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ANEXOS



 

 

RESUMEN 

 

La presente Memoria de Práctica Profesional, pretende exponer la experiencia laboral 

en la Orientación Vocacional para la elección de una carrera profesional en los 

participantes bachilleres del Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones “B” 

de la ciudad de La Paz”, para dar apoyo a los participantes en su vida profesional que 

lo impulse a seguir estudiando. 

 

En el primero capitulo se expone la descripción y el entorno institucional como los 

procesos de administración de recursos humanos una breve descripción histórica de la 

misma, se menciona los procesos de identificación del problema por el que atravesaban 

los participantes bachilleres de la institución, que se llegó a identificar utilizando 

herramientas de evaluación. 

 

El segundo capítulo incluye los objetivos, descripción de las funciones y tareas 

también se presentan aquí los resultados alcanzados como la descripción de las 

lecciones aprendidas dentro de la institución. 

 

Un tercer capítulo describe el aprendizaje laboral en la orientación vocacional hacia 

los participantes y el proceso que se desarrolló para alcanzar este objetivo, se citan los 

logros, así como también las dificultades por las que se pasó. 

 

Por último, en el cuarto capítulo se describe algunos de los proyectos y aspiraciones 

profesionales en el área de Psicología del estudiante PETAENG a nivel personal.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present Memory of Professional Practice, aims to expose the work experience in 

Vocational Guidance for the choice of a professional career in the high school 

participants of the Sagrados Corazones “B” Alternative Education Center of the city 

of La Paz”, to give support to the participants in your professional life that encourages 

you to continue studying. 

 

In the first chapter, the description and the institutional environment such as the human 

resources administration processes are exposed, a brief historical description of the 

same, the identification processes of the problem that the high school participants of 

the institution were going through are mentioned, which was reached to be identified 

using assessment tools. 

 

The second chapter includes the objectives, description of the functions and tasks, the 

results achieved are also presented here, as well as the description of the lessons 

learned within the institution. 

 

A third chapter describes the work learning in vocational guidance towards the 

participants and the process that was developed to achieve this objective, the 

achievements are cited, as well as the difficulties that were passed through. 

 

Finally, in the fourth chapter, some of the projects and professional aspirations in the 

area of Psychology of the PETAENG student are described on a personal level. 
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“ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LA ELECCIÓN DE UNA 

CARRERA PROFESIONAL EN LOS PARTICIPANTES 

BACHILLERES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ALTERNATIVA SAGRADOS CORAZONES “B” DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudiante PETAENG presentara Memoria Laboral referente a “Orientación 

Vocacional para la elección de una carrera profesional en participantes bachilleres del 

Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones B de la ciudad de la Paz”. La 

elección de trabajar en el Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones B, 

nace como una inquietud para poder aplicar conocimientos adquiridos durante los 

cinco años de estudios, abarcando las diferentes áreas como es el área educativa, social 

y clínica, pero en este caso se desempeñó en el área de psicología educativa. 

 

El Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones B, es una institución pública 

y fiscal, de religión católica, teniendo como participantes a personas mayores de edad 

o en su caso personas casadas o emancipadas cuando son menores de edad, se 

encuentra ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, de la ciudad de La Paz.  

 

No todos pueden tener claro que hacer con su futuro, después de culminar los estudios 

de nivel secundario nace la indecisión a la hora de elegir una carrera profesional es un 

elemento común entre los participantes. Lo cierto es que existen dos factores que 

debieran ser determinantes para poner fin a esa situación. Por un lado, el aspirante a la 

universidad tiene que establecer de manera correcta sus inquietudes e intereses y, por 

otro lado, debe procurar que éstas coincidan con su elección profesional por ello es 

importante la orientación vocacional para la elección de una carrera profesional en los 

participantes bachilleres del Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones B 

de la ciudad de La Paz. 
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El objetivo de la presente Memoria Laboral es dar una opción de elección de una 

carrera profesional a los participantes bachilleres del C.E.A.  Sagrados Corazones B, 

para lo cual se utilizarán instrumentos propios de la institución, y se procederá a dar 

información acerca de las diferentes carreras de interés para los participantes. 

 

El apoyo personal y grupal hacia los participantes bachilleres brinda alternativas de un 

trabajo diferente en base a dinámicas, charlas, talleres y otros, los cuales están dentro 

de un enfoque cotidiano y no común. Aquí es donde se vio la necesidad de trabajar 

darle énfasis en la Orientación Vocacional debido al conformismo que se vio de parte 

de los participantes bachilleres, pero en este caso existe una variante que sale de lo 

convencional y es que aborda el trabajo en la educación para adultos. Dado que esta 

contiene una currícula diferente a la educación regular y por lo tanto las materias 

impartidas son integradas, aquí entra el equipo de psicología el cual pretende apoyar 

con la parte humana para hacer de este un proyecto integral. 

 

Para lo cual se utilizará una prueba de orientación vocacional tomando en cuenta como 

puntos importantes los intereses profesionales, las aptitudes, los hábitos de estudio y 

las actitudes frente a los exámenes, que se tomaran en cuenta como puntos importantes 

para la realización de la orientación vocacional. 

 

 

. 
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  CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

La educación de Adultos en Bolivia se institucionaliza después de la revolución 

nacional de 1952, donde la alianza de clase obrera y campesina logró la 

Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria y el Voto Universal. 

 

Estos cambios estructurales en Bolivia también tienen su acceso a la Educación 

Boliviana en 1955, que era cuatro áreas en el Sistema Educativo Nacional: La 

educación regular, La Educación de Adultos, la Educación Especial y la Extraescolar. 

 

La Educación de Adultos incorporada al sistema educativo nacional se evoca hasta 

1968 a la enseñanza de la lectura, escritura y algunas nociones de aritmética, mediante 

campañas de alfabetización. Cabe establecer que el analfabetismo era uno de los 

problemas más graves que confrontaba el país, debido a que la clase campesina no 

tuvo acceso a la educación hasta la revolución del 1952. 

 

Sin embargo esta Ley pone en vigencia Programas Experimentales donde recomienda 

flexibilidad y adaptación de las necesidades de cada centro, permitiendo la elaboración 

de contenidos en función de soluciones y respuestas a problemas planteados, con la 

finalidad de solucionar el problema, en 1975 surge la creación de Centros Integrados 

lo cierto es que cada vez se advertía una fuerte tendencia escolarizante en todas las 

modalidades del Sistema, incluyendo los centros integrados que es su fase 

experimental jamás dieron los resultados previstos. 

 

La Educación Media de Adultos de acuerdo a la Ley 1965 del 7 de julio de 1994, 

depende de la Subsecretaria de Educación. La cuál surge como una necesidad 

educativa para atender a personas que por diferentes causas no han podido culminar 

sus estudios académicos en el Sistema Educación Regular, convirtiéndose en un 

valioso espacio con la oportunidad de obtener el diploma de bachiller. 
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La Reforma Educativa de los años 1968-1969, menciona la formación integral del 

adulto y la capacitación de mano de obra calificada y por decreto ley se establece que 

la educación de adultos se realiza a través de la alfabetización, el bachillerato por 

madurez y suficiencia y la capacitación que proporciona él IBA.  Promulgando el 

Decreto en el segundo semestre de 1969 se crean los primeros centros de IBA Y 

CEMA en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

El Decreto Supremo Nº 09177 de 1970, muestra un adelanto en la concepción global 

del problema del analfabetismo y la Educación de Adultos en el Programa Nacional 

de Alfabetización y la Educación de Adultos, según este Decreto la educación de 

Adultos forma parte de la Estructura del Sistema Nacional de Educación, que establece 

peculiaridades específicas. 

 

El decreto Ley de 1973, sistematiza las estructuras iniciales por la Reforma Educativa 

y el Decreto Supremo de 1970 señala a la Educación remedial y suplementaria del 

sistema escolar. La Educación Media de Adultos de acuerdo a la Ley 1965 del 7 de 

julio de 1994, depende de la Subsecretaria de Educación. La cuál surge como una 

necesidad educativa para atender a personas que por diferentes causas no han podido 

culminar sus estudios académicos en el Sistema Educación Regular, convirtiéndose en 

un valioso espacio con la oportunidad de obtener el diploma de bachiller. 

 

Una real y auténtica Educación Popular es la toma: de conciencia, posición ideológica 

y política contundente al cambio de las estructuras socioeconómicas, para la 

consolidación de una sociedad sin clase. Es una educación comprendida con el 

proyecto histórico de liberación y no simplemente una educación neutra y amorfa. Es 

la relación de las potencialidades y esperanzas en el logro de los objetivos históricos. 

 

Algunas de las características importantes que influyen en la aplicación de una 

Educación para adultos son las siguientes: 
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 Bases. 

 

 Es popular porque va dirigida a las grandes mayorías nacionales por el derecho 

que tienen todos a la educación. Es parte de la Educación para la liberación porque 

se constituye en un proceso de ruptura del sometimiento y dependencia nacional, 

comunitaria e individual, en una acción permanente. Es respetuosa de la Identidad 

Cultural de los diversos grupos humanos que habitan en el territorio nacional. 

 

 Políticas. 

 

    Orientación de la educación de jóvenes y adultos, hacia el conocimiento objetivo 

del contexto socio-económico, cultural de cada realidad concreta.   Constituyendo 

de la educación de jóvenes y adultos en el instrumento efectivo de la formación y 

capacitación permanente hacia la búsqueda de métodos y procedimientos técnicos. 

 

Actualmente Bolivia tiene una economía caracterizada por una heterogeneidad 

estructural social y económica. 

 

1.1. Descripción de la Institución  

 

El C.E.A. “Sagrados Corazones”, coordina su labor con los programas que 

conforman el plan educativo de la congregación Sagrados Corazones a partir del 

20 de Julio de 1969. 

 

El CEA sagrados Corazones “B” es un Centro de Educación Alternativa publica 

y fiscal de religión católica que brinda una educación de calidad, para alcanzar la 

excelencia académica a través de una educación integral. Se ubica en la Zona 

Central, Avenida Mariscal Santa Cruz (Frente al Obelisco) Nro. 1084 de la Ciudad 

de La Paz, Cuenta con su respectiva resolución ministerial “Dependiente 

del Ministerio de Educación” por el convenio Iglesia y Estado, que da lugar a 

que   cualquier problema sea elevado al ministerio público. Brinda servicios 
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gratuitos a personas de bajos recursos mediante el programa de “La Mujer 

Trabajadora, niño Trabajador”. 

