipadas y

totalmente gratuitas, en donde un equipo de doce

profesionales de la salud atienden los siete días de la

semana, además de los cuidados necesarios en caso de

una emergencia, chequeos periódicos, limpiezas y
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rellenos dentales, primeras dosis de medicamentos

recetados y medicina preventiva.

Deporte
El deporte también es promovido como una manera de

gozar de una salud optima, desarrollar disciplina y valores

cooperativos en los jóvenes.

Entre sus éxitos están la medalla de oro en voleibol en los

Juegos Centroamericanos Escolares 2008, Sub-

Campeonas de Voleibol Femenino en los Juegos

Centroamericanos Escolares 2012, somos primera

institución educativa en representar a Guatemala en el

Campeonato Mundial de futbol escolar 2013 realizado en

Burdeos, Francia.

Trabajo
Liceo Canadiense declara como su misión formar

hombres y mujeres profesionales competitivos, éticos,

creativos y productivos, capaces de adaptarse al mundo

cambiante, que aporten ideas para resolver los retos que

demanda la sociedad actual, y lo logra complementando
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su proyecto con diplomados específicos para cada carrera

y talleres vocacionales (repostería, belleza, mecánica

automotriz, reparación de computadoras, etc.) que dan a

sus egresados una clara ventaja al integrarse a la fuerza

laboral del país.

Liceo Canadiense a Distancia es un proyecto diseñado

para ofrecer una educación de calidad a aquellas

personas que, por edad, trabajo, recursos, ubicación o

cualquier otro motivo no han podido educarse en el

sistema presencial tradicional, pero que tiene el deseo y la

motivación para retomar - o iniciar - el camino hacia un

mejor y más próspero futuro, para sí y para sus familias.

Programas:
LC a distancia: Con este proyecto usted podrá completar

su educación en un muy corto tiempo, desde su hogar,

trabajando a su paso y según su disponibilidad de horario,

y a un costo increíblemente accesible, siempre con el

respaldo de 50 años de experiencia del Liceo Canadiense.
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Liceo Canadiense a Distancia cuenta con material

didáctico específicamente diseñado para facilitarle el

proceso de aprendizaje a distancia, y con un equipo de

tutores y asesores a su disposición por vía telefónica o

Internet, que le resolverán todas las dudas e inquietudes

que se le pudieran presentar. Así mismo, si prefiere hacer

sus consultas en persona, puede hacer una cita en

nuestra sede Roosevelt, donde un profesor altamente

calificado le atenderá gustosamente y sin costo alguno.

Al momento de inscribirse en Liceo Canadiense a

Distancia usted recibirá sus folletos de estudio con todo el

contenido, ejercicios, tareas y evaluaciones que deberá

realizar durante el semestre y entregar en una fecha

determinada.

Los niveles que ofrece el Liceo Canadiense a
Distancia son:

 Primaria Acelerada - (4 años)

 Básicos por Madurez - 4 semestres (2 años)

 Bachillerato por Madurez - 1 año
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Primaria acelerada
Nuestro programa de Primaria Acelerada consiste en 4

etapas, cada una de un semestre de duración. Ahora, si

ya tiene uno o más años cursados de primaria en

cualquier plan, puede tomar una Prueba Diagnóstica sin

costo alguno para ubicarse en la etapa que te

corresponde.

LC para empresas: Proyectos Educativos a Empresas
Privadas
Este proyecto inicia con la inquietud de apoyar al sector

privado empresarial para poder contar con personal más

calificado y a los empleados pudiendo finalizar sus

estudios que por razones varias no han podido

completarlo. Ambas partes se benefician Empresa y

empleados.

LC para migrantes: Proyectos Educativos a Migrantes
Residentes en Estados Unidos
Este proyecto inicia con la inquietud de apoyar a nuestros

compatriotas residentes en Estados Unidos, son décadas

que muchos guatemaltecos emigraron a Estados Unidos y
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no tuvieron la oportunidad de finalizar su educación.

Nosotros les estamos ofreciendo esta oportunidad, al salir

de su país partieron sin estudios ahora tienen la

oportunidad de regresar con un Título que los acredita

haber finalizado su educación media. Para este año

lograremos apoyar a nuestros conciudadanos en Estados

Unidos contando con sedes en:

 Júpiter, Florida

 Miami, Florida

 Atlanta, Georgia

 Washington, DC

 Virginia

 Maryland

 Pensilvania

1.3 Descripción de la población atendida
Se trabajó con un grupo total de 30 estudiantes entre los

15 y 18 años de edad siendo ellos 23 hombres y 7

mujeres, la mayoría de descendencia indígena, que

cursaban los grados académicos de nivel básico,

pertenecientes en su mayoría a un grupo socioeconómico

bajo por lo que muchos de los estudiantes además de la
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actividad académica trabajan para contribuir o ser el

sustento de su familia, procedentes de La Primero de

Julio, la Calzada San Juan, Belén, Mixco, San Lucas, El

Milagro, zona 6, zona 18, Villa Nueva y San Miguel

Petapa.

