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INTRODUCCIÓN 

Esta opción de formación se sitúa en el campo de la orientación educativa, por lo 

que busca, desde la perspectiva pedagógica – educativa de Jacques Delors (1994) 

desarrollar en los estudiantes lo siguiente:  

 

● Aprender a Conocer 

● Aprender a Hacer 

● Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

● Aprender a Ser 

 

Entendemos que la orientación educativa estructura y potencia habilidades, 

actitudes, conocimientos y aptitudes que trascienden la formación del sujeto en los 

ámbitos formales. En ese sentido, tiene un enfoque de desarrollo vital y de carácter 

transversal, contextual e integral; de ahí que sostenemos la perspectiva pedagógica 

de Jacques Delors (1994), quien apela a un sujeto que debe ser contemplado 

multidimensionalmente y no desde una mirada unidimensional que sólo convoca al 

acto del conocer.  

 

Si se asume que los cuatro pilares de la educación a los que nos adscribimos, 

forman parte de una unidad que en su ser, su estar y su devenir en un contexto 

socio-cultural determinado, es indivisible e irreductible, entonces entenderemos que 

nuestra propuesta de opción de campo debe apuntar hacia varias áreas formativas 

y transversales del sujeto como ente social en constante convivencia colectiva y 

contextualizada.  

 

En ese sentido, la Orientación Educativa en sus cuatros principios, prevención, 

desarrollo, acción social y antropológico, permite el acompañamiento de los sujetos 

hacia el desarrollo de habilidades sociales, personales, educativas y profesionales. 

 

Las dimensiones, a través de las cuales se acompaña al sujeto, las ubicamos en 

diversos campos: 



● Desarrollo humano 

● Conocimiento de sí mismo 

● Toma de decisiones 

● Desarrollo de habilidades para la vida 

● Conocimiento de los procesos de desarrollo de los ciclos de la 

vida 

 

● Neuroeducación 

● Procesos cognitivos  

● Procesos de enseñanza 

● Estimulación del desarrollo 

● Afectividad, motivación y disposición para el aprendizaje 

● Desarrollo de la atención, concentración y memoria 

 

● Pedagogía de las emociones 

● Comprensión sobre la función que las emociones tienen en los 

procesos de aprendizaje escolar 

● Estrategias de acompañamiento e intervención en la infancia y 

adolescencia  

● Elaboración de propuestas didácticas para enseñar a los 

alumnos de primaria y secundaria formas sanas de trabajar con 

sus emociones 

 

● Educación y evaluación psicopedagógica  
● Herramientas teóricas y de evaluación psicopedagógica 

Desarrollo cognitivo 

● Atención a problemáticas a las que se enfrentan los y las 

alumnas en su paso por la escuela o en la construcción de su 

proyecto de vida. 

● intervención pedagógica en algunos procesos de desarrollo o 

de aprendizaje a partir de actividades conductoras 



● Desarrollo de programas de orientación educativa 
● Elaboración de programas de orientación en grupo, dirigidos a 

estimular el desarrollo humano 

● Planeación didáctica para la intervención, en la que recuperará 

conocimientos de Neuro-Aprendizaje Emocional y Desarrollo 

Humano. 

 

A partir de lo anterior, consideramos que las bases pedagógicas que subyacen a la 

propuesta de Jacques Delors (1994), tienen un carácter dialéctico que debe ser 

esbozado y trabajado a lo largo de las cinco materias de los semestres séptimo y 

octavo en esta opción de campo de la licenciatura en pedagogía. 

   

En materia disciplinar, asumimos la orientación educativa como acompañamiento 

psicosociopedagógico profesional, basado en los principios de prevención, 

desarrollo, acción social y antropológico, que implica un proceso sistemático dirigido 

a todas las personas en cualquier etapa de la vida con la finalidad de desarrollar 

habilidades, aptitudes y conocimientos, formas de pensar y sentir que les brinden la 

posibilidad de mejorarse a sí mismos y transformar el contexto en el que se 

encuentran. 

 

De esta manera, la orientación educativa tiene un enfoque de desarrollo vital, es 

decir, que los procesos de orientación educativa pueden implementarse en 

cualquier etapa de la vida del sujeto. 

 

Por lo anterior, en esta opción de campo, se integran las dimensiones social, 

personal, educativo y profesional, las cuales serán abordadas desde la pedagogía 

y la orientación educativa, con la finalidad de que el estudiante intervenga de 

manera asertiva con los diferentes aprendizajes: conocer, hacer, vivir juntos y ser. 

 

En el marco de la orientación educativa, consideramos pertinentes resaltar que esta 

opción distingue entre el acto de educar y el de orientar educativamente. La acción 



de educar siempre tiene una intencionalidad e implica una relación de poder, 

orientada a distintos fines; en tanto que el acto de orientar persigue el conocimiento 

de sí mismo e intervenir en la sociedad de manera asertiva. 

 

En ese sentido, un sujeto orientado puede disolver dicha relación, 

consecuentemente puede darse forma a sí mismo, en lo social, desde lo que 

necesita y no desde lo que se le imponga; por lo tanto, en la formación de los 

pedagogos resulta necesario no sólo formarlo en el conocer, ser y hacer de la 

orientación educativa, sino también en el vivir y ser con los otros. 

 

Por tal razón esta opción de campo incorpora asignaturas que están estrechamente 

ligadas a los saberes anteriores y encaminadas al conocimiento de sí mismo, desde 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. Ello implica el desarrollo de 

habilidades, aptitudes y actitudes, con la intención de que los estudiantes 

intervengan pedagógicamente en las distintas áreas de la orientación educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas la educación que se ofrece en México ha sufrido grandes 

evoluciones en su contexto y consecuentemente en la manera que se lleva a cabo, 

anteriormente los procesos educativos se centraban en la enseñanza, tiempo 

después se centraron en el aprendizaje y en la actualidad se centra en propiciar 

aprendizajes significativos. 

 

De igual manera hay que recordar que la educación se basaba en objetivos de 

aprendizaje, sin embargo hoy en día ésta se propone desde el enfoque por 

competencias, mismas que están planteadas para formar a un sujeto autónomo, es 

decir, capaz de elegir y tomar sus propias decisiones, así como ser crítico y reflexivo 

ante las diversas situaciones que se le presenten y poder actuar “libremente”, por lo 

tanto las teorías del constructivismo juegan un papel importante dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 



Entendemos por competencias, a pesar de existir una cantidad considerable de 

definiciones, a las habilidades que los sujetos desarrollan en lo referente al Saber, 

Saber Hacer, Saber Ser y Saber Convivir. Lo que quiere decir que quienes se 

encuentran dentro de este enfoque pedagógico deberán ser personas que 

desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan solucionar 

problemas en su contexto, además de las actitudes y valores que los dispongan a 

esa solución.  Sin embargo, en el sistema educativo no se ha logrado trabajar esos 

componentes de manera integrada; lo concerniente al Saber, se refiere más a los 

contenidos de cada asignatura que se pretende enseñar a los alumnos, pero es 

necesario que esos conocimientos adquiridos se desarrollen de forma práctica y se 

demuestre que los conocimientos han sido asimilados y puedan utilizarlos de 

manera directa en su vida cotidiana, esto para cubrir el Saber Hacer. Estas dos 

áreas se cumplen de una u otra forma, quizás algunas instituciones educativas 

centran su atención en el saber, otras en el saber hacer. No obstante, el problema 

se centra en el saber ser y en el saber convivir. Las instituciones educativas dejan 

de lado por mucho el desarrollo de estas habilidades, por lo que se debe plantear 

un nuevo enfoque, desde la Orientación educativa, que busque desarrollarlas, pero 

integrando los otros dos saberes. 

 

A lo largo del tiempo, se ha modificado la mirada sobre los mecanismos 

involucrados en el proceso de aprendizaje, es decir, que hoy en día privilegia la 

mirada que considera al sujeto como responsable del proceso de aprendizaje de 

manera autónoma a partir de atribuirle sentido y significado a los contenidos 

disciplinares, y que a su vez, los relaciona de manera adecuada con experiencias 

propias de su vida cotidiana. Asimismo, los procesos de aprendizaje ahora están 

orientados, a que el estudiante aprenda a aprender, lo que implica, en gran medida, 

que éste posea un conocimiento sobre sí mismo para resolver las distintas tareas 

que se le presentan en su vida y, a la vez, el estudiante se concientice en torno a 

las formas en cómo aprende.  

