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I

INTRODUCCION

Ah! donde esta el hombre, está también el psic6logo, 

porque aquél es el objeto de su estudio. 

De todos los escenarios donde interactúa el ser humáno, 

el ámbito educativo ofrece al profesional de la conducta

un campo amplio para aplicar sus conocimientos. Ahora

bien, es en la escuela donde las circunstancias de tipo

administrativo imponen a los estudiantes la necesidad de

elegir la secuencia de sus estudios, obligándolos a to- 

mar decisiones que le lleven a la determinaci6n ulterior

de una forma de trabajo; para dar respuesta a este pro- 

blema existe la orientaci6n educativa y es en ella donde

el psic6logo que se desarrolla en esa area, resulta ser

el mejor avocado para ofrecer sus servicios ocupaciona- 

les -por estar preparado para afrontar y manejar la pro- 

blemática personal del educando, asimismo, para seleccio

nar o diseñar las tecnicas de las orientaciones escolar, 

vocacional y profesional. 

En el presente trabajo exponemos todo lo concerniente a

un programa de orientaci6n educativa, diseñado para del¡ 

mitar las áreas de las orientaciones tanto escolar como

vocacional, presentes en un problema administrativo con

implicaciones para dichas áreas, en el bachillerato del

sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades del Centro

Universitario Mixico. 

Es de tipo administrativo porque el alumnado del cuarto

semestre lectivo al diseñar el plan de estudios de los

siguientes semestres, incurria en selecciones inconsis- 

tentes provocando numerosas solicitudes de cambio de
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asignatura (*). Dichos cambios se identificaban como re- 

sultado de un programa con orientaciones escolar y voca- 
cional deficientes. 

Por lo anterior, propusimos como alternativa, un prógra- 

ma que proporcionara informaciones escolar y vocacional, 

donde éstas permitieran al estudiante relacionar Opcio- 

nes con carrera para facilitarle la toma de decisi6n ocu

pacional. 

En otros términos, el programa tiene como objetivo redu- 

cir la frecuencia de solicitudes de cambio de Opci6n que

tengan como causa la desorientaci6n. Esta es nuestra te- 

sis. 

Al describir el programa lo hacemos tanto en su diseño

como en su realizaci6n. En el diseño se explicitan las

caracteristicas de sujetos y escenario, as! como los pro

cedimientos para aplicarlo. 

Hemos concebido al programa en dos aspectos, los de con- 

tenido y los de secuencia a través del tiempo. 

El contenido está organizado en tres bloques, a saber: 

1. Apoyos y técnicas vocacionales

2. Acciones de orientaci6n educativa

3. Per5odo de cambio de Opci6n. 

En adelante usaremos con mayúscula la palabra Opci6n

al referirnos a cada asignatura comprendida dentro de

cualquiera de los cinco grupos de materias de los dos 11

timos semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias

y Humanidades ( Véase Apéndice, Dc. S). 
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Los bloques se desarrollan a lo largo del segundo y ter- 
cer semestres. 

La informaci6n aludida se proporciona a través de dos es

trategias, en una el mensaje es colectivo, en la otra se

supervisa el procesamiento del comunicado en forma perso

nalizada. 

Para. alcanzar el objetivo se utilizan apoyos, técnicas, 

acciones e instrumentos de orientaci6n, ajustándose es- 

tos al modelo propuesto por los autores Hershenson y
Roth que ellos han denominado " Modelo para el proceso de

decisiones del desarrollo vocacional". 

El programa tiene dos caracteristicas que le hacen pecu- 

liar; por una parte es el único donde se acepta la apor- 

taci6n de la experiencia tenida por un grupo de exalum- 

nos referentes a su elecci6n de carrera e ingreso a la

universidad ( Sarracino y coautores, 1979) y por la otra, 

su visi6n del alumno. Tomándose en cuenta la formaci6n

educativa del estudiante del CUM~ CCH, se le reconoce co- 

mo responsable, se le mantiene en la conducta de búsque- 

da de informaci6n y se le exige un reporte final, por es

crito, como cierre del proceso vocacional seguido y con- 
dicionando éste, su reinscripci6n. En la aplicaci6n del

programa trabajamos en forma conjunta dos orientadores y
doce exalumnos. 

Además del programa, reportamos los resultados a partir

del acopio y análisis de los datos. Con el análisis y
las conclusiones se demuestra que: 

a) resultan ser por causa vocacional s6lo algunas

solicitudes de cambio de Opci6n

b) el alumno es el único responsable de su decisi6n
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ocupacional

c) es fundamental en programas como el nuestro, la

ayuda proporcionada por los exalumnos

d) el Reporte Vocacional es un medio para conocer

el procesamiento de datos realizado por el orien

tando, previo a la elecci6n. 

Una breve vísi6n retrospectiva del programa nos abre el

camin * o para realizar la evaluaci6n que nos lleva al cie- 

rre del estudio. 

Podemos afirmar, en general, que logramos la meta de

nuestro programa al abatir la frecuencia de solicitudes

de cambio de Opci6n consideradas en la categoría de aná- 

lisis que denominamos " orientac'i6n educativa". 

Con la experiencia obtenida se propone que los programas

de orientaci6n educativa se dirijan enicamente hacia la

prevenci6n y, en su caso, la soluci6n de problemas que

le conciernen. 

Este trabajo se complementa con la explicaci6n de las si

glas y abreviaturas que hemos utilizado, así emo de un

apindice documental, un glosario y las fuentes de consul

ta. 

Damos por entendida la comprensi6n de la terminología es

pecifica utilizada en esta tesis, por ir dirigida a per- 

sonas de nuestra disciplina. 
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1. 0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. 1 Detecci6n del problema

El problema que tratamos de solucionar se genera en

el momento en que los estudiantes solicitan cambio

de Opci6n. 

Al inicio de la primera semana de clases del quinto

semestre, los estudiantes del CUM - CCH tienen dere- 

cho a solicitar cambios en las asignaturas u Opcio- 

nes en que están inscritos. 

Para el grupo de exalumnos que colabor6 con noso— 

tros, este cambio surge cuando el estudiante, por

falta de informaci6n o desacuerdo con la misma, no

relaciona las Opciones con la carrera que pretende

seguir. 

Cada generaci6n, al llegar a este momento, aprove- 

ch6 la oportunidad y present6 numerosas solicitudes. 

A partir del año lectivo 1976- 1977, la Direcci6n del

plantel comenz6 a llevar registros que le resultaron

alarmantes. 

En el cuadro siguiente observamos las caracteristi- 

cas de generaciones anteriores, el n1mero de solici~ 

tudes presentadas y el porcentaje que ástas tuvieron

respecto al total de alumnos. 
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CUADRO 1

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CAMBIO DE OPCIÓN, 
OBSERVADO EN DOS GENERACIONES

Generaci6n Año lectivo. Poblaci6n Solici- % por

del inscrita en tudes Cam generaci6n
So. semestre el So. semes bio de C- 2

tre. ci6n

1974 a 77 1976- 77 216 172 79. 62

1975 a 78 1977- 78 204 164 80. 39

1976 a 79 1978- 79 207 ? ? 

FUENTE: Direcci8n del. CUM- CCH. 

Con tales d * atos esperábamos registrar el mismo 80% 

que aproximadamente se había encontrado durante los

dos años lectivos anteriores. 

Al contemplar los datos obtenidos del ciAadro ante- 
rior, dimos por sentado que los valores esperados
serían los siguientes: de los 207 alumnos de la ge

neraci6n 111976 a 197911, aproximadamente 165 estu- 

diantes solicitarían cambio de asignatura en. l.'as
opciones. 

Reconocemos que, si bien cada generaci6n es inde- 

pendiente respecto de otras y que no se pueden com

parar poblaciones diferentes; aún así, la expecta- 

tiva continuaba respecto a los valores esperados. 

La Direcci6n del CUM - CCH consideraba excesivo que
el 80% de los' estudiantes solicitaran cambios de

asignatura, así mismo lo calificaba como problema
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por el desajuste administrativo que produce en la

organizaci6n de los recursos humanos y materiales

de la escuela. 

1. 2 B( isqueda de soluci6n al problema

Las solicitudes de cambio de Opci6n ocurren porque

el reglamento escolar del CUM - CCH las autoriza y

asigna como periodo para realizarlas la tercera

semana del quinto semestre lectivo. 

La causa identificada por la Direcci6n y los profe- 

sores es la desorientaci6n vocacional en los estu- 

diantes. 

Los exalumnos, que colaboraron con el Departamento

de Orientaci6n del CUM - CCH, señalaron tres motivos: 

a) desconocimiento del verdadero contenido de

las asignaturas u Opciones

b) el no haber relacionado las Opciones con su

futura carrera

c) el deseo de continuar la amistad con sus

condiscipulos de semestres anteriores. 

Podemos agrupar las causas ya enumeradas en dos ca- 

tegorias, las que se refieren a la orientaci6n edu- 

cativa y aquéllas que no lo son. 
01

La orientaci6n educativa incluye dos áreas, la esco

lar y la vocacional. Las Opciones quedan comprendi- 

das en la primera, la vocacional será utilizada pa- 

ra relacionar las informaciones de Opciones con ca- 
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rreras. 

En la segunda categoría, queda comprendido el deseo

de continuar amistades entre los condiscípulos, - 

así como otras causas que salgan de la responsabi- 

lidad y control de nuestro Departamento. 

Para manejar los requerimientos se disefi6 un medio

que denominamos programa de orientaci6n educativa. 

C6mo podría resolver nuestro programa el problema

planteado por la gran cantidad de solicitudes de

cambio de Opci6n? 

a) En su forma general: 

Con el decremento de tales solicitudes, con- 

siderando la capacidad del estudiante para

realizar una investigaci6n profesiográfica. 

Con el papel del orientador vocacional como

asesor del alumno y organizador de acciones

vocacionales programadas. 

A través del papel del exalumno en la orien- 

taci6n' del alumno. 

Por medio de un programa complejo de orienta

ci6n educativa. 

b) En sus formas particulares: 

A través del desarrollo del programa de orien

taci6n educativa, tomando en cuenta sus dos

estrategias: la de apoyo y servicios a lo lar
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go del tercer y cuarto semestres y la de

las diferentes etapas, en secuencia, con

sus respectivas evaluaciones. 

Con qué se contaría para resolver el problema? 

Se contarla con los siguientes recursos: 

los orientadores vocacionales

los exalumnos, para exponer su punto de vista

ante los estudiantes, así como para brindarles

informaci6n personalizada

los estudiantes entrenados en la búsqueda y m9, 

nejo de informaci6n

el modelo de Hershenson y Roth

un programa de orientaci6n educativa

las estrategias del programa, tanto para la

forma de proporcionar informaci6n como para

aprovechar los recursos humanos

el acervo de informaci6n profesiográfica

el tiempo asignado, para orientaci6n vocacional, 

en los horarios escolares de los alumnos

el apoyo de la Direcci6n del plantel para desa- 

rrollar el programa

el reconocimiento, por parte de la Direcci6n, 

del Reporte Vocacional como requisito obligato- 

rio de reinscripci6n al quinto semestre

los datos consignados en la Solicitud de Cambio

de Opci6n

las instalaciones yrecursos materiales de tipo

escolar del CUM - CCH. 

La colaboraci6n prestada por los exalumnos del CUM - 

CCH en la planeaci6n ydesarrollo del programa de

orientaci6n educativa, trasciende al campo te6riro
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y al marco conceptual de la orientaci6n vocacional, 

por tratarse de un hecho espontáneo. . 

1. 3 Definici6n del problema

El gran número de solicitudes de cambio de Opci6n

presentadas por los alumnos, constituye un problema

que corresponde solucionar a la orientaci6n educati

va y por ende, el Departamento de Orientaci6n del

CUM - CCH. 

Asentamos que los cambios de Opci6n por causa voca- 

cional y escolar tienen su origen en la falta de
adecuaci6n de las opciones con la carrera seleccio- 

nada. 

Entonces nos preguntamos: 

a) Si se proporciona informaci6n conveniente acerca

de las Opciones y las carreras ¿ las relacionará

adecuadamente el alumno? 

b) Si el alumno adecia las opciones con su carrera

solicitará cambio de Opci6n por motivos de orien

taci6n educativa? 

Como ambos planteamientos pueden probarse empírica- 

mente, es que afirmamos que nuestro problema es una

situaci6n a resolver, cuya formulaci6n es la siguien

te: 

La frecuencia de solicitudes de cambio de Opci6n, 

por causas vocacionales, dependerá de la i.nformaci) n

de que disponga el alumno para relacionar adecuada- 
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mente las Opciones con su futura carrera? 

La respuesta a esta pregunta trataremos de darla en

el desarrollo de nuestro trabajo. 
1

Dado que el alumno puede obtener informaci6n acerca

de las carreras tanto en el ámbito escolar como fue

ra de él, consideramos que la que nos compete es la

que vamos a proporcionar a través de un programa de

orientaci6n educativa. 

Afirmamos que la soluci6n del problema es relevante

en la medida que beneficie a nuevas generaciones de

educandos del CUM - CCH o de alguna otra instituci6n

regida con el mismo sistema, preocupaci6n de este

estudio y que s6lo es válido para el momento, lugar

y poblaci6n en que fue aplicado. 

1. 4 Ubicaci6n del problema

El problema que nos ocupa se da en el ámbito educa- 

tivo que permite su identificaci6n, análisis y solu

ci6n; por sus características, éste pertenece a las

áreas vocacional y escolar de la orientaci6n educa- 
tiva, se relaciona con el sistema escolar llamado - 

Colegio de Ciencias y Humanidades y está identifica

do con las Opciones del quinto semestre de bachille

rato del citado sistema. 

Haremos referencia, a continuaci6n, a la orienta— 

ci6n vocacional, su concepto en el, CCH y a la rela- 

ci6n existente entre las Opciones y las profesiones. 
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1. 4. 1 Noci6n de orientaci6n vocacional

La orientaci6n vocacional surge debido a la comple- 

jidad alcanzada en un sistema socio político econ6- 

mico. 

Los primeros grupos humanos no presentaron esta pro

blemática, si bien las ocupaciones empezaron a de- 

terminarse al dar satisfacci6n a sus necesidades vi

tales. El sexo, la edad, la fuerza física y el desa

rrollo de la inteligencia así como los factores ex- 

ternos de un medio ambiente como los de tIpo econ6- 

mico, determinaron ocupaciones dentro de nuevas es- 

tructuras sociales. 

La naturaleza de la necesidad cre6 la ocupaci6n. 

Por otro lado, podemos decir que la naturaleza de

los factores que produjeron las ocupaciones. de los

hombres primitivos, aún tienen vigencia. El hombre

de ayer es el hombre de hoy, con sus mismas necesi- 

dades primarias y las que han surgido como secunda- 

rias; es la permanencia de las características del

género humano. 

Como consecuencia de lo anterior, el hombre es el

que se encuentra en una encrucijada. No importa den

tro de qué sistema se desarrolle; lo que nos debe

interesar es c6mo este ser tiene que solucionar los

planteamientos que se le presentan para definir su

actividad ocupacional. 

El ser humano y su problemática siempre han sido

puntos torales para el hombre de ciencia y éste tu~ 

vo que abordar uno de los aspectos que el devenir
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convirti6 en factor de desarrollo y equilibrio indi
vidual: la actividad profesional. Para llegar a - 

ella no siempre, como ya ha quedado expresado, se

tiene una perspectiva clara; existe un estadio in— 

termedio que debe atenderse por medio de la or.ienta

ci6n vocacional. 

Sus antecedentes los encontramos en los Estados Un¡ 

dos de América, a fines del siglo pasado. 

Lo que en un inicio fuera un intento de solucionar

el problema de la desocupaci6n, pronto se convirti6

en la preocupaci6n de orientar vocacionalmente a

grupos humanos. 

Es Frank Parsons quien establece en Boston, en 1908, 

la primera Oficina de Orientaci6n Vocacional. El

éxito de su trabajo y la demanda de informaci6n lo
llevaron a escribir su obra " Eligiendo una Ocupa— 

ci6n" que public6 en ese mismo año. As!, se convier

te en el padre de la orientaci6n vocacional. - 

En nuestro pais la idea que prevalece acerca del

origen de esta interdisciplina, se refiere más al

contexto educativo que al laboral, se la ve como un

satisfactor que viene a cubrir algunos defectos del

sistema educativo, sea en sus planes de estudio o

en las formas de enseñanza. 