1.4 Planteamiento del problema
El proceso de orientación vocacional puede ser relevante

para la toma de decisiones en el marco académico y

profesional, sin embargo en muchas instituciones

educativas en Guatemala no le prestan la debida

importancia lo que genera desconocimiento y falta de

continuidad en los procesos formativos, siendo poco

eficiente en muchos casos al contar únicamente con

evaluaciones vocacionales del alumnado sin un debido

acompañamiento y reforzamiento de las mismas,

generando el desconocimiento de los estudiantes sobre

sus resultados y sobre la toma de decisiones a futuro que

repercuten en su proyecto de vida, problemática que se

ve reflejada dentro del colegio canadiense Roosevelt pues

se observó que al contratar un servicio de consejería este

realizaba las evaluaciones pertinentes pero el personal
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contratado para esta función no brinda la preparación al

estudiante de tercero básico para que comprenda el

propósito de dicha evaluación y de esa manera asimile la

consejería guiado de entender sus habilidades, aptitudes

y capacidades, respondiendo únicamente como un

requisito de la institución más no comprendiendo que esto

le permitirá concretar sus metas dentro del proyecto de

vida que ejecutará en años posteriores, desligando este

proceso causando dificultad en la toma de decisiones a

futuro para una preparación académica.

Para ser más específicos al realizar el ejercicio técnico

supervisado se trabajó en base a tres ejes principales en

los cuales se evidenciaron los problemas que se

mencionan a continuación:

En el primer eje que consistía en el servicio a la población

de manera individual, uno de los problemas localizados

fue que el desarrollo de la orientación vocacional dentro

de la institución no se llevaba a cabo de manera integral

ya que el servicio contratado no daba el acompañamiento

de cada evaluación y explicación de cada uno de los
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resultados a los estudiantes, por lo que no comprendían el

sentido de dicha evaluación y por lo mismo no otorgaban

la importancia que este proceso representa para su toma

de decisiones a futuro.

En el segundo eje de docencia se tuvo que establecer el

tiempo entre los cursos académicos con los maestros y

dirección para poder instruir de manera grupal a los

estudiantes sobre la temática de orientación vocacional

como lo son las habilidades, aptitudes, capacidades,

vocaciones que en cada uno de los estudiantes pueden

estar desarrolladas y que dentro de las evaluaciones se

evidencia cada una de ellas, otorgando así un consejo

personalizado que le permitiría al estudiante conformar un

criterio en la toma de decisiones para su proyecto de vida.

En el eje de investigación se pudo observar que dentro de

la institución el personal contratado para ejecutar las

evaluaciones vocacionales no brindaba el servicio

debidamente ya que no contaba con la preparación previa

para el estudiante y el acompañamiento para entender y

asimilar así los resultados de su consejería.
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CAPITULO II

REFERENTE TEÓRICO METODOLÓGICO

2.1 Abordamiento teórico metodológico
El presente proyecto se realizó bajo una metodología

cualitativa ya que se buscó conocer la percepción y el

entendimiento que poseían los estudiantes de básicos del

colegio Canadiense Roosevelt sobre el proceso de

orientación vocacional para evitar que se perdiera el

sentido del mismo y fuera funcional para la toma de

decisiones futuras en la elaboración de un proyecto de

vida.

Para poder proporcionar la información de modo que

fuera significativa para los estudiantes fue necesario dar

acompañamiento individual, grupal y conocer a fondo la

problemática sobre el proceso, es por eso que se hace

necesario explicar y mencionar las teorías y conceptos

siguientes.
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La adolescencia según Sheriff (14 a 19 años)
La adolescencia es la etapa que marca el proceso de

transformación de un niño en adulto, que inicia a partir de

los 14 los 19 años, este es considerado un periodo de

transición. Se llama adolescencia porque los

protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero

que ya no son considerados niños. Al momento de definir

la adolescencia es necesario enunciar a autores como

Muzafer Sherif.

Sheriff (1954), expone “al adolescente como un ser

humano considerando sus cambios fisiológicos y sociales,

que ha dejado atrás una década de vida humana y

generalmente un poco más en lo que se refiere a su

desarrollo intelectual, teniendo por delante cinco o seis

décadas de vida.” Dentro de una división tan amplia que

define su pasado y su futuro, el panorama de la

adolescencia varía enormemente de acuerdo con las

diferentes sociedades, épocas y circunstancias.
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En sí es la acción recíproca del desarrollo de un ser

humano, la sumatoria de su desarrollo físico, sus

esfuerzos y las emociones.

La adolescencia puede dividirse en dos procesos el social

y el físico: El proceso social representa vivir

estrechamente relaciones con otros seres humanos,

afrontar situaciones socioculturales que se ven inmersas

en los círculos sociales. El proceso físico, en diversas

culturas humanas implica cambios en la condición

individual en relación con los demás cambios en sus

obligaciones y derechos.