 



A pesar de los cambios que han surgido en la educación, podemos observar que en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje aún existe cierta insistencia en que el 

estudiante amplíe el conocimiento disciplinar que estudia dentro de las aulas 

escolares y soslayan una parte de suma importancia: el conocimiento de sí mismo; 

es decir, al parecer la educación se limita a formar a un sujeto que sólo se preocupa 

por explicar el mundo de manera científica y en la acumulación de conocimientos, 

para que de esta manera obtenga el capital cultural que le es demandado y ocupar 

un determinado puesto laboral.  

 

La construcción de aprendizajes significativos implica, como momento inicial, la 

revisión de los esquemas cognitivos precedentes, para que en función de ellos se 

asimilen y acomoden nuevos aprendizajes, por lo que es necesario que el 

estudiante reflexione sobre sí mismo, sobre lo que sabe, lo que le gusta, lo que 

requiere, etcétera. Lo que no ha sido tomado en cuenta por el sistema educativo, 

eludiendo ese aprendizaje sobre sí mismo en diversos marcos sociales, como 

condición para la construcción de los aprendizajes. 

 

En ese sentido el aprendizaje que se ha propuesto hasta la fecha consiste en un 

proceso únicamente externo al estudiante y no de una construcción sobre sí mismo, 

como lo propone el constructivismo, solo se dice que se tiene que formar a un ser 

humano de manera integral, pero en general no se lleva a cabo en la práctica. 

 

Una de las razones por las que resulta muy complicado para los profesores trabajar 

para el desarrollo de competencias, es que en su formación aparecen estos 

componentes de las mismas como elementos sobre los que no se reflexiona, o en 

el mejor de los casos, se presentan aislados; y en el análisis de la postura 

pedagógica constructivista que se propone para orientar su trabajo docente, se 

pondera nuevamente el aspecto cognitivo, sin reflexionar sobre lo que constituye 

una competencia y las implicaciones de ello para su trabajo educativo. 

  



Consecuentemente la educación que se desarrolla en dichos espacios no se debe 

limitar sólo a la formación académica y profesional, sino también debe preocuparse 

de que el estudiante se conozca a sí mismo, para formarse de una manera integral 

y poder desempeñarse óptimamente de acuerdo con el contexto en el que se 

desenvuelve.  

 

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el conocimiento de sí mismo y su 

relación con los demás no se reconoce como un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que no se le atribuye la importancia necesaria para un mejor 

desarrollo de las competencias del alumno. 

 

Ante tal situación, la educación forma sujetos especializados en un área de 

conocimiento científico o técnico, pero ignorante en el conocimiento sí mismos, por 

lo tanto, es relevante considerar la importancia del autoconocimiento en el 

estudiante y no sólo centrarnos en la inteligencia, considerada de manera 

tradicional, por la cual se adquiere el conocimiento disciplinar y los procesos que 

ocurren para la adquisición y construcción del mismo, debido a que un estudiante 

para decidir, elegir y actuar ante cualquier situación, ya sea escolar, profesional o 

de la vida cotidiana, siempre lo hace a partir de su ser, es decir, que no únicamente 

actúa con base en los esquemas cognitivos que construye con los conocimientos 

disciplinares que se le enseña en el aula, sino que lo comparte con la manera de 

sentir. 

 

Entonces, al reconocer que el estudiante no solamente actúa y aprende con la 

dimensión cognitiva sino también con la dimensión afectiva y social, es necesario 

que sea consciente de qué es lo que le gusta y por qué, qué le interesa y por qué, 

qué habilidades tiene y para qué y hacia dónde las puede proyectar. 

 

Dentro de las instituciones educativas es relevante concebir al sujeto como un ser 

integral que no solo sabe hacer sino que además sabe ser. Una de las instituciones 

públicas más importantes dentro del contexto educativo mexicano es la Universidad 



Pedagógica Nacional, siendo esta la casa mayor de los educadores del país, a 

pesar de ser en su naturaleza “pedagógica” no concibe al sujeto desde una visión 

totalmente integral, puesto que se concentra en la formación disciplinar de su 

alumnado. Como primer reflejo de esto se tiene la misión de dicha institución que 

señala: 

 

“La Universidad Pedagógica Nacional, es una institución pública de educación 

superior, autónoma y líder en el ámbito educativo que ha ganado prestigio nacional 

y reconocimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta 

educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención 

en esta área. Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de 

las políticas educativas, las prácticas educativas y la atención a temas y problemas 

emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la 

justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de 

discriminación o exclusión social.” 

 

La misión resalta la forma en la que se busca una discusión y crítica de las políticas 

educativas pero además de las prácticas y problemáticas, sin embargo se trata de 

cumplir con tal misión a través de una formación que queda fuera del sujeto, en 

saber hacer más que en el ser, esto se puede observar cada vez más de manera 

particular. Por ejemplo, en el objetivo de la licenciatura en pedagogía se plantea: 

 

“Formar profesionales capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir 

de manera creativa en la resolución de la misma mediante el dominio de las 

políticas, la organización y los programas del sistema educativo mexicano, del 

conocimiento de las bases teórico-metodológicas de la pedagogía, de sus 

instrumentos y procedimientos técnicos.” 

 

La licenciatura en pedagogía bajo dicha misión institucional busca formar 

profesionales especialistas en el análisis, la intervención, la crítica al sistema 

educativo, que manejen ampliamente bases teóricas-metodológicas, pero en ningún 



momento se menciona dentro del marco formal de la universidad la necesidad de 

formación de un profesional capaz de analizarse y/o conocerse; por lo tanto el 

objetivo de la licenciatura se inclina fuertemente a la formación meramente 

disciplinar y no al entrelazamiento de cognición y afecto. 

 

A pesar de que el perfil de egreso llega a mencionar una crítica y reflexión de la 

propia práctica, esta queda opacada o en últimos términos puesto que en tal perfil 

domina aún una dimensión disciplinar de la formación del pedagogo. Esto último 

puede verse reflejado también en el mapa curricular de la licenciatura en el que no 

existe ningún espacio curricular o eje transversal que se dedique a la formación 

afectiva y social del pedagogo, al autoconocimiento de este, no solo como 

profesional de la educación, sino que aún más importante, a su conocimiento de sí 

como sujeto integral, como persona. 

Lo anteriormente expuesto da pie a decir que la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) unidad Ajusco, se preocupa de manera especial en orientar y desarrollar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la ampliación del conocimiento 

disciplinar de los estudiantes dándole a esta dimensión tal importancia que se deja 

de lado el conocimiento de sí mismo como sujeto integral, como persona en 

contextos definidos. 

 

Durante la formación del sujeto como pedagogo los aprendizajes esperados se 

encuentran especializados en un área de conocimiento teórico, por ello el proceso 

de aprendizaje del alumno se encuentra aún fuera del marco del ser, convirtiéndose 

en aprendizajes que carecen de interés y significado, lo que refleja un descuido del 

autoconocimiento del sujeto durante su formación entorpeciendo su aprendizaje y 

con ello el rendimiento escolar.  

 

En cuanto a la práctica docente y la metodología de la enseñanza que predomina 

en la licenciatura, suele ser poco o no considerada la dimensión afectiva y social del 

alumno, los contenidos se enfocan a las diversas teorías de aprendizaje, entre otros, 

orientados a la explicación científica e intervención educativa en ese mismo sentido. 



 

Asimismo, es necesario considerar que un gran número de estudiantes de la UPN 

se están formando para integrarse al ámbito laboral en el sistema educativo y 

ejercerán la profesión docente. En ese sentido, consideramos que la formación 

académica que reciben los estudiantes de Pedagogía debe partir desde la 

Orientación Educativa, resaltando la dimensión “personal” del estudiante. Por ello, 

es relevante considerar los aspectos antes señalados y empezar el cambio de ellos 

mismos desde el momento en que van desarrollando sus habilidades, personales, 

académicas y profesionales, que les ayudará a intervenir de manera adecuada en 

el ámbito laboral, pero sobre todo para lograr llevar una mejor vida. 

 

Por lo todo lo anterior, se resalta la importancia de esta opción de campo, debido a 

que les brinda, a los estudiantes, la posibilidad de formarlos integralmente lo que 

implica cambiar la visión de la intervención pedagógica desde el campo de la 

orientación educativa. 

 

Al desarrollar la dimensiones cognitiva y afectiva de manera conjunta tendremos un 

estudiante que se representará de manera más integral, se formará no con la idea 

de que ser pedagogo es solamente aprender conocimientos sobre la pedagogía y 

que su intervención profesional se orienta al desarrollo cognitivo de las personas 

con las que trabaja, sino se reconocerá como persona y a su vez identificará virtudes 

y defectos con la finalidad de mejorarse a sí mismo, mejorar su aprendizaje así 

como su práctica profesional, consecuentemente el estudiante resignificará el 

sentido de asistir a la Universidad a lo que tendremos personas que se sientan 

satisfechas consigo mismas por lo que intervendrán profesionalmente en la 

sociedad con conocimiento, compromiso e interés. 