Hoy dia consideramos que el hombre debe identificar

su ámbito ocupacional dentro de una amplia gama de

opciones, buscando el beneficio de su comunidad; 

en este contexto adquiere relevancia el especialis- 

ta que maneja informaci6n y técnicas vocacionales. 
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1. 4. 2 La orientaci6n vocacional en los fines del Bachi- 

llerato del CCH

El Colegio de Ciencias y Humanidades, creado el 26

de enero de 1971, es una instituci5n educativa de- 

pendiente de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico, de carácter permanente que contempla e inclu- 

ye diversos. niveles de ensefianza: bachillerato, li- 

cenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

En este sistema los aspectos vocacionales son inhe- 

rentes a la actividad misma del CCH ( Viase Apéndice, 

Dc. 4; p. 4) y se explicitan en los siguientes puntos: 

a) Es funci6n del profesor destacar las implicacio- 

nes vocacionales de su' asignatura o taller

b) El estudiante podrá seguir cualquier carrera de

la Universidad Nacional Aut6noma de México o las

interdisciplinas que se creen sin: atender a nin- 

guna área especifica como ocurre en la Escuela

Nacional Preparatoria

c) "... cada plantel de la Unidad Académica organi- 

zará conferencias destinadas a explicar el pre- 

sente plan. de estudios y sus reglas de aplica— 
ci0n. Oráanizará conferencias y mesas redondas

explicando el significado de las materias por

las que tiene que optar; las combinaciones de ma

terias itiles para los distintos tipos de traba- 

jo interdisciplinario, ... Se publicarán cuader- 

nos de orientaci6n profesional sobre las distin- 

tas materias y su relaci6n con la formaci6n huma

nista, científica, tecnol6gica y artIstica..." 
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d) ', ... los cursos optativos previstos conducen al

estudio de las profesiones, en tanto que sus ma- 

terias básicas permiten que el alumno adquiera

una gran flexibilidad y pueda cambiar de voca— 
ci5n, de profesi6n, as! como aprender a comDinar

profesiones distintas y a realizar actividades

interdisciplinarias" ( Vilase Apéndice, De. 4; - 

p. 2). 

En el Plan de Estudios de Bachillerato del Colegio

de Ciencias y Humanidades, se contempla la oportuni

dad de que el alumno del cuarto semestre seleccione

sus asignaturas de quinto y sexto semestres ( Viase

Apéndice, De. S). 

La selecci6n de materias para cada Opci6n requiere

un mínimo de informaci6n respecto al contenido de

todas las Opciones. Con ésta, el alumno elabora su

propio plan de estudios, tomando en cuenta la 6pti- 

ma relaci6n que pueda existir entre las asignaturas

de su bachillerato con las materias del plan de es- 

tudios de su futura carrera. 
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2. 0 CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

2. 1 Presentaci6n

Nuestro programa es un conjunto de acciones vocacio

nales y, escolares que se relacionan estructuralmen~ 

te unas con otras en un diseño complejo y peculiar. 

Está considerado como un solo estimulo de orienta- 
ci6n educativa para ser administrad¿ en el bachille

rato del CUM - CCH. 

La relaci6n entre este estímulo y su efecto, está

en raz6n de la informaci6n apropiada para evitar - 
que, por carencia de la misma, ocurran cambios de Op
ci6n en el quinto semestre. 

El tipo de informaci6n que proporciona es tanto vo- 
cacional como escolar, pues la naturaleza de los

cambios está intimamente relacionada con la selec— 

ci6n de asignaturas y con la carrera que se piensa
estudiar. 

Nuestro programa fue aplicado para orientar a los

estudiantes de tercer y cuarto semestres, tomando

en cuenta la capacidad del alumno para ubicar Éuen- 

tes relevantes de informaci6n vocacional. 

El programa tiene como meta: obtener un decremento

de las solicitudes de cambio de Opci6n en alumnos
del quinto semestre de bachillerato del CUM - CCH, du

rante el periodo que la escuela señala para este - 

efecto. 
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2. 2 Estructura

El programa está dividido en tres bloques: 
I. Apoyos y técnicas vocacionales. 
II. Acciones de orientaci6n educativa. 

III. Periodo de cambio de Opci6n. 

El primer bloque está diseñado en actividades conti

nuas que se desarrollan paralelamente con las eta- 

pas en secuencia, del segundo bloque. El tercero co

rresponde a la evaluaci6n de la acci6n reciproca de

los dos bloques anteriores. 

En el cuadro siguiente ofrecemos un esquema con la

visi6n de conjunto de los bloques, el desarrollo de

sus partes y los semestres que abarcan. 
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Veamos c6mo está constituido cada uno de los blo- 

ques. 

2. 3 Primer bloque: Apoyos y t6cnicas vocacionales

2. 3. 1 Bibliografia profesiográfica

Por tal entendemos el acervo de informaci6n descri2
tiva de las carreras, que estuvo a disposici6n del

estudiantado en la biblioteca escolar y en el depar

tamento de orientaci6n del CUM - CCH. El material era

el mismo en ambos fondos de consulta. 

La bibliografia profesiográfica comprende: guias y

catal6gos de carreras, propaganda de instituciones

educativas, folletos, enciclopedia de carreras y mi

crofolletos. 

El acceso al material fue concedido en el periodo

que abarca desde el tercer semestre hasta el quinto. 

2. 3. 2 Investigaci6n profesiográfica

Aqui nos referimos a la investigaci6n de la carrera

que debe realizar el estudiante con la asesoria en

su procedimiento que le brinda el orientador. 

La operaci6n de este apoyo contempla tres puntos bá

sicos, a saber: 

2. 3. 2. 1 Actitud esperada del estudiante

Para que tenga efecto nuestro diseño de investiga- 

ci6n profesiográfica como reductor en el cambio de

Opciones, es necesaria la responsabilidad del estu- 

diante en la besqueda de informaci6n. 

De las fuentes, el sistema de informaci6n ofrecido
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por la orientaci6n voacional es fuente secundariag

de apoyo. 

De haber establecido un mecanismo donde el departa- 

mento de orientacion proporcionara toda la informa- 

ci6n captada en fuentes primarias, el resultado hu- 

biera sido crear una actitud dependiente en el alum

no. 

As! pues, se dej6 al estudiante el trabajo de inves

tigaci6n profesiográfica para que lo realizara a

fondo y el orientador asumi6 la asesoria continua
hasta que el joven alcanz6 su meta selectiva ( Véase

Apéndice, Dc. 7). 

Esta actitud tiene plena cabida en un sistema abier

to como lo es el Colegio de Ciencias y Humanidades

y se ve como una rutina de trabajo escolar, pues el

sistema entrena al estudiante desde el primer semes

tre ayudándole a desarrollar las capacidades de sus

alumnos como miembros libres y con responsabilidad

ante la sociedad. 

Para los estudiantes no fue sorpresivo que se les

solicitara un reporte de investigaci6n ya que,. des- 

de su inclusi6n al sistema, trabajaron te6rica y

prácticamente con los lenguajes y métodos propios

del CUM~ CCH ( Véase Apéndice, Dc. l). 

2. 3. 2. 2 Técnicas para obtener informaci6h y la Gula de

Investigaci6n Profesiográfica

La b1squeda de informaci6n aplicada a la orienta- 

ci6n vocacional permite identificar las fuentes que

proporcionaran los informes relevantes para elegir
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carrera, de tal forma que el estudiante consulta la

fuente primaria, es decir, el lugar mismo donde se

generan los datos, Kowitz y Kowitz ( 1969). 

Una técnica más es la autoinformaci6n; por tal. en- 

tenderos la responsabilidad que asume el alumno al

realizar el mismo la búsqueda de informes concer— 

nientes a su futura carrera. 

La autoinformaci6n ha sido una técnica utilizada

con éxito en España desde 1954 por su creador Ju- 

lian Ibáñez ( 1965), en los Estados Unidos de Améri- 

ca, Krumboltz y Thoresen ( 1964) reportan también su

uso, as! como un año más tarde, Krumbotlz en compa- 

ñía de Schroeder ( 1965) indican los beneficios de

ésta tanto en individuos como en grupos. 

Otras experiencias fueron aplicadas en 1968, como

es el. caso del Centro de Medici6n e Investigaci6n

de la Universidad de Purdue, en Lafayette, Indiana, 

que en una de sus conclusiones apunta: Para que una

persona pueda realizarse como miembro de la socie- 

dad, se requiere la autoinformaci6n además del reco

nocimiento y uso de la informaci6n relevante necesa

ria para su desarrollo ( The Purdue Opinion Panel, 

1968). 

La bondad de esta tecnica, de sustrato existencial, 

también es apoyada por Moser y Moser 1968); para

ellos el estudiante debe aprender a decidir y a de- 

pender de si mismo. 

De las experiencias que acabamos de enumerar, toma- 

mos los elementos necesarios para sugerir al estu- 
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diante la importancia que tiene el responsabilizar- 

se de su propia orientaci6n. 

Asimismo, elaboramos una Gula de Investigaci6n Pro- 

fesiográfíca ( Véase Apéndice, Dc. 7). 

Nuestra gula viene a instrumentar la técnica de bús

queda de informaci6n, as! como la de autoinforma- 

ci6n, que hemos descrito en los incisos anteriores. 

Este instrumento contiene las siguientes áreas: 

a) ubicaci6n y antecedentes académicos de la pr.ofe- 

si6n

b) formaci6n escolar de la misma

e) sus condiciones socio econ6micas

d) posibles fuentes de informaci6n. 

Incluye, tambien, la forma en que el estudiante de- 

berá entregar por escrito el resultado de su inves- 

tígaci6n, as! como un recordatorio para el alumno

de que el trabajo escrito o Reporte Vocacional es

requisito indispensable para obtener la reinscrip- 

ci6n administrativa al CUM - CCH. 

La gula a que hemos hecho referencia es una forma

de control para que el estudiante organice su infor

maci6n. 

2. 3. 2. 3 Modelo de Hershenson y Roth " para el proceso de

decisiones del desarrollo vocacional" 

Este modelo para la toma de decisiones de Hershenson

y Roth ( 1966), se basa en dos principios, uno selec

tivo y otro de confrontaci6n. 
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El primero, reduce el nílmero de posibilidades de

ocupaci6n, disminuyándolas hasta llegar a la elec- 

ci6n final. 

El segundo, la confrontaci6n, consiste en comparar

la informaci6n que el individuo tiene acerca de sí

mismo con la informaci6n acerca de su profesi6n. 

En seguida explicaremos cada uno de estos princi- 

pios: 

a) Principio de selecci6n. 

La selecci6n tiene su origen en el proceso de de. 

cisi6n. 

Existen tres factores que pueden favorecer o in~ 

hibir este proceso. 

La informaci6n es uno de ellos; más que su abun- 

dancia o carencia, su papel exacto durante el

proceso vocacional es su decodificaci6n. 

La capacidad de llevar a cabo la propia decisi6n

es el segundo factor. Baste aclarar que esta rea

lizací6n debe darse involucrándose la persona, 

tanto en el momento mismo de la elecci6n como en

la consecuci6n de un estilo de vida. 

Por Cltimo, tenemos como tercer factor, el análi

sis de las variables que influyeron en pasadas

decisiones y sus consecuencias. 

As! mismo, tres variables ocurren en el proceso

de la decisi6n; el tiempo, la posibilidad de - 
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elecci6n y la certidumbre de la elecci6n realiza

da. 

En el proceso de selecci6n, la persona se ve in- 

fluenciada por el medio donde se desarrolla, por

el conocimiento o ignorancia que tenga sobre las
carreras, por sus propias limitaciones en el uso

de la informaci6n pertinente y por su propio com

portamiento. 

De cualquier forma, la decisi6n selectiva opera

como realimentaci6n y sosten de subsecuentes - 

elecciones, proporcionando una direcci6n en el

camino escogido. 

La inconsistencia en la decisi6n se origina cuan

do la amplitud de opciones a elegir se reduce

súbitamente, sin la debida confrontaci6n; esto

puede acontecer cuando se presenta un evento, 

tal vez el menos significativo. Así, la certeza

de la elecci0n realizada será menor para el pro- 

ceso vocacional y la decisi6n se tornará vulnera

ble. 

b) Principio de confrontaci6n. 

La confrontaci6n abre dos caminos: la aceptaci6n

de la carrera analizada o por el contrario, su

recusaci6n. 

Cuando se aprueba, se continua con una investig9, 

ci0n más a fondo, en busca de datos que ayuden a

fortalecer la seleccion. 

Como el modelo admite las diferencias de madurez
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individuales respecto al proceso de la decisi6n

vocacional, el asesor deberá facilítar a los es- 

tudiantes la posibilidad de criticar fuentes y

contenidos de informaci6n a$! como de analizar

los propios mecanismos de confrontaci6n o de - 

cualquier otra situaci6n de la vida cotidiana. 

Hershenson y Rcth terminan la exposici6n de su mode

lo con una recomendaci6n: que el alumno vea todas

las consecuencias de un proceso de decisi6n como ma

duradoras y liberadoras, en vez de restrictivas y

limitadoras. 

Observaciones y comentarios
Las observaciones de Samue 1 H. Osipow ( 1976), a es- 

te modelo son las siguien-ces: 

a) lo ubica dentro de la teoíia de sistemas, pues

para 61, en la forma en que están presentadas

las decisiones, funcionan como eslabones de una

cadena

b) la reducci6n de posibilidades puede no deberse a

una reducci6n por medio de confrontaciones, sino

a la disonancia cognitiva, en su connotaci6n de

escape o huida. 

c) por los tárminos generales en que está expuesta

la teoria, no aplica una evaluaci6n cientifica a

sus proposiciones

ch) por tratarse de un enfoque esquemático, el mode- 

lo resulta inadecuado para identificar el conte- 

nido de la toma de decisiones. 
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Por su parte, Donald G. Zytowski ( 1968), enmarca el

modelo en la teoria de la toma de decisiones, por

su enfoque de etapas sucesivas; lo compara con el

concepto de desarrollo de la conducta vocacional de

Tiedemann, para quien el proceso de decision cpm - 

prende dos aspectos, el de anticipaci6n o preocupa- 

ci6n, que incluye los estadios de exploraci6n, cris

talizaci6n, elecci6n y clarificaci6n y el aspecto

de instrumentaci6n o ajuste, por medio de la induc- 
1

ci6n, reforma e integracion. 

Zytowski también señala la diferencia con Tiedeman, 

donde Hershenson y Roth llegan con su esquema al

punto final, por medio de la reducci6n de oportuni- 

dades, gracias al fortalecimiento de las ponderacio

nes anteriores hechas a través de la selecci6n. 

Características del modelo

Para Osipow, y Zytowski el modelo de Hershenson y - 
Roth tiene las siguientes caracteristicas: 

a) En cuanto al orientador: 

Le reserva un papel, de asesor y técnico, para

ubicar y esclarecer al orientando, en su proceso

vocacional, su nivel de desarrollo

b) En cuanto al orientando: 

le deja plena responsalibidad en sus decisio~ 

nes

le previene para que considere su elecci6n an- 

te problemas percibidos emocionalmente como es

tímulos aversivos

le reconoce la intimidad de su decisi6n

le hace ver que para adquirir una decisi6n ope
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rante, deberá involucrarse él mismo

reconoce que cada persona comienza sus proce- 

sos de decisi6n vocacional en diversas edades

y evolucionan en dicho proceso en forma dife- 

rente

e) En cuanto al proceso: 

el papel de la informaci6n, en el curso de la

toma de decisiones, descansa en que ésta debe

ser decodificada

la informaci6n se convierte en relevante, si

se refiere al proceso

confronta informaciones del individuo y la ca- 
rrera

la confrontaci6n se da en términos de adapta- 

ci6n, gracias a la capacidad de explorarse a

si mismo, de cambiar. y de interpretar la forma

en que las. experiencias resultan ser consisten

tes respecto a las metas vocacionales; además, 

será reforzante cuando la decisi6n se ponga a

prueba

introduce en el proceso vocacional, el mecanis

mo de realimentaci6n porque nuevas decisiones

llevan a confrontar las anteriores y a funda- 
mentar las siguientes, porque la comprobaci6n

evalúa su calidad reforzante o aversiva y por- 

que permite analizar objetivamente las metas

cuando éstas son afectadas por un evento y, 
consecuentemente, optar por la persistencia de

su decisi6n o por el cambio de Ba misma

las decisiones en etapas sucesivas llevan a la

decisi6n terminal

el proceso vocacional es diferente en cada in- 

dividuo
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ch) En cuanto a la decisi6n: 

la perciben como operante, en la medida en que

el individuo sea capaz de realizarla, involu- 

crándose 61 mismo

es intima decisi6n del individuo, aunque -sea

producto de otros determinantes

la decisi6n terminal es consecuencia de deci- 

siones previas que se encadenan secuencialmen- 

te

el entorno del individuo limita la decisi6n

la inestabilidad de las decisiones radica en

que fueron tomadas como respuestas emotivas en

vez de ser procesadas adecuadamente

d) En cuanto al uso de varios marcos y enfoques re- 

ferenciales: 

teoría factorial: toma en cuanta la influencia

de los factores socio econ6micos y geográficos, 

así como la historia familiar

teoría de la comunicaci6n: en cuanto señala la

necesidad de decodificar la informaci6n

teoría de la informaci6n: ubica las fuentes y

habla de su procesamiento

teoría no -directiva: el orientando es respeta- 

do

teoría de la toma de decisiones: establece un

sistema de posibilidades en uno a cero y reco- 

noce la influencia de la informaci6n

teoria conductual: usa lenguaje operacional

teoría de sistemas: las decisiones se perciben

como eslabones de una cadena

enfoque esquemático: no reconoce el contenido

de la toma de decisiones

enfoque individualista: no reconoce el papel



29

social del individuo

enfoque reduccionista: al discriminar un grupo

de oportunidades, reduce el total de las posi- 

bilidades, disminuyindolas hasta la carrera fi

nal

enfoque economista: ve la carrera únicamente

como engrane en el sistema de producci6n. 

