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I N T R O D U t C I O N 

En nuestra realidad actual "la escuela y la Universidad se 

presentan cnmo ~rganismos con funciones económicas y educativas bien tiefi 

nidas: la de formar recursos humanos para la actividad económica, la de -

asegurar la transmisión del patrimonio cultural y la de desarrollar las -

capacidades individuales para la integración social" (1). Con estas pala-

bras podemos ver que la escuela es un reflejo de la sociedad y como tal -

debe de ir en función -de los cambios que ésta presente, para ello cuenta-

con una serie de-elementos y entre los más importantes se encuentra la--

Orientación Vocacionai. 

Hoy en día se sabe que es 'necesario el seguimiento de un -

buen modelo de orientación vocacional para 1? realización personal y el -

d~sarrollo integral del individuo; del mismo modo contribuye de manera --

fundamental a su realización plena ~entro del área electa en su campo de-

trabajo, lo cual conlleva a un bu~n equilibrio emocional, físico y social 

en el mismo. Es por ello, que un modelo de orientación vocacional debe i~ 

cluir variables sociológicas, económicas, psicológicas, educativas e his-

tóricas. Ante,esto surge una pregunta : ¿¡a orientación vocacional que se 

imparte a nivel medio superior (específicamente en la Escuela Nacional 

ll) Labarca, Guillermo et al, La Educación Burguesa, Ed. Nueva Imagen, --

3~. ed., México 1979, p. 69 



Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades) se aplica adecua-

demente de acuerdo a sus parámetros y conforme a la realidaú existente?. 

Tal parece que no hay una adecuada orientación vocacional-

hacia la población estudiantil de dichos centros educativos, ya que la --

propia Universidad qestaca en una de sus Últimas evaluaciones y bajo un -

estudio hecho por ella misma acerca de las características de los estudia~ 

tes que ingresan a nivel superior, que entre los principales problemas 

que enfrenta el alumnado, sobre todo los de primer ingreso, se refiere a-

una deficiente orientación vocacional y profesional y considera que esto-

es uno de los problemas centrales que afecta a los estudiantes y a la pr2 

pia Universidad (2). 

Es por ésto que en el presente trabajo se pretende investi 

gar acerca de cómo está hoy en dia la orientación vocacional dentro de --

las escuelas de nivel medio superior dependientes de la UNAM: ENP y CCH*. 

la investigación tiene como principal objetivo conocer las 

características y el funcionamiento de los departamentos encargados de la 

orientación vacacional: sus recursos humanos, materiales, el espacio fisi 

ca con el que cuentan, los problemas con los que sa enfrentan,etc. 

Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una investiga--

ción documental apoyada en la revisión bibliográfica y hemerográfica de -

diferentes libros y documentos como fueron: el ler. Congreso de Orienta--

•Todas ¡as abreviaturas que se encuentran a lo largo de este trabajo es-
tán desglosadas en el anexo I. 

(2) Cfr. UNAM, ~aceta de la UNAM, 6a. época, vol. I, número especial, -
Ciudad Universitaria, Diciembre de 1983. 
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ción Vocacional; Memorias del 3 al 7 de Diciembre de 1978; El plan de es-

tudios del CCH: M~xico 1979; los programas grupales de orientaci6n 1984--

1985, presentados por la UGOV, etc. -cuyos datos se encuentran al final -

de este trabajo-. Aclarando que por falta de una información adecuada, de 

tiempo y de material disponible en la biblioteca de la DGOV, en donde de-

berian de estar los siguientes documentos: "II Encuentro Nacional de ----

OrientaciÓn" UPN 1983 (Nivel Medio); "II Reunión de Orientación" Mazatlán 

Sinaloa. SEP y Colegio de Bachilleres (Nivel Medio); "Congreso lberoameri 

cano de Orientación Vocacional y Profesional" Morelia 1984. UNAM, SEP, --

ANUIES e IPN; "I Encuentro de Evaluación de los Colegios de Bachilleres"-

1985; "I, II Congreso Nacional de Orientación del Colegio de Bachilleres" 

1985;"Ier. Congreso de Orientación Educativa" IPN Octubre de 1985, no ---

fue posible su revisión, lo cual hubiera contribuido a una contextualiza-

ción adecuaqa de la Orientación Vocacional en el nivel medio superior. --

Por lo que se sugiere para posteriores investigaciones la revisión de es-

tos documentos y de todos aquellos que se refieran a este terna, procuran-

do ·siempre que la información sea lo más actualizada posible. 

Así mismo para reforzar esta investigación y obténer más -

información, ·se realiz6 una entrevista estructurada a informantes clave, 

"llamados asl porque se encuentran en una posición (económica, social o -

cultural) dentro de su comunidad o grupo social que les permite proporci~ 

nar información que otras personas desconocen o darían incompleta"(3). 

(3) Rojas, Soriano Ra~l, Guia para realizar Investiga6iones Sociales, Ed. 
UNAM, 8a. ed., México 1985, p. 135 
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Nuestros informantes clave fueran los dieciocho coordina-

dores de las secciones de orientación vocacional en la ENP con sus dos --

coordinadores generales (turno matutino y vespertino), y los cinco encar

gados de los departamentos de psicopedagog1a en el CCH con su coordinador 

general. 

Para una mejor comprensión explicaremos brevemente a con-

tinuación el contenido de los cuatro cap1tulos que integran este trabajo: 

El capitulo uno habla de los lineamientos básicos que debe 

cubrir un buen modelo de orientación vocacional: antecedentes históricos, 

definiciones,.el tipo de servicio que debe de proporcionar el departamen

to de orientapiÓn, etc. 

En el capitulo dos se pr.esenta un panorama general de la -

educación media superior en México y específicamente los orígenes, obje-

tivos y planes de estudio actuales dentro de la ENP y el CCH. 

El capitulo tres se estructura en base a los programas de

orientación vocacional actuales tanto en la ENP como en el CCH. 

Por último, el capítulo cuatro está integrado por una en-

trevista estructurada a informantes clav~ así como sus resultados. 

Es por todo lo anterior que no podemos negar la gran impo.E. 

tanela que tiene la orientación vocaDional dentro del sector educativo, -

así corno su carácter eminentemente social y humanístico con el que se re

viste. Va que es la orientación vocacional la que va a canalizar y a des

cubrir, junto con el alumno, sus intereses y aptitudes ~ara que tome su -
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propia decisibn hacia estudios profesionales, por medio de los cuales se-

incorporará en el futuro a un mercado de trabajo, es decir, se integrará-

a. la sociedad. 



e A p T IJ L o I 

ORIENTACION VOCACIONAL 

1.¡. Antecedentes 

En la actualidad sabemos que la necesidad de la -

orientaci&n no es un pr~ducto del siglo XX, sino que tiene sus 

orígenes desde~ tiempos muy remotos. Los primeros escritos ace.::. 

ca de este tema los encontramos en los antiguos griegos: los -

cuales indicaban la necesidad de elecci&n de un oficio de 

acuerdo con las caracteristicas personales del individuo. Asi

mismo diversos autores tanto griegos como romanos mencionaron

ocasionalmente la necesidad de una elecci&n ocupacional, 'sin -

embargo,fue hasta el Renacimiento en que ésta fue centro de i~ 

terés de algunos fil&sofos,por ejemplo: Huarte San Juan publi

ca su libro "examen de ingenios para la ciencia" en 1575, po~ 

teriormente, la Revoluci&n Francesa instituye la libre elecci&n 

profesional y durante la Revoluci&n Industrial algunos autores 

resaltan la necesidad de dar consejos para la adecuada elec--

ci&n ocupacional. Cabe aclarar que en esta época todas las --

orientaciones tenian un carácter impersonal y estaban basadas

en es~uemas sumamente rigidos. 

Por otro lado, mientras la tradici&n gremial y fa-
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miliar representaron el signo fijo de la ocupación a la que el 

individuo habria de dedicarse, la Orientación Vocacional no se 

planteó como problema. Pero hacia finales del siglo pasado y -

principios del presente en Europa y en los Estados Unidos de 

América se desarrollaron intensos procesos de industrializa---

ción e intercambio comercial, esto provocó el incremento de la 

movilidad social de Ln estracto a otro, lo cual permitió a su-

vez un intercambio de valores culturales y una intercomunica--

ción de patrones sociales. "Este fenómeno sociocultural que se 

desarrollÓ confrontó al hombre del siglo XX a elegir entre una 

amplia gama de alternativas ocupacionales y, al mismo tiempo,-

con el hecho de que no podÍa recurrir a fórmulas predetermina-

das para tomar su decisión, por lo que al tratar de librar es-

te escollo, recurrió al análisis de sus propios intereses y de 

la capacidad que tenia para realizarlos. Es en este momento 

cuando ante la conciencia humana, surge la vocación como pro--

blema"(4). 

Este problema fue abordado por diversos autores; 

sin embargo, Leona Tyler, señala que entre los diferentes cri-

terios de los orientadores profesionales se destacan dos inte~ 

pretaciones b~sicas de la función esencial de ia orientación;-

~4) Mill~n, M. 
3er. Con~so 
1969, p. 148 

Alfonso, "Hacia una Orientación Integral" en el 
Mundial de Orientación, Memorias, UNAM Agosto de 
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la primera que tiene como objetivo. facilitar las elecciones y-

decisiones pru-dentes de la persona .se encuen"tra encabezada por 

las ideas sustentadas en el libro "Choosing a Vocation" (cómo-

elegir una vocación) el cual fue publicado por Frank Parsons -

alrededor de 1906 dichas ideas fueron el pilar principal del -

movimiento de orientac~Ón vocacional. Tyler sefiala, "a Parsons 

le preocupaba la apremiante necesidad que, en una sociedad in-

dustrial, tiene la juventud de encontrar trabajo. Cuando cons! 

deró este problema lo dotó de una estructura clara, que ha pr~ 

dominado desde entonces en el campo de la orientación ~ocacio-

nal. Para que una persona realice una elecc~ón correcta, nece-

sita estar bien ipformada acerca de: a) las características de 

los diversos empleos, y b) de sus propias aptitudes y limita--

clones. La tarea del orien~ador vocacional cons:ste tanto en -

ofrecer al al"umno estos tipos de información como en ayudarlo-

a entenderlas y ponerlas en pr6ctica"(5). 

La segunda interpretación tiene como objetivo pro-

mover la adaptación o la salud mental y tiene sus o~Ígenes en~ 

el movimiento en pro de la Higiene Mental, cuyo principal pro-

motor fue Cliffor Beears, el cual llamó la atención hacia la -

enfermedad mental como un problema de caricter so~ial; de este 

( 5 ) T y le r , E • Le o na, La·. fu n e i ó·n de 1 o·rt e·n t a·d o r ¡ E d. Tri 11 as , 
B~. reimp. México, 19??, pp. 359. p. 29 
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movimiento se desprendieron una serie de trabajos con respec-

to a problemas de personalidad y de desarrollo emocional, sin~ 

embargo esta concepci6n se cristalizb hasta los afios cuarenta-, 

en donde, se conjuntaron las aportaciones de cada uno de los -

movimientoo dentro de la llne~ de la orientaci&n vocacional. 

Cabe aclarar que durante la primera y segunda -

guerra mundial, y en particular el periodo posterior a la se-

gund~ se dib un rápido crecimiento de los servicios de orienta 

cibn especific~mente en los Estados Unidos de Am&rica; "mien-

tras que la primera guerra mundial convencL6-oa las_ p.ersonas que 

las facultades mentales podian medirs~, la segunda vino a com

probar que los problemas emocional~s tenlan remedio"(G), por

lo que al finalizar ésta se incrementó un~ serie de serv1cios

de orientaci6n dentro de .las Escuelas Superiores con el fin de 

presentar un panorama más amplio en -cuanto a las posibilidades 

ocupacionales, al mismo tiempo que se manifest& una extensi6n

en el campo de la orientaci6n obBdeciendo básicamente a la ne

cesidad de asistir al individuo en todas las fases de sus cap~ 

cidades y de su desarrollo (flsico, mental, moral, social, 

cientifico, politice, religioso, etc.). 

(6) Tyler, ob. cit. p. 31 



- 5 -

1.2. 
~ 

Historia de la Orientación Vo~io~ 

La orientación en México ha dependido en gran par-

te del proceso de los Sistemas Educativos. 

Alrededor de 1926 la naturaleza de la educación --

del adolescente era un aprendizaje que se limitaba a dar una--

base par~ despu~s seguir estudios superiores, en estos aRos la 

secundaria y la preparatoria se dividen para que la secundaria 

se ocupe de los contenidos t~cnicos principalmente y para que-

as1 el estudiante se pueda incorporar a la vida económicamente 

activa. La preparatoria proporcionará elementos rigurosamente-

de orden cultural, con el fin de que el estudiante se oriente-

hacia los estudios de nivel superior. Conforme a lo anterior -

se es~ructur& en la SEP el departamento de Psicopedagogla e Hi 

giene Mental, la sección de Orientación Educativa y Vocacional 

junto rion el Instituto Nacional de Pedag 0 gia, cuyo objetivo --

era dar información profesiográfica, _ap!~car m~todos de selec-

ción escolar, elaborar programas de hábitos de estudio, en re-

súmen, consistia en una investigación de indole psicopedagógi-

ca esencialmente. 

En 1932, con el fin de proporcionar a los alumnos-

las o~ortunidades de realizar cursos de posgrWdo, la SEP dise-

ña un servicio de Orientación Vocacional dentro de la Escuela-

Preparatoria T~cnica. 
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Durante 1933 la UNAM comienza a preocuparse por la 

Orientación Profesional e imparte ciclos de conferencias de e~ 

rácter profesi~gráficoo 

Es en este momento cuando la orientación empieza a 

rebasar la idea de la educación media,en cuanto que ésta sólo-

tenia como objetivo capacitar al alumno para los estudios sup~ 

riores. 

El entendimiento de la problemática de los estu--

diantes se ve reforzada por los resultados obtenidos de dife-

rentes investigaciones científicas hechas en base a las diver

sas características de los escolares mexicanos y con el apoyo

de elementos psicopedagógicos Útiles a la orientación. Se des

tacan los trabajos de los doctores: Santamarina, Dávila, Gómez 

Robleda, Herrera y Montes; Solía Quiroga, Quiroz Cuarón y Ga-

licia. 

Hacia 1937 comienza la selección de aspirantes a -

la carrera magisterial en la Escuela Nacional de Maestros pro

moviendo con ello los métodos de selección profesional. 

En 1940 se establece la carrera de Psicología en -

la UNAM y se crea la especialidad de Técnicas de la Educación

dentro de la Escuela Normal Superior, con esto se empieza la -

preparación de personal especializado que se dedicaría única y 

exclusivamente a la orientación en distintas Instituciones Edu 

cativas como a sus diferentes niveles. 
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En 1953 se realiza la primera reunión sobre los -

problemas que plantéa la Orientación Educativa y Profesional -

en México, en la cual se subraya la importancia del proceso 

continuo que debe seguir la orientación en su recorrido por 

las distintas etapas educativas. Esta reunión fue hecha por la 

Sociedad de Estudios Profesionales a cargb del Doctor Campos -

Artigas. Po•teriormente se realizaron reuniones en diferentes

Estados de la República ·y los resultados de estas asambleas -

fueron llevados a la práctica por las Instituciones correspon

dientes. 

Como consecuencia de lo anterior, se da un mayor -

impulso a la orientación por lo que la UNAM cria el Servicio -

de Psicopedagogia y el Departamento de Orientación en la ENP,

en la SEP el Departamento de Orientación Escolar y Profesional 

de la Dirección General de· EnseAanzas Tecnológicas, Industria

les y Comerciales y los re~pectivos Departamentos Psicopedagó

gicos en las Ciudades de Monterrey, ·Guadalajara y Guanajuato. 

En 1956 la Facultad de Filosofía y Letras, con un

marcado interés en la formación de orientadores, implementa un 

curso especial en el tercer ano de la carreta de PedagoQla y -

en 1959 establece el Docto~ado de Orientación Profesional como 

estudio de posgrado en la carrera de Psicología. Además el Ser 

vicio de Orientación de la ENP, mediante el uso de métodos in

dividuales y colectivos de orientación se propone dar iniorma-
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ci&n al alumno de nuevo ingreso acerca de lo que son los prin

cipios y objetivos de la preparatoria y decirle cuales ~on sus 

responsabilidades vocacionales y profesionales. 

También en este año la UNAM modifica el Plan de Es 

tudios del Bachillerato, a parte de un cierto nGmero de mate-

rias obligatori~s incluye materias optativas para que asi el -

alumno pueda darse cuenta del área profesional que le va inte

resando según sus inclinaciones y capacidades. 

En 1960 dentro del Consejo Nacional Técnico de la

Educación se crea una Comisi&n Especial de Orientación Profe-

sional que elabora un plan de estudio~ para la mejor formaci&n 

de orientadores del magisterioj Sa comienzan a realizar inves

tigaciones psicopedagógicas en diferentes Instituciones. Todo

ésto origina un mayor in~remento en México de investigaciones

psicopedagógicas y un mayor interés ·en la orientación. 

Hacia 1964, la Universidad reforma el Plan de Estu 

dios del Bachillerato modificando y buscando un equilibrio en

tre la formación científica y la human!stica del alumno. El 

nuevo plan es de tres años en donde se imparten materias de in 

dale obligatorio los dos primeros años, en el Último materias

especificas de cada área y aqui el alumno debe seleccionar el

área que le corresponde según la carrer~ que desea estudiar~ -

Esto lleva a que el estudiante tenga una decisión vocacional y 

para ello la orientaci&n se ve con mayor interés y profes1ona-
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lismo. 

En 196~ la UNAM se ve obligada a realizar una REfo~ 

ma por los problemas a los que se enfrenta de formar profetilD

nistas que cumplan los objetivos del pa1s en cuanto a su desa

rrollo social y tecnológico. Esta Reforma persigue dos objeti

vos fundamentales: la integración y la actualización de la Unl 

versidad. Es en este año cuando. se crea la Comisión Técnica cte 

Planeación con el fin de- controlar la real y eficaz adecuación 

entre el desarrollo de la Universidad y la demanda educativa y 

l9boral. Es aquí cuando la orientación asiste al alumno en la

formación de una imagen objetiva de si mismo y de una visión -

realista y crÍtica de la realidad que lo rodea. 

También en 1966 se crea el Servicio Nacional de -

Orientación Vocacional (SNOV) que envía mensajes de tipo voca

cional, ocupacional y oportunidades educativas utilizando los

medios masivos de comunicación a nivel nacional. 

Alrededor de 1970 se llevÓ a cabo la Asemble Nacio 

nal Plenaria del Consejo Nacional Técnico ue la Educación en -

donde se hizo énfasis en la importancia de la orientaci~n en -

tOdos los niveles de enseñanza asi como la alternativa que re

presenta para lograr integrar a los jóvenes en las tareas del

Desarrollo Nacional. 

La Universidad, hoy en dÍa, se preocupa por inte-~ 

grar en la enseñanza Media Superior, con la posibilidad de una 
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racionalización académica-administrativa, una adecuada orient~ 

ción de los estudiantes, los cuales se ven obligados al termi-

nar sl Bachillerato a tomar una decisión v escoger una carrera, 

es aht donde la Universidad debe brindarles v proporcionarles

toda la ayuda posible para una mejor elección, que sea necesa

ria v adecuada a los requerimientos ocupacionales dentro de un 

m ere a do de trabajo, ka r a as i ha e e r los ú ti les a 1 des erro ll o de

la nación. 
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1~~ Tieos de Drientsció~ 

A lo largo de la historia de la orientación, el -

concepto ha sufrido variaciones en cuanto a su connotación y -

con respecto a las causas que lo han originado,conforme ha 

avanzado la discusión acerca de los problemas que motivan la -

orientación; se ha hecho necesario tipificar diversas áreas de 

asesoramiento, con lo cual se dio origen a la especialización

dentro de esta disciplina. Así mismo, el campo de aplicación ~. 

de la orientación es tan amplio que abarca diferentes modos de 

pre~tsr ~yuda a una persona, grupo de personas, a una comuni-

dad o a una población de cualquier tipo. 

La orientaéión puede ser considerada como un servi 

cio especializado, un grupo de servicios o una manera de ac--

tuar. Por consiguient~ "el orientador debe ser en algunas si-

.tusciones un trabajador socia~ en otras un auxiliar y, en 

otras más, un catalizador del cambio social"(7). Es por ello -

que el orientador puede ser un especialista, un psicólogo, un

asistente social, un pedagogo e incluso cualquier persona que

ejerza una función de orientación como: el profesor, el médico,· 

la familia, los amigos, el sacerdote, etc. As1 ¡:Íues
1 

la orienta 

(7) Tyler, ob. cit. p. 261 
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. , 
clan debe ejercerse en el ámbito escolar (en sus diferentes--

niveles: nivel básico, nivel medio-medio superior y nivel sup~ 

rior), en el campo de la industria, como servicio gubernamental, 

en clínicas y organismos sociales o en la esfera religiosa. 

La orientación puede ser individual o grupal, di--

recta o indirecta, puede estar basada en un programa de aseso-

ramiento, en una relación personal, como parte integrante de -

un servicio, etc. Todo esto hace que la relación de ayuda que-

expresa la orientación aborde un extenso campo en cuanto a su-

aplicación, por lo que resulta dificil mencionar todos los ti-

pos de orientación existentes. Sin embargo, se pueden retomar-

dos lineas básicas para analizar lbs diferentes tipos de orien 

tación: la primera1 se refiere en ver cuáles son los objetivos-

que se pretenden, que generalmente suelen encuadrarse dentro -

del marco general de una c~asificaciÓn que responde a las si--

guientes áreas: 

"a) Cambios en la conducta. Esto se refiere a que -

el sujeto modifique su conducta en función de mejorar sus rela 

clones sociales, familiares, de trabajo, de estudio o consigo-

mismo. 

b) Salud Mental. Significa que el sujeto logre su-

propia integración, adaptación y una positiva identificación -

con otros. 

e) Resolución de Problemas. [ste punto es retomado 
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a partir de que varios autores consideran qu~ una de las fina-

lidades de la orientación es la resolución de los problemas --

que el sujeto orientado presenta. 

d) Desarrnlln Personal. El cual se encuentra estr~ 

chamente relacionado con los puntos anteriores, además que es-

parte esencial del desarrollo de un individuo el que logre una 

mayor madurez personal. 

e) Toma de tiecisiones. Para muchos autores la meta 

principal de la orientación es capacitar al sujeto para la to-

ma de decisiones que son importantes para él" ( 8 ) • 

As!, y dependiendo del objetivo que se aborde, se-

hablará de un tipo de orientación sin perder de vista que to--

dos los objetivos antes seftalados son parte inte~rante del su-

jeto orientado. 

