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l. 

I N T R o D u e e I o N 

consideramos que la realizaci6n del presente trabajo, no 

s6lo report6 informaci6n útil. para la orientaci6n, tanto 

rnetodol6gicamente corno en la reconceptualizaci6n de los 

materiales de apoyo que utilizan los especialistas de -

esta área. Al conversar, plantear y discutir con el pe! 

sonal, el contenido y el uso del rnicrofolleto, se logrO 

realizar un análisis de éste desde un punto de vista prá2 

tico y real, lo que redund6 en la reconceptualizaci6n y -

revaloraci6n del mismo, corno un elemento útil y funcional 

en el proceso de inforrnaci6n profesiográfica del alumno. 

La utilidad y funci6n del microfolleto, radica en propor

cionar la inforrnaci6n rn1nirna necesaria acerca de cada una 

de las carreras que se imparten en la Universidad Nacio

nal Aut6norna de México, siendo éste, un elemento más, de 

apoyo para los estudiantes, en el importante proceso de 

elecci6n vocacional independientemente del apoyo psicol6-

gico que recibe el alumno. 

La inquietud ante el terna, se rnanifest6 durante el curso 

sobre "La Investigaci6n de la Práctica de la Orientaci6n", 

organizado por la Direcci6n General de OrientaciOn Voca

cional, en su programa de titulaci6n para el personal --
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que trabaja en la misma Instituci6n. El objetivo primo~ 

dial fué, el aprender, entender e identificar el signif! 

cado de una investigaci6n participativa y su aplicaci6n 

en la pr~ctica de la orientaci6n. 

La tarea en s1 dirigi6 y orient6 las acciones del grupo, 

la toma de decisiones y la aplicaci6n metodol6gica para 

realizar el trabajo. Todo ello con la finalidad de ser 

conscientes del papel social que ha tenido la Orienta-

ci6n, así como las posibilidades de aportaci6n para la 

soluci6n de las problemáticas de la realidad laboral que 

a través de nuestras aproximaciones se detectaron. 

Es importante resaltar que la implementaci6n de una nueva 

metodolog1a (Investigaci6n Participativa), constituye -

una aportaci6n en el funbito de la investigaci6n en orie~ 

taci6n ya que representa la oportunidad de analizar y -

plantear desde un punto de vista m~s apegado a nuestra -

realidad social, los problemas que en ella existen, dan

do alternativa de soluci6n más factible tanto para la -

instituci6n, como para la poblaci6n involucrada¡ puesto 

que al concientizarla, la hace sujeto y Objeto de su pr~ 

pia investigaci6n, permitiendo un cambio de actitud per-

manente. • 

por lo que consideramos que el desarrollo de la investig~ 
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ci6n, la concentraci6n de datos, su análisis e interpr,!!_ 

taci6n de la informaci6n obtenida, resulta de interés 

para los profesionales de la orientación y los motiva a 

la realizaci6n de nuevas propuestas de investigación -

que redun~ar&n en beneficio de la comunidad universita

ria y de la concepción que ésta tiene de la orientaci6n. 

En el marco teórico referencial, se enfatizan las rela

ciones existentes en la educación vinculada con la -

orientación vocacional y la importancia que tiene la C!:!. 

municaci6n con los elementos de apoyo en la práctica 

dentro del contexto social en el que se encuentra inme!: 

sa. Al realizar la hipótesis subyacente del problema, 

analizamos el entorno social de la orientación y las -

viscisitudes a las que se encuentra sometida, ref lexio

nando principalmente sobre las caracter!sticas básicas 

de informaci6n profesional que debe proporcionar el mi

crofolleto. 

En relaci6n a la metodología participativa se realiza un 

análisis de las principales características y postulados, 

as! como las diferencias y ventajas respecto a la meted~ 

logía tradicional. Posteriormente se describe el esque

ma y los procedimientos que constituyeron la investiga-

ci6n, dando paso al análisis crítico de los problemas -

considerados por los encuestados, algunas consideracio-
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nes para enfrentarlas y comentarios finales en los que 

plasmamos nuestras experiencias. 

La metodolog1a participativa plantea que investigar es 

problematizar, "es cuestionar a la realidad", para as! 

descubrir a partir de lo aparente, acontecimientos a -

los que nos adaptarnos en la vida diaria, en sus condi

ciones sociales, reales, formativas de la ideosincracia 

común, para el logro de una conciencia m&s cr!tica. 

A grandes razgos, en este trabajo se pretende plasmar 

de una.u otra forma el quehacer cotidiano del orienta

dor, sus éxitos y viscisitudes en el &mbito laboral y 

dar as1 la relevancia a la función orientadora donde -

los materiales de apoyo juegan un papel fundamental, -

para ofrecer a los alumnos un servicio cada vez mejor. 
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A.- SOCIEDAD E INTERPRETACIONES SOCIALES DE LA EDUCACION 

La sociedad se explica a través de la interrelaci6n, an

tes que nada productiva entre el hombre y la naturaleza. 

Su organizaciOn y grado de desarrollo, expresan la pro-

fundidad y amplitud del dominio del hombre, sobre su me

dio, e implican la conducción de una segunda naturaleza 

o .cultura, si entendemos por ésta, todo lo hecho o modi

ficado por él. 

El hombre es un ser material entroncado por la naturale

za y parte de ella, pero constantemente la trasciende m~ 

diante su conocimiento, su producción, que surgen princ~ 

palmenta de la vida social. 

El modo de producción o econom!a, constituyen la base de 

la vida social; esta base comienza con una infraestruct~ 

ra, la que se refiere a las fuerzas productivas, como -

son los factores o recursos que se tienen, es decir, la 

tierra, bienes de capital y trabajo. 

Estas relaciones en su conjunto constituyen una rama co~ 

pleja que tiene una estructura y que recibe el nombre de 

estructura económica. 
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En este nivel b&sicamente econ6mico-social, las relaci2 

nes sociales se establecen necesariamente entre los hOfil 

bres con motivo de la producci6n, las cuales forman la 

base de la vida econ6mica. A partir de esta base econ2 

mica, se desarrollan otros niveles de relaci6n social, 

especialmente las relaciones sociales de clase, que se 

derivan de las diversas posiciones que ocupan los hom

bres en el aparato productivo y la diferente funci6n -

que desempeñan, en él, es decir en términos polares, se 

suele hablar de explotados y explotadores. Al tomar 

conciencia del papel que se juega en el modo de produc

ci6n, del lugar que se ocupa en él, y de. lo que benefi

cia o perjudica en la distribuci6n de las formas de pr2 

piedad, es como las clases se organizan en asociaciones, 

sindicatos, gremios, etc., los cuales luchan en defensa 

de sus intereses inmediatos y de clase. Dentro de la -

sociedad toda relaci6n econ6mica suele adquirir una fo~ 

ma o connotaci6n clasista, constituyéndose as! relacio

nes de dominio pol1tico entre unas clases y otras, lo -

que conforma un régimen jurídico-pol1tico que va de~de 

lo m&s natural hasta las leyes, reglamentos e institu-

ciones jur1dico-sociales. 

Las clases dominantes, interesadas en el mantenimiento 

de las estructuras tradicionales, pero también presion! 

das por las clases de ascenso hist6rico, organizan y ffi! 
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nejan el estado, la federaci6n y sus instituciones. E~ 

to constituye el régimen pol1tico propiamente dich?, 

que une a su estructura un aspecto de coersi6n f1sica y 

corresponde a la super estructura social e institucio-

nal. En este nivel también se conceptúa la superestru~ 

tura ideol6gica que se refiere a la conciencia social 

que se alcanza cuando el hombre ha tornado conciencia de 

las cosas y procesos a través de la interrelaci6n huma

na, del trabajo colectivo, del conocimiento alcanzado -

por unas generaciones, el cual se ha conservado y tran~ 

mitido a las genera.cienes futuras a través de los dife

rentes niveles de educaci6n. 

La conciencia social es una categor1a que se concreta -

en ciencia, arte, moral, filosof1a, creencias, doctri

nas, etc., cada cual con su l6gica espec1fica. El con

junto interrelacionado, base econ6rnica de la sociedad o 

econorn1a y superestructura constituyen la sociedad, en 

la cual se conforma y legitima un proceso que consiste 

en un sistema de roles que tienen irnpórtancia estratég! 

ca, en cuanto a que contribuyen a conformar un comporta

miento esperado por los hombres, es decir: 

La sociedad configura el desarrollo mental y social del 

niño, le adjudica roles, y le moldea una identidad adul 

ta, dependiente de un espacio garantizado al cual se --
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ajusta y se adapta. Penetra en conocimientos objetivados 

comQ son las normas, los valores socialmente. aceptados y 

emociones, es decir, se le enseña lo que hay que experi

mentar y lo que no hay que experimentar. De esta manera 

el hombre se somete desde pequeño a convalidar y culti

var solo determinadas partes suyas, las cuales se espera 

sean de utilidad posterior, configurando un yo debilita

do que cambia pero no crece y en consecuencia se conti

núan repitiendo valores, comportamientos prefabricados 

que funcionan como normas de orientaci6n, permitiendo -

que los individuos nos acomodemos con una conciencia 

adaptada para observar y entender sucesos. 

Es a través de las instituciones que conforman a la so

ciedad como son la familia, la escuela, donde comienza 

el proceso de socializaci6n, cuya funci6n entre otras es 

la de garantizar la reproducci6n de la ideolog!a domina!!. 

te y donde toda pr&ctica pedagógica se caracteriza prin

cipalmente por la transferencia de conocimientos de los 

que conocen (generaciones adultas), a los que no conocen 

(generaciones no maduras para la vida social). 

Se parte de ~upuesto que la educaci6n se inicia de un c~ 

rriculurn establecido, que nos conforma desde la niñez, -

creando en cada individuo, el centro de una conciencia 

m&gica e ingenua, como Fraire lo denomina, que ha dado -
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. por resultado un adulto de pensar ingenuo, adaptado a -

las normas del presente. 

1 
La ingenuidad en la enseñanza, se refleja en las situa-

ciones educativas, donde el conocimiento del mundo es t~ 

mado como algo que debe transferirse y depositarse en 

los educandos. Sin embargo el conocer, no es un acto en 

el que un sujeto pasivo recibe los contenidos que otro -

le da o le impone, sino que el conocimiento exige una --

presencia curiosa del sujeto frente al mundo de demanda, 

de búsqueda constante, de invenci6n, de creaci6n. Si el 

mundo hist6rico cultural, fuese un mundo creado, acabado, 

ya no seria transformable. 