Nuestra aplicaci6n

a) se subray6 la necesidad de tener informaci6n de

los determinantes sociales, econ6micos y el fami

id ar

b) la informaci6n sobre el entorno del alumno no la

dio el orientador; la busc6 el propio discipulo

y se maneji5 como autoinformaci6n, para subrayar- 

le su plena responsabilidad

e) el papel del orientador se limit6 a la asesorla, 

evitando tratar en grupo la evaluacion personal

de los niveles de desarrollo del presente y del
pasado de la historia del sujeto

ch) cuando el alumno lo requeria, acudia por inicia- 

tiva propia a recibir asesoria

d) la instrumentaci Sn para el proceso de la toma de

decisiones se realíz6 colectivamente, a travis

de pláticas a grupos

e) en las pláticas a grupos se advirti6 a los estu- 

diantes la connotaci6n de cscape o huída de la

disonancia cognitiva, usada como reductora de
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las posibilidades ocupacionales. 

Cuanto hemos referido en este inciso lo utilizamos
para diseñar un paradigma, segCn aparece en el si- 

guiente cuadro, y que muestra la interpretaci5n que

dimos al modelo de Hershenson y Roth. 
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Cuadro 4

PARADIGMA PARA EL MODELO DEL PROCESO DE DECISIONES DEL

DESARROLLO VOCACIONAL DE HERSHENSON Y ROTH

es: i. z ... n

i inrormaciones i

6óA- , asesoría: 

ronta , 
no.. 

f fuentes y
e¡ íSn contenidos

1
si

seleccion de oportunidades¡ 

informaciones 1 - 

don- asesoria: 

fronta , no, 
fuentes y

ion contenidos

S-, 

reducci6n a tres oportunidades

linformacionesi

c , on- asesoría: 

front l fuentes y
06n,1 contenidos

J— j_lecci6n final



32

2. 3. 3 Entrevistas vocacionales

El tercer y último apoyo del primer bloque de nues- 

tro p r̀ograma lo constituyen las entrevistas vocacio

nales. 

Estas se realizaron a propia solicitud del alumno o

por influencia, ejercida en él, por los exalumnos. 

Los orientadores del departamento de orientaci6n

del CUM - CCH, reciblan todas las solicitudes dando

una cita para llevar a efecto la entrevista inicial

y tantas más cuantas necesitara el estudiante. 

El periodo para solicitarlas iba desde el inicio

del tercer semestre hasta el momento en que se de- 

bla entregar el Reporte Vocacional. 

2. 4 Segundo bloque: Acciones de orientaci6n educativa

Las etapas que lo integran tienen una secuencia 16- 

gica tendiente a proporcionar a los alumnos la in- 

formaci6n escolar y vocacional necesaria, como refe

rencia para la técnica de discriminaci6n, as! como

para la selecci6n y elecci6n de carrera, según el

modelo de Hersehnson y Roth. 

El orden de presentaci6n de las acciones corresponde

al consignado en el Paradigma del Programa que apa~ 

rece en el Cuadro 3. 

2. 4. 1 Registro ( ) 

El Registro de SeleccAn Ocupacional ( A) es una pe- 

queña hoja, con formato de taliSn, que sirve para re

cabar datos provenientes del alumno. En este regis- 

tro solicitamos: 
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la fecha en que el alumno llena el tal6n, misma

que utilizamos para comparar la informacion pro- 

porcionada por el estudiante en dos ocasiones, 

A) y ( B), antes de iniciar nuestro programa y en
el momento previo al início del periodo destinado

a la investigaci6n de apoyo para el Reporte Voca- 

cional

el nombre del alumno, su número de lista y su sa- 
l6n de adscripci;5n, para localizarlo en la lista

de as,istencia de su grupo y as!, poder hacer ano- 

taciones pertinentes

la enunciaci6n de tres profesiones, para identifi

car la informaci6n profesiográfica de que dispuso

el alumno; conocer el valor que les asign6, de ma

yor a menor interés; obtener la frecuencia de de- 

manda de las carreras y programar conferencias

acerca de las enunciadas en los Registros; cons~ 

tatar la persistencia en la selecci6n de las tres

carreras solicitadas al comparar ambos registros

A) y ( B), as! como para apoyar la entrevista vo- 

cacional

la o las instituciones de educaci6n superior don- 

de report6 que se imparten las carreras por él

enumeradas, para proporcionarle la informaci6n - 

profegráfica personalizada a partir de la revi— 

si6n de su informaci6n, cuando as! lo requiriera

identificar los efectos de la informaci6n vocacio

nal, al comparar las diferencias entre ambos re- 

gistros
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apoyar la entrevista vocacional, comparando la je

rarquizaci6n de las carreras enunciadas. 

2. 4. 2 Exalumnos

Con el fin de ampliar la panorámica socio vocay--io- 

nal del estudiante, los exalumnos del CUM - CCH orga- 

nizaron una serie de nueve pláticas. 

El objetivo de éstas fue "... aportar un elemento

más de juicio, desde el punto de vista socio econ6~ 

mico para ampliar el panorama y ofrecer una visi6n

global de los problemas que se pueden presentar a

corto y largo plazo en la elecci5n de una carrera y

el desarrollo de la vida universitaria" ( Sarracino

y coautores, 1979). 

Los temas fijados para las pláticas fueron los si- 

guientes: 

caracteristicas administrativas de diferentes un¡ 

versidades

comparacAn de Opciones con las asignaturas espe- 

cificas de las seis áreas del bachillerato tradi- 

cional

el problema educativo en México

procedimientos para el examen de admisi6n en las

universidades

influencia que ejerce la ocupaci6n del padre, en

la elecci6n de carrera del hijo

pasos para ingresar a una universidad

ventajas y desventajas de los planes de estudio

del CCH, en comparaci6n con el de la Preparatoria

importancia del papel de la mujer en la vida pro- 

fesional
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evaluaci6n. 

En el capitulo de Díseflo del Estudio explicamos los
nueve temas antes enunciados, bajo el titulo " Pláti

cas impartidas por exalumnos1l correspondiente ál
punto 3. S. 2. 2. 

2. 4. 3 Opciones

Los orientadores explicaron a todos los alumnos del

tercer semestre en qué consistia cada una de las Op
ciones as! como su integraci6n en cinco grupos. 

2. 4. 4 Profesiografia

Las conferencias profesiográficas son pláticas des- 

tinadas a informar acerca de la formaci6n académica

de un profesionista y del campo ocupacional en que
puede desenvolverse. 

Las conferencias se organizaron tomando en cuenta

la respuesta que nos proporcion6 el Registro de Se- 

lecci6n Ocupacional ( A), ( Véase Apéndice, De. 2). 

2. 4. 5 Registro ( B) 

Por Registro de Selecci6n ocupacional ( B) entende- 

mos la segunda aplicaci6n del anterior, identifica- 

do con la letra ( A). 

2. 4. 6 Reporte Vocacional

El Reporte Vocacional fue el instrumento más impor- 

tante para aquilatar el objetivo de nuestro progra- 

ma. 

El mismo se tom6 como condici6n ineludible para que, 
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al comienzo del quinto semestre, pudiera ocurrir el

cambio de OpcAn. 

Los alumnos que cursaban el cuarto semestre y duran
te el tiempo en que éste transcurri6, realizaron

una investigaci6n encauzada hacia dos carreras de

su preferencia, considerándolas como profesiones al

ternas para una elecci6n final, que debía presentar

se al término del cuarto semestre. 

La informaci6n obtenida condujo a la 111tima etapa

del programa: el Reporte Vocacional, por lo que es- 

te instrumento es el producto escrito de la investi

gaci6n apoyada en la Gula de Investigaci6n Profesio

gráfica. 

El Reporte responde a la necesidad que tiene el es- 

tudiante de relacionar las asignaturas de las Opcio

nes delquinto ysextosemestres con su futura profe- 

sAn, pues estas materias tienen un valor propedeú- 

tico y le servirán de base para el examen de admi- 

si6n. 

Por haberse realizado por escrito, se pudo medir, 

de manera objetiva, el manejo de la informacAn pr 2
fesiográfica. 

El citado reporte debla contener los datos de ¡ den- 

tificaci6n personal y escolar del alumno además del

resumen de su investigaci6n profesiográfica que sir

viera de fundamento en la selecci6n de sus Opciones

Véase Apindice, Dc. 7). 
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2. 5 Tercer bloque: El perlodo de cambio de Opci6n

El cumplimiento de cada estrategia, bloque y etapa
de nuestro programa, tuvo que ponerse a prueba. 

De acuerdo a lo previsto, la efectividad debla«me- 

dirse con las solicitudes de cambio de Opci6n. 

El período para solicitar dicho cambio, qued6 cir- 

cunscrito a la tercera semana del quinto semestre

lectivo; as! habla quedado establecido por la Direc

ci6n del plantel. 

El plazo para solicitar el referido cambio de Op- 
cAn, permiti6 llevar a la práctica la prueba de

nuestro programa de orientaci6n. 

Los tipos de cambio previsibles, de acuerdo con la

organizaci6n escolar del plantel serían: 

a) Cambio de asignatura dentro de la misma opci6n

Viase Apéndice, Dc. S). Ejemplo: llevar taller

de expresi6n gráfica en lugar de ciencia de la

salud. 

b) Cambio de grupo en una misma materia. Ejemplo - 

dejar matemáticas del grupo 02, con un profesor

y horario determinados y cambiar al gurpo 05 de

la misma asignatura. 

e) Cambio de carrera. S610 para el cambio de carre- 

ra se precis6 la informacion proporcionada en la

totalidad del programa. 

La solicitud de cambio la redactaba el alumno, ajus

tándose a los datos siguientes: Nombre, grupo, fe- 

cha, cambio de Opci 6n solicitado y su justificaci6n. 
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3. 0 DISEÑO DEL ESTUDIO

3. 1 Obj etiv

Hemos dicho que nuestro problema -es el gran número

de solicitudes de cambio de Opci6n que se presentan, 

por parte de los alumnos, en el inicio del 5o.' se- 

mestre de bachillerato del CUM - CCH. 

Nuestra preocupaci6n es preguntarnos el por qué se

produce este fen6meno y dar la respuesta apropiada. 

Por los datos proporcionados por un grupo de exalum

nos identificamos que la mayoría de las solicitudes

obedecen a que los alumnos no relacionan las Opcio- 

nes con su futura carrera, y nos basamos para hacer

esta afirmaci6n, en que las Opciones deben ser as¡£ 

naturas propedeúticas que sirvan de antecedente aca

démico a diversas carreras, lo cual no contraviene

el espíritu del sistema del Colegio de Ciencias y

Humanidades que desarrolla, en los cuatro primeros

semestres, un campo formativo metodol6gico para la

informaci6n y el manejo de sus propios lenguajes. 

As!, nuestro objetivo es que: 

la adecuaci6n de Opciones con carrera, 

que hagan los alumnos, 

permitirá la disminuci6n del

número de solicitudes de

cambio de Opci6n. 

En otras palabras ¿ de qué depender la frecuencia

de las citadas solicitudes y en e's ' pecial, las de tí

po educativo? Dependerá de la adecuada relacion que

hagan los alumnos de las Opciones con su futura ca- 
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rrera, a partir de la informaci6n escolar y profe- 

siográfica que se les proporcione en un programa

de orientaci6n educativa. 

Existe pues, la necesidad de someter a prueba la re

laci>n Opci6n- carrera, para observar sí realmente

hay un decremento en la frecuencia de solicitudes a

que hemos hecho referencia, a través de un programa

de orientaci6n educativa que controle las informa- 

ciones profesiográfica y escolar, as! como un repqr

te vocacional que obligue al estudiante a presentar, 

por escrito, el análisis de su adecuaci6n. 

Si esperamos encontrar el 80% de cambios como en g.1

neraciones anteriores, entonces nuestras metas arbi

tratias serán que: 

a) s6lo el 50% de los estudiantes

solíciten cambio de Opci6n

b) de las solicitudes presentadas, 

el 50% tendrá como causa la

desorientaci6n educativa. 

No hay que olvidar que además de la informaci6n que

obtenga el alumno fuera de nuestro control, existen

otras variables que no podemos dominar. Estas son, 

entre otras, el manejo de la informaci6n que hace

el orientando y su habilidad para discriminarla, la

elecci6n de carrera y en su momento y por ajenas

circunstancias, el cambio de ella, así como la capa

cidad para decidir su futuro. 

Estos fen6menos, por su naturaleza, no serán objeto

de este estudio. 
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Los puntos que hemos enunciado para analizar objeti

vo y metas de nuestro estudio, se encuentran resumi

dos en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2

SECUENCIA DEL ANALISIS

informacion acerca informaci6n acerca

de las Opciones de las carreras 1
1 1

procesamiento de la informacii6n que realiza

el estudiante para relacionar en forma ade- 

cuada la Opci6n con la carrera

Repor e Vocacional: relaci6n adecuada de la

Opci6n con la carrera

solicitud de cambio de Opci6n

sd

1
por causa de orientaci) n edu~ 

cativa

si Lno

frecuencia de solicitudes de cambio de Op- 
ci6n, por causa de orientaci6n educativa

porcentajes— 
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3. 2 Sujetos

Los estudiantes que siguieron nuestro sistema voca- 

cional tuvieron las siguientes características: 

Todos eran - alumnos del Centro Universitario México, 

en la ciudad de México, D. F. 

Pertenecían a la generaci6n 1976- 79, turno vesperti

no. 

Durante el curso lectivo 1977- 78, esta generaci6n

contaba con 207 estudiantes, de los cuales 113 del

sexo masculino y 94 del femenino. 

La edad promedio para ambos sexos era 17. 6 años. 

La mayoría de los alumnos pertenecían a la llamada

clase media alta, desde el punto de vista socioeco- 

n6mico. 

Cursaban el tercer y cuarto semestres de bachillera

to del Colegio de Ciencias y Humanidades, cuando re

cibieron nuestro programa de orientaci6n educativa. 

3. 3 Escenario

El estudio se realiz6 en el Centro Universitario Mé

xico, instituci6n educativa con estudios incorpora- 

dos al Colegio de Ciencias y Humanidades de la Uni- 

versidad Nacional Aut6noma de México. Este centro

se encuentra ubicado en la Colonia del Valle de la

ciudad de México. 

Para el desarrollo de nuestro programa utilizamos

su auditorio, la bilbioteca, las salas de conferen- 
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cias, sus aulas y los cubiculos del departamento de

orientaci>n. 

3. 4 Medios

Los instrumentos que nos permitieron registrar. da- 

tos y medir eventos a travis de las estrategias que

constituyen nuestro programa son: 

a) Gula de investigaci6n profesiográfica

b) Registro de Selecci6n Ocupacional ( A) y ( B) 

e) Reporte Vocacional

d) Solicitud de cambio de Opci6n. 

Al hacer la presentaci6n de la estructura del pro~ 

grama de orientaci6n educativa, enunciamos las t6c- 

nicas, apoyos y acciones de las que tambi1n nos va- 

limos como un medio para alcanzar las metas fijadas

de este estudio, raz6n ásta por la que remitimos el

lector al capItulo que trata de las caracteristicas

del programa. 

3. 5 Procedimientos

3. 5. 1 Procedimiento para el bloque de Apoyos y técnicas

vocacionales

3. 5. 1. 1 Bibliografla profesio&ráfica

El acervo de la bilbioteca escolar dio facilidad al

estudiante para que pudiera acudir a las fuentes

profesiográficas, de acuerdo a sus posibilidades de

tiempo libre. 

Para tener acceso a la informaci6n impresa del de- 

partamento de orientaci6n, el alumno tuvo que em- 

plear los tiempos entre clase o sus horas libres, 

siempre y cuando coincidiera con el horario perso— 



44

nal del orientador vocacional. 

3. 5. 1. 2 Investigaci6n profesiográfica

Para la realizaci6n del trabajo de investigaci6n el

alumno cont6 con una Gula y se le proporcion6 aseso

ría para que identificara las fuentes informativas

relevantes quele permitieran conocer qué, para qué, 

por qué, c6mo, cuándo y d6nde preguntar. 

El alumno contaba también con la asesoría que, a

partir de sus propias experiencias, le brindaban

sus compafieros exalumnos. 

La tarea del orientador consisti6, entre otras, en

distribuir al finalizar el tercer semestre, la Guía

de InvestigacAn Profesiográfica; en explicarla an- 

te el grupo, reunido en un sal6n de clase, y facili

tar la informaci6n pertinente para hacer el Reporte

Vocacional. 

3. 5. 1. 3 Entrevistas vocacionales

Las ofrecidas por los orientadores se realizaban du

rante el tercer y cuarto semestres, hasta el momen- 

to inmediato anterior a la aplicaci6n del segundo

Registro de Seleccion ocupacional. Los alumnos que

estaban cursando dichos semestres tenían derecho a

solicitarlas. Lo hacían por iniciativa propia o por

sugerencia de los exalumnos quienes, conviene subra

yar, respetaban el campo profesional del orientador

vocacional. 