Al comparar diversas culturas se establece que pueden

existir variaciones en el tiempo que ocurra, en unas puede

llevarse a edades más tempranas que otras, la forma en

que se logra, pero el común denominador son los cambios

de la condición individual en relación con los cambios en

sus derechos y obligaciones. Lo que lleva a un cambio de

actividades, nuevas formas de conducta, actitudes

pasajeras, incluso cambios en la presencia física, manera

de caminar y la postura.
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Ninguno de esos cambios puede lograrse

satisfactoriamente, a menos que el individuo defina sus

relaciones con su mundo.

La adolescencia se distingue como una etapa de

transición entre la niñez y la adultez. Una etapa en que

inicia el niño a descubrirse él mismo, sus capacidades,

sus gustos, sus inclinaciones, sus aspiraciones,

encarando cambios y decisiones a corto plazo que

afectarán en un mediano y largo plazo su vida; atendiendo

que cada acción que realice tendrá sus consecuencias.

Esto se ve reflejado mayormente en niños que se

encuentran en instituciones educativas que les inculcan

una visión a mediano plazo, también se enfatizan en este

periodo los cambios fisiológicos y sexuales durante el cual

se resaltan cambios en el cuerpo del niño que son

evolutivos, el crecimiento y la conducta están bajo el

control de fuerzas madurativas internas, dejando poco

espacio para las influencias ambientales.
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Estudiando las manifestaciones conductuales del

desarrollo la personalidad infiere en los cambios físicos y

conductuales en los adolescentes y observa la relación

paralela entre el desarrollo humano y la evolución de este,

su visión frente a la adolescencia y el desarrollo para

llegar a ella es sistemático, el desarrollo mismo del

adolescente es la influencia dada de la personalidad y el

desarrollo sobre la conducta del ser.

Para que surja el aprendizaje en el adolescente se hace

necesario del crecimiento mental y la maduración de los

genes; es decir que existe un orden secuencial para cada

etapa en que el niño está madurando, lo que hace

importante que tome en consideración los genes, el

entorno que el niño vive, su hábitat, la cultura, su

educación porque estos factores van a influir en el

desarrollo del menor siempre, reparando que cada niño va

a su ritmo. No todos los adolescentes maduran a los

trece años algunos por los factores arriba mencionados

pueden variar la edad de maduración. Resaltando la

importancia que tienen el conocimiento empírico que el

niño adquiere a través de las experiencias.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la

adolescencia es un periodo de crecimiento y madurez en

el cual, se instauran cambios que establecerán las

características propias del adulto, es un proceso que inicia

con la pubertad, cuando aparecen los signos del

desarrollo de las características sexuales secundarias,

llegando a la aproximación de la adultez, estado que

transcurre desde los 10 a los 19 años”. Aunque este

crecimiento y maduración del adolescente no es brusco

ya que es continuo, si afronta cambios rápidos de

crecimiento y de maduración del desarrollo psicosocial.

Es necesario diferenciar el término de adolescencia con

el de “Juventud”, para que se tenga claridad y no exista

confusión, para ello la OMS, en el documento “La salud

de los Jóvenes: Un desafío para la sociedad” elaborado

en Ginebra en 1984, hace especificidad que la juventud

es la edad comprendida entre los diez a los veinticuatro

años de edad y comprende tres subdivisiones

quinquenales, de los diez a los catorce se determina

como pubertad o adolescencia inicial, de los quince a los
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diecinueve adolescencia media; y de los veinte a los

veinticuatro años juventud plena.

Cabe mencionar que el término adolescencia se define en

cada uno de los países de acuerdo con sus leyes, el

derecho comparado nos sirve para ver las figuras e

instituciones que existen en todos los países, pero con

diferentes formas de aplicación, podemos establecer que

es un aprendizaje de observar errores ajenos o bien

pasos a seguir para una implementación de mejoras. En

Guatemala existe la Ley Protección Integral de la Niñez y

adolescencia en donde estipula las edades en las cuales

pueden ser catalogados un niño y un adolescente. Para

los efectos de la Ley guatemalteca se considera niño o

niña a toda persona desde su concepción hasta que

cumple trece años, y adolescente a toda aquella desde

los trece hasta que cumple dieciocho años. En Colombia

la Ley de infancia y adolescencia indica que se

comprenderá entre las edades de doce a dieciocho años

al adolescente.
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El adolescente se enfrenta al cambio de la niñez a la

adultez, la niñez se refería a un campo amplio de acción,

en el que no pensaba sino en el instante, en el momento;

luego en el proceso y transcurso en la adolescencia, tiene

que fijarse metas, enfrentarse consecutivamente a un

continuo desarrollo en todos sus aspectos, llevándolo a

desafiarse, querer que en unas ocasiones lo traten como

un niño y en otras que lo traten como un adulto, sin

diferenciar los espacios a los cuales quiere llegar, ni

delimitar su campo de acción de sus funciones infantiles o

de adulto.