 

Es posible agregar que bajo los principios que se han mencionado, se considera 

relevante, la conformación de una opción de campo como ésta, bajo la cual el 

estudiante de pedagogía aprenderá además de un saber técnico, una formación 

integral como persona que le permitirá un desempeño profesional como orientador 



investigador educativo;  y que al cursar la misma, durante el 7mo. y 8vo. semestres, 

contará con  una serie de elementos desde los cuales reconocerá a las personas, 

bajo una mirada de  formación integral y con la cual podrá desarrollar programas 

para orientar profesionalmente a los individuos en diferentes etapas de la vida. Y 

que podrá utilizar, en una primera instancia para su titulación. 

 

PROPÓSITOS 

 

● Ofrecer una formación desde el campo de la orientación educativa para la 

Intervención pedagógica (diagnóstico, desarrollo y evaluativa), a partir del 

desarrollo de habilidades personales, sociales, educativas y profesionales; 

con base en la reflexión, el análisis, la comprensión, la síntesis y aplicación 

de los conocimientos necesarios para la transformación de la realidad que 

enfrenta hoy en día la práctica profesional del pedagogo. 

● Que los estudiantes reconozcan los recursos teóricos y metodológicos para 

elaborar el proyecto de trabajo recepcional en sus diversas modalidades, así 

como el inicio del diagnóstico de la problemática a abordar. 

● Discutir los procesos de una educación formal, no formal e informal, así como 

la condición de una educación integral a la luz de las cuatro áreas de 

intervención de la orientación educativa.     

● Conocerse a sí mismo, a través de la reflexión y el análisis, para la toma de 

decisiones dentro del campo de la orientación educativa. 

● Identificar los problemas a los se enfrentan los sujetos para planificar y 

desarrollar programas que faciliten el desarrollo individual y grupal para 

mejorar la calidad de vida en los contextos formales e informales. 

● Vincular los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

mediante prácticas escolares así como del servicio social. 

 
 

 

 



PERFIL PROFESIONAL 

 

La presente opción de campo brinda al estudiante la formación conceptual que le 

ayudará a identificar y analizar problemáticas educativas desde el campo de la 

orientación educativa; así mismo se ofrece una formación procedimental, la cual le 

permitirá construir estrategias pedagógicas para intervenir (diagnosticar, desarrollar 

y evaluar) dentro y fuera del contexto escolar. 

 

Aunado a lo anterior, todas las materias que componen esta opción de campo, están 

encaminadas al desarrollo de habilidades personales, académicos profesionales y 

sociales, debido a que se parte de la postura que la Universidad debe formar 

mejores personas y no solamente trabajadores, por tal razón abona al cumplimiento 

del perfil de egreso de la licenciatura. 

 
ARTICULACIÓN CON LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Esta opción tiene estrecha relación con las siguientes asignaturas: 

 

Bases de la orientación educativa; debido a que en ella se estudia, entre otros 

contenidos, los Principios, Áreas y Modelos de intervención de la Orientación 

Educativa, estos conocimientos son fundamentales para la identificación y 

construcción de problemáticas educativas en esta opción de campo. 

 

De igual manera ayuda a la elaboración de un diagnóstico psicosociopedagógico, 

el cual brinda las bases para una intervención futura en los contextos educativos 

formal, no formal e informal. 

  

Orientación educativa: sus prácticas, entre otros contenidos, se estudian las 

competencias que debe de tener el orientador educativo, las estrategias que utiliza 

para su intervención y la evaluación de la misma. Estos conocimientos se 

profundizan en esta opción con la intención de desarrollar habilidades personales, 



académicas y profesionales que le permitirán intervenir de manera adecuada dentro 

del campo de la Orientación. 

  

Ambas asignaturas ayudan a que el estudiante que cursará esta opción de campo 

tenga las bases conceptuales, procedimentales y actitudinales para que diseñe y 

desarrolle estrategias de intervención para abordar las problemáticas educativas 

desde el campo de la Orientación educativa. 

 

MAPA CURRICULAR 

Séptimo semestre Octavo semestre 
Seminario de Tesis I. 

Clave: 1531 
Seminario de Tesis II. 

Clave: 1536 
Seminario Taller de Concentración 

I. Desarrollo de programas de  
Orientación educativa I 

Clave: 1532 

Seminario Taller de Concentración 
II. Desarrollo de programas de 

orientación educativa II 
Clave: 1537 

Seminario Optativo 7-I  
Pedagogía de las emociones: 

estrategias de acompañamiento e 
intervención en la infancia y 

adolescencia I  
Clave: 1533 

Seminario Optativo 8-I 
Pedagogía de las emociones: 

estrategias de acompañamiento e 
intervención en la infancia y 

adolescencia II 
 Clave: 1538 

Seminario Optativo 7-II 
Educación y evaluación 

psicopedagógica 
Clave: 1534 

Seminario Optativo 8-II  
Actividades conductoras en el 

desarrollo y el aprendizaje 
Clave: 1539 

Seminario Optativo 7-III 
Orientación educativa y Neuro 

Aprendizaje emocional I 
Clave: 1597 

Seminario Optativo 8-III 
Orientación educativa y Neuro 

Aprendizaje emocional II 
Clave: 1540 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ESTUDIO SINTETICOS 

 

Nombre: Seminario de Tesis I 
Clave: 1531 Créditos: 12 Horas: 6 

Objetivos 

General: 

Desarrollar en el estudiante las habilidades, conocimientos y aptitudes para la 

investigación educativa. 

Particulares: 

• Conocer las distintas modalidades que la Licenciatura en Pedagogía ofrece a los 

estudiantes para realizar el trabajo recepcional para la titulación. 

• Reflexionar epistemológicamente sobre cada una de los componentes de un 

protocolo de investigación. 

• Construir un protocolo de investigación que responda a los intereses e 

inquietudes de cada uno de los estudiantes. 

Unidades Temáticas 

Unidad I 
Esclarecimiento de las temáticas y problemáticas educativas como punto de partida para 
la elaboración del trabajo recepcional. 
 
Unidad II 
Análisis de las temáticas y problemáticas educativa desde el campo de la orientación 
educativa 
 
Unidad III 
Los diferentes trabajos recepcionales de la Licenciatura en Pedagogía, Plan 94. 
• Tesis  
• Tesina  
• Proyecto de innovación docente  
• Propuesta pedagógica   
• Proyecto de desarrollo educativo  
• Monografía  
• Ensayo 
• Sistematización de intervención profesional 
• Recuperación de la Experiencia Profesional 
 
Unidad IV 
Elaboración de:  
• Carátula o portada. 
• Índice o tabla de contenidos.  
• Delimitación del tema.  
 
 



Unidad V 
Elaboración de: 
• Justificación. 
• Estado del arte o del conocimiento. 
  
Unidad VI 
Elaboración de: 
• Planteamiento del problema o problematización.  
• Preguntas tópicas. 
• Objetivos o propósitos.  
 
Unidad VII 
Elaboración de: 
• Hipótesis.  
• Marco teórico, conceptual o referencial.  
 
Unidad VIII 
Elaboración de: 
• Metodología.  
• Esquema de trabajo o capitulado.  
• Cronograma  
• Bibliografía o fuentes de consulta. 

 

 

 
Nombre: Seminario de Tesis II 

Clave: 1536 Créditos: 12 Horas: 6 
Objetivos 

General: 

Desarrollar el trabajo recepcional basada en el proyecto elaborado durante el séptimo 

semestre con bases teórico metodológicas y la concreción de dos capítulos en su versión 

final  

 

Particulares: 

• Analizar los elementos básicos en el área metodológica 

• Diseñar y desarrollar los instrumentos de recogida de información y datos en 

campo.  

• Realizar el Trabajo de Campo 

 

 

 



Unidades Temáticas 

Unidad I 

Un acercamiento a la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta investigación 

Enfoques en la Investigación 

Selección de informantes y muestro  

 

Unidad II 

Descripción del contexto 

Diagramación 

Mapas sociales, de parentesco, espaciales, cognitivos, temporales 

Unidad (es) de análisis 

Población y muestreos cualitativo y cuantitativo  

 

Unidad III 

Análisis de la información 

Triangulación de información y datos  

Codificaciones  

Codificación y escalas de medición (orientado a estudios cuantitativos) 

 

Unidad IV:   

Instrumentos de recogida de datos e información en Campo 

Guías de observación 

Participante 

No participante 

 

 

Nombre: Seminario taller de concentración I 
Desarrollo de Programas de orientación educativa 

Clave: 1532 Créditos: 8 Horas: 4 
Objetivos 

General: 
 
Al término del curso el estudiante será capaz de elaborar programas de orientación en 
grupo, dirigidos a estimular el desarrollo humano. 
 