El orientador, en caso de detectar en el estudiante

una problemática de personalidad, de característi- 

cas tales que impidieran la toma de decisAn, remi- 
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tia el caso al especialista adecuado. 

3. 5. 2 Procedimiento para el bloque de las Acciones de

orientaci6n educativa

31. 5. 2. 1 Registro de Selecci) n Ocupacional ( A) 

Al inicio del tercer semestre se reparti6 a* cada es

tudiante la hoja de Registro, solicitándole que es- 

cribiera su nombre, grupo y fecha; el nombre de las

tres carreras que, en orden de importancia, le gus- 

taria estudiar y el nombre de la universidad en que

las podria cursar. 

Al finalizar se recogieron las hojas. 

Los resultados de la frecuencia de demanda de las

carreras, obtenidas con este Registro, se publica- 

ron el 5 de octubre de 1977 ( Véase Apéndice, De. 2). 

Con los datos del primer registro realizamos una ta

rea que denominamos " Informaci6n Profesiográfica

Personalizada' I. Esta técnica es una de mis aporta- 

ciones al programa. 

Si bien es cierto que el orientador tiene contacto

y va al alumno y al exalumno para interaccionarlos, 

en nuestro caso utilizamos el acercamiento volitivo

del exalumno hacia el orientador vocacional para  

crear la técnica de la informaci8n profesiográfica

personalizada. 

Debemos entender por ésta, la impartida por un exa- 

lumno a un orientando, a partir de los datos consi£ 

nados por el estudiante en el Registro de Seleccí6n
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Ocupacional ( A). 

Esta técnica requiere la colaboraci6n de personas

interesadas en proporcionarla y ellas, en un número

tal, que garantice un trato individual continuado. 

En sus inicios, la proporci6n fue de una persona - 

el orientador vocacional - por ciento cuatro estu— 

diantes; en estas condiciones, era imposible desa- 

rrollar la técnica de atenci6n individual. Con la

ayuda de los j6venes recién egresados, fue más pro- 

porcionada la relaci6n, hasta de diez y ocho estu- 
diantes por exalumno, cumpliéndose así, con la con- 

dici6n ideal en este tipo de técnica. 

La colaboraci6n espontánea de los exalumnos en este

tipo de servicio, fue básica para modificar la acti

tud de indiferencia que comúnmente exhiben los alum. 

nos hacia la orientaci6n vocacional. 

Su presencia, dentro del programa, consisti6 en lle

garse al alumno para abordarlo en relaci6n a sus

respuestas, dadas en el Registro. 

Cuando, analizando los talones, encontraban que el

interesado no proporcionaba los nombres de las tres

carreras que se le hablan solicitado, le pregunta- 

ban la causa y de acuerdo a la respuesta, le indica

ban la necesidad de acudir a fuentes de informaci6n

fidedignas o bien, le sugerian que se entrevistara

con el orientador. 

Por otra parte, cuando el estudiante asentaba datos

que no coincidian con la informaci6n de carreras y
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universidades recopilada por el departamento de - 

orientaci6n, el exalumno le hacia las siguientes

preguntas: 

a quién conoces que haya estudiado o esté es- 

tudiando esa carrera? 

d6nde se estudia? 

podrias proporcionarnos algo más de informa- 

ci6n, o algún folleto o catálogo? 

El estudiante reaccionaba favorablemente cuando un

exalumno le formulaba estas preguntas, sobre todo, 

si los datos consignados en su Registro hablan sido

proporcionados a la ligera. Esta intervenci6n del

exalumno despertaba su interés por la orientaci6n

vocacional que se le proporcionaba. Sentia que se

le tomaba en cuenta. 

Conviene destacar que en estos casos se respet6 la

respuesta inicial del alumno, sin obligarlo a hacer

cambios. 

3. 5. 2. 2 Pláticas impartidas por exalumnos

En las pláticas que impartieron los exalumnos se de

sarrollaron nueve temas ( Sarracino y coautores, 1979) 

Las conferencias se realizaron los miércoles a la

última hora de clases, de acuerdo con un calendario

preestablecido con la Direcci6n del plantel. 

a) La primera conferencia, de carácter vivencial, 

buscaba la motivaci6n de los alumnos del tercer

semestre para prevenirles de posibles errores en

la elecci6n de carrera y advertirles de las dife

rencias de calendarios y de requisitos de admi- 
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si6n en las diversas universidades; ello en ba- 

se a sus experiencias vividas en situaciones se- 

mejantes. 

Esta conferencia inicial fue encomendada a seis

de los once antiguos alumnos, y se realiz6 en el

auditorio del plantel con la asistencia obligato

ria de los alumnos del tercer semestre. 

Las ocho pláticas restantes se efectuaron en los

salones de clase de los diversos grupos y la asis

tencia de los estudiantes fue espontánea y libre. 

A partir de la segunda plática, dos de los exalum

nos desarrollaron los temas. 

b) la segunda trat6 de la YIComparaci6n de materias

del sexto grado de preparatoria, segfin sus áreas, 

con las posibles correlaciones con Opciones del

CCH I'. 

Con esta plática, se pretendía prevenir a los

alumnos en cuanto a las características de las

preguntas de los exámenes de ingreso de algunas

instituciones educativas, en las que se daba pr e

ponderancia al plan de estudios de la Preparato- 

ria; se les indicaba, así mismo, la importancia

que tenla el saber discriminar las Opciones res- 

pecto a la carrera a elegir. 

En esta ocasi6n se distribuy6, entre los alumnos

del tercer semestre, una hoja con las comparacio

nes pertinentes Mase Apéndice, Dc. 6). 

c) " El problema educativo en México" se plante6 en

la tercera conferencia, encaminada a dar informa
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ci6n estadística acerca del ambiente educacional. 

Se tratiS, con ella, de crear conciencia en los

alumnos acerca del privilegio que representa, en

nuestro pals, el poder estudiar, lo que fue re- 

forzado con el articulo "¿Mereces tG la universi

dad?" ( Véase Ap9ndice, De. 8). 

d) ' Trocedimientos para el examen de admisil6n" era

el tema de la cuarta, en la que los exalumnos

proporcionaban informacir5n acerca del contenido

del examen de admisi6n, aplicado en diferentes

universidades y de la forma en que éstos debían

ser contestados. 

e) " Influencia que ejerce la ocupaci6n del padre, 

en la elecci6n de carrera del hijo" fue el títu- 

lo de la quinta; aquí qued6 en evidencia la gran

cantidad de J6venes que eligen, por tradici6n fa

miliar, la misma profesi6n que ejerce el padre, 

lo cual nos permiti6 entrever, que en algunos ea

sos, se encubre el miedo al enfrentamiento de

nuevas situaciones y en otros, se debe a la imp2
sici6n familiar. 

f) "Pasos para ingresar en una universidad". En la

sexta plática se enumeraron los requisitos acad1

micos y trámites administrativos a realizar en

las diferentes universidades, as! como la incom- 

patibilidad de calendarios entre ellas, cuya con

secuencia es la imposibilidad de presentar docu- 

mentos oficiales en más de una instituci6n a la

vez, lo que reduce lesivamente las posibilidades

de selecci6n. 
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g) ' Tentajas y desventajas de los planes de estudio

del Colegio de Ciencias y Humanidades en compara

ci6n con la Preparatoria". En esta charla la sep

tima, se hizo hincapig en la diferencia que se

percibe en la formaci6n del estudiantado pnove- 

niente de esto$ dos sistemas educativos.. 

h) " Importancia de la mujer en la vida profesionall. 

El objetivo de ésta, la octava, fue manifestar

las limitantes que se Imponen a la mujer en la

elecci6n de su carrera y en el ejercicio de su

profesi6n. 

Esta plática fue planificada por las exalumnas. 

i) 11Evaluaci6n1'. Se efectur5 como coloquio, Los exa- 

lumnos entablaron un diálogo abierto con el alum

nado, para conocer su criterio acerca de su ac- 

tuaci6n como auxiliares en el programa y también

su opini6n, en referencia con los temas expues- 

tos en las pláticas. 

Los j6venes encargados de la expos cilbn de los

nueve temas, se reunlan con anterioridad para

llegar a un consenso acerca del material prepara

do por ellos, respecto al contenido de cada una

de las pláticas y bajo la asesorla del orienta- 

dor. 

3. 5. 2. 3 Opciones

Despu6s del 18 de agosto de 1977, fecha de inicia- 

ci6n del semestre lectivo, los orientadores explica

ron por medio de una conferencia de asistencia obli

gatoria para el alumnado, la organizaci8n y descrip
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ci6n de las cinco opciones correspondientes a las

asignaturas del quinto y sexto semestres ( Véase

Apéndice, Dc. 5). 

3. 5. 2. 4 Profesiografía

Las conferencias profesiográficas se organizaron de

acuerdo con las carreras de mayor demanda, según

los datos obtenidosa través del Registro de Selec- 

ci6n Ocupacional ( A), y fueron impartidas por profe

sionales de cada disciplina ( Véase Apéndice, Dc. 2). 

Estas pláticas se realizaron al inicio del cuarto

semestre lectivo, con una frecuencia de dos por se- 

mana. Las ocho carreras explicadas fueron Medicina, 

Psicología, Arquitectura y Diseflo Industrial, Biolo

gía, Química, Oceanografía, Ciencias y técnicas de

informaci>n e Ingenierla mecánica eléctrica con sus

áreas. 

3. 5. 2. 5 Registro de Selecci6n Ocupacional ( B) 

Con este Registro, aplicado dos semanas antes de fi

nalizar el cuarto semestre, se dio término a la es- 

trategia de investigacÑ6n. 

Los datos solicitados en el segundo Registro fueron

idénticos a ' los del primero. 

3. 5. 2. 6 Reporte Vocacional

Las instrucciones para elaborar el Reporte Vocacio- 

nal aparecen en la Gula de Investigaci>n Profesio- 

gráfica ( Véase Apéndice, Dc. 7). 

Debla entregarse antes de terminar el cuarto semes- 

tre lectivo. 
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Para la reinscripci6n del alumno al penúltimo semes

tre, la Direcci6n del plantel consider6 que éste de

bla ser obligatorio. 

Los alumnos, a pesar de habérseles explicado eX mo- 

tivo y ventaja del Reporte, incicialmente lo recha~ 

zaron; sin embargo, cambiaron su opini6n al recibir

los consejos de los exalumnos y al sentirse apoya- 

dos por la asesoria que les brindaron los orientado

res. 

Algunos alumnos, los menos, intentaron evadirlo, p l

ro la Direcci6n escolar se mantuvo firme en la deci

si6n de que el mismo fuera un requisito administra- 

tivo para la reinscripci6n. 

El análisis de cada uno de los Reportes se facilit6

gracias a la concreci6n de las respuestas dadas a

los puntos. de la Gula. 

datos personales del alumno

carrera elegida

motivos de elecci6n

opciones afines a la futura carrera

descripci6n de las Opciones seleccionadas

tres instituciones que impartan la carrera elegi- 

da

fuentes de informaci6n consultadas. 

os orientadores rechazaron algunos de los Reportes

Vocacionales debido a la insuficiencia de informa- 

ci6n y los aceptaron hasta que fueron correctamente

formulados; por otro lado, elaboraron una lista con

teniendo los nombres de los alumnos cuyos Reportes

Vocacionales hablan sido aprobados, para lo. que uti
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lizaron las hojas de asistencia de cada sal6n de cla

se, en las que constaban los nombres de los alumnos

inscritos en el cuarto semestre, e incluyeron, ade- 

más, los siguientes datos: el nombre de la carrera, 

las siglas - cuya identificaci6n se dio en hoja

aparte - de las universidades seleccionadas, y la

clave convenida por el plantel para identificar las

asignaturas de cada Opci6n. Estas listas y hojas de

asistencia se entregaron a la Direcci6n, para que

compr obara el cumplimiento del requisito que había

impuesto para que se hiciera la reinscripci6n. 

En otra hoja, se le presentaron las frecuencias de

demanda para cada asignatura de las Opciones, lo

que le permiti6 prever la orgahizaci6n de grupos pl
ra el quinto semestre, as! como la designaci6n del

profesorado correspondiente. 
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4. 0 RESULTADOS

4. 1 Recolecci6n de datos

El simple c6mputo de las solicitudes nos proporcio- 

naron los siguientes datos: 

75 alumnos presentaron solicitudes de cambió. El

cuadro que a continuaci6n presentamos, indica el

porcentaje global de este dato comparándolo con los

consignados por el CUM - CCH en generaciones anterio- 

res. 

Cuadro 5

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CAMBIO DE OPCIóN

año lectivo porcentaje real de solicitudes

79% 1976- 77

80% 
1977- 78

1979

36% 

Fuente: Direcci6n del CUM - CCH

Estos 75 casos representan el 36. 23% de los 207 es- 

tudiantes inscritos en el quinto semestre de! curso

lectivo 1978- 79; de acuerdo a los antecedentes se

esperaba el 80sol de peticiones de cambio, o sean 166

personas. 

Para identificar el efecto de nuestro programa en

los t6rminos establecidos por el objetivo y las me- 
tas del estudio, tuvimos que discriminar las solici

tudes de cambio por causa de la orSentaci6n educati
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va. 

4. 2 Análisis de los datos

4. 2. 1 ¿ En qui consiste el cambio? 

Para identificar la causa del cambio estableci'mos

previo al análisis dos categorías, aquéllas que no

caben en los fines cubiertos por nuestro programa y, 

las respuestas cuyo contenido pertenece a la orien- 

taci6n educativa. 

Debido a que algunas solicitudes carecían de expli- 

caci6n de motivo, abrimos para este caso una terce- 

ra categorla. 

Así formamos tres gurpos, quedando 44 casos fuera

de la orientaci6n educativa, 27 dentro de ésta y 4

que no aducen razones. 

Como nuestra responsabilidad cubre s6lo aspectos de

la categoría de orientaci6n educativa, procedimos a

su esclarecimiento. 

Las 27 solicitudes de cambio por motivos referentes

a la orientaci6n educativa fueron clasificadas de

acuerdo al cambio de grupo y, por el cambio directo

de asignatura. 

Cuando el cambio es s6lo de grupo, el estudiante

conserva la asignatura previamente elegida, por lo

que no afecta nues- ra meta. 

Si el cambio es de asignatura, los datos son rele- 

vantes y debemos atribuir éste a una causa aún sin
identificar. 
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el
Teniendo en cuanta las cinco opciones en que están

organizadas las asignaturas, realizamos el siguien- 

te Cuadro. 

En la primera columna, aparecen las -causas del cam- 

bio; a continuaci6n se dan las cinco opciones y las

sumas parciales correspondientes y, en la última co

lumna, quedan consignados los tantos por ciento con

relaci6n al total de alumnos inscritos en el quinto

semestre. 

Cuadro 6

CLASIFICACIóN DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE

OPCIóN DE TIPO VOCACIONAL, SEGúN EL TIPO DE CAMBIO

Tipo de opciones

cambio 1. 11 111 IV V suma

Porcentaje

N= 207) 

cambiaron de - 

grupo 0... 6. 1. 0 0 7 3. 38

cambiaron de

asignatura. 4. 3. 1 6 6 20 9. 66

total ... 4 9 2 6 6 27 13. 04

Fuente: Solicitudes

presentadas

de

por

Cambio de Opci6n

los alumnos. 

Como podemos observar, los cambios de asignatura

ocurrieron en todas las opciones con lb -cual queda

en tela de juicio la informaci6n proporcionada en

la orientaci6n escolar. 

En la búsqueda de un posible error en el diseño del

programa, hemos venido estrechando los sujetos de

análisis; as¡, de los 75 iniciales discriminamos 27
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casos por orientaci6n educativa y de istos, selec- 

cionamos 20, cuyo tipo de cambio fue de asignatura. 

Una nueva discriminaci6n sera planteada en el si- 

guiente inciso, para identificar la causa de cambio

por asignatura en los 20 sujetos aludidos. 

4. 2. 2 ¿ Cuál es la 'causa de1cambío en asignatura? 

Debido a la relevancia que tiene el cambio de asig- 

naturá para efectos de nuestro análisis, investiga- 

mos cada caso, agrupándolo por opci6n; posteriormen

te, establecimos nuevas categorias para identificar, 

as!, cualquier cambio relevante debido a la posibi- 

lidad de una deficiente orientaci6n vocacional. 

La elasificaci6n qued6 sujeta a las siguientes defi

niciones: 

a) Mejorar: 

Supone cambiar para aumentar las bases de com- 

prensi6n del plan de estudios de la carrera ele- 

gida. 

b) Reorientac16n: 

Consecuencia de un cambio de carrera, reflexiona

do durante el periodo de sus vacaciones entre el

cuarto y quinto semestres. 

c) Indiferente: 

El cambio de asignatura no es básico para el fu- 

turo plan de estudios de la carrera que se pre- 

tende seguir. 

ch) Desorientaci6n: 
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Respecto al objetivo y plan de estudios de una

carrera, la asignatura seleccionada no era la

más adecuada entre las otras materias de la mis- 

ma opci6n. 

d) Sin carrera: 

El estudiante no especifica la carrera por la

cual desea realizar el cambio. 

