
Facultad de Química u 
~ENES PAOFESIONAW 

FAC, oa CIUlfwllCA 

"ESTUDIO. SOBRE LA ORIENTACION 
PROFESIONAL QUE SE PROPORCIONA 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO" 

T E S 1 S 
Que para obtener el titulo de: 

INGENIERO QUIMICO 

Pre 1 e nt a: 

ENRIQUE SOTO JAIMES 

Mé1ico, D. F. 1986 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

Páginas 

I FUNDAMENTACION ••••• , •••••••••••••••••• 

II OBJETIVO.............................. 2 

III ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORIEN· 

TACION PROFESIONAL.................... 3 

IV LOS ORIGENES DE LA ESCUELA Y SU IN-

FLUENCIA SOBRE LA ORIENTACION PROFE· 

SIONAL........ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 

V ACTIVIDADES QUE REALIZAN ACTUALMENTE, 

SOBRE LA ORIENTACION PROFESIONAL LAS 

DEPENDENCIAS DE LA UNAM............... 39 

A. La Direcci6n General de Orienta--
ci6n Vocacional.................... 39 

B. La Facultad de Química ••.......... 48 
C. La Escuela Nacional Preparatoria... 52 
D. El Colegio de Ciencias y Humanida--

des................................ 63 

CONCLUSIONES. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 7 2 

SUGERENCfAS •••••••• , •• , , ••••• , • , • • • • • • 76 

BfBL!!OGRAPIA •••• , •• , , , , •• , •• , , • , ••.•• , 79 

ANEXOS, , , , .••••• , •. , .•.•••. , •.•• , • , · , • 8 4 



ESTUDIO SOBRE LA ORIENTACION PROFESIONAL 
QUE SE PROPORCIONA EN LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MEXICO 

I, • FUNDAMENTACION 

La Universidad Nacional Aut6noma de Mlixico cuenta con 
un sistema de enseñanza media superior formado por la 
Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

Este sistema, dentro de la propia Universidad, es el 
medio que brinda una mayor posibilidad de lograr la orien
taci6n profesional de los alumnos inscritos, de los cuales 
sólo algunos -por cierto- al terminar su bachillerato pa
sarán a ser alumnos de la Facultad de Química. 

Para llevar a cabo el presente estudio, en ambas ins
tituciones se realizará una investigación sobre las activi 
dades que se efectuan para orientar a los estudiantes en 
la elecci6n de una carrera. Con la información obtenida, 
aunada a la de la Direcci6n de Orientación Vocacional 
(DGOV) y de la Facultad de Química, se pretende detectar -
los factores que contribuyen favorable o desfavorablemente 
al proceso de la Orientaci6n Profesional. 
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II,- OBJETIVO 

Con base en los resultados del análisis de los facto
res detectados, se propondrán planteamientos que contribu
yan lograr una mejorfa en las actividades o instrumentos 
de apoyo para la orientación profesional impartida dentro 
de la Universidad. 

El presente estudio, trata de aportar opcione~ via--
bles para la óptima utilización de recursos y material con 
que cuentan la facultad y los otros organismos involucra-
dos en la orientación dentro de la UNAM; asi como los mee~ 
nismos para el desarrollo de actividades y la distribución 
del material de apoyo, que deben de estar en constante ac
tualización haciendo que esto se realice en forma oportuna 
y sistemática, puesto que se considera que debe existir un 
vinculo entre las instituciones responsables (DGOV, ENP, -
CCH y Facultad de Quimica ) • 

Asi se establecerán las mejores condiciones para uti
lizar con mayor eficiencia los recursos disponibles en ca
da una de las instituciones en una acción conjunta para la 
elaboración de un plan de orientación profesional con esp! 
ritu universitario, con lo que se evitara la duplicidad de 
acciones, información deformada, etcétera. 

La acción conjunta en el área de la orientación bene-
ficiará a los alumnos, a la unjversidad y al pais, Por los 
medios masivos de comunicaci6n con que cuenta la universi-
dad se puede divulgar no solo al interior sino al exterior, 
buscar la incidencia en foros en los que hasta ahora la Un! 
versidad no tiene acceso; cine de cortometraje, actividades 
sociales de las delegaciones del ~istrito Federal y los Es
tados. 
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III,- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 
ORIENTACION PROFESIONAL 

La orientaci6n no es una actividad nueva. Sus oríge
nes se remontan a la edad primitiva de la humanidad, cuan
do el hombre intentaba guiarse, s6lo que sus instrumentos 
eran los astros o los fen6menos naturales, Asi se ubicó · 
en el tiempo y en el espacio. Conforme evoluciona, se en· 
frenta a la necesidad de situarse socialmente y adaptarse 
al mundo laboral. 

Para lograr esta adaptaci6n, el hombre encontró las · 
creencias, los valores, las habilidades y las normas de ~ 

conducta que la sociedad exigia, Este.ajuste lo alcanzó a 
través de la orientación. 

Desde la antiguedad se práctica la actividad de "oric!!_ 
tar". Encontramos principios aplicados a pequeñas socied~ 
des, e incluso para el destino profesional de las personas 
aunado al sistema de castas. 

La mayor parte de los escritos modernos, que tratan -
de la orientación vocacional, consideran a Plat6n como el 
precursor en la valoración de las aptitudes personales, 
quien explica la divisi6n del trabajo en el seno de la co
munidad, debida a la multiplicidad de las necesidades y a 
la simplicidad de las caracteristicas individuales. El 
primer lugar lo ocupa la división del trabajo, es decir, · 
los oficios, Según 61, el obrero debe adecuarse al traba· 
jo y no el trabajo al obreror Por lo anterior el hombre -
ru;> dete ejercer varios oficiosoactividades a la vez¡ de ser as!, 
uno de ellos siempre llega a ser accesorio y, por tanto, -
mal realizado,. Si el trabajo, dice Plat6n, se ve forzado 
a esperar al obrero, a menudo se dejará escapar el momento 
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más favorable para la producción y estropeará la obra. 
Con raz!ln ha podido escribir Marroquí: "La Rep11blica, de 
Plat6n, por mucho que la divisi!ln del trabajo aparezca de
sarrollada en ella corno principio constitutivo del Estado, 
no es más que la idealización del r~gimen egipcio de cas-
tas. Egipto era considerado por muchos de los contemporá-
neos de Platón, como el pa!s industrial modelo. Ahora 
bien, en aquel pa!s, el obrero se hallaba estrictamente l! 
gado a su tarea. El artesano se arriesgaba a penas seve-
ras si se mezclaba en los asuntos del Estado o si ejerc!a 
varios oficios a la vez.. No tenia el Jtirecho Je inmis~ulf. 
se de ningOn modo en los asuntos de los ciudadanos de otra 
clase, sino que se deb!a dedicar al oficio que, por ley, -
pertenec!a hereditariamente a su familia.'' 

De igual manera, entre los griegos, la mayoría de los 
obreros eran esclavos que trabajaban en talleres r almace
nes; mineros, canteros, herreros, orfebres, ••• 

El aprendizaje y la divisi6n del trabajo no se reali
zaba en base a las aptitudes, sino sc¡rtn la Jivisl5n ~~i 
sexo, edad, familia, casta o hermandad. Todo ello en casi 
todas las sociedades antiguas, en el interior de las gran
des categorias: trabajadores, guerreros y sacerdotes. 

En Roma, el Estado se fue haciendo cargo poco a poco 
de los colegios y las corporaciones. Había que transpor-
tar el trigo, hacer el pan, fabricar utensilios de barro, 
pavimentar las carreteras, apagar incendios, etc~tera. El 
Estado confi6 cada uno de estos trabajos a una determinada 
clase de ciudadanos. 

Tambi6n aqui se confunde la distribución profesional 
con la distribuci6n social por herencia y sin interven--
ci6n de las motivaciones o aptitudes indiviquales, lo que 
hace que se considere, en este aspecto, al estado romano -
similar a otras civilizaciones. 



En el desarrollo de los grupos profesionales, cole-
gios, corporaciones y demás, es decir, el privilegio, el 
secreto, la defensa de intereses de grupo, etcétera, vc-
mos como se mezclan los elementos de lucha de clases, de 
basqueda de beneficios tecnológicos; con la excepción ca
si total de los surgidos de las aptitudes individuales. 
A despecho de la herencia, estos grupos evolucionan cada 
vez más desde la defensa de posiciones inatas a la de a~ 
quiridas, pero en ambas, las vocaciones y las aptitudes -
propiamente dichas, no se manifiestan en absoluto. Y, en 
el fondo lo antes descrito funciona en la actualidad, de 
forma muy parecida a como funcionaba en los primeros tiem 
pos del imperio romano, 

En la Edad Media, no habla ninguna preocupación por 
el porvenir de los niños, aparte de los deberes impuestos 
por la clase social en que nacieran. Con la descomposi-
ción del mundo antiguo, aparece lentamente el mundo feu-
dal, del cual surgirá la civilización propiamente capita

lista que debía lle~ar, a finales del siglo XIX, al domi
nio total del planeta, desempeñando un papel decisivo en 
la violenta convulsión de los problemas referentes al de~ 
tino de la mano de obra, que a su vez son los que han or! 
ginado los problemas de la orientación profesional propi~ 
mente dicha. 

"En la sociedad mexica, (430t, contaba con una es--
tructura social-político-religiosa establecida en la ciu, 
dad de Tenochtitlán, la que se regía por un Tlatocayotl, 
gobierno al modo de los toltecas, en el cual la cabeza 
era el Tlatoani. Entre la población existía un estrato 
social ~ominante, el de los pipiltin, resultado de la en
tronización de Acamapichtli, la venida de los nobles cul
huacanos, la fusión de las doncellas hijas de los anti--
guos Teyacanque y el reconocimiento de méritos a distin-
tos personajes. Había gran empeño en el culto a los dio· 
ses, que era en lo que sobre todo se esmeraban los seño--
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res y reyes, teniéndose ellos por semejanza suya ••• " 
(Durdn, op. cit., t, 1, p. 60)¡ as1, en la di:il~ctica del 
todo social se fortaleci6 lo que serta el pivote del actual 
mexica. 

En primer término estaban los pipiltin, hijos direc-
tos del Tlatoani, legitimes o no, y todos los nacidos de -
sus antecesores, Luego se encontraban los macehualtin, 
hijos de funcionarios menores, con menos prerrogativas que 
los antes mencionados, 

Se insisti6 en el destino de los mexicas, guiados por 
los pipiltin, como pueblo de Huitzilopochtli en mostrar -
que la guerra era el camino para mantener la vida del sol, 
de lograr el engrandecimiento del pueblo mexica en sefia-
lar que la muerte en combate es un privilegio abierto a 
los mac•hualtin. En hacer ver que los pipiltin son los g~ 
nuinos servidores de los dioses y ejecutores de sus desig
nios. En fin,de persuadir a todos, pipiltin y mecehualtin, 
de que, al someter a todos los pueblos del cemanahuac (mu~ 

do) que se est11 realizando del tonalli (destino 6 deseo) -
de Huitzilopochtli, y el de todos los mexicas, aqu1 en 
tlalticoac, la tierra y Topán, Mictl1in, "En lo que nos so
brepasa, en la región de los muertos , en el más all11, 
(Miguel Le6n Portilla. Los antiguos mexicanos, a través 
de sus crónicas y cantares, México, Fondo de Cultura Econ6 
mica, 1976, pp 90-97). 

En los Calpullis m§s urbanizados, como lo mostr6 Art~ 
ro Monz6n hace mucho tiempo, como el caso particular de 
Tenochtitlan, la correlaci6n entre especializaci6n artesa
nal y barrio era notoria. 

Asi, en la metr6poli mexica el barrio de Yopico era 
de los artífices de metales preciosos, el de Amatlan, de 
los trabajadores del arte plumario y de pintores, el de 
Atempan de curanderos. Adem§s de los mencionados, habia 
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gran variedad de artesanos como los Zoquichiuhque (alfare
ro) pellachihuque (hacedor de esteras)¡ tlaxinque (carpin
tero) ; itzchiuhque (fabricante de cuchillos) ; caczoque 
(zapateros); tlayamanilique (curtidores); tetzotzonquc 
(canteros) ¡ acalquetzque (hacedor de cenoas) ; ilhchiloque 
(pintores); tepustocah (fundidor de cobre); chalchiuhtlac
que (lapidarios) •.. 

Todos los artesanos tenian estrechas formas de rela-
ci6n tanto con los pochtecas 6 mercaderes, pipiltin tete-
cuhtin (administradores de pueblos conquistados) y con el 
Huey Tlatoani (rey). 

El ejército capitaneado por guerreros mexicas coloca
dos en puntos estratégicos, dentro del conjunto de las re
giones sometidas, garantizaba la obediencia al supremo go
bernante de M~xico y aseguraba el mantenimiento sin peli-
gro de las rutas comerciales de los pochtecas. 

Los macehualtin o gente del pueblo, dedicaba buena 
porci6n de su tiempo a la labranza de la tierra, Precisa
mente los productos que de ella obtenían le permitían el 
alto grado de subsistencia, la familia y la comunitaria, 
al igual que el pago de los tributos que correspondían al 
supremo gobernante, al culto religioso y a otros prop6si-
tos ligados a la administración p6blica. 

Los grandes contrastes de la sociedad mexica. 

Estructura: 

Huey Tlatoani-Tlazopilli (hijo de rey) 
Nobles 
Funcionarios 
Artesanos 
Mercaderes 

Todos gozaban de elevado nivel de vida, gracias a 
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cuanto sin cesar se recibía en la metr6poli, 

En el estrato de los Pipiltin estaban los que mante-· 
nían en toda su vigencia la ideología místico-guerrera de 
los mexicas. También eran casi siempre pipiltin, los sa-· 
cerdotes y sabios, los forjadores de discursos, poemas y -

cantos. Fuera de la capital las diferencias saltaban a la 
vista de un modo aún más radical. La situaci6n de cientos 
de miles o millones de macehualtin de las distintas "pro-· 
vincias", aunque en algunos casos no eran en extremo prec~ 
rias, implicaba entre otras cosas, sujeci6n absoluta a los 
tlatoque y tetecuhtin, trabajo obligatorio y con frecuen-
cia agotador, dieta deficiente, peligro de morir o de ser 
hecho prisionero en la guerra, quedar cautivo para el sa-· 
crificio o tener que venderse como tlacotli (esclavo) para 
subsistir en caso de hambruna o de otras necesidades, Des 
de luego fuera de la capital eran también, hasta cierto 
punto, numerosos los pipiltin, tetecuhtin, artesanos, mer· 
caderes y otros que participaban en diversos grados del 
plusproducto en que se cimentaba la grandeza mexica. 

Citaré dos géneros de textos, provenientes de la tra· 
dici6n prehispánica, en cuanto que reflejan algo de lo que 
era la situaci6n y la participación en la economía de los 
estratos o clases situadas en los polos extremos ••• 

Y cuando todavía el afio Ce-Tochtli (1-conejo) no se -
había establecido, se abastecfan, escondían, almacenaban, 
guardaban nuestro sustento, el matz. Nada se arrojaba co~ 
mo desperdicio, todo se guardaba, •• 

Este era el tiempo en que se compraban gentes, se ha
cia adquisici6n de personas. Los compradores eran los ri
cos, los sagaces, los ambiciosos, los bien comidos, los 
que nada dejaban .•. los que allegaban para su casa.,, En 
sus casas metían al huérfano,' al pobre, al neces~tado, al 
misérrimo, al que casi muere de hambre, a los que, como 
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dormidos, cuando se levantan, nada encuentran y van a nin 
guna parte, Los que no hallan su descanso, remedio, aux! 
lio. Entonces se venden a si mismos, se comen a si mis-
mos, se tragan a si mismos. O tal vez venden, entregan a 

su hijo, a su nifio pequefio ••• As1 siempre se convierten 
en esclavos •.• (Códice Florentino, li VII, Cap. IX). 

Los de la "cola, el ala" (los del pueblo bajo) un po
co de hierbita, maderita, leftita recogen, un chilito moli 
do, un labiecito de sal, un poquito de tequezquite, Vagan 
en la tristeza, viven afligidos ante los montes, en el -
barranco, en la llanura. Se dejan ver junto a los muros -
de piedra, al lado de la casa, en ninguna parte se les 
ofrece un poco de fuego, 

En verdad su corazón conoce los pesares que punzan; -
su carne los dolores,,, 

Sus lágrimas andan esparciendo, ante los nobles andan 
arrodillándose, sus menos de ellos andan adornando con jo
yas, junto a donde los nobles comen ••• 

La privación (Jcnopilli), la miseria (Icnotlacoyotl) 
se hacen su vida, en el monte, en la sementera. 

Se fatigan por lograr, se afanan por un chilito, un -
poco de sal, hierbitas, lefiitas, un pequefio nopal, un poco 
de agua. 

Aguardan, buscan cogen para si, hurgan, en vano espe
ran junto al mercado, 

Viven atormentados, como punzando su corazón, su cucr 
po. 

Sus labios apenas prueban comida.,,(huehuetlatolli, -
copia de uno de los textos recogidos por fray Andrés de 
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Olmos existen en la Biblioteca Nacional de M6xico, fol. 
236 v.·237r), 

En abierto constante con las condiciones de quienes -
tan poco poseen y tan atormentados se ven, los testimonios, 
bastante más numerosos, que nos hablan acerca de los pipí! 
tin, al describir lo que era posesi8n de ellos, son tam~-· 
bien elocuentes. Veamos un primer texto del C6dice Floren 
tino: 

Lo que tienen los pipiltin: 

F1ores, tubos de tabaco, 
bragueros, capas finas, 
grandes capas de algod6n! 
todo genero de vestidos. 
Gozan del campo y de sus casas, 
tienen buena comida, buena bebida, 
Se les honra con escudos y divisas¡ 
bezotes, adornos para el pelo, orejeras, 
(C6dice Florentino lib. VIII, cps. VIII-IX 
y XIInXIV), 
Otro texto del C6dice Matritense: 
Y esto así decía: 
todo era destino de los tlatoque: 
cuanto hay de precioso en el Anáhuac, 
Las plumas de quetzal pertenecían a su destino, 
las plumas preciosas, 
las del xiuht8totl, del tlauhquéchol, del 
tzacuan todas pertenecen al destino de los 
tlatoque, 
Y tambi@n así los jades, las turquesas, las 
piedras verdes, las blancas, 
las amatistas, los jades como canas.,. 
todo ello pertenece al destino de los tlntoque 
Y así tambien allá donde se recoge el cacao, 
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pertenece al destino de los tlatoque, 
allá donde se extienden 
las sementeras del cacao, 
se decia que era parte de su destino. 
Y tambi!in as i 
en cualquier parte donde se yergue nuestro sus 
ten to, 
todo pertenece a su destino, 
por todas partes se extienden sus sementeras, 
así se dice que pertenecen todas a su destino, 
allá donde crece todo nuestro sustento, 
el maiz, la chia, el fTijol, 
el huatli, asi se dice: 
pertenece al destino de los tlatoque, (Códice 
Matritense "Primeros Memoriales", fols, 60 
v., 60 r, y siguientes). 

En la sociedad mexica se observa como se da en forma 
similar lo que ocurr~a en otras regiones del mundo de la · 
época,·la distribución profesional o artesanal es en forma 
hereditaria*y no con los deseos o aptitudes personales. 
(1) • 

En los inicios del siglo XVIII, la orientación se re~ 
lizaba m§s espec1ficamente; siendo la familia y la iglesia 
quienes la llevaban a cabo; proporcionando una orientación 
moral y espiritual. En esta época las normas por las que 
guiaban los orientadores estaban basadas en la doctrina re 
ligiosa. Su labor principal era ajustar a los hombres a 
la sociedad; por lo que ten1an que lograr que el hombre se 
educara dentro de la imagen de la "buena vida ". Ellos 
consideraban que existian ciertas verdades y valores eter· 
nos los cuales deberian ser aprendidos por el hombre para 
que los tomara como guia y se pudiera conducir '"adecuada-· 
mente" a lo largo de su vida. Para poder lograrlo, la · 

(1) León Po'rtllla Miguel. Los antiguos mexicanos, a tra·-
vés de sus crónicas y cantares. Edlt. Fondo de Cultura 
Económica México 1976. 
*Poema anexo. 
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iglesia utilizó a la escuela •omo medio de transmisi6n de 
los valores religiosos, y así fue como la escuela comenz6 
a jugar el importante papel de orientadora¡ ya que era la 
encargada (junto con la familia) de transmitir los valores 
aceptados socialmente para que el individuo los acatara y 

así su desarrollo fuera del modo esperado por la •omunidad. 