  

La institución cuenta, con una infraestructura adecuada, que está disponible, al 

gran número de participantes, esta infraestructura, es proporcionada por la iglesia 

católica, como también el material didáctico, para las materias de: Sociales, 

Lenguaje, Psicología, Biología, Química, Física y Ciencias naturales entre otros. 

  

El establecimiento cuenta   con 12 Aulas independientes, para los tres niveles, que 

son: Inferior, Medio Común y Medio Superior, que permite la comunicación para 

lograr el objetivo de enseñanza – aprendizaje, además cuenta con:    

 

· Un   teatro con capacidad para 300 Personas, que permite cumplir diferentes 

actividades programadas de interacción social. 

· Un Aula Audiovisual con capacidad para 300 personas, que permite una 

comunicación informativa, que facilita la comprensión de temas específicos, 

permitiendo el intercambio de opiniones entre las personas asistentes. 

· Tres Patios, destinados a la recreación de los participantes, estos 

espacios permiten que los estudiantes tengan la oportunidad de mantener sus 

relaciones interpersonales 

· Una Cancha múltiple, para la práctica deportiva (Football, Vóley y 

Básquet Ball), que permite una comunicación dinámica y divertida entre 

los   participantes. 

· Una capilla, para misas de orden católica, donde interviene la Comunidad del 

C.E.A. Sagrados Corazones y Público en general, Donde la gente busca un 

momento de paz interior a través de la palabra de Dios escuchando con 

atención los pasajes Bíblicos. 

·  Una Biblioteca, con material bibliográfico para los participantes, que permite 

una comunicación informativa a través de la lectura, accediendo a todo tipo 

de Información en las materias de Matemáticas, Física, Ciencias naturales, 

Química, Biología, Lenguaje, Ciencias Sociales y otros. 
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· Un laboratorio de computación, que permite a los participantes obtener 

información, para el desarrollo de las diferentes materias de aprendizaje 

 

MISION 

 

La misión del Centro de Educación Alternativa es brindar una educación de 

calidad, para alcanzar la excelencia académica a través de una educación integral, 

humanística, intercultural y productiva orientada a la formación del bachillerato 

humanístico, articulando teoría, práctica y producción, con compromiso social, 

conciencia crítica y reflexiva, respondiendo a las demandas sociales, culturales 

inspirados en la espiritualidad de los Sagrados Corazones. 

 

VISION 

 

En lo que respecta a la visión es constituirse en el Centro de Educación Alternativa 

líder, en la formación integral de nuestros participantes, que se caracteriza por 

desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, incidiendo en la práctica 

de valores en base a una educación humanística intercultural y la aplicación del 

Modelo Educativo Socio comunitario y Productivo. Siendo protagonistas de la 

transformación educativa nacional, inspirados en el marco de la misión 

evangelizadora de los Sagrados Corazones. 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Los principales objetivos de la institución son: 

- Proporcionar formación integral humanística a participantes adultos. 

·  Ofrecer un espacio de dialogo, reflexión y debate a los participantes 

respecto a los problemas cotidianos; a la vida social política económica y 

cultural del país y del mundo contemporáneo en que se desenvuelva. 

· Inculcar con el ejemplo y con el testimonio de vida en los participantes los 

valores humanos cristianos como el amor, la justicia y la solidaridad. 

·   Reforzar las experiencias de vida que el participante trae consigo. 
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ORGANIGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA C.E.A. 

SAGRADOS CORAZONES B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL CEA 

DIRECCIÓN GENERAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO FACILITADORES DEP. DE PSICOLOGÍA 

EQUIPO DE 

PSICOLOGÍA 

GUARDIAS DE 

SEGURIDAD 

FÍSICA 

AUXILIARES 

DE SERVICIO 
MATEMATICAS LENGUAJE 

CIENCIAS 

INTEGRADAS 

CIENCIAS 

SOCIALES 

PARTICIPANTES 

INFERIOR COMÚN SUPERIOR 
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Plantel educativo y administrativo 

 

ÓRGANO FUNCIONES CARGOS NIVEL DE AUTORIDAD 

DIRECCION 

Planifica, dirige, 

coordina, 

controla y 

supervisa 

acciones  

pedagógicas y 

administrativas. 

Director 

 

 

 

Subdirector 

- El director es la primera autoridad del 

Centro Educativo. 

 

 

- El Subdirector sigue en jerarquía a la 

dirección 

COORDINACIÓN 

Articula y 

relaciona las 

instancias y las 

acciones 

educativas, 

orienta en 

aspectos 

generales o 

especializados la 

acción 

pedagógica o 

administrativa 

Consejo Técnico 

Andragógico 

- Es una instancia participativa que 

delibera y toma decisiones sobre 

aspectos técnicos * andragógicos.  

 

*( Se denomina andragogía a la disciplina 

centrada en la educación de personas 

adultas.) 

EJECUCIÓN 

Programa , 

ejecuta y evalúa 

el proceso de 

funciones 

Director, sub 

director de 

formación 

integral 

Es la primera autoridad del colegio 

(Director, Subdirector) 

El cargo que le sigue en jerarquía a la 

dirección. 

APOYO 

Presta los 

servicios 

específicos y 

necesarios. 

Departamento 

psicopedagógico 

y psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

pastoral 

Regencia 

servicio. 

- Apoyo en el desarrollo de la estructura básica 

de la personalidad de cada participante en el 

aspecto familiar laboral y social. 

- Coordina las actividades de facilitadores con 

la dirección. 

-  Secretaria:  

Verificación de record académico 

Verificación de documentos 

Expedición de certificados 

- Departamento Pastoral: 

Acompañamiento y apoyo espiritual 

 Crecimiento en la fe católica 

Animación en la vivencia de valores humanos 

y cristianos. 

Catequesis sacramental. 

- Servicio: 

Resguarda la seguridad e integridad de los 

participantes y toda la institución. 

Limpieza en general de aulas y servicios 

higiénicos 

Control de ingreso y salida  

Mensajera. 

https://definicion.de/disciplina/
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Sistemas de Comunicación. 

 

El sistema de comunicación que tiene el centro de Educación medio de Adultos C.E.A 

Sagrados Corazones, es vertical, respetando la jerarquía y autoridad con las que cuenta, 

guiados por los valores de cada miembro que forma parte de la institución. 

 

 La dirección y subdirección se comunica y relacionan con instancias 

superiores: Dirección General y Directorio de la Comunidad Educativa. Así 

mismo con las Direcciones de los programas del niño trabajador de la calle, 

Taller de la mujer, trabajadora del hogar, Colegio Nocturno Damián de 

Veuster, Colegio Privado Sagrados Corazones, con la Comunidad, 

Facilitadores, participantes para asuntos académicos y administrativos. 

 

 El Consejo Andragógico se comunica y relaciona al interior con la Dirección 

del Centro, facilitadores y participantes. Externamente con organismos e 

instituciones que contribuyen a mejorar la acción de la educación de adultos. 

 

 El Subdirector se comunica con la comunidad y los profesores sobre asuntos 

académicos ejecución, apoyo, asesoramiento 

 

El estudiante PETAENG presentara Memoria Laboral referente a la orientación 

vocacional para la elección de una carrera profesional en los participantes bachilleres 

del Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones “B” de la ciudad de La Paz 

 

1.2. Identificación del problema 

 

Muchos de los participantes bachilleres del CEA, después de concluir sus  

estudios a nivel secundario, encuentran diferentes problemas para elegir una  

 El Director se comunica con instancias superiores, órganos internos y 

organismos de comunidad, se relaciona y orienta las relaciones educativas. 
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carrera profesional. Durante el trabajo realizado en el Centro de Educación 

Alternativa se pudo evidenciar el poco interés de los participantes en la elección de 

una carrera profesional algunos por tener el concepto erróneo de que una vez siendo 

bachilleres no podían ingresar a una universidad ya que en el sistema que estaban 

estudiando era un bachillerato alternativo y no regular.  

 

¿Qué hacer ante la situación?  

 

Tomado en cuenta las edades de los participantes que, aunque es una institución 

para adultos la cantidad de adultos mayores es muy baja y las edades de la mayoría 

de los participantes va desde los 17 a los 40 años en su mayoría, en algunos casos 

por obtener su emancipación y otros por ser padres, de ahí el interés de trabajar la 

parte de Orientación Vocacional para la elección de una carrera profesional. 

 

 Por todo esto se pudo evidenciar que muchos de los participantes del CEA, después 

de concluir sus estudios a nivel secundario, encuentran diferentes problemas para 

elegir una carrera profesional, por las siguientes razones: 

 

• Los participantes del CEA, tienen mínimos conocimientos acerca de las 

carreras técnicas y universitarias existentes en Bolivia. 

• Debido al desconocimiento de los contenidos de las carreras no toman en 

cuenta sus cualidades y capacidad intelectual para la elección de una carrera 

profesional 

• Los participantes del CEA buscan carreras cortas y seguras con menores o 

iguales a tres años de estudio. 

• Los participantes del CEA, buscan seguridad personal al momento de elegir 

una carrera profesional, a lo que denominan carreras con futuro donde 

posteriormente hacen el abandono de la carrera o cambian de carrera. 
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¿Se podrá modificar esta situación? 

Ante esta pregunta se tiene que la valoración del estudiante es otra función de la 

orientación vocacional. Se proponen determinados test para conseguir el éxito 

académico, identificar las aptitudes individuales, descubrir los intereses profesionales 

y analizar las características personales. Las pruebas se utilizaran también para 

identificar a los alumnos más aventajados y a los que presentan problemas especiales 

de aprendizaje. 

La relevancia de la presente Memoria Laboral radica en el propósito de abordar la 

influencia del factor sociocultural en los participantes bachilleres del C.E.A. Sagrados 

Corazones B, donde las prosecuciones de estudios superiores confrontan muchas 

limitaciones, no porque el bachiller este desinteresado sino porque sus intereses 

profesionales están determinados por las condiciones económicas, sociales y 

culturales. 

 

Esta necesidad plantea el desarrollo de propuestas educativas con estrategias 

psicológicas que coadyuven en el proceso educativo del país. 

 

¿Las metas que se quieren alcanzar? 