El siguiente Cuadro nos muestra la relaci6n del cam

bio de asignatura con la carrera y la utilizaci6n de

los criterios de clasificaci6n para cada uno de los

20 casos que nos ocupan. 



59

Cuadro 7

CLASIFICACIóN DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE

OPCION POR CAUSA DE ORIENTACION EDUCATIVA, SEG15N

LA RELACION EXISTENTE ENTRE LA ASIGNATURA PEDIDA Y LA FU

TURA CARRERA DEL ESTUDIANTE. 

n op- carrera baja en alta en clasifi- 

ci6n* asignatura asignatura caci6n

1. 1 oceanologia matemáti- estadis- mejorar
cas tica

2. 11 sociología matemáti- estadís mejorar

cas tica

3. 1 economía estadís~ matemáti- mejorar

tica _ cas

4. 1 economía estadis- matemáti- mejorar

tica cas

S. II diseflo in- temas de física mejorar

dustrial física

6. 11 biologial temas bio- biología mejorar

psicología log5a

7. 11 biología física biología mejorar

8. V ing. civil ciberng- diseño mejorar

tica ambiental

9. V ing. civil ciberná- diseño mejorar

tica ambiental

10. V ing. mecá~ ciberné- diseño mejorar

nica tica ambiental

11. IV cambia de econo- geogra- reorien- 

carrera: mía fía taci6n

baja en

Administra

ci6n, 

alta en

Agronomía --- 

continúa) 
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continuaci6n del Cuadro 7 ) 

12. IV cambia de geogra- econo- reorien- 

carrera: fía mía taci6n

baja en

ing. civil, 

alta en

ing. meca- 

nica y
Illictrica

13. V cambia de ciberng- ciencias reorien- 

carrera: tica de la taci6n

baja en comunica- 

ing. en com cion

putaci6n, — 

alta en

ciencias

políticas

14. V cambia de ciberné- diseño reorien- 

carrera: tica ambiental taci6n

baja en

ing. civil, 

alta en

ng. meca- 

nica y
eléctrica

15. 111 veteri- estética filosofía indife- 

naria rente

16. IV medicina economía ciencias indife- 

políticas rente

y sociales

17. V biología/ ciencias ciencias desorien

psicología de la de la taci6n

comunica- salud

ci6n

18. IV ( no la dice) geografía ciencias

políticas

y socia- 
les

19. IV ( no la dice) economía geografía

20. IV ( no la dice) economía geografía

Fuente: Solicitudes de Cambio de Opci6n
presentadas por los alumnos. 
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Con los datos precedentes elaboramos un cuadro de

concentraci6n para resumir la cantidad de alumnos

agrupados en cada criterio de clasificaci6n de la

causa de cambio. Añadimos el porcentaje correspon- 

diente a cada categoría tomando como total los alum

nos inscritos en el quinto semestre. 

Cuadro 8

CLtASIFICACIóN DE LA CAUSA DE CAMBIO EN

SOLICITUDES POR ORIENTAC.IóN EDUCATIVA. 

cantidad de clasificaci6n de la Porcentaje

alumnos ,  - causa. del. cambio. ( N= 207) 

lo para mejorar W. 83

4 reorientaci6n 1. 93

2 indiferente . 0. 96

1 de,sorientaci6n . 0. 49

3 . ( no. la dice.), 1, 45

n= 20 total: 9. 66

Fuente: Solicitudes de Cambio de Opci6n

presentadas por los alumnos. 

Con los datos de la tabla anterior, concluímos que: 

a) 10 solicitudes se formularon en raz6n de una me- 

joría en la preparaci6n del alumno, de acuerdo

con la carrera elegida; por lo tanto, la orienta

ci6n educativa si esta presente. 

b) Bajo el rubro de reorientaci6n, clasificamos 11

casos, en los que el estudiante decidi6 cambiar
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de carrera durante sus vacaciones entre el cuar- 

to y quinto semestres; a pesar de ésto, aplica- 

ron la experiencia tenida en su Reporte Vocacio- 

nal y realizaron una adecuaci6n afin con la nue- 

va elecci6n. A favor de este grupo también -actúa

la orientaci6n educativa. 

c) Fueron 2 los cambios indiferentes en relaci6n

con la carrera. 

ch) S610 1 alumno solicit6 cambio como consecuencia

de desorientaci6n, pues dudaba en su elecci6n de

carrera. 

d) Por último, 3 alumnos, al omitir la carrera, nos

imposibilitaron para analizar sí el cambio tenla

como origen alguna de las clasificaciones enume- 

radas dentro del criterio de la orientaci6n edu- 

cativa. 

4. 2. 3 Recopilaci6n

Del total de 75 solicitudes, 44 justificaron el cam

bio sin referirse a la orientaci6n educativa; 27

alumnos adujeron razones relacionadas con la orien- 

taci6n educativa y, 4 omitieron fundamentar la sol¡ 

citud de cambio. 

De los 44 alumnos comprendidos en el cambio de no

orientaci6n educativa, 26 alegaron tener incompati- 

bilidad de su horario laboral con el escolar, 4 cul

paron de error administrativo el cambio ocurrido en

su Opci6n y, 14 adujeron causas diversas, tales co- 

mo el desacuerdo con la conducta general de su gru- 

po, el tipo de disciplina aplicada por el profesor
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o la inconformidad con el docente en la exposici6n

de su materia. 

Aquellos 27 que agrupamos bajo el criterio de orien

taci6n educativa por aducir razones ecolares y voca

cionales con referencia a los contenidos de nuestro

programa, 7 realizaron cambio de grupo y 20 prefi- 

rieron otra asignatura. 

Con el fin de encontrar las causas para los 20 suj2 
tos que piden otra asignatura, realizamos un ilitimo

análisis, cuyo resultado fue, 10 para mejorar, 4 pa

ra reorientarse, 3 no enuncian la carrera, 2 tienen

un cambio indiferente a su carrera y 1 porque pre- 

senta desorientaci6n. 

El contenido de este inciso se presenta en forma si

n6ptica en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 9

DISTRIBUCIóN DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO

DE OPCI(5N Y SU PORCENTAJE CORRESPONDIENTE ( N= 207) 

TOTAL MOTIVO TIPO DE CAMBIO CLASIFICACIóN

4

por error ad

ministrativo

1. 93% 

44

no de orien 26

taci6n edu- l por horario
cativa personal

21. 26% 
12. 57% 

14

otros

6. 76% 

75 10

solici para mejorar

tudes 4. 83% 

de 7
4

cambio 27 de grupo
reorientar

de orientaci6n 3. 38% 1. 93% 
Opci6n educativa < 

36. 23% 13. 04% 3

201 sin carrera

1. 45% 
de asignatura

9. 66% 
2

indiferente

0. 96% 

4

sin razones 1

1. 93% descrientaci6n

0. 49% 

Fuente: Solicitudes de Cambio de Opci6n
presentadas por los alumnos. 
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4. 3 Análisis estadístico de los resultados

En el enunciado del objetivo y de las metas del pre

sente estudio, convenimos en aceptar el 80% de sol¡ 

citudes de cambio de Opci6n como valor esperado, 

asimismo indicamos que s6lo el 50% del total de es- 

tudiantes solicitarlan cambio y que el 50% de las

peticiones tendria como causa la desorientaci6n edu

cativa. 

Los resultados sintetizados en el inciso anterior

nos permiten afirmar que tanto el objetivo como sus

metas fueron logrados; sin embargo, es probable que

los datos no sean productos de nuestro programa y
se deban, por lo contrario, a la intervenci6n del

azar. 

Para conocer esta probabilidad utilizaremos el meto
2

do simple para calcular X para un gurpo, que, para

casos como el que nos ocupa, proponen Young y Veld - 
man ( 1977); a fin de determinar si la diferencia- 

ci6n entre las frecuencias observadas y esperadas, 
se debieron al azar, desarrollaremos la siguiente

f¿Srmula: 

2 . ( Jo -e/ - 0. 02
x

e - 

donde X2es ji cuadrada

E es la sumatoria de los eventos

o- e/ es la diferencia absoluta entre la fre- 

cuencia observada y la frecuengia espera

da en una categoria

0. 5 correcci6n por continuidad que deberá res

tarse a la diferencia absoluta entre e y
o, cuando g1 = 1, es decir, cuando el gra

do de libertad corresponda a una observa~ 

ci6n involuerada
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e es la frecuencia esperada. 

En el desarrollo utilizaremos una probabilidad de

p 0. 5 con un grado de libertad, cuyo valor tabulado

es p= 3. 84. 
1

El grado de libertad fue calculado como sigue: 

g1 = k - 1

donde k es el n5mero de eventos observados que, en

nuestro caso, son dos por tratarse de la dicotomia

si, no

g1 = 2- 1

g1 = 1

Para el valor de p utilizamos la tabla de " Valores

de ji cuadrada más allá de los cuales cae el 5 6 el

1% del área" correspondiente al apéndice G de la

obra de Young y Veldman que hemos citado. 

De los mismos autores tomamos el criterio de deci- 

si6n; si el valor de X 2 es igual o mayor que p tabu
lado se rechaza la hip6tesis de nulidad, si es me- 

nor no se rechaza. 

4. 3. 1 Hip6tesis de nulidad

Planteamos nuestras hip6tesis de nulidad para el

desglose de las metas en concordancia con el análi- 

sis de los datos que hemos reportado. 

H1 Los estudiantes solicitan o no, cambio de Opcí6n

al azar

H 2 El 80% de los estudiantes solicitan o no, cambio

de Opci6n al azar

H 3 Los estudiantes solicitan o no, cambios de oríen
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taci6n educat va al azar

H 4 Los estudiantes solicitan o no, cambios de asig- 

natura al azar

H 5 Los estudiantes solicitan o no, cambios al azar

por desorientaci6n. 

4. 3. 2 Cálculos de ii cuadrada Dara cada hiD6tesis

H Casos

N= 207 estudiantes inscritos en el quinto se- 

mestre

n= 75 estudiantes que solicitan cambio de Op
ci6n

Planteamiento

Dicotomia Frecuencia Frecuencia

esperada. obtenida

si solicitan 103. 5 75

no solicitan 10*3. 5_ . 132

207 207

F6rmula
2

X 2 = S (/
o - e/- 0. 5) 

e

Datos

S dos eventos

o = 75

e = 103. 5

Substituci6n
2 2

x 2 - U75= 103. 5/- 0. 5) + U132- 103. 5/- 0. 5) 

103. 5 103. 5

Resultado

X 2 = 15. 14

Condiciones

g1 = 1, p 0. 05 = 3. 84

Decisi6n

15. 14 mayor que 3. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n

Para H 1 las solicitudes de cambio de Opci6n
presentadas, no se deben al azar. 
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H 2 : Casos

N = 207 estudiantes inscritos en el quinto se

mestre

ne 166 estudiantes ( 80%) de N

no= 75 estudiantes que solicitan cambio de

Opci6n

Planteamiento

Dicotomia Frecuencia Frecuencia

esperada obtenida

80% sí solicitan 166 75

20% no solicitan 41 132

207 207

F6rmula

X 2 = S (/
o- e/- O. S) 2

e

Datos

S dos eventos

o 75

e 166

Sustituci6n
2 2

x 2 _ (/ 75~ 166/- 0. 5) + ( 1132- 411- 0. 5) 
6b 166

Resultado

X 2 = 249. 10

Condiciones

g1 = 1, p 0. 05 = 3. 84

Decisi6n

249. 10 mayor que 3. 84 se rechaza H 0
Conclusi6n

Para el 80% de los estudiantes, no se debe al

azar el solicitar o no cambios de Opci6n. 
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H 3 : Casos

N = 75 estudiantes solicitan cambio de Opci6n

no= 27 estudiantes solicitan su cambio -por

orientaci6n educativa

Planteamiento

Dicotomía Frecuencia Frecuencia

esperada obtenida

sí solicitan 37. 5 27

no solicitan 37. 5 48

75 75

F6rmula
2

x 2 = S (/
o - e/ 0. 5) 

e

Datos

S dos eventos

o = 27

e = 37. 5

Substituci6n
2 2

x 2 _ U27 - 37. V- 0. 5) + ( 148- 37. 5/- 0. 5) 

37. 5 M.—S

Resultado

2x = 5. 32

Condiciones

g1 = 1, p 0. 05 = 3. 84

Decisi6n

5. 32 mayor que 3. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n

Presentar cambios de Opci6n por orientaci6n

educativa no se debe al azar. 
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H4 : Casos

N = 27 estudiantes solicitan su cambio por

orientaci6n educativa

no= 20 estudiantes solicitan cambio de asigna

tura

Planteamiento

Dicotomia Frecuencia Frecuencia

esperada obtenida

si solicitan 13. 5 20

no solicitan 13. 5 7

27 27

F6rmula
2

x 2 = S (/
o - e/ - O. 5) 

e

Datos

S dos eventos

o = 20

e = 13. 5

Substituci6n
2 2

x 2 = U.20- 13. 5/- 0. 5) + W- 13. 510. 5) 
13. 5 13. 5

Resultado

2x = 5. 33

Condiciones

g1 = 1, p 0. 05 3. 84

Decisi6n

5. 33 mayor que 3. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n

Solicitar cambio de Opci6n para pedir dife- 

rente asignatura no se debe al azar. 
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H Casos

N = 20 estudiantes solicitan cambio de asigna

tura

no= 1 estudiante cambia de asignatura por es

tar desorientado

Planteamiento

Dicotomia Frecuencia Frecuencia

esperada obtenida

si solicita 10 1

no solicitan lo 19

20 20

F6rmula
2

x 2 = S (
lo -e/- 0. 5) 

e

Datos

S dos eventos

o = 1

e = 10

Substituci6n
2 2

x 2 (/ 1- 10/ 0. 5) , ( 119- 10/_ 0. 5) 

lo 10

Resultado

2x = 14. 45

Condiciones

g1 = 1, p 0. 05 = 3. 84

Decisi6n

14. 45 mayor que 3. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n

La solicitud presentada por desorientaci6n no

se debi6 al azar. 
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Cuadro 10

RECOPILACIóN DE LAS HIPdTESIS

H 1 Los estudiantes
solicitan o no, cambio de Opci6n

al azar. 

2
Como X = 15. 14 es mayor que 3. 84, se rechaza HO
Conclusi6n: Para H1 las solicitudes de cambio de

Opci6n presentadas, no se deben al

azar. 

H 2 El 80% de los estudiantes solicitan o no, cam- 

bios de Opci6n al azar. 

Como X 2 = 249. 10 es mayor que 3. 84, se rechaza

H 0
Conclusi6n: Para el 80% de los estudiantes no se

debe al azar el solicitar o no cam- 

bios de Opci6n.. 

H 3 Los estudiantes
solicitan o no, cambios de orien

taci6n educativa al azar. 

2
Como X = 5. 32 es mayor que 3'. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n: Presentar cambios de Opci6n por orien

taci6n educativa no se debe al azar. 

H 4 Los estudiantes solicitan o no, cambios de asig- 

natura al azar. 

2
Como X = 5. 33 es mayor que 3. 84, se rechaza H 0
Conclusi6n: Solicitar cambio de Opci6n para pe- 

dir diferente asignatura no se debe

al azar. 

H 5 Los estudiantes solicitan o no, cambios al azar

por desorientaci6n. 
2

Como X = 14. 45 es mayor que 3. 84, se rechaza HO
Conclusi6n: La solicitud presentada por desorien

taci6n no se debi6 al azar
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5. 0 EVALUACIU

5. 1 Visi6n retrospectiva del roblema

En el momento en que se detect6 el alto número de

solicitudes de cambio de Opcí6n, se plante6 la nece

sidad de buscar una soluci6n a los conflictos que

creaba. Por lo anterior, fue que se pens6 en implan

tar un programa de orientaci6n educativa. 

5. 2 Evaluaci6n del objetivo y sus metas

De acuerdo a nuestra expectativa, si hubo decremen- 

to en el número de solicitudes de cambio de Opci6n. 

Encontramos que ástas pueden ocurrir tanto por cau- 

sas de la orientaci6n educativa como de la no orien

taci6n educativa. 

5. 3 Evaluaci6n del Modelo de Hershenson y Roth

El paradigma propuesto por eptos autores fue id6neo

para el proceso de selecci6n vocacional, pues permi

ti6 llegar a la elecci6n de carrera, basándose en

Ñnformaci6n adecuada. 

Este modelo heurístico requiere personas responsa- 

bles en su autoinformaci6n y así lo demostraron los

alumnos del CUM - CCH. 

5. 4 Evaluaci6n del procedimiento

El procedimiento que diseñamos se llev6 a cabo en

la forma prevista; fue válido tanto para el progra- 

ma como para los instrumentos y el análisis de da- 
tos, porque nos permitieron alcanzar la meta pro- 

puesta. 