La hiseoria est~ hecha por el'hombre, pero al mismo tie~ · 

po los hombres se van haciendo en ella, es decir. En --

una relaci6n estrecha y permanente, el hombre transforma 

al mundo y a la vez sufre los efectos de su propia tran! 

formaci6n. 

El hombre consumidor de roles, que asimila la experien

cia social y observa un comportamiento fragmentado, adaE 

tado al medio, se opone la concepci6n de personalidad --

creativa, por cuanto no propicia la acci6n y la refle--

xi6n para la transformaci6n de su propia realidad. 
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Se hace énfasis en que la actividad.,...creadora y la refl~ 

xi6n, no se encuentran f&cilmente en la educaci6n, ya -

que creatividad u originalidad, por definici6n son dif~ 

rentes a lo que ya esta de1c, esto es, la cultura que -

se ha ido confor:.1ando a través del tiempo. 

La escuela no tiene alternativas¡ debe entrenar a los -

niños para que se ajusten a la cultura tal como ésta es. 

Sin embargo todo esfuerzo de manipular al hombre para -

que se adapte a esta realidad hist6rico cultural es ab

surdo, porque la adaptaci6n sugiere la existencia de una 

realidad acabada, est&tica, lo que significa quitarle al 

hombre su derecho de transformar al mundo. Es una con--

cepci6n antihist6rica, en donde no se justifica a la ed~ 

caci6n en tanto no sirva para un quehacer liberador. 

En este sentido la educaci6n liberadora, no puede manip~ 

lar, pues una de sus preocupaciones es la profundizaci6n 

de la toma de conciencia que se opera en los hombres, --

cuando actúan, cuando trabajan¡ busca posibilitar entre 

otras cosas la uni6n dialéctica entre teor1a y pr~ctica, 

permitiendo que los educandos sean sujetos criticas en 

el proceso del conocimiento. 

La necesidad de una educación creativa, viene imponién-

dose por un mundo en constante cambio. Las situaciones 
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nuevas refuerzan a respuestas nuevas, antes desconoci-

das frente a la educaci6n por tanto el objetivo de ~ste 

debe ser desarrollar individuos abiertos al cambio. S~ 

lo dichas personas pueden encarar de manera constructi

va las perplejidades de un mundo donde los problemas 

surgen con mucha mayor rapidez que las respuestas. 

La meta de la educaci6n debe ser, desarrollar una soci~ 

dad donde la gente viva m~s c6modamente al cambio, lo -

que implica que los mismos educadores sean flexibles, -

abiertos, y eficientemente comprometidos en los proce

sos de cambio; conservando y transmitiendo conocimien

tos y valores esenciales del pasado, as1 como dar la -

bienvenida a las innovaciones necesarias para el futuro 

desconocido, desarrollando dentro del sistema educacio

nal como un todo y en cada componente, un clima que fa

vorezca la evoluci6n del individuo. 

B.- LA EDUCACION PROFESIONAL EN MEXI°CO 

La educaci6n en México ocupa un lugar preponderante, -

pues se le considera como uno de los mecanismos socia

les propuestos para convertir al pa1s en una sociedad 

cada vez m~s desarrollada, al mismo tiempo democr~tica 
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y socialment~ justa. Se considera que la escolaridad 

puede cwnplir ese papel al cubrir dos funciones socia-

les esenciales. 

1). La redistribuci6n social, esto es, la selecci6n y 

la prcmoci6n diferenciada en base al rendimiento 

escolar independientemente de su origen de clase, 

a quienes deber&n ocupar las distintas posiciones 

sociales que requiere el desarrollo arm6nico del 

pa1s. 

2). La capacitaci6n para el trabajo t~cnico que re-

quiere el sector productivo y de servicios como 

funci6n neutral del sistema escolar. 

Adem&s de estas funciones, se considera que las caract~ 

r1sticas m&s importantes del proyecto educativo del Es

tado Mexicano, han sido la expansión de oportunidades -

de escolaridad que han adquirido distintos rnat1ces se-

gún el nivel y la poblaci6n que se refiera. Para llevar 

a cabo su acci6n educativa, en el papel que tiene en la 

sociedad, se manifiesta como grupo dirigenta y hegem6ni 

co, que asume .la responsabilidad y el derecho de propo! 

cionar y certificar la educación de toda la población y 

esto se refleja en la magnitud del aparato escolar que 
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controla; la legislación, la burocracia, etc. 

Tal hegemonl'.a econ6mica, poll'.tica, impide. que se desarr!:!, 

lle cualquier fo.rma de organizaci6n educativa que atente 

contra sus intereses de clase y que represente los inte

reses de las clases explotadas. La educaci6n es un acto 

politice y un acto de conocimientos, que se inserta y se 

desarrolla en el interior de una formaci6n social deter

minada y atiende los intereses de la clase que tiene el 

control de los medios de producci6n dominante en una so

ciedad. 

La educaci6n burguesa ha tenido la funci6n de capacita-

ci6n para el trabajo, es decir tiene que ver con la cal! 

dad del proceso productivo dominante, la eficiencia y V!! 

locidad paratla producci6n, capacidad de mando y organi

zaci6n, adecuación de los conocimientos de manera preci

sa a las exigencias que plantea el proceso productivo y 

la compleja tecnologia desarrollada, etc. Esta capaci

dad debe alcanzar una determinada calidad detr&s de la 

cual se oculta el proceso de selección social. Sin em

bargo el proceso no es tal en tanto no exista una rela

ción directa entre el nivel de escolaridad como elemento 

determinante para la consecusión de un empleo, ya que el 

panorama que actualmente priva en México, enfrenta a los 

egresados de una carrera de educación superior a la dif ! 
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cultad creciente para colocarse en el mercado laboral -

(desempleo) o bien tener que ocupar labores ajenas a su 

formaci6n profesional (sub-empleo). 

La perspectiva educativa que ha sido adoptada en nues-

tro pa!s, es la estructural~uncionalista cuya concep-

ci6n se enfoca a comprender las relaciones que se esta

blecen entre y dentro de los grupos, y los mecanismos -

que constituyen la unidad del grupo. Estas relaciones 

son interpersonales y parten de estructuras escolares -

cuya funci6n es la obtención de status adultos y la asi~ 

naci6n de roles futuros. 

En estas relaciones es necesario que los roles se artic~ 

len para poseer estructura. Por ello el modelo debe as.2. 

gurar aprendizajes adecuados a los roles; adern~s deben -

internalizarse para ser juzgados correctamente y produ-

cir el reconocimiento objetivo en la divisi6n del traba

jo. 

Esta corriente sociol6gica pretende analizar los rnecani!!_ 

rnos por los cuales la estructura escolar se sostiene co

rno organizaoi6n escolar, y explican al respecto que se -

debe al hecho de que posee una 'estructura y una función. 

Para las estructuras funcionalistas, participar en la --
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vida social, consiste en una progresiva adquisici6n de 

status y su correspcndiente adquisici6n de roles. Aqu1 

la cultura se concibe corno un modelo de vida, que cuan

do ha sido aprendida define la situaci6n para todos a

quellos que la comparten. 

El status a través de la cultura significa que no irnpo~ 

ta la base socioecon6rnica, sino que la escuela asigna -

el status por medio del .logro y promueve la movilidad -

social ascendente, basándose en el supuesto, que la so

ciedad esta.estratificada, por lo cual se admite rnovil! 

dad, y en ésta, la educaci6n desempeña un papel irnpor-

tante, ya que el rol que se elige está vinculado a la -

educaci6n. 

Se entiende por movilidad social, el paso intergenera-

cional a una mejor posición socioecon6rnica¡ es general

mente un fen6rneno individual aunque en ocasiones puede 

abarcar un amplio número de individuos. La movilidad -

social se da solo en términos de carnb~os estructurales 

y sin embargo las condiciones de desigualdad social que 

enfrentan los mexicanos en general son cada vez mayores, 

donde sus opciones se abren en funci6n de la clase so-

cial de la cual provienen. 

La demanda espec1fica por la escolaridad y en particular 
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por la certificaci6n que otorga el sistema, constituye 

por una parte la penetraci6n ideol6gica y por otra se -

aprecia el papel que cumple la escuela para la movili-

dad social, lo que permite una congruencia al discurso 

ideol6gico educativo y el que hasta la fecha ha conser

vado el concenso en cuanto a la legitimidad del status 

en ~l pais y las vias para transformarlo. 

De aqui que, se atribuye a la falta de educación, una -

posición social desfavorable de grandes núcleos de po-

blaci6n y rec1procamente s6lo en la medida en que se ed~ 

que, la poblaci6n podrá modificar esas condiciones desf~ 

vorables, sin embargo, las posibilidades de acceso al -

sistema educativo formal, estlin limitadas por la infrae! 

tructura del ingreso y la incorporaci6n prematura a la -

fuerza de trabajo, lo que restringe el acceso a los niv~ 

les de educaci6n superior. 

En el siguiente ejemplo se ilustra lo anterior. 

"Si bien m~s del 90% de los niños en edad escolar están 

matriculados en las primarias del pa1s, solo menos del 

17% de los jóvenes quedan inscritos en instituciones de 

educación media y menos del 5% en las universidades. E! 

ta pirfunide educativa expresa la posibilidad rninima que 

tienen las clases desprotegidas dentro de la clase so--
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cial, donde la educaci6n formal representa el m~s podero

so veh1culo de ascenso. 

Por tanto se demuestra que la condici6n social es deter

minante en los niveles de escolaridad que se alcancen i~ 

dividualmente, resultando falso "la escuela e¡¡ para to

dos", puesto que las necesidades sociales de superviven

cia, homogeneidad, estabilidad normativa, etc., se con-

vierten en necesidades concretas de las clases dominadas 

para mantenerse y reproducirse como tales. 