Específicos:  
 



El estudiante: 
 

• Ubicará la necesidad de generar proceso de orientación educativa en diferentes etapas 
de la vida 

• Reflexionará sobre la importancia de diseñar programas de orientación, dirigidos tanto a 
sujetos en lo individual, como en grupo 

• Comprenderá las posibilidades que tiene el desarrollar proceso de orientación, que 
promuevan el desarrollo integral de la persona 

• Identificará la importancia de recuperar, los aportes de las neurociencias en los procesos 
de orientación educativa 

• Identificará la importancia de dirigir los programas de orientación educativa hacia la 
promoción del desarrollo humano 

    

 

Unidades Temáticas 

Unidad 1 Orientación Educativa 
 
a)    Un acercamiento al término Orientación Educativa 
b)    Orígenes y Desarrollo de la Orientación Educativa 
c)    Las necesidades de Orientación Educativa en las diferentes etapas de la vida 
 
Bibliografía Básica 
 
Bisquerra, Rafael (S/F)  Orígenes y desarrollo de la orientación en:  
http://www.uvirtual.net/sites/default/files/201611/bXVdosUnidad01_LC_01_BISQUERRA.pdf  
  
Unidad 2 Orientación Educativa y Programas Educativos 
 
a) La orientación educativa por la vía de la intervención con programas educativos 
b) Diseño de Programas de Orientación para la intervención grupal   
              
 
Bibliografía Básica 
 
Zarzar Charur,   Carlos (1994) “Primera Habilidad Definir los objetivos de aprendizaje”, en: 
Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria, Mèxico: 15-41. 
 
_________________________“Segunda Habilidad Diseñar el plan de trabajo de un curso y 
redactar el programa” en: Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria, Mèxico: 15-41. 
 
Unidad 3 Programas de Orientación Educativa y recuperación de los hallazgos de las 
neurociencias 
  
a) Hallazgos de las neurociencias y sus implicaciones para la orientación educativa 
b) Pensando en los programas de Orientación Educativa desde la estimulación neurológica 
c)  Cómo Estimular el Cerebro 
d)  El cerebro y la concentración  
 
Bibliografía Básica 
 
Campos, Ana Lucia “Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda 
del desarrollo humano” en: La Educación. Revista de la Organización de Estados Americanos. No. 
143, Junio 2010. 



 
Sousa, David (2014) “Estrategias Didácticas basadas en la neuroeducación” en: Neurociencia 
Educativa. Narcea, Madrid: 155-187. 
 
Unidad 4 Programas de Orientación Educativa y Desarrollo Humano 
 
a) Los programas de Orientación Educativa dirigidos al desarrollo humano 
b) Los programas de Orientación Educativa dirigidos al desarrollo de las relaciones intrapersonales 
e interpersonales. 
 
Bibliografía Básica 
 
Ulrich, Werner (S/F) Mejore sus relaciones. Entrenamiento de la sociabilidad. Editorial Mensajero, 
Bilbao. 
Valverde, Miguel Ángel Reflexiones sobre educación, diversidad y orientación, disponible en: 
https://colectivorienta.wordpress.com/ Consultado: 10 de Marzo / 2019    
Molina Contreras,  Denyz  Luz “Concepto de Orientación Educativa: Diversidad y  Aproximación” 
en: Revista  Iberoamericana de Educación. Disponible en: https://rieoei.org/RIE/article/view/2924 
Consultado: 10 de Marzo / 2019  
 

 

Nombre: Seminario taller de concentración II 

Desarrollo de programas de orientación educativa II 
Clave: 1537 Créditos: 8 Horas: 4 

Objetivos 

General: 

El estudiante será capaz de concretar un programa de Orientación Educativa, acompañado de 
una planeación didáctica de las sesiones que lo conforman, en el cual recuperará conocimientos 
de Neuro-Aprendizaje Emocional y desarrollo humano; y que podrá recobrar con fines de 
titulación. 

Específicos: 

El estudiante: 
 

• Desarrollará la capacidad de elaborar una planeación didáctica, como parte de un 
programa de Orientación Educativa 

 
• Será capaz de emplear diferentes estrategias didácticas, como parte de un programa de 

orientación educativa 
• Será capaz de emplear diferentes recursos didácticos, dentro de un programa de 

orientación educativa 
          

 

Unidades Temáticas 

Unidad 1 Programas de Orientación Educativa y Desarrollo Humano 
 



a) Los programas de Orientación Educativa dirigidos al desarrollo humano 
b) Los programas de Orientación Educativa dirigidos al desarrollo de las relaciones intrapersonales 
e interpersonales.  
c) Los programas educativos dirigidos al desarrollo de capacidades intelectuales. 
     
 
Bibliografía Básica 
 
Campos Arenas, Agustín (2008) Pensamiento crítico. Técnicas para su desarrollo. Cooperativa 
editorial magisterio, Bogotá. Disponible en:  
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=sMEhKEqQqR0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=desar
rollo+del+pensamiento+critico&ots=qN8c2RyMVT&sig=scVcDdYEV5qri3DDl3_1gqeBSs0#v=one
page&q=desarrollo%20del%20pensamiento%20critico&f=false. Consultado: 10 de Marzo / 2019 
Chávez Illescas,  Marilyn (S/A) Ojos, Ojos, oídos y manos a la obra. Programa de atención y 
concentración dirigido a niños de 9 a 10 años de edad. Hospital I Naylamp 
Tomado de:  
rientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/Programa-de-Atencion-y-Concentracion.pdf    
Consultado: 10 de Marzo / 2019 
 
Unidad 2 Orientación Educativa y Programas Educativos 
 
a) La orientación educativa por la vía de la intervención con programas educativos 
b) Diseño de Programas de Orientación para la intervención grupal 
 
 Bibliografía Básica 
 
Matas Terrón, Antonio (2007) Modelos de Orientación Educativa. Sin lugar de edición,  Ediciones 
Aidesoc, disponible en:  
Riuna.uma.es/xmlui/bitstream/106340/4713/modelos_de_orientación_281207.pdf?seqyuence=1, 
consultado: 9 de Marzo 2019. 
Zarzar Charur,   Carlos (1994) “Primera Habilidad Definir los objetivos de aprendizaje”, “Segunda 
Habilidad Diseñar el plan de trabajo de un curso y redactar el programa” en: Habilidades básicas 
para la docencia. Editorial Patria, México: 15-41. 
 
Unidad 3 Diseño de una Planeación Didáctica, con fines de Orientación Educativa 

a) Diseño de una Planeación Didáctica 
b) Diseño de situaciones de Aprendizaje 
c) Uso de técnicas grupales y su empleo en la estimulación del desarrollo humano 
d) La recuperación de las técnicas grupales para el desarrollo de habilidades intrapersonales 
interpersonales              
e) La actividad lúdica grupal y su efecto neuro-estimulador  
f) Uso de la Imagen Fija en los procesos de Orientación Educativa 
g) La Imagen Audiovisual en los procesos de Orientación Educativa 
h) Uso de las Tic en los procesos de Orientación Educativa 
i) Las imágenes y sus efectos de estimulación neurológica y de dinamización del cerebro 
 
Bibliografía Básica 
 
Díaz Barriga, Ángel, (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica.  Comunidad de 
conocimiento UNAM. México https://docs.google.com/file/d/0B1fIBo0nFw4IUjlybWltZ3luMW8/edit, 
consultado el 15 de octubre de 2019. 
Parra Pineda,  Doris María (    )   Manual de Estrategias de Enseñanza/Aprendizaje. Ministerio de 
protección social – Servicio Nacional de Aprendizaje. Disponible en: 
https://www.ucn.edu.co/Biblioteca%20Institucional%20Cemav/AyudaDI/recursos/ManualEstrateg
iasEnsenanzaAprendizaje.pdf consultado:  Diciembre 2019. 



Vargas Murillo, Gabino (2017) “Recursos educativos didácticos en el proceso Enseñanza-
aprendizaje” en:  Revista "Cuadernos" Vol. 58(1), 2017 Consultado: Octubre 2019 
Zarzar Charur,  Carlos (1994) “Primera Habilidad Definir los objetivos de aprendizaje”, “Segunda 
Habilidad Diseñar el plan de trabajo de un curso y redactar el programa” en: Habilidades básicas 
para la docencia. Editorial Patria, México: 15-41. 
 