 

Las metas propuestas son las de dar una buena orientación a los participantes tomando 

en cuenta que la aplicación de la prueba de orientación vocacional dando también 

información de las carreras elegidas y así facilitan el conocimiento de las alternativas 

existentes, los programas de actividades sociales y las posibilidades laborales. 

 

El papel del estudiante PETAENG es importante ya que con la orientación de este se 

puede conseguir, que los participantes  se inclinen a una u otra profesión , para esto es 

muy importante que se despierte el interés  mediante el sistema de cuestionarios para 

conseguir los objetivos  esperados que deberán ser especiales y dentro de sus diversas 

aplicaciones permitan conocer  muchos aspectos del mismo, con esto no se hace otra 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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cosa que despertar el interés del participante bachiller  a una u otra actividad  

profesional. Estudiar en función de la  “vocación”, también  de sus aptitudes, de la 

situación del mercado de trabajo y de las necesidades para un desarrollo económico y 

social, existen tópicos de sociología con profundidad en la Institución y de sus 

componentes maestros como alumnos y organizaciones a fin de que cada reforma que 

se desee hacer cuenta con un conocimiento científico de la realidad que se quiere 

cambiar..1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Tereza Herrera Tesis de la Carrera de Sociología La Paz 1965 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO LABORAL 

2.1. Objetivos de la intervención laboral 

Los objetivos que me propuse desarrollar en el Centro de Educación Alternativa 

Sagrados Corazones B, son los siguientes: 

 Objetivo general. 

 

La aplicación de pruebas de orientación vocacional basado en técnicas 

educativas para la elección de una carrera profesional en los participantes 

bachilleres de nivel superior del CEA Sagrados Corazones B de la ciudad de 

La Paz. 

 
 Objetivos específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos que se desarrolló con respecto a los 

participantes bachilleres del CEA Sagrados Corazones son los siguientes: 

• Se aplicó la prueba de orientación vocacional propia de la institución 

en las siguientes áreas: 

· Cuestionario Intereses profesionales 

· Cuestionario de aptitudes  

· Inventario de hábitos de estudio  

· Actitud frente a los exámenes  

• Identificar las carreras comunes y nuevas a nivel técnico medio, técnico 

superior y licenciatura existente en Bolivia. 

• Se analizará los contenidos de las carreras para determinar las 

cualidades y capacidades vocacionales de los participantes del CEA. 

• Luego se evaluará la prueba de orientación vocacional y se procederá a 

dar los resultados a los participantes bachilleres del nivel superior del 

CEA Sagrados Corazones B.  
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2.2. Descripción de las funciones y tareas 

 

Durante el trabajo desarrollado con los participantes Bachilleres del CEA Sagrados 

Corazones B, una de las principales funciones ejecutada fue la aplicación de la prueba 

de orientación vocacional, luego de seguir los pasos siguientes:  

- Preparación del material que va a utilizarse, realizar un cronograma de 

actividades d que marque los tiempos de aplicación, evaluación y entrega de 

resultados. Este trabajo se realizará de manera grupal en los cursos destinados 

en el centro educativo.  

- Luego de aplicar la prueba se procederá a interpretar los resultados para luego 

elaborar un informe individual de esta manera se entregará los resultados de 

manera verbal y física para la decisión de la elección de una carrera profesional. 

En relación a las funciones y tareas del estudiante PETAENG se describe en el orden 

de importancia,  

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

A continuación se presenta el cronograma de actividades que se realizara por semestre 

 

 Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Primer encuentro con participantes         

2 Cuestionario sobre su futuro profesional         

3 Trabajo con participantes dando información        

4 Dinámicas (autoestima, técnicas de estudio,        

5 Aplicación del pruebas de orientación 

vocacional 

       

6 Desarrollo de los cursos de orientación  

Evaluación de la prueba de orientación 

vocacional 

       

7 Entrega de resultados a los participantes         
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ENTREVISTAS, DINÁMICAS, TALLERES.  

 

TALLER DE AUTOESTIMA 

 

La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos: 

 

 “Auto” que alude a la persona en sí y por sí misma. 

 “Estima” que alude a la valoración. 

 

Por lo tanto, podemos definir a la autoestima como la valoración que una persona 

hace de sí misma.  

 

Cuando esta valoración es beneficia nuestra calidad de vida se puede decir que 

tenemos una autoestima positiva, si es perjudicial nos hallamos frente a una 

autoestima negativa. 

 

AUTOESTIMA POSITIVA 

 

 Aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad de 

vida, que se manifiestan en el desarrollo de una personalidad más plena y una 

percepción más satisfactoria de la vida.  

 Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 

enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal.  

 Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 

responsables al no eludirlos por temor.  

 Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias 

capacidades personales.  

 Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en nosotros 

mismos, tenemos más capacidad de fijar nuestras propias metas.  

 Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias, al 

ser más asertivos y enfrentarnos a los conflictos con actitud positiva.  
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AUTOESTIMA NEGATIVA 

 

 Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 

confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que nos presenta 

la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra calidad de vida no 

sea toda lo óptima que pudiera serlo.  

 Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para 

enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la 

vida.  

 La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 

abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor riqueza en 

nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos compromisos 

nos abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral de resistencia al 

conflicto más limitado.  

 No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 

nuestras capacidades personales.  

 Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 

propias por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se 

espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones.  

 Las relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad, dado 

que nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos personales desde 

una perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces actitudes sumisas o bien 

agresivas.  

 

COMO SE FORMA LA AUTOESTIMA  

 

La autoestima no es algo fijo ni inamovible, puede cambiarse es algo que se va 

formando a lo largo de nuestra vida. 

 

La mejora de la autoestima es posible actuando sobre los distintos aspectos que 

la componen. 
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ASPECTOS COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

 

Modificar la autoestima para fomentarla y potenciarla positivamente supone 

actuar sobre los diferentes componentes de la misma: 

 

 COMPONENTE COGNITIVO. 

 

Supone actuar sobre “lo que pienso” para modificar nuestros pensamientos 

negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos y racionales. 

 

 COMPONENTE AFECTIVO 

 

Implica actuar sobre “lo que siento” sobre las emociones y sentimientos que 

tenemos a cerca de nosotros mismos. 

 

 COMPONENTE CONDUCTUAL 

 

Supone actuar sobre “lo que hago” sobre el comportamiento para modificar 

nuestros actos. 

 

Los tres componentes están muy relacionados entre sí de manera de que, 

actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. 

 

Si modifico un pensamiento negativo a cerca de nosotros por otro positivo 

seguramente me sentirse mejor conmigo mismo y este sentimiento me impulsara 

a actuar, probablemente de lo que no me creía capaz. 

 

 SEGURIDAD 

 

Una persona se siente segura cuando puede actuar con    libertad en la forma que 

le parezca más oportuna y efectiva, se siente seguro si a su vez se considera 

“especial” o “único” en el sentido positivo del término. 



19 
 

 

Por ello necesita ser aceptado valorado y querido por ser como es. Esto se da en 

ambientes donde la persona percibe que se le está juzgando continuamente y 

donde se siente amenazado por experiencias de fracaso rechazo o indiferencia. 

 

 AUTOCONCEPTO 

 

El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, es su 

"identidad hipotetizada", la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El auto 

concepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la gente 

tiene acerca de si misma. 

 

 El auto concepto es multidimensional, y cada una de sus dimensiones explica 

roles diferentes. Una persona puede calificarse como marido o esposa, como 

profesional, como, líder comunitario, como pariente y amigo, y así 

sucesivamente; esos aspectos diferentes del yo, describen la personalidad total. 

 

El autoconcepto está formado por varios niveles:  

 

Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos nuestro 

autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre nuestra 

persona.  

 

Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que vemos en 

nosotros.  

 

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente.  
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Los factores que determinan el autoconcepto son los siguientes:  

La actitud o motivación:  

 

Es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras evaluarla positiva o 

negativa. Es la causa que impulsa a actuar, por tanto, será importante plantearse 

los porqués de nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la 

inercia o la ansiedad.  

 

El esquema corporal:  

 

Supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir de las sensaciones y 

estímulos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada por las relaciones 

sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia nosotros mismos.  

 

Las aptitudes:  

 

Son las capacidades que posee una persona para realizar algo adecuadamente 

(inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.).  

 

Valoración externa:  

 

Es la consideración o apreciación que hacen las demás personas sobre nosotros. 

Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico, expresiones gestuales, 

reconocimiento social, etc.  

 

 PERTENENCIA 

 

Es la sensación de sentirse aceptado por parte de su grupo (raza, religión, cultura, 

barrio, clase, familia, etc.) la persona se reconoce vinculada y formando parte 

“de” y “con” otros.  
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 MOTIVACION 

 

La motivación es el impulso a actuar de forma lógica y razonable para alcanzar 

objetivos específicos. Por ejemplo, el adulto puede dirigir la motivación del niño 

hacia actividades que favorezcan su desarrollo personal de acuerdo con sus 

capacidades.  

 

Es importante que estos objetivos sean atractivos y al mismo tiempo realistas, 

para que con frecuencia se logren y en caso de fracaso puedan ser vividos más 

como un desafió personal que como barreras insuperables. Por lo que es 

interesante la implicación que los propios niños dan de sus resultados, 

dependiendo de su nivel de autoestima.  

 

Los niños con alta autoestima perciben sus éxitos o fracaso en gran parte 

determinados por su propio esfuerzo y habilidad. 

 

En cambio, aquellos con poca motivación tienden a creer más en la suerte o el 

destino y tienen mucha menos confianza en su capacidad de éxito en el futuro.  

 

 COMPETENCIA 

 

La persona debe sentirse capacitada para hacer frente a las distintas situaciones 

que ocurren durante su desarrollo debería sentirse con “poder” para ejercer 

alguna influencia sobre lo que le sucede en la vida, para ello debe darse la 

oportunidad de elegir, de aceptar y sobre todo de equivocarse (de los errores se 

aprende mucho). Además, debe tener un estímulo necesario para aceptar 

responsabilidades y asumir consecuencias. 

 

DINAMICA AUTOESTIMA 

 

Se hizo una introducción sobre el tema en base a preguntas y respuestas para 

posteriormente mediante la charla dar a conocer el tema y reforzar la misma con 
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una dinámica para que los participantes pudieran a partir de la experiencia 

interiorizar el tema. 