De ahí que se niegue rotundamente que la acci6n educati

va sea neutral. No puede pretenderse que lo sea; ella -

orienta de una manera concreta las relaciones sociales, 

las cuales se originan en el modo de producci6n. Por lo 

tanto no es lo mismo una intervenci6n dentro del ~ito 

e intereses de la clase dominante, que aquella orientada 

y dirigida por la clase trabajadora. 

c.- LA ORIENTACION VOCACIONAL EN LA UNAM. UNA RESPUESTA 

INSTITUCIONAL 

La formación de profesionales es una de las funciones b! 

sicas tradiconalmente atribuidas a las universidades a -
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lo largo de la historia, La manera de atender y reali

zar esta tarea, ha variado según ~l momento hist6rico, 

el desarrollo econ6mico, industrial, cultural, etc. 

La Universidad Nacional Aut6noma de México, continúa 

siendo una de las instituciones con mayor demanda en 

virtud de su tradiciOn,experiencia, reconocimiento y c~ 

bertura en cuanto a la variedad de carretas que imparte, 

servicio comunitario y un amplio porcentaje de investi

gaciones cient!f icas y tecnol6gicas que aporta al desa

rrollo del pa!s. 

Para ayuda del estudiantado, en el año de 1955 la UNAM 

crea el Departamento de Orientaci6n, para proporcionar 

al alumno la posibilidad de recibir apoyo, para elegir 

una carrera con criterios más adecuados y acordes a sus 

caracter!sticas personales y sociales. 

Enfoc6 entonces la necesidad de contar con una pedago-

gía, cuyo prop6sito fué el proporcionar atenci6n a los 

alumnos universitarios en la formación y desarrollo de 

su personalidad, atendiendo los problemas de bajo índi

ce de aprovechamiento, deserci6n escolar, de atenci6n -

respecto a problemas de conducta, así como, asesorar "!l 

te la diversidad de carreras y ias condiciones de las -

mismas, elementos que los alumnos no pueden determinar 
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sin los instrumentos adecuados. 

Esto plante6 la tarea de investigar continuamente las -

profesiones, oficios y las necesidades cualitativas re

queridas por los mismos, o bien en cuanto a la oferta y 

la demanda de puestos para cubrirlas. 

La Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional ejerce -

diferentes acciones para ayudar a los alumnos y con es

te fin trabaja en dos modalidades basicas. 

Una de ellas, en la Escuela Nacional Preparatoria, don

de los programas de orientaci6n, llevan implícito un d2 

ble objetivo, el que comprende la integraci6n del alum

no a su instituci6n, y el de proporcionarle informaci6n 

y asesoría al realizar su elecci6n vocacional. 

La segunda modalidad esta constituida por el Centro de 

Orientaci6n en Ciudad Universitaria, donde se atiende en 

el area de consulta individual, a los' alumnos que solic! 

tan en primera instancia informaci6n sobre las diversas 

carreras que se imparten en la UNAM, los mismos que en 

su mayoría solicitan también la asesoría individual o -

grupal para lograr ubicarse vocacionalmente. 

Se atienden alumnos de bachillerato particular, así como 
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a los de provincia que necesitan escoger &rea, elegir C! 

rrera, o a los que en caso de haber dejado sus estudios, 

desean retomarlos o reorientarse. Asisten también alum

nos inscritos a nivel licenciatura que desean cambiarse 

de carrera, aludiendo diferentes motivos¡ incapacidad P! 

ra acreditar materias por ser la carrera diferente a lo 

que esperaban¡ falta de informaci6n suficiente al elegir 

su profesi6n; haber sido reubicado en diferente.Jcarrera 

a la inicialmente elegida por falta de cupo; de ajustes 

personales, problemas familiares, escolares, etc. Se da 

orientaci6n para segundas carreras y posgrados a seguir. 

Tal es la diversificaci6n que del servicio se demanda, 

·que con el paso del tiempo y ante la necesidad de un pr~ 

grama complementario en la educaci6n del alumno, se ha 

ido construyendo poco a poco, una manera de orientaci6n 

m&s articulada con lo integralmente humano, en tanto que 

incluye aspectos de contenido cultural, pedag6gico, psi

col6gico, sociol6gico, econ6mico, de comunicaci6n, de i~ 

formaci6n, pues son b&sicas sus contribuciones para ayu

dar a resolver problemas del individuo, y propiciar su -

incorporaci6n a la sociedad. 

Desde este punto de vista, definira la orientaci6n no r2_ 

sulta sencillo, pues se trata de un tema amplio que abaE. 

ca diferentes aspectos a lo largo de la vida del hombre, 



21. 

que propicia su desarrollo y lo ayuda en su ubicaci6n -

social. como ejemplo presentamos dos definiciones que 

se complementan sobre el tema. 

"La orientaci6n consiste, dentro de una perspectiva de 

educación permanente, de cambios r~pidos,de estructuras 

sociales y de necesidades de la poblaci6n, de evoluci6n 

acelerada de las ciencias y las técnicas de desarrollo 

masivo de medios de informaci6n, del uso eficaz de re--

cursos, en inducir al individuo a tomar conciencia de -

sus características personales y a desarrollarlas con -

vistas a la elecci6n de sus estudios y actividades pro-

fesionales dentro de todas las coyunturas de existencia 

con la inquietud conjunta de contribuir al desarrollo -

de la sociedad y la plenitud áe su personalidad". (l} 

Por su parte algunos orientadores españoles consideran 

que en el sentido más amplio del término "ta orienta-

ci6n es la ayuda individual o colectiva que se presta a 

personas para la elección de una formación, ocupaci6n o 

familia de ocupaciones, teniendo en cuenta las caracte-

( 1) Long, Joan. Dernocratizaci6n de la enseñanza y sistema da 
orientación. Tercer Seminario de Orientación Escolar y Pro 
fesional, pág. 16. México, 1984. Tomado de UNF.SCO reunión
celebrada en Bratislava, Nov. 70. 
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r1stic.as individuales, los contenidos formativos y ocu

pacionales, las posibilidades de la oferta formativa y 

la situaci6n del empleo" _(2) En esta definici6n se obse~ 

va el proceso que se da entre orientado-orientador para 

el logro de una carrera profesional. 

Ambas definiciones conciben a la orientaci6n corno parte 

del proceso educativo y hablan respecto al servicio que 

constituye esta labor y la ayuda, ya sea individual o -

colectiva, que propicia en el sujeto una torna de conciea 

cia respecto a sus posibilidades individuales frente a 

los requerimientos de la sociedad en que vive¡ todo ello 

con el fin de lograr al mismo tiempo el 6ptirno desarro-

llo de su personalidad. Esta labor en su rnayor1a se fua 

darnenta con la informaci6n profesional, ya que se consi

dera que un sujeto bien informado es un sujeto casi - -

orientado. 

La s1ntesis de ambas definiciones, abarcan los puntos b! 

sicos en los que conceptuamos y sustentarnos nuestra act! 

vidad profesional corno orientadores, es decir. 

(2) Terrados Jarobo, Tomás. "La orientación e infonnación es
colar y profesional en España11

, pág. 2 7. Tercer Seminario 
Iberoamericano de Orientación, Escolar y Profesional.· Mé-
xico, 1984. 
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Es un servicio de apoyo que se brinda al estudiante en 

la necesidad que presenta de tomar decisiones y accio

nes, ya sean éstas de índole vocacional, escolar, pera~ 

nal, ocupacional, profesional, mediante un proceso de.

di§logo primordialmente, entre orientador y alumno, en 

el que se analizan y sistematizan sus expectativas, in

clinaciones, habilidades, capacidades, necesidades, ca

racterísticas generales de su entorno, etc. y a la vez, 

se le facilita la informaci6n sobre opciones educativas, 

académicas, profesionales y ocupacionales de acuerdo al 

caso. 

La finalidad conlleva a que el alumno sustente amplia y 

reflexivamente su elecci6n vocacional, as! como decisi2 

nea personales mas.acertadas para su realizaci6n perso

nal y social, vinculadas a la problematica nacional. 

La información en ese momento es de vital importancia -

como apoyo y facilitador tanto para el que la da (orie~ 

tador), como para el que recibe (alumno) 1 ésta varías~ 

gún el objetivo que deba cubrirse, la cual versara, so

bre educaci6n sexual, h§bitos de estudio, reglamento y 

derecho institucionales, campo y mercado de trabajo, e~ 

pecializaciones o maestrías, información general sobra 

carreras, etc. 
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Es un hecho frecuente, el que los alumnos que se acer

can al servicio de orientaci6n, tanto en preparatorias 

como en e.u., soliciten referencias informativas de las 

diversas carreras, por lo que se acude a la utilizaci6n 

del material que se produce para la promoci6n de la - -

orientaci6n como son: gu!a de carreras, microfolletos, 

carteles, diaporamas, videocintas, planea de estudio, -

entre otros. 

Tales actividades conforman a la orientaci6n social, cu

yo proceso consiste en comunicar a la población y a los 

estudiantes, la informaci6n cuantitativa y cualitativa 

del desarrollo econ6mico y social del pa1s, especialmen_ 

te en la oferta y la demanda de estudios y trabajos, pa

ra apoyar su elecci6n en funci6n de los requerimientos 

sociales y personales. 

En este contexto, la educaci6n en orientaci6n se concibe 

como un proceso social que implica la difusi6n de mensa

jes, por ejemplo¡ la infonnaci6n profesiogr~fica y la -

vinculaci6n de las opciones educativas y las necesidades 

de desarrollo, con la intenci6n de fomentar en los rece~ 

tares la toma de conciencia y la responsabilidad de su -

papel fundamental en la búsqueda de armon1a entre las v~ 

riables educativas (opciones técnicas, educaci6n supe-

rior y posgrado) y el desarrollo socioecon6mico del pa!s. 
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Para llevar a cabo estos niveles de acci6n la Direcci6n 

General de Orientación Vocacional cuenta con una área -

dedicada a la promoción, que tiene como finalidad inte

grar la información que procede de cada facultad, como 

son planes de estudio, cambios y modificaciones en los 

mismos, establecimiento de nuevas carreras, servicios -

que prestan al estudiantado, etc., que la da a conocer 

utilizando diferentes medios de comunicación masiva o 

dispositivos por medio de los cuales tiene lugar este 

tipo de comunicación, como son los impresos y los me

dios electrónicos. 

La promoción as1, refuerza los recursos de una sociedad 

o grupo social, el desarrollo comunitario¡ en forma es

pecifica mejora las condiciones de vida de grupos dete~ 

minados o individuos, corno efecto primario de una serie 

de medidas de tipo politice o asistencial y dentro de -

la orientación, promueve las distintas carreras univer

sitarias, mediante las cuales el individuo apoya y acr~ 

cienta su desarrollo corno futuro profesionista y ser s~ 

cial. 