Unidad 4 Integración de una planeación didáctica con fines de orientación educativa 
 
a) Integración de diferentes elementos didácticos con fines de   conformar una planeación didáctica 
destinada a la orientación educativa 
b) Conformando una propuesta didáctica con fines de orientación educativa 
 
Bibliografía Básica 
 
Díaz Barriga, Ángel, (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Comunidad de 
conocimiento UNAM. México https://docs.google.com/file/d/0B1fIBo0nFw4IUjlybWltZ3luMW8/edit, 
consultado el 15 de octubre de 2019. 
Medaura,  Olga y Monfarrell,  Alicia    (2008)  Técnicas Grupales y Aprendizaje Afectivo. Hacia un 
cambio de actitudes.  Lumen-Humanitas,  Buenos Aires.   
Kac,  Mónica (2016) Juegos y técnicas de animación grupal. NOVEDUC, Buenos Aires. 
Martínez Otero,  Lilia (2003) Autoconocimiento y comunicación humana. Manual. Universidad 
Iberoamericana, México. 
Zabala Vidiela A., (2002). Las secuencias didácticas. En: La práctica educativa cómo enseñar. 
Grao, España, Pp. 53-90. 
Zarzar Charur,  Carlos (1994) “Primera Habilidad Definir los objetivos de aprendizaje”, en: 
Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria, México: 15-41. 
_____________________________  “Segunda Habilidad Diseñar el plan de trabajo de un curso 
y redactar el programa” en: Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria, México: 15-41. 
 

 
Nombre: Curso o seminario optativo 7-I 

Pedagogía de las emociones: Estrategias de acompañamiento e 
intervención en la infancia y adolescencia I 

 
Clave: 1533 Créditos: 8 Horas: 4 

 
Objetivos 

El estudiante comprenderá cómo se manifiestan las emociones en niños y adolescentes, a fin de 

delinear su contribución desde la Pedagogía para enseñar a los educandos cómo gestionarlas a 

favor de un desarrollo y desempeño escolar óptimos, desde el campo de la orientación educativa 

 

Objetivos específicos. 
• Reconocer el campo profesional de la Orientación educativa para delinear la participación 

del profesional de la Pedagogía. 

• Comprender la función que las emociones tienen en los procesos de aprendizaje escolar. 



• Generar propuestas didácticas para enseñar a los alumnos de primaria y secundaria 

formas sanas de trabajar con sus emociones. 
 

Unidades Temáticas 

Unidad 1. La orientación educativa y la participación del pedagogo 
Bibliografía básica 

● Barletta, C. M. (2020). La orientación educativa como campo de intervención: origen, 

sentidos y perspectivas. Archivos de Ciencias de la Educación, 14(18), e087. 

https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/article/view/archivose087/14234   

● Bisquerra, R. (2005). Concepto de orientación en intervención psicopedagógica. En 
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica (pp. 9-22). España: Praxis universidad. 

● Sánchez Cabezas, P., López Rodríguez, M., y Alfonso Moreira, Y. (octubre, 2018) La 

orientación educativa en la actividad pedagógica profesional del docente universitario. Revista 

Conrado, 14(65), pp. 50-57. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v14s1/1990-8644-rc-14-s1-50.pdf  

● Vera, G. (enero, 2003). Pedagogía y formación de orientadores: una perspectiva 

constructivista. Revista de Pedagogía, 24(69), pp. 137-166. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

97922003000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 

Unidad 2. Las emociones: definición y funciones, relación con el aprendizaje 
Bibliografía básica 

● Anzelin, I., Marín-Gutiérrez, A. y Chocontá, J. (enero-junio, 2020). Relación entre la 

emoción y los procesos de enseñanza aprendizaje. Sophia-Educación, 16(1), pp.48-64. 

http://www.scielo.org.co/pdf/sph/v16n1/1794-8932-sph-16-01-00048.pdf   

● Bisquerra, R. (diciembre, 2005). La educación emocional en la formación del profesorado. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), pp. 95-114. 

https://www.redalyc.org/pdf/274/27411927006.pdf   

● Bisquerra, R. (2009). Estructura y función de las emociones. En Psicopedagogía de las 

emociones (pp. 69-94). España: Síntesis. 

● García Retana, J. A. (2012) La educación emocional, su importancia en el proceso de 

aprendizaje. Educación, 36(1), pp. 1-24. https://www.redalyc.org/pdf/440/44023984007.pdf  

● Vivas, M. (diciembre, 2003). La educación emocional: conceptos fundamentales. Sapiens, 

4 (2), pp. 1-22. https://www.redalyc.org/pdf/410/41040202.pdf   
  

Unidad 3. Pedagogía de las emociones y alfabetización emocional 
Bibliografía básica 



● González, M. (junio, 2020). Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en educación primaria. Gestión I+D, 5(3), pp. 134-156. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7863429   

● Justis, O., Almestro, S. y Silva, O. (2017). Pedagogía para el desarrollo socioemocional. 

A propósito de la gestión de aprendizaje en el contexto santiaguero. Revista Iberoamericana de 

Educación, 75(2), pp. 109-126. https://rieoei.org/RIE/article/view/2636   
● López López, V., Zagal Valenzuela, E., y Lagos San Martín, N. (septiembre, 2020). 

Competencias socioemocionales en el contexto educativo: una reflexión desde la pedagogía 

contemporánea.  Reflexión e Investigación Educacional, 3(1), pp. 149–160.  

https://revistas.ubiobio.cl/index.php/REINED/article/view/4508   

● Oliveros, V. (enero-abril, 2018). La inteligencia emocional desde la perspectiva de Rafael 

Bisquerra. Revista de Investigación, 42(93), pp. 1-13. 

https://www.redalyc.org/journal/3761/376157736006/376157736006.pdf 

 

 
 

Nombre: Curso o seminario optativo 8-I 

Pedagogía de las emociones: Estrategias de acompañamiento e 
intervención en la infancia y adolescencia II 

 Clave: 1538 Créditos: 8 Horas: 4 
Objetivos 

General 
El estudiante comprenderá cómo se manifiestan las emociones en niños y 

adolescentes, a fin de delinear su contribución desde la Pedagogía para enseñar 

a los educandos cómo gestionarlas a favor de un desarrollo y desempeño escolar 

óptimos, desde el campo de la orientación educativa. 

 
Objetivos específicos 

• Identificar los modelos de acercamiento al estudio de las emociones 

mediante el estudio de la inteligencia emocional. 

• Comprender la función del desarrollo de las competencias 

socioemocionales para la formación integral de los estudiantes. 



• Generar propuestas didácticas para enseñar a los alumnos de primaria y 

secundaria formas sanas de trabajar con sus emociones. 

Unidades Temáticas 

La asignatura se organiza de la siguiente manera: 

Unidad 1. Modelos de acercamiento al desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
• Fernández Berrocal, P. y Extremera, N. (2005). La inteligencia emocional 

y la educación de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19 (3), pp. 63-93. 

https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4980/ieimaciel03

.pdf    

• García-Fernández, M. y Gimenez-Mas, S. (2010). La inteligencia 

emocional y sus principales modelos, propuesta de un modelo integrador. Espiral. 

Cuadernos del Profesorado [en línea], 3 (6), pp. 43-52. 

https://ojs.ual.es/ojs/index.php/ESPIRAL/article/view/909/828  

• Jiménez Morales, M. y López-Zafa, E. (2009). Inteligencia emocional y 

rendimiento escolar: estado actual de la cuestión. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 41 (1), pp. 69-79. https://www.redalyc.org/pdf/805/80511492005.pdf  

• Mejía, J. (julio-diciembre, 2013) Reseña teórica de la inteligencia 

emocional: modelos e instrumentos de medición. Revista científica. 17, pp. 10-32. 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/download/4505/6254/192

98 

Unidad 2. Función del desarrollo de competencias socioemocionales 
Bibliografía básica 

● Alvarez Bolaños, E. (abril, 2020). Educación socioemocional. Del enfoque 

regulatorio, al crecimiento personal y social. Controversias y concurrencias 

latinoamericanas, 11 (20).  https://uy.vlex.com/vid/educacion-socioemocional-

enfoque-regulatorio-844642660  

● Bisquerra, R. (coord.) (2011) Educación emocional. Propuestas para 

educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brouwer. 



https://otrasvoceseneducacion.org/wp-

content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3n-Emocional.-Propuestas-para-

educadores-y-familias-Rafael-Bisquerra-Alzina-2.pdf   

● Calderón, M., González, G., Salazar, P. y Washburn, S.  (2012) 