Por otro lado, es conveniente citar que los objeti 

vos tienden a identificarse de acuerdo a las diferentes conceE 

cianea de las distintas teorías y escuelas. Sin embargo, y con 

base en varios autores, ninguna de las diftlrentes teorí.as. con-~ 

viene de manera completa al tipo de orientación que se requie-

ré en el sector educativo, si bien pueden proporcionar una se-

rie de instrumentos y procedimientos que pueden ~er útiles du-

( 8 ) G o r di 11 o -A 1 vare z lía 1 de z- , M a. Vi e t o r i a, La llr i e~n t a e i~ó n -
-en el Proceso educativo, Madrid 1970, pp:-;o:s¡--~~-
Ed. EUNSA, Madrid 1970, pp. 326 
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rante el proceso de orientación dadas las características que-

presente y se obtengan del sujeto orientado. 

La segunda lfnea que se puede tomar como punto de-

referencia para delimitar el brea de la orientaci6n, es que --

los dibtintos tipos de orientación dependen de: 

a) Los sujetos a los que se dirige, pueden ser nor 

males o con problemas_psicológicos. 

b) Referirse al elemento cognoscitivo o afectivo -

como medio sobre el cual incide principalmente la acción orien 

tadora. 

e) El grado de humanidad, o tipo de relación esta-

blecida de acuerdo con el mayor o menor énfasis Que se ponga -

en las actitudes personales del orientador y del orientado. 

Habiendo establecido lo anterior, se pasará a defi 

nir los diferentes tipos de orientación dentro del ámbito edu-

cativo. Primero que nada hay que decir ¿ Que papel juega la --

orientación dentro del sistema educativo?, para ello menciona-

remos las palabras de 5ciacca el cual dice; "educar bien sign! 

fica favorecer el desarrollo coherente e integral de la persa-

nalidad humana y por consiguiente crear las condiciones para -

que esto pueda suceder"(9) en esta creación de las condiciones es 

(9) 5c~acca, Michele F. El problema de la educación, Ed. Mira 
ele, Barcelona 1962, 2a. ect.; citado por Gordillo A.V. Mi. 
~ctoria, La orientación en el proceso educativo ~ ~adrid 

1970. 
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cuando aparece la actividad orientadora como parte integrante

del proceso educativo, adem§s de que es u.no de les elementos -

fundamentales por el cual la sociedad cristaliza algunos de 

sus objetivos ~rimordiales. Se puede decir entonces que la 

orientación es un instrumento esencial al servicio de la educ~ 

ción y por ende de la sociedad, con el fin de lograr para cada 

alumno los objetivos que la educac~Ón persigue, y a los que se 

llegari a trav~s del logro de los objetivos propios de cada i2 

dividuo en furrc~ón de sus caracte~lsticas personales. 

Podemos empezar a partir de una concepción general 

de la orientación, que definiremos como el proceso de ayuda, 

asesoramiento y apoyo permanente el cual es ofrecido a un suj~ 

to para lograr su desarrollo personal y social, de acuerdo con 

sus aptitudes flsicas e intelectuales de cada persona, tomando 

en cuenta sus intereses; con el fin de que a lo largo del pro

ceso adquiera una madurez que lo lleve a ser independiente y -

capaz de tomar sus propia·s decisiones. 

Asl pues, se puede hacer una clas~ficación de la -

orientación dependiendo del nivel escolar del que se hable (nl 

vel básico o elemental, medio, medio-superior v superior), en

función de •sto se pueden citar tres tipos de orientación: la

orienta e i Ó n es e ola r , v o e a c.i o na l y p r.o fes ion a 1. _Ante esto ha y -

muchos autores que sostienen que sólo hay un tipo de orienta--
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ción la cual se encuentra investida de diferentes modalidades

segGn el momento y la persona. Pe~o de acuerdo a los objetivos 

planteados en este trabajo y para mayor claridad de los mismos, 

se hace necesario establecer esta clasificación, ya que por m~ 

dio de ella se podr§ indicar el nivel educativo al cual se en

cuentra dirigida la presente investigación. Esta clasificación se

basa en diferentes autores: Nérici, Hill, Gordillo, etc. 

a) La orientación escolar en el nivel básico-elemental. 

El proceso de orientación se deberia implementar -

cuando el niño entra por prim<ra vez bajo la dirección de la 

escuela e incluso antes de ingresar a ella, por medio del apo

yo y asesoramiento de sus padres, ya que son ellos los prime-

ros encargados de su oriéntación. 

Así se tiene, que la orientación escolar debe guiar 

y asesorar al niño, en una primera instancia, a la adaptación

y estabilidad que requiere al entrar al sistema educativo al -

mismo tiempo que debe proporcionarle y enseñarle a hacer uso -

de las técnicas y los medios de aprendizaje m§s adecuados, pa

ra el mayor aprovechamiento de sus estudios. 

Adem§s no sólo se necesita orientación, sobre las

diversas experiencias del curso, sino que también precisa 

orientación en cuanto a su desarrollo físico, vocacional, re--
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creativa, emocional y social. As1 misma !as responsabilidades

de la orientación para con el niña deben interesarse, primero, 

por el desarrolla de todas sus potencialidades como individua

y, segunda por la satisfactoria adaptación del niño, individual 

mente considerado -la orientación debe estar basada sobre las

diferencias individuales, ya que cada niño es Único en cuanto

intereses y capacidades recibiendo también la influencia del -

medio ambiente lo cual lo hace diferente a otros niños- dentro 

del grupo social. 

L~s objetivos b~sicos de la orientación escolar en 

este nivel son: 

1.- Que el niño llegue a la autocomprensión de sÍ

mismo y de su medio, por medio de experiencias individuales y

colectivas. 

2.- Ayudar ~1 niño en su desarrollo social y en sus 

relaciones con los dem~s niños. 

3.- Ayudar al niño a madura~ a través de enseñarle 

y demostrarle la importancia que tiene la educación en su vida, 

por lo que hay que proporcionarle un ambiente de confianza y -

seguridad, empezando por mostrarle la escuela y los servicios

con los que cuenta, y a donde puede dtrigirse en un momento da 

do. 

4.- El maestro cumple un papel fundamental, puesto 

que debe tener en cuenta que tiene que trabajar diariamente -
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con su grupo de clase para ayudar a los niños en sus estudios

Y en sus metas, con el auxilio del orientador, ya sea en la -

bÚsqueda de nuevos métodos y materiales, en la elaboración de

un programa, en la toma de decisiones, etc. -Antes de conti--

nuar consideramos que debe recalcarse que un buen trabajo de -

orientación es producto de un trabajo en equipo en donde parti 

cipan profesionales, orientadores, padres de familia, etc.-

b) La orientación en el nivel medio-secundarja. 

En este nivel se conjug~n y alternan la orienta--

ción escolar y la vocacional, y dentro de sus funciones se en

cuentran las siguientes: 

1.- Ayudar en le formación de grupos de enseñanza, 

trabajos en equipos, debates, mesas redondas, etc. 

2.- Tener muy en cuenta las necesidades que hay -

que satisfacer con respecto a la madurez del alumno, asl como

al desarrollo emocional positivo, debido a la crisis que se 

presenta durante esta etapa por los desconsertantes cambios fl 

sicos y las demandas sociales de la adolescencia. 

3.- Ayudar al aLumno a que aprenda cosas sobre si

mismo mediante el uso de "tests" (pruebas especificas), aplic.!:!, 

ción de cuest-ionarios, el asesoramiento individual, etc. 
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.4.- Ayudar al alumno a satisfacer ~us deseos de cg 

nacer, para ello es indispensable 4ue el p~ograma sea flexible, 

de tal manera que permita la exploración dentro y fuera del --

plantel. 

5.- Alentar los intereses vocacionales por medio 

de la información ocupacional, la cual le ofrecerá el alumno -

un panorama amplio del mundo del trabajo, tanto de carreras 

técnicas como profesionales. As1 e independientemente hacia 

donde se incline el interés del alumno se le debe ayudar y as~ 

sorar para que lleve a cabo la elección conveniente, por consi 

guiente es importa;.~e que la secundaria se encuentre articula-

da con el siguiente nivel de enseñanza. 

e) La orientación vocacional o pre-orientación profesional en-

el nivel medio-superior. 

En primer lugar hay que señalar que son varios los 

autores que dicen que la orientación vocacional y profesional-

son lo mismo o bien que la orientación vocacional no es otra -

cosa que "la pre-orientación profesional, la que busca deter-

minar las áreas de actividad que más atraen al educando, te---

niendo en cuenta sus posibilidades de desempeño"( 10). 

(10) Nérici, G. Imideo, 
Buenos Aires 1982, 

Introducción a la orientación escolar, 
p. 8-5 E d. K a pe 1 u s z p p • 219 



- 2-0 

As~ la orientación vocacional o pre-orientaci&n -

profesional es un aspecto fundamental dentru del nivel medio-

superior, al mismo tiempo que es punto clave en el proceso ge

neral de orientaci&n, ya que debe ser la continuaci6n y en 

cierta manera la cristalizaci&n de los esfuerzos realizados en 

los niveles anteriores así como nexo y prolongación con los ni 

veles subsecuentes. 

Por consiguiente la función primordial de la orlen 

tación en el nivel medio-superior es: descubrir y diferenciar

junto con el alumno su cúmulo de aptitudes e intereses, con el 

fin de determinar primero su vocación ~ posteriorment~ la ca-

rrera o el §xea de estudios profesionales que m§s le convenga

de acuerdo a sus aptitudes, aspiraciones, intereses, necesida

des, etc. 

La orientación vocacional o pre-orientación profe

sional tiene por objetivos: 

1.- Integrar al alumno a la comunidad, para darle

a conocer su funcionamiento, los servicios con los que cuenta, 

los requisitos que debe cubrir aquél frente y dentro de la co

munidad, etc. 

2.- Agudar al alumno en sus estudios, enseñándole

también a estudiar, por medio de técnicas, materiales, cursos

actividades, etc. 
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3.- Proporcionarle al alumno toda uns serie de ac

tividades, y por medio de la ejercitación de éstas integrarse

a la que más le interese; al mismo tiempo incrementar el con

tacto con otras instituciones sociales con el fin de que se i~ 

cline por alguna ·de ellas, asf mismo se favorecerá el conoci-

miento del medio social en el que se encuentra el alumno. 

4.- Hacerle ver al alumno la importancia que tiene 

la orientación en función del trabajo, y las ventajas que ésta 

le ofrece tanto al individuo como a la sociedad. 

5.- Hacer del conocimiento del alumno la amplia g~ 

ma de actividades profesionales, con todo y lo que éstas impll 

can; darle a conocer también las necesidades sociales, desta-

cando las actividades profesionales de las cualPs carece la so 

ciedad y donde se requiere más profesionistas. 

As~ y retomando lo que ya se ha dicho, la orienta

ción gn el nivel medio-superior es un paso fundamental hacia -

los estudios superiores, además de que es en este nivel donde

la orientación adquiere y se reviste de un carácter sumamente-· 

importante en la vida del individuo como en el desarrollo de -

la sociedad. 

d) Labrientación profesional en el nivel superior. 

La orientación en el nivel superior se encuentra -
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estrechamente ligada con la orientación del nivel medio-supe-

rio~ ya que ambos niveles tienen que trabajar conjuntamente y

dÍa con dÍa, es por ello que algunos autores consideran que la 

orientación vocacional y la profesional son la misma cosa, ya

que muchos de los objetivos de ambas están estructurados de -

igual manera pero de acuerdo al nivel que corresponde. 

As1 se tiene, que dentro de las funciones de la -

orientación profesional se encuentran las siguientes: 

1.- Proporcionar a los alumnos las posibilidades -

y los medios para conocer mejor el área de estudios elegida; 

por consiguient~ aconsejar y a~esorar en caso de querer cam--

bia~ de rumbo los estudios ya comenzados, esto quiere decir, 

una reorientación hacia otros cursos en donde los alumnos pue

dan demostrar mejores aptitudes. Así mismo, proporcionar infor

mación profesional en cuanto al curso elegido, el campo de tr~ 

bajo, sus situación actual, las carreras que le son afines, 

así como las Instituciones o lugares donde tienen su desarro--

llo. 

2.- Proporcionar una preparación básica con elemen 

tos metodolÓgicos, cientÍficos y filosÓficos, en el área o en

la carrera profesional donde se asienta su formación y su fu-

turo. 

3.- Organización de visitas a centros de ejercicio 

profesional relacionados con el curso, especialmente con los -
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estudiantes de primer ano. 

4.- Proporcionar ayuda a los estudiantes en crisis 

sobre todo a aquellos que requieren de ayuda para sostenerse -

los estudios; por medio de establecer servicios de información 

hacia trabajos remunerados, de tipo parcial, permitiendo así -

que los alumnos se ayuden en su manutención. 

5.- Proporcionar también información actualizada -

con respecto a cursos de posgrado, o cualquier tipo de cursos

o seminarios que pueden ser de interés para los estudiantes. 

6.- Proporcionar información desde un principio so 

bre el funcionamiento de la Institución, los diferentes servi

cios con los que cuenta, así como los lugares a los cuales de-

be acudir ante un casa determinado. 

7.- Ofrecer ayuda a estudiantes que presenten pro

blemas tanto en los estudios coma en su conducta. -Hay que --

aclarar que ésta na es la Única clasificación, sino que hay v~ 

rias las cuales tienen· diferentes connotaciones de acuerda can 

el autor (s) que se cite, a bien, dependiendo de los objetivas 

que se persigan y de las personas a las que se dirija la arien 

tación. 

Todo la anterior va encaminada a una orientación -

integ~al del hambre, la cual debe integrar todas los aspectos

antes citados, al misma ti~mpa que debe_pracurar-la mayar sen-
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sibilización del alumno con respecto a sus propias metas y re-

cursos, va sean vocacionales! prdagógicas, culturales, políti-

cas, etc. Es por ello que "la orientación integral intenta co~ 

templar toda la actividad orientadoru como un proceso global,= 

es decir que a través de un proceso de evaluación integral, el 

individuo pudiese ponderar sus propias y personales posibilid~ 

des en tanto aptitud10-s, habilidades, intereses y destrezas pa-

ra la consecusión de sus propias metas de elección ocupacional, 

basado en el conocimiento de la realidad social en la cual se-

desenvuelve"(ll). 

A manera de conclusión se puede decir que si bien, 

son muchas las funciones dentro de la orientación, la tarea --

principal de ésta se encuentra claramente definida. Servir a -

todos los alumnos desde sus primeros estudios hasta los profe-

sionales, siempre en función de sus necesidades individuales;-

así pues,la orientación es un servicio de ayuda, apoyo y aseso 

ramiento, pero también es piedra angular en el proceso educ2ti 

vo. 

( 11) ~ra Gonz§lez, Alba, "De la Orientación Escolar a la Orlen 
tación Integral", en el 2o. Encuentro de Orientación Vo-
c i o n a 1 , U N A M , ~.é x i e o l 9 8 3 • 
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~ orientaci&n vocacional debe ser uh servicia peL 

manente y al alcance del niña,del joven y del adulta en todo

momento que lo precisen, por la tanto, es una necesidad básica 

en la escuela primaria, secundaria, el bachillerato y aún en -

las instancias de est.udio.s superiores. En cuento al nivel me-

dia-superior, la orientaci&n vocacional tiene como funci&n prl 

mordial: descubrir y difBrenciar junto con el alumno su gran -

cantidad de aptitudes e intereses, con el fin de determinar -

primero su vocaci&n y posteriOrmente el áreo de estudios prof~ 

sionsles que más le convengan. No se puede hablar de orienta-

ci&n vocacional si no se habla acerca de lo que Ej la voca---

ción. 

Se cree que la palabra vocación se desprende del -

t¡rmino ,Vocation" (vocablo que viene del latín), que signifi

ca invitaci&n o llamado. Así pues, la vocaci&n pÚede definirse 

como el encuentro de aptitudes o aspiraciones del educando en

funcL&n de sus actividades e intereses, ya sean de tipo social 

o personal. La vocación no es algo innato sino por el contra-

rio, se va forma11do paulatinamente en el individuo conforme a

su experiencia y madurez. 

~ orientaci&n tiene como fin que el joven vaya --
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preparándose para la elección de una carrera o profesión que -

l)~br~ de hacer suya un d1a. Para que sea autintica la elecci6n 

debe ser resultado de un aprendizaje meditado que se ha de pr~ 

ducir a lo largo de años y que ha de proporcionarle una serie

de información sobre el medio social, laboral y educativo, así 

como el conocimiento de sus propias actitudes y motivaciones -

por lo tanto, hay que tomar en cuenta en todo proceso de orien 

tación vocacional cuatro aspectos fundamentales: 

1.- Aspecto Económico; es evidente que el problema de la orien 

tación implica aspectos económico~, sea cual fuere el ni-

vel. A nivel individual las características económicas de

carreras ascequibles por tal o cual tipo de estudios es un 

cometido importante en la orientación de padres a hijos, 

porque si aquéllos no tienen los recursos económicos sufi

cientes para mantener la carrera, no los inclinarán hacia

esa profesión. Este aspecto es determinante en la orienta

ción vocacional. 

2.- Aspecto Sociológico; al tr9tar con individuos dentro de la 

orientación estamos dentro de un contexto social que se de 

sarrolla y evoluciona en lo científico y en lo técnico que 

cada día avanza más. Hay que situar al individuo dentro de 

una sociedad llena de desigualdad y de competencia laboral, 

es por ello que es importante concientizar a los jóvenes ~ 
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de que al elegir carrera no deben hacers~ a la idea de que 

sus actividades profesionales serán exatamente iguales a -

las que se realizan en al presente, ya que dentro de la mi~ 

ma carrera los m&todos y campos de aplicación cambian con~ 

tantemente. 

3.- Asoecto Pedagógico; son los más visibles dentro de la ---

orientación vocacional. Los maestros son los que fijan el

nivel de exigencia para entrar dentro de una carrera o pr~ 

fesión, de manera que es evidente la importancia del maes~ 

tro. También el método educativo lo es, por la disciplina, 

los programas de estudio, los métodos, la agrupación de 

los alumnos a distintos niveles son determinantes, etc. Es 

por ello que la orientación vocacional debe buscar el lo-

gro de la educación continua. 

4.- AsP.ecto Psicológico; es a nivel de experiencias y vivencias 

que el individuo se da cuenta si tiene aptitudes hacia tal 

o cual carrera. La psicometría es m~y- importa~te en este-

aspe~to porque ayuda a medir las aptitudes, inteligencia,

intereses, etc., de la persona. Es muy importante que la -

orientación vocacional tome muy en cuenta el bienestar del 

individuo. 

A continuación se verán algunas definiciones de -

orientación vocacional• 
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----"La orientaci&n vocacional, debe ser: la actividad prafesi~ 

nal que tiene por objeto facilitar al individuo la toma de 

una decisión ocupacional responsable, lo que logra median-

te el conocimiento de las limitaciones y posibilidades pe~ 

sonales y de su realidad social, así como de los medios --

disponibles para superarlos"(12). 

----"La orientación vocacional es la actividad de asesoramiento 

y guia en la elección de una carrera, de una profesión u -

ocupaci&n de acuerdo a las aptitudes físicas, intelectua--

les y moral de cada .sujeto, así como de sus propios intere 

ses"(l3)". 

----"La orientación vocacional establece, en su concepto b¡sico 

que cada quién se ocupe de aquello para lo cual está mejür 

dotado" (14). 

Podríamos seguir enumerando definiciones; pero nos 

damos cuenta que en realidad todas ellas persiguen los mismos -

(12)Flores Delgado, -Rebeca, "La Orientación Educativa en CECyT
Lizaro pirdenas, una experiencia" en el 2o. Encuentro de -
Orientación Vocacional, UNAM, Néxicó 1983. 

(13 }Velazco Fernárn:Jez, Rafael "La. importancia de la Orientación 
Vocacional", en el ler. Seminario de Orientación. Vocacio-

.!!..!!.1.• Cuernavaca Mor., 1978, p. 5 

(14 )Cortado de· Kohan, Nuria, El profesor y la orientación voca
cional, 1983, p. 15 
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objetivas, que serian 

1.- Ayudar a que el individuo escoja una . ' VDCªClOn de acuerdo a 

sus aptitudes, intereses, aspiraciones, etc. 

2.- Ayudarle u orientarle hacia una elección profesional adecu~ 

da a sus necesidades" 

3.- ha_ar que el alumno conozca la realidad del campo de trab~ 

jo de la profesión elegida. 

4.- Hacerle comprender al alumno que las profesiones tienen 

sus bajas y altas, esto es, que en un futuro lo que hoy en 

dia se necesita, como por ejemplo: Matemáticas Aplicadas a 

la CompGtación, el dia de mañana no puede ser igual de ne-

cesaria. 

Es por todo lo anterior que la oriertación vocaci~ 

nal o profesional es aquella que se le da a un individuo (de -

cualquier edad) acerca del mejor aprovechamiento de sus facul-

tades, cualidades, capacidades, potencialidades, etc., tomando 

en cuenta sus aspiraciones, necesidades de acuerdo a su cante~ 

to económico, social, politice y personal. -Pensamos que la 

orientación vocacional y profesional es lo mismo en fÚnción de 

que no se puede hablar de una sin tomar en cuenta a la otra, 

ya que ambas se dán en un mis~o tiempo (dialécticamente)~ 

La orientación vocacional toma .en cuenta los si---

guientes parámetros para la más adecuada elección de carrera -
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en un individuo y son: la capacidad intelectual, la personali

dad , las aptitudes, los intereses y los valores de cada uno -

de los orientados. 
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La actividad fundamental y tarea principal de to

do buen orientador vocacional es proporcionar ayuda y aseso~a

miento a los estudiantes al hacer elecciones y al tomar decisi~ 

nes que les permitan la solución a problemas de Índole vocaci~ 

nal. Para ello el or~ient~ador debe poseer ciertas característi

cas personales y determinada formación profesional que le per

mitirán ejercer una adecuada actividad orientadora. 

La mayoría de los autores coinciden que las condi

ciones que debe tener todo buen orientador van más de acuerdo

a su calidad como persona y profesionista, que al manejo de --

.las técnicas y supuestos cientÍficos. Es por esto que re~ulta

difícil definir las actividades y actitudes que debe realizar

y adoptar el orientador para hacer más eficaz y eficiente su -

trabajo; sin embargo se pueden señalar algunas características 

que cualquier orientador debe poseer para lograr guiar adecua

damente al alumno. 