5. 5 Evaluaci6n del primer bloque, de apoyos y técnicas

Los estudiantes recibieron el apoyo informativo pro
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fesiográfico pertinente, gracias a la consulta del

acervo bibliográfico especializado, que para este

fin se tenla tanto en la biblioteca escolar como

en la del Departamento de Orientaci6n. 

La investigaci6n necesaria para el Reporte Vocacio- 

nal tuvo una asesoria continuada por parte del equi

po de trabajo, además de contar con la tácnica de

búsqueda de informacion que aunada con la autoinfor

maci6n, favorecieron el uso de la Guía de Investiga

ci6n Profesiográfica. 

Algunos alumnos acudieron a los orientadores para ~ 

solicitar entrevista por presentar diversos niveles

de requerimientos vocacionales. 

La atenci6n personalizada que realizaron los exalum

nos con los estudiantes, tambi6n result6 favorable

para fomentar en ellos la búsqueda de informaci6n

profesiográfica, corrigiendo los posibles errores. 

Conviene subrayar que el ejemplo social dado por

los exalumnos influy6 favorablemente en la búsqueda

de informaci6n, según observamos en los registros

A) y ( B), as! como en la solicitud de cambio. Con- 

firmamos tambi&n, que los ejemplos sociales son efi

caces para inducir cambios de conducta, segun evi- 

dencia de Bandura, as! como de Bandura y Walters, 

citados en Krumboltz y Schroeder, ( 1965). 

5. 6 Evaluaci6n del segundo bloque, de acciones e ins- 

trumentos

Las pláticas de informaci6n educativa cubrieron las

necesidades previstas en el programa y fueron dicta
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das por los profesionales de algunas carreras, por

los orientadores acerca de las opciones y por exa- 

lumnos sobre sus vivencias. 

Los Registros de Selecci6n Ocupacional, demostparon

su utilidad para discriminar la informaci6n profe- 

siográfica de cada alumno, antes y después de reci- 

bir los contenidos programados; los datos obtenidos

en ellos nos permitieron establecer la atenci6n in- 

dividualizada, así como la organizaci6n de pláticas

vocacionales. 

Por medio del Reporte Vocacional se demostr6 la res

ponsabilidad del estudiante al aplicar la técnica

de autoinformaci6n; as! mismo,: fungi6 como el con- 

trol id6neo para identificar la forma en que el

alumno relaciona Opci6n y carrera. Tambi6n result6

un buen entrenamiento para establecer la relaci6n

mencionada, en aquellos casos en que el alumno deci

di6 cambiar de profesi6n. 

Por último, la Solicitud de Cambio de Opci6n nos

permiti6 cuantificar y analizar las motivaciones pa

ra el cambio de carrera. 

5. 7 Evaluaci6n del tratamiento de los datos

Las solicitudes de cambio de Opci6n que presentaron

los alumnos no se debieron a la influencia del azar. 

Se esperaba que el 80% de los estudiantes presenta- 

rian solicitud de cambio; s6lo lo hicieron el 36%. 

De las 75 solicitudes, en 27 casos se adujeron moti

vos de orientaci6n educativa; de éstos, 20 resulta- 
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ron relevantes, por tratarse de cambio de asignatu- 

ra, de los cuales en s6lo un caso, el 0. 4%, se de- 

tect6 desorientaci6n vocacional. 
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6. 0 CONCLUSION

Los resultados obtenidos confirman que existe una--' 

relaci6n directa entre las Opciones y carreras, co

mo factor determinante para formular las solicitu- 

des de cambio de Opci6n, en especial aquéllas. pre- 

sentadas por causa de la orientaci6n educativa; 

as! lo demuestran el Reporte Vocacional y el análi
sis de los motivos para hacer el cambio de asigna- 

tura. 

La relaci6n entre las asignaturas optativas del ba

chillerato del CCH con las carreras, de acuerdo a

lo que hemos reportado, también es producto de un

análisis de articulos relevantes sobre la orienta- 

ci6n, mismo que nos permiti6 identificar el modelo

de Hershenson y Roth, as! como diseñar un complejo

programa basado tanto en una revisi6n te6rica como

en la práctica de nuestra disciplina. 

Como qued6 asentado en la introducci6n de este tra

bajo, podemos ratificar ahora que el psic6logo edu

cativo es el profesional que por su formaci6n aca- 

démica se avoca mejor a las áreas de la orienta- 

ci6n educativa. 

7. 0 SUGERENCIAS

Sugerimos que la explicaci6n de las Opciones no la

realicen los orientadores, sino que se substituya

por una investigaci6n a realizar por el estudiante, 

la cual consistirla en que el alumno acudiera a

sus compañeros del sexto semestre para obtener in~ 

formaci6n acerca del contenido de las asignaturas

y las caracteristicas didácticas del profesor que
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la imparte, así como de la utilidad que la Opci6n

pueda tener en el plan de estudios de su futura ca

rrera. 

Se propone la siguiente redaccion para un formato

de solicitudes de cambio de Opc! 6n, a fin de esta- 

blecer con más facilidad categorías de análisis y, 

para uniformar los datos en siguientes evaluacio- 

nes:. Nombre, sexo, sal6n, fecha de hoy. " Mi carre- 

ra es _ y deseo darme de BAJA en la asignatura— 

del grupo _ y opci6n _; para darme de ALTA en

la asignatura _ del grupo _ y opci6n _, por

los siguientes motivos ". Firma. 
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Texto íntegro del documento CCH. 

Ho - la I- Centro Universitario México, A. C. Incorporado a la Universidad
Nacional Autónoma de México. CCH. Nicolás San Juan 728. Colonia del Vale. México 12, D. F. Teléfono 536. 78. 00. 
Hola 2. ¿ Qué es el Colegio de Ciencias y Humanidades? El CCH es un - 
sistema de estudios cuyo fin es ayudarte a desarrollar tus capacidades
como miembro libre y responsable de la sociedad. 
bo, Cómo lo logras? Haciéndote actor de tu propio desarrollo. Esdl-c'pii- Tú¿ dejarás de ser público para convertirte en actor, Aquí aprenderás haciendo. El maestro y el alumno son partes activas de la ense— 
hanza- aprendizaje. El maestro es un orientador en tu procesode apren- 
dizaje. El alumno investiga, profundiza y comunica. El CCH es una comu
nidad de trabajo con responsabilidad y derechos iguales para todos su -s
miembros: Alumnos, Maestros, Empleados. 
tLoias 4 y 5. ¿ Con qué medios? Autodisciplina: Es el orden gar¿ntizado
por la responsabilidad personal en la ejecuci6, de una tarea colectiva. 
Reflexi6n: Actividad que consiste en ana I izar los conocimientos que vasZ;-b—te lendo para su mejor aprovechamiento. lnvestiqaci6n: Entendemos por
por investigación hacer uso de tus habilici-a—des—y conocimientos previos, 
y guiado por el Maestro buscar la información que pretendes obtener: Esto significa:- Darte cuenta de un problema. - Saber recopilar datos( r_ecoger información). - Aprender ? buscar y a encontrar. 
guntar y responder. - Aprender a Firt

Observar analizar, comparar, criticar y sacar - conclusiones. - Saber aplicar ¿utilizar) lo que aprendes. - Sumergirte yno nadar en la superficie del conocimiento. - Utilizar tus conocimien-- 
tos y no simplemente memorizarlos. Autoevaluaci6n: Actitud crítica que
se desarrolla a través del aprendizi-j*e y —delIDensamiento reflexivo. Se
obtiene del trabajo individual y de equipo. 1,r@bajo 2d

r, d 

5n
1

dguipo
e inter

isciplinario: El aprendizaje en el CCH requ 1 scusión re- - 
flexiva y crítica, empezando en tu pequeño grupo de trabajo. La actí— 
tud crítica implica pensar con responsabilidad social. Siempre debes: 
Preguntar al maestro o al grupo cualquier duda. - Escuchar a los demás. 
Realizar los trabajos que te correspondan. - Cooperar con tu grupo de

trabajo, buscar información relativa al tema de estudio. - Discutir - 
cri t̀icamente la información y elaborar la síntesis de ella. - Vincular
los resultados obtenidos, con otros temas de la misma rnateria. Relaciº
nar el tema de estudio con las otras materias. c2p ii habrá
en ti un cambio de actitud: Sabrás interpretar EC2u" ºreiii'da"

du¿
eli' r" undante

y tendrás la capacidad de transformarla en beneficio de la sociedad. Hoja 6. ¿ Cómo se considera el CCH dentro de la UNAM? El CCH en su ni- 
vel de bachillerato es una comunidad de la UNAM que desea responder - 
adecuadamente a las necesidades educativas de nuestra sociedad. Preten
de enriquecer nuestras potencialidades de investigación científica y - 
humanistica. Es por tanto, una fuente de innovación deliberada y previsora, donde se cumplen objetivos específicos, se evalúan las habilida- 
des y los conocimientos adquiridos. Al concluir los seis sem2stres y
acreditar todas tus materias, puedes cursar cualquier carrera profesio
nal

El CCH en su nivel de Bachi lerato te proporciona: A) DOS LEN— usiti - Idioma: Taller de lectura. Taller de redacción. Taller de ex— 
presión gráfica. Ciencias de la comunicación. Diseño ambiental. ¡ dio -- 
mas extranjeros: Inglés, francés ] atín, griego. Lenquale matE.mático: Matemáticas. Lógica matemática
B) DOS METODOLOGIAS: . ¿

ibernética, Computación. Estadística. 
Método hist6rico. poirtico social: Teorra de la - historia. Ciencias políticas y sociales. Derecho. Economía. Administraci6n. Filosofía. Etica. Estética. Geografía. Método experimental: Bio= 

logía. Física. Química. Ciencias de la salud. —
Plicu.

logra. 
Hg* a 8_ En la primera semana de clases deben comprometerse Maestr . os yosZI

ÍL 

su n a respetar y lograr cuanto se establezca sobre: evaluación, objet ivos temario, distribución del tiempo, sistema de trabajo en cla- 
se. Recuerda que la forma de adquirir conocimientos depende, de: - Tu
constante participación activa. - Una discusión razonada en el grupo. 

La elaboración de temas o la solución de problemas en tu pequeño gru- 
po de trabajo. 

Nota: -! I texto del original resulta ilegible en
su fotocopia por los colores utilizados - 
en la impresión. 
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CUM - CCH. Departamento de Crientac16n Vocacional. 

5 oc. 

Resultado de la encuesta sobre carreras profesionales, to

mada a los alumnos del tercer semestre. La frecuencia de

solícítud antecede al nombre. 

31 Medicina 3 Admon. Empr. Turísticas
25 Psicología 3 PeriodIsmo
24 Arquitectura 3 Ing. Petroquímico
23 Derecho 3 Ing. Bioquímico
21 Biología 3 Ing. Biomédica
19 Químico 2 EcolOgía
16 Oceanografía 2 Nutricl6n
16 C. T. 1. 2 1 9. Forestal ? 

n16 Admon. Empresas 2 Ing. 1trolero
16 Ing. Electr6nico 2 Ing. Pesquero
16 Diseño Industrial 2 Ing. Electricista
15 Veterinaria 2 Ing. Sistemas Electr6nicos, 
14 Agr6nomo 2 Ing. Computaci6n
11 Piloto Aviador 2 Ing. Automotriz 7
11 Dentista 2 Ing. Físico
10 Biol. Marina 7 2 Ing. Físico -matemático 7

9 Ing. Mecánica 2 Astronomía ? 
8 Ing. Civil 2 Aeronáutica 7
8 Contaduría 2 Decoracl6n ? 
8 Ing. Mec. Electr. 2 Matemáticas
8 Pedagogía 2 Actuaría
8 Hotelería 1 Químico Farmacéutbco
8 DiseMo Gráfico 1 Pediatría 7
7 Economía 1 Enfermería
6 Turismo 1 Zoología
6 Sociología 1 Botánica
6 Historia 1 Químico Bacteri6logo
5 Relac. Internacionales 1 Admon. Instituciones
4 Quim. Farm. Biol. 1 Ciencias de la Educaci6n
4 Ciencias Sociales 1 Comunicaci6n Gráfica
4 Idiomas ? 1 Ing. de vuelo ? 
4 Ing. en Alimentos 1 Ciencias Exactas 7
4 Ing. Industrial 1 Físico
4 Ing. Naval 1 Geología
4 Ing. Físico -Nuclear ? 1 DiseAo Aeron¿utico 7
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CUM - CCH. D(:) artamento de Orientaci6n Vocacional. 
5 ab. 178

Resultado de la encuesta sobre carreras profesionales. La
frecuencia de solicitud antecede al nombre. 
26 Psicología 2 Comunicaci6n
22 Medicina 2 Físico Matemático
18 Arquitectura 2 Actuaría
14 Derecho 1 Mercddotecnia
14 Biología 1 Publicidad
13 Oceanografía 1 Topografía
13 Ing. Químico 1 Maestro
12 Ing. Mec. Electr. 1 Ciencias Sociales
11 Aviaci6n 1 Geología
11 Veterinaria 1 Genética ? 

9 Administraci6n 1 Tecnología ge Alimentos
9 C. T. 1. 1 Relaciones úblicas
8 Odontología 1 Biología de la Reproducci6n
7 Contabilidad 1 Ing. Zootecnista
7 Diseño Gráfico 1 Cirujano Partero
7 Ing. Civil 1 Mecánico Aeronáutico
7 Ing. Mecánica 1 Biología animal vegetal
7 Pedagogía 1 Comunicaci6n Gráfica
6 Biología Marina ? 1 Neurología
6 Electr6nica 1 Cardiología
5 Música 1 Ginecología
5 Quim. Farm. Biol. 1 Controlador de Tráfico Aéreo
5 Turismo 1 Zoología
4 Nutrici6n 1 Lic. en Artes Dramáticas y Teatro4 Admon. Empr. Turísticas 1 Lic. en Letras Hispanoamericanas
4 Historia 1 C. Políticas y Admon. Pública
4 Ing. Biomédica 1 Diseño Automotriz
4 Ciencias Políticas 1 Ing. Mec. AViaci6n en Sistemas
4 Sociología 1 Mecánica en Gral. 
4 Ing. Agr6nomo 1 Antropología
3 Filosofía y Letras 1 Pardcaldismo
3 Hotelerla 1 Ing. Solar
3 Diplomacia 1 Matemáticas
3 Ing. Electr6nica 1 Letras Españolas
3 Economía 1 Ing. Físico ElectrInico
3 Ing. Industrial 1 Decoraci6n de Interiores
3 Química 1 Ing. Sist. Electr6n. y Comunicaci6n
2 DiseMo Industrial 1 Químico Bi6logo
2 Botániza 1 Relaciones Internacionales

22 Periodismo 1 Relaciones Industriales
2 Ing. Electricista 1 Ortopedia
2 Pediatría 1 Ing. en Material Pesado
2 Agronomía 1 Ing. Mecánico Automotriz
2 Ing. de Vuelo 1 Medicina Nuclear
2 Aequeologla 1 Admon. de Empresas Industriales
2 Idiomas ? 1 Físico
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1— G.— U ! s. Y I-stt;ets de la
Universid.,d p. ra la edu4. afión
del joven y la formación de nue- 
vos profesores, sino que va a
liberar una serie de fuerzas para
la educación. 

El plan de estudios propuesto
es la síntesis de una vieja expe- 
riencia pedagógica tendiente a

combatir el vicio que hemos lla- 
mado enciclopedismo, y a pro- 
porcionar una preparación que

hace énfasis en las materias bási- 
cas para la formación del estu- 
diante; esto es, en aquellas ma- 
terias que te permitan tener la

vivencia y la experiencia del Mé- 
todo experimental, del máudo
histórico, de las matemáticas, 
del español, de una lengua ex- 
tranjera, de una forma de expre- 
si6n plástica. El plan hace énfa- 
sis en aquel tipo de cultura que
consiste en aprender a dominar, 
a trabajar. a corregir el idioma
nacional en los talleres de redac- 
ción; en aprender a aprender; a

informarse, en los talleres de in- 
vesfigaci6n documental; así
como en de:- ertar la curiosidad
por la ! ectura, y en aprender a
leer y a interesarse por el estu- 
dio de los grandes autores. Pero
el plan está igualmente abierto a

fomentar las especialidades y la
cultura del especialista; incluye
algunas especialidades del mun- 
do contemporáneo que son de

la mayor importancia, com2. 1L

ducen al estudio de las profesio- 
nes, en tanto que sus materias

básicas permiten que el alumno

adquiera una gran flexibilidad y
pueda cambiar de vocación, de

profesión, así como aprender a

combinar profesiones distintas y
a realizar actividades interdisci- 
plinarias. 

Si nosotros pensamos en* e
México de la próxima década
veremos que sin instituciones

como el Colegio de Ciencias y
Humanidades, la magnitud de

problemas a los que se enfrenta- 

rá la Universidad Nacional Autó- 
noma de México la llevaría a su- 
frir muy graves crisis. Considera- 
rnos que no es necesario esperar

a que vengan esas crisis para que

festinando los procedimientos, 

se encuentren nuev-is soluciones

y se hagan las necesarias refor- 
mas. 