Aprendiendo sobre emociones: manual de educación emocional [multimedio] 

https://ceccsica.info/sites/default/files/docs/Aprendiendo-emociones-manual.pdf 

● Castro Santander, A. (2006) Alfabetización emocional: la deuda de enseñar 

a vivir con los demás. Revista Americana de Educación, 37(6), pp.1-16. 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1158Castro.pdf  

● Pulido, F. y Herrera, F. (2017). La influencia de las emociones sobre el 

rendimiento académico. Ciencias psicológicas, 11(1), pp. 29-39. 

https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/1344/1334 

  

Unidad 3. Análisis de estrategias dirigidas: infancia, adolescencia, padres y 
docentes. 
Bibliografía básica 

• Alvarez Bolaños, E. (abril, 2020). Educación socioemocional. Del enfoque 

regulatorio, al crecimiento personal y social. Controversias y concurrencias 

latinoamericanas, 11 (20).  https://uy.vlex.com/vid/educacion-socioemocional-

enfoque-regulatorio-844642660  

• Bisquerra, R. (coord.) (2011) Educación emocional. Propuestas para 

educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

https://otrasvoceseneducacion.org/wp-

content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3n-Emocional.-Propuestas-para-

educadores-y-familias-Rafael-Bisquerra-Alzina-2.pdf   

• Calderón, M., González, G., Salazar, P. y Washburn, S.  (2012) 

Aprendiendo sobre emociones: manual de educación emocional [multimedio] 

https://ceccsica.info/sites/default/files/docs/Aprendiendo-emociones-manual.pdf 

• Castro Santander, A. (2006) Alfabetización emocional: la deuda de enseñar 

a vivir con los demás. Revista Americana de Educación, 37(6), pp.1-16. 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1158Castro.pdf  



• Pulido, F. y Herrera, F. (2017). La influencia de las emociones sobre el 

rendimiento académico. Ciencias psicológicas, 11(1), pp. 29-39. 

https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/1344/1334 

 

Nombre: Curso o seminario optativo 7-II 

Educación y evaluación psicopedagógica  
Clave: 1534 Créditos: 8 Horas: 4 

Objetivos 

General: 
 
Brindar herramientas teóricas y de evaluación psicopedagógica para atender a algunas 
problemáticas a las que se enfrentan los y las alumnas en su paso por la escuela o en la 
construcción de su proyecto de vida. 
 
 
Unidades Temáticas  
 
UNIDAD 1 ¿PARA QUÉ UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN? 
OBJETIVO: Reconocer la importancia de la evaluación psicopedagógica en la atención de los 
problemas de aprendizaje, algunas situaciones que los originan, entre ellos la inteligencia y el 
contexto en el que se desenvuelven día a día los y las alumnas. 
En esta primera unidad se plantean algunas investigaciones que establecen la importancia de la 
inteligencia (base genética) y del contexto (base social) en la conformación de los problemas que 
afectan el desarrollo y el aprendizaje, así como los instrumentos de evaluación psicopedagógica 
que permiten su detección. 
 
CONTENIDOS 
Evaluación psicopedagógica 
Noción de capacidades y habilidades 
Definición de evaluación 
Principios de inteligencia y Coeficiente Intelectual 
Cuestionarios de antecedentes personales 
REFERENCIAS 
Ayala, C. y Galve, J. (2001). Evaluación e informes psicopedagógicos. De la teoría a la práctica. 
Volumen 1. Madrid: CEPE. p. 19-54. 
Triglia, A., Regader, B. y García-Allen, J. (2018). ¿Qué es inteligencia? Del C.I. a las inteligencias 
múltiples. España: Salvat.  p. 111-142. 
Ayala, C. y Galve, J. (2001). Evaluación e informes psicopedagógicos. De la teoría a la práctica. 
Volumen 3. Madrid: CEPE. p. 15-30. 
 
UNIDAD 2 EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
OBJETIVO: Comprender la importancia de la evaluación neuropsicológica que contribuye a 
identificar el nivel cognoscitivo de los y las alumnas, que condiciona sus procesos de aprendizaje. 



En esta segunda unidad los y las alumnas aprenderán que la evaluación neuropsicológica permite 
valorar las diferentes áreas cognoscitivas como: atención, concentración, memoria, lenguaje, a fin 
de prevenir dificultades cognitivas mayores. 
CONTENIDOS 
Maduración 
Motricidad 
Percepción 
Memoria 
Lenguaje 
Atención  
REFERENCIAS 
Esquivel, F., Heredia, M. y Gómez-Maqueo, E. (2017). Psicodiagnóstico clínico del niño.  México: 
El Manual Moderno. p. 29-68. 
Prueba de BERDER. 
 
UNIDAD 3 EL LENGUAJE COMO EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO 
OBJETIVO: Analizar cómo el lenguaje se constituye en uno de los factores que inciden con más 
frecuencia en las dificultades de aprendizaje, por lo que es necesaria su atención en los servicios 
de orientación y apoyo psicopedagógico. 
En esta tercera unidad se plantean categorías teóricas y de evaluación psicopedagógica del 
lenguaje, ya que es considerado una conducta muy compleja y elaborada de los seres humanos, 
es decir, es el principal medio de clasificación y ordenación de la experiencia externa e interna. 
CONTENIDOS 
Origen del lenguaje 
Definición del lenguaje 
Sintaxis 
Comunicación 
Pensamiento 
REFERENCIAS 
Ehrlich, P. (2005). Naturalezas humanas. Genes, cultura y la perspectiva humana. p. 266-311. 
Melgar de González, M. (s/f). Cómo detectar al niño con problemas del habla. México: Trillas. 
Material completo. 
 
UNIDAD 4 LA PERSONALIDAD 
OBJETIVO: Comprender cómo se integra la personalidad y cómo se objetiva a partir de actos 
observables, así como su estudio por diferentes teorías. 
En esta cuarta unidad los alumnos obtendrán información para tratar de ampliar su noción de 
personalidad. Poder identificar y caracterizar la personalidad de un individuo supone percepciones 
sobre su comportamiento, y esas percepciones variarán según las conductas que van a ser 
observadas y el contexto en el que se integran. 
CONTENIDOS 
Definición de personalidad 
Teorías de la personalidad y su función 
Estructura de la personalidad 
REFERENCIAS 
Smith, R., Sarason, I. y Sarason, B. (1997). Aprendizaje, habilidades humanas y conducta. 
Volumen 3. México: OXFORD. p. 526-571. 
Evaluación de la personalidad. Prueba de Cornell Index. 
 



UNIDAD 5 HABILIDADES HUMANAS 
OBJETIVO: Conocer la organización de las habilidades humanas: intelectuales, específicas, de 
producción divergente, etc. que favorecen el aprendizaje de los y las alumnas. 
En esta quinta unidad, los y las alumnas sabrán por qué las habilidades se desarrollan lentamente 
a través de los años, pero que una vez desarrolladas facilitan al individuo integrarse de mejor 
forma al mundo social y físico. 
CONTENIDOS 
Concepto de habilidades 
Atributos de las habilidades 
Habilidades cognoscitivas y su organización 
REFERENCIAS 
Smith, R., Sarason, I. y Sarason, B. (1997). Aprendizaje, habilidades humanas y conducta. 
Volumen 1. México: OXFORD. p. 51-80. 
Kuder, F. Escala de preferencias Kuder (vocacional). 
 
UNIDAD 6 EL INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
OBJETIVO: Conocer los modelos que definen la integración del informe psicopedagógico, sus 
elementos, su importancia para la detección de necesidades educativas y su futura intervención. 
En esta última unidad los y las alumnas comprenderán, a través de la revisión teórica, las 
características del informe psicopedagógico y cómo a través de él se comunican los resultados de 
la evaluación psicopedagógica. 
CONTENIDOS 
¿Qué es el informe psicopedagógico? 
Características y elementos del informe 
Enfoques del modelo de informe 
REFERENCIAS 
Ayala, C. y Galve, J. (2001). Evaluación e informes psicopedagógicos. De la teoría a la práctica. 
Volumen 2. Madrid: CEPE. p. 11-36. 
 
 

 

Nombre: Curso o seminario optativo 8-II 

Actividades conductoras en el desarrollo y el aprendizaje  
Clave: 1539 Créditos: 8 Horas: 4 

Objetivos 

General: 
Favorecer la intervención pedagógica en algunos procesos de desarrollo o de aprendizaje a partir 
de actividades conductoras 
  
Unidades Temáticas 

 
UNIDAD 1 LOGROS EN EL DESARROLLO Y ACTIVIDAD CONDUCTORA 



OBJETIVO: Comprender la importancia de la actividad conductora para 

favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los y las alumnas. 