Lo primero que el orientador debe sentir antes que 

nada, es un verdadero, real y sincero interés con respecto al

alumn~ independientemente de quien sea • 

Dentro de sus condiciones personales el orientador 

debe tener tres cualidades básicas: 
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1.- "Aceptación 

2,.- Comprensión 

3.- Sinceridad"(l5) •• 

1.- La aceptación, supone dos cosas "primero una buena dispos! 

ción para permitir a los individuos ser originales en to~ 

dos los aspectos y, segundo, la convicción de que la expe

riencia creciente de· cada persona es un singular complejo

de esfuerzos, pensamientos y sentimientos"(l6). La acepta

ción no significa el aprobar o desaprobar los aspectos paL 

ticulares de la personalidad o de la conducta que un alum-

no presente en un momento determinado. Lo que el orienta--

dar admite es la personalidad del individuo en su conjunto, 

v no nada más una faceta de ella. Tampoco puede disponer -

de una escala de medida por medio de la cual catalogar a -

todos los que acuden a ·il. As1 pues, se le debe demostrar

al alumno que se le acepta y que puede mostrarse tal como

es independientemente de quien sea; esto genera en el alum 

no seguridad y .confianza. 

2.-" ~ comprensión es simplemente conocer clara v completamen-

(15) Tyler, ob. cit. p. 60 

(16) Idem, PP· 61-62 
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te lo que el alumno quiere dar a entender"(l7). Cabe acla-

rar que no se habla de una comprensión total, en el sentido 

estricto de la palabra, sino dentro de las posibilid3des -

que la comunicación entre el orientador y el orientado, pr~ 

sente. La comprensión es pues, captar el sentiao de lo que

el alumno expresa o quiere expresar. 

3.-La tercera cualidad es la sinceridad, aqul Tyler seftala que 

es m•s ficil definir lo opuesto a ista: "la falsedad que i~ 

pide ia orie~tación efectiva, aun cuando el orientador cuen 

te con infinidad de otras virtudes y habilidades. No sólo -

debe actuar como parte sino- considerarse como tal"U7 ). 

Asi, se pretende conjugar e interrelacionar las ~

tres cualidades antes citadas, con el fin de hacer m•s frutife 

ro y enriquecedor el trabajo en cualquier proceso de orienta-

ción. 

Otras características personales que debe poseer -

el orientador son: 

"1) Un exacto saber, en cuanto a todo lo que se de

be saber en torno a la orientación vocacional, todos los aspe~ 

tos de orden psicológico, edu~::ativo, so~::iológico, etc. 

2) Un ~::ono~::imiento del medio social y de las a~::ti

vidades que- iste emite, no solamente en lo que respecta a la -

orientación vocacional de si misma, sino conocer el medio en -

• (17) Tyler, ob. ~::it. p, 64 
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el que se está .. 

3) Paciencia y buen juicio. 

4) Experiencia vital, lo que e4uivaldría de alguna 

manera decir que esperamos de él cierta madurez de la person~ 

lidad. En fin el orientador debe ser una gente con instrucción, 

con preparación y equilibrio emocional para ayudar al alumno;-

una cosa es cierta, no hay cualidades innatas para ser un buen-

guia, son necesarias una buena técnica y la precisión de las -

características mencionadas"(lB). 

Ademfus de las características mencionadas el orien 

tador debe poseer ciertos requisitos académicos: 

a) La formación del orientador debe ser de nivel -

universita~io, así mismo pu grado de cultura debe de estar de-

acuerdo al nivel del cuerpo docente (o profesionales), del lu-

gar en el cual vaya a trabajar. 

b) Tener una formación pedagógica especializada --

dentro del área de la orientación. 

c)"El orientador deberá tener buenos conocimientos 

de administración escolar, currículos y programas, Didáctica -

General, Psicología Evolutiva y Educacional, Orientación Profe 

sional, Sociología Educacional, Biología Educacional y Filoso-

(18) '1 elazco Fernández, Rafael "La importancia de la orienta
ción vocacional" en el ler. Seminari de Orientación Voca 
cional, Cuernavaca l'lor. 1978, pp. 10-12 
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fia de la Educaci6n"(l9). 

Otro aspecto que todo orientado~ debe tGner siem--

pre en cuenta es la ética profesional en cuanto acla relaci6n-

de la orientaci6n; que el orientador sea capaz de reconocer --

sus limitacio~es y potencialidades tanto en la aplicaci6n de ~ 

u~ test especifico, como en la discr~si&n profesional ·que debe 

guardar siempre. 

Gamo vemos las funciones a desempeñar por el orien 

tador vocacional son varias; pero hay dos principales de las -

cuales se desprenden las demás y son: 

"1.- Discriminar aptitudes y aspiraciones del edu--

cando a fin de orientarlo hacia una plena realizaci&n. 

2.- Orientar hacia una elecci6n profesional adecua 

da a las posibilidades y aspiraciones de cada estudiante, con-

aclaraciones sobre la esencia de esas actividades profesiona--

les y, de como capacitarse para el ej~rcf~io de las mismas en-

funci6n de los intereses y aptitudes de cada uno. Este trabajo 

debe ser completado con un estudio del ·mercado de trabajo· 

para que la elecci6n profesional no se haga de manera incierta 

y traiga luego arrepentimientos"(20). 

(19) Nérici, ob. cit. p. 40 
( 20) Idem, p. 96 
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~.6. T~cnicas de apoyo en la Orientaci6n Vocacional. 

~ Psicología es una de las ciencias que más apoyo 

le brinda a la Educación, ya que estudia la conducta de los -

educandos y educadores, así como sus reacciones en el proceso

educativo. V es la Psicología Aplicada la que se ocupa de los-

-procedimientos metodológicos que se a)usta a reglas precisas -

con el objeto de alcanzar un fin utilitario en la orientación

vocacional, que seria el de ayudar y aconsejar al educando. Es 

por ello que la orientación vocacional utiliza diversas "t~cni 

cas de apoyo" para conseguir el fin que persigue. 

Las t~cnicas de apoyo son aquellos "instrumentos" 

que le son Útiles al orientador vocacional tanto para la fase

de"conocer" (orientado, familia, amistades, etc.) como para la 

de "transformar"(ayudar a resolver situaciones problemáticas ~ 

como: escoger la carrera, problemas fÍsicos, psicológicos, fa

miliares~ etc.). Estos instrumentos le ayudarán, tanto a la ho 

ra de recoger datos, información, evaluación de los mismos, 

etc., como a la hora de auxiliar al orientado (s). 

Dependiendo de la ayuda que se va a proporcionar

unos instrumentos son más útiles que otros, pero todos recla-~ 

man una gran necesidad de "experienciación" y despu~s de tener 

experiencia¡ "experimentación". 
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Como instrumentos que son, todo depende de la in-

tención del orientador y los objetivos que persiga. Es por 

ello que deba mantenerse la debida precaución, prudencia y hui 

da del dogmatismo. 

Hay diversos grupos de "instrumentos Gtiles al --

orientado" como son las siguientes t¡cnicas: 

A) Sociom¡tricas. 

8) Para la observación. 

C) Para la entrevista. 

D) De grupo. 

A) Técnicas Sociométricas.- Son aquellas que hacen una medi--

ción social. Son utilizadas para conocer el 1edio ambiente

del orientado (familiar, escolar, social, etc.), usadas pa

ra contrastar datos obtenidos por otros medios (entrevistas, 

observaciones, cuestionarios, etc.) y para dar un tratamien 

to especial individual más acertado. Hay diferentes técnicas 

sociométricas: test sociom¡trico, escala de "distancia so-

cial" (Hewitt), "test de popularidad", "ju~gos sociales", 

observación total, etc. 

Es recomendable aplicar dos técnicas sociométricas 

semejantes y tomar en cuenta que a la socicimetria se le de

be usar con precaución y no como la panacea de que con ella 

los orientadores van a resolver todos los problemas de los-
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orientados .. 

B) ·¡écnices oara la ob¡o_erva¡::ión .-Es la técnica más general y 

fundamental, es dp las más empleadas y de más facil acceso

sin embargo, es una técnica muy difícil de llevar a cabo --

con éxito por su subjetividad. Además, ninguna técnica pu~ 

de subsistir sin la observación. Es matriz de las demás. 

El orient~dor debe estar siempre alerta para cap-

tar los sucesos que pasan desapercibidos en la vide diaria

del alumno. Todo esto con el fin de obtener relaciones en-

~tre las ·muestras de comportamiento para interpretarlos a la_ 

luz de otros datos. 

El orientador deberá tener siempre presente el evi 

tar dos peligros: 

1.- La subjetividad; ver al orientado como le par~ 

ce ser y no como realmente es. 

2.- El uso de etiquetas y frases hechas para defi

nir la conducta. Dichas frases podrán enfocar aspectos rea

les pero no totales del orientado. 

Es por ~sto, que la observación debe tener un ca-

rácter científico; y para lograr esto debe basarse en el -

método científico que nos dice, que hay que tener primero -

una meta definida, después tener un plan o .programa que ay~ 

de a controlar sistemáticamente y asi poder comprobar y lo-
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grar un mayor grado de confiabilidad y validez. 

La abserv~ci6n ocasion31, ~in ur1 plan previamente-

establecido, posee un escaso valor y nos lleva, en ocasio--

nes por camino~ falsos. Es evidente que la observación debe 

ser continua. 

Las re~omendaciones para la observación son: el --

orientador debe prepararse teórica y pr&cticamente para po-

der liberarse de prejuicios. Deber& sólo interesarse en re-

gistrar oportunamente conductas persistentes y caracte~ist! 

cas realmente importantes; pero sin olvidar ser consiso, 

evitando ser superfluo. 

A continuación se presentará una visión general de 

las "~~eas a obse~var" en el orientado. 

a) Area ~e aptitudes; inteligencia, comprensión verbal, flui--

dez verbal, razonamiento, cálculo numérico, concepción esp!:!_ 

cial, aptitudes artísticas, desarrollo psicomotor, memoria, 

atención y aptitudes generales. 

b) Area de actitudes: actitudes ante las personas, ante sl mi~ 

mo, ante las cosas, ante las si-tuaciones, etc. 

e) Area de los intereses: intereses personales, escolares, so-

ciales, por el estudio, por el futuro, por la vid~. por el-

mundo, e te. 

d) Area del "temperamento-ca~ácter": (personalidad) extr6vert! 
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do, introvertido, nervioso, emocional, dominio de si, domi--

nio sobre los demás, sumiso, at1·~viUo, tímido, rebelde~ con-

fianza en s f mis m o , a e e p t a e i ó n- es e o 1 a r , familiar , so e i a 1 , 

capacidad de decidir con prontitud, dificultad de hacer ami

gos, etc. (Estas observaciones se hacen con ayuda de pruebas 

estandarizadas). 

e) Area de sociabilidad: integración en el grupo, es integrador 

es disgregador, es lÍder o estrella, influye en grupos pequ~ 

ños, es una isla, etc. 

Una vez que tenemos una visión general de las áreas 

de la personalidad del orientado, que se pueden detectar a -

través de la observación, conviene pasar a dar una serie de

técnicas que puedan dar eficacia y ahorro de tiempo, trabajo 

y mayor calidad a la observación: 

1.- Registro Anecdótico: sirve para acumular conductas signifi

cativas del alumno dentro y fuera del aula, con vistas a una -

posterior interpretación de las mismas. La anécdota (conducta)

debe registrarse lo más objetivamente posible, relacionándola -

con el medio ambiente en donde se ha producido. Se deben escri

bir"hechos" y no interpretaciones ni opiniones, éstas se podrán 

hacer después. 

2.- Cuestionarios: es una de ias técnicas que más se utiliza -

es de fácil manejo y bajo costo ya que ahorran tiempo, esfuer-
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zo y trabajo en su aplicación. 

"Los cuestionarios pueden ser, segGn su estructura, 

cerrados (respuestas cortas y específicas; si, no), abiertos -

(respuestas. libres y con redacción propia del sujeto), mix--

tos: de ambos tip~s, cerrados y abiertos"(21). 

Siendo esta técnica de las más comunes proporciona 

una serie d3 ventajas: tiene bajo costo, es fácil de aplicar,-

requiere un m1nimo de explicación y poco personal al aplicarlo, 

son fáciles de codificar y resgistrar, etc. 

Se recomienda aplicar los cuestionarios a los faml 

liares y al. orientado antes de pasar a la observación directa, 

pues ést~s brindarán cap~osos datos que serán muy Gtiles al --

orientador. 

3.- Escalas: hay distintos tipos de escalas: de clasificación, 

de evaluación y estimativas. Las escalas se desprenden de la -

observación sistemática y consisten en asignar un valor numérl 

ca a las conductas que efectúa un sujeto, 

Cada orientador vocacional, o mejor, el departame~ 

to de orientación puede construir aquellas escalas que preci--

sen para detectar las actitudes, intereses, apreciaciones, etc. 

(21) Silva y Drtiz, Ma. Teresa, Bal:e·das de Apoyo para la---
0 r i en t a e i ó n 11 o e a e i o na 1 , 1 9 8 4:--,-p-.-1:-:::7-----'---'~....:.--------
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de sus orientados, sean istos del nivel o edad cualquiera. 

4.- An§lisis de Contenido: llamado tambi~n an~lisis de documen 

tos, es una ticnica sistematizada de la r•colecci&n de datos,-

y se lleva a cabo por medio de la observaci&n, los trabajos, 

los exámenes, la autobiografia, etc. Así pues, y através del 

análisis de contenido de los documentos de los alumnos se pue-

den ver algunos comportamient~s como: valores, necesidades, au . 
toritarismo, agresividad, creatividad, etc. 

5.- Listas de Punteo: (de la conducta) sirven para expresar --

conceptos muy abstractos en tirminos rle conducta observable. 

Estos instrumentos consisten en una lista de rasgos que se co~ 

sideran lndices manifiestos del concepto que se desea medir. -

Se utiliza para saber si una conducta existe o no. 

6.- Observaci&n de Situaciones Preparadas: son aquellas en que 

el orientador prepara una situación y luego observa el compor-

tamiento del alumno en la misma. Ejemplos serian: a) test de 

situación.- en el que se prepara la discusión de un problema -

(social, polltico, familiar, etc.) y no se señala un moderador 

dedicándose sÓlo a observar quien defiende sus opiniones, quien 

es sencible a la crítica, quien agrede, etc; b) historias ina-

cabadas.- en las que se cuenta un cuento o una fábula pero sin 

llegar al final y preguntanao al alumno que harla él o por qui 

un determinado personaje ha obrado de tal o cual modo. 
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Habiendo visto varias técnicas para la observación 

es recomendable no utilizar tedas, sino sólo aquellas que m§s-

ayuden al orientador, se pueden seleccionar dos o tres técni--

cas de las señaladas. 

C) Técnicas para la entrevista.- Definición: la entrevista es-

una técnica de relac~ón interpersonal, que puede facilitar-

al orientador toda una gama de relaciones que la orienta---

ción le exige. Una entrevista es una conversación entre dos 

o más persona~ organizada, con objetivos flexibles, usada -

como medio de orientación escolar, personal y vocacional --
e 

del alumno, así como de orientación a padres, maestros, psi 

cologos, etc. En ella se persigue un doble objetivo: 

Primero: facilitar al entrevistado un mayor conocimiento de 

si mismo y del mundo que lo rodea. 

Segundo: ayudarle a enfrentarse con un problema o una situ~ 

ción en la que ha de tomar ~~a decisi6n y la res--

~onsabilidad de la misma. 

Se trata, en síntesis, de un medio auxiliar para ~ 

la maduración de si mismo, y de este modo, pasar a la acción -

responsable y libre. Por todo ello "entrevistar" no es "resol-

ver" los problemas de otro, no es "rehacerle" el modo de pen--

sar y obrar, no es"curar" al otro. 
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Elementos de la entrevista: en toda eñtrevista en-

centramos tres elementos: 

a) Entrevistador.- persona que realiza la entrevista (orienta~ 

dort mestro, familiar, etce)~ 

b) Entrevistado.- persona a la que se va a entrevistar (alum~ 

e) Relación 

no, padre, madre, etc.). 

proces~ que se da entre el entrevistado y el ell 

trevistador. 

Condiciones de la entrevista: 

a) Externas .- ambiente agradable, acogedor y pacificador, lo

m~s natural posible evitando el ruido y la in-

terpretación anticipúda. 

b) Internas éstas atañEn a la actitud del entrevistador, la 

que deberá ser cálida para poder crear una at-

mósfera de confianza y lograr que el entrevist~ 

tado se sienta relajado, debe prestar atención

a lo que dice el entrevistado con el fin de po

der dar un juicio valorativo acertado y que la

interpretación sea objetiva y no subjetiva. De

be procurar que se suprima todo el protocolo, 

ponerse en el lugar del estrevistado, no hacer

alardes de autorid~d y procurar que el entrevis 

tado salga de la entrevista con deseos de otro

encuentro. 
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Para podar lograr que al entrevistado se sienta -

bien, el entrevistador debs cantar con una buena preparación,

de tiempo suficiente para hacer las entrevistas (se recomienda 

de treinta minutos máximo), ser comprensivo y objetivo en su -

relación con el entrevistado y debe evitar: hablar demasiado,

querer controlar la situación, someter al entrevistado a un in 

terrogatorio, aparentar prisa, preocupación y sobre todo debe

evitar el hacer juicios prematuros. 

Etapas da la entrevista: 

1.- Iniciación.- as al primar contacto entra al entrevistado y 

al entrevistador, pueda comenzar la conversa~ 

ción cualquiera de los dos. 

2.- Realización.-as donde tiene lugar la comprensión de la pr~ 

blemátioa, as donde se recaba la información

deseada por el entrevistador. 

3.- Finalizaéión.-es donde se sintetiza lo tratado. Se hace ne 

casarlo que el entrevistador utilice toda su

habilidad en la manera de termina~ la entre--· 

vista. 

Las ticnicas más conobidas y aplicables para el . _ 

orientador profesional en la realización de la entrevista: -el 

orientador se vale de ciertas t~cnicas personar~s para utilizar 

las más adecuadas para el entrevistado. Toda técnica utilizada 
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es muy limitada si no hay comprensión plena de lo que se pre-

tendeu Ten p8llgroso es carecer de t§cnicas como ser demasiado 

concientes de éstas- • A continuación veremos algunas de ellas: 

1.- Técnica de concordancia.- llamamos as1 al conjunto de ele

mentos que nos permiten establecer una relación de cordia

lidad y un clima de confianza. Su fin es facilitar la acti 

tud de apertura, facilitar la comunicación y construir vías 

de relación interpersonal. 

2.- Técnica de aceptación.- son técnicas que ayudan al entre-

vistado a seguir hablando del mismo tema, son tres los ele 

mentas: ·a) expresiones faciales o movimientos significati

vos; b) el tono y las. inflexiones de voz y e) la distancia 

entre ambos y la postura del entrevistador. 

3.- Técnica de estructuración.- es el conjunto de elementos 

que establecen los límites y alcances de la entrevista, La 

estructura vendré a ser como "un mapa de ruta" y una rela

ción de papeles y responsabilidades que corresponden al en 

trevistado y al entrevistador. Hay distintos tipos de es~

tructuras: a) límites de tiempo, b) lÍmites de acción. 

4.- Técnica del silencio.- el silencio es una técnica que se -

dese emplear; pero es también algo que se debe esperar a -

interpretar. Hay dos clases de silencio: a) el silencio 

del entrevistador y b) el silencio del entrevistado. 
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D) Ticnicas de grupo.- son aquellas que tras una breve e~pe--

cialización y experimentación por parte del orientadcr le-

pueden ser de gran ayuda dándole eficacia, ahorro de tiem

po, trabajo y una calidad aumentada. Ayuda a conocer a los 

orientados. Entre las ticniccs más conocidas mencionaremos 

alguanas:mesas redondas, corrillos, simposium, pánel, foro, 

seminarios, etc. 

Estas ticnicas pueden ser utilizadas por el orien

tador tanto en sus relaciones con los orientadores del de

partamento (compañeros), como para sus relaciones con los

orientados. Existe el peligro de caer en la"mecanicidad" -

al usarlas sin readaptación y sis ajustes, es por ello que 

se recomienda un perfeccionamiento en la aplicación de tic 

nicas de grupo y en general. 
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1.7_. El Servicio de Orientaci&n Vocacional~ 

La orientación vocacional debe darse desde los pri

meros años escolares para que pueda haber una continuidad en ~~ 

los niveles subsecuentes (medio y medio~super~or) con el fin de 

que el educando se desarrolle de acuerdo a sus ~apacidades, ap

titudes, inte~esea, a~piraciones, etc. para poder escoger una -

vocación adecuada. La elección vocacional debe basarse en una ~ 

elección "razonada", la cual se enconlrar• sustentada en un an! 

lisis del mercado de trabajo y de sus posibilidades ocupaciona~ 

les. 

Para hacer un buen análisis es necesario que el ed~ 

cando cuente con un buen servicio de orientación vocacional. El 

cual se,encontrará integrado a la escuela por mediO del Depart~ 

~ento de Orientación, qu• a su vez recibe una serie de nombres

como: Departament~ de Orientación Vocacional (como en la ENP),-

y Departamento de Psicopedagog1a (como en el CCH). 

A continuación se ;xplicará brevemente las caracte

rísticas del Departamento de Orientación Vocacional. 

Un departamento es una estructura q~e cuenta con di 

versos elementos físicos, materiales y humanos como serian: 

1.- LOCAL: elemento material imprescindible para la ubicación -

del departamento, el cual deberá contar con: 
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a) Salas adecuadas; ventiladas, iluminadas, amplias y si-

lenciosas. Una sala para el orientador, sala para los -

demás miembros del Servicio de Orientación Vocacional,

sala para la aplicación de tests, sala de reuniones y -

sala de entrevistas (que debe ser convenientemente ade

cuada para que ofrezca discreción, silencio, privacidad, 

etc.). 

b) Mesas y_slllas necesarias, en función del tamaAo de las 

dependencias del servicio de orientación vocacional y -

del volumen del trabajo previsto. 

e) Armarios y archi~os para guardar el material de trabajo. 

d) Archivos de acero para guardar carpetas y fichas corres 

pendientes a los datos de las orientados. 

e) Biblioteca especializada en orientación vocaciona~'y 

áreas correlativas, como tests, estadísticas, Psicología 

Educac~onal, profesiografia, etc. 

f) Grabadora para cuando sea necesario hacer grabaciones -

para estudiarlas más despacio posteriormente. 

g) Un buen n~mero de avisos de comunicados, gráficos, re-

cordatorios y material de divulgación suficiente, según 

la poblaqión escolar. 

ll)·También el servicio de orientación necesita material de 

trabajo como los: tests, fichas, cuestionarios, etc. 
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Tes·ts: l. Tests de inteligencia. 