Puesto que las anicas personas a las que podían acu· 
dir los jóvenes en busca de orientaci6n era con los cl~ri~ 
gos o con sus familiares surgió la necesidad de la existe~ 
cia de personal preparado que les pudiera proporcionar esa 
necesaria e indispensable orientaci6n, para prevenir el 
fracaso debido a la mala elección de la profesión u oficio, 
que repercutía en pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero¡ ya 
que eran pocos los jóvenes que encontraban una actividad -
satisfactoria en los primeros intentos. 

Se genera la necesidad de la profesión de orientador 
debido a la expansión de la educación, por lo que en estas 
nuevas condiciones un mayor namero de jóvenes tuvieron ac
ceso a ella. 

La conformación de las ciudades atrajeron a personas 
del medio rural al urbano porque el segundo presentaba me
joras aparentes, entre ellas la facilidad de colocarse o -
adquirir un empleo en una oficina o fábrica, que le garan
tizaba un salario bajo, pero seguro. 

El progreso de la industria es uno ~e los factores 
relevantes que dieron origen a la orientación formal, ya -
que su desarrollo aumentó la demanda de mano de obra espe
cializada. Esto obligó, en cierta manera, a que los jóve
nes se prepararan en algan oficio o profesión, con lo que 
surge la demanda de cuadros de personas preparadas para 
orientar sobre actividades requeridas por la industria. 
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La orientación formal, como actualmente se le conoce 
dentro de las actividades profesionales, surge al inicio 
del siglo XX, y desde esa ~poca se ha dedicado a desempe
ñar varias funciones, entre las que destaca: 

El auxilio personal a jóvenes con problemas relacio
nados con su capacidad intelectual, estado emocional o · 
elección vocacional. 

les. 
La asesoria en problemas de relaciones interpersona-

- Estudios sobre las caracterfsticas de las ocupaci~ 
nes y las oportunidades educativas. 

En Europa, la orientación se desenvuelve un poco an
tes de la guerra de 1914, con la fundación de la oficina 
Internacional de Orientación y Selección Profesional, por 
Christiaens y Decroly, en Brucelas. 

Al t~rmino de la guerra, debido a la crisis econ6mi
ca-política-social, en las circunstancias que se cncontra 
ban los paises, motivó al impulso de la orientación prof~ 
sional, y en 1920, se realizó la "Primera Conferencia In
ternacional de Psicotecnia", organizada por Claparede. 
Fue tal su influencia que entre 1920 y 1936 se realizaron 
siete reuniones más, en diversos países de Europa, en las 
que se discutieron problemas y t~cnicas de la orientación 
y selección profesional. (2). 

Como resultado de estas acciones se crearon varios -
tipos de oficinas y asociaciones: 

- Psicom~tricas 

- Psicopedag6gicas y de selección 
- Psicometrfa y psicología aplicadas al trabajo 

(2) Jeangros Ermln. Orientación Vocacional y Profesional. 
Edft, Kapeluz Buenos Aires Argentfca 1947 p.p. 9-10. 
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A pesar de todas las actividades realizadas en Europa 
respecto a la orientaci6n profesional, es en Estados Uni-
dos de Norteamórica en donde se difunde la acci6n del 
orientador. Con la creaci6n de la "National Vocational 
Guidance Association", en 1913, Esta en el año de 1941, 
formula las finalidades y criterios del orientador, forta
leciendo aOn más la acci6n del orientador. 

En Centro y Sudamérica la orientaci6n comienza a par
tir de 1955 con el "Primer Seminario de Psicotecnia", en 
Brasil. En él se establecieron convenios de: 

- Validez 
- Terminologfa 
- Uso de pruebas de selecci6n 

La orientaci6n llega a México en 1946. Pero es hasta 
1952 cuando aparece como orientaci6n vocacional, a través 
de un proyecto elaborado por la Secretaria de Educación 
Pública. A partir de 1958 la Universidad Aut6noma de Méxi 
co la incorpora como servicio institucional al crear el. 
Departamento de Orientaci6n en la Escuela Nacional Prepar~ 
toria, bajo la gesti6n del Lic. Raúl Pous Ortiz. Más tar
de algunas universidades estatales y privadas establecie-
ron este apoyo. Para 1973 la UNAM establece la Dirección 
General de Orientaci6n Vocacional. Desde entonces se les 
brinda atenci6n continua a la orientación en especial la 
información Prof esiográfica apoyada con la elaboración de 
medios e instrumentos que permitan al alumno adquirir di-
cha informaci6n para cada una de las carreras que la UNAM 
ofrece en sus facultades y escuelas. 

La DGOV de la UNAM elaboró; audiovisuales, guiones, · 
folletos, visitas guiadas a centros de trabajo y modificó 
los programas de orientación ya existentes, asi como sus · 
técnicas de aplicaci6n. Para lograr estos cambios, organi 
z6 en 1979 el "Primer Foro de Orientaci6n". El objetivo 
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fue proponer nuevas alternativas para sat~sfacer las de-
mandas que se presentaban, debido a la gran cantidad de -
alumnos que atender con los pocos recursos disponibles. 

La orientación más conocida es la vocacional existien 
do además la profesional, Son las Gnicas formas de orien
taci6n que se proporcionan en M@xico, Por lo general, am
bas se toman como sin6nimos, por su ~nfasis en la profe-
sión a seguir. Sin embargo, son distintas,porque la prim~ 
ra se dedica a proporcionar información profesiográfica, 
y la segunda toma en cuenta los resultados de los instru-
mentos psicométricos aplicados a los individuos, 

La orientación vocacional se considera como un co~po
nente del proceso de orientaci6n profesional, ya que es 
con base en la lnformaci6n obtenida del estudio psicométr! 
ca, con la que se ayuda a los jóvenes a elegir una profe-
sión, Se considera incompleto el proceso de orient:-ici6n -
profesional, si no se ha contemplado la informaci6n con 
respecto a las carreras, utilizando los in.strumt:ntos y ac
tividades adecuadas, Hay otras formas de orientación "na
tural" a las que no se les presta mayor importancia como -
son: 

La politica, económica, cultural, institucional y so
cial, Estas proporcionan a los individuos la in~ormaci6n 
para su adaptaci6n a la sociedad, por medio del conocimic~ 
to de valores, normas, responsabilidades, derechos, etcét~ 
ra, y hasta el cómo lograr su debida ejecuci6n, 

Este Oltimo tipo de orientaci6n, es proporcionada im
perceptiblemente. Son aspectos que acompaftan a los queha
ceres cotidianos y es proporcionada por la familia, las 
amistades de los lugares en que se habita y se estudia, en 
fin en donde se va desarrollando el individuo, (3) 

(3) Hlra y L6pez Emlllo. Orientacl6n Vocacional y Profes!~ 

~~Ji. Kapeluz,Buenos Aires Argentina 1974 p.p. 9-10 
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Dice Pierre Naville "los factores decisivos de la -
orientación profesional son, ante todo, factores colecti
vos que participan del determinismo social, La funci6n -
de la orientación profesional consiste, en suma, en utill 
zar la t~cnica particular de la psicología experimental 
(psicología del comportamiento) para contribuir al sometl 
miento del hombre a un trabajo productivo, sin que una 
apreciaci6n objetiva de sus deseos entre verdaderamente 
en sus cálculos,'' ( 4) 

Estos tipos de orientaci6n no son excluyentes de la -
vocacional, profesional y escolar, ni entre ellas mismas, 
por el contrario, son compleme~tarias unas de otras, ya 
que la orientaci6n es todo un proceso contínuo que tiene -
el objetivo de lograr una integración de los individuos, 
tanto en forma personal como social, para una adecuada 
adaptación y aceptaci6n a la sociedad. 

En el campo de la orientación se han desarrollado va
rias teorías que tratan de explicar las causas que condu-
cen individuo a elegir una u otra profesión. Se les -
puede dividir en dos grupos: no-psicol6gicos y las psicol~ 
gicas. 

Las teorías no psicológicas, consideran las condl 
cienes y características del individuo (intereses, inteli
gencia, aptitudes, actitudes •.• ~no se relacionan con la ca
rrera y sostienen que el individuo ingresa a una ocupaci6n 
sólo debido al funcionamiento de los factores ambientales -
(ajenos al sujeta) • Las teorías psicológicas, conside- -
ran a la persona como determinante para el progreso de ele~ 
ci6n de carrera, es decir, que el individuo t~ene libertad 
en la elección de una ocupaci6n y puede ejercer un control 
limitado sobre su futuro profesional. 

(1¡) Navllle Pferr!. Teorfa de la Orientación Profesional. 
Al lanza Editorial (Madrid) 1975 p. 28, 
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Teorias del primer tipo son la del accidente, la cul
tural, sociol6gica y la econ6mica. 

Teorias psicol6gicas son: la de razgos y factoes, la 
psicodinámicas, y la psicoanaliticas y la de satisfacci6n 
de necesidades. 

Estas teorias, lo único que hacen, es interpretar en 
forma parcial los diversos factores que intervienen en la 
elecci6n de una carrera profesional, sin tomar en cuenta -
que todos estos factores se encuentran en una profunda re
laci6n, ya que el individuo cuando se presenta ante la si
tuaci6n de elecci6n, intervienen todos los factores sean 
estos psicol6gicos o no psicol6gicos. 
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IV.· LOS ORIGENES DE LA ESCUELA Y SU 
INFLUENCIA EN LA ORIENTACION 
PROFESIONAL 

Los origenes de la escuela se remontan a los tiempos 
del florecimiento de la Grecja antigua, con modalidades -
especificas; pero su fundación se establece, durante el -
periodo de transición, entre el decadente sistema de pro
ducción feudal y el sistema monarquico, habiendo sido en 
este último en donde surge la necesidad de la educación -
fuera de los monasterios. Ahi aparecen a su vez, las es
cuelas de las Catedrales y la enseñanza pasa de las manos 
de los monjes a las manos del clero secular. 

La reci~n nacida clase social de la burguesia predi! 
puesta a la vida pacifica y urbana, bien distinta de la -
guerrera y rural de la nobleza. En esa ~poca la hurgue-
sía no tenía la más mínima intención revolucionaria. Ci
tando a Marx podríamos decir que la burguesía, aunque cla 
se en sí, no era clase para si. Es decir carecia de la 
conciencia de sus intereses como distintos y opuestos a -
los intereses feudales. Desde el siglo XI hasta el siglo 
XVIII, hay un movimiento lento pero ascendente de la bur
guesía asentada en las ciudades (burgas). 

Las escuelas catedralicias, habían existido desde si 
glos atrás con una organización semejante a las monásti-
cas y con la división: externas para laicos e internas,p! 
ra el clero. La Teologia estaba en el centro de sus 
preocupaciones pedag6gicas y lo que menos les importaba -
era la instrucción. Pero bajo la influencia de la nueva 
burguesía que exigía su parte en la instrucción fue la e~ 

cuela catedralicia, en el siglo XI, el germen de la Uni·· 
versidad. En la fachada de la catedral de Paris pueden -
verse todavía las figuras simbólicas que nos transportan 
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a ese momento hist6rico de la educaci6n: la Dialéctica y 
la serpiente de la sabiduria, la Gramática y el látigo de -
los castigos, la Aritmética contando con los dedos, la Gcomc 
ria .y sus compases, la Astronomía y su astrolabio, la músi
ca y sus campanas. 

La palabra -universitas- se emple6 en la Edad Media pa
ra designar una asamblea corporativa cualquiera, lo mismo de 
zapateros que de carpinteros. En un principio, las univers! 
dades fueron reuniones libres de hombres que se propusieron 
el cultivo de las ciencias. En ellas el muchacho que desea
ba estudiar las artes liberales, adquiría paso a paso los 
grados de bachiller, licenciado y doctor. 

La fundaci6n de las universidades, abria para la burgu~ 
sia, la participaci6n en muchos de los beneficios de la no-
bleza y del clero, que hasta entonces le habian sido negados. 

La burguesia, por intermedio de las Universidades, abría 
para si el control de la justicia y de la burocracia. La 
conquista de un titulo universitario ponía al burgués casi -
al nivel del noble. Desde el momento en que investía orgu-
lloso los signos de la dignidad doctoral -el birrete, la 
toga, el anillo y el libro, ya empezaban a mirarlo como un 
noble y con ello también a reconocerle el privilegio en los 
procesos y la precencia en el paso. 

El solo hecho de que la enseñanza era pagada, ilustra -
bastante sobre el carácter de los alumnos que asistian a las 
universidades. Todos de condici6n desahogada, lo suficiente 
no s6lo para remunerar a los maestros, sino para vivir en 
las pensiones, costear los viajes y pagar las extensas retr! 
buciones que se parecían, en cierto modo, a los aranceles de 
algunos colegios y universidades actuales. 
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Mientras la burguesia invadia las universidades, la -
pequefia burguesia (de menor poder econ6mico) lo hacia en 
las escuelas primarias. A mediados del siglo XIII, los m! 
gistrados de las ciudades comenzaron a exigir escuelas pr! 
marias que las mismas costearian y administrarian. Se tra 
taba a todas luces, de una iniciativa que lucharia por 
erradicar el control que la iglesia mantenia sobre la edu
cación. Ella mantuvo la supervisión sobre las escuelas 
hasta el siglo XV, pero la ensefianza que en ellas se dict! 
ba tenia ya más contacto con las necesidades prácticas de 
la vida. En lugar de Latin, la lengua materna, en vez del 
predominio total del Trivium y Cuadrivium, nociones de ge~ 
grafia, de historia y de ciencias naturales. Estas escue
las no eran gratuitas, se trataba siempre de colegios para 
privilegiados. 

Para las corporaciones de los maestros, todo lo que -
se refería a la ensefianza de su oficio estaba revestido de 
máximo secreto. Famosas son, por ejemplo, las reservas 
con que los arquitectos medievales defendían las reglas 
del arte de construir. Dado el carácter de las organiza-
clones gremiales, ni el aprendiz ni el oficial -aunque 
explotados- se sentian miembros de una clase aparte que 
enfrentaría a la clase de los explotadores constituida por 
los maestros del gremio. La estructura del gremio, lejos 
de cerrarle el camino hacia el puesto de maestro estaba 
dispuesta de tal modo que estos surgian de los oficiales y 
estos a su vez de los aprendices, Cada artesano trabajaba 
con la esperanza d~ que, al~Gn dia, seria el explotador de 
otros. A medida que el maestro artesano comenzaba a pro-
ducir para un mercado cada vez más vasto, comenzaba a tran~ 
formarse en comerciante. De aqui surgi6 una nueva lucha -
con la iglesia, ya que los comerciantes requerian de la 
ciencia de la contabilidad que la iglesia conocia a la pe~ 
fecci6n. Rivales de la iglesia en la universidad y en la 
escuela, los laicos cultos le disputaban ya los puestos de 
confianza cerca de los grandes y en las comunas. 
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Del siglo XI al XV aparece la Escolástica que marc6 
en el frente cultural un verdadero compromiso, entre la · 
mentalidad del feudalismo en decadencia y la de la burgue
sía en ascención; entre la fe, el realismo y el desprecio 
de los sentidos por un lado, y la razón, el nominalismo y 
la experiencia, por el otro. 

Aún el brillo extraordinario del Renacimiento, con el 
esplendor de sus artes y la pompa de sus fiestas, no modi· 
fic6 un ápice la situación de los explotados. "Escribo Pi!. 
ra los eruditos y no para la plebe", decfa Policiano. Y 

ese era el sentir de todo el humanismo. Pueblo significa
ba plebe, vulgo, canalla. En 1400 Leonardo Bruni dice "He 
sospechado siempre de las multitudes".En 1500 Guicciardini 
afirma "Quien dice pueblo dice loco porque es un monstruo 
lleno de confusión y errores". A pesar del intenso rnovi- • 
miento educativo que caracterizó al Renacimiento, no apar~ 
ció todavía el más tímido intento de educación "popular". 
Por boca de León Battista Alberti (1404-1472) representan· 
te de la burguesía, el humanismo afirmaba que "la ºciencia 
debe ser sacada del encierro y esparcida a manos llenas", 
pero a condición de que el individuo se eleve sobre su prQ 
pia clase para alcanzar una educación adecuada al rango s~ 
perior; Todos los pedagogos del Renacimiento como, AgricQ 
la (1444-1485) y Melanchton (1497·1560) fueron hijos de 
burgueses ricos y vivieron como preceptores de los nobles 
y de los hijos de burgueses ricos. 

Como reacción contra el feudalismo Teocrático, el bu~ 
gués del Renacimiento volvió los ojos hacia la antiguedad 
para retomar la cadena de la unidad histórica en el mismo 
eslabón en que el feudalismo, en apariencia la destrozara. 
Helenizar era, por entonces, una manera de oponerse a la -
iglesia y a la nobleza, Petrarca dijo que "el verdadero • 
noble no nace, sino se hace". Era lo mismo que afirmaban: 
Latini, Alberti o Pontana. Volver a los antiguos era una 
manera indirecta de renegar de la iglesia y de ln Escolás-



22 

tica; una manera de romper con el pasado inmediato y de -
retomar los ideales grecoromanos de una cultura laica, 

alejada de cualquier dogmatismo eclesiastice, del asceti! 
mo monacal y del pesimismo imborrable del pecado original. 
Pero poner los ojos en la Roma antigua,de la paz y del D~ 
recho, era, además, repudiar el poder arbitrario del feu
dalismo, en que el capricho del señor debia ser reconoci
do como ley, 

Formar hombres de negocios que fueran, al mismo tie!!!_ 
po ciudadanos cultos y diplom§ticos hábiles, una lengua -
universal, un tipo uniforme de cultura y la paz perpetua. 
Aspiraciones estas del Renacimiento y, por debajo de ellas, 
el comercio y los negocios. 

En Inglaterra, Alemania, Francia, los humanistas-in
terpretes de la burguesía mercantil-buscaron la ayuda de -
los reyes Enrique VIII, Francisco I y Carlos V solicitand~ 
les para facilitar el comercio, leyes favorables a sus ne
gocios, finanzas honestas que impidieran el despilfarro 
del dinero de sus arcas. Aparecen las armas de fuego, las 
cuales no solo transforman los métodos de guerra,sino que 
aceleran el derrumbe del vasallaje, El hombre feudal ha-· 
bia terminado, Los burgueses le habian comprado sus tie-. 
rras, la polvera le habia volteado sus castillos, el navio 
le mostraba ahora un continente remoto (Am6rica) mas inac
cesible para él que las "Dulcineas" y hasta el cual no se 
podia llegar sino mediante la industria y el comercio. 

De regreso a España volvian ya las carabelas cargadas 
con oro, Un nuevo Dios habia nacido, "El oro es excelen. 
tisimo, decia Colón a la reina Isabel. Con él, se hacen 
tesoros, y el que tiene tesoros puede hacer en el mundo 
cuanto quiera, hasta llevar las almas al Paraiso". Como 
Menandro lo dijo; "El oro vuelve siervos a los libres, pe
ro abre también las puertas del infierno", 
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Durante el período que comprende del Renacimiento al 
siglo XVIII, la cducaci6n fue para el burgués una necesi
dad asi como también lo fue para los nobles, Si la educa 
ci5n caballeresca ya no servía por los nobles que tendían 
a volverse cortesanos, en igual forma poco le servía la -
Dialéctica y la Teología al burgués que fletaba buques P! 
ra el Nuevo Mundo. Los silogismos, las oposiciones, las 
conjunciones, las disyunciones, las explanaciones, las 
enunciaciones dice Luis Vives son como los enigmas con -
que se asombra a los nifios y a las viejas , Este es un -
comerciante en trigo y vino "Vives, estaba en condiciones 
excelentes para asegurar que ningún aspecto de la vida 
puede carecer de número, y que no es la argumentaci6n la 
que dilucida la verdad sino la indagaci6n de la naturale
za y la observación sensible. El estudiante afiade no 
debe avergonzarce de entrar en tiendas y factorías y pre
guntas a los comerciantes y conocer los detalles de sus -
tareas. Antes los hombre cultos desdefiaban aquellas co-
sas tan útiles en la vida de conocer y recordar". (5) 

En el período de los siglos XVI al XVIII, surgen cua 
tro corrientes pedagógicas, a saber: 

• La que expresa los intereses de la nobleza cortes~ 
na. 