Dinámica preparando el plato favorito: 

 

Objetivo: 

 

- Fortalecer y estimular en los participantes la autoestima  

- Fortalecer y estimular en los participantes el autoconcepto. 

- Fortalecer y estimular en los participantes la autovaloración. 

 

Procedimiento: 

 

- Cada participante recibirá una hoja en blanca  

- En la hoja deberá dibujar un plato de comida que más le gusta a la persona que 

quiere. 

- Cada participante deberá pegar en la pizarra su dibujo indicando. 

- Cada participante deberá indicar para quien y porque dijo ese plato de comida y 

que representa para él.  

- El moderador comenta cada plato y posteriormente comienza a romper cada 

dibujo de forma indistinta dejando algunos. 

- Comentario y conclusiones. 

 

TALLER DE TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO  

 

Hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio; no 

son, en modo alguno, infalibles, ni tampoco imprescindibles para todos.   

 

Cada persona deberá, en todo caso, primeramente, conocerlas, y, después, elegir 

aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender y retener los contenidos, 

e, incluso, «adaptarlas» o «inventar» nuevas maneras de llevarlas a la práctica.  
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LA LECTURA  

  

La lectura supone la práctica más importante para el estudio.  Es el paso previo, 

la forma general de entrar en contacto con un tema, a menos que los medios 

audiovisuales suplieran esa función.  A grandes rasgos la lectura puede ser 

definida como un proceso en el cual se distinguen los siguientes momentos: 

 

 

 

 

 

 

Estas dos últimas fases indicadas, Contrastar el texto con el propio pensamiento y 

Evaluar lo leído, hacen referencia fundamentalmente a la lectura crítica. En el nivel 

universitario en el que nos movemos, este tipo de lectura crítica adquiere un peso 

específico para conseguir un aprendizaje significativo, pues implica establecer una 

relación de lo conocido (conocimientos previos) con la nueva información que se nos 

expone.  Veamos dos aspectos fundamentales relacionados con la lectura. 

 

  La comprensión lectora  

  

Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora es el SQ3R 

(en inglés: Survey, Question, Read, Repite, Review). Veamos brevemente en qué 

consiste cada fase:   

 

• Examinar (Survey): Lograr una visión general del conjunto. El examen debe ser 

rápido, sin detenernos en detalles, buscando los planteamientos e ideas generales.   

 

• Preguntar (Question): Saber qué es lo que se espera del texto. Las preguntas 

favorecen el aprendizaje, ya que convierten lo que leemos en algo con un significado 

especial para nosotros. 

 

RECONOCER 

PALABRAS 

ENTENDER 

IDEAS 

CONTRASTAR EL 

PENSAMIENTO DEL 

AUTOR CON EL 

PROPIO 

EVALUAR 

LO LEIDO 
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  •  Leer (Read):  De forma activa, facilitando de esta manera tanto la comprensión 

del tema como el recuerdo. Esto significa fijarse en los términos importantes, en los 

términos nuevos, en lo subrayado, etc. Es necesario leer todo: texto, citas, recuadros, 

gráficos, ilustraciones, etc. 

 

•  Repetir (Repite):  Un 50% de la lectura se olvida nada más concluirla.  Repetir con 

las propias palabras el material leído ayuda a la retención.  

 

 •  Repasar (Review):  Hay que comprobar que se ha entendido y asimilado todo el 

material que interesa.  Es necesario releer y aprovechar las notas, esquemas o 

resúmenes que se tengan.   

 

La velocidad lectora  

  

Es evidente que nuestra velocidad lectora variará dependiendo de la dificultad del 

texto. lo realmente importante es haber logrado la comprensión del texto pese a la 

dificultad que entrañan el vocabulario y la estructura gramatical de este segundo 

ejemplo. De nada sirve tener una velocidad lectora muy alta si no se obtienen las ideas 

principales o, por lo menos, si tras la lectura no reparamos en aquellas lagunas que 

deberán ser solucionadas para poder llegar a la completa comprensión del texto.  

 

 Manteniendo la idea de que lo principal es la comprensión, no podemos, en cambio, 

olvidar del todo la velocidad. La cuestión es sencilla: si somos demasiado lentos 

leyendo, probablemente no tengamos el tiempo suficiente para estudiar esos textos que 

nos entregan en las distintas asignaturas que cursamos.  

 

TÉCNICA DEL SUBRAYADO  

  

1. Lectura rápida del texto: Nos permite tener una visión global del contenido del texto. 

El objetivo es comprenderlo de forma genérica, sin detenernos en detalles particulares.   
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2.  Lectura párrafo a párrafo: Subrayaremos las palabras clave que representan las ideas 

principales y las ideas secundarias, así como los detalles de interés. Antes de subrayar 

es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o página. Se puede 

diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los aspectos a destacar, 

utilizando para ello distintos colores, distintos trazos, etc. 

 

3. En caso necesario, junto a cada párrafo se harán anotaciones al margen, en forma de 

palabra clave, para explicitar aspectos que, aunque no se dicen abiertamente en el 

texto, nos van a resultar útiles para la organización de la información en los esquemas.  

Algunas de las palabras claves más utilizadas para estructurar un texto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Podemos utilizar también otro tipo de signos, flechas o símbolos que nos ayuden a 

precisar, destacar o relacionar unos contenidos con otros.   

 

5.  Cuando por su importancia sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más 

práctico situarlas entre corchetes o paréntesis.  

 

Ventajas de esta técnica  

  

• Desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación.  

• Facilita la comprensión y la estructuración de ideas.  

• Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario.  

• El estudio se hace más activo; nos obliga a fijar más la atención.  

 

 INTRODUCCION            

 DEFINICION 

 CARACTERISTICAS 

 RESUMEN 

 FASE 

 DESARROLLO 

 CLASE 

  

 DEFINICION 

 CARACTERISTICAS 

 RESUMEN 

 FASE 

 DESARROLLO 

 CLASE 

 

Palabras clave 

 CAUSAS 

 CONSECUENCIA 

 EFECTO 

 ELEMENTO 

 FUNCIONES 

 ORIGEN 

 TIPO 
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• Facilita el repaso y la relectura rápida del texto.    

 

Errores más comunes en el subrayado  

  

• Subrayar antes de haber realizado una lectura completa. Suele con llevar un 

subrayado en el que no se aprecie la diferenciación de ideas principales y secundarias.  

• Subrayar en exceso, no solamente las palabras clave. Esto no ayuda, puesto que a la 

hora de hacer una síntesis tenemos nuevamente que leer todo lo subrayado y hacer 

entonces el análisis que no hicimos anteriormente. Por tanto, no es conveniente 

abusar del subrayado; debemos limitarnos a las palabras clave o, como mucho, frases 

clave. 

 

RESUMEN  

  

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, 

utilizando un lenguaje propio. Interesa destacar en él: 

 

• La idea principal del texto.  

• Las partes que tiene.  

• El tema de cada parte.  

• Las opiniones del autor.  

• La opinión propia.  

 

 Características de un buen resumen son: 

 

• Brevedad, para lo cual, mejor no repetir.  

• Claridad: distinguir cada una de las ideas de las demás.  

• Jerarquía: lo prioritario debe destacar sobre lo secundario.  

• Integridad: no confundir «entresacar» lo importante, con recortar el tema.    
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ESQUEMA  

  

Un esquema supone la representación jerárquica de un texto, de la forma más concisa 

posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como su estructura lógica 

(subordinación entre lo principal y lo secundario). Las características de un buen 

esquema son:   

 

• Brevedad: presentar lo importante.  

• Estructura: conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el 

tema, así como las relaciones que hay entre sus partes.  

• Simbolismo:  emplear, flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos, palabras 

claves, etc., que permitan expresar de forma gráfica el contenido.  Cada uno podrá 

utilizar números, letras o signos (*, _) para estructurar su esquema.   

 

Lo importante es cumplir las características antes indicadas. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

 

 Consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la información de 

acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es 

establecer las diferencias entre los conceptos que se tratan.   

 

Mapas conceptuales  

  

Tienen como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en forma 

de proposiciones.  Está considerado como una de las herramientas principales para 

facilitar el aprendizaje significativo: integrar los conceptos en una estructura 

organizativa de la información, caracterizada por la jerarquía.  La elaboración de un 

mapa conceptual implica: 

 

• Elección de signos conceptuales clave del texto.  

• Búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva.  
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• Construcción de proposiciones entre los conceptos que se proporcionan y los    

conceptos que ya se conocen (a través de los enlaces).  

• Distinción entre los objetos o acontecimientos concretos y los más generales que 

incluyan estos acontecimientos u objetos.  

 

CUESTIONARIO   

TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO  

 

 Se hizo una introducción sobre el tema en base a preguntas y respuestas sobre los 

hábitos de estudio que tienen los participantes, para posteriormente mediante la charla 

dar a conocer el tema y reforzar la misma con la aplicación de un cuestionario para 

que tomen conciencia de las dificultades y fortalezas que tienen y trabajar en las 

mismas estimulándolas. 

 

Cuestionario:   Técnicas y Hábitos de estudio: 

 

Objetivo:  

  

- Orientar al participante en el manejo de técnicas y 

Hábitos de estudio para mejorar el rendimiento en su    aprendizaje. 

 

   

   Procedimiento: 

- Se distribuirá a cada participante un cuestionario de técnicas y hábitos y estudio. 

- El facilitador deberá leer en voz alta las preguntas del cuestionario. 

- Cada participante deberá resolver el cuestionario. 

- Una vez llenado el cuestionario, cada participante evaluara el mismo con un punto 

a las respuestas positivas. 

- El facilitador deberá hacer una evaluación punto por punto de cada área del 

cuestionario. 

- Comentario y conclusiones. 
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TALLER INTERES PROFESIONALES  

 

De manera muy general, según un diccionario pedagógico, el término interés se 

refiere a la: "Participación, inclinación, importancia, trascendencia, estímulo".  

 

Por otra parte, "El interés es una tendencia a prestar atención selectiva a algo, a 

ocuparse de una actividad por la gratificación de desempeñarse en ello". (Tintaya, 

1996: 42) i 

 

El término interés significa inclinación, direccionalidad y atención selectiva que tiene 

el sujeto hacia algún objeto o un fenómeno de la realidad. A partir de ello, es 

necesario preguntarse: ¿Qué es lo que determinan los intereses? 