2. Tests de aptitudes y habilidades. 

3. Tests de personalidad. 

4. Tests de intereses. 

5. Tests de cara..c te rol og1 a. 

6. Tests de investigación de conflictos. 

7. Tests de psicomotricidad, etc. 

C u es ti o na r i os : 1 • e u es ti o na r i o o e auto b i o g r a f i a" di r i g i da. 

2. Cuestionario de vida social. 

3. Cuestionario cle hábitos de estudio, etc. 

Fichas: l. Ficha de salud. 

2. Ficha soc.ial. 

3. Ficha psicolÓgica. 

4. Ficha escolar. 

5. Ficha de entrevistas. 

6. Ficha de sucesos disciplinarios. 

7. Ficha acumulativa. 

8. Ficha i·ndividual. 

9. Ficha anecdótica (S)' etc. 

2.- ESPECIALISTAS: este elemento persowal es más importante que 

el material. Los especialistas del departamento de orient~ 
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ci&n deben ser personas organizadas e integradas como 

"equipo de trabajo", para obtener mayores posibilidades de 

El personal que necesita el departamento es: 

--Médico. 

Orientadores (psicólogos y Pedagogos). 

Asistente social. 

También debe haber suficiente personal admlnistraq 

tivo para la realización de rutina buror.rática. El número-

del grupo de orientación dependerá del número de educandos 

a atender. Cier~amente el grupo de orientadores debe estar 

relacionado con los padres de los educandos, los profeso--

res y el director de la escuela~ 

3.- OBJETIVOS: 

- Ayudar a los alumnos a ser personas de acuerdo con el 

concepto del mundo, de la vida y del hombre en que se ap~ 

ye el centro escolar y de acuerdo a la ideología de la -

comunidad. 

Ayudar a que el alumno encuentre sus propias metas de --

acuerdo a su ideolo~ia, concepto del mundo, vida y hom--

bre así como la realidad social que le rodea. 

- Ayudar y capacitar al alumno para conocerse, comprendeL 

se y llegado el momento optar por una linea de vida para 

.lu~go ser capaz de reestructurarla si es preciso. 
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- Brindar la posibilidad de una buena elección profesional 

que convenga al educando según sus intereses, posibilid~ 

des, capacidades, aptitudes, etc. 

El servicio de orientación debe contar con una bu~ 

na planificación, esto es, que los objetivos deberán ser cla-

ros y con¿isos, la colaboración de todo el personal que se ~n

cuentre dentro del departamento de orientación deberá ser cooL 

dinada para la mejor ejecución de los trabajos orientadores y-

administrativos y por Último, todos estos trabajos deberán -

ser evaluados constantemente. 

·La planeación comienza con la recolección de los -

datos, el conocimiento de- la realidad donde va actuar el oriell 

tado. Dicha planeación.se basa en los problemas que se presen

ten o puedan.presentarse. 

Los problemas que se pueden llegar a presentar pu~ 

den ser varios y de distinta naturaleza como: 

a) Problemas de· la comunidad donde se encuentra el departamen~ 

to de orientación; unidad escolar (tamaAo, nece~idades, •

clientela, etc.). 

b) Cuerpo docente; mae~tros que cooperan en el departamento. 

e) Cuerpo administrativo; secretarias, asesores administrativos 

bibliotecarios, etc. 

d) Recursos materiales; looal, sillas, papeleria, etc. 
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e) Recursos humanos¡ PsicÓlogo, Pedagogo, Médico, etc. 

Todo lo anterior es necesario para tener una buena 

organización del departamento de orientación y del servicio de 

orientación escular y vocacional que proporciona(22). 

(2 2 ) Cfr. N e r i e i. o b. e i t. p. 7 6 
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EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

.2.1, La Educación Media-Superior en México. 

Desde el siglo pasado y bajo la influencia del Po

sitivismo, se crean y se formalizan los estudios de educación

media-superior (con la Escuela Nacional Preparatoria, en el 

año de 1867). Más tarde surgen las preparatorias federales. En 

donde la orientación estaba dlrigi~a a preparar a los estudia~ 

tes para la educacibn superior. Este enfoque. propedéutico se

conserva aún en la década de los treinta, después nace el sis

tema de enseñanza tecnológica con las escuelas vocacionales -

dando un tipo de enseñanza técnica~ 

Tres décadas más ·tarde y ~on el propósito de hacer 

más flexible los planes de estudio en los años sesenta hay una 

bivalencia y desde hace pocos años se viene promoviendo los e~ 

tadios con carácter ~erminal. 

En los'años setent~ debido a la permanente demanda 

social para ingresar al ciclo superior de enseñanza media s~ -

declara (en Villahermosa 1971) que este ciclo, con duración de 

tres años, "deberá ser formativo, en el sentido genérico de
1
la 
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palabra, m•s que in¡urmativo o enciclop.dico se concebir~ en~ 

su doble función de ciclo terminal y antecedente propedéutico-

para estudios de licenciatura. Incorporará tanto los conocimien 

tos fundamentales de las ciencias como de las humanidades, y -

en forma paralela, capacitará para la incorporación al trabajo 

productivo"(23). Esta concepción del Bachillerato como prope--

déutico y terminal, ya fue recogida por la Ley Federal de Edu-

cación, que en el articulo 17 define el tipo medio de educa---

ción como "formativo y terminal". 

De los años setenta a los ochenta se crean nuevas-

instituciones que i~crementan en un 20% la atención a la pobl~ 

ción en edad de 16 a 19 años, algunas de ellas son: el Colegio 

de Bachilleres, el Colagio de Ciencias y Humanidades, el -Cen--

tro Regional de Enoeñanza Tecnológica Industrial, y el Colegio 

Nacional de Educación Profesional y T.cnica. 

En 1970 habla 1,100 planteles con 370,000 alumnos-

a nivel nacional. Diez años más tarde encontramos que son más-

de 2,000 planteles .Y casi un millón de alumnos. 

Actualmente la educación media-superior proporcio-

na capacitación al alumno para continuar con estudios del ni--

(23)"5ituación actual de la Educación Media Superior y la Edu
cación Superior", en la Asamblea General Ordinaria, Vera-
cruz Ver. 1974, p. 22. 
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vel superior, del mismo modo, forma profesionales de carreras-

de nivel técnico que reclama el sistema productivo, 

Su antecedente académica es la secundaria, y sus -

estudias pueden ser: 

"Propedéuticos (bachillerato general) cuya función-

consiste en preparar al estudiante para el ingresa 

a la licenciatura. Son impartidas por preparatorias 

particulares reconocidas por universidades estata-

les y autónomas, Colegio de Bachilleres, CCH, ENP-

y algunas preparatorias federales. Sus planes de ~ 

estudios pueden variar de tres a dos aHas"(24). 

"Proped§utica-terminal a bivalente (bachillerato --

técnica) que otorga una formación t~cnica en la~ -

ireai agropecuaria, forestal, industrial, de servi 

cios y ciencias del mar. Estas estudios se impar--

ten en instituciones que dependen ~e la SEP, como-

los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECYT), Centros de Estudios Tecnológicos Agrope--

cuarios (CETA). Sus planes de estudios tienen una-

duración de dos a tres aRos siendo estos planes fa 

(24) "Educación Media Superior, Educación Supe~ior, Investiga
ción Educativa; Evaluación y Alternativas", en la Revis
ta del CNTE, vol. VII No. 36 abril/junio 1981 Méx. p. 13 
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cultativos para poder ingresar también a la educa-

ción superior, se incluye los estudios de normal -

b§sica cuya función es el de formar profesores de-

educación preescolar y educación primaria"(25). 

"Terminales medios dirigidos a la formación de téc-

nicos con orientación directa hacia el trabajo ---

<. 
agropecuario, industrial y de servicios; sus egr~ 

sados no tienen oportunidad de continuar sus estu~ 

dios superiores. ws planes de estudio que se ofre 

cen tienen una duración de dos a cuatro años. Son-

impartidos en los Centros de Estudios Tecnológicos 

dependientes del IPN, en escuelas dependientes de-

1 
universidades estatalés, planteles particulares, 

Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios y en 

los planteles del ··colegio Nacional de Estudios Pro 

f~sionales y Técnicos. Los estudios terminales en-

frentan la dificultad de su escasa valoración se~-

cial, si bien es cierto que en los presentes mame~ 

tos existe una gran necesidad de técnicos medios -

en el sector productivo de bienes y servicios, y -

que el Estado realiza esfuerzos para incrementar -

la matricula"(26). 

(25)"Educ. M-edia Superior, Ectuc, Superior, 
Evaluación y Alternativas" en la Rev. 

(26J Idem p. 14 

Investigación F.duc. 
del CNTE, ob cit p.l4 
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La polftica actual s• ha propuesto vincular la ed~ 

cación terminal con el sistema productivo de bienes y servicio 

social y nacionalmente necesarios. A partir de este objetivo,-

se han estructurado algunos programas comu los siguientes: 

a) Desarrollar la educación tecnológica .indJstri~l y de servi-

cios de nivel medio superior. 

b) Fomentar la educación agropecuaria en el nivel medio supe--

rior. 

e) Impulsar la educación técnica del nivel medio superior en -

el IPN. 

La educación media sup:rior es quizá el nivel don-

de se encuentra la mayor diversidad en cuanto al enfoque y ob-

jetivos de formación, duración, estructura y contenido de los-

planes y programas, procedimientos de enseñanza, materiales y-

~valuación, como igualmente en cuanto a la formación y actual! 

zación de maestros. 

La orientación de los estudios de educación media-

superior es múltiple, pues hay vigentes más de ciento cincuen-

ta planes de estudios distintos, éstos ofrecen dos orientacio-

nes generales: propedéutica y terminal. En el primer caso se -

tiene el bachillerato general que es propedéutico para los es-

tudios superiores que se imparten en las universidades, así cE 

mo el bachillerato técnico, propedéutico para estudios superiE 
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res del área tecnológi~a, además de capacitarlos para incorpo

rarse al sector productivo como técnicos del nivel medio. En -

el segundo caso, la educación media terminal no tiene como ob

jetivo formar profesionales de nivel superior, sino técnicos -

que se requieren en el sector agrícola, industrial y de servi

cios. 

Vemos as! que la educación media superior compren

de un área muy amplia y es por ello que en este trabajo sÓlo • 

se tocarán dos instituciones que comprenden planes de estudio

propedéuticos, con pase automático a la UNAM, que son: 

COLEG!OCOE CIENCIAS V HUMANIDADES 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
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2.2. Escuela Nacional Preparatoria. 

El año de 1867 es clave en la historia de México,-

es el triunfo y consolidación de la República Liberal, como --

fruto de la Guerra de Independencia encabezada por Don Miguel-

Hidalgo y Costilla; así, "el año de 1867 es el año de la Escu~ 

la Nacional Preparatoria, la creación educativa más importante 

del pensamiento liberal mexicano"{27), que reformaba al siste-

m a e d U·C a ti v o que hasta la fe eh a ha b í a 11 evado e 1 p a i s • 

La ENP nace bajo los auspibios de la ? ~y Orgánica 

de la Instrucción Pública en el Dis~riro Federal" decretada --

por el presidente Don Benito Juárez el 2 de Diciembre de 1867, 

reformando con su espíritu. cientificista y positivista el sis-

tema educativo mexicano. Abre sus puertas a la juventud mexic~ 

na el 3 de Febrero de 1868, en el antiguo Golegio de San Ilde-

fonso y bajo la dirección del Dr. Gabino Barreda, el cual con-

taba con las siguientes cualidades: don de mando, energía, pa-

ciencia, serenidad, pasión por su escuela, capacidad para sacar 

recursos de la nada, resistencia física y moral ilimitada {en-

escaso mes y medio habilitó el edificio para recibir una pobl~ 

ción de más de 800 alumnos, de los cuales más de la cuarta pa~ 

{27) Lemoine,. Ernesto, Efemérides de la ENP, México 1978, p. 9 
Ed. por la. DGENP, pp 146 
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te iban a vivir en el Colegio internados). Pe~o aún as1 la ENP 
1 

tuvo que sortear serias di~icultades para mantenerse, tales e~ 

mo: los clisicoi enemigos que no faltan, en este caso, cl.rigos 

beatos y esc.pticos; además estaba el fuerte gasto económico -

para su mantenimiento, problemas de orden administrativo, de 

disciplina, etc. Sin embargo, el Dr. Barreda supo enfrentarse-

a todos los problemas hasta lograr superarlos, además, supo -~ 

captar los anhelos y ambiciones de las nuevas generaciones su~ 

gidos del movimiento revolucionario a trav•s de la Filosofía -

Positivista de Augusto Comte que tenía como lema "amar, orden-

y progreso", lo que en "M.xico sería retomado Gamo "libertad,
o 

orddn y progreso"; la libertad como medio, el orden como base-

y el progreso como fin"(28). 

La ENP se consideraba como el vínculo entre la en-

seAanza elemental y la superio~, y tenia por objetivos: "por -

un lado encausar a los jóvenes hacia la elección de una carre-

ra profesional, y por otro lado, prepara-r-los para la vida for-

jando sus almas y cuerpos para hacer de ellos hombres Útiles a 

s! mismos~ a la soci~dad y a la- patria que constituirla su ci~ 

cunstancia nacional"(29). 

(28) Lemoine, ob. cit. p. 16 

(2 9 ) Id e m, p. 11 
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Su historia se puede dividir en dos grandes épocas: 

la primera nace en un México Independiente, con el triunfe de~ 

finitivo y la consolidación de la RepÚblica, de 1867 a 1910, y 

esta primera época se subdivide a su vez en dos: de 1867 a 1878 

es cuando la preparatoria es dirigida por Gabino Barreda y de-

1878 a 1910 que es la preparatoria de Justo Sierra y que terml 

na con la creación de~la Universidad Nacional de México, terml 

nando asi la primera época. La segunda época va desde 1910 ha~ 

ta nuestros dias. Estas equivalen a 118 años de impartir educ~ 

ción preparatoria a la juventud mexicana, a lo largo de este -

perfodo vemos que han habido crisis politicas, económicas y s~ 

ciales que han dado pauta a nuevas exigencias en la educación-

mexicana. 
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.2.2.1. Orígen·e·s de la Escuela Nac·ional· Preparatoria. 

El Positivismo, término que e~pleo Augusto Comte -

para referirse a su filosofia la cual estaba basada en las __ ~.;: 

"ciencias positivas" que eran: las Matem.ticas, la Aatronomla, 

la Fisic:a, la Quimicq, la Biología y la Física Social llamada

posteriormente Sociologi.a. De estas ciencias y de los fenóme-

nos que cada una de ellas estudiaba se desprendía la sintesis

que constituÍa la verdad filosófica. 

El Positivismo tuvo desde sus principios implica-

ciones políticas, religiosas, lÓgicas, científicas y morales,

y como consecu~ncia del p~nsamiento de Comte, el cual decía -

que el conocimiento tenia que aplicarse a la sol.'ución de los -

problemas humanos y que por ende el filósofo positivista debía 

servir a la humanidad, el positivismo se extiende y difunde r! 

pidamente tanto en Europa como en América, siendo varios los -

paises que adoptan esta doctrina como suya, y uno de ellos fue. 

México. 

México contó con fuertes seguidores de esta filos~ 

Fía, siendo sin duda alguna una de las teorías que mayor ----

influe~cia tuvo durante el siglo XIX. Uno de los primeros se-

guidores mexicanos del positivismo fue Pedro Cont~eras Elizal

de, el cual introdujo a Gabino Barreda en las enseftanzas de --
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Comte, pasteriorment~ Barreda fundaría el centro de difusión -

del positivismo mexicano: la Escuela Nacional Preparatoria. 

Hay que seAalar que fueran varios los factores y -

elementos que proporcionaron la difusión del positivismo en M~ 

xico y entre los m~s importantes estén: por u~ lado un ambien

te "ciencista", es decir, una fuerte inclinación por el pensa

miento cientifico; y por a~ra parte, un desorden política que

obligó al presidente Juárez a buscar una filosofía que no fome~ 

tara disturbios sociales y políticas, así misma, la Iglesia C~ 

tólica no se ajustaba a los cambias políticos y a las nuevas -

ideas filosÓficas, por lo qu,e el PosttivismL) que es apuesta-

al Escolasticism~ fue otro factor importante para que se adap

tara esta filosofía. Anteriormente la educación se encontraba

en manos del clero, por ló tanto Juérez pensó que era un gran

pasa hacer una educación preparatoriana laica y can ello qui-

tar al clero de la educación. Otro factor fue la presencia de

franceses en México durante la intervención extranjera, la cual 

fue apro~echada por los mexicanas cultos que se dedicaron al -

estudio de la cultura francesa, incluso algunos llegaron a do

minar la lengua, derivéndose así múltiples traducciones, esta

provocó que durante el gobierno de Diaz Francia fuera el mode

la a adoptar en sus maneras y en sus gustas. 

As~ el primer impacto del ~asitivismo en México -

fue propiciada par el gabier~o de Juárez, quien nomb~Ó una co-
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misión compuesta por politices liberales y científicos encarg~ 

dos de la organización de la educación. Al lado de Barreda que 

encabezaba esta comisión, colaboraron con él: Francisco Dlaz -

Covarrubias, Ignacio Alvarado, Eulalia Ortega y Pedro Contra-

ras Elizalde. El resultado de ésta fue " la Ley Drg6nica de -

Instrucción P~blica, de Diciembre de 1867 " 

Barreda atrajo la atención de Ju6rez y del p~blico 

cuando pronunció el 16 de Septiembre de 1867 su Oración Cívica 

para conmemorar el grito de Independencia, en donde seAalÓ la

anarquía social que padeció México de 1810 a 1867 con la domi

nación clerical y mblitar, seAalando también que los esfuerzos 

liberales estaban en la linea del progreso ideado por Comte. 

Barreda consideraba al Estado como aliado de -las -

ciencias, pues era el instrumento de reforma, en donde se ha-

bla separado la política de la religión; libre ya ahora tendría 

que demostrar su capacidad y habilidad para regir en el orden

temporal que era el campo de la educacióri. 

Los liberales eran el espíritu positivo, la liber

ta~ concepto b6sico, se definía como le complete libertad de -

palabra y discusión¡ por su lado el clero y la religión eran -

el espíritu negativo y la anarquía. Es así como identificaban

al Liberalismo con el Positivismo. Por consecuenci~el lema en 

México era: "liberta¿, orden y progreso". 



- 6~ -

La escuela representaba el medio para lograr el -

concenso de la gente para librar a México de futuros conflic-

tos. 

Asi,Barreda como director de la ENP estaba en con

diciones de realizar las reformas planteadas en la Ley de 1867. 

: ~ naturaleza enciclopédica del plan tenia como ok 

jetivo dar a los.estudiantes un fondo com~n de "verdades" ~ti

les para la vida práctica. La enseñanza debía ir de las cien-

cias generales y abstractas a las ciencias de la observación -

mecánica, incluyendo la Astronomía y los estudios de Física y

Química. La lÓgica debla ser el punto culminante de los estu-

dios científicos particulares. Por medio de ella el estudiante 

debla aprender a pensar para resolver los probl~~as de la vida 

diaria. 

Barreda incluyó otras materias que no estaban en -

el programa de Comte como: la Moral.o Etica Social, la Metafí

sica, la Ideología (Psicología), la Literatura, la Gramática 

Española, el Grieg~, el Latín, la Geografla y la LÓgica. 

La ENP fue el modelo.a seguir en la educación, los

programas de otros niveles ~eblan ajustarse a sus planes. Ba-

rreda habla establecido un sistema educativo del cual se espe-

raba la reorganización de México; pero lo cierto es que cuando 

murió Barreda, en 1881, el éxito de la difusión del Positivls-
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me dejaba mucho que desear. 

Con la entrada de Don Porfirio Dlaz al podEr la f! 

losofia positivista comenzaba a decaer jugando un papel secun-

darlo hasta el año de 1910 oue se crea la Universidad Nacional 

de M6xico que es la culminaci6n de la educacl~n·superior prof~ 

sional que se impartirÍa en la Universidad. 
~ 

Actualmente ios objetivos que se manejan en la ENP siguen -

siendo los mi~mos que planteara el Dr. Gabino Barreda en 1867. 
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~.2.2. Objetivos de la Escuela Nacional Preparatoria. 

El bachillerato constituye el ciclo superior de la 

e~señanza media. El inferior corresponde a la escuela Secunda

ria dependiente de la SEP. El ciclo del bachillerato no puede

considerarse como una simple ampliación del precedente. El ba

chillerato no es una secundaria amplificada. Tiene finalidades 

muy distintas, esencialmente formativas de la personalidad y -

algunas especÍficas, de preparación para una terrera determin~ 

da. 

Podrían esquematizarse así: 

1.- El desarrollo integral de las facultades del alumno para -

hacer de él un hombre· culto. 

2.- Formación de una discip~ina intelectual, que lo dote de un 

espíritu científico. 

3.- Formación de una cultura general que le proporcione una e~ 

cala de valores. 

4.- Formación de una conciencia cívica que le defina sus debe

res frente a su familia, a su país, a la sociedad en la -

que vive y a la humanidad. 

5.- Preparación especial para que pued~ abordar una determina~ 

da carre~a profesional. 
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Para lograr sus objetivos, el bachillerato ha de -

buscar el equilibrio de sus finalidades particularmente entre

la formaci&n cientlfica y la humanlstica del alumno. Debe ser

más amplia, más universal, más integral donde quepan lo mismo

el desarrollo de los valores espirituales que el de las aptit~ 

des concretas que demande una profesi&n. 