El marco jurídico de estos dos países denota la edad que

se diferencia un niño y un adolescente con el objeto de

poder aplicar el poder punitivo del Estado, en el caso de

un niño se establecerá un sistema de medios de

protección para poder rescatar al niño de su entorno, en

cambio a un adolescente se le restablecerá socialmente

privándolo de libertad para su adecuación social,

lastimosamente este sistema en Guatemala no es el más

óptimo, por falta de recursos económicos no se atiende la
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necesidad del adolescente si no se atiende por mayorías

lo que genera un resultado poco exitoso.

Consejería vocacional
La orientación vocacional es un conjunto de prácticas

destinadas al esclarecimiento de la problemática

vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo

es proveer los elementos necesarios para posibilitar la

mejor situación de elección para cada sujeto.

La orientación vocacional puede concretarse de forma

individual o grupal, ya que supone actividades ligadas

tanto a la exploración personal como al análisis de la

realidad a través de información sobre la oferta

académica y las particularidades del mercado laboral.

Por lo general, los destinatarios de la orientación

vocacional son los adolescentes que se encuentran

próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De

todas formas, también puede estar dirigida a estudiantes

universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos
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insertados laboralmente, que evalúan la realización de

formación de postgrado.

Lo más frecuente es que para ayudar a los jóvenes, sobre

todo, a encontrar esa vocación y ese camino profesional

es que se utilicen, por parte de orientadores o pedagogos,

una serie de herramientas tales como los conocidos test

de orientación vocacional. Se trata de cuestionarios que

están conformados por una amplia lista de actitudes que

son vitales en diversas profesiones y ellos deben elegir

mediante cuatro parámetros (nada, poco, bastante o

mucho) el interés que tienen en las citadas.

Así, por ejemplo, una de las actitudes que se pueden

incluir en dichos test es sobre qué biografía le interesa

más leer. Una cuestión a la que mediante los citados

parámetros deberá responder mediante las opciones que

se ofrecen: la de un médico, la de un empresario, la de un

arquitecto o la de defensor de la naturaleza.

No obstante, además de este test que ayuda a conocer

las habilidades propias del individuo, también se suele
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emplear otros instrumentos para llevar a cabo la

mencionada orientación vocacional. Así, se hace uso de

todo tipo de información sobre las opciones educativas

existentes, cómo se encuentra el mercado laboral, las

carreras universitarias con más salidas profesionales.

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea

personal donde cada individuo debe reconocerse como

protagonista, pero contando con los recursos necesarios

para favorecer y enriquecer esa búsqueda.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación

no es algo innato, sino que se desarrolla en el plano de la

acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir

diversas experiencias de modo consciente e inconsciente,

el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo.

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional

deben descubrir la singularidad de cada persona y

acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica

una responsabilidad para ambas partes. La investigación
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sobre la historia personal, los gustos, las preferencias y

las aptitudes son claves en el proceso.

Proyecto de vida
Los proyectos de vida, entendidos desde la perspectiva

psicológica y social, integran las direcciones y modos de

acción fundamentales de la persona en el amplio contexto

de su determinación-aportación dentro del marco de las

relaciones entre la sociedad y el individuo.

El proyecto de vida muestra la visión que tiene la persona

sobre el futuro tanto en los diferentes ámbitos de su vida,

social, psicológico, físico y espiritual, como en decisiones

difíciles que debe tomar. El proyecto de vida manifiesta

las direcciones esenciales de la persona, y los logros que

desea concluir a corto, mediano y largo plazo. Cada

individuo construye su proyecto de vida de acuerdo con

su posición externa, así como a la configuración de su

experiencia personal.

Asimismo, toman en cuenta los factores de sus dinámicas

propias, como, por ejemplo, recursos, necesidades,
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objetivos, aspiraciones, metas, valores. El Proyecto de

Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador

y organizador de las actividades principales y el

comportamiento del individuo, que contribuye a delinear

los rasgos de su estilo de vida personal y los modos de

existencia característicos de su vida cotidiana en todas las

esferas de la sociedad.

El “Proyecto de vida”, de manera más precisa, como un

subsistema psicológico principal de la persona en sus

dimensiones esenciales de la vida es un modelo ideal

sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que

toma forma concreta en la disposición real y sus

posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo

su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de

ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad

determinada.

Esto quiere decir que las orientaciones vitales específicas

de la persona se ubican en su contexto social propio y se

organizan en base al sistema de estructuras

individualizadas de autodirección personal, que
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conforman funciones auto-reguladoras como las

motivacionales, auto-valorativas, auto-reflexivas, de

autodeterminación y otras.