 

Ahora bien, es necesario hacer una diferenciación del término interés entre otros 

similares: expectativa y aspiración. La expectativa es una especie de "anticipo y al 

mismo tiempo actualización de un acontecimiento futuro. Se basa siempre en 

experiencias anteriores, pero posee siempre una cierta tensión de incertidumbre".  

 

Entonces, la expectativa se refiere a lo que se espera que ocurra, de acuerdo a una 

experiencia anterior y que esta ocurrencia puede ser una u otra, por ello surge una 

tensión de incertidumbre. (Dorsch, 1991: 303) 2  

 

Por su parte, el término aspiración se refiere a lo que un individuo cree que debe 

alcanzar en cuanto a metas y objetivos (Diccionario de pedagogía, 1980: 124) 3  

 

Por tanto, la expectativa se refiere a cualquier acontecimiento futuro que una persona 

espera; la aspiración consiste en el deseo de algún logro en una futuro cercano o 

lejano; y, finalmente, tener interés implica la acción selectiva de algo, es decir, la 

atención hacía algún objeto o fenómeno. 

                                                             
2 Dorsch, 1991: 303 
3 Diccionario de pedagogía, 1980: 124 
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 CARACTERISTICAS DE LOS INTERESES  

 

En la perspectiva psicológica, los intereses, desde una comprensión subjetiva y 

objetiva, son procesos psicológicos que tienen los siguientes rasgos: 

a) Los intereses están condicionados socialmente,  

Porque reflejan la realidad socio-económica en que vive una persona o sujeto; por 

eso existe diferencia de intereses entre ricos y pobres. Por tanto, los intereses se 

forman en la vida social y cotidiana de las personas. 

b) Los intereses son expresiones psicológicas superiores,  

Es decir, forman parte de la estructura superior de los procesos psicológicos. 

Particularmente forma parte de la motivación de la personalidad, junto a los valores, 

con visiones ideales y otros procesos. (Razinkov, 1984 :232) 4  

c) Los intereses tienen carácter objetivo y subjetivo:  

Son de carácter objetivo cuando tienen connotaciones sociales o grupales, es decir 

intereses de grupo; tienen un carácter subjetivo cuando son netamente individuales, 

es decir, como apetencia, disposición, inclinación, simpatía, amor, que 

experimentan los hombres". (Ibid) 5  

 

NIVELES DE INTERÉS  

 

Los niveles de interés están dados por el tiempo y el carácter de la actividad que 

emprende una persona. "El interés situacional temporal surge en el proceso de 

cumplimiento de la acción dada y se extiende al culminarse ésta. El interés estable es 

                                                             
4 Razinkov, 1984 pag.:232; Calero Mavilo Pérez Teoría de Básicas de constructivismo Pedagógico 
5 Ibíd. 
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un rasgo relativamente constante del individuo y constituye una condición importante 

de la actitud creadora del hombre hacia su actividad, contribuyendo a ampliar sus 

horizontes y a enriquecer sus conocimientos". (Razinkov, 1984: 232). 

 

"Entre los intereses hay que distinguir los temporales, que aparecen en el proceso de 

realización y se agotan cuando se termina la tarea que se realiza. Así es, por ejemplo, 

el interés despertado por un juego entretenido, por un cuento de aventuras por un 

problema gracioso. Estos son los intereses situacionales, que se despiertan por las 

situaciones en que se actúa, entre las que cabe mencionar la actitud mental interna. 

Dependen principalmente de las particularidades de lo que se hace y de las 

condiciones en que se actúa". (Smimov, 1989 -.352) 6  

 

INTERESES PROFESIONALES 

 

Los estudiantes de los últimos cursos proyectan perspectivas concretas para su 

trabajo posterior y determinan el sector en el que van a tomar parte activa para la 

construcción de la sociedad.  

 

“Para que se formen intereses profesionales es muy importante que el estudiante tome 

parte en los trabajos prácticos que incluyen elementos de un trabajo profesional. Para 

la formación de los intereses profesionales de la juventud, tiene una significación 

importante la enseñanza politécnica”7.  

 

“El próximo fin de los estudios y el paso a una vida independiente de ciudadano, con 

todos sus derechos, es una circunstancia importante que determina rasgos 

particulares de la personalidad en la edad escolar juvenil. Esto crea una particular 

orientación hacia el futuro que se manifiesta, en primer lugar, en la tendencia a 

determinar su camino vital, a escoger una profesión”8. Los alumnos de primaria 

                                                             
6 Sino, 1989 -.352, S. L. Rubinstein, A.N. Leontiev y B.M. Tieplov, Editorial Grijalbo S.A 

7 A.A. Smirnov, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev y B.N. Tieplov, Editorial Grijalbo S.A.: 1.984 pág. 

385 
8 A.A. Smirnov, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev y B.N. Tieplov, Editorial Grijalbo S.A: 1.984 pág. 

387 
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también manifiestan sus deseos sobre la profesión futura, pero en este caso solo son 

ensueños sobre el futuro y no una elección de profesión en el verdadero sentido de la 

palabra. 

 

Desarrollo de los intereses profesionales según el ciclo vital  

 

Tintaya señala: "El desarrollo vocacional es un proceso por el cual las estructuras 

de la vocación, como síntesis psicológica, pasa desde sus formas inferiores hacia 

sus formas superiores de regular la orientación de la personalidad. Es el proceso a 

través del cual la vocación llega a personalizar la realidad y orientar el desarrollo 

del sujeto.  Este proceso tiene tres periodos en los que se estructuran tres formas 

vocacionales (Tintaya, 1996: 88-89)”9 

 

 

Intereses fantasiosos:  

 

Surgen al promediar los 5 y los 11 años. Los intereses de los niños en edad pre-

escolar y escolar aparecen como una fantasía basada en la imaginación básica.  

 

Intereses tentativos:  

Entre los 11 y 16 años de la etapa adolescente, según Osipov (1986)10, los intereses 

tentativos surgen como respuestas a las siguientes preguntan: ¿Qué intereses 

tienen? ¿Qué les gustaría hacer?, por la toma de conciencia y la valoración de las 

capacidades y habilidades del adolescente.  

 

Intereses realistas:  

 

Al promediar los 18 y 20 años, justamente al terminar el bachillerato, el adolescente 

plantea su interés profesional. Es en esta etapa en que el adolescente selecciona y 

elige una determinada actividad o carrera a seguir en el futuro inmediato. 

                                                             
9 Tintaya P, 1997, La Educación Vocacional de nuestros hijos, Editorial EDCOM, La Paz-Bolivia 
10 Osipov (1986), Calero Mavilo Perez Teoria de Básicas de constructivismo Pedagogico 



33 
 

 

 

Las influencias familiares, culturales y del entorno físico forman a las personas de 

diferentes maneras.  Dependiendo de estas experiencias una persona se inclina a 

preferir algunas actividades sobre otras.  Más tarde, las actividades preferidas se 

convierten en intereses que pueden influenciar la decisión ocupacional; las 

preferencias dependen, en gran medida, de las experiencias a las que las personas 

han sido expuestas; los Rasgos de Personalidad Ocupacional reflejan los atributos 

psicológicos que orientan a las personas hacia determinadas actividades. De 

acuerdo con la teoría de Holland, podemos identificar a las personas por su 

semejanza con seis tipos de personalidad ocupacional, esto es, mientras más se 

parezca una persona a un determinado tipo, es más probable que encuentre 

satisfacción con un determinado tipo de actividad11. A continuación, se da una 

breve definición de los seis Rasgos Predominantes de Personalidad Ocupacional 

que proporciona. 

 

 Según los tipos de personalidad tenemos los siguientes intereses: 

 

- Práctico/realista.   

 

“Prefiere actividades que tengan que ver con el manejo explícito, ordenado o 

sistemático de objetos, herramientas, máquinas, animales; se inclina por desarrollar 

actividades con resultados tangibles; es persistente, le agrada trabajar con las 

manos, en forma individual o en pequeños grupos y puede no inclinarse por realizar 

actividades educativas o terapéuticas; asimismo, estos atributos personales 

conducen a la persona a adquirir habilidades manuales, mecánicas, agrícolas, 

eléctricas y técnicas, y a tener poco desarrollo de habilidades sociales y 

educativas”12. 

 

 

                                                             
11 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 60 

12 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 60 
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- Investigativo.  

 

“Prefiere actividades que tienen que ver con la observación sistemática de los 

fenómenos físicos, biológicos y culturales, para comprenderlos y controlarlos; se 

inclina por el análisis y estudio del mundo y la naturaleza; es inquisitivo, analítico 

y observador; estos atributos lo pueden llevar a desarrollar habilidades científicas y 

matemáticas y a  rechazar o ser indiferente hacia las actividades rutinarias, a las 

persuasivas y  sociales”13. 

 

- Artístico.   

 

“Prefiere actividades libres, no estructuradas, ligadas al manejo de objetos plásticos, 

expresivos o verbales para crear obras o productos artísticos; se inclina por las 

actividades creativas y las manifestaciones estéticas; tiende a ser emotivo, sensible 

e intuitivo; le agrada desenvolverse en un ambiente de libertad de expresión o de 

acción.  Estos atributos lo pueden llevar a la adquisición de habilidades artísticas -

lenguaje, arte, música, teatro, literatura- y  al rechazo o a la indiferencia respecto a 

las habilidades  administrativas o de oficina,  así como de las actividades 

sistemáticas y ordenadas”14. 

 

- Social.   

 

“Le gusta tratar con personas, presenta interés en las relaciones humanas; prefiere 

actividades en las que pueda informar, educar, aconsejar, curar o servir de guía; 

tiene agrado en las actividades de servicio a la comunidad y en las personas; es 

persistente, paciente y tiene capacidad de convencimiento. Estos atributos facilitan 

que adquiera habilidades sociales para las relaciones interpersonales. Pueden, a su 

vez, inhibir el desarrollo de las capacidades manuales y técnicas por actividades 

relacionadas con el uso de materiales, herramientas o máquinas”15. 

                                                             
13 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 60 
14 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 60-61 
15 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 61 
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- Emprendedor.  

 

“Prefiere actividades relacionadas la organización de personas para lograr fines 

organizativos o beneficios económicos; le agradan los retos y se interesa por 

actividades a nivel ejecutivo y empresarial; tiende a ser sociable, extrovertido, 

persuasivo, optimista, con iniciativa y capacidad de liderazgo y persuasión, Estos 

atributos personales le facilitan el desarrollo de habilidades para la dirección, así 

como a tener un rechazo por las actividades de observación, simbólicas y 

sistemáticas, pudiendo carecer de interés investigativo”16. 