Adscrita a la coordinación de Servicios, esta área real! 

za también diversas funciones extra·muros, impartiendo -

pláticas para padres de familia, alumnos de secundaria o 

de otras instituciones y público en general, sobre dive~ 
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sos temas como otras alternativas de estudio y factores 

de desorientación, empleando diferentes instrumentos de 

comunicación como son spots de radio, programas televis! 

vos, publicaciones como gu1a de carreras cuyo contenido 

se refiere a las profesiones que se imparten en la UNAM, 

los microfolletos que constituyen una versión simplific~ 

da de cada una de las carreras mencionadas en la gu1a, -

publicaciones como educación media superior y educación 

superior cuyos contenidos enlistan las diferentes opcio

nes educativas en el pa1s, y algunos otros folletos que 

promocionan nuestros servicios. 

o. - COMUNICACION, EDUCACION Y ORIENTACION VOCACIONAL 

TRES ENTIDADES, UNA SOLA PRACTICA. 

Hablar de comunicación, es referirse a un proceso din:ím! 

co, cambiante, consubstancial a una realidad que no se -

divide, no se fragmenta, sino que existe como un conti

nuo sin fronteras o limites. ES el proceso vital para 

un organismo, pues constituye el medio por el cual esta

blece sus relaciones tanto consigo mismo, como con su e~ 

torno, ya que de esta manera él puede integrar sus estru~ 

turas y sus funciones en base a las influencias del medio 
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ambiente, est1mulos, condicionantes que recibe en perm.!!, 

nente intercambio de ·informaciones y conductas. 

Mediante este proceso el individuo enriquece y amplia -

su horizonte, ya que al ser consciente de las condicio

nes que privan en otros pa1ses, sociedades o grupos hu

manos eleva la condici6n del ser individual, a un nivel 

de solidaridad humana y de participaci6n social en to-

dos los 6rdenes: familiar, social, universal. 

Se parte del supuesto que todo fen6meno social es un -

proceso: la cornunicaci6n corno fenómeno inherente a la -

sociedad debe entenderse corno tal. Existen muchos pro

cesos de comunicación que estSn presentes en la reali-

dad interactuando din:lmicamente dentro de la formación 

social, con características específicas y estableciénd~ 

se en múltiples y variados enlaces y relaciones. 

Desde el punto de vista de la psicolog!a social, la co

municaci6n sirve de base para toda clase de relaciones 

sociales, uniendo a los individuos en sistemas sociales, 

culturales, comunidades, grupos,etc., al proporcionar-

les caracter1sticas comunes que les permite ocupar pos! 

ciones en alguna clase social, pertenecer a grupos étni 

co o el que compartan ciertas ideas. 
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La importancia de la comunicaci6n a través de los die-

tintos medios, se ha convertido en un determinante para 

la comprene16n de nuestra época, sin embargo el avance 

tecnol6gico en este rengl6n, ha convertido·en un sector 

complejo e interdisciplinario la comunicaci6n entre las 

&reas cient1f icae y tecnol6gicas ya que ambas son cons.f. 

deradas como medios eficaces de conformaci6n ideol6gica, 

además la velocidad diversa de los flujos de informaci6n 

est& provocando y ·condicionando a su vez, diversos mod!!, 

los de organizaci6n, por lo que todo medio o técnica de 

comunicación afecta aGn sin proponereelo a cualquier e~ 

tructura. 

Tal es el caso de nuestra universidad que como una gran 

organizaci6n educativa presenta una serie de problemas 

complejos y dif1ciles en sus diferentes estructuras, c~ 

yas resoluciones no son f&ciles de proponer, pues tal -

parece que el problema de comunicaci6n en las organiza

ciones parece centrarse en el factor de influencia; más 

conviene mencionar que la finalidad de loe medios de c~ 

municaci6n social cuyas técnicas se han puesto a dispo

sici6n de millones de personas, ha sido influir y crear 

modificaciones en las condiciones ambientales de la cul 

tura y dentro de la educaci6n, funcionan como agentes y 

un poderoso veh1culo de aprehensi6n y transformación de 

la realidad. 
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Toda la educación se realiza mediante este proceso; la 

comunicaci6n es un aspecto del sistema que fo:tma un gru 

po social, y los cambios dentro de este sistema de com~ 

nicaci6n resultan inevitablemente de las transformacio

nes en los procesos educativos. En este sentido, cual

quier reforma o cambio en la enseñanza, debe combinarse 

-con la reforma de métodos adecuados de los distintos m~ 

dios de comunicaci6n. 

La comprensión de estas relaciones educativas y comuni

cativas que en forma constante y rec!procamente se enr! 

quecen, dado que ambos fen6menos no se suceden en terr~ 

no abstracto, sino en el contexto de una formaci6n so

cial determinada, es como puede entenderse la forma en 

que son influidos por los factores económicos, politi

ces e ideol6gicos. 

La manera en que los medios se utilizan para educar ti~ 

nen sus propias particularidades. El uso de estos para 

ejercer una influencia formativa, no es casual ni aisl! 

da, sino· que responde a intensiones e intereses siempre 

determinados por una formación social establecida; ya -

sea ésta en la educación formal (aprendizaje que tiene 

lugar en las aulas) ¡ la no-formal (que se organiza fue

ra del marco de la escuela formal, por ejemplo, educa-

ci6n abierta en los diferentes niveles de enseñanza); 
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o educaci6n informal (formas de aprendizaje que adquie

re el individuo a lo largo de su vida y es relativamen

te desorganizada y asistemática, no obstante, proporci2_ 

na un gran acervo de conocimientos prácticos que cual

quier persona está en posibilidad de adquirir). 

O bien, de acuerdo a sus niveles: interpersonal (que se 

produce cara a cara y permite el diálogo); el intercam

bio (mediante el trabajo directo con grupos, que campa! 

ten una cierta finalidad), medios impresos de circula

ci6n restringida y el colectivo y masivo (que consiste 

en la emisi6n de mensajes a través de los medios como -

la T.V., la radio y el cine); unos procesos no excluyen 

a otros, sino que todos coexisten en permanente interaE_ 

ci6n. 

La enseñanza se sucede a través de procesos de creaci6n, 

emisi6n, circulaci6n de mensajes en diversos sentidos. 

Frecuentemente a través de estos mensajes se forma a -

los individuos para una acción irreflexiva, sin embargo, 

también es posible educar a través de procesos de comu

ni caci6n que conduzcan a los individuos no a un saber -

acumulado, sino a un saber reflexivo, despertando una -

actitud critica en los estudiantes fr~nte a la informa

ci6n que reciben por los medios de comunicaci6n social, 

para que encuentren la manera de expresar e interpretar 
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su mundo. Esto es, educar a los receptores para que de 

comunicadores pasivos, se convi.ertan en receptores cr1-

ticos. 

En este sentido, hay quienes participan en el proceso -

educativo y enfocan a la educaci6n como un proceso de 

comuni~aci6n participativa, en la que los participantes 

intercambian mensajes, ideas, actitudes, conocimientos, 

experiencias, a través de las cuales es posible formar 

a partir de la conciencia real, la conciencia posible, 

es decir, el cambio que se produce en el sentir subjet! 

va de los sujetos respecto a la realidad, cuando alcan

zan un m~ximo de conciencia a partir de una situaci6n -

de clase, adecuada a la realidad y necesaria para tran~ 

formarla. 

A partir de la concepci6n participativa, se ha empezado 

a definir el aprendizaje, no como la asimilaci6n mec~n! 

co pasiva de hechos, sino como un proceso de enfrenta

miento activo con el contexto, que tiéne lugar sobre la 

base de conocimientos previos en el que se produce un -

reordenamiento y una reestruéturaci6n de ideas. 

Sobre la base de esta concepci6n de aprendizaje, se ha 

reconocido en el di~logo, una importancia trascendental, 

ya que representa su esencia misma y la participaci6n. 
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La orientaci6n dentro de la educaci6n, se contempla co

mo un proceso similar y paralelo a ésta, por tanto ac

túa como un factor de cambio social contribuyendo a la 

formaci6n de estudiantes en su búsqueda de una identi

dad profesional. Por lo que hacer de los medios de co

municaci6n una base participativa a través del di6logo 

para esta finalidad, es propiciar que el alumno asuma -

una actitud reflexiva sobre los elementos de informa-

cil5n que interv:ienen en su orientaci15n, esti¡nulando y -

promoviendo su creativ·idad a través de los mismos me-

dios para que no solo sea la transferencia del saber -

por parte del orientador, sino un encuentro de sujetos 

interlocutores qu~ buscan el significado de la realidad, 

propiciando as! la transformaci6n del alumno como un a.s:_ 

to de aprendizaje. ES decir, que éste pueda establecer 

con suficiencia, los criterios para su formaci6n como -

individuo en una actividad profesional. 

La informaci6n es una herramienta fundamental de la co

municaci6n; surge principalmente por la necesidad so-

cial de contar con una ciencia que ayudara a resolver 

grandes problemas de organización. La informaci6n pro

fesional en orientaci6n atiende a una sistematizaci6n -

objetiva de datos relativos a diferentes opciones educ!!_ 

tivas que ofrece la UNAM sintetizadas en un microfolle

to. La finalidad es facilitar al alumno el adquirir --
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ciertos conocimientos sobre las mismas, al mismo tiempo 

motivarlo a explorar y descubrir habilidades e intereses 

espec1ficos y generales asociados con los distintos ro

les profesionales. 

Es decir, mediante el microfolleto se intenta ofrecer de 

manera objetiva y breve la orientación profesional y a -

la vez inducir al alumno a una participación más cons

ciente y reflexiva de la búsqueda de información que am

plie los criterios en la elección de una carrera univer

sitaria principalmente. 

El microfolleto como medio de comunicación aislado usa

do para la información profesiográfica, posee una impoE 

tancia destacada, por sus efeétos endeterminados grupos, 

ya que dentro del sistema educativo no solo son usados 

continuamente como medio de información de carreras, s~ 

no que influyen altamente en las costumbres comunicati

vas 1 incluso en lo·s modos de aprender dentro de la per

manente formación cultural y social, donde son impres-

cindibles. 