En el proyecto de vida se articulan las siguientes

dimensiones de situaciones vitales de la persona:

a. Valores morales, estéticos, sociales, etc. y

orientaciones de la personalidad.

b. Programación de tareas-metas vitales-planes-

acción social.

c. Autodirección personal: Estilos y mecanismos

psicológicos de regulación y acción que implican

estrategias y formas de autoexpresión e integración

personal y autodesarrollo.

Autoconcepto
Conceptualización, formación, desarrollo y funciones del

autoconcepto Diversos autores han intentado describir y

explicar el autoconcepto. Algunos plantean que este se

refiere a todas las percepciones que un individuo tiene de

sí mismo, con especial énfasis en su propio valer y

capacidad Villarroel, (2001). “Se entiende el autoconcepto
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como un set relativamente estable de actitudes de un

individuo hacia sí, no sólo descriptivas, sino también

evaluativas, las que darían origen a autovaloraciones y

sentimientos, que tendrían efectos motivacionales sobre

la conducta”. En sí es conocerse uno mismo, sus

capacidades, debilidades, fortalezas y amenazas.

Esta es la definición que se aplica en la presente

investigación respecto a su formación, se entiende que “el

autoconcepto sería construido y definido a lo largo del

desarrollo, a partir de la influencia de personas

significativas, así como también por las propias

experiencias de éxito y fracaso de los sujetos, a partir de

su niñez temprana” Haeussler & Milicic, (1995). Los

conocimientos que se basan de un aprendizaje empírico

generan mayor valor educativo que en comparación del

adquirido por medio de libros o auditivamente. Esto se

debe a que la experiencia marca en las personas una

serie de decisiones que se basan por medio de un tracto

sucesivo de los hechos vividos.
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“Un elemento clave en su construcción es el género, que

viene a ser la manera en que cada sociedad simboliza la

diferencia sexual y elabora las ideas de lo que debe ser

un hombre y una mujer, condicionando su conducta”.

Ortega, Torres & Salguero, (2001). Es así como “el

autoconcepto sería fundamental en la integración de la

personalidad, funcionando como un instrumento de

unidad y guía de la conducta del individuo y, por ende, de

su conducta futura y su proyecto de vida”. Villarroel,

(2001).

2.2 Objetivos

2.2.1 General:
El objetivo general consistió en acompañar en el proceso

de orientación vocacional y laboral a estudiantes de

tercero básico del Liceo Canadiense Roosevelt para

asimilar su importancia en el planteamiento de metas a

futuro.

Este objetivo fue llevado a cabo mediante un

acompañamiento constante en la temporalidad de enero a

septiembre coordinando acciones con docentes y
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dirección para la creación del espacio en que se brindaría

la consejería y la docencia a los estudiantes y para

obtener la información inicial que permitiría el diagnóstico

de las deficiencias en el proceso llevado a cabo con

anterioridad.

2.2.2 Específicos:
En el eje de servicio se brindó orientación de forma

individual a los estudiantes para el desarrollo educativo

vocacional integral, considerando la temática de elección

vocacional, la cual es importante para definir las

decisiones que se tomaran a futuro en la elaboración del

proyecto de vida, este acompañamiento fue

individualizado ya que pretendía solventar dudas y

proporcionar información específica a cada uno de los

estudiantes sobre los resultados de su evaluación.

Para el eje de docencia se proporcionó información

relevante ante el proceso de consejería para la

asimilación de su importancia en la formación académica,

esto se realizó de manera grupal determinando un horario

para abordar la temática con los estudiantes sobre las
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habilidades, aptitudes, vocación, autoconcepto y trabajo

en equipo, mediante exposiciones, dinámicas y

cuestionarios obteniendo así una respuesta positiva por

parte de los grupos al mostrar el entendimiento de cada

uno de los conceptos y su relevancia en la toma de

decisiones para su proyecto de vida.

En el eje de investigación se lograron identificar los

factores que intervienen en el desarrollo educativo

vocacional de los estudiantes siendo principalmente la

falta de acompañamiento en el proceso vocacional pues

el personal contratado por la institución era encargado

solo de la evaluación, por lo que los estudiantes carecían

de la información previa y del conocimiento de lo que los

resultados de la evaluación significaban para la toma de

decisiones académicas y profesionales a futuro, para

obtener dicha evaluación se realizó una observación de la

información con la que contaba la institución y entrevista a

los directivos del colegio sobre las modalidades del

servicio de orientación vocacional.
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2.3 Metodología de abordamiento
Para el desarrollo del eje de servicio se realizó la

orientación individual con la finalidad de proporcionar

información acorde a la situación vocacional y educativa

de cada estudiante durante el proceso se utilizó la técnica

de entrevista y visión al futuro las cuales permitieron

conocer las expectativas de los estudiantes en relación a

su desarrollo académico y reforzar de una manera

positiva las posibles decisiones tomando en cuenta sus

habilidades, este trabajo se ejecutó durante la mañana en

horario de 8:00 am a 10:00 am en el cual se solventaban

dudas de manera individual, para lograr la comunicación

con los estudiantes se ejecutó una presentación previa de

la temática del proyecto y se les comunicó que contaban

con el espacio para la orientación, durante el periodo de

consejería y orientación los estudiantes mostraron dudas

sobre los procesos de admisión, sobre sus aptitudes y

habilidades, y sobre el propósito de la evaluación

vocacional, como instrumento se utilizaron fichas

vocacionales para obtener información básica necesaria

para el seguimiento de una elección vocacional.
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En este eje se brindó atención a una cantidad de 30

estudiantes evaluando su comprensión a través de

cuestionamientos y ejemplos de los conceptos y dudas

planteadas.