En la teoría de Vigotsky, los logros en el desarrollo se consideran 

superaciones de la situación social de desarrollo específica para cada 

edad, ésta incluye tanto el contexto social como la manera en que las 

personas reaccionan a este contexto. De ahí que los contenidos de esta 

unidad estén centrados en la actividad conductora que despliegan los 

educadores para favorecer el desarrollo y el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

Concepto de actividad conductora 

Comunicación emocional 

Apego 

Juego 

Actividad de aprendizaje 

REFERENCIAS 

Bodrova, E. y Leong, D. (2004). Herramientas de la mente. México: Pearson 

Educación. Biblioteca para la actualización del maestro. p. 48-65. 

 

UNIDAD 2 EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA 

OBJETIVO: Analizar de qué forma los problemas de lenguaje, atención y 

memoria repercuten en el aprendizaje de la lectura uy la escritura. 

En esta segunda unidad se revisan los contenidos teóricos para identificar 

algunos prerrequisitos necesarios para adquirir la lectura y la escritura, 

el proceso que se lleva a cabo, así como algunos problemas de lenguaje, 

atención y memoria que lo dificultan.  

CONTENIDOS 



Lenguaje 

Atención 

Memoria 

REFERENCIAS 

Bonilla, M. (2009). Los problemas de lenguaje, atención y memoria y sus 

repercusiones en la lectoescritura. p. 51-69. En Quintanar, L. et al. (2009). 

Dificultades en el proceso lectoescritor.  México: Trillas. 

Alfieri, F. et al. (2010). Proposiciones para docentes de educación básica 

(2). El aprendizaje de la lectura y la escritura. La expresión y la 

comunicación. Caracas: Editorial Laboratorio Educativo. p. 27-49 y 51-

77. 

Gómez, M. et al. (1995). Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. 

Manual. México: SEP. p. 38-75. 

 

UNIDAD 3 ACTIVIDADES CONDUCTORAS PARA FAVORECER LA 

LECTURA Y ESCRITURA 

OBJETIVO: Identificar algunas actividades conductoras y su 

implementación para favorecer el desarrollo de los procesos de lectura y 

escritura. 

En esta tercera se identifican algunas actividades conductoras (Vigotsky), 

tareas para otros autores como Ana Teberosky o estrategias para la 

inmensa mayoría, se trata de plantear aquellas acciones que se han 

puesto en práctica y que han dado resultados favorables en la adquisición 

de la lectura y la escritura. No olvidemos que estos procesos se pueden 

estudiar de manera independiente, pero que están íntimamente 

relacionados y son parte sustancial del lenguaje, en el extenso sentido de 

la palabra. 



CONTENIDOS 

Momentos evolutivos 

Representaciones de tipo presilábico 

Representaciones de tipo silábico 

Representaciones de tipo alfabético 

Propiedades formales gráficas 

Orientación espacial 

REFERENCIAS 

De la Torre, A. (2017). Ejercicios perceptivo-motores de orientación 

espacial-1. España: CEPE. p. 1-96. 

Majchrzak, I. (2004). Nombrando al mundo. El encuentro con la lengua 

escrita a partir del nombre propio. México: Paidós. p. 21-56 

Alfieri, F. et al. (2010). Proposiciones para docentes de educación básica 

(2). El aprendizaje de la lectura y la escritura. La expresión y la 

comunicación. Caracas: editorial laboratorio educativo. p. 79-113. 

Teberosky, A. (1999). Aprendiendo a escribir. México: Multimedios, libros 

y comunicaciones. p. 83-99. 

 

UNIDAD 4 ACTIVIDADES CONDUCTORAS PARA FAVORECER LA 

ATENCIÓN VISUAL Y AUDITIVA. 

OBJETIVO: Identificar algunas actividades conductoras y su 

implementación para favorecer la atención visual y auditiva. 

 

En esta última unidad los alumnos y alumnas están en condiciones de 

comprender la importancia de la intervención pedagógica para favorecer 

el desarrollo y el aprendizaje, ya que tienen un cúmulo de aprendizajes 



obtenidos a lo largo de 7 semestres anteriores de formación y de los 

contenidos de las unidades anteriores de este mismo programa.  

 

CONTENIDOS 

Atención focalizada  

Discriminación perceptiva 

Memoria visual 

Memoria auditiva 

REFERENCIAS 

De la Torre, A. (2017). Ejercicios perceptivo-motores de orientación 

espacial-1. España: CEPE. p. 1-96. 

Valadez, M. De alba, E. y Reynaga, R. (2013). Programa de intervención 

educativa para niños con TDAH. JUVEPICE. México: Manual Moderno. 

 

Nombre: Curso o seminario optativo 7-III 

Orientación educativa y Neuro Aprendizaje emocional I 
Clave: 1597 Créditos: 8 Horas: 4 

Objetivos 

General: 

Brindar al futuro pedagogo, elementos teóricos sobre la función y la importancia que tiene los 
procesos: cerebrales, neuronales y mentales, junto con la dimensión afectiva, en la vida cotidiana, 
con la finalidad de desarrollar el conocimiento sobre sí mismo y a la vez potenciar su formación 
profesional en el campo de orientación educativa. 

 

Específicos: 

● Comprenderá el funcionamiento del cerebro en la vida cotidiana 
● Comprenderá las diferencias entre los procesos cerebrales, neuronales y mentales 
● Analizará cómo suceden neurológica y fisiológicamente las emociones, sentimientos en 

los sujetos. 
● Analizará los procesos mentales centrados en los cognitivos y su relación con la 

dimensión afectiva. 
● Profundizará sobre la influencia de las emociones, sentimientos y afectos en los procesos 

de aprendizaje. 



● Reflexionará sobre la importancia de sí mismo en la orientación educativa 
Unidades Temáticas 

 
Unidad 1. Mi cerebro y yo 
Bibliografía básica 

● Gazzaniga, M. (2012). “Cap. 1. Nuestra manera de ser”. ¿Quién manda aquí? El libre 

albedrío y la ciencia del cerebro. (pp. 19-63). Barcelona: PAIDÓS TRANSICIONES. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 1. A modo de introducción. ¿Cómo funciona el cerebro?” ¿Cómo 

funciona el cerebro? (19-46). Madrid: Alianza editorial. 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 1. Controles mentales. De cómo el cerebro regula nuestro 
cuerpo y, muchas veces, las cosas”. El cerebro idiota. Un neurocientífico nos explica las 

imperfecciones de nuestra materia gris. (pp. 17-50). España: Temas de hoy. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 2. Está el cerebro orquestado musicalmente?” ¿Cómo funciona el 

cerebro? (47-86). Madrid: Alianza editorial. 

 

Unidad 2. Cerebro, mente y emoción: pensar y sentir es la manera de vivir 
Bibliografía básica 

● Gazzaniga, M. (2012). “Cap. 2. El cerebro paralelo y distribuido”. ¿Quién manda aquí? El 

libre albedrío y la ciencia del cerebro. (pp. 64-99). Barcelona: PAIDÓS TRANSICIONES. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 7. ¿Son la mente y la consciencia una propiedad más de circuitos 

específicos del cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro?  (190-216). Madrid: Alianza 

editorial. 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 2. La memoria es un regalo de la naturaleza (pero no tiren la 
factura de compra). El sistema  de los recuerdos humanos y sus extrañas características”. 

El cerebro idiota. Un neurocientífico nos explica las imperfecciones de nuestra materia 

gris. (pp. 51-88). España: Temas de hoy. 

● Gazzaniga, M. (2012). “Cap. 3. El interprete”. ¿Quién manda aquí? El libre albedrío y la 

ciencia del cerebro. (pp. 100-132). Barcelona: PAIDÓS TRANSICIONES. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 3. El mundo que vemos ¿Existe realmente fuera del cerebro? 

¿Cómo funciona el cerebro?  (87-112). Madrid: Alianza editorial. 
  

Unidad 3. Conócete a tí mismo: aprendizaje y orientación educativa 
Bibliografía básica 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 3. El miedo, nada que temer. Las muchas maneras que 
encuentra el cerebro de tenernos constantemente asustados”. El cerebro idiota. Un 

neurocientífico nos explica las imperfecciones de nuestra materia gris. (pp. 99-142). 

España: Temas de hoy. 