La información profesiográfica reviste tal importancia, 

que mediante ella, cada persona podr1a avanzar amplia-

mente en su propia orientaci.ón, aplicando la información 

a su propio caso, ya que para elegir es necesario el co-
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nocimiento previo, pues nadie elige lo que desconoce. 

Esta aseveraci6n se fundamenta en la experiencia direc

ta obtenida con los alumnos que asisten a la Direcci6n 

General de Orientaci6n, solicitando un estudio vocacio

nal, y que corno una parte de su proceso se les dirige a 

realizar una investigaci6n profesiogr~fica mediante una 

hoja de datos, instrumentada para tal efecto, acudiendo 

a diferentes fuentes para su obtenci6n, la cual es par

te complementaria e importante por cuanto concluye y -

concreta los resultados de su estudio. 

Tal investigaoi6n se propone como un acercamiento a la 

realidad en la que se desenvuelve una profesi6n tanto -

académicamente, como en su proyecci6n ocupacional y· so

cial, lo cual le permite al alumno confrontar la subje

tividad de sus expectativas y posibilidades, con las -

exigencias reales. Adern~s les facilita definir su ele2 

ci6n en los casos en que se presentan varias alternati

vas. profesionales. 

La información que se imparte a través del microfolleto, 

como un auxiliar del servicio de orientación aparte de 

significar un primer acercamiento hacia una carrera, 11~ 

va otra finalidad que es poder cubrir una mayor pobla-

ción estudiantil, coadyuvando en la solución de las nec~ 
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sidades concretas que tienen los alumnos al elegir una 

profesi6n. 

D.1.- EL MICROFOLLETO UN INSTRUMENTO DE INFORMACION 
PROFESIOGRAFICA EN LA D.G.o.v. 

La historia de las publicaciones en la DGOV tiene como 

principio y anteceden1e, el año 1955 en que fue editado 

el libro de las profesiones universitarias, elaborado -

por el Dr. Jorge Derbez Muro, quien como director del -

Departamento de Psicopedagog1a {nombre asignado a la -

DGOV en esos años), se hace consciente de la necesidad 

de contar con un apoyo informativo, para la atenci6n de 

los alumnos que acud1an solicitando orientaciOn. 

Esta publicaci6n, precede a la actual gu1a de carreras, 

que hasta la fecha, se publica en la Direcci6n, varian

do en cada una de las ediciones, su estructura y conten! 

do de acuerdo a la administraci6n en turno, y a las neo~ 

sidades de las pol1ticas implementadas. S6lo espor&di~! 

mente sal1an algunos volantes que conten1an informaci6n 

profesiogr&fica. 

En 1971 bajo la Direcci6n del Lic. Félix Barra, el Mtro. 

Antonio Gago y el Mtro. Fernando carreña, se da impulso 

a la aparici6n de la "gu1a de carreras", propiciando las 
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modificaciones pertinentes, por la creaci6n de nuevas -

carreras o modificaciones de planes de estudio en algu

na de ellas, en cada nueva edici6n que fue public~dose. 

El nacimiento del microfolleto corno tal, tiene lugar d~ 

rante el tiempo en que surge el Colegio de Ciencias y -

Humanidades, corno proyecto propuesto por el rector Dr. 

Pablo Gonz&lez casanova en 1971, el cual se pens6 como 

un sistema activo-educativo, paralelo al tradicional y 

ser implantado desde el nivel de preparatoria, licenci! 

tura y posgrados, con su propio enfoque educativo, e i~ 

partido en sus propias edificaciones, y dirigido princ! 

palmente para la educaci6n de los hijos de los obreros, 

·raz6n social por la cual los tres primeros c. C.H. se -

ubicaron en Naucalpan, Vallejo y Azcapotzalco. 

A la renuncia pol1tica del or. Gonz&lez Casanova después 

de 83 d1as de huelga, en que las instalaciones universi

tarias fueron ocupadas por Castro Bustos, Falc6n y el -

sindicalismo, sustituye al cargo el or. Guillermo Sober6n 

Acevedo, quien modifica dicho proyecto, respetando únic! 

mente la creaci6n del c. C.H. a nivel bachillerato, algu

nos posgrados y una licenciatura instaurada hace 5 años, 

"Inv~stigaci6n Biomédica Biisica". 

Sus planes de estudio registraron tal aceptaci6n, por lo 
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que posteriormente aparecieron los C.C.H. Sur y Oriente, 

ampliando su capacidad y satisfaciendo as1 la demanda -

de j6venes de variado estrato social. 

Asimismo se construyeron los planteles descentralizados 

de la UNAM, llamados Escuela Nacional de Estudios Prof!!. 

sionales (E.N.E.P.). 

Dada esta situaci6n, donde se desvirtúa la creaci6n de 

niveles de licenciaturas, planeado dentro del mismo si! 

terna para recibir a la población de c. C.H. nivel bachi

llerato, la Universidad se enfrenta en 1973, a dar ins

cripción a 10,500 alumnos pertenecientes a la primera -

generación de egresados de ese colegio, carentes por -

cierto, de toda orientación profesional, ante lo cual, 

se le solicit6 a la DGOV su participación para difundir 

inforrnaci6n sobre ·carreras y servicios con que cuenta -

la UNAM. 

Al mismo tiempo· investigar hacia dónde se dirigia la d!!_ 

rrarna de rnatr1cula de los alumnos aspirantes a la lice~ 

ciatura, cuyos resultados arrojaron cuellos de botella, 

ya que los muestreos, permitieron estimar, que la info~ 

mación del estudiante medio, se limitaba a las irn~genes 

de un 14% de carreras de la institución, a la vez que, 

los propios orientadores carec1an de información sufi--
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ciente, lo que ayud6 a este fen6rneno. 

Por tal motivo se aprobó en ese año un proyecto llamado 

"Arbol de Decisiones•, que como problema eje, plante6 -

la concentraci6n de matricula en un corto número de ca

rreras, es decir. 

Las 8 carreras de mayor demanda formaban un número red~ 

cido dentro de la totalidad de las impartidas por la -

UNAM, llevlindolas a grados de sobresaturaci6n de algu

nas facultades (medicina, derecho, odontologia, psicol2 

gia, etc.), algunas de las cuales son las de mayor de

manda en el pais, satur&ndose en relación directa su -

mercado de trabajo. 

Se determinaron como objetivos generales, la recopila-

ción, ordenamiento y difusi6n de la información profesi2 

gr&fica, y de la relacionada con las expectativas de la 

educacidn superior, ya que al principio de los años 70, 

habia en el pais, poco rn&s de 100 titulas de educaci6n 

superior, y al finalizar la misma década, se encontraba 

con 350. Este amplio panorama de información profesio

gr&fica, plante6 rnGltiples y variados aspectos, algunos 

de los cuales fueron retornados en el proyecto. 

partieron de la hipótesis general de que a menor inform~ 
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ci6n profesional, más desorientaci6n en los alwnnos, y 

que a mayor informaci6n profesiográfica, una más amplia 

derrama de matr!cula en el horizonte profesional. 

Como metas generales se designaron, la creaci6n, cons-

trucci6n y aplicaci6n de instrumentos de informaci6n, -

comunicaci6n y orientaci6n colectivas que sirvieran ta!! 

to al orientador en sus actividades cotidianas, como al 

estudiante, en su toma de decisiones profesionales. 

Es aqu1 donde se crea ~a serie mural de inf ormaci6n s! 

n6ptica del haz de carreras superiores del pa1s difere!! 

ci&ndose las impartidas por la UNAM, cuyos contenidos -

fueron presentándose paulatinamente, en sus diferen--

tes carteles y folletos, conténiendo un resumen de cada 

una de las carreras universitarias, además un ciclo de 

pel1culas relacionadas con las carreras agrupadas por -

áreas, enriquecidas con mesas redondas y conferencias -

con profesionales de cada área. 

Se enfatiza de manera especial, que el micro~olleto no 

se proyect6 como un instrumento aislado, sino como parte 

integral de un proyecto experimental que se planteó por 

parte de la DGOV como una campaña de comunicación social 

de corta duraci6n 1 llamada "Orientación por campaña" 1 la 

que se desarrolló en su totalidad, en la primera genera-
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ci6n de egresados del CCH en su transici6n de bachille

rato a la licenciatura. 

El microfolleto tom6 su lugar, habiendo sido sensibili

zado el alumno mediante los diferentes medios creados -

para este fin, es decir, al final de la campaña, previa 

solicitud del estudiante, tom~ndose de esta manera los 

indicadores de la influencia de la informaci6n conteni

da en la campaña. 

Cabe indicar que las actividades que anteceden a la C"!!! 

paña, se iniciaron con la obtenci6n de datos, registr&u 

dose el conocimiento y preferencia de los estudiantes -

sobre las alternativas de educaci6n superior, mediante 

sencillas papeletas. 

en la comparaci6n de los resultados arrojados, se obse~ 

v6 que todas las ~reas sufrieron modificaciones, desta

cando el &rea qu!mico-biol6gicas y el interés en otras 

instituciones¡ a manera de precisar un ejemplo, tenemos 

la carrera de médico cirujano, que partiendo previamen

te de una demanda del 45% (de la poblaci6n del CCI!) pa

s6 al 22%, después de la campaña. Adem&s de un amplio 

an~lisis estad1stico, entre sus conclusiones se estim6 

v~lida la hip6tesis general del proyecto. 
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Dentro de este breve an~lisis hist6rico, se pretende -

puntualizar ciertos aspectos importantes del microfoll~ 

to que hab!an sido previstos en su trayectoria y que se 

fueron perdiendo con el paso de los años hasta la fecha. 

Los que se refieren a: 

- La bidireccionalidad, mediante la cual es posible dar 

y recibir informaci6n por parte del estudiante y as! 

tener indicadores, que colectados de una manera sist~ 

matizada, puedan servir como base para conocer tenden 

cias hacia algunas carreras, as! corno para desprender 

nuevas investigaciones. 

- El utilizar los medios de comunicaci6n de que se dis

pone, en una forma planeada de acuerdo a su tiempo y 

su momento preciso, es decir, después de sensibilizar 

al alumno, entregando el microfolleto cuando la acti

tud mental del alumno le permita estar totalmente re

ceptivo, y pueda valorar los instrumentos que se le -

proporcionan como parte de su asesor1a vocacional, (c2 

mo puede ser, antes de las inscripciones de licencia

tura o algún otro momento que se considere oportuno). 