El número de alumnos que

ingresan a la Universidad Nacio

SE CREO EL COLEGIO
DE CIENCIAS

Y HUIVÍANIDADES

nal, y en general a la enseñanza
superior del país, es extremada- 
mente pequeño ( apenas el 2% 
de la matrícula total correspon- 
de, en 1970, a la educación es- 
pecial y superior. En números* 
absolutos son 199 mil estudian- 
tes en educación superior frente
a 10, 088,000 de 12 matrícula po- 
tencia¡; cifra muy inferior a la
que proporcionalmente tienen

otros paises subdesarrollados, o
en proceso de desarrollo similar
al de México). 

La selección previa al momen- 
to en que los estudiantes llegan
a las ventanillas de la Universi- 
dad es excesiva, y no necesaria- 
mente académica, sino socíal y
económica. 

En esas condiciones, un país
como el nuestro y una Universi. 
dad Nacional como la nuestra
tienen la obligación de plantear- 
se el problema de liberar fuentes
de enseñanza para atender a
aquellos estudiantes deseosos de

aprender y de ingresar a sus, 
aulas; haciendo, al mismo tiem- 
po cuanto esfuerzo sea necesa- 
ri-¿ para que realmente apren- 

dan, y para que aumenten día
con día la seriedad y profundi- 
dad de jus estudios humanistas, 
científicos y técnicos. 

La Universidad tiene que ser
la fuente de innovación más sig- 
nificativa y consciente de un
país;. de innovación deliberada, 
previsora, que no espera a la

ruptura, a la crisis para actuar, 
que previendo las posibles ruptu- 
ras y crisis actúe a tiempo, con
serenidad, con firmeza, con ima- 
ginación y seriedad, abriendo a
la vez nuevos campos, nuevas
posibilidades, y mejorando sus
niveles técnicos, científicos, 

humanísticos s, de enseñanza. 
La creación del Colegio de

Ciencias y Humanidades consti- 
tuye la creación de un motor
permanente de innovación de la

enseñanza universitaria y nacio- 
nal, y deberá ser complementa- 
do con esfuerzos sistemáticos
que mejoren, a lo largo de todo

el proceso educativo, nuestros

r! ( Je l', 
riue r , , Y de lo que
PP- 1 !. n lus 1, ,, pr n. 

S a ¿ stos nueva- pos- bili- 

dades en trabajos lécnicos, de
oficios y de artes ¿-pli, adas, en
que colabore la nación entera en
una política de educación y de
empleo cada vez más calificados. 

El Colegio de Ciencias y
Humanidades abre nuevas pers-. 
pectivas a la juventud, al magis. 
terio, a los investigadores. La
que ayer se presentó en lo parti- 

cular al ti. Consejo Universitario
se refiere a la enseñanza de nivel
medio superior. Si es posible en
este mismo año se propondrán

nuevas opciones, en el orden

profesional en las licenciaturas; 
sobre todo en algunas disciplinas
que presten a ello como las ma- 

temáticas aplicadas, las ciencias
administrativas y las ciencias de
la salud, profesiones de carácter
típicamente interdisciplinario, y
que tienen por lo demás y ten- 
drán en el futuro, un amplio
mercado de trabajo; pero el es- 
fuerzo del Colegio no puede
quedar ahí, habrá de llegar a los
estudios de posgrado y de inves- 
rigación, coordinando pbr su

cuenta, cuando así se lo enco- 
miende la Universidad, o coope- 
rando con la coordinación que
las divisiones de estudios supe- 
riores y los institutos de investi- 
gación científic— y humanística
programen en el futuro, para el
estudio de áreas y problemas
qué requieren el concurso de va- 

rias disciplinas como la Psico- 

logía, la Psicología Socia¡ y la
Psiquiatría, como la Geografía y
las ciencias de la tierra, como
lgs - problemas de desarrollo re- 
gional y como tantas más que
sería difícil enumerar. 

Por todo ello el Colegio será
el resultado de un esfuerzo de la
Universidad como verdadera
Universidad, de las facultades, 
escuelas e institutos como enti- 
dades ligadas y oordinadas y de
sus - profesores, estudiantes y
autoridades en un esfuerzo de

competencia por educar más y
mejor a un mayor número de

mexicanos y por enriquecer
nuestras posibilidades de investi- 

gación en un país que requiere

de la investigación científica, 

tecnológica y humanística, cada
vez más, si quiere ser, cada vez

más, ur.a riación independiente

y soberana, con menos injus- 
ticias y carencias. 
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Unidad Acad" ca de¡ cielo de bachi. 
llarato. Reglas y criterios de aplica 

ción de¡ plan de estudios

1 El enudiante que haya ctib,erto lo. 
cios los créditos de¡ presente plan podrá m. 

k, cualquier ea rara de la Universidad o
de ¡ u = biriaciones de carrerasquiera

inl., diwipliga, ia, q ue establezca el Colegio
de Ciencias y .. renéreidades al nivel de li. 

bu dominio básico de las matemáticas, 
de¡ método experimenta¡. de¡ análisis histó. 

riw-wiial, w capacidad y hábito de lectu. 
ne, de libros clásicos y modernos. su conor.i. 
miento de$ lenguaje para la iedoexión , t
escritos y ensayos. su capacidad de infofir. 
ma, sí, y docurnerelarsir p.* la
d. trabajos y de organizar el material en fi. 
che, ol cuadros, al co-INO su psibl. 

lidad ás, Im y traducir un ¡ dio~ rextranje, 
m, en parlicularer el inglés o W francés, lo
permitirán, conepercebabilídados de éxito, w
guir Lo carreras exislentestí 0 la interdisci- 
Plinui.. que ser cfeen, pun u buscará que

11.. 1 de su formación sei p rb u. se. 
FrIf. entes"` y estudiar sobre materias que

aun ignora, remniendo pus ello a l<x% fi. 
b ' os. enciclopiedin, periódicos, revista. 
cu`so` extraordinarios que siga fuero de

sin pretender que la Unidad te
d. un, eultursí enciclopédica, sino los rné- 

todos y técnicas necesarios y el hábito el# 
aplicarlos a problemas concretos v de ad- 
quirir nuevos co imiento 

Se extenderá dipl—. da bachiller a lo@

alumnos "` e hayun cubieno todos los crel. 
ditos. 

El estudiante estará capacitado igual. 

nis, to para desempeiísi trabajos y punto, 
en la producción y ¡ os servicios Po, su ca` p

pacidad de decisión, innovación, entudio y
po, 1. f— ti— n Je la personalidad que
im,' i. 01 plan académico, Pudiendo corefi, 

pl. miii Su cul, ura con otra técnico y
pli.»de . Y. sea rerti— jasí sigue los c— sos
circiérnicos de¡ plan, ya una vez ter n.,in ado
1 miiinece. 

2. Unidordes Técnicas y de Anl, Apli- 
des. La Unidad Acdémica elábo"' sí pnó

imamente planes de estudio para el adies, 
trametreto d, los alumnos en lécn c s, artes

apliciedías u cífij: ios que se impartaran a los
tiluenteces: ee, . n ¡ as Propias escuelas de la

UnivY sidad que ya participan en este tipo
de terrewleíanza, como la Escuela Nacional de

Artes Plásticas. en la Escuela ¡ Onai de
Música, lo Centros de extensió u", ve, s" a, 
ria; b) en las unidades que w funden en lo

esucesivo; e) en ¡ os centros de producción o

de semicinn q- e»%, ahi— An plarers ri r1 1 IZp. ra. un para la formación de pe— n. 
nicee. Esics estudios tendrán caráelet """' 

ve. Se extenderá diploma de técnico. nivel
d bachillerato a los estudiantes que cum— 

0 ' plan con los planes respectivos y podrán
extenderse antes de que el estudiante ley, 

mine el plan academiro de& hath,lierato. 

FISICA I

PLAN til, I I

t GLIN100 fir PALSTRE HS 11ICE R ' f. %11ISF 'ICE

QUIMICA 1 16 1 SIOLOGIAI

HISTORIA UNIVERSAL. 
MODERNAY1 I HISTORIA Ok MEXICO ICONTEMPORA t. 

3 Is I .— O. I..." A's

TALLER DE REDACCION 1 13

1 TALLER DE REDACCIONfl 1 3 1 TALLER DE REEAG^ CION DOCUMEr

TAtLtR DE LECTURA DE CLA11COS 12

1
TALLER DE LECTURA DE CLIASfC LEÍRI DE LEMUNIVERSALES, 1 W, . 05ESPAÑOLES E MISPANCAM c UNIVI
NOS 2

IDIOMA EXTRANJERO 3 IDIOMA EXTRANJERO 1 3 1 IDIOMA EXTRAIOJ

UMA TOTAL DE HORAS

1 OPCIONAL: ADIESTRAMIENTO PRACTICil

3. Peinerearel. mente el Colegio
Y. en m ~, actualizará el plan de estu- 
dios. 

Los prog, emas deberán ser publicados
alnefInte. 

4. Cada plantel de la Unidad Académi
ca organizará conferencias destinadas a si, 
plicar el S; restente Puen de estudios y sus le- 
glas de aplicación Organizará conferencitie; 
y mesas redondas explicando el significado
de las ma! erias por his que tiene que optar; 
las combinacionn de materias útiles pa, a
los distintos tipos de trabajo interdiscepl, 
nario. etc: 

Les conferencias de orientación deberán
versar también sobre técnicas. oficios y se - 
les áPicarlas. Se publicarán cuadernos de
0— niación p, ofesionai mbre lw distintas
materias Y su relación con la formación

humansta, cientifica. tecnológica V. arxisti. 
ea etc, 

i
l os alumnosi rán, sin as, st, v a el» - 

set — eclitar los cursos de lenguas extranle- 
roi mediante un e— 1 en que demun. 
tren su cavacliad de tradvcci6n y com- 
p, iii da¡ ngles . f,. nc#,. 

6. La metodologí. de la ensefíanza hará
énfasis en el ciercicio y la práctica de ¡ os
conociw;- ntw teóricos impartidos. 

En todos y cada uno de ¡ ces cursos u
debefán utilizer no sólo libros de texto
ecenvencicerealtes 0 Programados, sino antojo- 

Gias de lectwal ( de matemático. física. 
el.¡-¡-, literatura. tc. l. 

A,¡, en el curso de biologia —por ejem— 

pie:- no sólo se estudiará un sexto de bio. 
1< jis sino un. antologia de enuyos o w- 
l— los destacados sobre ¡ ais ciencias bio- 
lógicas. la investigación básica en biologia, 
1. invesligaci6n aplicado, que den una ina, 
gen viva de lo que m esta disciplina en el
oce—- ento h afece y da — rnúltipiciI y
variada% posibilidades. Otro tanto w hará

con les matemáticas 0 con la historia, y en
9, ... al C. n ' da, las -. te,¡.. 

En 105 laboratorios u hará que los estu- 
dientes const— van algunos de ¡ os aparatos
de observación y que los apliquen. sin que
se breri el uso de los ya construedes, mi
como que discutan textos sobre la especti
va materia en forma de mesas redondas
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COLEGIO DE CIENCIAS Y 14UMANIDADES DEL CUM

UNIDAD ACADEMICA DEÍL CICLÚ Dl¿ BACMILLERATO

PLAN DE ESTUDICS ACADEMICOS

SEMESTRE i HS. SEMESTRE 11 NS. HS. SEMESTRE 111 145. SEMESTRE IV NS, SEMESTRE V 95. SEMESTRE Vi MS. 

la. Opción ( A -% coger una serio en forma
obligatoria) 

Matemática$ 1 4 Matemáticas 11 4 Maternáticas 111 4 Malemáticas IV 4 Maternálicas V 4 Matemáticas VI 4
1. 6g ¡ea - i lógica 11
Estadística 1 Estadística 11

2a. Opelón IA escoger una serie en forma
obligatoria) 

Física 1 5 Q-Amica 1 5 Biología 5 Método experi- 5 ka ;! 5 Física 111

mental física ' Química 1: Química 111

quírnica y bic- Biología ii Biología Iii

lugía. 

3a. OpcIón ( A escoger una seiie en forma
jbi' gatoria) 

Hist. Univ. 3 Historia de 3 Historia de 3 Teciría de la 3 Estética 1 3 Estética 11 3

Moderna y México 1 México 11 Histo,,i3 Efica 1 Etica 11

Contemporánea Fi, osofía 1 Filosofía 11

4a. Opción ( A escoger dos serios en forma
oblidatoria) 

Taller de 3 Taller de 3 Talle, al- 3 Taller de 3 Economía 1 3 Economía 11 3

Redacción 1 Redacción 11 Redacción o Redacción e Cienc. Po]. Cienc. Pol. 
investigación Investigación y soc. 1 y Su. 11

Documental 1 Document*al 11 Psicología 1 Psico! ogía 11

Derecho 1 Derecho 11
Administ, 1 3 Administ. 11 3
Geogr3fla 1 Geoqrafla 11

Latín 1 Latín 11

Griego 1 Griego 11

Sai. Opcl6n ( A escoger una serie en fo,-m¿ 
obligatoría) 

Taller de Lectura 2 Taller de Lec- 2 Taller de Lectura 2 Taller de lec- 2 Ciencia de 1 2 Ciencia de 11 2

de Ciásicos Univer- tura de C! ázi J3 Autores M3der. tu, a de Auto- Id S3lUd ¡ a Salud

sales. cos Españoles 0 nos Universales. res Modernos Cibernética 1 Cibernética 11

Hispanoamerica- Españoles e His. y comp. y Com. 
nos. pancarnericarim Diseño Amb. 1 Diseño Amb 11

Taller & 7alier de

Expresión Expresión

Gráfica 1 Gr0c3 11

Ciencia de CienrJ2 de

la Comunic. 1 la Comunic, 11

Idioma Extranjero. 3 Idioma Extran- 3 Idioma Extraniero. 5 Idioma Extran- 1

jero. ero. 

TOTAL HORAS 20 20 22 22 20 20 1
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CUM= CCH Departamento de Oríentaci6n Vocacional

5 oc. 177

COMPARACION DE MATERIAS DEL SEXTO GRADO DE PREPARATORIA, SEGUN

AREAS, CON LAS POSIBLES CORRELACIONES EN OPCICNES DEL CCH. 

Area de las Ciencias FíSiCo-, MatemáticaS: 

Prepa: Física, Cálculo diferencial e integral. 

CCH: 1 Matemáticas; II Física; III ( Estética, Etica, Filo- 

sofía); IV ( Economía, Administración); V Diseilo, Ci— 

bernátíca. 

Area de las Ciencias Químico- Biológicas: 

Prepa: Física, Química, Cálculo diferencial e integral. 

CCH: I Matemáticas; II Biología, ( Física, Química); III

Estética, Etica, Filosofía); IV Psicología, ( Geogra- 

fía, Administración); V Ciencias de la salud. 

Area de las Disciplinas Económico- Administrativas: 

Prepa: Geografía económica, Sociología, Cálculo mercantil. 

CCH: I Estadística; II ( Biología, Física, Química); III

Etica, Filosofía, ( Estética); IV Administración, Eco- 

nomía; V Ciencias de la comunicación. 

Area de las Disciplinas Sociales: 

Prepa: Historia de la cultura, Sociología, Historia de las

doctrinas filosóficas. 

CCH: I Lógica; II ( Física, Química, Biología); III Filoso- 

fía; IV Ciencias políticas, Derecho; V Ciencias de la

comunicación. 

Area de las Humanidades Clásicas: 

Prepa: Historia de las doctrinas filosóficas; Estética; - 

Griego, latín. 

CCH: I Lógica; II ( Física, Química, Biología); III Filoso- 

fía, Estética; IV Ciencias políticas, Derecho, ( Gríe- 

go, Latín); V Ciencias de la comunicación. 

Area de las Bellas Artes: 

Prepa: Historia del arte; Estética. 

CCH: 1 L6gica; II ( Física, Química, Biología); III Estéti- 

ca; IV Psicología ( y cualquier otra); V Diseño. 
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CE14TRO U111WRSITAIEJO 1" EXICO. C. O. H. 

GIJIA DE INVESTIGACION PROFESIOGRAFICA. 

1- 11DICACICK* Y ANTEG̀BÍ1EN' F5S ACALEMUCOS DE LA FIV-7SION

Nombre de la carrera más probable que vayas a aestudiaY. 
T' 0tivos Por los que la elegiste. 
En qué consiste pa Profesi6n? 

Cualidades personales que te parecen esenciales para la carrera y por qué? 
Cuáles son las " OPCIONEV que te servirán de base para tu carrera? 
En qué oonsiste cada una de ellas? 
Est6a convencido de que te servirá de base para tu carrera? ¿ Por qu6? 

II.– VORMACICN ESCOLAR. 

1 OP02' ciona los siguientes datos de tres instituciones que oftezcan la carrora
que tl quieres cursar). 
Objetivos de la Instituci6n. 
Requisitos de admisi6n. 
Plan de Ystudios* a Número d Ck6ditos. 

b Fateriasebásicas
e? Yaterías optativas. 

atar s 0d 1 ¡ a omplementarias. 

de campo. 

laboratorio. 

1hiracíón de la es. f Clínicas. ra. 