 

- Metódico/convencional.    

 

“Prefiere actividades vinculadas con el manejo metódico, ordenado y sistemático 

de datos escritos y numéricos, llevar archivos, hacer registros, reproducir 

materiales, operar equipos de oficina y de procesamiento; tiende a ser ordenado, 

meticuloso y disciplinado.  Puede tener facilidad para desempeñar actividades de 

oficina.  Estos atributos personales, le llevan a desarrollar capacidades para la 

administración y a rechazar o ser indiferente a las habilidades artísticas 

 

 

APLICACIÓN DE LA BATERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL 

 

El estudiante PETAENG aplicará los test de forma grupal en los cursos de los 

participantes dándoles a conocer una introducción y el objetivo de la aplicación de 

estas pruebas. 

Procedimiento 

- Entrevista 

- Aplicación de pruebas (batería de Test) 

- Elaboración de perfiles 

- Entrega de resultados individuales 

                                                             
16 Hollan Jhon y otros; Mi situación vocacional: 1984 pág. 61-62 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE PARTICIPANTES POR AÑO DE TRABAJO EN 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA SAGRADOS CORAZONES 

B DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

GESTION 

PARTICIPANTES 

INSCRITOS 

PARTICIPANTES 

RETIRADOS 

PARTICIPANTES 

QUE NO 

TERMINARON 

LA PRUEBA 

PARTICIPANTES 

QUE 

TERMINARON 

LA PRUEBA 

GESTION 

2007 

207 Participantes 

bachilleres 

regulares y 39 

participantes 

autodidactas   

inscritos. 

19 Participantes 

retirados. 

44 Participantes 

que no terminaron 

la prueba de 

orientación 

vocacional. 

183 Participantes 

que realizaron la 

Prueba de 

orientación 

vocacional. 

GESTION 

2008 

167 Participantes 

bachilleres 

regulares y 44 

participantes 

autodidactas 

inscritos. 

34 Participantes 

retirados. 

17 Participantes 

que no terminaron 

la prueba de 

orientación 

vocacional. 

160 Participantes 

que realizaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

GESTION 

2009 

199 Participantes 

bachilleres 

regulares y 41 

participantes 

autodidactas 

inscritos.  

38 Participantes 

retirados. 

26 Participantes 

que no terminaron 

la prueba de 

orientación 

vocacional. 

176 Participantes 

que realizaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

GESTION 

2010 

220 Participantes 

bachilleres 

regulares y 43 

participantes 

autodidactas 

inscritos. 

54 Participantes 

retirados. 

15 Participantes 

no terminaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

194 Participantes 

que realizaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

GESTION 

2011 

233 Participantes 

bachilleres 

regulares y 38 

participantes 

autodidactas 

inscritos.  

27 Participantes 

retirados 

52 Participantes 

no terminaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

192 Participantes 

que realizaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

GESTION 

2012 

250 Participantes 

bachilleres 

regulares y 59 

participantes 

autodidactas 

inscritos. 

16 Participantes 

retirados. 

57 Participantes 

no terminaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

236 Participantes 

que realizaron la 

prueba de 

orientación 

vocacional. 

  

(Ver anexo los datos en porcentajes en cuadros estadísticos)  
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2.3. Resultados alcanzados 

El trabajo realizado en la institución se dio de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. El trabajo con los participantes se realizó dos veces por mes con cada 

curso. En una primera instancia se realizó una evaluación a través de una encuesta en 

cada curso; luego se procedió a realizar dinámicas, charlas, talleres, y entrevistas 

viendo temas importantes como la autoestima, autovaloración, técnicas de estudio; 

temas importantes para luego proceder a la aplicación de la prueba de orientación 

vocacional. 

 

SEGUNDO. Se aplicó la prueba de orientación vocacional de manera colectiva en el 

horario de clase a los participantes bachilleres abarcando una gran mayoría de lo cual 

se detalla a continuación por año trabajado: 

GESTION 2007 

Figura 1 

  Participantes que Realizaron la Prueba de Orientación Vocacional Primer Semestre 

2007 

 

7

14

102

0 20 40 60 80 100 120

RETIRADOS

NO TERMINARON 

REALIZARON

PRIMER SEMESTRE 2007



38 
 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 123 siendo el 

100% participantes de los cuales 7 se retiraron por diversas razones siendo el 6%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 14 equivalente al 11% y por ultimo 

un total de 102 que equivale al 83% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 1) 

 

Tabla 1 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

18 EJECUTIVA 17% Ciencias jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias Políticas) 

13 
ARTISTICO 
PLASTICO  12% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

13 
DESTREZA 
MANUAL  13% Artes Plásticas, Estética y Moda Trabajo Manual Fino. 

1 MUSICA 1% Música y Danza, Docencia . 

13 NUMERICA  13% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

13 PRACTICA  13% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática, . 

10 MECANICA  10% Manejo y Reparación de Maquinas.  

6 CIENTIFICO 6% Biología,  Ciencias de la Salud. 

10 SOCIAL  10% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

4 T OFICINA  4% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

1 VERBAL 1% Marketing, Ventas.  

        

102 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

  

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 102 

participantes del primer semestre de la gestión 2007 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 13) 

 



39 
 

 

Figura 2 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2007. 

 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 123 siendo el 

100% participantes de los cuales 12 se retiraron por diversas razones siendo el 10%, 

los participantes que no terminaron la prueba fueron 30 equivalente al 24% y por 

ultimo un total de 81 que equivale al 66% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 2) 

Tabla 2 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

13 
ARTISTICO 
PLASTICO 16% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

7 CIENTIFICA 7% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

5 
DESTREZA 
MANUAL  5% Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

6 EJECUTIVA  6% 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 
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9 MECANICA  9% Manejo y Reparación de Maquinas. 

1 MUSICAL  1% Música y Danza 

10 NUMERICA  10% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

19 PRACTICA  19% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

22 SOCIAL  22% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

4 T DE OFICINA  4% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

1 VERBAL  1% Marketing, Ventas.  

        

81 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 81 

participantes del segundo semestre de la gestión 2007 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 14) 

 

GESTION 2008 

Figura 3 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   primer semestre 

2008. 
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Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 66 siendo el 100% 

participantes de los cuales 14 se retiraron por diversas razones siendo el 21%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 12 equivalente al 18% y por ultimo 

un total de 40 que equivale al 61% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 3) 

 

Tabla 3 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

4 
ARTISTICO 
PLASTICO 10% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

1 CIENTIFICA 2% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

3 
DESTREZA 
MANUAL 7 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

4 EJECUTIVA 10 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

2 MECANICA  5% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

5 NUMERICA  13% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

9 PRACTICA  23% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

10 SOCIAL  25% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

2 T DE OFICINA  5% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

- VERBAL  0% Marketing, Ventas.  

        

40 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 40 

participantes del primer semestre de la gestión 2008 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 15) 
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Figura 4 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2008. 

 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 145 siendo el 

100% participantes de los cuales 20 se retiraron por diversas razones siendo el 14%, 

los participantes que no terminaron la prueba fueron 5 equivalente al 3% y por ultimo 

un total de 120 que equivale al 83% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 4) 

 

Tabla 4 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

11 
ARTISTICO 
PLASTICO 9% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

7 CIENTIFICA 6% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

9 
DESTREZA 
MANUAL 7 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  
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18 EJECUTIVA 15 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

8 MECANICA  7% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

19 NUMERICA  16% 
Administración de Empresas, Economía, 
Matemáticas, Informática. 

16 PRACTICA  13% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

24 SOCIAL  20% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo 
Social, Psicología) 

2 T DE OFICINA  2% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

6 VERBAL  5% Marketing, Ventas.  

        

120 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 120 

participantes del segundo semestre de la gestión 2008 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 16) 

GESTION 2009 

Figura 5 

 Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   primer semestre 

2009.
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Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 77 siendo el 100% 

participantes de los cuales 23 se retiraron por diversas razones siendo el 17%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 13 equivalente al 17% y por ultimo 

un total de 41 que equivale al 53% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 5) 

 

Tabla 5 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

6 
ARTISTICO 
PLASTICO 15% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

- CIENTIFICA 0% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

3 
DESTREZA 
MANUAL 7 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

4 EJECUTIVA 10 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

1 MECANICA  3% Manejo y Reparación de Maquinas. 

1 MUSICAL  2% Música y Danza 

3 NUMERICA  7% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

7 PRACTICA  17% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

13 SOCIAL  32% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

3 T DE OFICINA  7% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

- VERBAL  0% Marketing, Ventas.  

        

41 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 41 

participantes del primer semestre de la gestión 2009 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 17) 
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Figura 6 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2009. 

 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 163 siendo el 

100% participantes de los cuales 15 se retiraron por diversas razones siendo el 9%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 13 equivalente al 8% y por ultimo un 

total de 135 que equivale al 83% que si terminaron la prueba de orientación vocacional. 

(Ver anexo cuadro 6) 

Tabla 6 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

14 
ARTISTICO 
PLASTICO 10% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

4 CIENTIFICA 3% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

9 
DESTREZA 
MANUAL 7 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

15

13

135
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20 EJECUTIVA 15 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

14 MECANICA  10% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

15 NUMERICA 11% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

16 PRACTICA  12% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

34 SOCIAL  25% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

7 T DE OFICINA  5% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

2 VERBAL  2% Marketing, Ventas.  

        

135 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 135 

participantes del segundo semestre de la gestión 2009 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 18) 

GESTION 2010 

Figura 7 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   primer semestre 

2010. 
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Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 87 siendo el 100% 

participantes de los cuales 23 se retiraron por diversas razones siendo el 23%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 8 equivalente al 9% y por ultimo un 

total de 56 que equivale al 64% que si terminaron la prueba de orientación vocacional. 

(Ver anexo cuadro 7) 

Tabla 7 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

5 
ARTISTICO 
PLASTICO 9% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

3 CIENTIFICA 5% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

9 
DESTREZA 
MANUAL 16 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

2 EJECUTIVA  7% 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

2 MECANICA  4% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

5 NUMERICA  9% 
Administración de Empresas, Economía, 
Matemáticas, Informática. 

12 PRACTICA  21% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

14 SOCIAL  25% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo 
Social, Psicología) 

2 T DE OFICINA  4% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

- VERBAL  0% Marketing, Ventas.  