- La que sirve a la iglesia feudal, 
- La que refleja los anhelos de la burguesía protes-

tante, 
• La que traduce las tímidas afirmaciones de la bur

guesía irreligiosa, 

¿C6mo se concretaron esos intereses, como se expres~ 
ron en los ideales de la educación?, Lo señalaremos en 
grandes líneas desde el Humanismo hasta la Revolución de 

17·89. 

(5) Vives: tratado de la ensellanza. Madrid. ed. la lectu-
• ra p. 16 .. 
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Desde el siglo XVT hasta inicios del XVIII, la igle
sia hab1a reconquistado la hegemon1a pedag6gica por medio 
de los jesuitas (miembros de la compafiia de Jesús). Co-
rresponde a esa 6poca los mejores tiempos de la monarqu1a 
absoluta", y se comprende c6mo en ese largo periodo la p~ 
quefia y mediana burgues1a debi6 contener sus impaciencias, 
ya que la educaci6n de la nobleza cortesana y de alta bu! 
gues1a, se encontraba en sus manos. Pero nunca entr6 en 
sus propositos, ni la educaci6n de la pequefia burgues1a -
ni educar a las llamadas clases "populares". La iglesia 
con otras sectas religiosas, m§s humildes, se lanza, por 
un lado a tomar el control de las populares (los obreros) 
y por otro capta las clases dirigentes. 

Bajo las exigencias del comercio creciente, la bur-
gues1a de la época concentr6 y transformo los instrumen-
tos que requerian procedimientos individuales de trabajo, 
destinados a ser realizados por un obrero único lo que -
di6 origen a la Revolución Industrial. 

La burgues1a empezó a reunir a los trabajadores, ha~ 
ta entonces aislados, para hacerlos cooperar. Mediante -
una socialización gradual de los trabajadores e instrume~ 
tos, van fomentando la cooperaci6n simple, desde la manu
factura hasta la gran industria ••• 

Cuando la máquina de hilar reemplazó a la rueca, y -
el telar mecánico al manual, la producci6n dcj6 de ser 
una serie de actos individuales para convertirse en actos 

colectiVos.Esa manera de transformar las mezquinas herramie~ 
tas del artesano en instrumentos cada vez m§s poderosos, 
y por lo mismo, s6lo manejables por una colectividad de 
obreros especi~lizados, puso en manos de la burgues1a una 
herramienta tan eficaz que en pocos siglos la humanidad -
recorri6 un trayecto en la producci6n como no lo habla 
hecho en millares de afios. 
El dominio sobre la naturaleza, por el cual el hombre venia 
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suspirando provoc6 una transformación profunda en las ide~ 
logias. Al consejo solemne lanzado por Agricola dos siglos 
atrás: "Considerar como sospechoso cuanto se )¡3ya ensenado 
hasta hoy" se unen en el mismo siglo, Bacon (1561-1626), 
Descartes (1591-1650) y Pascal (1623-1662). El primero 
afirma que la verdad cambia con el tiempo; el segundo acon
seja no rendirse.nada más que ante la evidencia, y el terc~ 
ro llama a introducir el exp~rimento como criterio seguro -
de las ciencias. Aparecen obras como el "Novum Organum" de 
( 16 20) el "Discurso del Método de Descartes ( 163 7), el "frag_ 
mento de un tratado sobre vacio" de Pascal (1651). Con li

geras diferencias de años, la filosofia y la ciencia inter
pretaban los profundos cambios que la economia iba creando 
en el campo social. Pero algo faltaba todavía que fue lo -
último en llegar. 

Mientras Galileo (1564-1642) descubria los satélites 
de Jdpiter y Harvey (1578-1657) la circulación de la san-
gre, en las escuelas burguesas se continuaba enseñando to
davía la ciencia de los antiguos, es decir, una anatomía -
sin disecciones, una Hsica sin experimentos. "El poder -
aumenta con los conocimientos", aseguraba Bacon, pero la -
burguesía tardaba en introducir en las escuelas esa tenta
dora promesa. 

Un pastor de la iglesia protestante, John Amos Come-
nius (1592-1671), di6 en el terreno de la educación el 
cuarto gran libro que faltaba "La didáctica Magna" (1657). En 
ella en el titulo del capítulo XIX, da las "Bases para 
fundar la rapidez de la enseñanza con el ahorro de tiempo 
y de fatiga". Fue Comenius el te6rico admirable de la 
"Nueva educaci6n". Enseñar rápidamente no bastaba: había 
que ensefíar, además, "sólidamente". En vez de libros muer 
tos -dice-Comenius "¿porqué no podemos abrir el libro vivo 
de la Naturaleza?''· No las sombras de las cosas, sino las 
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cosas mismas es lo que debe presentarse a la juventud~ 
Era dificil expresar con mejores palabras, no sólo los de
seos de la gran burguesia, sino también los de la pequeña 
burguesia de los talleres y de los oficios. 

En el "Discurso del método". Descartes, habfa dicho: 
en lugar de la "filosofia especulativa c¡ue se ensef\a en las 
escuelas, se debe encontrar una filosofia práctica, por me
dio de la cual, conociendo las fuerzas y las acciones del -
fuego, delagua, del aire, de los astros y de todos los cuer 
pos que nos rodean tan precisame~te como conocemos los ofi
cios de nuestros artesanos, podriamos emplearlos de la mis
ma manera a todos los fines que le son propios y hacernos -
amos y duef\os de la naturaleza". En forma muy similar pero 
en lenguaje de los pedagogos, afirmaba Comenius "los meclini:_ 
cos no dan al aprendiz una conferencia sobre su oficio, si
no que lo ponen delante de un maestro para que vea c6mo lo 
hace; entonces coloca un instrumento en sus manos, le ense
fia a usarlo y a ~ue lo imite. S6lo haciendo se aprende a -
hacer, escribiendo a escribir, pintanto a pintar". 

Basedow, hijo de un peluquero, había sido preceptor -
en su juventud del hijo de un gran señor. Pero deseoso de 
aplicar en mayor escala las ideas de Rou~seau, consiguió 
del príncipe Leopoldo Federico, la ayuda necesaria para fu~ 
dar un instituto, su famoso "Filantropino" (1774), El fin 
de la educación consistia según él, en formar"ciudadanos 
del mundo y prepararlos a una existencia títil y feliz". 
¿C6mo se preparaban esos "Ciudadanos del mundo"? Lo dice 
Basedow: 

"Sin inconveniente se pueden separar las escuelas gra!!. 
des (populares) de las pequef\as (para los ricos y clase me· 
dia) porque es muy grande la diferencia de hábitos y de con 
dici6n entre las clases a las cuales van destinadas. los 

hijos de las clases superiores deben y pueden comenzar 
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temprano su instrucción, y como deben ir más lejos que los 
otros, están obligados a estudiar már, con una hora de tr~ 
bajos manuales, para que no se vuelvan torpes en una acti
vidad que no es tan necesaria, sino por motivos de sa1ud, 
ya que son las clases que más que con las manos trabajan 
con el cerebro. 

En las "grandes" escuelas los maestros deben enseñar 
no solo a leer y a escribir y a contar, sino también los 
deberes propios de las clases populares". Pero como en 
esas escuelas un solo maestro debia atender la instru~ci6n 
de ndmerosos escolares de distintas edades, y surgian por 
lo tanto graves dificultades de orden técnico, Dasedow se 
consolaba con estas sencillas y tremendas palabras: "por 
fortuna, los nifios del pueblo necesitan una instrucci6n m~ 
nor que los demás y deben dedicar la. mitad de su dia a los 
trabajos manuales'', 

Filangieri (1752-1788) en su "Ciencia de la Legisla-
ci6n'' expresa: "El agricultor, el herrero etcétera, no ne
cesitan más que una instrucci6n fácil y breve para adqui
rir aquellas nociones que le son necesarias para regular -
su conducta civil y asegurar los progresos de su arte. No 
podria decirse lo mismo de los hombres destinados a servir 
a la sociedad con sus talentos". ¡ Qu6 diferencia entre -
el tiempo que necesita la instrucci6n de los unos y el que 
requiere la instrucci6n de los otros! Otra de sus citas : 
"la educaci6n pdblica exige para ser universal que todos -
los individuos de la sociedad participen en la educaci6n, 
pero cada uno segdn las circunstancias y su destino. Asi 
el colono debe ser instruido para ser colono y no para ma
gistrado. Asi el artesano debe recibir en la infancia la 
instrucci6n que pueda alejarlo del vicio, conducirlo a la 
virtud, al amor a la patria al respeto a las leyes y a fa
cilitarle los progresos de su arte, pero no lo que se ncc0 
sita para dirigir la patria y administrar el r,obierno • 
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La educación pública, en resumen, para ser universal, re
quiere que todas las clases participen en todos los orde
nes del Estado; pero que no todas las clases tengan la 
misma parte. 

Mirabeau (1749-1791) figura de primer orden en la Re 
volución Francesa, trat6 el tema de la educación y afirm! 
ba en forma inexacta "Todos los legisladores antiguos se 
han servido de la educación pública como medio adecuado -
para mantener y propagar sus instituciones •.. En cuanto a 
vosotros, señores no ten~is opiniones favoritas que difundir; ningún 
fin particular que cumplir; nuestro objetivo único consiste en dar -
al hombre el empleo de todas sus facultades, el ejercicio de todos -
sus derechos, y de asentar la existencia püblica sobre 
las existencias individuales libremente desarrolladas y -
la voluntad general sobre las voluntades privadas". Mira
beau aseguraba que la educación burguesa escapaba a la 
ley de servicio a los intereses de las clases superiores, 
ya que se proponía formar 11 el hombre", "el yo humano"; 
oponi~ndose a la gratuidad de la enseñanza porque en esa 
forma se rebajaría el nivel de la misma al sustraerla de 
la competencia, y que en esa forma tambi6n" se arranca-
rían muchos hombres de su sitio natural''· Lo que signi
ficaba, ni mas ni menos, lo mismo que Filiangieri: que • 
cada uno de los miembros de la sociedad particip6 en la 
educaci6n de acuerdo a su "destino econ6mico y a sus 
"circunstancias sociales". 

El plan de Condorcet -Rappott en su informe a leído · 
en la asamblea legislativa los días 20 y 21 de Abril de 1791. En -

el Condorcet (1743-1794) reconoce al Estado, no sólo el control de la 
enseñanza, sino la obligaci6n de instruir, no de educar, 
de) a a los padres la formac i6n de las creencias relig fo~as, 
filos6ficas y morales, La instrucción pública debe aseg~ 
rar a todos un mínimo de cultura, de tal manera, dice"que 
no deje escapar ningOn talento sin ser advertido y sin que 
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se le ofrezcan todos los recursos reservados hasta aqui, a 
los hijos de los ricos". Con la difusión de las "Luces se 
podrán multiplicar los descubrimientos que aumentaran el -
poder del hombre sobre la naturaleza. En lugar de las le
tras, Condorcet coloca ahora el estudio de las ciencias; 
suprimen las facultades la Teologia que aún segufa siendo -
la primera, y asegura que la:s ciencias son contra los preju_! 
cios y la pequeñez en espir·itu un remedio mas eficaz que -
la filosofia. "Las cosas" y no "las sombras de las cosas" 
-como decía Comenio- por fin entran triunfantes en la es-
cuela. 

El espiritu de la burguesia en ese instante: cientif! 
co esc6ptico y práctico, y, por lo mismo deseoso de que 
las técnicas se despojaran de los secretos con que hasta -
entonces las habían envuelto las corporaciones. Condorcet 
propició, la gratuidad de la enseñanza, que solo mucho 
tiempo despu~s debla implantarse. Pero ¿concurrieron por 
eso a las escuelas otros niños que no fueran burgueses o -
pequeños burgueses? La Revolución Industrial y la expan
sión del mercado, no solo movilizaron enormes masas de ho~ 
bres, sino que incorporaron además a las mujeres y a los -
niños a la explotación capitalista; fueron aquellos, al de 
cir de Marx, los "tiempos orgiásticos del capital". 

Pestalozzi (1746-1827), el "educador de la humanidad"; 
más que ningan otro pedagogo de su tiempo, se interes6 en 
la educaci6n del pueblo; pero se pas6 la vida educando a -
niños ricos; las veces que recogió en su casa niños pobres, 
con la intenci6n de educarlos, actuó como filántropo y .como 
industrial. Gustaba hablar de formar escuelas de "hombres•: 
Pero admi(ía tantos hombres y tantas educaciones como cla-
ses existían, y puesto que el orden social ha sido creado 
por Dios, el hijo del aldeano debe seguir siéndolo, y el 
hijo del comerciante, lo mismo. Ninguna educaci6n tuvo 
como la de Pestalozzi un carácter más manso, Su bondad 
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sufría con la suerte de los explotados, especialmente con 
la de los campesinos que tanto conocía. Pero nunca se 
propuso otra cosa que educar a los pobres para que acep-
taran de buen grado su estado. 

Los pedagogos más auténticos de la revolución burgu~ 
sa, Condorcet y Pestalozzi, nos muestran las intenciones 
que guardaba la burguesia en materia educativa. 

En los primeros tiempos de la ~urguesía las diferen-
cias entre el obrero y el maestro de su gremio no eran 
notorias. Vivían bajo el mismo hogar, colaboraban en idé~ 
ticas faenas. Pero tan pronto el "maestro" del gremio se 
convirti6 en comerciante, empez6 a organizar la producci6n 
en gran escala. El patr6n,transformado ya en capitalista, 
se fue separando cada vez más del trabajo material, y a me 
dida que aumentaban las distancias entre el capitalista y 

el obrero, más desaparecía entre ellos la colaboraci6n de 
antaño, y más se acentuaba el carácter despótico del capi
talista. (6) 

El trinfo del capitalismo sobre la burguesía fue simi 
lar al triunfo del m~todo de explotaci6n burgués sobre el 
feudal, 

Un ejemplo del pensamiento capitalista con palabras 
de CARNEGIE, rey del acero: "El secreto del ~xito reside en 
el arte de hacer trabajar a los demAs''. En su epitafio que 
61 mismo compuso es menos ~ínico "Aquí yace un hombre que 
ha sabido agrupar hombres mds habiles que ~l".Arist6teles 
decía:"Saber emplear esclavos es la ciencia del patr6n. 
Esta ciencia no es, a la verdad, ni muy extensa ni muy al
ta; consiste en saber ordenar lo que los esclavos deben 
hacer. Así, desde que el patr6n puede ahorrarse esos cui
dados, se los confía a un intendente para entregarse a la 
vida política o a la filosofía" (Arist6tcles. Politique 
pág. 28) 

l6) Ponce Anlbal. Educación y lucha de clases. 
Ediciones quinto sol, México. 
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¿C6mo extrañarse entonces de que existan dos tipos de 
escuelas; las industriales y superiores destinadas a capa
citar a los técnicos e intendentes del ejército industrial, 
y las de la burguesia reservadas para sus hijos como otro 
tipo de ensefianza totalmente desvinculada del trabajo y 

considerada la única digna de las clases superiores?. 

La ensefianza llamada ".clásica" inclu1a lo que corres
ponde al dominio de la inteligencia y de la técnica: cien
cias naturales e historia, matemáticas, economia, estadis
tica, filologia, arquelogia y lo demás¡ pero los números y 
las abstracciones, la geometria y sus deducciones, las 
ciencias naturales y su clasificaci6n, la historia y sus -
fen6menos, la 16gica y sus leyes, no son más que parte de 
los hombres y del entendimiento humano. Las humanidades y 
las letras son el hombre mismo; no incluirlas en la educa
ci6n es como excluir al hombre del hombre. En Alemania 
"El gimnasio clásico debe formar hombres, mientras que la 
Real schule debe formar prácticos". 

Quienes son los que pueden aspirar a la educaci6n 
"clásica". Fransoise Vial (inspector de la instrucci6n 
pública en Francia) dijo: "el alumno que entra a nuestros 
liceos es el que puede esperar hasta los veintidos afios el 
momento de ganar su vida". "La ensefianza secundaria debe -
capacitar a las clases media~ para"g~i~r la yolu~~ad naci~ 
nal". "Mientras que nuestra imperfecta organizaci6n so--
cial prohiba al gran número el acceso a la cultura moral 
e intelectual'' es necesario que el pueblo (campesino y 

obreros) "aprenda" a través de las clases medias a pensar, 
querer y actuar" (Vial: L' enseignement secondaire et la 
dem6cratic. Paris. ed. Colín 1901 p.44) 

Nada más adecuado para mostrar las contradicciones de 
la burguesía, que exhibir en el plano pedag6gico dos acti
tudes tan disímbolas: 
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- La instrucci6n de las masas para elevarlas hasta -
las técnicas de la nueva forma de producci6n. 

- Y el temor de que la instrucci6n las haga cada dfa m!:_ 
nos asustadisas y apocadas. 

La burguesía solucion6 el problema entre sus temores 
y sus intereses, impartiendo con moderaci6n la enseñanza 
primaria e impregnándola de un espíritu de clase, como 
para no comprometer, con el pretexto de · las luces", la -
explotaci6n del obrero que está en la base misma de la 
existencia. 

Despu~s de analizar las bases, fundamentos,, op1n1ones, 
procedimientos e influencias de la escuela en los diferen
tes períodos de la evoluci6n humana, se describirán las 
opiniones de autores contemporaneos acerca de las dos co~
rrientes educativas dominantes en nuestra época. 

Rasgos comdnes de los sistemas educativos en Europa. 
Cualquiera que fueran los prop6sitos de los reformadores 
educativos, los sistemas escolares que nacían en ese cont! 
nente adoptaban numerosos rasgos comunes. De un lado, los 
institutos o centros de segunda enseñanza preparaban a los 
niños para su ingreso a las universidades; la educaci6n 
que ahí se impartía era de nivel conveniente para aque~los 
que desearan seguir las carreras de leyes, medicina, magi! 
terio, sacerdocio u otras. Del otro lado, el sistema ese~ 
lar primario, establecido para la mayoría de los niños, no 
proporcionaba preparación sufic~ente para una educaci6n s~ 
perior. Con frecuencia se administraban los dos sistemas 
independientemente; pero, en otros casos, era preciso acr!:_ 
ditar los estudios primarios, para poder iniciar los secu~ 
darios. A veces, el gobierno nacional era responsable de 
los institutos secundarios, y las autoridades locales o 
municipales se encargaban de las escuelas primarias. Los 
maestros de ambas clases de escuelas eran de diferente 
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tipo e instrucci6n. Los maestros de los institutos sccun 
darios con 6 años de estudio: 1er. ciclo equivalente a 
nuestra secundaria y 2do, ciclo equivalente a nuestra pr! 
paratoria eran tradicionalmente universitarios graduados; 
de las escuelas primarias solian ser titulados que habian realizado 
sus estudios en escuelas normales, o de colegios especiales para 
maestros de primera enseñanza. 

La instrucci6n secundaria reservaba un lugar impor-
tante a los idiomas clli.sicos: el griego y el latin. M~s tarde se ~ 
pliaron considerablemente los planes de estudio, para ensefiar trun-
bi~n idiomas modernos y emplear los programas mas de materias cien-
tificas. 

La escuela primaria tenía como principal tarea la 
de enseñar a leer y a escribir, así COl1Kl elementos de ari~tica, -
geometría, geografia y otras ciencias, al mayor número posible de -
n:iños. De estas escuelas, los alumnos pasaban, bien fuera a un in~ 

tituto secundario, para seguir una carrera, o bien a escuelas espe
ciales de artes y oficios o de orientaci6n vocacional, en las cua-
les se les enseñaban t6cnicas y ciencias aplicadas. Estos centros 
educativos alcanzaron probablemente, su más alto nivel en los pai-~ 
ses alcanzaron probablemente, su más alto nivel en los países de -
habla alemana. 