- El utilizar los medios de comunicación colectivos para 

información general permitiendo una selección mas fina 

de los alumnos que necesitan ser canalizados al orien-
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tador para una consulta individual. 

- Y especialmente la autoevaluaci6n de la acci6n orien

tadora a través de los recursos comunicativos. 

Al mismo tiempo, partiendo del enfoque comunicativo, de 

orientaci6n colectiva, surgido en el proyecto "Arbol de 

Decisiones", se crearon y promovieron otras publicacio

nes. 

La historieta "Decisiones" 

El peri6dico mural "Treinta d!as" 

El peri6dico de mano "Dos que tres" 

Conteniendo prop6sitos bien definidos, que obedec!an a 

p.roblemáticas de carácter social como fueron. (En el -

mismc orden) : 

El coadyuvar a equilibrar las demandas de ingreso en 

relaci6n a las necesidades sociales y las capacidades 

académicas. 

El presentar las alternativas que la ffilAM ofrec!a a 

los egresados del nivel bachillerato, para la elecci6n 

de una carrera. 
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El tratar tanto tem~s de cpini6n, como informaci6n pr~ 

fesiogr~fica directa y referen·cial, presentados dentro 

de las modalidades period1sticas. 

Vale aqu1 hacer el comentario, que las condiciones am-

biental3s de entonces a la actualidad, lejos de poten

ciar la capacidad de estos recursos, los han reducido -

al servicio secundario y a criterios ya insuficientes a 

nuestras necesidades actuales. 

La orientación vocacional realizada· a través de impre

sos, ha sido la forma tradicional de llegar al alumno a 

diferentes niveles educativos. Especialmente con el m! 

crofolleto que además de ser un recurso pr~ctico, tiene 

un car&cter permanente, y es esta permanencia la que lo 

hace el medio de apoyo m!s importante, y le asiste la 

probabilidad de que el lector lo retome en el momento -

deseado, 

Ha servido como material para realizar· diversas activid! 

des, (invitación a mesas redondas, crear periódicos mur! 

les, etcl y representa un medio eficiente para aligerar 

las cargas de trabajo de' los profesionales de la orient! 

ci.6n. 

Se trata de un impreso plegado, como tríptico o díptico, 
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según su extensi6n, que se utiliza para proporcionar i!J. 

forl!Íaci6n respecto a las oportunidades de educaci6n su

perior que brinda la UNAM. 

El contenido del mismo ha variado en ocasiones, de acue!, 

do a los lineamientos de la administraci6n en turno, sin 

embargo, su tern6tica general se ha referido a: 

- Quehacer profesional; enuncia en forma breve, las 

actividades que realiza el profesionista. 

caracter1sticas deseables en el estudiante. Requi

sitos personales que se necesitan para facilitar, 

tanto el estudio como el desempeño de la profesi6n. 

- campo de trabajo; ubicaci6n de algunos lugares o a~ 

tividades en las que se desempeña el profesionista. 

- Mercado ocupaoional1 resalta la demanda laboral de 

la profesi6n. 

- Especificaciones sobre la carrera; son las condici~ 

nes especiales para el estudio de la carrera. 

- Plan de estudios¡ enuncia las materias y el número 

de créditos por cada semestre que comprende cada -
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carrera. 

- Instituciones diversas que la imparten; informaci6n -

adicional sobre otros lugares donde se imparte la ca

rrera en.todo el país. 

Este instrumento se dirige a una poblaci6n estudiantil, 

principalmente del nivel bachillerato de la8 instituci2 

nes dependientes de la UNAM; así como, a orientadores -

de otras instituciones, padres de familia y público en 

general. (Ver anexo I ) • 



CAPITULO II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A.- Objetivos. 

B.- Desarrollo del Planteamiento del Problema. 

c.- HipOtesis 
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A.- OBJETIVOS 

Mediante esta investigaci6n que pretende involucrarnos -

en la utilidad que proporciona un "folleto", el cual en 

muchas ocasiones no se le da la importancia adecuada, -

siendo que este a pesar de muchas contradicciones preten 

de plantear los elementos b~sicos de informaci6n profe

siogr&fica como apoyo dentro del trabajo de elecci6n de 

carreras en la Orientaci6n Vocacional, su estructura 

muestra una serie de necesidades que el alumno en forma 

pr&ctica conoce y ajusta a su realidad actual, as! mismo 

ejerce en ellos un elemento pr&ctico de apoyo que favor~ 

ce, tanto por informaci6n como por conocimiento de las 

profesiones que se imparten en la UNAM. 

El orientador pretender& con el microfolleto dar un -

servicio informativo de las carreras que se imparten 

en la UNAM. 

El aliimno utilizar& el microfolleto para conocer en -

forma general las caracteristicas deseables en el es

tudiante, as! como los requisitos académicos de ingr~ 

so a las carreras que se imparten en la UNAM. 
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El alumno estructurará adecuadamente su elección de 

carrera al identificar el plan de estudios de la ca

rrera. 

- El alumno ampliar& la información acerca de otras in.!!_ 

tituciones donde podrá cursar la carrera de su elec-

ción. 

- El microfolleto de información profesiogr&fica propo!_ 

cionar& información sobre campo y mercado de trabajo, 

así como qué es la carrera y qué hace el profesionis

ta de determinada carrera. 

B.- DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país se adolece de servicios ee orientación en 

los primeros niveles de enseñanza, es decir, los corres-

pondientes al preescolar, primaria y solo comienza a im

plementarse programas, al inicio del nivel medio o sea, -

en el de secundaria. 
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Al nivel ~edio superior, la orientaci6n se sistematiza 

más y se enfoca a crear en el alumno responsabilidades 

en su formaéi6n, como individuo creativo, critico y pro

ductivo para consigo mismo y para con la sociedad a tra

vés de un apoyo integral en un continuo que va desde su 

ingreso a la instituciOn educativa, hasta su inserción -

al medio ocupacional. 

Actualmente se ha observado, que algunos aspectos de la 

problemática en orientaci6n vocacional en los j6venes, 

radica en la interpretaci6n individual que tienen de los 

procesos sociales, cuya disyuntiva reside entre satisfa

cer anhelos personales o elegir otra carrera que ellos -

piensan es la carrera del futuro, que está ligada al de

sarrollo cient!fico, técnico y a las necesidades de la -

sociedad en que vivirán como adultos. 

Al parecer esto se debe al cambio en la nociOn de prest! 

gio social que otorgan las carreras, y la elección de -

las mismas frente a las ideas tradicionalmente dominan

tes al respecto. Se entiende por prestigio social el -

producto de una valoración social que se asigna a cier

tos rangos de status de roles sociales, en donde intere

sa más la imagen o percepción social, que el rol mismo -

que se desempeña, es decir, el prestigio se deriva no --
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tanto de los conocimientos generales, S·inO de la posicil5n 

social o acceso al poder que se supone se adquiere. 

En este sentido el problema de orientacil5n vocacional es 

ideoll5gico y propio de la estructura social capitalista -

en la que estarnos inmersos¡ pues solo en esta estructura 

a determinados individuos se les plantea y se les hace -

creer que pueden elegir una profesil5n¡ ya que la aspira

ci15n del sistema educativo, es poder utilizar con mayor -

eficacia el sub-aparato vocacional para poder "regular" y 

controlar a loo futuros agentes de la produccil5n. 

Este contexto social cambiante, explica en parte el por-

que de los ataques que a menudo se dirigen contra estilos 

profesionales clásicos y contra los sistemas de forrnacil5n 

correspondientes, ya que se dice que las profesiones con! 

tituidas, no responden a las necesidades sociales nacion~ 

les, o de los sectores mayoritarios de la sociedad¡ en e! 

te sentido lo que se trata de destacar, es que la trans

formaciones sociales han roto la relacil5n de corresponde~ 

cia entre profesi15n y problema a resolver. Condiciones -

que est~ repercutiendo como factores de desorientacil5n y 

de influencia en la elecci15n de una profesil5n. 

Cabe mencionar que a medida que la sociedad se hace más -
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diferenciada y compleja los roles laborales de los profe

sionistas, se hacen también más variados y complejos, lo 

que los obliga a interactuar con otros colegas,.otros es

pecialistas, cuyas áreas no aparecen delimitadas en forma 

clara e inmediata, de esta manera han cambiado tanto la -

condici6n objetiva de diagn6stico como la soluci6n de los 

problemas sociales basicos. 

Estos factores externos están afectando e impactando def ! 

nitivamente al interior de nuestra Universidad y podemos 

mencionar a manera de ejemplos que el subempleo, como fe

nOmeno social, se agrava en la medida en que los procesos 

de modernizaci6n, desplazan a los menos preparados y tia~ 

den a agudizarse, en las épocas de crisis, lo que provoca 

que el alumno cambie sus objeeivo~, buscando ya no el m!

tico éxito profesional, sino las posibilidades de encontrar 

un empleo remunerado con prontituc, provocando as! la exis

tencia de carreras con mayor demanda. 

Esta situaciOn econ6mica está repercutiendo también en -

ciertos grupos estudiantiles, que en base a su condici6n 

clasista corresponden a la clase trabajadora, !o que imp~ 

ne a estos j6venes, la necesidad de laborar para aportar 

medios a su circulo familiar, obligándole por tanto a - -

abandonar sus estudios. 
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También podemos mencionar ciertos aspectos, como deficie!!, 

cias alimentarias y de salud, como causas que propician -

la deserci6n escolar y no son desde este punto de vista, 

solo problemas que se deriven de la orientaci6n. 

Así podríamos mencionar algunos otros ejemplos, pero los 

consideramos ajenos a este trabajo y motivo de investig! 

ci6n y análisis sociol6gico de otra problemática. 

No obstante se piensa y se denuncia, que el fenómeno de 

saturación de carreras, su cambio peri6dico, desadapta-

ción del medio escolar, deserción, índices de reprobaci6n 

se debe en parte a la falta de informaci6n sistemática y 

actualizada que el estudiante tiene al respecto. 