En el eje de docencia se brindó atención grupal a los

estudiantes de tercero básico abordando los temas de

habilidades, aptitudes, vocación, autoconcepto y trabajo

en equipo, para el desarrollo del consejo vocacional, ya

que la comprensión de estos conceptos facilitó la

asimilación del proceso, durante esta atención se utilizó

la técnica de elección vocacional en la cual los alumnos

se visualizan en un rol vocacional permitiendo solventar

las dudas emergentes referentes al campo laboral y el

futuro académico, esto se llevó a cabo por un periodo de

una hora tres días a la semana con grupos de 15 a 20

estudiantes por día lo que permitió trabajar y conocer la

información que manejaba el grupo sobre el proceso de

orientación vocacional y partir de allí para mejorar su

comprensión, evaluando este proceso por medio de

dinámicas, cuestionarios y exposiciones para finalmente
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llegar a una toma de decisiones consciente para la

elaboración del proyecto de vida a futuro.

Y en el eje de investigación se aplicó la metodología

cualitativa para determinar los factores personales y

grupales que intervienen en el proceso de orientación

vocacional para el desarrollo educativo, permitiendo así

la ejecución del proceso adecuadamente para la

comprensión de la importancia que este tiene en las

decisiones futuras utilizando como principales técnica

para el diagnóstico de la problemática cuestionarios,

observación y entrevistas a los estudiantes y autoridades

educativas quienes en los primeros meses fueron

proporcionando la información necesaria delimitando así

las dificultades en los ejes anteriormente mencionados, el

monitoreo y la evaluación se dio mediante todo el proceso

ya que la información se recopiló en cada uno de los ejes

y se evidenciaba la comprensión del tema mediante las

diferentes actividades ejecutadas.
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CAPITULO III

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y
RESULTADOS DEL ETS

3.1 Subprograma de atención individual

Objetivos
especificos

Contenidos Actividades Recursos Temporalidad

Orientar de

forma

individual a

los

estudiantes

para el

desarrollo

educativo

vocacional

integral

Elección

vocacional

Atención

individual

Salón

Sillas

Escritorio

Humano

Enero a

septiembre

NO Sexo-edad Motivo de
consulta

Cantidad
de

sesiones

Principales
logros

30 Hombre 23 16 a

18

años

Conocer

sobre los

procesos de

admisión

académica.

Identificar

aptitudes y

164 Se alcanzó un

aprendizaje

significativo y

conocimiento

de sí mismo

sobre aptitudes

y habilidades

Mujer 7
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habilidades

prsonales.

Conocer el

propósito de

la evaluación

vocacional

entorno a su

elección

vocacional

3.2 Subprograma de prevención-docencia

Objetivos
específicos

contenidos Actividades Recursos Temporalidad

Proporcionar

información

relevante

ante el

proceso de

consejería

para la

asimilación

de su

importancia

en la

formación

académica

Habilidades

Aptitudes

Vocación

Trabajo en

equipo

Cuestionario

Juegos

Exposiciones

Humano

Salón

Cañonera

Hojas

Equipo

Enero a

septiembre
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No.
De
taller

Temática
abordada

Cantidad de
participantes

Metodología
de trabajo

Principales logros

1 Habilidades 15 Cuestionario

Juegos

Dinámicas

Exposiciones

Los estudiantes

lograron diferenciar

cada concepto,

mejoraron su

autoestima,

integración como

compañeros de

clase, sentido de

pertenencia y

crearon un criterio

basado en sus

conocimientos y

resultados del

proceso de

orientación

vocacional para la

toma consciente de

decisiones en su

proyecto de vida

2 Aptitudes 18

3 Vocación 16

4 Autoconcepto 20

5 Trabajo en

equipo

17
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3.3 Subprograma de investigación
Objetivo Contenido Actividades Recursos Temporalidad
Identificar

los factores

que

intervienen

en el

desarrollo

educativo

vocacional

de los

estudiantes

Factores

que

intervienen

en el

desarrollo

educativo

vocacional

de los

estudiantes

de tercero

básico del

colegio

Canadiense

Roosevelt

Observación

Entrevistas

Humano

Hojas

Enero a marzo

El diagnóstico de la problemática se realizó bajo un enfoque

cualitativo, mediante las técnicas de observación y entrevista a

los estudiantes y autoridades educativas quienes en los

primeros meses fueron proporcionando la información

necesarioa delimitando así las dificultades, evidenciando que el

principal problema era la falta de formación sobre el proceso de

orientación vocacional previa a las evluaciones para determinar

la importancia de las misma y el cómo utilizar la información

obtenida a través de ellas para la toma de decisiones

académicas y profesionales, el proceso de admisión y la cración

de un proyecto de vida funcional, el monitoreo y la evaluación se

dio mediante todo el proceso ya que la información se recopiló
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en cada uno de los ejes y se evidenció la comprensión del tema

mediante las diferentes actividades ejecutadas.