De este modo, se desarrollaron en varios paises dos 
o tres sistemas educativos: el primario b§sico, el secu~ 
ti-arfo y el vocacional. Las diferencias entre los divrsos 
programas eran, quizá menores en el sistema britdnico, 
que en los paises del continente europeo. 

La asistencia obligatoria a la escuela se introdujo, 
poco a poco, durante el siglo XIX y la duraci6n de los e~ 
tudios aument6 uniformemente. Hasta la Segunda Guerra 
Muldial era frecuente exigir ocho años de estudios prima 
rios, que solian empezar a los seis años. En Inglaterra los 
estudios comenzaban a los cinco años; en D~namarca y la -
Uni6n Sovi6tica, a los siete, Hasta 1960, lo más usual -
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era un periodo escolar obligatorio de 9,10 y hasta 11 años, 

Tendencias contemporáneas de la educación.- En las 
Gltimas d6cadas se han hecho tentativas para acabar con -
las notables diferencias de nivel de los estudios de las -
escuelas primarias, secundarias y de orientación vocacio-
nal. Asimismo, se hicieron esfuerzos para que todas ellas 
estuvieran bajo un mismo sistema administrativo. 

Se ha prestado especial atención a la posibilidad de 
establecer escuelas generales con amplios programas de es
tudio, a nivel posprimario, para reemplazar a las que acu
san una excesiva especialización. Se trata también de re
formar los programas de estudios secundarios, para dedicar 
a ellos una mayor atención a las materias cientificas y 
t6cnicas. Por otra parte se ha propuesto instruir a los -
maestros de los diferentes tipos de escuelas de manera más 
uniformo. Por Gltimo, los reformadores se inclinan por 
una extensión de la enseñanza superior, tanto en las uni-
versidades como en los institutos tecnológicos especiales. 
Dichas tendencias se manifiestan en mayor o en menor grado 
en los distintos paises, las cuales han tenido diferentes 
acogidas en las diversas naciones europeas. 

En la Gran Bretaña, por ejemplo, el "Acta de Educa - -
ci6n", de 1944, puso todas las escuelas ptiblicas de Ingl!!. 
terra y Gales, bajo la administración de las autoridades 
educativas locales. En cambio, en Francia, la enseftanza es 
centralizada. Lo mismo ocurre en Am~rica Latina. En los 
paises germánicos, las tend.encias reformadoras han insist.!_ 
do en la conveniencia de establecer escuelas secundarias -
comunes, al mismo tiempo procuran establecer un programa -
de estudios menos cargado de idiamas clásicos, en beneficio 
de las materias relacionadas con las ciencias. 
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Por una ley de 1958 la enseñanza obligatoria en la -
Uni6n Soviética se ampli6 a 8 años. Después los estudia!!_ 
tes completarian su educaci6n secundaria en uno de los 
tres tipos de las siguientes escuelas: 

En la primera, se les prepara para la universidad, 
y las instituciones superiores, pero, al mismo tiempo, -
aprenden algo de trabajo manual que se hace en fábricas 
o granjas, 

El segundo tipo es una escuela técnica, que trabaja 
en estrecha cooperaci6n con una fábrica cercana. Ahi los 
estudiantes pasan, de tul tercio a la mitad de su tiempo, cspecializB!!_ 
dese en una materia detenninada y el resto realizando prácticas en 
la fábrica anexa. 

El tercer sistema a los estudiantes que trabajan en 
una fábrica o granja y estudian en la escuela en las tar
des o en las noches, pero sin perjuicio de su trabajo. El 
objeto principal de la ley de 1958 es términar la distin
ción entre el trabajo mental y el manual. 

En América, dentro del sistema capitalista, la escu~ 
la formal es componente, sobre todo, como repartidora de 
papeles sociales, y, s6lo secundariamente, como transmis~ 
ra de conocimientos cognoscitivos¡ también se le llama 
escuela democrática (representada por la sociologia fun-
cional y la economia neoclásica). 

Es la escuela una instituci6n que maxi~iza el bienes 
tar de un grupo pequeli,o y deja a todos los demAs en una -
posici6n nada óptima. Una de las funciones más importantes 
de la educación escolar es convencer a los indiyiduos de 
que su posici6n económica r social es la mejor que podian 
tener. (7) 

(7) Bowles y Glntls, la lnstruccl6n escolar en la América capital lsta. 
Edlt, Siglo XXI, Mé~lco·Argentlna"Colombla 1976, 
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Asimismo dentro del sistema capitalista, existe la 
escuela TECNOCRATICA-MGRITOCRATICA; en la que. segan 
sus autores, debe cumplir con tres funciones: 
dora, igualadora y desarrollista. 

in te gr!!_ 

Segan los reformadores liberales, el sistema educat! 
vo debe cumplir para coadyuvar a integrar a la juventud a 
los diversos papeles ocupacionales, político, familiar y 
otros, del mundo de los adultos. 

- La función integradora permite a cada individuo 
la oportunidad de competir abiertamente, 

- La función igualadora dentro de la educación se 
considera un instrumento importante para el estim~ 
lo del desarrollo psíquico y moral del individuo. 

" La función desarrollista es la compatibilidad de -
las tres funciones y se deriva de posiciones bási
cas en cuanto a la naturaleza de la vida social. 
En primer lugar, supuso (DEWEY) que los individuos 
que logran los niveles de desarrollo personal máx! 
mos, desempefian mejor los papeles ocupacionales de 
la sociedad capitalista. 

Un sistema escolar libre y universal puede ofrecer -
oportunidad para el desarrollo de uno mismo, independien
te de raza, origen étnico, antecedentes de clase, y sexo. 
Por ello las tres funciones descritas de la instrucción -
escolar no sólo son compatibles sino también mutuamente -
reafinnantes, 

Una perspectiva liberal más reciente sólo sostiene -
su mutua compatibilidad, Este punto de vista alternativo 
se basa en la concepción de la economía como sistema téc
nico, donde el rendimiento laboral está fundado en la co~ 
petencia técnica, en la desigualdad de ingresos, de poder 
y de estatutos. Este punto de vista tecnocrático-merito-
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crático es básicamente reflejo de una desigual distribu
ción de habilidades mentales, físicas y otras. Los indi 
viduos con más éxito, según este punto de vista, son los 
más hábiles y los más inteligentes. Dado que el desarr~ 
llo cognoscitivo y el psicomotor, son componentes vitales 
y saludables del desarrollo psiquíco individual, y pueden 
darse por igual de acuerdo con las "capacidades" de los 
estudiantes al ingresar a las escuelas, la compatibilidad 
de las tres funciones del sistema educativo en el capita
lismo está asegurada. 

La instrucci6n escolar formal es una parte importan
te de un proceso educativo que dura toda la vida, que se 
ensefia a los pequeños no sólo a entender importantes fenómenos sino 
también el proceso mismo del aprendizaje. Los patrones ven en la -
educación escolar el medio de proporcionar destrezas, de preparar a 
los jóvenes para las funciones económicas de una sociedad 
tecnol6gica cada vez más compleja, y de socializarlos pa
ra que puedan encajar en nuevos tipos de organizaciones -
económicas. Los padres y al final los alumnos mismos, 
consideran la educación escolar como clave para lograr i~ 
gresos y una posici6n de mayor relevancia, un paso hacia el éxito, 
Para los pobres esta función se considera vital, ya que la movilidad 
social puede significar la diferencia entre la pobreza p~ 
ra toda la vida y el acceso a la sociedad de consumo. 

La escuela en sí es una fuerza liberadora (civiliza
dora), y es requisito previo necesario para que las naciones puedan 
participar con los países adelantados en el proyecto llUlldial del con 
greso material. 

El conocimiento tecnológico disponible actualmente -
requiere destrezas técnicas cada vez mejores y la educa-
ci6n de la mano de obra se hace indispensal)le. Para <pe un pais ªVll!! 
ce en lo económico y participe activamente en ól comercio in.terna- -
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cional, tiene que educar a su poblaci6n. 

''El sistema de educación formal, neutraliza las ine-
quidades e ineficiencias seleccionando cbjetivamente a los 
individuos inteligente y racionalmente para los puestos 
m!is elevados de la jerarquia social. política y econ6mica'.' 
Esta explicaci6n induce a error porque 1 "Los educadores. -
los sociólogos e historiadores han interpretado mal el pa
pel de la escuela occidental en el tercer mundo y en los -
paises industrializados, Lejos de obrar como liberadora. 
la educación formal de occidente llegó a muchos países co
mo parte del dominio imperiali~t~". (R1 

Para concluir con la revisión de los origenes de la -
educación, enfatizaremos en los puntos .que se consideraron 
los m!is importantes¡ 

- La sociedad siempre se ha con:eol'mado de estratos 
sociales (CLASES SOCIALES). 
En todas las épocas ha e~istido una constante lucha 
de clases. 

• La clase dominante es la que establece e implementa 
el tipo de educación que conviene a sus intereses. 

- De la Revolución Xndustrial a la fecha, las masas -
son las que han recibido educaci6n (escolarización) 
para que con ella se logre la menor movilidad de 
ascenso posible, de un estrato social menor a uno 
superior, 

• Bn la actualidad existen dos corrientes bien defin! 
das: El sistema burgues repres~ntado por el capita
lismo y el sistema socialista !!'le ~retenae e1iminnT las cl~ses 
sociales (o dominio del proletariado), 

(8) Carnoy Martfn. La educac16n como Imperialismo cultu
ral, 
Edlt. Siglo XXI, M!xlco-Espalla -Argentina 1981, p. 32. 
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V,- ACTIVIDADES QUE ~ALIZAN ACTUALMENTE, 
SOBRE LA ORIENTACION PROFESIONAL LAS 
DEPENDENCIA DE LA UNAfl, 

A. La Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional, 

La Dirección General de Orientaci6n Vocacional es la 
dependencia dentro de la Universidad que le corresponde -
directamente el enfrentar el problema sobre orientación -
vocacional y profesional. 

El aumento en la demanda de ingreso a los estudios -
superiores ha provocado la masificaci6n de este ciclo ed~ 
cativo. Lo anterior se debe a razones de distinta índole. 
Entre las que cabe resaltar están el rápido ensanchamiento 
del estado medio en el proceso de urbanizaci6n, principal 
beneficiario de la educaci6n superior, y las necesidades -
de alcanzar un mejor nivel de vida yun status social más 
prestigiado. Influyen también en este fen6meno la tradi-
ci6n y la familia, entre otros. Todo ello ha determinado 
que la demanda profesional fuera mayor en las carreras llamadas 
tradicionales. 

Frente a todos los hechos anteriores surge un nuevo -
y apremiante problema para nuestro desarrollo: la despro
porci6n de las exigencias sociales de la nueva escala urb~ 
na frente a .la limitada di~ponibilidad de recursos humanos". 

"Consciente de esta si tuaci6n, la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha encausado como una de sus tareas a -
diagnosticar estos problemas y otras insuficiencias para -
responder con inteligencia a los cambios que la sociedad 
demanda de esta Casa de Estudios". 
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Dentro de este contexto "la orientación escolar y pre;> 
fesional se ha desenvuelto como un proceso integral y sis
temático al que concurren multiplicidad de servicios prof~ 
sionales a fin de educar a la sociedad en general y, en 
particular, a cada individuo que en ella vive, para que 
pueda realizarse plenamente". 

Existe el "Programa de Orientación Vocacional, Profe
sional y Social dirigido a Nifios y Jóvenes'' que consiste· 
en atacar parte del problema fuera del ámbito universita-
rio; que realiza, en colaboraci6n con otras instituciones, 
una campafia permanente de orientaci6n sobre las distintas 
oportunidades de educación propedéutica y terminal que 
ofrece el servicio educativo nacional, para lograr una me
jor distribución de la demanda educativa y de l~ fuerza de 
trabajo". 

También es cierto que aquellos que han cubierto todos 
los créditos de una carrera, encuentran además de otros 
obstáculos: la falta de asesores y directores de tesis, la 
carencia de metodología y técnicas para estructurarla y 
desarrollarla, la no disponibilidad de apoyos documentales 
y experimentales, el exceso de trámites escolares, entre -
otros. 

Con frecuencia se atribuye a los estudiantes la mayor 
parte de los problemas y las deficiencias del nivel acadé
mico de la Universidad. Sin embargo, de un cuidadoso aná
lisis de la relación enseñanza-aprendizaje, es decir de la 
relación profesor-alumno, se debe reconocer que, en algu-
nos casos, existen deficiencias en el profesorado y en la 
organización académico administrativa de la Universidad, 
por lo que son muy apreciables los esfuerzos que los estu
diantes realizan para sacar provecho de lo que existe. 
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Tomando en consideraci6n lo anteriormente descrito, -
la Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional de la UNAM, 
en el afio de 1983, en el "Tercer Seminario Iberoamericano 
de Orientaci6n Escolar y Profesional" llevado a cabo en -
la Ciudad de Morelia, Michoacán, a modo de comparaci6n 
cito algunos datos de interés: "-La población estudiantil 
de nivel bachillerato de la Universidad Nacional Aut6noma 
de México es de 130 mil educandos, considerando los dos -
sistemas: La Escuela Preparatoria y el Colegio de Ciencia.s 
y Humanidades-", 

-"Por su parte, los estudios de nivel medio superior, 
terminal que prepara a los estudiantes para ejercer una -
profesión técnica, cuenta con 30,000 alumnos en el área 
metropolitana". 

-"En este mismo orden, el bachillerato bivalente, es. 
decir, aquel que capacita al alumno para ejercer una prof~ 
si6n técnica o una carrera a nivel superior, cuenta con 
una población estudiantil aproximada a los JU0,000 alumnos, 
'también en el área metropolitana". 

Estas cifras dejan ver la gran demanda de ingreso a -
la que esta expuesta nuestra institución, la Universidad -
Nacional Autonomá de México". 

Las diversas evaluaciones realizadas por escuelas y -

facultades sobre las características de la poblaci6n estu
diantil han detectado que los principales problemas que en
frentan los alumnos, sobre· todo los de nuevo ingreso, se -

refieren a una deficiente orientaci6n vocacional ·y profesional, a la 
insuficiencia de su preparaci6n académica previa, a la fal 
ta de hAbitos de estudio, a la carencia de habilidades en 
el manejo de lenguajes abstractos y métodos ~ormales, a 
problemas de salud, a deficiencias nutricionales y de háb! 
tos higiénicos. Además un porcentaje de estudiantes tiene 
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que trabajar para seguir adelante con su instrucción y 

contribuyendo asi a la economia familiar. 

En efecto, la orientaci6n vocacional que la UNAM 
ofrece a los estudiantes del ciclo bachillerato, se lleva 
a cabo cuando ellos tienen ya detel'1l!inada el área de est~ 
dios o la carrera profesional que seguiran. En general, 
puede afirmarse que existe ~na inadecuada informaci6n re~ 
pecto de: el valor y significado social de las carreras -
universitarias tanto nuevas como tradicionales, las nece
sidades nacionales en la formación de recursos humanos; 
las posibilidades reales del mercado de trabajo y de las 
aptitudes y habilidades personales requeridas para respon
der a las exigencias de la profesi6n, Esta ausencia de 
orientaci6n adecuada se manifiesta en los índices de deser 
ci6n y en las frecuentes solicitudes de cambios de carre
ra. 

En el mismo sentido, hay que mencionar que las defi-
ciencias en la preparaci6n acad6mica previa y en los hábi
tos de lectura y estudio originan la irregularidad en el aprend,!. 
zaje, ocasionando el abandono temporal o definitivo de los 
cursos (9) y la no 'acreditaci6n de las asignaturas funda-
mentales en los planes de estudio, particularmente en ma-
teria relacionadas con aptitudes 16gico-metodol6gicas y 
razonamientos matemáticos. 

Otros problemas es el bajo número de titula~os. As1 
la deserci6n temporal o definitiva, la no acreditaci6n y -

la incorporación al trabajo sin el requisito del titulo y 
c6dulas profesionales inciden en el bajo indice de titula
ci6n. 

Respecto al ciclo de bachillerato está el prejuicio, 
compartido por los mismos estudiantes y sus familiares, de 
considerarlo s6lo como un largo e inevitable camino que hay 

(9)Memorlas del Tercer Seminario Iberoamericano de Orlentac16n Esco· 
lar y Profes lona l. . · 

SEP-UNAH·AIOSP Morella México Septiembre 1984. 
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que recorrer para poder llegar a los estudios de licencia 
tura. Esta concepción limitada desconoce y descuida la -
orientación fundamental del ciclo que tiende a la forma-
ción humana integral. 

A esta desvalorización del sentido propio de los es
tudios medios superiores, hay que sumar las deficiencias 
con que algunos alumnos de ~uestro medio inician este 
ciclo escolar, asi como desinterés por apropiarse interio~ 
mente del mundo de las artes y las ciencias y su desorien 
taci6n ante la riqueza de las manifestaciones clásicas y 

contemporáneas. 

La UNAM, además de atender el 30% de la demanda edu
cativa de nivel medio superior en el área metropolitana, 
sigue siendo una opción educativa atractiva por su recon~ 
cida tradición de enseñanza, por la existencia de sus dos 
modalidades de estudio y por la posibilidad de acceso a -
estudios profesionales mediante el pase autom~tico regla
mentado. Por ello, este nivel es el que recibe anualmen
te las m~yores presiones de ingreso, asi como las presio
nes de la población escolar no atendida. 

Debido a la desarticulación entre las licenciaturas 
y la enseñanza media superior, se pierde la ocasión de 
orientar oportunamente a los estudiantes a carreras soci~l 
mente necesarias y más adecuadas a sus aptitudes, de do
tarlos con los conocimientos y habilidades requeridos por 
los plane~, programas y orientación de los estudios de la 
ensefianza superior de la UNAM. Sobre todo, se desaprove
cha la oportunidad de regular intencionalmente el flujo -
de la población escolar hacia las licenciaturas, con una 
visión a mediano y a largo plazo que tome en cuenta y an
ticipe las necesidades nacionales en t6rminos de recursos 
humanos. 



44 

La historia de la Universidad Nacional Aut6noma de -
M6xico está indisolublemente ligada a la del país. Aque
lla como instituci6n pGblica con carácter nacional y aut~ 
nomo, está comprometida con la naci6n e involucrada con -
la condici6n nacional. Las funciones que cumple, de do-
cencia, investigaci6n y extensi6n de la cultura-constitu
yen la especificidad universitaria en sus tareas sociales, 
emprendidas a fin de formar profesionales, docentes e in
vestigadores, vinculados a las necesidades productivas, 
políticas y culturales de la sociedad y el estado; así c~ 
mo para generar y renovar los recursos científicos, tecn~ 
16gicos e institucionales requeridos para el desarrollo 
global del país. 

Por lo que se refiere a la educaci6n media superior, 
hasta 1970, la UNAM contaba solo con la Escuela Nacional 
Preparatoria. En 1971 se cre6 el Colegio de Ciencias y -

Humanidades, que además incorpor6 un profundo cambio aca
démico al transformar tanto el curriculum escolar, como 
el proceso educativo. Si bien su mayor peso ha estado en 
la educaci6n media superior, el sistema CCH fue diseftado 
para cubrir tambi~n los niveles de enseftanza superior y -
de posgrado. Asimismo, este sistema introdujo la modali
dad académica de las opciones técnicas como una salida 
terminal en el nivel medio superior. En la actualidad 
hay 14 opciones t~cnicas disponibles. 

Las evaluaciones de la ENP y del CCH han demostrado 
que existe consenso acerca de lo que deben ser el nivel -
de educaci6n media superior: debe fomentar aptitudes, y 
habilidades para la explicaci6n científica y la compren-
si6n de la cultura humana, preparar para la vida social e 
integrar equilibradamente la personalidad. Empero, diver
sos problemas obstruyen el alcance de la meta esencialmen 
te formativa de la educaci6n media superior. 
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"La orientación debe aportar informaci6n amplia, cl!!_ 
ra y objetiva para que el joven pueda aproximarse el con~ 
cimiento y así poder decidir de manera más racional los 
estudios a seguir. No es posible organizar a niños y jó
venes sin la participación de la familia, ya que ésta ge
nera valores y actitudes ante la vida ~ el trabajo y, al
gunas veces, por carencia de una formación escolar educa
tiva de los padres, 6stos pr~tenden Síltisfacer SUS asrir!!_ 
ciones a trav6s de sus hijos, dificultándoles, con ello, 
tomar una elección independiente las alternativas educati 
vas conocidas por los padres generalmente son reducidas, 
siendo las universitarias las que alcanzan mayor prepond! 
rancia; por esto es necesario por una parte ubicar a los 
padres de familia ante la perspectiva educativa actual, -
capacitfindolos para encauzar con objetividad las posibili 
dades ocupacionales de sus hijos, dentro de todos los ni
veles educativos que las necesidades del país demanda; 
por otra parte, se requiere reforzar los mecanismos y pr~ 

cedimientos de asesoria a grupos escolares y de consulta 
individual". 