La recopilación de las criticas por parte de la comunidad 

universitaria, vertidas en los documentos "Fortaleza y D~ 

bilidad", hacia los programas de orientación vocacional -

en la UNAM. En cuanto a que no son adecuados para cubrir 

las necesidades del estudiante que ingresa a la educaci6n 

superior, porque la informaci6n es poco profunda, llega -

tarde o no pocas veces crea confusión vocacional, etc., -

son problemas que rebasan en mucho a los marcos específi

cos de la orientaci6n y pudieramos agregar, abarcan a la 

educación en su totalidad. (Ver anexo II). 
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Siendo los tr1pticos o microfolletos.de la Direcci6n Gene

ral de Orientación Vocacional, en su mayor1a no solo un m~ 

dio de comunicaci6n impreso a través del cual el orienta

dor puede informar sobre alternativas educativas, sino uno 

de los elementos de f&cil manejo, bajo costo y de mayor d~ 

manda por parte de los alumnos, como una primera fuente de 

informaci6n y consulta y agregando que como resultado del 

curso de investigación sobre la pr&ctica de la orientaci6n, 

se concientizaron algunas problem&ticas que actualmente -

afectan en algún grado el desempeño profesional del orieu 

tador, una de las cuales gir6 en torno a la informaci6n -

profesiogr&fica impartida mediante los microfolletos, por 

lo que consideramos oportuno tomarlo como objeto de inve~ 

tigaci6n para conocer sus caracter1sticas en cuanto a cou 

tenido y operatividad de la in'formaci6n que imparte y la 

efectiva utilidad que proyecta actualmente. 

c.- HIPOTESIS 

La hip6tesis en la metodología participativa se construye 

a partir de la comprensi6n de los factores que se combi-

nan entre s1, provocando determinados efectos, por lo que 

ésta surge durante el curso de la investigación, as1 pues 

su interpretación obedece al c6mo y al por qué, pero no -

prueba postulados. 
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Debido a estos conceptos, nuestra hip6tesis postula que: 

Con la participaci6n de los orientadores en un proceso 

de reflexi6n, an&lisis y siternatizaci6n de su experien

cia a lo largo de la cual se ha observado la utilidad -

del rnicrofolleto¡ se podr&n comprender los factores que 

inciden en él, reconceptualizando las características b! 

sicas de informaci6n profesional que el alumno requiere 

y los métodos para su uso. 



CAPITULO III.- METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

PARTICIPATIVA 

A.- Referente Te6rico - Metodol6gico. 

B.- Trabajo de campo. 

c.- Esquema de la Inv.estigaci6n. 
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A.- REFERENTE TEORICO - METODOLOGICO. 

Las investigaciones que Sobre el tema de Orientaci6n V2 

cacional se han realizado y en particular las que se han 

llevado a cabo en la Direcci6n General de Orientaci6n v2 

cacional, se basan en una metodología tradicional, es d~ 

cir, el investigador acude a la comunidad, la investiga 

can su propia metodologia y técnica, recopila informa-

ci6n para plantear soluciones de "gabinete". La comuni

dad solo contesta cuestionarios, encuestas, tests, etc., 

pero nunca llega a enterarse de los resultados. Y corno 

una de las finalidades del presente trabajo radica en -

realizar una aproximación en investigación participativa 

que plantee los elementos b&sicos para construir un mi

crofolleto cualitativamente diferente, procederemos a -

dar un referente teórico-metodologico, 

La investigaci6n participativa se inició en América Lat! 

na, durante la década de los 60 y se dieron a conocer 

las experiencias realizadas al principio de la década de 

los 70. Surgi6 en condiciones hist6ricarnente determina

das: 

a) como critica a las teorias de desarrollo y maderniza

ci6n; 
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b) como reacci6n contra las ciencias sociales tradicio

nales; 

c) como parte de la politizaci6n que irrumpi6 en todos 

los sectores al final de los años 60. 

Por tanto es parte de los procesos sociales de Latinoa

mérica. 

La investigaci6n participativa pretende romper con la 

concepci6n de "elitismo científico"; la imagen del in

vestigador y la del científico también cambian; pierden 

sus cualidades "míticas" para ser aceptados como un hO!!). 

bre concreto y no como un "sabelotodo", cuya labor se -

reduciría a dar y difundir las soluciones correctas. 

Un proceso participativo implica: desenvolvimiento del 

sujeto como ser social; posibilidad de dar sus puntos -

de vista; evocar y compartir experiencias, hacer un an! 

lisis de las condiciones de vida y tomar conciencia so

bre las posibilidades de cambio. 

La investigaci6n participativa es un instrumento necesa

rio y eficiente para los procesos de desarrollo, sean é~ 

tos industriales o sociales. Esta metodología se propo

ne como una did&ctica alternativa, inscrita en una peda

gogía de la creatividad, que supone por una parte, la --
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búsqueda de nuevas formas de conocimiento o de expresi6n 

de nuevos instrwnentos y procedimientos, as! como nuevas 

posibilidades para aprender a diagnosticar la realidad a 

partir de un nuevo tipo de relaciones pedag6gicas, es -

decir. 

El estudio de una población refleja a través de los da

tos y del an:ilisis de los mismos, lo que esa poblac16n 

tiene, en cuanto a potencial humano: psicológico, so-

cial, cultural, econ6mico, etc., que son sus recursos 

b:isicos. Sin embargo, cuando el estudio de la pobla-

ci6n es realizado por agentes extraños a la misma, don

de los datos son extra1dos desde fuera y son llevados -

fuera de la comunidad para estudiarlos, esa comunidad -

pierde la oportunidad de: 

Conocer los datos¡ estudiarlos, lo cual significa anali

zarlos, organizarlos y relacionarlos¡ obtener resultados 

y enriquecerse con la retroalimentación; deducir conclu

siones; tomar decisiones en base a esos datos. Por tan

to el problema principal que surge al situar a la pobla

ci6n solo como objeto de investigación, es que queda al 

margen y en consecuencia, privada de los logros del pro

ceso de aprendizaje que, para su vida personal y social 

es una experiencia vital. 



s 7. 

A diferencia de otros métodos de investigación, en la -

investigaci6n participativa: 

a). El conocimiento se produce simultáneamente a la m~ 

dificaci6n de la realidad, llevándose a cabo cada 

proceso en funci6n del otro. 

b). La concepci6n del conocimiento est~ basada en la 

argumentaci6n dial6gica acerca de acciones concre

tas. 

c). El criterio de verdad se desprende de las discusi2 

nas sobre informaciones y experiencias espec1ficas. 

d). Los resultados se prueban en la realidad. 

Se empieza un ciclo nuevo en la investigaci6n-acción -

cuando los resultados de las acciones comunes se anali

zan por medio de una nueva fase de recolección de info~ 

maci6n. 

Por lo tanto se asume que la diferencia entre sujeto y 

objeto, puede reducirse al participar conjuntamente, P2 

blación e investigadores, en discusiones dial6gicas, c~ 

yo bagaje te6rico y práctico resultante quede en manos 

de la poblaci6n estudiada, como patrimonio suyo, para -
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sus decisiones en futuras acciones. 

Se puede determinar que para la investigaci6n particip! 

tiva se requiere: sujetos, objeto de conocimiento con

creto y te6rico y un requisito humano. 

- Sujetos: La poblaci6n junto con los investigadores. 

- El objeto de conocimiento concreto: La realidad que 

afecta a esa población en su conjunto¡ .<que 

en nuestro caso se enfoca a la realidad del 

microfolleto corno instrumento de información 

profesional). 

- El objeto de conooirniento teórico: Las relaciones s~ 

ciales intergrupo (utilidad y uso para el -

orientador corno medie de comunicación). 

- El requisito: Un cambio de actitud del investigador 

manifestado en la acción. 

Esta investigación se realizó mediante la metodolog!a -

participativa, porque permite el desenvolvimiento de -~ 

las personas para dar sus puntos de vista¡ evocando y -

comp~rtiendo experiencias¡ haciendo un an~lisis de las 
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condiciones de trabajo y toma de conciencia sobre aque-

llas posibilidades de cambio. 

El orientador no es un ser aislado de una realidad social 

las relaciones sociales que establece a partir de su act! 

vidad profesional, aparecen como un ejercicio compartido 

entre todos los implicados en el proceso de orientaci6n. 

Esto supone que en la práctica diaria, en situaciones c~ 

munes de trabajo, se adquiere la suficiente experiencia 

que al compartirla se logra el intercambio de informaci~ 

nes que colaboran en el conocimiento de las condiciones 

actuales que presenta en este caso el microfolleto en --

cuanto a contenido y operatividad, a partir de la inves

tigación de la propia realidad en la que éste se utiliza. 

En este sentido la investigaci6n participativa por ser -

formadora permite el análisis de problemas y de situacio 

nes concretas¡ es permanente ya que los resultados no -

pueden ser definitivos, porque las necesidades van cam

biando, se van transformando. En esta concepci6n los ºE 
jetivos, contenidos, los métodos y las formas de evalua

ci6n, se van construyendo durante el proceso de particip~ 

ci6n conjunta. 

Las factores que debe contener la investigación partici

pativa en su metodología son tres¡ la participación, el 
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análisis y la elaboraci6n de instrwnentos, donde: 

a) La participaci6n,- Se define como un derecho de -

los individuos a intervenir en las acciones que son 

necesarias para su desenvolvimiento individual, fa

miliar, •1ecinal y nacional. Socialmente es un fen§. 

meno dinámico y un movi~iento manifiesto. Es fund! 

mento del proceso educativo desalienante para todos 

los involucrados en ella. 

bl El análisis.- Definido como el estudio por parte -

de los sujetos, de los fen6menos sociales, distin-

guiendo sus elementos, la relaci6n entre ellos, las 

consecuencias del mismo y la sistematizaci6n de los 

resultados del estudio. Este análisis debe realiza! 

se a partir de un diálogo con una finalidad concien

tiz ante. 

c) Elaboraci6n de los Instrumentos,- Entendiéndose és

tos como las herramientas que utilizan las técnicas 

de investigaci6n social, y a las técnicas como proc~ 

dimientos que corresponden a la interacci6n humana. 

La investigaci6n participativa en el ámbito de la educa

ci6n forrnal toma como punto de partida los principios en 



61. 

que se basa la educaci6n no formal en América Latina. 