La educaci&n cientlfica que imparte la ENP no ha -

de consistir en la simple acumulaci&n de conocimientos de las

diversas disciplinas que forman el mundo oe la ciencia, sino -

en la formaci&n de una disciplina mental, en la formaci&n de -

un criterio propio sue le ayude a tomar decisiones por sl mis

mo. Lograr-que el alumno se explique el c&mo y. de ser posible, 

el por qué de los fen&menos de la naturaleza y comprender las

leyes que la rigen. Que el alumno adquiera el método experime~ 

tal, al pasar por la Flsica y la Qul~ica, es decir, que el ---

alumno se capacite para la adquisici&n de la verdad 

renovaci&n futura. 

o para su 

"La educaci&n humanlstica que imparte la preparato

ria no habrá de concebirse s&lo como la adquisici&n obligada -

de lenguas clásicas y el "apoderamient~" de las culturas de la 

antigUedad, como es el caso de la cultura greco-romana. Ha de

buscar el desarrollo de una cultura propia del mundo de hoy, 

viva, dinámica, verdadera, en una palabra, un humanismo moder-
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no que persiga el conocimiento del hombre, de su medio físico, 

de su historia, de sus relaciones sociales, del mundo y de sus 

ideas. 

La escala de la formación humanlstica debe culmi-

nar en los estudios filosóficos, conocimientos que permitan r~ 

sumir sus ideas, formar su propio criterio acerca del mundo en 

el que va actuar, del ~alar de los id~ales que se forje y de -

las normas morales que adopte para su conducta. 

El equilibrio entre estas dos formas de educación, 

la cientÍfica y la humanística, tendrá como resultado una edu

cación integral¡ esta forma de educación integral debe ser --

igual para todos los bachilleres, cualquiera que sea su aspir~ 

ción profesional. El bachillerato debe ofrecer una base común

para todos los alumnos, independientemente de la carrera que -

deseen, vale decir, que los estudios al principio son como un

tronco común, donde están incluidas lo mismo la ciencias que -

las humanidades. SÓlo despu¡s de lograda la educació~ integr~l 

y ya en el Último año ael bachillerato, Ee harán los estudios

~specÍfiLos de cada una de las áreas del conocimiento, es de-

cir el alumno escogerá una área determinada de a.cuerdo con la

profesión que pretende. Será esto el complemento de la forma-

ción base¡ en otros términos, será el año propedéutico que ca

pacite al alumno para ingresar a los estudios superiores. 
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Asi pues, los objetivos generales del ciclo de ba

chillerato de la EN~ y con base en su planeación curricula~ -

son los siguientes: 

1.- Auspiciará el desarrollo armónico e integral de la person~ 

lidad del educando, propiciando el desarrollo de sus pote~ 

cialidades, a través de un acervo cultural, científico y -

humanístico que promueva los aprendizajes "a ser", "a ha-

cer" y " a aprender". 

2.- Promoverá en el educando, la integración y la adquisición

de hábitos de estudio, de disciplina intelectual, de crit~ 

rio y valoración de objetivos, de actitud reflexiva y cri

tica; asi como también, la aplicación de la metodología -

científica que le permita interpretar objeti1amente la re~ 

lidad. 

3.- Proporcionará al educando una cultura general básica, din~ 

mica y actualizada que constituya un tronco común durante

los dos primeros años; en la que se equilibren los campos

científico y humanístico, en la que se enfatice el aspecto 

formativo y se destaquen la lengua propia como instrumento 

de comunicación y otras que además de facilitar el acceso

a ~uentes directas del conocimiento faciliten también el -

entendimiento entre los pueblos. 

4.- fortalecerá en el educando la conciencia de la indentidad-



- ·.n -

nacional qae por una parte, lo motive al conocimiento obj~ 

tivo de su país y le genere conductas clvicas, con base ~ 

en el ejercicio de los deberes y acciones de servicio; y -

por la otra la conciencia de participación y convivencia -

en el c~ntexto universal, centrándose en la circunstancia-

histórica que le tocó vivir. 

5.- Proporcionará una capacitación propedéutica formativa con-

bases sólidas, durante el Último año del ciclo, que provea 

los estudios especiales y esenciales, que permitan abordar 

una determinada carrera profesional dentro del nivel supe-

rior subsiguiente! 

•Cfr. Pons, Raúl et al, Objetivos y Planes de Estudios de la ENP, Ed. por
la DGENP; Colección, Estudios y Ensayos #57, México 1982 
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2.2.3. Pl~n de Est~dios de la Escuela Nacional Preparatoria. 

La evolución académica de la ENP se puede apreciar 

fundamentalmente en sus Planes de Estudios. En ellos se condell 

san las necesidades e ideales. de las diferentes épocas y gene-

raciones, en ellos se expresan también los avances de las ciell 

e i as y 1 a s di s t i n t a s p o l.i t i e as d e M é x i e o ( 3 O ) • 

Ahora sólo se presentarán los lineamientos genera-

les del actual Plan de Estudios de la ENP, el cual está sustell . 
tacto en la Reforma del Bachillerato Universitario de 1964; el-

o 
Plan de Estudios vigent~ por lo msnos hasta 1987, se proyecta-

como guia del bachillerat~ nacional por más afias ya que la SEP 

en su acuerdo No. 71, publicado en el Diario Oficial el 28 de-

Mayo de 1982, toma como modelo de bachillerato, precisamente -

la estructura de la ENP. 

AsÍ pues, en la Declaración de Principios del Plan 

de estudios se precisa: el bachillerato prepara para continuar 

(30) Para mayor información sobre este aspecto se recomiendan
los siguientes libros: Pons, Raúl, et al, Objetivos y Pla 
nes de Estudio de la ENP, Ed. D.G.E.N.P., Colección, En
sayos y Estudios No. 57, México 1982, pp. 144. 
Lemoine, Ernesto, Efemérides de la E.N.P., Ed. D.G.E.N.P. 
México 1978, pp. 146. 
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les estudies superiores, de tipo terciario, el objetivo es de~ 

cubrir aptitudes y vocaciones de los alumnos suministrando a ~ 

éstos, una cultura general humana 

"En la tarea de hacer del adolescente un hombre cu! 

to, es fácil advertir el hecho de que unos tienen aptitudes r~ 

levantes para las ciencias, otros para las letras, éstos para-

las artes y aquéllos para las técnicas. Cada adolescente va---

a caminar en la direcci&n de su preferencia y la distancia a -

que llegue será la que le permita su vocaci&n y su aptitud. T~ 

mar en cuenta esta diversidad caracteriol&gica es respetar la 

personalidad del educando"(3l). 

El cuadre de estudies que se prepone en el presen-

te Plan de Estudios comprende: a) un conjunto dE.materias com~ 

nes, obligatorias para todos los alumnos; b) áreas o grupos de 

materias especificas, dentro de las cuales los alumnos deben -

optar, en funci&n de sus vocaciones y aptitudes. 

El presente plan se desarrolla en tres años de es-

colaridad, en vez de dos. Aparte de las razones académicas hay 

un fundamento psicol&gico el cual sostiene que a este nivel la 

adolescencia constituye una etapa esencial en el alumno que r~ 

( 31) Pons Raúl, et al, Objetivos y Planes de Estudio de la --
lli• p. 103 
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quiere un tratamiento pedagógico particular ya que la adoles-

cencia es una etapa difÍcil. En ella concurren un decisivo --

ajuste sexual, un sentimiento y voluntad de independencia y el 

hallazgo necesario de una vocación en la vida. 

Es por ello que no puede pedirse que el alumno de~ 

fina su vocación en el principio del bachillerato, por lo que

se inicia con estudios comunes y, posteriormente, en el último -

año se le da una incipiente especialización. 

El Plan de Estudios de la ENP se concibe como un -

todo, cuyas partes, las asignaturas, son elementos en nexo es

tructural así, la selección Ge cada una de las materias respo~ 

de a un doble principio, su ent~onque con asignaturas del mis

mo nombre y su lugar en el conjunto del Plan. 

En el presente Plan no hay más de siete u ocho ma

terias o asignaturas académicas en ~n período lectivo de un -

año, ni más de 24 horas de clase por semana, todo ello con el

fin de evitar el recargo sobrehumano de materias y horas. 

El presente Plan aumentó un año los estudios, est~ 

blecio materias comunes en el lo. y 2o. años, y ramificó el --

3o. año en seis áreas, que son: 

1.- Ciencias físico-matemáticas. 

2.- Ciencias químico-biológicas. 
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3.- Disciplinas Sociales. 

4.- Disciplinas Econbmico-Administrativas. 

5.- Humanidades Cl~sicas. 

6.- Bellas Artes. 

A continuacibn se expone el Plan de Estudios de la-

Escuela Nacional Preparatoria~ 

*Cfr. Chávez, Ignacio et al, Reforma del 3achi11erato Universitario UNAM 1964, 
México 1984. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

BACHILLERAfO 

NIVEL ACADEMICO: 

NUMERO DE CREDITOS: 

REQUISITOS ACADEMICOS; 

(1964-1984) 

BACHILLERATO 

TOTAL 288-316 (el valor de creditos 
varia según el área)' 

PARA INGRESAR SE~UND¡:\RIA 

PARA OBTENER 
DIPLOMA-

HABER APROBADO LAS ASIGNATU
RAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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ASIGNATURAS OBLlGATORlAS 

P R I M E R A Ñ O 

MATEMATICAS _I 

FISICA I 

GEOGRAFIA 

HISTORIA UNIVERSAL 

LENGUA V LITERATURA 
ESPAÑOLAS 

S E G U N D O A Ñ O 

MATEMATICAS II 

QU lr'ii CA 

BIOLOGIA 

HISTORIA DE MEXICO 

ANATOMIA FISIOLOGIA E 
HIGIENE 

LOGICA ETICA 

DIBUJO DE IMITACION ETIMOLOGIAS GRECO LATINAS 

LENGUA EXTRANJERA LENGUA EXTRANJERA 
(INGLES O FRANCES) (INGLES O FRANCES) 

( 12 CREDITOS) ( 12 CREDITOS ) 

T E R C E R A Ñ O 

ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS AREAS 

NOCIONES DE DERECHO 
POSITIVO MEXICANO 

LITERATURA UNIVERSAL 

LENGUA ESTRANJERA 

LITERATURA MEXICANA E 
IBEROAMERICANA 

PSICOLOGIA 
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ASiüNATURAS ESPECIFICAS DE CADA AREA 

,---------------·--------------~~~--- 1 

r•iATEMATICAS 

FISISA II 

AREA I: CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 1 

DIBUJO CONSTRU:~~VO ·1
1 

OPTATIVA 

III 

AREA II: CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS 

----------

I
MATEMATICAS 

FISICA II 

I I I 

QUIMICA II 

l 

BIOLOGIA II OPTATIVA 

AREA III: DJSCIPLINAS ECDNOMICO ADMINISTRATIVAS 

MATEMATICAS III 

SOCIOLOGIA 

AREA IV: DISCIPLINAS SOCIALES 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS 
FILOSOFICAS 

HISTORIA DE LA CULTURA 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

OPTATIVA 

SOCIOLDGIA 

OPTATIVA 
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ASIGNATURAS ESPECIFICAS DE CADA AREA 

AREA V: HUMANIDADES CLASICAS 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS 
FILDSDFICAS 

LATIN 

AREA VI: BELLAS ARTES 

HISTORIA DEL ARTE 

ESTET ICA 

ESTETICA 

GRIEGO 

OPTATIVA 

OPTATIVAS 

------------------------------------------~ 
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MATERIAS OPTATIVAS: 

1.- Son materias optativas todas las que figuren en la lista -

siguiente y las que en un futuro se acepten a propuesta -

del Consejo Técnico de la ENP, as1 como las que formen pa~ 

te de un ~rea diferente de la que sigue el alumno. 

2.- Todas las asignaturas optativas serán impartidas en el ni

vel correspondiente a la enseñanza del bachillerato. 

J.- El horario de .cada una de ellas será fijado en su oportuni 

dad. 

Temas eelectos de Fisica 

Temas selectos de Matemáticas 

Temas selectos de Biología 

Temas selectos de Quimica 

Geología y Minerolog1a 

Cosmografía 

Historia del Arte 

Geo-pol1tica 

Inglés, Francés, Italiano y Alemán 

Modelado 

Higiene Mental 

Literatura Mexicana 

Revolución Mexicana 

Prácticas Administrátivas y Comerciales 
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Problemas Sociales, Econ&micos y Politices 
de México 

El Pensamiento Filos&fico de México. 

Se consideran materias seriadas: 

Matemáticas 

Flsica 

Química 

Biología 

Lenguas Modernas 

L&gica-Etica 

Además de cumplir con las asignaturas apuntadas -

en el Plan de Estudios, unas obligatorias y otras opcionales,-

los alumnos del bachillerato tendrán actividades adicionales -

de orden estético y de orden físico. Para cumplir las primeras 

deberán inscribirse en los conjuntos corales, en los grupos m~ 

sicales o en el grupo teatral de su escuela, etc. Para las ac 

tividades fisicas, la instituci&n proporciona diferentes gru--

pos deportivos en los cuales el alumno se inscribirá al que --

sea de su agrado. 

En un caso u otro bastará con el cumplimiento de-

las actividades, sin requerir después el examen. Las horas de-

dicadas a estos prop&sitos queda~ a la libre elecci&n de los -

alumnos .en cualquiera dé los turnos de labores que tenga la es 

cuela. 
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2. 3.. Colegio de Ciencias y Humanidades 

Es conocido que el proyecte del CCH se desprende -

de un proyecte general; en el cual, González Casanova y su 

equipo integran una serie de alternativas académicas en la 

UNAM englobadas en la ccncepci&n de la "Nueva Universidad". -

Dentro de este proyecte se desprenden los siguientes: el sist~ 

ma universitario del CCH, el sistema de Universidad Abierta -

as1 como la creaci&n de la Escuela Nacional de Estudies Profe

sionales (la cual se cristalizaría cuatro años después que el

CCH baje el régiman de Sober6n). En ccnjunt~ se puede decir, 

que el proyecto presentab~ una estrategia de renovaci6n educa

tiva y académica, es decir, crear dentro de la •lsma Unlversi

dad, sin tocar sus estructuras tradicionales, centres de alteL 

nativas equivalentes, pero diferentes que establecerían res--

puestas a largo plazo. 

Se dice, que el proyecto de Gcnzález Casanova se -

i11serta dentro de una linea pcl1tico-académica, a la cual se -

denomina Reforma Educativa y se le vincula en le general con -

el proyecte politice del régimen de Echeverria y la Reforma de 

la UNAM. 
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2.3.1. Origenes del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El nacimiento y la estructuración de los CCH se puede --

aclarar a partir de tres puntos centrales: 

a) "La Reforma Educativa 

b) Lá Reforma Educativa de Echeverría 

e) La Reforma de la UNAM"(32) 

a) La Reforma Educativa. 

La creación de los CCH se ub~ca en el proyecto de Moder-

nizaoión asumido por el Estado a partir de la década de los sesenta y 

responde a la crisis sufrida por el Modelo de Desarrollo adoptado por -

el pafs en los años cuarenta. 

A mediados de los años sesenta se comienza a ·gestar una-

crisis global del Modelo de Desarrollo Estabilizador en donde el tipo -

de industrialización que se había desarrollado en la rama de bienes de-

consumo duradero ya no responde a las necesidades del país, así como la 

educación no da respuesta a las nuevas generaciones, que se manifesta--

ron políticamente a través del movimiento del 68 , el cual evi------

(32) Ramir~z, Liberio Victoriano, "Nacimiento y Estructura de las ENEP" 
en Foro Universitario, ler. Foro Académico-Laboral, 2a. ep., Méxi-
co 1981, P• 24 e 
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denció que la Universidad ya no daba alternativas y que los --

egresados comenzaban a sufrir un proceso de "proletarización", 

fue entonces cuando sobrevino la inconformidad, la gente se -

abstuvo de votar, hubo insurgencia sindical, invasiones de ti~ 

rras, un~ crisis ideolégica-politica del sistema capitalista,-

la represión sufrida por los sectores medios, etc. Es aqui do~ 

de surge la Reforma Educativa como una respuesta polltica ante 

la crisis, como una via ·utilizada por el poder para reintegrar 

dentro del sistema a los sectores de insurreción; el proyecto-

tenia como objetivo fundamental restablecer el orden y la dis-

ciplina dentro de la Universidad; habl8 que eliminar la "gri-
o 

lla" y reinstalar la academia, es decir, devolverle a la Uní--

versidad su antiguo estatua. 

b) La Reforma Educativa de Echeverrla. 

Se cambia del desarrollo estabilizador al desarro-

llo compartido, en donde se habla de una apertura democrática. 

La polltica educativa, optarla por imprimir una reforma ~ustan 

cial a los contenidos y métodos educativos, poniendo atención-

especialmente a su relación con la producción; seria fuertemen 

te nacionalista, democrática (oportunidad a todos por igual) y 

se utilizarla como elemento dinámico en la modernización .popu-

lista de las clases más desprotegidas y en la negociación de -

las clases medias y bajas. 



Uno de los principales . arg~mentos presentadas pa

ra el proyecto de ia Reforma Educativa es la relación entre -

educaci6n y progresa económica. Por cansiguient~ al iniciarse

el sexenio 70-76, hubo un aumento en el presupuesto para el -

sector educativa. 

La educación en el sexenio fue utilizada como un -

conjunta de medidas que en lo ideológico representaba una ren~ 

vación de las promesas de la educación, por lo que la relación 

entre la Reforma Educativa y la Universidad estaban encaminadas 

hacia das lineas paliticas: la modernización relativa y el ca~ 

trol politice. 

e) La Reforma Universitaria. 

La Reforma Universitaria surge como una arma pali

tica para paliar la crisis; para revitalizar el cancenso idea

lógica entre grupos estudiantiles, a quienes ya no se les can

vencerla polÍticamente; surge también coma una necesidad para

mediatizar el movimiento •studiantil. 

El proyecta de la Reforma Universitaria, está 

orientado a promover una mayor eficacia profesional, desconge~ 

tianar las instalaciones de C.U. desconsentrando a los estu--

diantes; una modernización de du aparato administrativo; crean 

do escuelas de enseñanza media superior (como es la creación -

del· CCH, el cual fue planteada durante la primera fase de la -
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Reforma y durante el rectorado de Pablo González Casanova) para responder 

en parte al requerimiento del proceso productivo. 

En pocas palabras, La Reforma Universitaria (proyecto de -

González Casanova) comprende: 1) una reforma académica; 2) una reforma 

del gobierno universitario v 3) una reforma de la difusión polÍtica v 

cultural. Estas políticas implican ampliar las posibilidades de educación, 

implementar nuevos métodos de enseñanza escolares, crear nuevos· tipos d~

carreras, aumentar el número de cuerpos colegiados con representación es

tudiantil v de profesores en los planteles escolares v los institutos, -

fortalecer las uniones v asociaciones de profesores e investigadores, as1 

como el de asumir una posición política encaminada a "reafirmar los prin

cipios universitarios más caracteristicos de los valores de la Universi-

dad". 

Bajo estas lineas generales se ubica el proyecto de la 

"Nueva Universidad" en donde encontramos el antecedente más inmediato del 

Colegio de Ciencias v Humanidades. El proyecto planteaba que C.U. deberla 

funciona~ como "semillero" para el desarrollo de nuevos centros educati-

vos; en donde los programas de estudio contemplarían la interdisciplina,

la integración entre la teoría v la práctica así como la vinculación en-

tre la investigación v la docencia. Así pues, la creación-del CCH respon

de a este proyecto, 
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EL Colegio de Ciencias y Humanidades tenia los siguientes·ob--

jetivos: 

1~. Ser un órgano de cambio e innovaci6n en la UNAM. 

2o. Preparar estudiantes para cursar estudios que vinculen las 

humanidades, las ciencias y las ticnicas a nivel de bachi-

1"1 e rato , 1 i e en e i 2 tu r a , m a. es trÍa y do e tora do ( 1 os tres ú 1 t 1 

mos no se dieron). 

3~. Propiciar nuevas oportunidades de estudio de acuerdo con -

el desarrollo de las ciencias y las humanidades del siglo

XX y hacer flexibles los sistemas de enseñanza, para for-

mar especialistas y profesionales que puedan adaptarse a -

un mundo lleno de cambios, en el terreno de la ciencia, 

la estructura social y cultural. 

4o. Intensificar la cooperación entre escuelas, facultades e -

institutos de la Universidad. 

5~. Promover el mejor aprovechamiento de los recursos humanes

y técnicos de la Universidad. 

Por últim~ es importante resaltar que el GGH a ni

vel bachillerato, se formó con cuatro propósitos distintos a -

la ENP, y son: 

1) Modernizar los estudios de nivel Medio-Superior. 

2) Introducir nuevos métodos de enseñanza. 
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l) Dar empleo a pasantes de diferentes facultades y escuelas -

universitarias. 

4) Colocar en puestos directivos a ciertos grupos de presión,

producto del movimiento del 68~ 
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2.3.2. Objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El CCH es una institución en la cual la enseñanza

del bachillerato consiste en que el estudiante sepa leer y 8S

cribir en el sentido más profundo de la palabra, esto es, que

tenga el hábito de la lectura de los libros fundamentales del

pensamiento actual así como la lectura de los clásicos de todos 

los tiempos; que adquieran una cultura matemática en lo que é~ 

ta tiene de lógica y de expresión nGmerica de la naturaleza, -

de algunos fenómenos sociales; y que ~elacione los resultados

de las ciencias experimentales con el método que permite alean 

zar esos resulfados~ 

Es de ciencia?, porque difunde el conocimiento --

científico que le sirve al hombre para comprender y controlar

los fenómenos de la naturaleza; y de Humanidades, porque difun 

de el saber que ayuda a la comprensión del hombre. Estas for-

mas de estudiar la realidad no se contradicen sino que se int~ 

gran en una visión más completa. 

El CCH cuenta con una serie de ideas, las cuales se 

manifiestan como: "los Principios del CCH", su intención y prg 

pósito sigue siendo el mismo que hace trece años, dar al CCH ~ 

un rumbo innovador, que supere las penres limitaciones de la ~ 

enseñanza tradicional, tales_principios son seis a saber: 
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1~. En el CCH se procur• dar una "Formación Creativa" a los --

alumnws, es decir, una formarián que les permita aplicar -

concretamente sus conocimientos, obteniendo resultados 

acertados de lo que aprendan, para evitar la formación me-

moristica, en la cual s6lo se puede repetir aquelln que se 

aprendió pero sin que se tenga lo capacidad para usarlo en 

la vida real. Con la formación Creativo se deber~ capaci--

tar al estudiante pa~a que en el futuro, co~tin6e con su -

propio desarrollo, siga capacitándose indefinidamente, gr~ 

cias a su experiencia para aprender por si mismo y a su --

amor por el progreso ininterrumpido; con la Formación Cre~ 
o 

tiva se pretende una flexibilidad mental que facilite la -

comprensión de nuevas maneras de pensar, la profundización 

de los conceptos y una agilidad contrapue_sta al dogmatismo 

o a cualquier forma estrecha de pensamiento. ~s alumnos -

que logre asimilar una Formacián Creativa llevarán consigo 

un verdadero tesoro que les permitirá superar muchas difi-

cultades y abrirse paso a muy amplios norizontes. 