Con la intenci6n de llegar a los alumnos, a los pa-
dres y a la sociedad se han elaborado 11 programas de te
levisi6n que han sido transmitidos, dentro de la barra 
universitaria "Universidad y Entorno Social" por el canal 
B. Este programa difunde información respecto a las di-
versas opciones que ofrece el Sistema Educativo Nacional. 

"Asimismo se está realizando una campaña permanente 
de orientación en los centros comunitarios, tales como 
las 16 delegaciones políticas en que se divide el Distri
to Federal, y en los 39 centros de Seguridad social del -
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Con estas acciones se abarca en forma directa gran 
parte del Area Metropolitana de la Ciudad de México. 
También se tiene nroyectado efectuar, en estos mismos 
centros, teatros y cines,debate, con el fin de que j6venes 
y padres de familia diluciden participativamente la pro
blemática en torno a la decisi6n vocacional". 

"En su conjunto, este programa reviste especial im
portancia para la orientación, debido a que ofrece la 
amplia perspectiva de vinculares con su entorno social, 
ya que la falta de vinculación de la orientaci6n con las 
instancias de planeaci6n de los recursos, asi como la 
falta de coordinaci6n de los diversos sistemas de orient~ 
ción de las instituciones educativas, son algunas de las 
causas que han impedido que ésta cumpla en forma adecuada 
con su funci6n". 

La Dirección General de Orientaci6n Vocacional, en -
este afio (1983); expuso los resultados de las tres inves
tigaciones que se dirigieron a los estudiantes de la Uni
versidad, cuyas conclusiones resefiamos a continuaci6n. 

"La primera de ellas tuvo como objetivos centrales -
conocer los alcances y limitaciones del servicio de orie~ 
tación vocacional y profesional, asi como los apoyos ex-
tracurriculares que se ofrecen actualmente a los alumnos 
del ciclo bachillerato, dentro y fuera de la UNAM, además 
de encontrar elementos que permitan desarrollar programas 
adecuados y oportunos". Para el logro de los objetivos 
se elaboró un cuestionario. de preguntas mixtas que se 
aplicó a una muestra representativa, constituida po~ 6490 
alumnos, de una poblaci6n total de 35037 que ingresaron -
al semestre 84-1 a las licenciaturas de la UNAH. 

"La Za. de las investigaciones, realizadas en rela-
ci6n al proyecto que nos ocupan, se efectu6 a través de -
la aplicación de un cuestionario a los alumnos que solici 
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taran cambio de carrera dentro de la UNAf.I, en el presen
te semestre. Su objetivo central fue detectar si existe 
relaci6n entre la orientaci6n vocacional y los cambios -
de carrera. El cuestionario se aplic6 a la t.otalidad de 
alumnos que solicitaron este trámite, excluyendo a aque
llos que se efectuaron internamente en escuelas y facul
tades. 

"La tercera de las investigaciones se realiz6 a tra 
vés de un cuestionario que se aplic6 a 185 alumnos, que 
constituyen la totalidad de los que solicitaron carreras 
simultaneas en el presente año en la UNAM".(10) 

A la fecha se está llevando a cabo el análisis de -
los resultados obtenidos de las investigaciones señala-
das. 

(10) Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Séptima Epoca Volumen 11. No. 68,24 Septiembre 1984 p.p.1 y 24. 
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B. LA FACULTAD DE QUIMICA 

En la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Aut6noma de México existe una gran preocupaci6n por la di~ 
minuci6n de la matricula de alumnos inscritos en las carre 
ras que en ella se imparten, ya que supuestamente los pro
fesionistas egresados de esta institución son los que con
forman en mayor parte los cuadros de apoyo necesarios para 
el desarrollo de la industria básica de nuestro país. 

Las inscripciones correspondientes a las ca
rreras que se imparten en la facultad de Química para el -
inicio de la carrera durante 1985: 

INGENIEROS QUIMICOS---------·-----· 344{ 
ORIENTACION: 

QUIMICOS -------------------------- 155 BICX~UlMICO-MICROBIOLOGICA 164 
QUIMICOS FA!lMACElTflCOS BIOLOGOS --- 364 FARMACIA ----------------- 90 
ING. QUOOCXJS t.'ETAUJRGICOS -----·-- 123 TEOOLOOIA DE ALIMENTOS •• 110 

T O T A L 986 

Los datos anteriores proporcionan una idea clara de 
que las carreras técnicas son cada vez menos solicitadas, 
lo que va en detrimento del desarrollo industrial del país 
y se corre el riesgo de que un futuro muy pr6ximo 6ste se 
detenga o disminuya provocando en consecuencia un grave -
problema. 

Las acciones que la Facultad de Química ha tomado re~ 
pecto a la disminuci6n de aspirantes a estudiar las carre-
ras que en ellas se imparte han sido las siguientes: 
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-En colaboraci6n con la Secretaria de Rectoria, por -
medio de la Direcci6n general de Orientaci6n Vocacional, 
se edita Trípticos para cada una de las carreras que en -
ella se imparten. 

-Se dictan conferencias a los alumnos de nuevo ingre
so para explicar lo relativo al área de trabajo de cada -
carrera y su campo de acci6n incluyendo una presentaci6n 
del mapa curricular dentro de la misma facultad y en los 
planteles de las escuelas de nivel medio superior. 

-Se lleva a cabo además un examen Diagn6stico con la 
finalidad de detectar el grado de conocimientos que el 
alumno tiene respecto a cada.una de las materias conside
rada básicas. 

-La Facultad proporciona a los alumnos en forma impre
sa el plan de estudios de cada una de las carreras, el que 
contiene informaci6n sobre: materias obligatorias, mate
rias optativas, indicando para cada una de ellas los cré
ditos requeridos; contiene desglosadas por se~estre las -
materias a cursar, el valor en créditos y su seriaci6n; 
con lo cual el alumno logra tener una visi6n general so-
bre la estructura curricular de la carrera que seleccion6. 

Los planes de estudio correspondientes a las carreras 
que se imparten en la Facultad de Quimica se incluyen en 
este trabajo para su conocimiento, (Anexo ) 

-Otra acci6n, es la producci6n de un diaporama en el 
que se presenta en forma amplia y completa datos e informa 
ci6n correspndiente a la carrera y su campo de acci6n.Como 
muestra se presenta el contenido de; diaporama correspon-
diente a la carrera de INGENIERO QUIMICO, con el titulo 
de: "EL INGENIERO QUIMICO SU CARRERA Y SU CAMPO DE ACCJON" 
el cuál tiene una duraci6n de ZO minutos aproximadamente;y 
parte del supuesto ue que "El alumno no conoce el campo de ac- -
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ci6n del ingeniero Químico el cual se encuentra dentro -
del §mbito del manejo de los fenómenos FISICO-QUIMICOS. 

Presenta ademas los campos de acci6n del Ingeniero 
Químico, los cuales se ubican dentro de: 

- PLANIFICACION 
- INVESTIGACION 
- DISE~O Y CONSTRUCCION (Mantenimiento y producci6n) 
- OPERACION DE INVESTIGACIONES 
- VENTAS (Mercadotecnia y servicios técnicos) 
- ADMINISTRACION, DOCENCIA, INDUSTRIA PETROLERA 

(Petroquímica), CEMENTO, JABONES, PINTURAS, PAPEL 
ESENCIAS ... 

Actividades que desempefia el profesional en los cam
pos mencionados anteriormente: 

Operar, construir, disefiar en base a los fen6menos -
FISICO-QUIMICOS; elabora pruebas de laboratorios (plantas 
piloto) para, posteriormente, llevarlas a escala de pro-
ducci6n industrial. 

El diaporama además presenta las areas que requieren 
de profesionales de la Ingeniería Química siendo ellas: 
la PETROQUIMICA, los ENERGETICOS ·y la INDUSTRIA de los 
ALIMENTOS, 

Hace notar, que las cualidades requeridas de lQs 
alumnos que desean cursar la carrera de INGENIERIA QUIM! 
CA, deben ser entre otras: Disciplina, capacidad de aná
lisis y de s1ntesis, 

Las materias que se cursan durante los 9 semestres 
tres de la carrera, se encuentran dentro de la siguien
te clasificaci6n: 
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MATERIAS BASICAS: FISICA, QUIMICA, MATEMATICAS 
MATERIAS ESPECIFICAS: INGENIERIA QUIMICA 
MATERIAS DE APOYO: ING. ELECTRICA, ING. MECANICA 

ECONOMIA. 
MATERIAS OPTATIVAS: PLASTICOS, AZUCAR, PAPEL y 

CELULOSA, 

Respecto a las posibilidades de trabajar y estudiar 
al mismo tiempo, se considera que no es posible en los -
primeros 7 semestres, y que puede serlo al cursar los dos 
Oltimos semestres de la carrera, 

Se mencionan también los lugares donde se imparte la 
carrera dentro del área metropolitana: en la UNAM: FACUL
TAD DE QUIMICA en C.U. y sus unidades profesionales Zara
goza y Cuautitlán, Instituto Politécnico Nacional (D.F) 
y en la Universidad de: Guadalajara, Puebla, San Luis 
Potosi, Sinaloa, Zacatecas, Baja California ( Tijuana), 
Hidalgo (Pachuca) 1 Morelos (Cuernavaca), Estado de México, 
(Toluca), Coahuila (Nueva Ro si ta), Guanajua to, Monterrey, 
Sonora, Veracruz, (Orizaba), Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (Morelia). Y en los Institutos: 
Polit~cnico Nacional (D.F.), Tecnol6gico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Tecnol6gicos y de Estudios Supe
riores de Occidente (Guadalajara), Tecnol6gico Regional 
de Toluca (Metepec, Edo, de México). 
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C. La Escuela Nacional Preparatoria 

La Escuela Nacional Preparatoria por medio del Depa~ 
tamento de Psicopedagogia atiende en cada uno de sus 
planteles a los alumnos de acuerdo con un "PROGRAMA DE -
ORIENTACION GRUPAL" el que anualmente se modifica de 
acuerdo con las evaluaciones de los objetivos planteados. 

El programa de orientaci6n grupal correspondiente al 
periodo lectivo 85-86, se describirá para que se pueda 
tener una idea concreta de las actividades que sobre la -
orientaci6n, tanto escolar, vocacional y profesional se 
realizan en forma sistematizada dentro de la Escuela Na-
cional Preparatoria, de la U.N.A.M. 

En cada uno de los planteles existe un departamento 
de orientaci6n vocacional atendido por psicologos. Estos 
se abocan a la orientaci6n de los alumnos, dirigiendo di
ferentes tipos de actividades que se desarrollan a través 
de los tres aftos que los alumnos permanecen en el plantel~ 
Para lograrlo se ha escrito el programa arriba mencionado, 

el.que a continuaci6n desarrollaremos presentando su estruc-
tura y contenidos: 

- Programa de orientación escolar.- En él se preten
de que los alumnos analicen informaci6n que les facilite 
integrarse, mantener y avanzar en su bachillerato. 

- El programa de Orientaci6n Vocacional.- Se ha di-
seftado para que los alumnos efectuen su elección de carr! 
ra con base en un proceso sistemático de análisis de in-
formaci6n: laboral, educativa, personal y profesiográfica, 
sustentado en un modelo de toma de decisiones. 
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Las modalidades para.la organizaci6n de los progra-
mas se llevru a cabo con las siguientes actividades: 

- JORNADAS intensivas, con temática previamente esta 
blecida, por que los alumnos sean atendidos en sus grupos 
durante una semana. 

- MODULAR, estructurada segan la demanda de los estu 
diantes. 

- GRUPOS ACADEMICOS, en ella los alumnos son atendi
dos en su grupo con la temática definida • . 

- GRUPOS ESPECIALES, convenido entre alumnos y orien 
tadores, todos son programados de acuerdo a la demanda. 

- ENTREVISTA INDIVIDUAL, a solicitud directa del 
alumno, abordan problemas de diferente indole. 

- CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE OR1EN'l'AC10N GRUPAL DEL 
NIVEL BACHILLERATO (periodo escolar 85-86). 

PROGRAMA. 

ORIENTACION ESCOLAR 

Objetivo-Facilitar la incorpor!!_ 
ci6n. 

Mantenimiento y funcionamiento 
del alumno en el Bachi, 
llerato Universitario. 

ORIENTACION VOCACIONAL 

Objetivo.- Asesorar al estudi!I!!_ 
te para que efectae su 
elecci6n de carrera con 
base 

ACTIVIDADES 

1.- Integraci6n del alumno de 
1U1evo ingreso a la insti
tuci6n. 

1 • - t.btivaci6n e introducci6n 
al proceso de elecci6n de 
carrera. 
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en un proceso sistemát.!_ 
co de análisis de infor 
maci6n laboral, educat.!_ 
vo, personal y profesi~ 

gráfico, sustentado en 
el modelo de toma de d.!:_ 
cisiones. 

ORIENI'ACION PERSONAL. 

Objetivo.- Asesorar al estudiante 
de manera individualiza 
da en el análisis de si 
tuaciones particulares 
de diversa índole. 

2.- Infonnaci6n profesiográf.!_ 
ca. 

3.- Evaluaci6n de la infonna
ci6n y tana de decisiones. 

4.- Instrumentaci6n de la de
cisi6n. 

1 • - Atenci6n individual. 

INDICE, PRESENI'ACION, OBJETIVOS GENERALES, IDDALIDADES. 

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE ACTMDADES PARA EL PERIODO 
1985-1986 

PRIMERA PARTE 

Programa de Orientaci6n Escolar 
Subprograma I.- Integraci6n del alumno de nuevo in-

greso a la institución, 

ACTIVIDADES. 

SESION. 

1. - Presentaci6n del plantel y de la Dirección. 
2.- Presentaci6n del grupo. 
3.- Presentación de los reglamentos. 
4.- La Escuela Nacional Preparatoria. 
5.- El Bachillerato como parte de tu educaci6n. 
6.- Plan de estudios. • 
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7.- Formaci6n integral del Universitario. 
8.- Oportunidades de educaci6n fuera de la UNAM. 
9.- Carreras que imparte la UNAM. 

10. - Metas. 

SEGUNDA PARTE 

Programa de Orientaci6n Vocacional. 
Subprograma II.- Motivaci6n e introducci6n del alum

no al proceso de elección de carre
ra. 

SESIONES. 

1.- Planteamiento del problema de la elecci6n de una 
carrera. 

2.- Modelo de toma de decisiones para la elección de 
una carrera. 

3 y 4.- Procedimientos para la obtenci6n de informa--
ci6n (1a. y 2a. parte). 

S.- Factor laboral. 
6.- Factor educativo. 
7 y 8.- Factor personal (1a. y Za. parte). 
9 y 10.- Informaci6n Profesiográfica (1a. y 2a. parte). 

Subprograma.- Evaluaci6n de la informaci6n y toma de 
decisiones. 

SESIONES. 

1.- Pasos y elementos de la toma de decisiones. 
2 y 3.- Integración de la informaci6n (1a. y Za. parte). 
4.- Comparaci6n de alternativas y pesamiento de ries-

gos. 
S.- Toma de decisiones. 

Subprograma.- Instrumentación de decisiones (60. afto) 
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SESIONES, 
1.- Encuesta diagn6stico I. 
2.- Resultados encuesta diagn6stico I. 
3.- Encuesta diagn6stico III. 

Se proporciona a los alumnos do~umentos. im-¡iresos 
sobre: 

Programa de Orientaci6n Escolar. 
Programa de Orientaci6n Vocacional. 
Programa (4o, año). 

INFORMACION PROFESIOGRAFICA SOBRE LAS AREAS DEL BACHILLERATO 

SES ION. 

1 .- Area de CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 
2.- 11 CIENCIAS QUIMICO-BIOLOGICAS 
3.- 11 DISCIPLINAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
4.- 11 DISCIPLINAS SOCIALES 
s.- 11 HUMANIDADES CLASICAS 
6.- 11 BELLAS ARTES 

Subprograma.- Informaci6n profesiográfica sobre las 
carreras que se imparten en la UNAM, -
para So. y 60. años con las diferentes 
modalidades: 

Modalidad A - MODULAR 

" 
" 

B - CONFERENCIA y/o MESA REDONDA 
C - GRUPO ESPECIAL 

Subprograma.~ Integraci6n del alumno de nuevo ingre
so a la instituci6n. 

Objetivo intermedio.- Los alumnos contarán con los -
elementos que faciliten su in-
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tegraci6n y participaci6n en la -
instituci6n. 

· Presentaci6n de la sección de orientaci6n del pla~ 
tel. 

- La ENP sus objetivos e importancia como instituci6n. 
· La estructura de la sociedad la forman los factores: 

Político, econ6mico, educativo, etc. y su interrelaci6n. 

"La sociedad va creando instancias que le permiten la 
producción y reproducción del sistema de relaciones que 
propician tanto el desarrollo, como el equilibrio entre 
las estructur~s que la conforman. Por lo tanto, la educa
ción como parte fundamental de la sociedad, tiende a ser -
un mecanismo que, por un lado se adecGa a la realidad so-
cial y por otro, la reproduce, en función d las necesida
des de la clase dominante y del desarrollo y crecimiento -
de la sociedad, que esa clase dominante siente que concuer 
da con sus propias necesidades". 
(MILENA COBO) . 

Cada pais tiene un sistema educativo propio, depen-
diendo de su desarrollo económico, politico y social, asi
mismo todos los sistemas cuentan con una estructura pira
midal, en donde la base de la misma corresponde al nivel -
primario y lo conforma la mayoría de la población. 

- Dar a conocer al alumno planes y objetivos de la · 
ENP. 

· Oportunidades educativas dentro y fuera de la UNAM. 
· Carreras de la UNAM. 
· Metas (Planención sistemática de las actividades de 

los alumnos para lograr sus metas. 
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PROGRAMAS DE ORIENTACION VOCACIONAL 

- Motivación e instrucción del proceso de elección -
de carrera. 

Objetivo.- Los alumnos analizarán los factores: labo 
ral personal y de información profesiogr! 
fica que confluyen en la elección de una -
carrera, sustentada en el modelo de "toma 
de decisiones". 

Subprograma. - Motivación e introducción al proceso de . 
elección de carrera. 

- Modelo de toma de decisiones para la elección de -
una carrera. 

- Procedimiento para la obtenci6n de informaci6n. 
- ·Los alumnos comprenderán que los factores, educati-

vo, personal y de información profesiográfica, es-
tán condicionados por el tipo de sociedad en ·que vi 
ven. 

- Los alumnos identificarán una forma sistemática de 
recopilar información. 

FACTOR LABORAL. 

- Los alumnos comprenderán como se refleja en la si-
tuaci6n laboral de las profesiones algunas de las -
condiciones sociales que prevalecen en nuestro pais. 

FACTOR PERSONAL. 

- La sociedad es cambiante lo demuestra el devenir 
hist6rico; los individuos también cambian. 

- Intereses y aptitudes personales. 
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REVISION DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR PERSONAL 

Mediante una encuesta en la que se detectan las ma
terias que más y menos gustaron, más faciles, o más difí 
ciles que pasa. 

- Estudia·r una carrera· profesional, implica con ti- -
nuar una experiencia escolarizada. Cada profesi6n puede 
ser consideraoa una especializaci6n del conocimiento ge
neral ,por lo tanto es importante revisar los planes de -
estudio de cada una de las carreras, para determinar si 
esas areas del conocimiento, forman parte del inter6s 
del alumno, e identifica al mismo tiempo las materias -
básicas y complementarias de cada una de las alternativas. 

La trayectoria escolar permite a los alumnos anali
zar las areas del conocimiento que le son más accesibles, 
así como las que requieren mayor desarrollo, en funci6n 
al tipo de estudios que seguirán a futuro y otras activi
dades. 