        

56 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 56 

participantes del primer semestre de la gestión 2010 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 19) 
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Figura 8 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2010. 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 163 siendo el 

100% participantes de los cuales 31 se retiraron por diversas razones siendo el 18%, 

los participantes que no terminaron la prueba fueron 7 equivalente al 4% y por ultimo 

un total de 138 que equivale al 78% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 8) 

Tabla 8 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

7 
ARTISTICO 
PLASTICO 5% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

3 CIENTIFICA 2% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

13 
DESTREZA 
MANUAL 9 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

24 EJECUTIVA 17 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

8 MECANICA  6% Manejo y Reparación de Maquinas. 

31
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2 MUSICAL  2% Música y Danza 

21 NUMERICA  15% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

19 PRACTICA  14% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

27 SOCIAL  20% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

11 T DE OFICINA  8% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

3 VERBAL  2% Marketing, Ventas.  

        

138 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 56 

participantes del segundo semestre de la gestión 2010 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 20) 

GESTION 2011 

Figura 9 

 Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   primer semestre 

2011. 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 72 siendo el 100% 

participantes de los cuales 5 se retiraron por diversas razones siendo el 7%, los 
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participantes que no terminaron la prueba fueron 25 equivalente al 35% y por ultimo 

un total de 42 que equivale al 58% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 9) 

Tabla 9 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

1 
ARTISTICO 
PLASTICO 2% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

- CIENTIFICA 0% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación 
Científica (Química) 

5 
DESTREZA 
MANUAL  12% 

Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual 
Fino  

8 EJECUTIVA  19% 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

4 MECANICA  9% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

7 NUMERICA  17% 
Administración de Empresas, Economía, 
Matemáticas, Informática. 

7 PRACTICA  17% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

8 SOCIAL  19% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo 
Social, Psicología) 

2 T DE OFICINA  5% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

- VERBAL  0% Marketing, Ventas.  

        

56 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 56 

participantes del primer semestre de la gestión 2011 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 21) 

 

 

 



51 
 

 

Figura 10  

 Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2011.

 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 199 siendo el 

100% participantes de los cuales 22 se retiraron por diversas razones siendo el 11%, 

los participantes que no terminaron la prueba fueron 27 equivalente al 14% y por 

ultimo un total de 150 que equivale al 75% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 10) 

Tabla 10 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

12 
ARTISTICO 
PLASTICO 8% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

9 CIENTIFICA 6% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

18 
DESTREZA 
MANUAL 12 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

22

27
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21 EJECUTIVA  14% 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

8 MECANICA  5% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL  0% Música y Danza 

17 NUMERICA  12% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

30 PRACTICA  20% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

25 SOCIAL  17% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

8 T DE OFICINA  5% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

2 VERBAL  1% Marketing, Ventas.  

        

150 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 150 

participantes del segundo semestre de la gestión 2011 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 22) 

GESTION 2012 

Figura 11 

Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   primer semestre 

2012. 
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Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 80 siendo el 100% 

participantes de los cuales 3 se retiraron por diversas razones siendo el 4%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 14 equivalente al 17% y por ultimo 

un total de 63 que equivale al 79% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 11) 

Tabla 11 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

10 
ARTISTICO 
PLASTICO 16% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

- CIENTIFICA 0% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

5 
DESTREZA 
MANUAL 8 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

5 EJECUTIVA 8 % 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

7 MECANICA 11% Manejo y Reparación de Maquinas. 

- MUSICAL 0% Música y Danza 

10 NUMERICA 16% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

8 PRACTICA 12% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

15 SOCIAL  24% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

3 T DE OFICINA  5% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

- VERBAL  0% Marketing, Ventas.  

        

63 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 63 

participantes del primer semestre de la gestión 2012 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 23) 
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Figura 12 

 Participantes que realizaron la prueba de orientación vocacional   segundo semestre 

2012. 

 

 

Nota. En este semestre el total de inscritos en el nivel superior es de 229 siendo el 

100% participantes de los cuales 13 se retiraron por diversas razones siendo el 6%, los 

participantes que no terminaron la prueba fueron 43 equivalente al 19% y por ultimo 

un total de 173 que equivale al 75% que si terminaron la prueba de orientación 

vocacional. (Ver anexo cuadro 12) 

 

Tabla 12 

Consolidación de Preferencias Profesionales de los Participantes  

 

N° APTITUD % INTERES PROFESIONAL 

15 
ARTISTICO 
PLASTICO 9% Arquitectura, Artes Plásticas, Estética y Moda. 

8 CIENTIFICA 5% 
Biología,  Ciencias de la Salud, Investigación Científica 
(Química) 

17 
DESTREZA 
MANUAL 10 % Artes Plásticas, Estética y Moda, Trabajo Manual Fino  

13
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18 EJECUTIVA  10% 
Ciencias Jurídicas y políticas (Derecho, Ciencias 
Políticas) 

22 MECANICA  13% Manejo y Reparación de Maquinas. 

2 MUSICAL  1% Música y Danza 

32 NUMERICA  18% 
Administración de Empresas, Economía, Matemáticas, 
Informática. 

23 PRACTICA  13% 
Administración de Empresas, Matemáticas, 
Informática. 

21 SOCIAL  12% 
Ciencias Sociales (Comunicación Social, Trabajo Social, 
Psicología) 

12 T DE OFICINA  7% Secretariado, Auxiliar de Oficina 

3 VERBAL  2% Marketing, Ventas.  

        

173 PARTICIPANTES 100% PARTICIPANTES BACHILLERES  

 

Nota. En este cuadro se representa las áreas de preferencias profesionales de los 173 

participantes del segundo semestre de la gestión 2012 que terminaron de realizar la 

prueba de orientación vocacional expresado en porcentajes y en número de 

participantes de manera general. (Ver anexo cuadro 24) 

 

2.4. Lecciones aprendidas y buenas practicas  

 

Estudiante del PETAENG presentará Memorial laboral referente la “Orientación 

vocacional para la elección de una carrera profesional en los participantes bachilleres 

del Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones “B” de la ciudad de La Paz”.  

 

Lecciones aprendidas Dejar a los participantes realizar la prueba de orientación 

vocacional sin dar ninguna información tanto de la prueba como de su importancia, no 

ayuda a conseguir resultados confiables para que el participante realice la prueba de 

forma consciente, para que le ayude en su futuro profesional.  
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Buenas practicas Realizar un acercamiento a los participantes y conocer sus 

inquietudes por medio de una entrevista ayudo significativamente en los resultados 

obtenidos, y lograr la aceptación de los participantes para la realización de la prueba 

de orientación vocacional, conforme a los datos obtenidos de la evaluación se obtuvo 

resultados confiables para elaborar los perfiles y así poder dar una buena orientación 

a cada participante. 
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CAPÍTULO III 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Orientación Vocacional para la elección de una carrera profesional en los participantes 

bachilleres del Centro de Educación Alternativa Sagrados Corazones “B” de la ciudad 

de La Paz. 

Considerando que se trabajara con personas que, por diversas razones, no pudieron 

terminar sus estudios en colegios regulares, se ha visto la necesidad de trabajar sobre 

temas de interés de los participantes entre ellos la integración de grupos, sobre todo un 

tema de bastante interés para todo estudiante la orientación vocacional y profesional. 

 

Los horarios trabajados 

 

La presencia del estudiante del PETAENG en la institución se dio de la siguiente 

manera: 

 

TURNO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

NOCHE 18:45 

21:30 

18:45 

21:30 

18:45 

21:30 

18:45 

21:30 

18:45 

21:00 

 

El trabajo con los participantes del Centro de Educación Alternativa Sagrados 

Corazones B se realizó una semana por mes realizando un acercamiento con los niveles 

Medio Superiores al igual que con los cursos Medio Común e Inferior. 

 

3.1. Aprendizaje laboral 

 

Este trabajo tomo muchos pasos previos que fueron de importancia, en un primer 

acercamiento a los participantes donde se evidencio la falta de información e incluso 
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de interés por tener una carrera profesional, después de dar charlas con respecto al 

tema de estudio. 

 

Donde encontramos   distintas percepciones en relaciona al ingreso a una universidad 

donde los participantes dieron a conocer que solamente podían estudiar alguna carrera 

técnica o técnica superior desconociendo que tenían las mismas posibilidades de un 

ingreso a la universidad al igual que los estudiantes del sistema regular. 

 

Después de realizar talleres educativos dando la información sobre su futuro 

profesional se notó que cambio la manera de pensar de los participantes y accediendo 

a la aplicación de la prueba de orientación vocacional. 

 

La orientación que se les brindara como facilitadores,  será para desarrollar y fortalecer 

las potencialidades de los participantes, manteniendo un equilibrio en los diferentes 

problemas que tienen, logrando una adaptación a los cambios de su contexto, 

fortaleciendo su autoestima, para que lleguen a formarse como personas integras, 

alcanzar sus objetivos, llegando a satisfacer sus necesidades, tanto fisiológicas 

como  psicológicas, logrando alcanzar a la autodeterminación y mejorar su calidad de 

vida. 

 

3.2. Logros profesionales  

 

Se mencionan algunos logros profesionales durante el proceso de la Memoria Laboral 

y trabajo para alcanzar un buen diagnóstico en la aplicación de una buena orientación 

vocacional. 

 

- Se realizó un diagnostico institucional un análisis histórico de la institución, así 

como la identificación del problema en los participantes. 

- Se elaboró un cronograma de actividades para realizar el trabajo   

- Se logra un acercamiento con los participantes al realizar una encuesta. 
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- Se realizaron las entrevistas, dinámicas, charlas y talleres con los participantes   

- También se logró un acercamiento con la dirección y los facilitadores para 

poder conseguir un buen resultado en el trabajo realizado dentro de la 

institución  

 

3.3. Límites y dificultades 

 

En el C.E.A. Sagrados Corazones el trabajo es semestralizado terminando el primer 

semestre en junio y en noviembre el segundo existiendo bachilleres al final de cada 

semestre, también tienen la modalidad de autodidacta (participantes que solo venían 

dos veces al mes). El contacto con los participantes bachilleres es de una semana por 

mes, teniendo contacto con cada curso 2 días de la semana, en el caso de los 

Participantes bachilleres autodidactas también se tomó contacto con ellos citándolos 

otro día para poder aplicar la prueba de orientación vocacional teniendo un porcentaje 

bajo en ellos por no tener tiempo para poder realizar la prueba. 