● Mora, F. (2002). “Cap. 4. El color emocional de las percepciones ¿Cómo funciona el 

cerebro?  (113-132). Madrid: Alianza editorial. 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 4. Se creen muy listos ¿A que sí? Los desconcertantes aspectos 
científicos de la inteligencia”. El cerebro idiota. Un neurocientífico nos explica las 

imperfecciones de nuestra materia gris. (pp. 143-188). España: Temas de hoy. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 6. Todo lo que significa aprender y memorizar cambia nuestro 
cerebro ¿Cómo funciona el cerebro?  (162-189). Madrid: Alianza editorial. 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 6. La personalidad, un concepto difícil. Las complejas y confusas 

propiedades de la personalidad”. El cerebro idiota. Un neurocientífico nos explica las 

imperfecciones de nuestra materia gris. (pp. 231-272). España: Temas de hoy. 

● Burnett, D. (2016). “Cap. 7 ! Abrazo en grupo¡ Cómo influyen en el cerebro las otras 

personas”. El cerebro idiota. Un neurocientífico nos explica las imperfecciones de nuestra 

materia gris. (pp. 273-324). España: Temas de hoy. 

● Mora, F. (2002). “Cap. 11. ¿Qué nos dice, acerca de nosotros mismos, conocer algo de 

cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro?  (113-132). Madrid: Alianza 

editorial. 

 

 

Nombre: Curso o seminario optativo 8-III 

Orientación educativa y Neuro Aprendizaje emocional II 
Clave: 1540 Créditos: 8 Horas: 4 

 

Objetivos 

 
General: 

 
Brindar al futuro pedagogo, elementos teóricos sobre la neuroeducación, la educación emocional y 
las representaciones, con la finalidad de desarrollar el conocimiento sobre sí mismo y a la vez 
potenciar su formación profesional en el campo de orientación educativa. 
 
 Específicos: 
 

● Analizar la complejidad del fenómeno de la representación como la unión entre la dimensión 
cognitiva y afectiva 

● Reflexionar sobre los planteamientos de la educación emocional 
● Analizar la metodología para desarrollar el reaprendizaje emocional dentro los procesos de 

orientación educativa 
● Profundizar sobre los planteamientos de la Neuroeducación 
● Analizar la relación entre el neuro aprendizaje emocional y su relación con la orientación 

educativa 



 

Unidades Temáticas 
Unidad 1. El fenómeno de la representación y neuroaprendizaje emocional 
Bibliografía básica 

● Bisquerra,R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de 

Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43. Extraído el 2 de junio de 2011, de 

http://www.mediacióneducativa.com.ar/experien29.htm 
● Castoriadis, C. (1999). “La cuestión del origen de la representación”. En: La Institución 

imaginaria de la sociedad. Tomo II. Buenos Aires. p. 190-220. 

● Durkheim, E. (1895). Las reglas del método sociológico. México: Alianza editorial. p. 31-68. 

● Mittelstrass, J. (2016). “La mente, el cerebro y la conciencia”. En Battro, A., Fischer, K. y 

Léna, P. (Comps). Cerebro educado. Ensayos sobre la neuroeducación. España: Gedisa 

editorial. 

 

 Unidad 2. Neuroaprendizaje emocional 
Bibliografía básica 

● Rotger, M. (2017). “La emociones… están en nuestro cerebro”. Neurociencia. 

Neuroaprendizaje. Las emociones y el aprendizaje.(pp. 101-114). Argentina: Editorial 

Brujas.   

● Mora, F. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: 

Alianza editorial. 

 
 Unidad 3. Neuroaprendizaje emocional y orientación educativa 
Bibliografía básica 

● Mora, F. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: 

Alianza editorial. 

● Ramos, J. (2012). “Psicobiología del procesamiento emocional”. En Matute, E. Tendencias 

actuales de las neurociencias cognitivas.(pp.65-86). México: Manual moderno. 

● Gazzaniga, M. (2012). “Cap. 4. Abandono del concepto de libre albedrío”. ¿Quién manda 

aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro. (pp. 133-176). Barcelona: PAIDÓS 
TRANSICIONES.  

 

 

 

 

 

 



SERVICIO SOCIAL 

 

Se plantea la opción de Servicio Social Interno apoyado y gestionado desde el CAE. 

La propuesta de servicio social cubre las tres esferas que se engarzan en esta 

opción de campo: la temática enfocada en temas de emociones, la disciplinar en 

orientación y sus diversas aproximaciones, así como la metodológica que focaliza 

su quehacer en la formación en investigación.  

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

La presente opción de campo no ofrece la posibilidad de realizar prácticas 

profesionales, sin embargo, se desarrollan prácticas escolares en tres periodos, uno 

en séptimo semestre y dos en octavo semestre. Estas prácticas educativas se 

vinculan con la formación desde la experiencia y saberes producidos in situ, es 

decir, la formación resultado de la reflexión y el análisis de los datos e información 

contextual propios del contacto directo con las realidades en las cuales se sitúa 

cada una de las problemáticas socio-educativas, problematizadas por cada uno de 

los estudiantes.  

 

De esa forma, las prácticas escolares son resultado de la sensibilidad de cada 

estudiante durante el proceso de construcción del protocolo de investigación, así 

como de la fase de trabajo de campo, a partir, del cual se obtiene información y 

datos que posibilitan el diagnóstico del problema socio-educativo elegido por el 

alumno. 

 

TITULACIÓN 

 

Las cinco materias que se articulan en esta propuesta de III Fase, despliegan una 

serie de competencias, prácticas, procedimientos que vinculan aspectos referentes 

de las esferas educativas y pedagógicas en torno a la orientación educativa, las 



neurociencias y la influencia de la dimensión afectiva en los procesos de 

aprendizaje. 

 

El interés principal de la forma colegiada de esta propuesta es el desarrollo del 

documento recepcional de cada uno de los estudiantes.  La forma de trabajo está 

pensada en la asignación de un tutor, una vez que los estudiantes han decidido su 

temática a estudiar, así como la forma bajo la que se llevará a cabo su trabajo 

recepcional. 

 

A lo largo del 7° semestre se asigna el director de trabajo recepcional a cada 

estudiante del campo. Esto con la intención de culminar con el protocolo del trabajo 

recepcional al terminar este semestre. Cabe resaltar que los profesores de la opción 

tienen el compromiso de brindar asesorías a todos sus estudiantes. 

 

El trabajo colegiado que proponemos busca, desde cada una de las materias 

desarrollar capítulos teóricos y prácticos de los trabajos recepcionales.  De tal forma, 

que al finalizar el 8º semestre, los estudiantes podrán visualizar casi en su totalidad 

la unidad final del trabajo de titulación. 

 

El equipo docente lleva estas actividades, a partir de reuniones periódicas, sesiones 

colegiadas, donde se lleva un proceso de evaluación continuo, deliberativo y crítico. 

Estamos atentos a ser congruentes y coherentes en nuestra labor orientadora, 

fundamentalmente, dentro y fuera del aula. 

 

La fase de titulación retoma aquellas formas que la Licenciatura en Pedagogía tiene 

presentes. Especialmente en esta propuesta hacemos hincapié en aquellas formas 

que privilegian la intervención como una forma de aprendizaje desde el hacer 

situado. Es decir, en la que los estudiantes desarrollan una propuesta educativa de 

cambio y mejora en una situación social e históricamente contextualizada, que tiene 

como horizonte la transformación de una práctica educativa que repercutirá en el 



mejoramiento educativo y /o pedagógico de una situación educativa formal, informal 

y no formal. 

 

Los trabajos recepcionales que se desarrollan en esta opción de campo son: tesis, 

tesina, proyecto de innovación docente, propuesta pedagógica, proyecto de 

desarrollo educativo, monografía, sistematización de intervención profesional, y 

recuperación de la experiencia profesional, cabe resaltar que el desarrollo de dichos 

trabajos serán elegidos por los estudiantes en función de sus intereses y 

necesidades. 
 
HORARIO SÉPTIMO SEMESTRE 

Materia Profesor Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Seminario de Tesis I 

Clave 1531 
Mtro. Paulo César 
Deveaux González   12 a 14  8 a 12 

Seminario Taller de 
Concentración 

Programas de orientación 
educativa 

Clave 1532 

Mtro. Edgardo 
Oikión Solano 12 a 14    12 a 14 

Seminario Optativo 7-I 
Pedagogía de las emociones 

Estrategias de 
acompañamiento e 

intervención en la infancia y 
adolescencia I 

Clave 1533 

Mtra. María 
Yolanda Quiroz 

Arce 
 8 a 10  8 a 10  

Seminario Optativo 7-II 
Educación y evaluación 

psicopedagógica  
Clave 1534 

Mtra. Dolores 
Guadalupe Mejía 

Rodríguez 
 12 a 14  10 a 12  

Seminario Optativo 7-III 
Orientación educativa y 

neuro educación emocional I 
Clave 1597 

Mtro. Paulo César 
Deveaux González 10 a 12  10 a 12   

 