LA INFORMACION PROFESIOGRAFICA ES LA BASE PARA LA 
ELECCION DE LA CARRERA. - En ella se reflej.a de manera 
concreta, tanto los factores laborales como educativos. 
El conocimiento de esa informaci6n permitirá establecer -
una relaci6n con las posibilidades propias de cada indiv~ 
duo sus metas y características. A pesar de que resulta 
evidente que la informaci6n es esencial para tomar una d~ 
cisi6n, en ocasiones los estudiantes la evaden, esgrimie~ 
do argumentos como: 

-Falta de tiempo.- Presentaci6n de examencs, proble
mas familiares, material aburrido y otros aspectos 
en que se hace responsable de la situaci6n a facto· 
res externos a él. Sin embargo es tan vital la im-
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portancia <le la "información profesiográfica 11 , ella 
misma que es capaz de sustentar una buena elección 
o de notar una serie de nuevas inquietudes o ínter~ 
res que pueden conducir al encuentro de actividades 
que, por su solo nombre, hubieran llamado nuestra · 
atención. En la medida en que se recopile una in·· 
formación más amplia sobre las alternativas profe·· 
sionales se incrementará la toma de una decisión 
más acertada. 

Información Profesiográfica. 

- Los alumnos discriminarán las caracteristicas gen~ 
rales de las areas del bachillerato. 

- Arca CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 
11 

11 

11 

11 

" 

QUIMICO-BIOLOGICAS 
DISCIPLINAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
DISCIPLINAS SOCIALES 
HUMANIDADES CLASICAS 
BELLAS ARTES 

PROGRA?-IA DE ORIENTACION VOCACIONAL 

- Información profesiográfica 

Objetivo.- Los alumnos identificarán las caracteris 
ticas generales de las carreras compren
didas en. las diferentes areas del bachi· 
llera to. 

DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS AREAS.- A manera de ejemplo 
(ya que todas las areas son tratadas en 
forma similar): 
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AREA CIENC:Ii'.S FISICO-~lATEMATICAS 

- tl alumno discriminará las características genera
les de las carreras del área. 

- El alumno identificará, a trav~s de un guión audio 
visual las carreras del área, 

- El alumno comentará, mediante interrogatorio diri
gido, aspectos relativos de las carreras del área. 

TECNICAS UTILIZADAS. 

- Exposición de gui6n audiovisual e interrogatorio.
Material.- Videocassette del área. 

SERIE DE PREGUNTAS. 

- ¿Cuales son las carreras del área? 
- En donde pueden trabajar los 'profesionistas del 

área? 
- ¿Cómo participan estos profesionistas en el desa-

rrollo del país? 

Subprograma. - INFORMACION PROFESIOGRAFICA MODALIDAD 
(B) CON CONFERENCIAS y/o MESAS REDON
DAS. 

- De acuerdo a un calendario y horario, 
- Las conferencias y mesas redondas se promoverán en 

los So. y 60. afias. 
- Los temas abordados serán a petición de los parti

cipantes. 

MODALIDAD (C) A PETICION DE ESTUDIANTES. 

Subprograma. - EVJ\LUACION DF. INFORMACION Y TO!·IA Dli 
DECISIONES. 
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- Los alumnos efectuarán su elecci6n de carrera con 
base en un proceso sistematizado de análisis de 
información laboral, educativa, personal y profe
siográfica sustentada en modelo de "toma de deci
siones". 

ACTIVIDADES. 

- Integración de la informaci6n. 
- Comparación de alternativas y pensamientos de 

riesgos. 
- Toma de decisiones. 

Subprograma.- INSTRUMENTACION DE LA DECISION. 

ACTIVIDADES, 

- Encuesta diagn6stica 
- Resultados de la encuesta diagn6stica (11) 

(11) Programa de Orlentacl6n Grupal (Perfodo lectivo 85-86) 
Escuela Nacional Preparatoria, Departamento de Orient! 
cl6n Vocacional UNAH, H~xlco, 1985. 
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D. El Colegio de Ciencias y Humanidades 

Tomando en cuenta las deficiencias que el alumno en
contraba en su educación tradicional, como una alternati
va, la UNAM cre6 en 1971 el sistema de educación media s~ 
perior denominado "Colegio de Ciencias y Humanidades" 
mediante el cual se ayudaría a resolver las contradiccio
nes dentro de este sistema. El objetivo general es crear 
en los alumnos una conciencia crítica, interdisciplinaria, 
contribuyendo as! a la formación integral. Esta es la 
base de su estructura educativa. 

Otro de sus objetivos es combatir el enciclopedismo 
y proporcionar en su lugar una educación más integral y 
abierta, en la que exista la posibilidad de que los jóve
nes puedan aprender oficios t6cnicos y artes aplicadas. 

El CCH, a nivel bachillerato, permite utilizar los -
recursos destinados a la educación en forma óptima; con -
la formación sistemática e institucional de nuevos cua--
dros de enseñanza media superior, permitiendo un tipo de 
educación por si mismo proped6utica, ya que capacita al -
alumno hacia la obtención de una profesión a nivel licen
ciatura y es terminal, porque proporciona la preparación 
técnica profesional que no requiere de licenciatura y que 
exige el desarrollo actual del pais. 

Con todos los cambios que implica la formación de un 
nuevo sistema educativo, el concepto "aprendizaje" evolu
ciona y cobra mayor importancia que el de "enseñanza". Las 
estrategias y metodologia que se aplican en el Colegio 
pretenden que el alumno "APRENDA A APRENDER", que su act.!_ 
vidad receptiva y creadora no se malgaste en intentos 
frustantes, y que adquiera capacidad autoformativa. En -
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el más amplio sentido de la palabra, que aprenda a ser. 

Por esta raz6n el profesor se convierte en un ori·e~ 

tador, en un compañero que contribuye con sus experien-
cias y ejemplo al desarrollo de una personalidad libre y 
responsable en cada uno de sus alumnos; sin pretender 
crear cerebros enciclopédicos, sino mentes arm6nicarnente 
formadas. 

A diferencia de otros sistemas educativos, el CCH -
pretende formar individuos capaces de decidir por si mi! 
mos, con una mente abierta y critica ante cualquier si-
tuaci6n, aceptando sus errores como parte de su experie~ 
cia en el actuar cotidiano, lo que le ayudaría a superar 
sus deficiencias con el fin de adaptarse y participar en 
la sociedad. 

En el bachillerato, el joven se enfrenta a muchas -
situaciones en las que debe decidirse, está conformando 
su personalidad enfrentándose a problemas que requieren 
respuesta. A veces, el alumno aGn no está preparado pa
ra tomar la iniciativa y requiere del apoyo de un adulto, 
pero en otras s6lo necesita poner en orden su id.eas para 
poder actuar. 

Durante la estancia del estudiante en el CCH, se 
pretende que autodirija sus acciones y la labor del pro
fesor es la de orientar (actuar como guia) en las cues-
tiones académicas relacionadas con su clase, aunque los 
problemas de los alumnos no s6lo son de esta 1ndole. 
Una circunstancia a la que se enfrenta el alumno quizá -
la más conflictiva es la elecci6n de una actividad profe 
sional ya que en su decisi6n va impltcito su éxito o 
fracaso profesional y todas las aspiraciones de su vida 
futura. La autocapacitaci6n que adquiere en el Colegio 
no es suficiente, el adolescente requiere de informaci6n 
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en diferentes aspectos, para decidirse, debe conocerse a 
si mismo, saber que habilidades, aptitudes y actitudes -
posee, conocer las alternativas de estudio que le ofrece 
la Universidad y otras instituciones así como las carac
terísticas que tiene cada una de las carreras, obtenien
do informaci6n concreta sobre su campo de acci6n. Para 
lograr que el alumno cuente con todos los elementos, re
quiere de una persona o gufa capacitada en el campo. de -
la orientaci6n, especialista en el quehacer del orienta
dor, con habilidades para motivar al alumno a investigar, 
sobre los diferentes aspectos de la elecci6n de carrera, 
capaz de buscar e implementar programas que satisfagan -
las necesidades que a diario surjan, además ser a su vez 
renovador constante y autocritico. 

Al mencionar las características del orientador pr~ 
fesional en el CCH podríamos confundir que estas son las 
de un profesor y por tanto no se requiere de psic6logos 
d pedag6gos en el Colegio para las actiyidades de orien
taci6n; es cierto, las características coinciden,pero no 
la formaci6n e informaci6n que poseen los orientadores -
profesionales. El profesor, puede ser un orientador en 
potencia si se le capacita e informa en lo que correspo~ 
de a las cuestiones de la orientaci6n profesional y, 
aan más, por que se abarcaría a un mayor nGmero de estu
diantes; pero todavía falta mucho para lograr que sea 
una realidad. 

En el CCH, por el plan de estudios que se lleva, el 
alumno, independientemente de las materias que elija cu~ 
sar en el Gltimo afio (52 y 62 semestre), podrá seleccio
nar cualquiera de las carreras que imparte la UNAM. En 
este sentido, el alumno lleva materias en estos dos se-
mestres de acuerdo a sus intereses y posibilidad de apr~ 
barlas. 
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Si tomamos por ejemplo, la situación que se le pre
senta al estudiante en el momento de elegir una profesión, 
lo hace en base el balance que hace de si sus habilidades 
y aptitudes para estudiar una carrera corta. no tradicio
nal • Pero ve en contra de ello que no le proporciona s~ 
guridad, ya que las fuentes de trabajo son escasas, lo que 
le obliga a seleccionar carreras con prestigio que "gara!!_ 
tizan" que son las que proporcionan dinero, poder y éxito. 

Debido ·a la necesidad de proporcionar una guta al -
estudiante en su adaptación, formación académica y elec-
ci6n profesional,en 1976, surje en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades el Departamento de Psicopedagogia , formado 
por psic6logos y pedagogos. Tiene como función principal, 
respetando los principios filosóficos del sistema, ayudar 
al adolescente a lograr su "formación" por medio del con~ 
cimiento de sus capacidades y potencialidades para gene-
rar la toma de conciencia de su situación frente a la re
solución de sus problemas. 

As! tenemos que la orientación profesional que se im
parte en el Departamento, en ningún momento debe ser "pa-
ternalista", en el sentido de que el orientador realice 
actividades en las cuales el joven solamente intervenga 
para la aplicación de pruebas psicológicas y esperar a que 
por medio de su interpretación le den la respuesta de qué 
carrera debe estudiar, sin involucrarse en los aspectos a 
contemplar en su decisión. En conclusión, el orientador -
decide por el estudiante. 'Al contrario, su labor consiste 
en apoyar al estudiante a cristalizar su madurez haciendo
le asumir las responsabilidades que le incumben. Esto se 
logra, cuando se motiva al alumno hacia la investigación -
de sus capacidades y habilidades 1 informándose por st 
mismos de lo referente a las profesiones y carreras, y 

aplicando sus conocimientos de investigación documental 
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Para la sistematizaci6n y organizaci6n de lo obtenido a 
través de las fuentes informativas establecidas para ello. 

Esto significa que i•1a tarea del orientador en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades no estriba en la apli- -
caci6n de pruebas psicol6gicas o en la elaboraci6n de me
diciones y pron6sticos, sino que involucra toda una estr~ 
tegia que pretende, por una parte, facilitarle al alumno 
el acceso a la comprensi6n de sí mismo, a la traducci6n -
de sus expectativas y a la jerarquizaci6n de los crite--
rios que utilizar~ en sus elecciones, y, por otra infor-
mar y esclarecer las condiciones en que se desenvuelve el 
ejercicio de las distintas profesiones en nuestro pais" 
~V Seminario de Psicopedagogía, 1983). Entonces, en el 
campo de la orientaci.6n profesional, el Departamento debe 
incluir dos aspectos: el informativo y el formativo. La 
informaci6n brinda al alumno la posibilidad de darse cuen 
ta del panorama acad~mico y ocupacional propios de la pr~ 
fesi6n y elimina la serie de prejuicios y fantasías crea
das en torno a ello. El considerar el aspecto formativo 
en la orientación, pretende generar en el alumno una toma 
de conciencia de su situaci6n frente a la elección de 
carrera,su importancia e implicaciones. 

Hasta aquí hemos hablado de los fundamentos filosófi 
cos del Colegio de Ciencias y Humanidades y sobre la fun
daci6n que debe tener el Departamento de Psicopedagogia -
de acuerdo a estos lineamientos. Ahora bién, las activi
dades que se realizan dentro del Departamento pretenden -
lograr ideales objetivos, pero en la realidad se enfren-
tan a una serie de problemas que lo impiden. Detallare-
mas las actividades que actualmente se llevan a cabo y a 
continuaci6n expondremos las limitaciones a las que se 
enfrenta en sí, la labor de la orientaci6n profesional. 



Desde su inicio, las actividades del Departamento 
fueron modificadas y afinadas de acuerdo a las nccesida-
des se presentaron. Existieron diversos programas para 
lograr el objetivo de orientaci6n, Actualmente sus fun-
cioncs se dividen en dos campos: la orientaci6n escolar y 

la profesional. 

Referente a la orientación escolar, se pretende bri~ 
dar al estudiante los instrumentos y técnicas para que se 
integre al sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
además de que le sirvan de apoyo en su desarrollo académi 
ca. Las actividades propias para lograr este objetivo 
son a través de: pláticas de orientación, audiovisuales, 
conferencias, folletos de informaci6n, mamparas o periódi 
cos murales, visitas a los grupos, boletin informativo, -
folletos y curso de técnicas de estudio. 

Respecto a la orientación profesional, el Departame~ 
to tiene la finalidad de "proporcionar a los alumnos in-
formación lo más amplia posible del panorama de las carr~ 
ras existentes a nivel ténico y superior, a la vez que se 
pretende que los alumnos alcancen una autodirección para 
lograr una buena formación que los conduzca a elegir ace~ 
tadamente" (11 Simposio de Servicios Estudiantiles, 1984), 

esto es, pretende que el alumno conforme a sus aptitudes, 
habilidades e interese, elija la carrera profesional acor 
de con sus necesidades personales, las oportunidades de 
estudio que le ofrece la Universidad Nacional Autónoma de 
México y otras instituciones de nivel superior, y los re-
querimientos del pais. 

La información que el Departamento proporciona al 
alumno par~ cumplir este cometido es acerca de las carre
ras que existen dentro y fuera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, instancias educativas donde se impar
ten, la ubicación de los centros educativos, requisitos -
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administrativos de ingreso, duraci6n y actividades de la 
carrera, horario de estudio, relaci6n con otras carreras, 
aptitudes que se requieren del alumno, facilidad de trab~ 
jar mientras se estudia, facilidad de encontrar trabajo -
al egresar. 

Para la difusi6n de la informaci6n anterior, Psicop~· 

dagogia emplea numerosas actividades y materiales, como: 
conferencias impartidas por profesores de facultades, es
cuelas y del Colegio, trípticos editados por la Direc-
ci6n General de Orientaci6n Vocacional, boletines, carte
les, audiovisuales, películas, investigaciones profesio-
giáficas, visitas al selán de clases y pláticas de orien
taci6n profesional. 

Este objetivo está limitado por diversos factores, -
entre los cuales consideramos que el de mayor incidencia 
es el carácter masivo de la orientaéi6n, porque impide la 
atenci6n indivisual, que imposibilita al departamento a 
proporcionar los elementos vocacionales a los alumnos 
(aptitudes, habilidades e intereses) para su mejor elec-
ción profesional. Dicho carácter se juzga como limita--
ci6n, pero también se considera un reto el buscar las al
ternativas o métodos en el terreno tanto psicológico como 
pedagógico que puedan encauzar al alumno en la compren--
sión y control de los elementos involucrados en la deci-
sión final. Hay que buscar la mejor manera de satisfacer 
estas necesidades. También tiene como consecuencia, el -
no recibir la atención requerida, que los j6venes mues--
tren apatia por las actividades del Departamento lo que -
provoca la falta de información, relación y comunicación, 
elementos negativos al proceso. 

Además de considerar al carácter mastvo de la orien 
taci6n en el Colegio como limitante, existen otros facto 
res que intervienen en el campo de la orientación profe
sional, como son: 
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- Las actividades que se realizan están supeditadas 
a la política de la educación en la Universidad, en cua~ 

to a cupo de carreras, requisitos de ingreso, etcétera. 

- El Departamento se estima, dentro del Colegio en 
sus cinco planteles, como un aparato desvinculado de los 
demás sin tomar en cuenta que puede realizar actividades 
coadyuvantes al desarrollo de los demás sectores a través 
de instrl!l!lentos, métodos y técnicas pedag6gicas y psico--
16gicas. Al mismo tiempo éstos ayudarían al logro de los 
programas de Psicopedagogía. 

- La falta de programas que vayan de acuerdo con la 
realidad del Departamento, la disposición de recursos hu
manos y materiales, y la preparaci6n del personal, el 
tiempo que se emplea para la realización de actividades, 
etcétera. 

- Las características individuales del est~diante, -
pues todavía no se cuenta con el material adecuado, como 
un instrumento que detecte las habilidades, aptitudes e -
intereses de los alumnos. 

- El contexto del que proviene la poblaci6n del pla~ 
tel, es decir, la clase social a la que pertenecen, como 
una de las premisas principales para la orientaci6n. 

- La influencia de los grupos de referencia (la fami 
lia, los amigos, el club, et~étera)sobre la toma de deci
sión del alumno. Esto es; la influencia de la imagen que 
socialmente se ha formado con respecto de las carreras 
profesionales. 

Volvamos al inicio. Retomando los objetivos genera
les del Colegio de Ciencias y Humanidades y analizando la 
situación en la que se encuentra actualmente, observamos 
que aquellas no se han logrado plenamente, porque los 
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alumnos desconocen aspectos alementales del sistema, tales 
como: la facilidad en la obtenci6n de una capacitación 
a nivel técnico profesional, entre otros. 

Tomando en cuenta los factores que se presentan al 
llevar a cabo los objetivos de orientación en el Colegio · 
de Ciencias y Humanidades consideramos que, como estas li· 
mitaciones no se pueden excluir, se deben apreciar como 
variables constantes para la f ormulaci6n de un programa de 
orientación, fundamentado en la realidad social, económica 
y psicol6gica de los alumnos. Ampliando, en donde además 
de tomar en cuenta las características psicológicas (inte
reses, aptitudes, habilidades, etcétera) cosiales y econ6· 
micas, se les proporciona una serie de informaci6n profe-
siográfica, así como la ubicación en la realidad social y 

laboral que viven; es decir, establecer las posibilidades 
de estudiar una carrera a nivel técnico o licenciatura, 
las alternativas de ampleo que existen en funci6n de su 
profesión, etcétera lo que lograría una elección de carre
ra conciente y responsable. (12 y 13). 

(12) 

(13) 

Revistas trimestrales, Colegio de Ciencias y Humanidades UNAH, 
México #20 (Jul-Sept.83) #22 (Ene·Harzo-84) #28 (Jul-Sept.85) 
Seminarios de Psicopedagogfa, C•leglo de Ciencias y Humanidades 
(l-1979) (11-1980) (111-1981) (IV-1981t) UNAH, México. 
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CONCLUSIONES 

Sobre los antecedentes hist6ricos de la orientaci6n 
se ha llegado a conluir que: durante todas las ~pocas 
del desarrollo humano, la sociedad se ha conformado de • 
grupos estratificados, 

• Los grupos dirigentes son los que establecen las 
normas del comportamiento de los miembros de la sociedad, 
Siendo este el mfsmo grupo el que en mayor medida, reci· 
be los beneficios de las acciones, actividades y produc• 
tos que llevan a cabo las clases dominadas¡ ya que son • 
ellos los duefios de los medios de producci6n, 

· El estrato inmediato inferior (clase media) co~~ 
tituido por: profesionistas, educadores, comerciantes, 
tecnicos.,. en general aquellos que aun no pertenecen al 
grupo dominante, y a quienes se ha confiado el programa 
de los intereses de la sociedad, aplicando adecuadamente 
las polfticas establecidas por el grupo dominante. 