 

Las dificultades presentadas en este trabajo fueron las siguientes: 

 

 Muchos de los participantes hacen abandono del semestre ya sea por trabajo, 

viajes, salud, familia, etc. lo que impidió realizaran o terminaran la prueba de 

orientación vocacional de manera general a todos los participantes  

 Las faltas a las clases de los participantes también influyeron en el proceso de 

aplicación de la prueba ya que muchas veces solo realizaban la mitad de la 

prueba: 

 En cuanto a los participantes bachilleres autodidactas fue un poco complicado 

aplicar la prueba por el horario que ellos tenían y una gran mayoría no podía 

venir a realizar la prueba de orientación vocacional en otras fechas que no eran 

sus días de clases.   
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN PROFESIONAL 

 

4.1. Planteamientos de futuros desafíos a nivel profesional 

 

Trabajar la orientación vocacional en este tipo de población me parece importante ya 

que es un trabajo más desarrollado en la planificación y realización de las pruebas, lo 

que implica realizar cursos complementarios Diplomados y Especializaciones para 

seguir trabajando este tema.  

 

El organizar talleres de orientación vocacional tanto con jóvenes como con adultos y 

trabajar las técnicas de estudio para ayudar a los estudios superiores. Crear un 

cronograma de actividades para trabajar en otras instituciones de Educación 

Alternativa. 

 

Hacer una especialidad en terapia de grupos, porque siempre me intereso apoyar a 

estos grupos vulnerables muchas veces estos traumas emocionales como la pérdida de 

un ser querido como un hijo, el afrontamiento de personas que pasaron por un trauma 

físico como la perdida psicomotriz, auditiva, visual, u otros. Mi propósito de formar 

grupos de apoyo toma como base realizar consultorías profesionales como también al 

contar con personas con la misma dificultad conseguir una sinergia de grupo. 

 

Tomar cursos de lengua de señas y el sistema braille para que con este conocimiento 

pueda trabajar en el área de psicología especial con pacientes que tienen estas 

limitaciones y como también a su grupo familiar.  

 

Otra de mis inquietudes profesionales a futuro es tomar cursos y especializarme en el 

campo de la danza terapia ya que cuento con experiencia en baile  por mi participación 

de dos de las compañías más reconocidas de danza de la ciudad de La Paz por muchos 
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años, y con un enfoque psicomotriz para apoyar a niños jóvenes y adultos dentro de 

sus necesidades ya sea el esquema corporal y evitar el sedentarismo que esta ocasionan 

perjuicios a la salud. 
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ANEXOS 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ORIENTACION 

VOCACIONAL EN PARTICIPANTES BACHILLERES DEL C.E.A. 

SAGRADOS CORAZONES B DE LA CIUDAD DE LA PAZ  POR 

SEMESTRES Y POR SEMESTRE Y POR AÑO 

 

GESTION 2007 

CUADRO 1 

 

 

 

CUADRO 2 

 

 

6%
11%

83%

PRIMER SEMESTRE
2007

7  RETIRADOS

14  NO TERMINARON

102  TERMINARON

10%

24%

66%

SEGUNDO SEMESTRE
2007

12  RETIRADOS

30  NO TERMINARON

81  TERMINARON



   

 

 

 

 

GESTION 2008 

 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

8%

18%

74%

RESULTADOS POR AÑO 
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2007

19  RETIRADOS

44  NO TERMINARON

183  TERMINARON

21%

18%61%

PRIMER SEMESTRE
2008

14  RETIRADOS

12  NO TERMINARON

40  TERMINARON



   

 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%
3%

83%

SEGUNDO SEMESTRE 2008

20  RETIRADOS

5   NO TERMINARON

120  TERMINARON

16%

8%

76%

RESULTADOS POR AÑO
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2008

34  RETIRADOS

17  NO TERMINARON

160  TERMINARON



   

 

GESTION 2009 

 

CUADRO 5 

 

 

 

CUADRO 6 

 

 

30%

17%

53%

PRIMER SEMESTRE 2009

23  RETIRADOS

13   NO TERMINARON

41  TERMINARON

9%
8%

83%

SEGUNDO SEMESTRE 2009

15  RETIRADOS

13   NO TERMINARON

135   TERMINARON



   

 

 

 

 

GESTION 2010 

 

CUADRO 7 

 

 

 

 

 

 

16%

11%

73%

RESULTADOS POR AÑO 
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2009

38  RETIRADOS

26  NO TERMINARON

176  TERMINARON

27%

9%64%

PRIMER SEMESTRE 2010

23  RETIRADOS

8  NO TERMINARON

56   TERMINARON



   

 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

4%

78%

SEGUNDO SEMESTRE 2010

31  RETIRADOS

7  NO TERMINARON

138   TERMINARON

20%

6%

74%

RESULTADOS POR AÑO
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2010

54  RETIRADOS

15  NO TERMINARON

194  TERMINARON



   

 

GESTION 2011 

 

CUADRO 9 

 

 

 

CUADRO 10 

 

 

 

7%

35%
58%

PRIMER SEMESTRE 2011

5  RETIRADOS

25  NO TERMINARON

42  TERMINARON

11%

14%

75%

SEGUNDO SEMESTRE 2011

22   RETIRADOS

27   NO TERMINARON

150  TERMINARON



   

 

 

 

 

GESTION 2012 

 

CUADRO 11 

 

 

 

 

 

 

 

10%

19%

71%

RESULTADOS POR AÑO
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2011

27  RETIRADOS

52  NO TERMINARON

192  TERMINARON

4%
17%

79%

PRIMER SEMESTRE 2012

3  RETIRADOS

14  NO TERMINARON

63  TERMINARON



   

 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

19%

75%

SEGUNDO SEMESTRE 2012

13  RETIRADOS

43  NO TERMINARON

173  TERMINARON

5%

19%

76%

RESULTADOS POR AÑO
PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2012

16  RETIRADOS

57  NO TERMINARON

236  TERMINARON



   

 

GESTION 2007 

CUADRO 13 

 

 

CUADRO 14 

 

 

13%

13%

16%

1%24%

17%

16%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE 2007

15   ARTISTICO PLASTICO

8  CIENTIFICO

17    DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

22   MECANICA

2  MUSICAL

32  NUMERICA

13%

13%

16%

1%24%

17%

16%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO SEMESTRE 2007

15   ARTISTICO PLASTICO

8  CIENTIFICO

17    DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

22   MECANICA

2  MUSICAL

32  NUMERICA



   

 

GESTION 2008 

CUADRO 15 

 

 

CUADRO 16 

 

13%

13%

16%

1%24%

17%

16%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE 2008

15   ARTISTICO PLASTICO

8  CIENTIFICO

17    DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

22   MECANICA

2  MUSICAL

32  NUMERICA

9%

6%

7%

15%

7%
16%

13%

20%

2%5%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO  SEMESTRE 2008

11  ARTISTICO PLASTICO

7  CIENTIFICO

9   DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

8  MECANICA

19  NUMERICA

16  PRACTICA

24   SOCIAL

2  TRABAJO DE OFICINA

6 VERBAL



   

 

GESTION 2009 

CUADRO 17 

 

CUADRO 18 

 

 

15%

7%

10%

3%
2%

7%
17%

32%

7%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE 2009

11  ARTISTICO PLASTICO

9   DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

8  MECANICA

MUSICAL

19  NUMERICA

16  PRACTICA

24   SOCIAL

2  TRABAJO DE OFICINA

10%
3%

7%

15%

10%
11%

12%

25%

5%2%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO SEMESTRE 2009

14   ARTISTICO PLASTICO

4  CIENTIFICA

9   DESTREZA MANUAL

20   EJECUTIVA

14  MECANICA

15  NUMERICA

16  PRACTICA

34    SOCIAL

7  TRABAJO DE OFICINA

2  VERBAL



   

 

GESTION 2010 

CUADRO 19 

 

 CUADRO 20 

 

9%

5%

16%

7%

4%
9%

21%

25%

4%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE 2010

14   ARTISTICO PLASTICO

4  CIENTIFICA

9   DESTREZA MANUAL

20   EJECUTIVA

14  MECANICA

15  NUMERICA

16  PRACTICA

34    SOCIAL

7  TRABAJO DE OFICINA

5%2%
9%

17%

6%
2%

15%

14%

20%

8% 2%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO SEMESTRE 2010

7   ARTISTICO PLASTICO

3  CIENTIFICA

9   DESTREZA MANUAL

24   EJECUTIVA

8  MECANICA

2  MUSICAL

21  NUMERICA

19  PRACTICA

27    SOCIAL

11  TRABAJO DE OFICINA

3 VERBAL



   

 

GESTION 2011 

CUADRO 21 

 

CUADRO 22 

 

2%
12%

19%

9%

17%

17%

19%

5%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL  
PRIMER  SEMESTRE 2011

1   ARTISTICO PLASTICO

5   DESTREZA MANUAL

8   EJECUTIVA

4  MECANICA

7  NUMERICA

7  PRACTICA

8    SOCIAL

2  TRABAJO DE OFICINA

12%

12%

15%

1%

22%

16%

14%

8%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO  SEMESTRE 2011

15   ARTISTICO PLASTICO

8  CIENTIFICO

17    DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

22   MECANICA

2  MUSICAL

32  NUMERICA

23  PRACTICA



   

 

GESTION 2012 

CUADRO 23 

 

 

CUADRO 24 

 

16%

8%

8%

11%

16%

12%

24%

5%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL
PRIMER  SEMESTRE 2012

10   ARTISTICO PLASTICO

5   DESTREZA MANUAL

5   EJECUTIVA

7   MECANICA

10  NUMERICA

8   PRACTICA

15  SOCIAL

3  TRABAJO DE OFICINA

9%
5%

10%

10%

13%
1%18%

13%

12%

7% 2%

AREAS DE PREFERENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL 
SEGUNDO  SEMESTRE 2012

15   ARTISTICO PLASTICO

8  CIENTIFICO

17    DESTREZA MANUAL

18   EJECUTIVA

22   MECANICA

2  MUSICAL

32  NUMERICA

23  PRACTICA

21  SOCIAL

12  TRABAJO DE OFICINA

3  VERBAL



   

 

 

                                                             