2~. Relaciones de colaboración y respeto mutuo entre profeso-~ 

res y alumnos. 

Le~os de las relaciones impositivas o autoritarias del pr~ 

fesor hacia el alumno, en el CCH se desea que el alumno 

sea respetado por su profesor, en la misma forma en que el 

alumno debe respetar a sus maestros. La razón es que ambas 



partes, profesor y grupos de al~mnos, deben responder· el -

compromiso de salir adelante en esa aventura del conocimie~ 

to que debe ser cada curso, deben ser dos partes comprome-

tidas, dispuestas a responderse mutuamente, resueltas a --

cooperar, a ayudarse, siempre con el objetivo comGn de fa-

vorecer el aprendizaje y el progreso del estudiantado. 

3o. Actitud dinámica frente a los hechos que nos afectan. Los-

adultos del siglo XXI a quince años de distancia deberán -

tener una activa participación ciudadana en una época so--

cialmente dificil¡ en el CCH están convencidos de que lo -

más útil para la formación creativa de los alumnos es que-

éstos inicien su aprendizaje para intervenir en la vida p~ 

blica, tanto en los grandes y pequeños problemas que aque-

jen a su grupo, a su clase o a su escuela. Deben para ello 

aprender a formular juicios correctos por s1 mismos. 

4~. Saber distinguir lo falso de lo verdadero, apoyar lo justo 

y lo -correcto. 

Se debe aprender a estudiar los hechos de la vida real que 

indiquen cu~les juicios o teorlas son correctos y cu~les -

son erróneos¡ quien carece de cultura es incapaz de formu-

lar juicios profundos y certeros. Sólo con cultura y cono-

cimientos de las ciencias y de la historia social, con una 

cierta familiaridad con las grandes obras literarias de la 
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humanidad, sólo con la práctica reiterada, se va dominando 

el diflcil arte de distinguir lo falso de lo verdadero. 

Asl tambi'n la distino~Ón entre lo justo y lo injusto tie

ne que ver con lo anterior. 

5~. Aprender a Aprender. 

En este principio se consigna la aspiración de lograr que

los alumnos aprendan sobre todo a. valerse por sl mismos, 

de tal modo que el alumno al dejar la escueia continúe con 

su participación permanente, siempre en aras del progreso. 

6~. Aprender Haciendo. 

Con este principio se trata de que el aprendizaje teórico

se ligue con la aplicación práctica, poTque nada existe -

tan alejado al dogma que el conocimiento adquirido al apll 

car concretamente las teorla~ ya sea en conoQimientos cie~ 

t1ficos, en la práctica personal, social, etc. Quien apre~ 

de algo porque lo usa o lo aplica, comprende mejor y difí

cilmente lo olvida(33). 

En función de &stos principios se desprenden los -

obj.etivos que pretende el CCH. 

(33) Cfr. Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanida

~· UNAM México 1979. 
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Los objetivos generalas del CCH, para todos sus nl 

vales da enseñanza, son: 

1.- Establecer al mecanismo permanente de-innovación de la Un! 

versidad, capaz de realizar funcionas distintas sin tener

que-cambiar toda la estructura Universitaria, adaptando el 

sistema a los cambios y necesidades da la propia Universi

dad y del país. 

2.- Preparar estudiantes para cursar estudios qua vinculen las 

humanidades, las ciencias, las técnicas, a nivel da bachi

llerato. 

3.- Proporcionar nu~vas oportunidades de estudio acordes con -

al desarrollo de las ciencias y las humanidades en el si-

glo XX y hacer flexibles los sistemas de enseña~za para -

formar especialistas y profesionales que puedan adaptarse

a un mundo cambiante en El terreno de la ciencia, las téc

nicas, y la estructura social y cultural. 

4.- Intensificar la interdisciplina entre los especialistas, 

escuelas, facul}ades, centros e instituciones de investig~ 

ción de la Universidad. 

5.- Promov~r el mejor aprovechamiento de los recursos humanos

y técnicos de la Universidad. 
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Los objetivos generales del ciclo del bachillerato 

del CCH son: 

1.- El desarrollo int~gral de la personalidad del educando su-

realización plena en el campo individual y su cumplimie~to 

satisfactorio como miembro de la sociedad. 

2.- Proporcionar la educación a nivel medio superior indispen-

sable para aprovech~r las alternativas profesionales o aca 

d¡micas tradicionales y mod~rnas, por medio del dominio de 

los m'todos fundamentales del conocimiento (los m'todos e~ 

perimentales e histórico social) y de los lenguajes (espe-
o 

ñol y matemáticas). 

3.- Constituir un ciclo de aprendizaje en que se combinen el -

estudio en las aulas, en el laboratorio y en la comunidad. 

4.- Capacitar a los estudiantes para desempeñar trabajos y ---

puestos en la producci6n y los servicios, por su capacidad 

de decisión y de innovación, sus conoc~mientos y por la --

formación de su personalidad que implica el Pl3n Académi--

co(34). 

( 3 4) C f r • P 1 a n d e E s t u d i o s de 1 C C H , U N A M M¡ x i e o , 1 9 7 9 • 
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2.3.3. Plan de Estudins del ~oleoio de Ciencias v Humanidades. 

El bachillerato del CCH aparece socialmente compr~ 

metido con el cambio; académicamente, con la ciencia y pedagó

gicamente, con la participación de los educandos. 

Una concepción simplificada de la ciencia, como 

proceso siempre repetible de observación, racionalización y 

aplicación o comprobación, permite comprender el sentido de 

las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios del Bachi

llerato del CCH, la estructura de cada- uno de sus programas, y 

la selección de experiencias de apr~ndizaje propias del siste

ma de enseñanza del mismo. 

El Plan de Estudios del Bachillerato del CCH, y t~ 

das las actividades que rig~, est~n orientadas a facilitar que 

los educandos puedan aprender cómo es que se aprende. Por esta 

razón, es indispensable recordar siempre que lo que se persi-

gue fundamentalmente es que los alumnos cobren conciencia del

método con el que est~n logrando los conocimientos, asimilánd~ 

los, interpretándolos, sistematizándolos, aplic~ndolos. /lo pr.!, 

mordial es facilitar a los estudiantes la posibilidad de repe

tir y re e u pera r. La un id a d te m á ti e a , estar á dad a por 1 a un id a d 

de objetivos de aprendizaje dentro de ~rogramas de asignaturas 

que siempre barán explÍcito el método por el que el conocimie~ 
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to se adquiere. 

El Plan está diseñado de manera que los tres prime

ros semestres hacen particular énfasis en la forma de conocer

la naturaleza (área del método ex~erimental) y la sociedad --

(área de análisis histórico-social), así como las formalizaci~ 

nes del lenguaje español y las matemáticas. 

El cuarto semestre, en cada una de las áreas, insi~ 

tirá en la sintesis racional; teorias matemáticas y sintesis -

de geometria y álgebra, método experimental, teorias de la hi~ 

toria, ensayos de investigación y análisis de la expresión es

crita. 

Los semestres quinto y sexto, formados por asignat~ 

ras optativas, insistirán en la comprobación del dominio-de -

los métodos de conocimiento y su aplicación a campos especifi

cas de la ciencia buscando, por una parte, la formación unive~ 

sal de los alumnos y, por otra, la orientación profesional y -

la capacitación propedéutic~ al nivel licenciatura, o.bien ca

pacitarlos para los estudios superiores. Por Último p~a enten

der y valorar la sig~ificación de cada una de las asignaturas

concretas que integran el Plan, será indispensable ubicarlas -

siemp~e en el área y semestre a que corresponden; ya que el -

planteo por áreas permite: 

1.- Explicitar el carácter asignado que tienen los temarios de 
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las asignaturas respecto a los programas y relativizar los 

contenidos temáticos, respecto de las finalidades u objetl 

vos programáticos. 

2.- El acercamiento a planteas interdisciplinarios por medio -

de la unidad de la disciplina del conocer en diversos cam

pos que si bien son agrupables por su objeto, por la dive~ 

sidad de sus técnicas, quedan integrados en la unidad bási 

ca del proceso científico. 

A continuación se expone el Plan de Estudios del -

Colegio de Ciencias y Humanidades. -El plan de estudios fue r~ 

tomado tal cual del"Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, UNAM México 1979". 



E S 

R A T O 

QUINTO SEMESTRE: ·Hs. SEXTO SEMESTRE: 

la. OPCION (A ESCOGER UNA SERIE) 

MPTEMATICAS V 
LOGICA I ! ESHDISTHA 

2a. OPCION 

1 FISICA II 
1 QUIMICA II 
j BIOLOGIA II 

4 1 IVATEMATICAS VI 
LOGIC·A II 
ESTADISTICA II 

(A ESCOGER UNA SERIE) 

5 IFISICA III 

I
QUIMICA III 
BIOLOGIA III 

3a. OPCION (A ESCOGER UNA SERIE) 

3 

"' ·i 
4 

5 

ESTETICA II ESTETICA I 
i NOCIMIEJ::!. IETICA-Y CONOCIMIEJ::!. 1 

~ 
BRE I TO DEL HOMBRE II 

I 1 F-ILOSOFIA II 

3 r 
___,.. r ''· DPCIDN 

( A ESCOGER DOS SERIES) 

ECONOMIA I 3 ECONOMIA II 3 
, CIENCIAS POLITI- CIENCIAS POLITI-
1 CAS Y SOCIALES I CAS Y SOCIALES II 
1 PSICOLOGIA I PSICOLDGIA II 

DERECHO I DERECHO II 
ADMINISTRACION I ADMINISTRACION II 
GEOGRAFIA I GEDGRAFIA II 
GRIEGO I GRIEGO II 
LATIN I LATIN II 

5a. OPCIDN ( A ESCOGER UNA SERIE) 

CIENCIAS DE LA 2 CIENCIAS DE LA 2 
SALUD I SALUD II 
CIBERNETICA Y CIBERNETICA '1 
COMPUTACION I COMPUTACION II 
CIENCIAS DE LA CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION I COMUNICACION II 
DISEÑO AMBIENTAL I DISEÑO AMBIENTAL II 
TALLER DE EXPRESION TALLER DE EXPRESIDN 
GR AF,I CA I GRAFICA II 

1 



O R A R E A V S E M E 5 T R E 

EMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

CAS IV MATEMATICA V 

XPERI-

E LA 

E 
N E 
A-
U~IE,!1 

E LEC 
AUTo:
RNos 
S E 
MERI-

O N 

LOGICA I 
ESTADISTICA. I 1 

1 
CIBERI\iETICA Y 

1 

COMPUTA_CION I 

1 . . 

! FISICA II 

1 
QUIMICA I I 
BIOLOGIA II 
PSICOLOGIA I 
CIENCIAS DE 
LA SALUD I 

ESTETICA I 
ETICA V ~ONO 
CIMIENTO DEL' 
HOMBRE I 
FlLOSOFIA I 
ECONO~IA I 
CIENCIAS PO
LIT1CAS V SO 
CIALES I 

1 DERECHO I 

1

; ADMINISTRA-
BION I 
GEOGRAFIA I 

GRIEGO I 
LATIN I 
CIENCIA DE 
LA COMUNICA- 1 
CION I 
DISEÑO AMBlEN 
TAL I -
TALLER DE EX
PRESION GRAFI 
CA I 

APLICAC~ O N 

T E M A T I C A M E N T E 

~1ATEMATICAS VI 

LOGICA II 
ESTADISTICA Il 
CIBERNETICA V 
COMPUTACION II 

FISICA III 
QUIMICA II!
BIOLOGIA IIl 
PSICOLOGIA II 
CIENCIAS DE 
LA SALUD II 

ESTETICA II 
ETICA V CONO 
CIMIENTO DEL 
HOMBRE II 
FILOSDFIA II 
ECOI\!OMIA II 
CIEilJCIAS PO
LITIGAS V SO 
CIALES II 
DERECHO II 
ADMINISTRA-
CION II 
GEOGRAFIA II 

GRIEGO II 
LATIN II 
CIENCIA DE 
LA COMUNIGA
CION II 
DISEÑO AMBlEN 
TAL li -
TALLER DE EX
PRESION GRAFI 
CA II -



99_ -

e A p T u L o III 

PROGRAMAS DE ORIENTACION VD 
CACIONAL EN LA ENP Y EN El~ 
CCH. 

3.1. Programa de Orientación Vocacional en la ENP. Presentado 

por la DGOV. 

El programa de orientación vocacional que presenta 

la DGOV está estructurado por cuatro subprogramas, a través de 

los cuales el alumno alcanzará el objetivo general del progra-

ma de orientación vocacional que es: "los alumnos efectuarán-

su elección de carrera en base a un proceso sistemático de an! 

lisis de información laboral, educativa, personal y profesio--

gráfica sustentada en un modelo de Toma de Decisión"(35). 

A continuación se explicará brevemente el conteni-

do de los cuatro subprogramas: 

1) Motivación e introducción al proceso de elec---

ción de carrera. 

2) Información Personal. 

3) Información Profesiográfica. 

4) Evaluación de Información y Toma· de Decisión. 

Estos cuatro subprogramas se llevan a cabo de 

acuerdo a ciertas modalidades que son: 

(35) DGDV, Programas Grupales de Orientación 1984-1985, Ed. 
por la DGDV, México UNAM 1984 pp 155 



100 -

a) Grupo Académico.- Sistema con temática previa--

mente definida o convenida, dirigida a estudiantes de un deter

minado grado académico, los cuales son atendidos en sus respec

tivos grupos escolares en horas cedidas por los maestros. 

b) Jornada.- Sistema intensivo con temática previ~

mente definida, dirigida a estudiantes de un determinado grado

académico que son atendidos en sus respectivos grupos escolares 

durante una semana, en sesiones diarias de una o dos horas cada 

una. Se programa en horas fijas cedidas por los maestros. 

e) Modular.- Sistema de unidades temáticas previa-

mente definidas. Se programa en difer~ntes fechas a lo largo -

del año escolar, e intenta responder a las demandas del estu--

diante en el momento en que éste siente la necesidad de alguno

de los servicios independ~entemente de su grado escolar. Tam--

bién se proporciona el servicio del Grupo Especial ·sólo en ca--

sos determinados y a solicitud de los alumnos. 

Subprograma I.- Motivación e Introducción al proceso de elec--

ción de carrera. 

Objetivo 

Modalidad.

Duración.-

Los alumnos discriminarán algunos factores lab~ 

rales, educativos, personales y profesiográfi-

cos que confluyen en la elección de una carrera. 

Grupo Académico o Jornada. 

Seis sesiones de 50 minutos cada una, que son: 

1) Planteamiento del problema de elección de carre 
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ra • Se persigue que el alumno se dé .cuenta exacta de la probl~ 

mática que representa elegir una carrera, así como del proceso-

sistemático que se d~be seguir para obtener una amplia informa-

ción laboral, educativa; personal y profesiográfica. 

2) Modelo de Toma de Decisión para la elección de-

carrera. Se pretende que el alumno comprenda la importancia de-

saber utilizar un Modelo de Toma de Decisión en función de su -

situación con respecto ~ la elección de una carrera, que entie~ 

da que en ésta intervienen una serie de factores de tipo !abo--

ral, educativo, personal y profesiográfico que están ~ondlciona 

dos por la sociedad en que vive. 

3) Factor Laboral. El alumno idéntificará que el -

grado de desarrollo alcanzado por una sociedad influye de mane-

ra directa sobre el tipo de ocupaciones y actividades dentro de 

la misma, es importante que el alumno conozca la situación ac--

tual laboral de las profesiones, asi como sus perspectivas er. -

el futuro de acuerdo a nuestra sociedad. 

4) Factor Educativo. El alumnw debe conocer y to--

mar en cuenta la situación en que se encuentra la educación en-

nuestro pais asi como sus aspectos generales y la importancia -

que tiene para la elección de carrera. El alumno identificará -

las diferentes carreras que imparte la UNAM y otras profesiones 

que imparten diferentes Instituciones Educativas fuera de la --

UNAM, tanto a nivel medio superior como a nivel superior. 
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5) Factor Personal. El alumno comprender§ la impo~ 

tancia de las características personales para la elección de la 

carrera. El alumno debe conocer algunas de las características-

propias de los individuos que son: intereses. aptitudes, situa

ciÓn económica, trayectoria escolar, valores, capaciaades, ex--

pectativas, etc. 

6) Fact~r Profesiogr3Fico. Se resalta la importan

cia de la información profesiogr§fica ya que es una de las ba-

ses fundamentales para la elección de carrera. Aqu~ el orienta

dor debe proporcionar a los alumnos la información necesaria -

acerca de las diversas fuentes que existen, así como oe los ele 

mentas que debe conocer para saber cómo y dÓnde encon•rar la -

información profesíográfica. 

Subprograma II. Información Personal. 

Objetivo: 

Modal1dad.-

Duración .-

Los alumnos analizarán algunos aspectos del fac 

tor personal que incide en la elección de una -

carrera. 

Gruoo Académico. 

Tres sesiones de 50 minutos cada una, que son:-

1) Exqectativas u MPtas. Se persigue que el alum-

no discrimine sus expectativas y metas como elementos que inte~ 

vienen en la elección de carrera, debe identificarlos y difere~ 

ciarlos como indicadores personales de cada uno de los alumnos. 
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2) Intereses v Actitudes. Se pretende que el alum

na identifique y discrimine los conceptos de interfus y aptitud, 

que identifique sus propios intereses y aptitudes vocacionales

para que asl se canalice hacia aquellas actividades que le gus

tarla desempeñar profesionalmente. 

3) Trayectoria Escolar. Se persigue hacer notar -

la importancia que tienen los planes de estudio y las materias

que los estructuran, por media_de éstas, el alumno podrá esta-

blecer una clasificaci&~ de las diferentes materias que ha est~ 

diado y que le han gustado haciendo una relaci&n con diversas -

áreas del conocimiento: áreas que pueden desarrollarse a través 

de una profesión determinada. 

Subprograma III Información Profesiográfica 

Objetivo 

Modalidad 

Duración 

A) Carreras de nivel superior que imparte la -

UNAM. 

8) Carreras de nivel superior que no imparte la 

UNAM. 

~s alumnos discriminarán información sobre al

gunos aspectos escolares y laborales, caracte-

rísticas de diferentes carreras de nivel supe-

rior. 

Modular 

Seis semanas (con uso de diaporamas y audiovi--



suales) son seis sesiones y en ellas se trata 

de introducir al alumno al mundo de las carreras 

en las que se hablarL de maner~ general acerca -

de las diferentes carreras que imparte la UNAM,

asi como de las características laborales, educ~ 

tivas, personales, etc'l en donde esta informa--

ción deberá ser ampliada por el alumno con otras 

fuentes, como serian: visitas, conferencias, en

trevistas, etc. 

Este subprograma está integrado por seis módu--

los (las seis áreas de ·conocimiento de la prepa

ratoria) en cada unq se hablará de las carreras

correspondientes en cada área, de manera que se

vean por l~ menos dos carreras de una misma Lrea 

por dÍa. Las áreas son: 

l) Area de Ciencias Físico-Matemático. 

2) Area de Ci~ncias Químico-Biológicas. 

3) Area de Disciplinas Económico-Administrativas. 

4) Area de Disciplinas Sociales. 

5) Area de Humanidades Clásicas. 

6) Area de Bellas Artes. 
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Subprograma IV. Evaluación de Información v Toma de Decisión. 

Objetivo .- Los alumnos efectuarán la elección de una ca---

rrera, a través del análisis e integración de 

la información laboral, educativa, personal y -

profesiográfica recopilada. 

Modalidad .- Jornada. 

Duración .- Cuatro sesiones de 50 minutos, que son: 

l) Elementos de la Toma de Decisión. Identificarán-

y analizarán los elementos esenciales de un modelo de toma de -

decisión, es decir, la elección de una carrera. El alumno debe-

rá hacer una síntesis de los elementos y aspectos más importan-

tes de los subprogramas anteriores para poder hacer la Toma de-

D~cisión. 

2) Integración de Información. Se persigue que el -

alumno enliste en orden de importancia las profesiones que le -

interesaría cursar. 

3) Integración de Información (segunda parte). Se -

pretende lleoar a hacer una integración d8 la información obte-

nida por diferentes fuentes, estas sesiones se llevan a cabo -~ 

por medio de trabajos prácticos -llenados de cuestionarios- en-

la sesión. 

4) Comparación de Alternativas y Pensamiento de --

Riesoo. Con esta ~ltima sesión se cierra el blo~ue de subpro--

gramas de orientación vocacional, aquí se persigue a través --
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del re~orrido hecho por el alumno, que analice las ventajas y--

desventajas, las oportunidades o los obstáculos de las alterna-

tivas selecciunadas y en función de esto plantear posibles sol~ 

ciones a las dificultades encontradas. 

Es importante hacerle ver al alumno que la elecsi6n-

profesional no debe ~~tar basada solamente en sus gustos e int~ 

reses, sino en situaciones reales, tanto en aspectos personales 

como sociales. 
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Programa de Orientación Vocacional en el CCH. Presentado -

par la Coa rd in ación General de Psi e op e dag o_gj_ a d~ D~AC8 ___ q~l -

En primer lugar cabe aclarar que dentro del CCH el-

departamento que contempla a la orientación vocacional recibe -

por nombre: Departamento de Psicopedagogla, "como su nombre lo-

indica, implica la integración de especialistas en las áre~s de 

Psicologla y Pedagogla y hace uso de estos conoci~ientds para -

dar solución a los problemas que se presentan en el proceso de-

la instrucciÓn"(36). Este tiene como objetivo: el de proporcio-

nar y atender a los alumnos en todo lo que se refiere a la in--

formación acerca del funcionamiento del CCH así como su adapta-

ción y desempeño dentro del colegio. Proporcion~rle los materi~ 

les y herramientas necesarias para que el alumno se incorpore -

posteriormente a los estudios profesionales. 