Turnos en que se imparte. 
Grados y esPecialidades que se otorgan

III.– CONLICIONES SOCIO~ ECONOMIC11S. 
Relaci6n entre Maestros y Alumnos. 
Ambiente -entre compafieros. 
Ingresos aproximados al pl.i.Aoipii) de la carrera
Ofe ta7- demanda y rompetencia de la PTofesi6n. 
Benefinios que reporta a la Scciedad esta profeui6n en el aspeotn; 

social

econ- 6mico
cultural. 

Costo aproximado de la carrera

al
Colegiatura

b Libxos
0 Prácticas

d Utiles y materiales escolares. 

Obortitnidades de trabajo rientras se estudia la carrerat
Ejercicio profesionui*a partir de qué a5o? 
Remuneraci4n aproxim da. 

Indica si existen o+ ros centros en donde se imparta la ca,xwexa. 

IV— POSIBUS FUENTES DE INFORMACIO.M. 

1-- InvesLigaciCh bibliográfica, 
a) Guía de carreras de la UNAY. 

3 rolletos especializados. UNAM.. 
Planes y Pxoer3mos de Estudio de divercills universidades. e

Consulta a estudiantes de 1,1 COrrera
Consulta y pasantes oe. la rierrera
consulta a proferionistas entre uno y tres arios de egr4sades.- 
Consulta a profesionistas de més ue 4 afírs de egresadoa. 
Visita a escuelas y facultades. 

17,0111A j; r ' IU TRABAJO

En hojau t3fUIrIO cOrta, de Prf' fc.*Tcticia escrito a máquina. rn un folder. 
l uOTA R. Nombre

Sal --on. No.' de listn. 

Yn ic¿!r ier, " fUenteG" d,) ndo ir-formaci6n. 
C 113 que. y sil ert1,11. 

TW:AJO -- S PARA TU1 Po
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BOLETIN DE ALUMNOS * 5

MERECES TU LA UNIVERSIDAD ? 

Es bien sabido por todos nosotros, que uno de los principales factores - 

tal vez el mayor - que determina el desarrollo de nuestro país, es la educa

cí6n. 

Debemos saber entonces que, de la poblací6n total, 60 400 000 personas, 

aproximadamente, s6lo 15 914 00 estudian; representando así una poblací6n - 

escolar de s6lo el 26. 3%. 

Parecería que en realidad no es alarmante la situaci6n, pero hay que to- 

rnar en cuenta que el 75% de la poblací6n total en México es menor de 20 - 

aPios, y por lo tanto, está en edad escolar, de donde se deduce que nuestro

país tiene un d6ficit de poblacl6n escolar del orden del 48. 7%. 

En verdad no creemos que sea un tema que se deba tomar a juego, aunque - 

la mayoría de las veces es tema de poca Importancia para nosotros, tal vez

esto se deba a que nosotros tenemos la" suerte" de estar Inscritos en una - 

bueno escuela y a que estamos a un paso de convertírnos en Universitarios. 

Pero si por curiosidad nos ponemos a ver el recorrido que hizo la genera

cí6n de 1958, desde que comenz6 la educaci6n primaria, nos daremos cuenta - 

de la altuací6n y del COMPROMISO que tenernos al ser alumnos. 

En 1958 comenzaron su educaci6n primaria 1 823 000 estudiantes, y s6lo el

56. 6% pasaron al segundo allo de primaria, y s6lo el 25% logr6 terminar su - 

educaci6n primaria, de aquélla generaci6n s6lo el 11% comenz¿ sus estudios - 

de secundaria, y tan s6lo el 8. 5% los concluy6. La educaci6n preparatoria la

comenz6 tan s¿ lo el 4. 2% y únicamente el 3. 3% lleg6 hasta el comienzo de la

enseManza Superior. En 1974 concluy6 sus estudios la generaci6n de 1958, y - 

de aquél número ten grande que empez6, s6lo el 1% logr6 terminar por completo

la licenclatura, esto es alrededor de 20 000 estudiantes. 

Desafortunadamente el 99% de la generaci6n de 1958 no pudo llegar a la me- 

ta que era la uníversidadw y sería muy interesante preguntarnos donde qued6

trabajando toda ésa gente, cuántodinero se ínvírti6 ( desperdíci6) en ellos? 

etc. . 

Para darnos cuenta del dinero utilizado por persona para la educaci6n, la

SEP, nos proporclon6 los siguientes datos: El presupuesto destinado para la

educacl6n pública en el aMo de 1976, signífic6 el 4%, aproximadamente, del - 

producto nacional bruto, y fue de 41 956 980 300 pesos para beneficio de una

poblacl6n estudíantil de 15 914 000 estudiantes. Podríamos entonces así dedu

cír que por cada alumno el gobierno Invírtí6 2, 637 pesos en ése aRo. 

Hay que tomar en cuenta que nosotros, los alumnos que tomarnos clase en es— 
cuelas particulares, somos parte de la poblací6n estudiantil pero no del pre

supuesto nacional para la educaci6n. 

Esto quiere decir que la inversí6n Per Cápíta que se hace con respecto a

la educací6n es bastante relativa, es decir, es mucho mayor que dicha Inver- 

si6n citada anteriormente. 

Dato similar sacado de otra fuente de ínformací6n es le que decía que en

1970, el 8. 5% de estudiante--.- desertaron durante el curso, y el 12. 5% reproba

ron el aho; esto da un total de 2 873 000 alumnos. Al país le cost6 este des

perdício 2 605 000 000 de pesos, algo así como la quinta parte del presupue_s

to educativo de ése a5o. 



Entrn 1959 y 1970, el gasto educativo pas6 del 1. 7 al 3. 1% del producto

nacionz1 bruto. 

Es Indudable que la mayor parte del dinero desperdiciado es a causa de

las deserciones estudiantiles. Tenemos datos de que en 1975. la poblaci6n

escolar en secundaria s6lo es la sexta parte de la poblaci6n existente en

primaria, y la poblac16n que exl3te en el nivel básico superior ( preparato

ria, bachillerato, CCH, etc. ) es s6lo la tercera parte de la existente en

secundaria. Es aquí, de primaria a secundaria, donde existe la mayor deser

ci6n. 

Un dato más reciente y que nos afecta por ser más directo es el que, - 

aproximadamente, la tercera parte dé los alumnos de la generací6n de 1974- 

77 del CUM - CCH, ha sufrido, de alguna manera, deserciones. Estas desercio

neo son en el sentido de que muchos de ellos se cambiaron ya de carrera 0

bien se han cambiado de universidad, o Inclusive, algunos todavía no han - 

podido entrar a la universidad. 

Seg£ n pláticas 1 levadas con estas personas su problema de cambio de ca- 

rrera o bien de universidad, se debí6 principalmente a que en sus años de

preparatoriano nunca se preocuparon por saber que era la universidad a la

que quería entrar, que sistema de estudios se lleva, o bien, otros nunca - 

se preocuparon por definir una carrera para estudiar y esto trajo consigo

qua al llegar al So de CCH no sabían que materias escoger. Nunca hubo una

auto- Informaci6n acerca de la unIverisdad y sus carreras. 

Ahora nosotros nos preguntamos sí lYj estas consciente de la responsa- 

bilidad que tienes al ser Uno de los " privilegiados" que pueden estudiar. 

Nos preguntamos zí Tó sabes que al llegar a ocupar una de las bancas

de la Uníver&ldad, le quitaste la oportunidad de estudiar a 60 gentes co- 

mo tG. 

Crees poder contestar la pregunte que Te hace el título de este pe- 

queAo estudio?. 

NOTA: Este estudio lo llevaron a cabo ex - alumnos del CCH del CUM, de la

generací6n de 1974- 77, que desean que Zo tengas los problemas a - 

los que nos enfrentamos nosotros. 

La mayoría de la ínformací6n que aquí aparece fue facilitada por

la Secretaría de Fducaci6n Pública. ( Departamento dé Estadística). 

RepGblica del Salvador 110 bial 4o piso. 
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Acciones.( de orientaci6n educativa, escolar, vocacional). 

7 c--tividades que se desarrollan para alcanzar un fin esp 
cifico. 

Adecuaci6n. Acci6n de acomodar o apropiar una cosa a

otra. 

Ambito. Espacio o lugar comprendido dentro de limites de

I-erminados. 

Autoinformaci6n. Acci6n de acudir personalmente a las

fuentes de informaci6n ( tirmino acuñado por el español

Ibáñez GiP. 

Bloque. Parte en que agrupamos estrategias y secuencias
de nuestro programa de orientaci6n. Son tres los blo- 
ques: Apoyos y téncias vocacionales, Acciones de orienta

ci6n educativa y, Periodo de cambio de Opci6n. 

BGsqueda de informaci6n. Ticnica vocacional que permite

al oríentando ídentíT—icar fuentes de informaci6n profe- 
siográfica. 

Cambio de Opci6n. Procedimiento administrativo que sigue

un alumno cuando se da de baja en una asignatura para

darse de alta en otra, dentro del plan de estudios del
quinto semestre de bachillerato del CUM - CCH. 

Campo te6rico. Ambito donde puede aplicarse una teoría. 

Categoria. 1) Princilio en que se fundamenta una elasi- 
TI—cacion. 2) Forma mas general de enunciado que puede

formularse sobre una cosa. 

Circunstancia vocacional. Condici6n vocacional del alum - 

mó cuando institucionalmente se le exige su definici6n
de carrera. 

Conducta de elecci6n. Evento observable que permite ¡ den

Eificar la toma de decisibn de una persona. 

Conducta vocacional. Comportamiento que se refiere a la

bGsqueda y elecci6n de una ocupaci6n ( Viase Evento voca- 
cional). 

Desorientaci6n vocacional. Desacierto para elegir una
ocupacibn. 

Disonancia cognitiva. Discordancia existente entre las

percepciones que el individuo tiene del mundo y del pa- 
pel que debe desempeñar en 61 ( Festinger, 1957). 



Elecci6n vocacional. Conducta observable que nos permite

identificar la decisi6n que hace un individuo respecto a
su ocupaci6n. 

Estrategias continuas. En los bloques de nuestro proqra- 

ma, las actividades de apoyo y servicio hacia los alum- 
nos. 

Evaluaci6n. Obtenci6n de datos para medirlos en un para - 

metro de excelencia o adecuaci6n. 

Evento. Acontecimiento, suceso, respuesta, estimulo. 

Evento vocacional. Conducta que se refiere a la elecci6n

ocupacional, sus antecedentes o sus consecuencias. ( V6a- 

se Conducta vocacional). 

Fuente de informaci6n. Quien posee la informaci6n. 

Fuente primaria de informaci6n. Es aquélla que genera y
posee informacibn veraz acerca, de sí misma. 

Fuente secundaria de informaci6n. Es aquélla que compila

y posee la ínformací5n sin generarla. 

Gula de investigaci6n Vrofesiográfica. Técnica vocacio- 

nal que ayuda al estudiante a obte en diversas fuen- 

tes relevantes, informaci6n profesiográfica pertinente. 

Heuristico. Perteneciente o relativo al arte de inventar
J a la-SU s̀queda o investigaci6n de documentos o fuentes
hist6ricos. 

Informaci6n_profesiog áfica. Todos los datos que se en- 

cuentran compilados y i r--ganizados acerca de la descrip- 
ci6n de una carrera. 

Informaci6n profesiográfica personalizada. Cotejo que

realiza- U—nexalumno con un estudiante acerca de las ca- 
rreras que éste ha seleccionado en el Registro de Selec- 
ci6n Ocupacional ( A), así como de la informaci6n profe- 

siográfica que tiene acerca de ellas, para fomentarle la
bfisqueda de datos relevantes en fuentes primarias. 

Instrumento . Elemento con que cuenta un investigador pa
F_J _aplicar' una técnica o registrar una conducta y eva- 
luarla. 



Interdisciplina. Que utiliza el concurso de varias disci
plinas para la mejor comprensi6n de un fen6meno. 

Lenguajeoperacional. Aquél que utiliza términos cuyo
s-ignificacio —opera" sobre el medio; por ejemplo, conduc- 

ta operante es la que está correlacionada con estímulos
que van después de ella. 

Manejo de la informaci6n. Aplicaci6n que se hace de la
intormacibn, después de haberla procesado. 

Marco conceptual. ( Véase marco te6rico). 

Marco de referencia o referencial. 1) Conjunto de ex? li- 
caciones que nos permiten dar signiricacion a un fenome- 
no observado. 2) Estructura intelectual gracias a la
cual un grupo organiza sus ideas y sus emociones. 3) Ob- 

servaciones organizadas que son formuladas en una serie
de juicios. 

Marco te6ríco. Conjunto de teorías que conforman el cuer
po conceptual en el que se desenvuelve una disciplina. 

Medio. ( Véase instrumento). 

Modelo. 1) Sistema sintáctico empleado en ciencia con
prop5s tos de descripci6n, consiste en un conjunto de

símbolos y palabras que se manejan mediante determinadas
reglas; con ellas el científico organiza y da cuerpo a
sus descubrimientos. 2) Aportaciones que explican o con- 
trovierten una disciplina. 

Ocupaci6n. 1) Empelo. 2) Oficio. 3) Para nuestro objeti- 
vo, tod area humana que sirve para establecer un inter
cambio econ6mico, mediante el cual se pueden adquirir

los satisfactores primarios y secundariosy que debido a
la divisi6n social del trabajo, no puede generar un solo

hombre. 

Opci6n. 1) Con minúscula: grupo de asigntauras en que es
E—anorganizados el quinto y sexto semestres del bachille— 
rato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 2) Libertad
o facultad de elegir. 3) Con mayúscula: sin6nimo de asil
natura para cualquiera de las cinco opciones del bachi- 
llerato CCH. 

Orientaci6n educativa. Asesoría que se presta a lo largo

del proceso educativo del estudiante y que comprende fun
damentalmente los aspectos de su desarrollo escolar, vo"r
cacional y profesional. 



Orientaci6n escolar. Aquélla que se ocupa del rendimien- 
to académico de los alumnos a través de programas de apo

yo académico, técnicas de estudio, asesorias academicas

o de estudio dirigido, e investigaci6n de causas de los

problemas de reprobaci6n y deserci6n; as! mismo, de la

integraci6n escolar por medio de programas de integra- 
ci6n escolar, orientaci6n institucional y ambientac 6n
escolar. 

Orientaci6n ocupacional. Término que se propone en lugar
de oríentaci5n vocacional. 

Orientaci6n vocacional. Ayuda profesional y sistemática
que se le proporciona a los individuos, mediante la cual

podrán tomar mejores decisiones respecto a su futuro ocu

pacional. 

Orientando. Aquél que recibe la orientaci6n, por analo- 

gia de educando. 

Paradigma. Ejemplo, prototipo. 

Periodo de cambio. Última fase de la estrategia de nues- 
tro programa, c5cunscrita a la tercera semana del quin- 

to semestre lectivo del bachillerato CCH; en ella, el

alumno debla solicitar cambio de Opci6n, permitiendo lle

var a la práctica la prueba de nuestro programa. 

Pertinente. 1) Perteneciente a una cosa. 2) Dicese de lo

que viene a prop6sito. 

Profesiográfia. Descripci6n de las profesiones. 

Programa de orientaci6n. Conjunto de temas pertinentes a

la orientaci6n escolar y vocacional que se exponen con
una secuencia y tiempo determiandos. 

E stro de Selecci6n Ocup! cional ( A) y_ B). Según nues- 

tro j'i-!-eñ~o y estrategia de bloques, el registro de tres

carreras y de las universidades en que se imparten. Fue

tomado a todos los alumnos antes ( A) y después ( B) de re

cibir informaci6n especifica. 

Relevante. Sobresaliente, excelente. 

Reorientaci6n. Consecuencia de un cambio de carrera, re- 

T—lj:'lonado durante el periodo de las vacaciones del estu
diante sujeto a nuestro estudio, entre el cuarto y quin1
to semestres de su bachillerato. 



Reporte Vocacional. Instrumento de medici6n y control
del efecto de los contenidos escolares y vocacionales
del programa, as! como del proceso encubierto de éstos
por parte del estudiante. 

Selecci6n vocacional. Discriminaci6n de oportunidades la

bo ales que pi r-miten aproximarse a la conducta de elec-- 
cion vocacional. 

Sistema escolar CCH. Instituci6n educativa dependiente

de la UniU-ersidad Nacional Aut6noma de México, de carác- 

ter permanente que contempla e incluye diversos niveles
de enseñanza: bachillerato, licenciatura, especialidad, 

maestria y* doctorado. 

Técnica vocacional. Procedimiento de un método o sistema

en que se jt--iliza un instrumento, para alcanzar un fin

vocacional. 

Teoria. Sistema construido por el pensamiento, con el

que se relacionan entre si cosas en un sistema de princi

pios y consecuencias exento de contradicciones. Las teo- 

rías constituyen la trama de una ciencia. 

Va 2
13

npieFsper - 
ado. 1) Medida de una variable que se supone

f 1 e He observaciones previas. 2) Para Young y Veld
man, 1977, frecuencia esperada " e",, en una categoria. - 
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Leg. 4 Exp. 1 Dc. 2 fs. 1
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