~ Y el grupo mayoritario.- tambi@n formadopor seres 
humanos el cual en todos los periBdos del devenir hist6• 
rico del hombre, es el que ha proporcionado la fuerza 
física.para la consecusidn de los insumos b§sicos y aun 
los superfluos para la manutenci6n de la rza humana¡ an! 
camente a cambio de su manutenci6n dentro de los mínimos 
lfmites de supervivencia, rayando en lo infrahumano; y • 
siempre en nombre de ellos·se gastan los tesoros de las 
arcas de las naciones "para su benefici:o", "para mejorar 
sus condiciones 1', •• desapareciendo la mayor parte de lo 
destinado al pueblo: quedando en manos de sus "protecto
res" (los gobernantes, representantes populares,.,) 

Se ha visto que desde sus origenes hasta la fecha -
la escuela ha sido un instrumento de control y domina-~
ci6n: 
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- El control del poder por sucesi6n hereditaria, -
no permite el acceso a la clase dominante de individuos 
de las clases inferiores. 

- Para mantener su hegemonia el grupo dominante, -
controla a los lideres de las clases inferiores, limi-
tando la educaci6n a la burguesra de la cual siempre se 
ha servido, para sustentar ~o anterior podemos mencionar 
las corrientes pedag6gicas que dominaron en los siglos -
XVI-XVIII. 

La que expresa los intereses de los nobles, 
La que sirve a la iglesia feudal. 
La que refleja los anhelos de la burguesía protes-
tan te. 
La que traduce las timidas afirmaciones de la bur-
guesia irreligiosa, 

• En todas las épocas ha existido una constante lu
cha de clases, La clase dominante es la que establece -
e implementa el tipo de educaci6n que conviene a sus in
tereses •• La mayorfa de los grandes pedag6gos durante -
todos los tiempos han levantado la bandera de educar al 
pueblo, (obreros y campesinos) y que se conformen con 
aprender a través de las clases medias a PENSAR, QUERER 
y ACTUAR, 

En estos mismos siglos dominaban en el plano peda-
g~gico dos actividades disimbolas de la burgusta: 

-· La instrucci6n de las masas para elevarlas hasta 
las técnicas de las nuevas formas de producci6n, y el -
temor de que esa misma instrucci6n las haga cada d{a m~ 
nos asustadizas y apocadas, 

En la actualidad existen dos corrientes bien defini 
das en torno a la ~ducnci6n, a saber: 
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- El sistema burgu6s representado por el capitali~ 
mo, con su sistema Tecnocrático~meritocrStico! que pre· 
tende cumplir con tres funciones: integradora, iguala•• 
dor y desarrollista y el sistema que rrctende eliminar 
las clases sociales, el socialismo (o domino del prole
tariado) que pretende poner término a la división entre 
trabajo intelectual y físico. 

Actualmente en las dependencias de la UNAM las ac
tividades de orientar a los que a ellas acuden se les • 
apoya con diversas formas, a saber: 

La Dirección General de Orientación Vocac~onal, de
dica a la orientación vocacional y profesional, ha esta
blecido investigaciones dirigidas a los estudiantes de -
la Universidad, siendo algunas de ellas, 

•• Conocer lo~ alcances y limitaciones del servicio 
de orientaci6n vocacional y profesional, 

-~ Elaboración de material audiovisual y material im
preso, en apoyo a cada una de las carreras que se impar
ten dentro de una UNAM. 

Investigaciones profesiogrdficas, 

Estudios psicom@tricos y psicológicos a los alum-~ 
nos que los soliciten. 

-- Investigaci6n del por qu@ ocurren los cambios de 
carrera? 

-· Estudio de los casos en los cuales los alumnos 
llevan carreras simultáneas. 

De los resultados obtenidos de las investigaciones 
citaremos a manera de ejemplo: 
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•• Se ha detectado que quienes han cubierto todos los 
cr@ditos de una carrera, encuentran obst§culos tan gra~· 
ves, que no les permiten con facilidad presentar su exa· 
men profesional con rapidez, por falta de asesores y di· 
rectores de tesis, carencia de metodología y t~cnica pa
ra estructurarla y desarrollarla, a falta de apoyos (do· 
cumentales y experi.mentales); y exceso de los trBmi tes • 
escolares. 

La orientaci8n vocacional que la UNAM ofrece a los 
alumnos del ciclo bachillerato, en ambos subsistemas 
(E,N.P. y C,C,H,), En general puede afirmarse que es 
inadecuada, encontrandose desvinculada de las posibilid.!!_ 
des reales del mercado de trabajo y de las habilidades y 

aptitudes personales requeridas para el desempefio de la 
carrera que se hayan elegido, salvo en contados casos 
con lo cual se desaprovecha la oportunidad institucional 
de llevar a cabo una regulación intencionada del flujo · 
de la poblaci6n escolar a las licenciaturas socialmente 
necesarias con lo que se podria poder planificar adecua
damente los requerimientos de las necesidades reales del 
pafs a corto y mediano plazo, 
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SUGERENCIAS 

La orientaci6n, tanto profesional corno la vocacional -
se debería llevar a cabo con la atenci6n que se requiere pa· 
ra subsanar las necesidades del país a corto mediado y largo 
plazo; todas las institucion~s que se encuentran comprometi
das con la impartici6n de la educaci6n de los mexicanos; de· 
berían contemplar en su curriculo en forma obligatoria y co!!_ 
~encida ambos tipos de orientaci6n, adecuada a cada ciclo e! 
colar, utilizando los recursos y materiales los que serán 
producidos en forma conjunta por aquellos sectores interesa· 
dos (instancias de gobierno y la iniciativa privada) alirni-
mando las acciones que a ésta contravengan. 

Dentro de una planificaci6n integral con mecanismos 
propios, tomando en cuenta las experiencias de los países 
que los hayan implementado, no con la idea de lo que ha ocu
rrido en el pasado y aún ocurre (tratar de trasplantar expe
riencias que han tenido éxito en otros ámbitos del mundo y 
en México no). Entonces se debe elaborar un plan de oríe!!_ 
taci6n voacional y profesional, viable y factible de modifi
carse en lo necesario en base a los resultados pero firme en 
sus fundamentos, y que por si mismo se capaz de prevalecer a 
los cambios de dirigentes, a nivel nacional; por lo que el -
lugar o institución más ídonea para que el proyecto de orie!!_ 
taci6n vocacionsl y profesional sea implementado debe ser el 
seno de la propia Universidad. Debido a que los compromisos 
de la Universidad para con la naci6n son: 

Funciones de docencia, de investigaci6n y extensión de 
la cultura; tareas que son emprendidas con el fin de formar 
profesionistas, docentes e investigadores, vinculados con 
las necesidades productivas, políticas y culturales de la 
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sociedad y del Estado M~xicano, as! como para generar y re
novar los recursos científicos, tecnológicos e instituciona 
les requeridos para el desarrollo global del país. 

Es de importancia vital que las acciones de orienta-
ci6n se unifiquen en torno a programas de trabajo que debe
rán estar elaborados, constituidos por personas que repre-
senten a las diferentes instituciones educativas del país -
(SEP, UNAM y Universidades de los Estados), las que compro
metidas deberán mantener actitudes de cooperación que perml 
tan el buen desarrollo de actividades conduscentes a la su
peración de los programas de orientación, evitando con ello 
la duplicidad de 6stos. 

Para estructurar el plan (Plan Nacional de Orientación 
Vocacional y Profesional) se deberán vincular las dicersas 
instituciones en el involucradas, haciendo que sus más des
tacados miembros, todos aquellos que se encuentran relacio
nados de alguna manera con los aspectos de la orientación, 
aporten sus conocimientos y experiencias sobre el tema, 
creando verdaderos debates y espacios de reflexi6n dentro -
de un marco de alto nivel. 

La estructura del plan se constituiría de la siguien
te manera: 

- Convenios interinstitucionales 
- Administración de recursos humanos y económicos 
- Funciones y actividades 
- Evaluación 

1.- Convenio Insterinstitucionales • Establer compr~ 
mises basados en un mutuo intercambio de experiencias en el 
campo de la orientación, creando condiciones para que el 
material humano de las diversas instituciones tenga la su--
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ficicnte información que le permita tener un panorama amplio 
y completo de la situación del pais y de esta manera adquir! 
rán una visión unificada que ayude a plantear una adecuada -
politica de orientación. 

Z.- Administración de recursos humanos y económicos. 
Dentro de los convenios deberá contemplarse aportaciones de 
los recvrsos tanto humanos como económicos al citado plan -
por parte de las instituciones invaluadas, para lo que re-
quiere la formación de un consejo administrativo. 

3.- Funciones y actividades. Las funciones del plan 
en sintesis serian: 

a) Unificar todas las acciones a nivel nacional contem 
plando las necesidades inmediatas y mediatas reque
ridas para poder influir un adecuado desarrollo del 
pais. 

b) Elaborar el suficiente material de apoyo adecuando
lo a las diferentes necesidades que se tengan, apr~ 

vechando los recursos económicos disponibles y bus
cando canales de difusi6n como. 

4.- Evaluación. Se deberán llevar a cabo evaluaciones 
periódicas que permitan conocer la situaci6n del desarrollo , 
de plan, dichas evaluaciones también serviran para que al 
propio tiempo se pudiera modificar en los aspectos pertinen
tes. 

En base los resultados obtenidos en las evaluaciones 
el proyecto inicial podrfasufir modificaciones buscando una 
constante actualización. 
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ALGUNOS TEXTOS SOBRE LA ORIENTACION EN El ESTADO 

MEXICA 

LA NIRA 

La nifiita: criaturita, 
tortolita, pequefiita, 
tiernecita, bien alimentada ••• 
Como un jade, una ajorca, 
turquesa divina, 
pluma de quetzal, 
cosa preciosa, 
la más pequefiita, 
digna de ser cuidada, 
tierna nifia que llora, 
criaturita que aparece limpia y pura. 

LA HUJER ADULTA 

La mujer ya lograda, 
en la que se ponen los ojos, 
digna, no es objeto de diversi6n, 
la feminidad está en su rostro. 
Trabaja, no se está ociosa, 
emprende cosas, tiene ánimo. 

La mujer adulta de mala condici6n: 
lleva una vida inútil, 
dispuesta a los placeres, lasciva. 
Obra como mujer pública, no sosiega, 
no reposa, anda vestida con vanidad, 
debe casi hasta morir, andá embriagada. 
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LA MADRE 

La madre de familia: tiene hijos, los amamanta. 
Su coraz6n es bueno, vilante, 
diligente, cava la tierra, 
tiene ánimo, vigila. 
Con sus manos y su corazón se afana, 
educa a sus hijos, 
se ocupa de todos, a todos atiende. 

Cuida a los más pequefios. 
A todos sirve, 
se afana por todos, nada descuida, 
conserva lo que tiene, 
no reposa. 

1.,A ANCIANA 

La anciana: corazón de la cas, 
rescoldo del hogar, 
vigilante, 

La buena anciana: 
amonesta a la gente 
le da voces. 
Es luz, tea, espejo, 
Ejemplo, dechado. 

La mala anciana: 
rinc6n, obscuridad, 
pared, noche obscura, 
se burla de la gente, 
es afrenta. 
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LA CURANDERA 

La curandera: conocedora experimental-de las hierbas 
que conoce por experiencia las ratees, 
los §rboles, las piedras. 
Es experimentada, ensaya sus remedios, examina, 
guarda sus secretos, sus tradiciones. 
La buena curandera: 
cura a la gente, la ayuda, 
la hace levantarse, 
les templa el cuerpo, 
los hace convalecer, 
cubre con cenizas (las heridas), cura, remedia, 
hace punciones, hace sangrar, cose~ 
purga a la gente le da remedios, .• 

La mala curandera: . 
tiene sus tradiciones, las guarda, 
tiene sus semillas, sus polvos de semilla, 
posee sus hechizos, sus flores, 
es como nahual, hechicera, 
da falsos remedios, 
mata con ellos, 
empeora a la gente, 
la pone en peligro, 
la hace enfermarse, le da muerte, 
se burla de la gente, le es afrenta •• , 

LA COSTURERA 

La costurera: cose con aguja, 
zurcidora, hace costura, 
disefia lo que hace, 

La buena costurera: es artista 
tiene mano de tolteca, 
adiestra sus manos, 
est§ dialogando con su propio coraz6n 1 
calcula, diseña, cose. 

La mala costurera 
que hace hilvanes, 
que revuelve las telas, 
las enmaraña! s6lo echa puntadas sin tino, 
se burla de a gente, la ofende. 
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CON~EJOS A LA REC~EN CASADA 

Por tu parte, doncella mía, 
de igual manera tendrás que ser, 
para que tengas cuidado de la puerta y el patio del senor 
nuestro¡ 
porque ya no a nifierfas, a chiquillerías te entregarás; 
antes bien tendrás abiertos los ojos, 
pondrtls cuidado en c6mo has de conducir 
y has de encaminar (las cosas) dentro de tu cas. 

Aun de noche, te levantaras, 
barrerás, regarás la entrada del patio de dios nuestro sefior; 
en seguida, lo que se necesita: 
el agua de cal, las tortillas dobladas; 
luego el huso y la rueca, la cuchilla de hilar, 
para que puedas dar gusto a tu marido 
que te concedió el sefior nuestro dios. 

Pues en verdad tú eres la mujercita, 
tu habitación y tu casa te guardarás, 
estarás en vigilancia de las cosas; 
no desperdiciarás algo, 
tendrás cuidado de no vivir en polvo y basura, 
por esto serás amada, serás estimada, 
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0268 FISICOOUIMICA V • ANALISISJV ó OUIMICA ANALITICA IV 

(wr dilOrM\I di Uritci6nl 
0331 INGENIE RIA OUIMICA 111 
0653 OUIMICA ORGANICA lli 

SEllTO SEMESTRE 

0321 INGENIERIA ELECTRICA 1 
0268 FISICOOUIMICA VI 
• ANALISIS V el OUIMICA ANALITICA V 

h•r d~ di teri•ción) 
0332 INGENIE RIA OUIMICA IV 
111154 QUIMICA ORGANICA IV 

SEPTIMO SEMESTRE 

0322 INGENIERIA ELECTRICA 11 
0323 INGENIE RIA MECANICA 1 
0289 FISICOOUIMICA VII 
04158 LAB. DE MOMENTUM Y CALOR 
0333 INGENIE RIA OUIMICA V 
111155 OUIMICA ORGANICA V 
0180 DIBWO 

•Puede escoger Ja linea de An6hsis 
O de Ouirmca Anahttca, cada sone 
llana 2 8 cr~d•los 

a 
8 

1D 
8 
6 

10 

& 
10 
12 
8 

10 

e 
10 
9 

8 
10 

8 
8 
B 

8 
10 

8 
8 
9 

12 

'º 

12 
10 

8 
8 
8 

• 12 
10 • 

OCTAVOllMEITllE 

07158 TECNOLOGIA DE SERVICIOS 8 
0324 INGENIE RIA MECANICA 11 8 
04~ LAB. DE TRANSF, DE MASA 4 
0334 INGENIE RIA QUIMICA VI ,, 
0335 INGENIE RIA OUIMICA VII 12 
03511 INClENIERIA ECDNOMICA 1 8 

OPTATIVA 

NOVENO SHIEITRE 

0181 01srno DE EQUIPO 8 0328 INOENIERIA DE PROCESOS 8 0336 INGENIE RIA OUIMICA VIII 12 
f1M>J INGENIERIA ECONOMICA 11 • OPTATIVA 

OPTATIVA 
OPTATIVA 

ASIDNATURA5 !lfIAllW 
El P1*iM111 md1t1 tr11t0tdlru1 Ncm.rla 

0019 AZUCAR 1 
0020 AZUCAR 11 !00181 
0122 COMPUTACIQN ELECTAONICA V 

PROGRAMACION 1 
0123 COMl'UTACIQN ELECTRDNICA V 

PROGRAMACIDN 11 
0129 CALCULO AVANZADO 101251 

0182 D1srno DE EXPERIMENTOS 8 
0183 DIRECCION DE EMPRESAS 8 
0249 FENOMENOS DE TRANSPORTE 8 
0327 INGENIERIA NUCLEAR 8 
0339 INSTRUMENTACIDN INDUSTRIAL 8 
0355 INGENIERIA AMBIENTAL 1 8 
0358 INGENIERIAoAMBIENTAL 11 103MI 8 

IM87 
ANALISIS V ó OUIMICA ANALITICA V 
MATEMATICAS SUPERIORES EN 
INGENIE RIA OUIMICA 

0575 OPTIMIZACION 
aeoo PAl'EL Y CELULOSA 1 
OllOI PAl'EL V CELULOSA 11 IC8001 
Oll04 PLASTICOS Y SILICONES 1 
111105 Pl.ASTICOS Y SILICONES 11 
111109 PROCESOS PETAOOUIMICOS 
111112 PLANEACION Y DESARROLLO IND. - OUIMICA DE LOSMATERIALU CERAMICOS 
111111 llELACIONES HUMANAS 
0720 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
0723 SIMULACION OE PROCESOS 1 
0724 SIMULACION DE PROCESOS 107231 
0780 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
0787 TRATAMIENTO DE AGUAS 
01• TOPICOS SELECTOS DE LA PRACTICA- Oll 

DEL INGENIERO OUIMICO 

_, ... 



INGENIERO QUIMICO 

Toral 11ed1101 
111911. obl1gats 

47S 
• 
2i 

11íd11 de opl 

VER CLAVES AL FRI f\IH" 



FACULTAD DE GUIMICA 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

INGENIERO QUIMICO METALURGICO 112211 

MATllllAI DeLIGATOftlAI 
MATElllAS Ol'TATIVAS 
TOTAL 

~ IMl1.!!.lA 
PlllMER llMHTftE 

FlllCAI 
FISICOQUIMICA 1 
MATEMATICA 1 
MATEMATICA 11 
FISICOQUIMICA 11 
LA80RATORIO DE CIENCIA BASICA 1 

SEGUNDO IEMISTIU 

117.111 FISICA 11 
Dl3ll OUIMICA INORGANICA 1 
0121 CALCULO DIFERENCIAL 

E INTEGllAL 
0298 FISICDOUIMICA 111 • ANALISIS 1 o OUIMICA ANALITICA 1 ' ,_...._di llllld6nl 

0457 1.ABORATOlllO DE Cll!NCIA IAllC.t.11 

TERClll SEMEITllE 

02!52 FISICA 111 
0223 ECUACIONES DIFERENCIALES 
0283 FISICOOUIMICA IV . ANALISIS U o OUIMICA ANALITICA 11 

(wrdilgqmldl•rild6nl 
0329 INGENIE RIA OUIMICA 1 
Ol1IO RESISTENCIA OE MATERIALIES 

CUAATO'llMESTftE 

0258 FISICAIV 
0224 ESTADISTICA 1 
02lll F ISICOQUIMICA V 
• ANALISJS 111 ó OUIMICA ANALITICA 111 

,_di19<WN1dl•riod6nl 
OllOll MINERALOGIA 1 
0330 INGENIEAIAOUIMICA 11 

QUllllTG llMl!ITftl 

02!57 FISICAV 
112211 ESTADISTICA 11 
02ll FISICDOUIMICA VI 
• ANALISll IV ó QUIMICA ANALITICÁ IV 

,_d._dl•llcl6nl 
Oll07 PAEPARACION DE MINEftALU 1 
OliOI MINEftALDGIA 11 
04IO MITALUllOIA EXTllACTIVA 1 

llllTO UMUTlll 

111111 "llCAVI 
Ollll PREPAftACION DI MINIA.ALU 11 
11411 MITALUllGIA FlllCA 1 
0010 ANALISISV 
0012 ANALISISVI 
0481 llK~WllGIA lll'TJIACTIVA 11 

• 1 
10 
1 
1 

10 

• ID 

12 • 
1~ 

1 
10 

11 

1 • 
1 
8 
11. 