Los resultados obtenidos luego de este proceso fueron el

aprendizaje significativo y conocimiento de sí mismo sobre

aptitudes y habilidades entorno a la elección vocacional de cada

estudiante además de definir y diferenciar los conceptosde

habilidad aptitud, vocación, autoconcepto y trabajo en equipo

con lo que lograron aumentar su autoestima, integración como

compañeros de clase, sentido de pertenencia y crearon un

criterio basado en sus conocimientos y resultados del proceso

de orientación vocacional para la toma consciente de decisiones

en su proyecto de vida.

En conclusión podemos decir que la orientación vocacional es

un proceso que puede ser muy útil en la toma de decisiones

para la elección vocacional considerando que un buen

acompañamiento puede facilitar la toma de decisiones y ser una

forma de prevención para la deserción escolar.

Se recomienda que el servicio contratado de orientación

vocacional brinde acompañamiento en el proceso para que el

alumnado se identifique con los resultados logrando así

estabiilidad en un futuro al plantear su proyecto de vida
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CAPITULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA EXPERIENCIA
DEL ETS

La experiencia al realizar el ejercicio técnico supervisado

en el colegio canadiense fue gratificante por el interés

que algunos estudiantes manifestaron ante el proceso de

orientación vocacional ya que permitió valorar y dar un

mejor acompañamiento en dicho proceso además la

conexión que se pudo establecer con ellos permitió

entablar conversaciones mucho más profundas

evidenciando anhelos y esperanzas a futuro que pudieron

ser plasmadas en su proyecto de vida, otro aspecto

positivo durante el proceso fue la valoración que los

docentes le dieron al seguimiento del mismo cediendo

tiempo para poder tratar las temáticas preparativas para

los estudiantes ante las evaluaciones.

4.1 Subprograma de atención individual
Entre los resultados de la atención en este ámbito se

alcanzó un aprendizaje significativo y conocimiento de sí
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mismo sobre aptitudes y habilidades entorno a su elección

vocacional, lo que al ser comparado con el sustento

teórico se evidencia el desarrollo de la adolescencia

según sheriff en el alumnado, mostrando diferencia según

el contexto social y las circunstancias de cada alumno

manifestando sus necesidades en el ámbito social para

relacionarse con otros seres humanos y afrontar

situaciones socioculturales que en este caso podemos

mencionar la incertidumbre en la toma de decisiones en el

ámbito académico y profesional; es allí donde la

orientación vocacional de forma individual se hace

necesaria y cobra importancia ya que supone actividades

ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de

la realidad a través de información sobre la oferta

académica y las particularidades del mercado laboral

formando un autoconcepto que da origen a

autovaloraciones y sentimientos, que tendrían efectos

motivacionales sobre la conducta y las elecciones futuras

conociendo las propias capacidades, debilidades,

fortalezas y amenazas.
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4.2 Subprograma de prevención, docencia
Bajo la idea de proporcionar conocimiento para un

adecuado manejo de la información vocacional se trabajó

de forma grupal con los estudiantes quienes lograron

diferenciar cada concepto, mejoraron su autoestima,

integración como compañeros de clase, sentido de

pertenencia y crearon un criterio basado en sus

conocimientos y resultados del proceso de orientación

vocacional para la toma consiente de decisiones en su

proyecto de vida, al mismo tiempo los docentes y

directivos comprendieron la importancia del adecuado

seguimiento en el proceso de orientación vocacional para

la motivación de los alumnos en el cumplimiento de metas

futuras, a modo de prevenir la toma de decisiones que

llevan a no cumplir con las expectativas en la vida del

alumnado.

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional

deben trabajar sobre las singularidades de cada persona

y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica

una responsabilidad para ambas partes ya que el

proyecto de vida muestra la visión que tiene la persona
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sobre el futuro tanto en los diferentes ámbitos de su vida,

social, psicológico, físico y espiritual, como en decisiones

difíciles que debe tomar, el proyecto de vida manifiesta las

direcciones esenciales de la persona, y los logros que

desea concluir a corto, mediano y largo plazo”

favoreciendo la visión que el estudiante tiene de sí mismo

considerando que “el autoconcepto se construye y define

a lo largo del desarrollo, a partir de la influencia de

personas significativas, así como también por las propias

experiencias de éxito y fracaso de los sujetos, a partir de

su niñez temprana” Haeussler & Milicic, (1995).