El Departamento de PsicopedB~~;:a se encuentra es--

tructurado en funcihn de tres actividades centrales que son: 

1.- "Bienvenida y Ambientación: actividad que busca introducir-

al individuo a su nuevo ambiente considerando que proviene-

de un sistema totalmente distinto"(37). Tambi'n se le pro--

(36) CCH, Naucalpan, Ponencia presentada por el Plantel Naucal
pan.- en el III y IV Seminarios de Psicopedagogia, UNAM, 
México 1982-1983 p.29 

(37) Idem p. 27 



1oa 

porciona al alumno toda la información posible en cuanto a

lo que es el CC~ c6mo funciona, c6mo est~ organizado, cu~-

les son sus objetivos, sus principios, etc~ 

2.- Sc1PrciÓo de MatPrias: se pone especial énfasis en este pr~ 

grama ya que se trata de que el alumno ponga mucno cu!dado

en la selección de sus materias porque éstas le van a pro-

porcionar un panorama m~s amplio y también son determinan-

tes en el ~rea de estudios escogida. (Esta información es -

proporcionada a los alumnos de 3E· y 42· semestre, en este

Último es donde se realiza la selección de materias que se

habrán de cursar en 52. y 6o. semestre). 

3.- Elección Profesional: también recibe el nombre de Programa

de Orientación Voc~cional o Profesional y tiene como objet! 

vo: el de ayudar al alumno a tomar la decisión más adecuada 

al tipo de estudios que continuar~ una vez concluido el ba

chillerato. Se trata de proporcionar al alumno todos los -

ele~entos que inciden en el proceso de selección de una prE 

fesión y en función de esto que el alumno genere informa--

ción, analice, evalÚe y determine hacia dÓnde se va y por -

qué. En esta actividad o programa se hace hincapié en la in 

vestigación personal, la cual lleva el alumno a cabo me~ia~ 

te entrevistas, cuestionarios, impresos, etc., material que

el propio departamento le proporciona. 
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Características de la Orlentaci&n Vocacional en el CCH. 

El principal_objetivo del departamento en el área-

de orientación vocacional consiste en proporcionar información

acerca de las diferentes carreras que pueden cursar tanta a ni

vel de licenciatura como a nivel técnica. Debida a la impasibi-

lidad del departamento por la falta de recursos humanos y ma-

teriales) para atender los factores externos e internos que in

ciden en cada uno de los alumnos, la orientaci&n vocacional que 

proporciona es de carácter esencialmente masivo. 

Así pues, el Departamento de Psicopedagagia brinda-

una orienta'ci&n vocacional a los alumnas en dos niveles. 

Primer Nivel.- Se refiere a capacitar al alumno para la adecua

da elecci&n de materias que ha de cursar en 5~. ·y 6~. semestre

esta se lleva a cabo por media de proporcionar infarmaci&n a -

los alumnos acerca de cad~ una de las materias que exiiten, sus 

planes de estudio y los movimientos Hdm1nistrativos que se de-

ben realizar para la form~lizaci&n de .las mismas. 

Secundo Nivel.- Está encaminada a le elecci&n de una carrera en 

donde se contemplan tres caminos a seguir para la arientaci&n -

de los alumnas. 

a) "Debido a que el alumno puede tener obstáculos para seguir -

una carrera a nivel de licenciatura, la primera o~o~tunidad

de informaci&n profesional
1

la cual es a nivel técnica, se e.!:!_ 
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cuentra en el mismo colegio con las dinominadas "Opciones --

Ticnicas". 

b) Los alumnos pueden ser orientados hacia aquellas carreras --

ticnicas que se imparten fuera del colegio enfatizando las -. 

que tengan una importancia para el desarrollo del pais. 

e) Los alumnos pueden ser dirigidos inicialmente hacia aquellas 

carreras a nivel licenciatura que imparte la UNAM y en segu~ 

do lugar hacia aquellas carreras que se imparten fuera de --

ella"(38). 

Así, el Departamento de Psicopedagogía debe brin--

dar toda la información posible con respecto a cada una de las-

carreras en cuanto a sus planes de Bstudio, las institu~iones -

en donde se imparten, las actividades que se realizan dentro de 

cada una de las carreras, su duración, los requisitos adminis--

trativos que se requieren para ingresar, su campo de trabajo, 

las aptitudes que debe tener el alumno, etcv para que el alumno 

con base en toda la información proporcionada y la investigada-

por él mismo, determine qué carrera cursar. 

De todo lo anterior es muy importante tomar en 

cuenta dos puntos básicos: las aptitudes con las que cuenta el-

alumno para estudiar determinada carrera v, segund~ hacer del e~ 

(38) Estrada, Martinez, et al "Características He la Orientación 
Vocacional en ~1 CCH" en el III y IV Seminarios de Psico-
pedagogia, UNAM, México 1982-1983 p. 17 
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nacimiento de éste la situación real de las diferentes carre--

ras asl como de las que desea cursar, con el fin de que no se -

haga falsas ideas en cuanto a las expectativas de éxito o sol-

vencia económica que crea poder obtener al estudiar determinada 

carrera. 

Para llevar a cabo la difusión de ~a informació~ SE 

bre la orientación vo~acional, el departamento de Psicopedago-

gía cuenta con una serie de actividades como son: 

1) Conferencias impartidas por profesores de Facultad. 

2) Conferencias impartidas por profesores del Colegio. 

3) Mesas redondas. 

4) Trípticos editados por la DGOV. 

5) Boletines. 

6) Carteles. 

7) Impresos o boletines elaborados por cada uno de los planteles. 

8) Películas y audiovisuales, etc. 

Cabe aclarar que en el CCH no hay un programa es--

tructurado como tal, como es el caso de la ENP, incluso en caoa 

uno de los planteles las actividades antes citadas se implemen

tan de acuerdo a las posibilidades y necesidades. de cada uno de 

los CCH. 

ws cinco planteles deben lleva~ a la realización -
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cada uno de los programas ya seftalados asl como el cumplimi~nt~ 

de los objetivos de lo~ mismos independientemente de como lo 

realicen, ya que cada plantel tiene sus lineamientos, planes de 

trabajo, necesidades, recursos, etc. 



- 113 -

4.1. Objetivo de la Entrevista. 

e A P T U L O IV 

ENTREVISTAS A INFORMANTES -

CLAVE EN LA ENP V EN EL CCH. 

La entrevista tiene como objetivo recabar informéci6n acer

ca de las caracteristicas y funcionamiento de las secciones de orienta--

CiÓn vocacional dentro de las ENP y los CCH. 

4.2. Justificación de la Entrevista. 

La técnica de la entrevista fue escogida _.porque es flexi-

ble y permite el contacto directo y personal con los informantes clave, -

además, de que proporciona la posibilidad de repetir o volver a formular

las preguntas para asegurar una información más objetiva para la investi

gación. Esta información fue dada por los coordinadores de cada sección -

en cada una ·de las nueve preparatorias en sus dos turnos y en los cinco

CCH en un solo turno. 

Para la interpretación de las entrevistas, los resultados

serán medidos con base a los siguientes criterios: 

a) El número de frecuencia de las respuestas obtenidas. 

b) Por medio de la Observación ordinaria nos dimos cuenta

de las instalaciones con las que contaban, de los recu~ _ 

sos humanos y materiales y del medio ambiente de los -

departamentos encargados de la orientación. 
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4. 3. F armaJo de la Entrevista. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA APLICAR A LOS COORDINADORES DE LOS DEPARTA-

MENTOS DE ORIENTACION VOCACIONAL V PSICOPEDAGDGIA EN LA ENP Y EN LOS CCH. 

1.- DATOS GENERALES SOBRE LA- INSTITUCION. 

1.1. Nombre oficial de la Institución. 

1.2. tipo de Instituci&n ~oficial, privada, estatal, etc.). 

1,_3_~ _!)Jrecci&n de la Insti tuci&n. 

1.4. Horario general de la Institución (turnos). 

1.5. Teléfonos. 

1.6. Nombre del director, estudios, preparaci&n, etc • 

.II.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACION VOCACIONAL O PSICOPEDAGOGIA. 

2.1. Ubicación del departamento. 

2.2. Objetivos del departamento. 

2.3. Hacia quienes están dirigidos los objetivos. 

2.4. Descripci&n de las instalaciones del departamento (oficinas, cubícu

los, salones, etc.¡. 

2.5. Recursos materiales con los que cuenta el departamento como: grabad~ 

ras, proyectores, folletos, impresos, etc. 
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2.6. Facilidades que tenga el departamento para realizar visi--

tas a otras Instituciones (educBtivas, de servicio, indus-

triales, etc.). 

2.7. Material disponible para el análisis individual o grupal -

como : fichas, cuestionarios, tests, etc. 

--En caso de fichas, de que tipo y cuáles. 

--En caso de cue""tionarios, de que tipo y cuáles. 

--En caso de tests, de que tipo y cuáles. 

2.8.LE1 financiamiento asignado al departamento, por la Univer-

sidad cubre sus necesidades? 

III.- PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION VOCACIONAL O PSl 

COPEDAGOGIA. 

3.1. Personas que int~gran el equipo de trabajo (nombre, prepa-

ración, cargo que desempeña, horario, años de experiencia, 

estudios, etc.). 

3.2. Cursos de actualización que promueva la Institución para -

su personal. 

3.3.L ~s p~rsonas que integran el departamento son suficientes

pa-ra {atender a la población estudiantil? 

3 • 4 • ¿ H a y P,a r t i e i p a e i Ó n de 1 a p 1 a n t a d o e e n t e en 1 a o r i e n t a e i ó n -

hacia' los alumnos 7 

3.5.LHay relación con los ~amillares de los orientados? 
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IV.- ¿CUAL ES EL PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL (PASO POR PASO)? 

V.- ¿cUALES SON LOS PROBLEMAS V LOS ACIERTOS MAS FRECUENTES QUE SE PRESE~ 

TAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACION VOCACIONAL O PSICOPEDAGOGIA? 
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Resultados de la Entrevista. 

E N P e e H 1 

Objetivo del departamento encargado de la 

Ateod,,
0

:

1
::::::::o:::•:i:::'_ 1 Los alumnos efectuarán su elec

ción de carrera en base a un -

'proceso sistemático de análisis 

de información laboral,. educBt! 

va, persona~· v profesiog.ráfica, 

sustentado en un Modelo de Toma 

de Decisión. 

alumnos en todo lo que se re--¡ 

ac eder_cs ae!!!_-~ 1 del funcionamiento del CCH, --

fiere a la información 

así como su adaptación y 

peño dentro del Colegio. Pro--

porcionarles los materiales y-

herramientas necesarias para -

que los alumr.os se incorporen-

posteriormente a los estudios-

p r.<J fe si onale s. 

Hacia quienes están dirigidos los objetivos. 

Hacia los alumnos inscritos en- Hacia los alumnos inscritos e~ 

la ENP. el CCH-

DescripciÓn de las instalaciones de los departamentos. 

ENP I. Cuenta con una área de -

cuatro cubículos y un salón. 

ENP 2. Cuenta con un piso com-

pleto: seis cubículos y dos sa

lones• 

ENP 3. Cuenta con cinco cubícu

los y una recepción. 

CCH Vallejo. Cuenta con un ed! 

ficio (planta baja) que tiene

una área de recepción en donde 

se encuentran varios escrito-

rius: dos cubículos. 

CCH AzcapiJz"alco. Cuenta con -

una área de rec•pción con va--



-¡ 

118 -

E N P 

ENP 4. Cuenta con tres cubicu-

los y un salón. 

ENP 5. Cuenta con área de cinco 

cub:!.culos, dos salones, una re

cepción y dos archivos. 

ENP 6. Cuenta co~ cinco cubícu

los y· un s~·lÓn. 

ENP 7. Cuenta con cinco cublcu

los, un sa16n y una área de re

cepción. 

ENP 8. Cuenta con tres cublcu-

los, dos salones y una sala de

uso general. 

ENP 9. Cuenta con tres cublcu--

los y dos salones. 

·e· e H 

rios y un cubículo. Adem~s 

les prestan un salón de 12 a-

20 hrs. destinado al TOPES. 

CCH Sur. Cuenta con un salón

grande ~on seis escritorios y 

un cubiculo de 10:30 a 13:00-

hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 

CCH Oriente. Cuenta con dos -

cublculos y una recepción con 

un escritorio. 

CCH Naucalpan. Cuenta con una 

recepción, un cubículo, un P!!. 

queño salón de consulta y una 

área con varios escritorios. 

--------------------------------L-----~----------------------
Recursos materiales con los que cuenta el departamento. 

Reproductora ~e ~assettes (una

por cada turno), diaporamas, -

carteles, pizarrones, periÓdi-

cos murales, sonido local, ·gra

badoras, videocassettera, pro-

y e e t ores , f o 11 e tos de 1 a D G O V-

gulas de carrera, Nuevas Rutas

del ANUIES, material de impre-

sión que proporciona la DGOV, 

material de apoyo suficiente p~ 

ra cubrir el programa. 

Microcassettes, guía de carr!!_ 

ras, folletos de la DGOV, CO.!:!, 

for~e a las necesidades de e~ 

da plantel elaboran sus pro-

pios impresos en el taller de 

impresión del plantel; otros

recursos como: videocassette-

ras, proyectores, diaporamas, 

grabadoras, etc., son de uso-

común con otros departamentos 

del pia.ntel. 

---------------------------~-------------------------
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1 

1 

E N P 

Visitas que realice el departamento 

INo hay visitas. 
1 

~······· ······•·•· ........ ~ .... . - - --
e has, cuestionarios, pruebas, etc. 

IN o 

1 

hay análisis individual: 

e e H 

a ot~as Instituciones. 

No hay visitas. 

inrliuidua~ o oruoal como: -· -------- ~ -

No hay análisis individual en 

4 eCH! 

!El financiamiento asignado al departamento por la Universidad cu-
bre sus necesidades? 

No es suficiente. 

1 

No es suficiente. 
' 

Personal que integra el equipo de trabajo. 

En t o t a·l en los nueve planteles En total en los cinco plante-

de:, la ENP, hay 94 profesionis-- les del CCH, hay 29 profesib-

tas. nistas. 

Cursos de actualización que promueva la Institución para el per--
son al del departamento. 

Cuentan con tres cursos volunt!!_ No reciben ningún curso gra--

rios en, el periódo de, vacacio-- tuito, reciben invitaciones al 
nes (gratuitos) y el derecho a- a los cursos de la UNAM; pero 

participar en el en e u e nt r.o in-- pagan parte del curso. Hay un 

teranual. encuentro anual con los depa!_ 

tamentos de Psicopedagogía. 

*SÓlo en caso de que el alumno lo solicite y lo necesite se le e!!_ 
naliza hacia la DGOV tanto para la ENP como para el CCH. 
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E N P e e H 

¿Las personas que integran el departamento son suficientes parª-
atender a la población estudiantil? 

Es suficiente a nivel grupal,

cubie el programa: pero falta

personal. 

Na hay personal suficiente, ni 

siquiera para atender a la po

blación a nivel masivo. 

lHay participación de~la planta docente en la orientación hacia -
las alumnas? 

Una relación directa na hay. -

Sin embarga las profesores ce

den sus horas de clase cuBnda

la dirección la manda. La par

ticipación de los maestras es

pobre, san pocas las que lle-

gan a participar directamente

en la sección de orientación 

vacacional. 

No hay relación directa can la 

planta docente, sÓlo se da la

relación.cuando el maestra es

el que acude al departamento -

de psicopedagagla. Este les Pi 
de ayuda y apoya en casos coma 

la aelecci6n de materias que -

realizan los alumnos de terca-

ro y cuarta semestre por media 

de charlas, pliticas, confere~ 

cias, mesas redondas, etc. 

t¿Hay relación can los familiares de los orientadas? 

1 Na hay ninguna relación. No hay ninguna relación. 

¿cuáles son los problemas y las aciertos mis frecuentes que se -
presentan en los departamentos de orientación vo~acianal y en el
departamento de psicapedagagla7 

Problemas: falta u~ espacia, 

apatía por parte de los alum-

nos, ausentisma de las alumnos, 

Problemas: falta de espAcia, 

falta de personal, falta de re 

cursos materiales, falta de ins 
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' 
E N P e e 1-1 

¡-f~r-i_c_c_i_~ o-n~e-s~c-o_n_l_o_s_m __ a_e_s_t_r_o_s_,----+--t-a 1 a e i o n es , re eh a z o por par te 

no cuentan con un horario, fal 

ta de instalacion~s, de mate--

rial actualizado y de calidad

en el mismo. No hay continui-

dad en el programa y el sueldo 

de los maestros, presupuesto

escaso, apat1a por parte de -

los alumnos que se refleja en 

un ausentismo, falta de mate

rial actualizado y de calidad. 

es poco. _,, 
Aciertos: El mayor de los ---

aciertos ~ue se está logrando

en la ENP, es una mayor parti

cipación de los alumnos. (más

asistenciaL 

Hay apoyo por parte de las au

toridades y de los profesores. 

El programa como estructura. 

Aciertos: La asistencia cada

vez mayor por parte de los -

alumnos. 

El taller de orientación TO--

PES en el eeH Azcapozalco. 

Apoyo por parte de las autori 

dades y del cuerpo docente. 

Es un departamento bien inte

grado, en donde existe liber

tad para llevar a cabo la o-

rientación vocacional. 

~-----------------------------------------------------------
¿cuál es el proceso de orientación vocacional (Escuela Nacional-· 
Preparatoria? 

~---------------------------------·------·----------·----------
En la ENP el proceso es tomado del documento "Pro--

gramas Grupales de Orientación 1984-1985" que proporciona la --

DGOV a trav¡s de la oficina de orientación a nivel bachillerato¡ 

y el cual se organiza en las siguientes modalidades: 

1) Jarnada.- Sistema intensivo con temitica previamente definida 

1 
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se da en el grupo que les corresponde a los estudiantes du-

rante una semana, en s~sion~s diarias de una o dos horas --

cada una. Se programa en horas fijas cedidas por los mees--

tros. 

2) Modular.- Sistema de unidades temáticas previamente defini-

dasa Se programa· en d_iferentes fechas del aAo escolar e in-

tenta responder a la demanda del estudi¿nte cuando •ste 

siente la necesidad de alguno de los servicios, independie~ 

temente de su grado escolar. 

3) Grupo Acad,mico.- Sistema con temáticas previamente defini-

das, dirigido a estudiantes en sus· respectiv·os salones en_-

horas cedidas por los maestros •. 

4) Grupo Especial.- Sistema cohvenido entre el alumno y el ---

orientador en cuanto ~emética, extensi6n y horario. lnten--

tando responder a neces~dades comunes de estudiantes que 

puedan ser.tratados de manera grupal. Son programados de 

acuerdo a la demanda. 

5) Entrivista Individual.- Forma de atenci6n que se presta a -

solicitud direct~ del estudiante cuando 'ste requiere ases~ 

ria sobre situaciones particulares de diversa Índole*. 

*Para mayor información sobre el proceso de orientación vocacio 
·nal en la ENP, consUltar el capitulo IV de este mismo trabajo'7 
El Programa de Ori~ntación Vocacidnar en la ENP. 
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\ 
¿ C u á 1 e s e 1 p r o e e s o de o r i en t a c-i ó n v o e a e i o n a l. ( C o 1 e g i o d e C i e n-
eles y Humenidades}7 

Cabe aclarar, en primer término que no podemos gen~ 

ralizar en el CCH respebto al proceso de orientación, es por eso 

que vamos a ver los cinco CCH a continuación: 

l) Plantel Vallejo.- A partir del tercer semestre se da un pro-

ceso de sencibilización de materias, esto se lleva a cabo m~ 

diente pDblicaciones y vis~tas y se hacen sesiones generales 

de orientac1&n. Son citados por grupos y se les explica por-

que deben seleccionar materias, se dan t~mbién meses redon--

des cpn maestros en la selección de materias y se les comie~ 

za a hablar de algunas carreras. 

Durante quinto y sexto semestre, se realizan, sesio- ,, 

nes generales de orientación, se les explica la problsmática 

y lo que implica elegir una carrera, además se hace mucho -~ 

hincapié en la inv~stigación_personal, esto se lleva adelan-

te mediante exposición de folletos y ~uadernos de trabajn, 

conferencias, proyÉcciones, etc. 

2) Plantel Azcapozalco.- El departamento trabaja en función de-

los tres programas básicos del CCH. Programas ~ue se contem-

pl~n en el capitulo IV de la presente tesis: 

En este plantel se ha desarrollado un taller de ---
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Drientacibn Personal v Escolar ~TOPES]. Dicho taller tiene-

como objstivo: proporcionar informacibn y elementos b§sicos

para que ~1 alumno realice, analice y eval~e hacia qué carre 

ra se va v por qu&. 

El taller se encl!en·tra estructurado en tres fases: 

A) Durante tres d!as con sesiones de una hora cada uria, en don

de se aplican cuestionarios de Inteligencia, Intereses, Apt! 

tudas, etc., que es~·n estructurados por ellos mismos. 

8) Se compone por una serie de conferencias v un ciclo de videos 

y pl§ticas con algunos maestros. 

C) Después de que la segunda fase concluye, se le incita al --

alumno ~ara que lleve a cabo una invBstigaci6n de la carrera 

que desea estudiar proporci~n•ndole cuestionarios e informa

ci6n para que los aplique a los maestros de 9 acultad, a los

estudiantes y a los egresados de la carrera elegida. Esta -

fase se lleva a cabo por dinámica grupal, en la cuál se pre

tende integrar la informacibn rer.op~~ada a través de las dos 

anteriores. 

El taller está atendiendo actualmente a 670 perso-

nas y está pidiendo una cuota para el material impreso de -

$250.00 pesos. 

3) Plantel Sur.- Se comienza a introducir al estudiante por me

dio del Psicomural y el impreso Psi-comunica, ambos elemen--
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tos contienen información para ir canalizando al alumno por-

medio de articules que mantienen siempre Gna secuencia. Esto 

se complementa con: conferencias, audiovisuales, charlas, i~ 

vestigación por parte del alumno, etc. En el caso de la 

orientación, el proceso se cierra con el llenado de hoja pa-

ra el pase a profesional. 

4) Plantel Oriente.- La orientación se da a nivel masivo que se 

inicia desde que ingresa el alumno hasta que egresa. 

Se trabaja a nivel de todos los semestres: en el --

primer semestre se distribuyen dos juegos trípticos por gru-

pos y se les aplica un cuestionario para ver las perspecti--

vas de los alumnos. Por lo que se refiere a la orientación -

del tercero al quinto semestre, la sencibilización se hace -

por medio de las mamparas y el boletín Paico-orienta, poste-

riormente se llama a cinco grupos por turno durante una sem~ 

na en donde se les dan pláticas de orientación, conferencias 

con los profesores de las materias, mesas redondas con los -

alumnos como expositores. También se les entrega material p~ 

ra que realicen la investigación sobre la carrera (s) que 

les interese. 