... 
8 

• • • 
1 
1 • 
• 7 • 1 • e 

415 
24 

4311 

CREOITOI 
CllEOITOS 
CREOITOS 

w:a !W.EJ!JA 
SEPTIMO SEMESTRE 

INOENIERIA ELECTftlCA 1 
METALURGIA FISICA 11 
ANALISISVll 
METALURGIA EXTRACTIVA 111 

0321 
0488 
0013 
0402 
0339· 
0150 

. INSTRUMENTACION INDUSTftlAI. 
DIBUJO 
OPTATIVA 

OCTAVO llMESTlll 

0322 INGENIERIA ELECTlllCA 11 
0487 METALUllGIA FISICA 111 
0483 MITALUllGIA EKTllACTIVA IV 
0321. INGENIElllA METAWllGICA 1 
Dlll METALUllGIA ADl#fATIVA 1 
CDll' ING!NIElllA ECONOMICA 1 

OPTATIVA 

llllVINO llMllTill 

Oll07 METALURGIA FISICA IV .,.. llfTAWROIA EXTllACTIVA V 
0328 INGlNIERIA METAWllGICA 11 - METALURGIA ADl#fATIVA 11 
0358 INGENIERIA ECONOMICA 11 

OPTATIVA 

Aa!GNAJURAI llfim.Y.M 
El..,._lndlcl.,-.11~ 

0122 COMPUTACION ELECTRONICA Y 
PROGRAMACION 1 

01]3 COMPUTACION ELECTAOlllCA Y 
PROGRAMACION 11 

0129 CALCULO AVANZADO 101251 
0137 COAAOSION Y 

PROTECCION METALICA 11131111 
0149 CRISTALOGllAFIA Y 

l>llllACCION fmlll 

0111 DISElllO DE EllPElllMENTOS 
Oll7 INGENIElllADE ,UNOICl!IN IOllll 
Oll12 PLANEACION V DESARllOLLO 

INOUSTnlAL 
Olll2 lllFRACTAlllOS ICMl11 
Olll llEFINACION HCUNDAlllA DIL 

ACERO ,.,... 
07151 SOLIDIFICACION lcmll 
ll1IO TA;.NSFOllMACIONH 01 

FASE ,_, 
cm¡ QUIMICA ANALITICA V f~I 

1 • 1 • • • 

1 • • 1 • • 
1 
1 
1 
1 • 

•Pu1d1 11coger 11 Unaa de An•Ua11 
Ó d1 Ou1m1c• Anaht1e11 Cada ter11 

tttnt JO Ctftd1tot. -·-



DIAGRAMA 
DE SERIACIDN ., INGENIERO QUIMICO METALURGICO 

+ 
24 

" ......... . 
VEA CLAVES AL Fl'IEN'íE 
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FACULTAD DE QUIMICA 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

Q U IMI CO «23• 

Pl IKER SEllESTRE 

llATERIAS OtLIGATOAIAS 
llATERIAS OPTATIVAS 
TOTAL 

02)5 FISICA 1 6 
02,6 FISICOQUIKICA t 6 
0480 llATDIATICA 1 10 
0481 llATDIATICA 11 B 
02,7 FISICOQUIMICA 11 . 6 
11456 u.aau.TOllO DE CIUCIA IASICA 1 IO 
SI- HlllSnt: 

0Zl6 FIUCA 11 6 
04]9 CIUINICA l~ICA 1 10 
OU5 CALCULO OIFllllCIAI. 1 INTE5ML 11 
02'8 FISICOQUIMICA 111 6 
• AR. 6 Q.A. (ver dl11r- dll 

HrlKI&!) 6 
11457 IMllMTORIO DI CIUCIA IASICA 11 IO' 

TllCll SllllSTWI. 

0252 FISICA 111 
06115 QUIMICA 1-GAlllCA 11 
022) ECUACIONES DlrD.EllCIALU 
026) FISICDQlllMICA IW 
0450 QlllMICA DRGAlllCA 1 

CUMTO SEMUT111 

0255 FISICA IV 
ou' ISTADI STICA 1 
026' FISICOQUIM1CA V 
• An, 6 q, A. (ver dlegr- M 

1erlKl6o) 
0651 QlllNICA ORGAlllCA 11 

QUllTO SflllSTRE 

0257 FISICA V 
oua FISICOQUINICA VI 
• AR. 6 Q,A. (ver dl.,r- • 

••rlocl&!- ·· • · 
06SJ QUIMICA OAGAlllCA 111 
0)20 lllJORllACIOll 1111.IOGWICA 

SI XTO Sllllllll 
1i Jíi, 6 Q.A. (ver dl•1•- • 

Hrl•cl6n) 
065' QUINICA ORGAlllCA IV 

0'TATIVA 
OPTATIVA 

SIPT IMO HMISTlE 

• AR. 6 Q,A, (ver ,., .. ,_ • ......... , 
065' QUIMICA OMAlllCA V 
00'5 llOQUIMICA 1 

OPTATIVA 
WTATIVA 

• ,_.. Hcoter lo ir- M AnUhl1 a 
H Quf10lc• Anelhlu (vor dl•t•
de Mtl•cl6n). 

• 8 
10 ,. 
10 

• 'º 
8 

' 1 

'º ' 
• 'º· 

• 10 

' 

JSI CREOITOS 
]6 CREOITOS 

JB7 CREOITOS 

OCTAVO UMUTlE 

06U.:. QOIMICA ElPUllllNTAL APLICADA 1 20 
0721 UMllWllO 1 6 
00'1 llOQUllllCA 11 1 

OILIGATOllA O[ ILICCIOll ro 
OPTATIVA 

!19!!Etl0 SIMESTU 

OM2 CIUIMICA UPUllllllTAI. APl.ICAM 11 ZO 
om so11MAt0 11 ' 

OILIGATOAIA DI ELECCIOll 10 
DPttTIWA 

MmlAS OM.ICAl'OlllAS DI ELECCI• 

AM ..... 11•065' 
ozo1· 

°'°' °''º OMJ 
0651 

UPICTllOSCOPIA All.I~ 
l'Ol.llOOS 
l'IOOUCTOI llATUllAUS 1 
QUIMICA lllOUSTllAL 
QU1MICA DIL PETMOU:O 

O"ATIYAI 

10 
10 
10 
10 
10 

tr;ai1ñi'nll Indice oncoc-.t• -.urlo 

0019 AZUCAR 1 1 
0020 AZUCAR 11 (0019) 1 
0049 llOQUIMICA 111 (00'7) ' 
0051 llOCIUIMICA IV (0,91) ' 

006) llOLOC IA C[LUl.M 6 
0120 GIHML IDAOU DI rlllAI llATUlAl.EI 

SlllTITICAI Y AATIFICIALIS 8 
0121 TlllTIIUi Y ACAIAOO DE r lllAS (0120) 1 
0129 CALCULO AVAllZADO (0125) 6 

0162 D lldO 01 b'IAl"lllTOS ' 016) DIRICCIOll 01 U.PAUAS ' 0225 UTAD1STICA 11 (021•1 • 
0251 rts1CA VI 102m 1 
0259 rUICA Wll (OHI) 1 
02'9 rlSICOllUIMICA VII (OUJ)' 
OJSI lllGIMllllA ECOllC»llCA 1 6 

º'" MICROllOLOllA 1 ' OSO! NICllOllCll.OGIA 11 'º'") ' o6oo PAP[L f CELULOSA 1 ' '*'' rAPIL Y CWILOIA 11 (0600) ' 

°'°' PUITICOS Y SILICOllS 1 • ·- PUIT1COI Y llLICOlllS 11 • 
°'" .._,IMICA H LOl llATlllAl.11 • CIMlllCOS 

°''º QUIMICA CUAllTICA ' °"' QUIMICA MICLEAA Y· llAlllO• 
QUIMICA ' °"' RILAC IOllll lllllMAI ' 076' rrc•LOllA QUINICA ' 07'7 TUTAllllllTll DI ACUAS 1 

07!0 llllOll QlllMICA 10 

Octllflr• 1979 



l 

OPTATIVAS 

111t111rt•l11 -......... 311 

• H ., .......... 
VER CLAVES AL FRENTE 



FACULTAD DE BUIMICA 
PLAN. DE EB"hJDICS DE LA CARRERA DE 

QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
DRIENTACIDN BIOGUIMICD-MICROBIOLOGICA "26• 

MAnRIAS 08LIGATORIAS 
MATERIASOl'TATIVAS 
TOTAL 

W4 ~ 
PRIMER SEMESTRE 

0235 FISICAI 
0296 FISICOOUIMICA 1 
OC80 MATEMATICA 1 
0481 MATEMATICA 11 
0297 FISICOQUIMICA 11 
0456 LABORATORIO DE CIENCIA 8ASICA 1 

SEGUNDO SEMESTRE 

02311 FISICA 11 
0639 OUIMICA INORGANICA 1 
0125 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
0298 FISICOOUIMICA 111 • ANALISIS 1 ó OUIMICA ANAllTICA 1 

(wr dilgflml dit •rllciónl 
0457 LABORATORIO DE CIENCIA BASICA 11 

TERCER SEMESTRE 

0291 FISICA 111 
0523 MATEMATIDA IV .. ANALISIS 11 o QUIMICA AHALITICA 11 

fwr d;1<¡C1ma de seritclón) 
0859 OUIMICA ORGANICA 1 

CUARTO SEMESTRE 

0081 BIOEST .. DISTICA 
• ANALISIS 111 ó QUIMICA ANALITICA 111 

Ctt!r d11gr11n1 de •rlKtón) 
0660 OUIMICA ORGANIC .. 11 
0083 BIOLOGIA CELULAR 

QUINTO SEMESTRE 
• ANALISIS IV O QUIMICA ANALITICA IV 

{wr rli~r•ma de 1tri1d6nl 
0662 OUIMICA ORGANICA 111 
0064 BIOOUIMICA 1 
0031 ANATOMIA Y FISIOLOGIA 
0530 MICROBIOLOGIA GENERAL 

SEICTO SEMESTRE • OUIMICA ANALITICA V 
(ver di-0'11711dt11riacibnJ 

0036 ANALISIS OVIMICQS CLINICOS 
0065 BIOOUIMICA 11 
0314 HISTOLOGIA NORMAl Y PATOLOGICA 
0305 GENETICA GENERAL 
0060 BACTERIOLOGIA MEO ICA 

•Pued~· f~SC.:'1\1"" J~ .•O('jJ t!~ hn&lis1G 

Ó di Q111n;i.:,1 :..11,1t1r1cn1 Cadn r·~rut 
hrnt ~'1 '"•ittfdo~. 

e 
e 

10 
8 
8 

10 

e 
10 
12 
G 

10 

8 
G 

18 

18 
6 

10 
9 
6 

12 

10 
1 
1 
9 

10 

lll:I 
13 

3116 

CREOITOS 
CREDITOS 
CREOITOS 

~~ 

SEPTIMO SEMESTRE 

0294 FISIOLOGIA Y BIOOUIMICA 
DE MICROORGANISMOS 

0027 ANALISIS BIDOUIMICO CLINICO~ 
0035 ANALISIS CLINICOS BACTE RIOl OGICOS 
05:14 MICO LOGIA 
0341 JNMUNOLOGIA GENERAL 

OCTAVO SEMESTRE 

0783 TOXICOLOGI .. 
0312 HEMATDLOGI .. 
0082 BIOSINTESIS "'ICROBIAN .. DE 

APLICACION INDUSTRIAL 
0362 INMUNOLOGIA APLICADA 

NOVENO SEMESTRE 

0875 QUIMICA LEGAL 
0614 PARASITOLOGIA 
0526 MICROBIOLOGIA AGRICOLA 
0800 VIROLOGIA 

~~ 
El p,ttrflfftíl 1nd1ca anteadfnte- f'IC'~no 

0209 ENOLOGIA 
0211 ESTEQUIOMETRIA 102'981 
cn86 FARMACOGNOSIA 
(l2S7 FARMACOLOGIA 1 
0288 FARMACOLOGIA 11 
0289 FARMACOLOGIA 111 
0290 FERMENTACIONES INDUSTRIAL E~ 
0292 FISICOQUIMICA 

FARMACEUTICA IOnl!I 
OJOo GENETICA 11 103051 
0574 OPERACIONES UNITARIAS 

FARMACEUl ICAS 102111 
0681 REL•CIONES HUMANAS 
0725 SfMllvARIO Of BIOOUIMICA 
0726 SEMINARIO DE INMUNOLOGIA 
0121 SEMINARIO DE MICROBIOLOGIA 

INDUSTRIAL 
0729 SEMINARIO DE MICROBIOLOGI• MCDICA 
0782 TECNOLOGIA DE MALTA Y CCR\'ElA 
0801 VITAMINAS Y HORMONAS 

• 'º 8 
10 
10 

8 
10 

e 
11 
e 

10 

1 
8 
g 

10 
10 

'º 10 

" 1 

8 
e 
1 
1 



QUIMICO FARMACELUICO BIDLOGO 
ORl•NTACIDN1 BIDC.UIMICO,.MICROBIDLOGICA 

'• 7 

Totol 11id11os 
mol1 ~bl1gat1 

383 

VER CLAV~ s /\L •'HLN re 



FACULTAD DE BUIMICA 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
DRIENTACIDN; FARMACIA "2711 

MATERIAS OBLIGATORIAS 
MATERIAS Ol'T,\TIVAS 
TOTAL 

El&'.! ~ 
PRIMER SEMESTRE 

0235 FISICAI 
0796 FISICOQUIMICA 1 
0480 MATEMATICAI 
0481 MATEMATICA 11 
0297 FISICOOUIMICA 11 
045e LABORATORIO DE CIENCIA BASICA 1 

SEGUNDO SEMESTRE 

0236 FISICAll 
08311 OUIMICA INORGANICA I 
0125 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
02118 FISICOQUIMICA 111 • ANALISIS 1 á OUIMICA AN,\LITICA 1 

(ver dlagr1m1 de Mriaci6n} 
0457 LABORATORIO DE CIENCIA BASICA 11 

TERCER SEMESTRE 

0291 FISICA 111 
0523 MATEMATICA IV • ANALISIS 11 ó OUIMICA ANALITICA ÍI 

(vtr di1gram1 de 1erilci6nl 
06S9 OUIMICA ORGANICA 1 

CUARTO SEMESTRE 

0063 BIOLOGIA CELULAR 
0061 BIOESTAOISTICA . ANALISIS 111 ó OUIMICA ANALITICA 111 

(.,..r di•or•ma de terlae16nl 
0660 OUIMICA OAGANICA 11 

DUINTO SEMESTRE 

0211 ESTEQUIOMETRIA 
0529 MICROBIOLOGIA GENERAL 
* ANAllSIS IV O QUIMICA ANALITICA IV 

(wer di1gr11N di 11rtlcl6nl 
0882 OUIMICA ORGANICA 111 
OOll4 BIOOUIMICA 1 

SE>ITO SEMESTRE 

* OUIMICA ANALITICA V 
(rtef diagr1m• dt 11riad6nl 

067' OPERACION5 UNITARIAS 
FARMACEUTICAS 

0292 FISICOQUIMICA FARMACEUTICA 
0621 MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA 
0297 FAAMACOLOGIA 1 
0085 8100UIMICA 11 

•PiJede ucoger lzi linea de Anéh111 
ó de 01.11m1ca AnAMica¡ Ceda serle 
llene 34 crad1to1. 

e 
6 

10 
8 
6 

10 

e 
10 
12 
e 

10 

8 
6 

18 

6 
6 

18 

8 
8 

10 
o 

8 
11 
12 
10 
7 

389 
7 

395 

CREDITOS 
CREDITDS 
CREDITOS 

~~ 
SEPTIMO SEMESTRE 

0172 TECNOLOGIA FARMACEUTICA I 
0617 PROCESOSCINETICOS Y ESTABILIDAD 
0288 FARMACOLOGIA 11 
0783 TOXICOLOGIA 
0290 FARM .. COGNOSIA 

DCTAVOSEMESTRE 

0173 TECNOLOGIA fARMACEllTICA 11 
0052 BIOF ... RMACIA 
0345 INMUNOLOGIA 
0288 FARMACOLDGIA 111 
0129 CONTROL DE MEDICAMENTOS 

NOVENO SEMESTRE 

0342 INGENIE RIA INDUSTRIAL 
0781 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 111 
0129 CONTROL DE CALIDAD 
0178 DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 
0174 DESARROLLO ANALITICO 

~~ 
0037 ANATOMIA Y FISIDLOGIA 
0052 BIOSINTESIS MICROBIANA DE 

APLICACIDN INDUSTRIAL 
029' FISIOLOGIA Y BIOOUIMICA DE 

MICROORGANISMOS 
030IS GENETICA GENERAL 
0524 MICOLOGIA 
Oll28 PRODUCTOS NATURALES 
0680 RADIO FARMACIA 
0681 RELACIONES HUM ... NAS 

8 
7 

10 
7 
11 

8 • 1 
10 
10 

B 
e 
e 
8 
9 

6 

9 
Q 

10 
7 
8 
6 



FACULTAD DE GUIMICA 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
DRIENTACIDN TECNDLDGIA DE ALIMENTOS "28" 

MATERIAS OBLIGATORIAS 
MATERIAS OfTATIVAS 
TOTAL 

382 
14 

396 

CREOITOS 
CREOITOS 
CREDITOS 

CLAVE ~ ~ ~ ~ 

PRIMER SEMUTRF 

0235 FISICA 1 
0298 FISICOOUIMICA 1 
0480 MATEMATICA I 
0481 MATEMATICA 11 
0297 FISICOOUIMICA 11 
0456 LABORATORIO OE CIENCIA BASICA 1 

SEGUNDO SEMESTRE 

0736 FISICAll 
0639 OUIMICA INORGANICA 1 
0125 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
021111 FISICOOUIMICA 111 .. ANALISIS 1 ó CUIMICA ANALITICA 1 

c ... r di-.1rm dt 11rl1d6n) 
0457 LABORATORIO DE CIENCIA BASICA 11 

TERCER SEMESTRE 

0791 FISICAlll 
0523 MATEMATICA IV 

" ANALISIS 11 ó QUIMICA ANALITICA 11 
(vtrdill gr1m1 de serllti6n) 

0659 OUIMICA ORGANICA 1 

CUARTO SEMESTRE 

ron BIOEST ADISTICA 
ODB3 BIOLOGIA CELULAR 
• ANALISIS 111 o OUIMICA ANALITÍCA 111 

fvrt d~rama de 1erl1dbnJ 
0660 OUIMICA ORGANICA 11 

QUINTO SEMESTRE 

0711 
0529 

" 
ESTEOUIOMETRIA 
MICROBIOLOGIA GENERAL 
ANALISIS IV 6 CUIMICA ANALITIC" IV 
fw1 d!Ag ... ma dt 11riacibnl 
8 IOOU IMICA 1 
OUIMICA QRGANICA 111 

SEXTO SEMESTRE 

* 
0574 

0282 
0527 
0065 
0674 

OUIMICA ANALITICA V 
{wr dMagr1ma dir 11rlecl6nl 
OPERACIONES UNITARIAS 
FARMACEUTICAS 
FISICOQUIMICA FARMACEUTICA 
MICROBIOLOGIA OE ALIMENTOS 
BIOCUIMICA 11 
OUIMICA DE ALIMENTOS 

•Puede ti1co~1-r la : '1Pit cft? Anél1s1s 

Ó de Oúlrn1ca An4'M1ca¡ Cada teme 
hen• 34 t rf1d1fO~-

6 
e 

10 
B 
6 

10 

6 
10 
12 
1 

10 

1B 

1B 

9 
ID 

8 
11 
1D 
7 
1 

SEfTIMO UMHTRE 

Oll16 PROCESOS DE ALIMENTOS 10 
0210 ENZIMOLOGIA APLICADA A LOS 

ALIMENTOS 7 
0293 FISIDLOGIA 9 
0783 TOXICOLOGIA 7 
0076 ANALISIS DE ALIMENTOS 10 

OCTAVO SEMESTRE 

0127 CONTROL DE CALIDAD 9 
0768 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 1 9 
0290 FERMENTACIONES INDUSTRIALES 10 
0!>81 NUTRICION 
0343 INGENIERIA INDUSTRIAL 1 

NOVENO SEMESTRE 

0175 DESARROLLO DE ALIMENTOS 
0769 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 11 
0171 TECNOLOGIA DE CEREALES 
0313 HIGIENE INDUSTRIAL 

MATERIAS OPTATIVAS 

0011 AZUCAA 1 
0062 BIOSINTES MICROBIANA OE 

APLICACION INDUSTRIAL 

0209 
0294 

0526 
0628 
0681 
0710 
0782 

ENOLOGIA 
FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA 
DE MICROORGANISMOS 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA 
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