4.3 Subprograma de investigación
El diagnóstico de la problemática se realizó bajo un

enfoque cualitativo, mediante las técnicas de observación

y entrevista a los estudiantes y autoridades educativas

quienes en los primeros meses fueron proporcionando la

información necesaria delimitando así las dificultades,

evidenciando que el principal problema era la falta de

formación sobre el proceso de orientación vocacional

previa a las evaluaciones para determinar la importancia

de las mismas y el cómo utilizar la información obtenida a
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través de ellas para la toma de decisiones académicas y

profesionales, el proceso de admisión y la creación de

un proyecto de vida funcional.

El monitoreo y la evaluación se dio mediante todo el

proceso ya que la información se recopiló en cada uno de

los ejes y se evidenciaba la comprensión del tema a

través de las diferentes actividades ejecutadas, por lo que

los resultado obtenidos luego de este proceso fueron: el

aprendizaje significativo y conocimiento de sí mismo

sobre aptitudes y habilidades entorno a la elección

vocacional de cada estudiante ademá de definir y

diferenciar los conceptos de habilidad, aptitud, vocación,

autoconcepto y trabajo en equipo con lo que lograron

aumentar su autoestima, integración como compañeros

de clase, sentido de pertenencia y crearon un criterio

basado en sus conocimientos y resultados del proceso de

orientación vocacional para la toma consiente de

decisiones en su proyecto de vida.

Considerando el primer modelo estructural de la elección

vocacional el cual se basa en los planteamientos de

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Parsons (1909), donde propone que “cada sujeto

pertenece a un modelo único de rasgos estables

susceptibles de medir y cuantificar, cada ocupación tiene

un modelo único de requerimientos de rasgos

mensurables necesarios para desempeñar una ocupación

con éxito, es posible compaginar los rasgos individuales

con los requisitos del trabajo tratando de adecuar aquellos

con las exigencias de las ocupaciones y cuanto más

coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor

satisfacción tendrá el individuo en la ocupación elegida”.

https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
5.1.1. Conclusiones generales

 El proceso de orientación vocacional es de suma

importancia y cobra aún más relevancia en los

procesos educativos ya que delimita acorde a sus

aptitudes y habilidades el rumbo de cada

estudiante.

5.1.2 conclusiones de atención individual
 El acompañamiento en el proceso de orientación

vocacional es parte fundamental ya que es el

primer paso a realizarse al momento de elegir una

carrera a nivel diversificado y posteriormente

universitario, porque con ello se identifican las

aptitudes y habilidades predominantes en el

estudiante, evidenciándose en su desarrollo y

posterior proyecto de vida.
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 Es necesario para la asimilación del consejo

vocacional en los estudiantes contar con un

seguimiento en el proceso y un claro

acompañamiento por parte del consejero.

5.1.3. Subprograma de prevención y docencia
 Al ser notoria la necesidad del acompañamiento

vocacional en los estudiantes la docencia del

colegio canadiense decide llevar un buen proceso

de orientación vocacional ya que es importante dar

el debido acompañamiento para que la elección

vocacional sea adecuada y direccionada a su

posterior proyecto de vida.

 Al trabajar la orientación vocacional de manera

grupal se crea un ambiente favorable para el

reforzamiento del autoconcepto en cada uno de los

estudiantes permitiendo así el establecimiento de

su elección vocacional.
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5.1.4. Subprograma de investigación
 Muchas veces las instituciones no conocen del todo

el proceso adecuado de orientación vocacional por

lo cual contratan servicios deficientes que no

cuentan con el acompañamiento al estudiante en

todo el proceso.

 Al no ser tomado en cuenta el acompañamiento no

se prevee el tiempo que los grupos pueden

necesitar para hacer el proceso de manera

adecuada.



70

5.2 Recomendaciones
5.2.1 sub programa de atención individual
 Valorar el proceso de orientación vocacional y

tomarlo en cuenta en la organización del tiempo de

los estudiantes, ya que a medida se invierta más

tiempo en ello habrá un mejor desenvolvimiento

académico por parte del alumnado.

 Fortalecer el proceso mediante refuerzos

académicos que hagan necesaria la evaluación y

acompañamiento al estudiante en dicho paso a la

creación de su plan de vida.

5.2.2. Subprograma de prevención, docencia
 Crear espacios académicos para poder desarrollar

el proceso de orientación vocacional, a fin de

fortalecer su desarrollo y su auto concepto para la

creación de su proyecto de vida.

5.2.3. Subprograma de investigación
 Que la institución en los próximos procesos se

encargue de que el servicio sea llevado de una
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manera integral abarcando la consejería y las

evaluaciones necesarias para establecer el consejo

vocacional.
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