Con los' alumnos de sexto semestre se plática más 

profundamente durante un mes y medio y posteriormente se les 

proporciona material (información profesiográfica) que tie--
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nan que devolver. Al entregarlo se les aplica un cuestiona-

rio, el cual es un manual de auto=instruccibn~ Se proporcio-

na también cursos de técnicas de estudio. 

5) Plantal Naucalpan.- Este año se implementó un mecanismo de -

información de carreras por medio de un juego de matrices y

cuestionarios: se entregaron 11 cuestionarios por alumno pa

ra la relación de las profesiones cDn las materias que te--

n1an que estudiar, o mejor dicho seleccionar. 

El primer cuestionario se les calificó y regresó, 

corrigiendo asl las fallas de los a~umnos, los demás no fue

posible regresarlos por falta de. tiempo y los alumnos come-

tieron fallas en los mismos. Otro problema fueron los alum-

nas que se rezagaron al entregar el cuestionario, los alum-

nas que se copiaron~ el maneja de supuestos equivocados, etc. 

Se logró con ésto mantener un contacto con los alu~ 

nos, pues los ~uestionarios se deb1an de entregar obligato-

riamente. 

Además de las cuestionarios se dió otra clase de in 

formación de las carreras a través de conferencias, videos,

folletas, etc., (doce por área menos las carreras.de Derecho, 

Medicina y Administración, porque san las carreras que más -

pronta se saturan, además, el departamento al impartir confe 

rencias sobre estas carreras se ha encontrado can serias di-
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ficultades porque se les llenan los salones y a6n asi la gente quiere en

trar, por lo que les han quebrado vidrios, se han desmayado estudiantes,

no se puede escuchar la conferencia blaramente, etc. 
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E X P E R I E N C I A S 

P E R S O N A L E S 

El recibimiento que tuvimos por parte de los encargados de las 

departamentos de orienta~ión vo~a~ional o psi~opedagogia en general fue bueno, 

sin embargo, en el turno vespertino de la preparatoria hubo una resisten~ia -

ha~ia la entrevista, lo ~ual·se manifestó en la a~titud de los en~argados,por 

ejemplo: se nos ~itaba y sin ninguna expli~a~ión se nos can~elaba la misma ,

también nos en~ontramos con un mar~ado re~hazo a los pedagogos (en la ENP) -

pues en ~uanto nos presentábamos lo primero que nos de~ian era que no habia -

plazas, siendo que nosotras lo Úni~o que pedÍamos era informa~ión y en ningún 

momento se hizo una soli~itud de trabajo. 

En cambio en los CCH el trata que recibimos fue inmejorable y

en ningún momento nos sentimos ajenas a la Institu~ión, sino por el contrario 

nos ha~lan participes de la problemáti~a del plantel (cualquiera que fuera é~ 

te: Sur, Naucalpan, Oriente, etci.), in~lusive,no~ pedían que al término de 

nuestra investigación hicieramos de su cono~imiento los resultados de la mis

ma, querían que nosotr~s les dieramos opiniones, sugerencias, ~omentarios, -

e~c. sobre los trabajos que actualmente estaban realizando. Nunca se nos pi-

diÓ identifi~ación, documento o cita.para proporcionarnos lo información que

ne~esit~bamos. Su trato era jovial, abierto, sen~illo, etc. 

En ~uanto al personal enGargado de la orientación vocacional-. 

en la EN~ nos pudimos dar cuenta que éstos no cono~en ni las instala~iones --
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de las diferentes preparatorias, puesto que en cada una de ellas en donde 

nos presentabamos nos decian que era una de las mejores en cuanto instal~ 

cienes, material, personal, etc., pero al llegar a otro plantel se POS r~ 

petta exactamente lo mismo, es por ello que deducimos que hay un ctesconoci 

miento por parte de los encargados de las actividades que se re.alizan en

cada una de las demás preparatorias, e incluso de un turno a otro dentro

de un mismo plantel. 

Seria largo ennumerar nuestras experiencias y limitaciones 

que tuvimos a través de esta investigación, pero a manera global lo que 

fue más evidente para nosotras es: 

a) falta de profesionalismo en alguno-s orientadores, puesto que una cosa

es la personalidad del individuo y otra muy distinta, su ética profe-·

sional (ésto se debe en que en algunos. de los pianteles que visitamos 

además del rechazo con que se nos recib~ó, hubo también agresividad).

~ siendo Ia oríéntación vocacional una de las actividades más signifi

cativas por su carácter social y eminentemente humanistico, se hace -

más evidente la falta de profesionalismo, dentro y fuera del proceso -

de orientación. Pues nosotras consideramos que una buena orientación -

·depende en un 70%.del orientador y el otro 30% de los demás recursos. 

)) A lo largo de nuestro recorrido en las diferentes Instituciones que se 

visitaron nos encontramos con muchas trabas burocráticas, siendo ésta

una de las razones por la qúe mucha gente no se titula (haciendo la ~

aclaración, que a pesar de ellas, nosotras corrimos con mucha suerte,

ya que rebibimos el apoyo de una gran cantidad de personas). 
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e) Sugerimos en base a la experiencia vivida, que se impartan cursos (de

mayor calidad v durante un periodo más largo) en las áreas de MetodolE_ 

gla v Estadistica para la Investigación Social. Puesto que la falta de 

formación en estas áreas nos ocasionó serios problemas en la estructu

ración de nuestra tesis. Y pensamos que muchos de nuestros compa~eros

de Pedagogía se enfrentan con los mismos problemas a los que nos en--

frenta~os nosotras. 
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G O N G L U S O N E S 

y 

O N E S 

Durante anos se crey& que la orientac~6n. vocacional

era una actividad que debía programarse para un peri&do limitado 

d•.la vida de las personas; en '1 se debla realizar la elecci~n

de una ocupici6n o estudio. Posteriorment~ se consider6 que la -

orientaci6n vocacional debe~la ser un servicio permanente y al -

alcance del solicitante o demandante del servicio en todo momen

to que lo requiriéra. 

Finalmente, la preocupaci&n central de la orienta--

ci6n vocacional es que el individuo tome una decisi6n relativa a 

la continuaci6n de sus estudios y a su ubicación laboral. La --

orientaci&n vocacional establece que cada persona debe ocuparse

de aquello para lo cual está mejor dotada. 

Asi pues, los objetivos de la orientaci&n vocacional 

en el nivel medio - superior persiguen dos aspectos fundamenta-

les: por un lado, que el alumno tenga una amplia información so

bre sl mismo y, por otro lado, un conocimiento y una inform~ci&n 

personal sobre todas las diferentes profesiones existentes. Sin

embarg~ se infiere a travás de los iesultados ;btenidos por me--



- 132 -

dio de informantes clave y dé la revisión bibliográfica, que estos objeti-

vos no se cubren satisfactoriamente. 

Para explicar más claramente, podemos empezar a partir de una 

concepción general de la orientación, que definiremos como el proceso de-

ayuda, asesoramiento y apoyo permanente y continuo, el cual es ofrecido a 

un sujeto para lograr su desarrollo personal y social de acuerdo con sus-

aptitudes físicas e intel~tuales, tomando en cuenta sus intereses, con -

el fin de que a lo largo d~l proceso adquiera el alumno una madurez que -

lo lleve a ser independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Es-

ta es la tarea y función primordial de la orientación vocacional o profe-

sional en el nivel medio superior. 

Sin embargo, las condiciones en que encontramos los departa--

mentas, así como las opiniones expresadas por los informantes clave dis--

tan mucho de llevar a cabo esta tarea. Y de acuerdo con el objetivo prin-

cipal de esta investigación, que es: conocer las características y el fu~ 

cionamiento de los departamentos de orientación vocacional en el nivel --

medio superior, podemos decir que éstos funcionan inadecuadamente con ba-

se en lo siguiente: 

--En la Escuela Nacional Preparatoria. 

Encontramos que se apega estrictamente al programa de la DGDV 

sin tomar en cuenta las caracteristicas particulares de cada una de las -

p~eparatorias, sÓlo lo cubren tal cual, modificando el tiempo con el que-

cuentan ~ara realizar las actividades (ver anexo .II). 

La mayoría de los orientadores tienen varios años de experiencia (ver an~ 

xo IV), sin embargo, mantienen estructuras rígidas que se manifiestan a tr~ 
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vés de actitudes de rechazo hacia el cambio, como por ejemplo: revisan el 

programa de "la DGDV año cüñ año y sólo cambian la manera de llevarlo a C.!,. 

bo; pero los contenidos las mantienen igual. Cabe aclarar que si hay pro-

puestas por parte de algunos orientadores; pero no se llevan a cabo. 

Todos los orientadores son egresados de la UNAM, noventa y dos 

son psicólogos y sólo dos son pe~gogos. 

También pudimos darnos cuenta que1 en proporción al CCH, la ENP 

cuenta con el tr_iple de material, instalaciones y recursos humanos para a

tender a una población menor ( 9 513 contra 24 898 ). 

Otro aspecto que cabe señalar es el peligro de que caigan los

orientadores en la mecanié~dad ya que sólo se limitan a cubrir el progra-

ma de la DGOV. 

V por Último, consideramos relevante dar a conocer que en la -

ENP no se cuenta con un plan de estudios ·actualizado~ su· atraso es tan ev,!. 

dente que se siguen maneja~do los objetivos planteados por Gabino Barreda. 

-·- En el'-Colegio. de C.!.encias y Humanidades encontramos que: 

No cuentan con un marco teórico o programa que los apoye y re

fuerce, _si bien sus objetivos est~n planteados claramente, no existe un -

plan estructurado de trabajo para llevarlo a cabo en la orientación voca-

cional. Cada plantel tiene ~u propio plan a seguir. 

Cuentan con muy poco personal (29.profesionistas) para atender 

a toda la población del CCH. 

Buscan salidas y soluciones, es decir, son dinámicos, con ini

ciativa y sumamente activos; pero no pueden establecer·nada en concreto--
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por todo lo que carecen: material, instalaciones, recursos humanos, etc. 

La mayoria son egresados. de la UNAM, de las ENEPs y de la UAM, 

y son egresados de diferentes carreras. (v-er anexo IV). 

'"' Existe en todos los CCH un ambiente agradable y cordial. 

La atenci6n de los alumnos es a nivel masivo. 

En resumen, apoyandonos en la definici6n de orientaci6n y en -

los resultados obtenidos por las entrevistas podemos apreciar claramente--. 

que no hay un p~oceso permanente de orientaci6n, es decir, no hay una con~ 

tinuidad entre un nivel y Qtro, lo que representa una carga de trabajo. y -

una ruptura en el proceso generándo un ausentismo parcial y a veces total-

en las diferentes actividades que realiza el departamento. Esto se mani---

fiesta por una apatía· por parte de los alumnos, ya que al no haber conti--

nuidad en los estímulos presentados a éstos, pierden el interés y por en--

de no comprenden la importancia de la orientaci6n en su desarrollo perso--

nal y sooial, así como los beneficios y servicios que ésta les pueden pre-

sentar. 

Lo anterior consideramos que puede s~r la parte medular del --

problema, sin embargo, hay que tomar en cuenta otras variables que inter---

fieren para ha-cer más dificil el proceso de orientaci6n, entre las más im-: 

portantes sobresalen las siguientes: 

1.- Las instalaciones en ambas instituciones son insuficientes para aten--

der a la poblaci6n estudiantil. 

2.- Lo¡¡- recursos materiales con los que cuentan manejan información y con-

tenidos atrasados, ésto distorsiona la visi6n _que el alumno -llegue -a-
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tener, tanto de las características de la carrera·elegida, asi como del-

mundo social v ocupacional en que se va a desenvolver como futuro profesi~ 

nista. ( En el caso del CCH el material es tan poco que hace aGn m¡s difi

cil v lento el proceso de orientación). 

3.- Los recursos hLmanos son insuficientes para atender aGn masivamente al 

total de la población estudiantil; por lo que se descarta automática-

mente en la mavoria de los planteles la posibilidad de la atención pe~ 

sonal, aunque cabe aclarar que ambas instituciones afirmaron proporci~ 

nar el servicio de la entrevista individual sólo a solicitud del alum

no. Nosotras-consideramos ~sto dificil de realizar, porque no cuentan

ni con las instalaciones adecuadas, ni con el tiempo, ni con el perso

nal suficiente para llevar a cabo este servicio. 

4.- El no contar con un horario especifico enfatiza la carga de trabajo, -

al tener que depender de los otros departamentos para llevar a cabo -

una actividad, la que de llegar a realizarse se hace en un mínimo de -

tiempo, saturando a los alumnos de información, sin darle tiempo a or

ganizarla ni asimilarla adecuadamente, generando con ~sto la "desorie~ 

tación", confusión e indeciéión por ~arte de los alumnos en la toma de 

decisiones. 

5.- Por Gltim~ en ambps instituciones hay un desconocimiento de las activl 

dades que realiza cada una de ~stas, siendo ambas dependientes de la -

UNA~ presentan características diferentes, que a la larga, en la Gnica 

persona en que repercuten dichas diferencias es en el estudiante. 

En resumen, consideramos que la orientación en el nivel medio-
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superior es un paso fundamental hacia los estudios superiores, ádemás, de 

que es en este nivel donde la orientación se reviste v adquiere un carác

ter sumamente importante en la vida del individuo como en el desarrollo -

de la sociedad. 

Si bien es sumamente difÍcil dar orientación vocacional a ·ca

da uno de los alumnos, si se pueqe optimizar el proceso de ésta a "nivel de 

grupo, ·tomando en cuenta los siguientes puntos: 

1.- Redefinir claramente los objetivos de la orientación vocacional en el

nivel medio- superior. 

2.- Establecer el servicio de orientación vocacional como un proceso perm~ 

nente y continuo. 

3.- Darle a la orientación vocacional un carácter obligatorio o de requlsi 

to indispensable. 

4.- Proporcionarle a la orienta~ión un horario a lo largo del cicln esco-

lar. 

5.- Proporcionar información actualizada, real, clara, precisa v con exce~ 

lente calidad presentándola de diferentes maneras con el fin de estim~ 

lar la atención de los estudiantes. Todo ello para-incitar o despertar 

en el alumno el deseo de investigar las áreas ocupacionales que más le 

interesen. 

6.- Impartir cursos de actualización, dentro y fuera de la UNAM, con carás 

ter obligatorio, que les proporcione a los orientadores elementos de -

apoyo para acercarse a la masa de estudiantes y que a su vez, manejen 

contenidos nuevos respecto a la orientación vocacional con otras ins-

tituciones de nivel medio-superior. 
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7.- Definir claramente cuiles son las actividades de los orientadores, -

es decir, qué es lo que tienen y lo que no tienen que hacer, puesto -

que se les adjudican la solución de otros problemas como: la deser--

ción escolar, la reprobación, el bajo rendimiento académico, etc. 

8.= Establecer un equipo de trabajo e investigación que tenga como fun---

ción evaluar los programas y las actividades realizadas tanto en la -

ENP como en el CCH. 

Por 6ltimo, mencionaremos uno de los objetivos del bachille-

rato, el cual señala: que el alumno, en el nivel medio superior, se le d~ 

be proporcionar no solamente una ayuda, sino también una preparación esp~ 

cial gue le permita abordar una carrera profesional. Esto justifica y fu~ 

dementa la necesidad de que la orientación vocacional o profesional en el 

nivel medio superior, tenga un carácter obligatorio, o- al menos como mat~ 

ria de requisito sin créditos, que sea impartida una o dos horas a la se

mana a lo largo del ciclo escolar. Con ésto, se evitaria la carga de tra

bajo e información, tanto para los orientadores como para los orientados

y se daría a su vez como un proceso continuo y per~anente en el ciclo del 

bachillerato. 
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~L o T A F N A L 

Para finalizar este trabajo hacemos hincapié en los siguie~ 

tes puntos: 

1) Motivar al alumno para que sea él mismo quien vaya a investigar acerca

de las diferentes carreras que se imparten en el nivel superior. Para -

que lleve a cabo dicha i~vestigación el orientador le debe de proporci~ 

nar elementos de apoyo como serian: guias, cuestionarios, direcciones,

etc., para que los aplique a maestros de facultad, a estudiantes, a--

egresados y a personas que trabajen en las diferentes carreras, para -

que posteriormente se reuna en grupo académico o modular con el fin de

que la información recabada sea sometida a discusión por los demás com

pañeros, logrando con ello despertar el interés hacia la investigación. 

2) Se podría hacer una conexión con las diferentes instituciones de nivel 

superior, para ver la posibilidad de que algunos estudiantes de deter

minadas carreras (Sociológia, Psicología, PedagogÍa, etc.), pudieran -

realizar-su servicio social dentro de la ENP y el CCH, con el fin de

contar con mayor personal disponible en el programa de orientación en

ambas instituciones, y así poder establecer un equipo de trabajo e in

vestigación que te~ga como función evaluar los programas y las activid~ 

des realizadas dentro de los departamentos encargados de la orienta--

ción vocacional. 
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Lista de Abreviaturas: 

UNAM ••••••••••••• Universidad Nacional A~tónoma de M'xico. 

ENP ••••••••••••• Escu~la Nacional Preparatoria. 

CCH ••••••••••••• Colegio de Ciencias y Humanidades, 

DGENP •••••••••••• Dirección General de la ENP. 

DUACB del CCH •••• DirecciÓn de la Unidad Académica del Ciclo de 

BachiÍlerato del CCH. 

DGOV ••••••••••••• Dirección General de OrientaciÓn Vocacional. 

AMPO ••••••••••••• Asociación Mexicana de Profesionales de la-

Orientación. 

SEP ••••••••••••• Secretaria de Educación Pública. 

CNTE ••••••••••••• Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

IPN ••••••••••••• Instituto Politécnico Nacional. 

UAM ••••••••••••• Universidad Autónoma Metropolit~na. 

TOPES •••• ~ ••••••• Taller de Orientación Personal y Escolar. 

ANUIES ••••••••••• Asociación Nacional de Universidades e Insti

tutos ds Educación Superior. 
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Méxic·o, D.F., C.P. 06820. 

PLANTEL 8 MIGUEL E. SHULTZ 

Av. Lomas de Plateros esq. Dr. FcoA di Paula Miranda, Col Mer

ced Goméz, Delegación Alvaro Obregon, México, D.F., C.P. 01600. 

PLANTEL 9 PEDRO DE ALBA. 

Insurgentes Norte No. 1698 esq. con Fortuna, Delegación Gusta
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COLEGIO DE CIENCIAS V HUMANIDADES. 

PLANTEL VALLEJO. 

Eje Central Láz~ro Cárdenas esq. con Fortuna (antes Av. de los 

Cien Metros), Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gusta

vo A. ·Madero, México, D.F. C.P. 07760. 
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PLANTEL AZCAPOTZALCO. 

Ave Lázaro Cárdenas Na. 2060 (Unidad El Rosario), Col Azcapot-

zaleo, Edo. de Méx., C.P. 02000. 

PLANTEL NAUCALPAN. 

Calz. de los Remedios No. 10 esq. Isabel la Católica, Col Los

Remedios, Naucalpan de Juárez, Edo. de M~x., C.P. 53400. 

PLANTEL SUR. 

Boulevard Cataratas esq. con Llanuras, Col Jardines del Pedre

gal de San Anguel, Delegación Coyoacan, M~xico, D.F., C.P. ---

04500. 

PLANTEL ORIENTE. 

Av. Canal de San Juan esq. con Sur 24, Col. Agricola Oriental, 

Delegación Iztacalco, México, D.F., C.P. 08500. 



Universo (ENP ~ CCH) 
-Años de Otros 

Plantel Profesión Nombre Experiencia Egresado 
----------

ENP I Psic. Noemi. Bejarle p. 15 años t.m: UNAM 
Psic. José A. Rosado B. 1;3 años t.vt• UNAM 

------· 
ENP 2 Psic. Celia Izaguirre H. 17 años t.m. UNAM 

Psic. José Cuevas t.v. 
------

ENP 3 Psic. Cármen Peña 21 ¡¡ños t.m. UNAM 
Psi c. Gabin.o Merlin p. 22 años t • V. UNAM 

·------
ENP 4 Psi c. Laura Bermúdez R. 23 años t.m. UNAM Doctorado 

Psi c. Job ita Martinez t • V • ,_. 
+-¡;-

ENP 5 Psi c. Salvador Martinez 23 años t.m. UNAM 
Psic. Herlinda Rami.rez B años t.v. UNAM Maestri~_Jl 

ENP 6 Psic. Sueana Colorado lB años t. m.· UNAM Maestría l 
Psic. Margarita Ogarrio t, V • 

-
ENP 7 Psi c. Joaquin Vázquez 7 años t.m. UNAM 

·"""''"· E 
Ps¡c. 1-!eriberto Pasos t.v. 

ENP B Psi c. Silvia Alanis c .. 16 años t.m. UNAM 
Psic. Luz M·a. Padilla lB años t • V • UNAM 

1 o 

ENP 9 Psic. Rosa Aurora Mier 15 años t.m. UNAM Maestr~-~-1 ~ Psi c. Julia Hernández 4 años t.v. UNAM 

·•t. m. turno matutino 
••t.v. turno vespertino. 



Años de o 
Plantel Profesión Nombre Experiencia Egresaclo Est .. 

CCH Psi c. Luz del Carmen Sousa 7 años UNAM 
Vallejo 

CCH Psic. Francisco Salís 1 año UNAM 
Azcapozalco Psi c. Gerardo LÓpez Ch. Encargado de la Orientación V o 

CCH Psi c. Leticia Vszquez lO años UNAM 
S u r Pedagoga Dulce M a. Santillán Encargada de la Orientaci!Ón Va 

CCH Lic. Gloria o. Albarrán 2años UNA~l 

Oriente en Derecho 

CCH Sociólogo Federico Gonzslez . l año UNAI4 
Naucalpan 

~ 

DUACB del CCH Psic. Guadalupe Estrada• a años UNA~I 

"""' 

DGOV Psic. Irma Jiménez Bf* 19 años t.1 m~ UNM~ 

----~" 

DGOV Psic. Valente Brito JP lO años t.v. UNA!~ 

··----

* Coord~nadora General de los Departamentos de Psicopedagogla. 
** Coordinadores Generales de las Secciones de Orientación Vocacional. 

tros 
udios 

cacional 

caciiJnal 
···-·-----

... 
:::
\11 
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