La investigaci6n, en este sentido, viene a ser un proc~ 

so fincado en la producci6n colectiva de conocimientos, 

en el cual el investigador (y el cient!fico) cambia su 

imagen tradicional y pierde su cualidad como un "sabela 

todo", cuya labor se reduce a dar y difundir las soluci.2_ 

nes correctas, y se convierte en un hombre concreto que 

se desempeña bajo tres consideraciones fundamentales, 

siendo éstas: 

a) El sujeto es a la vez (sujeto-objeto) de investiga

ci6n, (la transformaci6n de la realidad investigada, 

supone la transformaci6n del mismo investigador), -

donde se integra y se involucra detectando sus pro

pios problemas. 

b) La composici6n social de los grupos facilita u obs

taculiza la expresi6n y discusiones de los problemas 

identificados y fomenta o no la donfrontaci6n de las 

diferentes opiniones sobre los problemas. 

c) Las conclusiones y propuestas, resultados de la in

vestigaci6n, se instrumentan institucionalmente. En 

este sentido es necesario identificar las limitaci.2. 

nes de las acciones y tomar conciencia de las cond! 
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cienes y del tipo de aquellas que se realizaran a corto 

o a largo plazo. 

A diferencia de otros métodos de investigaci6n, el cono

cimiento se produce simultáneamente a la modificaci6n de 

la realidad, llevándose a cabo cada proceso en funci6n -

de otro; la concepci6n del conocimiento está basada en 

la argumentaci6n dial6gica acerca de las acciones concr~ 

tas. El criterio de verdad se desprende de las discusi~ 

nes sobre informaciones y experiencias específicas, y -

los resultados se prueban en la realidad. 

No obstante que la evaluaci6n de esta forma de investig~ 

ci6n social científica no es una cuesti6n teórica, debe 

basarse en la habilidad de los investigadores activos, -

de desarrollar efectivas y eficientes metodologías que 

produzcan un conocimiento social que controle el progre

so humano, como parte del proceso mismo de la investiga

ción. 

En esta metodología un principio fundamental, es que el -

sujeto es su propio objeto de investigación; así la tran.!!. 

fo:rmación de la realidad investigada, supone una transfo~ 

mación del mismo investigador, quien como individuo debe

rá tomar el control de su situaci6n. 
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El método de la investigaci6n-acci6n, se circunscribe a 

un grupo social determinado, y las soluciones se diri-

gen a la soluci6n de problemas identificados por el gr~ 

po. Su principal objetivo es su concientizaci6n para -

la acción, con la finalidad de coadyuvante a la reali-

dad de la poblaci6n y la soluci6n de sus problemas. 

En la investigaci6,;-acci6n, la verificación de hip6te-

sis est~ en relaci6n a la posibilidad de comprender una 

serie de factores que contribuyen a crear una situación 

social que es percibida por los involucrados, en el pr2 

ceso de aprendizaje-investigaci6n, como problema; se -

trata de comprender c6mo ciertos factores se combinan 

entre st para ciertos efectos, pero la relaci6n causa-

efecto no es unidimensional1 la interpretaci6n obedece 

al c6mo y al por qué pero no prueba postulados. 

La investigaci6n-acci6n, es cienttfica en cuanto a su -

procedimiento y rigor, y en cuanto al criterio de vali

dez. "Los datos surgen de la iniciativa y con la part! 

cipación del grupo, con la finalidad de conocer la rea

lidad, propiciando la transformación de la misma y a la 

vez la de los suj.etos" ( 3 ~ es decir, un conocimiento es 

( 3) Barabtarlo Zedanski A. "Propuesta de w¡ Modelo Didáctico para 
la fonnaci6n de profesiones en Investigación Educativa: Una 
Aproximación al Método de Investigación Acción". México, 1986 
Material mill'eografiado. 
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v&lido si transforma a la realidad, incluyendo a los s~ 

jetos. 

La confiabilidad proviene de la "acumulaci6n de la in

formaci6n a lo largo de un proceso de interacci6n 

permite ver la estabilidad de la informaci6n a las cir-

cunstancias que lo alteran: la realidad es recreada a -

tra~és de los propios actores, en este sentido, hay una 

distorsi6n m!nima entre el dato y la realidad" ( 4 ). Las 

técnicas de aproximaci6n a ésta son múltiples: discusi~ 

nes grupales, historias de vida, drrunatizaciones, an&lf 

sis y sistematizaci6n de la interacci6n, etc. 

Las técnicas en el contexto de la investigaci6n-acci6n 

se constituyen a partir de tres características del mé-

todo: 

1) Es un método pluridimensional, la realidad no es re

ducida a una sola dimensi6n; 

2) Es un método de concientizaci6n, a partir de una foE 

{ 4 ) Barabtarlo Zedanski A. "Algunas Experiencias en la Fonna
ción do Docentes-Investigadores: Un enfoque participativo". 
Ponencia en II Congreso de Educación. Universidad de Mon-
terrey. México, 1987. Material mimeografiad~~ 
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maci6n permanente se trata de descubrir progresiva

mente las determinaciones de la realidad. 

3) Es un método colectivo, la realidad se concibe corno. 

una síntesis de múltiples determinaciones. 

La 16gica de desarrollo de las hip6tesis en la investi

gaci6n participativa es cualitativa, a través de ellas 

se explica por qué se dan ciertos fen6rnenos. "La rela-

ci6n causa-efecto no es unidirnensional1 la interpreta-

ci6n obedece al c6rno y al por qué; pero no prueban pos

tulados" ( 5 ), 

La muestra o poblaci6n se constituye por aquellos suje

tos que rnanif iesten algún prÓblerna y que a su vez estén 

dispuestos a investigarlo. Es decir, la muestra será -

la que sienta y tenga la problemática a investigar y e~ 

té interesada en estudiarla y analizarla corno es el ca-

so de este trabajo de investigaci6n. 

La lirnitaci6n relevante en esta metodología es el hecho 

de que, a diferencia de otros métodos, se prolonga en -

( S) Barabtarlo Zedanski, A. y Theesz Margarita. "La Investi
gación Participativa en la Docencia. Dos estudios de caso 
en Educación no-Fonnal'1

, INAPRO, México, Enero-abril 19 
Material mimaografiaao. 
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el' tiempo debido a que implica cambios cualitativos, e~ 

to es, la redefinici6n de necesidades individuales en -

necesidades grupales, así como el que el grupo o pobla

ci6n pueda reconocer el car&cter social de tales necesf 

dades. Lo anterior requiere del compromiso de la pobl~ 

ci6n que se integra a la investigaci6n por un período -

m&s amplio, lo cual no siempre se logra, 

Las técnicas se van construyendo, utilizando y evaluan

do, a partir de las observaciones de c6mo se desenvuel

ve un.grupo que recién se foxma frente a una tarea, y -

las viscisitudes de su desarrollo. 

En esta investigaci6n se trabaj6 con la encuesta partic! 

pativa, la cual postula que: 

- cualquier grupo o comunidad tiene potencialidades pa

ra encargarse de su desarrollo, definir sus problemas, 

necesidades y ponerlos dentro del contexto m§s amplio 

de la sociedad. cualquier investigaci6n tiene que -

suscitar la partioipaci6n activa de la población en -

el proceso mismo de la intervención. 

- para impulsar la participaci6n de esta investigación, 

es necesario introducir y organizar un proceso de con

frontación crítica y constructiva de la comunidad con 
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los resultados de la invcstigaci6n. A este proceso -

se le llama "retroalimentación:; el objeto es ayudar 

a la comunidad a formular sus problemas y sus puntos 

de vista. 

No existe un s6lo modelo de encuesta participativa, ya 

que se trata de adaptar el proceso de las condiciones 

especificas del medio y el grado de participación de la 

población que puede ser rn&s o menos alto según sus re-

cursos, sus limitaciones y opciones sociopol1ticas exi~ 

tentes. 

En s1ntesis, la participación es la estrategia del apre~ 

dizaje grupal, donde el cambio de conducta se da corno r~ 

sultado de la interacción en la construcción de conoci-

rniento. El grupo es fuente generadora de experiencias -

de aprendizaje, el aprendizaje en grupo es un proceso de 

transformación mutua, su actividad est& centrada en la -

movilización de estructuras estereotipadas, en las difi

cultades de aprendizaje y comunicación, debidos al monto 

de ansiedad que despierta todo cambio, y tiene por obje

tivo aprender a pensar. 

El grupo operativo como técnica, posibilita el medio pa

ra que los sujetos cambien su manera de relacionarse, P! 

ra que sean coherentes y operativos. En este sentido la 

: 
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participaci6n es la estrategia para su conformaci6n. El 

trabajo de lnteracci6n se dirige a la identificaci6n y 

aceptaci6n, para la superaci6n de los roles que social

mente nos han sido adjudicados y asumidos por nosotros 

a lo largo de la vida para tener una serie de respuestas 

listas a las situaciones que se van presentando. As!, 

al ser el sujeto que investiga, su propio objeto de in

vestigaci6n, el investigador es también un elemento del 

proceso en observaci6n, no abstrayéndose de la realidad 

observada, sino incluyéndose en la misma. 

Es decir, el orientador que ejerciendo una labor de ay~ 

da a los alumnos en sus necesidades de conocer opciones 

educativas para poder ubicarse profesionalmente, aplic<l!l 

do programas y utilizando constantemente los medios info! 

mativos proporcionados por la DGOV, tiene la oportunidad 

de detectar y analizar a partir de experiencias reales y 

concretas en un proceso grupal, el papel que como orient! 

dor juega socialmente y frente a sus orientados, expresa!!. 

do la problemática que enfrenta, al dar sus opiniones en 

cuanto a la informaci6n que de las carreras se manejan. 

De esta manera el orientador utiliza sus propios razona

mientos para concientizarse de sus propias conductas y -

situaciones personales, que son un punto de partida para 

abrir el camino al conocimiento con los procedimientos -
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que le son propios. 

El método de la investigaci6n-acci6n se circunscribe a 

un grupo social donde las actividades se dirigen a la -

soluci6n de problemas identificados por el grupo. 

La ide~tificaci6n del problema; la recolecci6n sistemá

tica de datos, la interpretaci6n concensual de los mis

m~s y la aplicaci6n de los resultados de la investiga

ci6n implican un compromiso colectivo. Siendo el suje

to su propio objeto de investigaci6n, se da una riqueza 

de informaci6n en lo que aporta de sus experiencias, de 

sus vivencias, a la vez va siendo consciente de su si

tuaci6n, sus intereses, sus potencialidades para el C"!!! 

bio. As1 mismo como individub y como parte de un grupo, 

él mismo debe tomar control de su situaci6n. 

Se participa teniendo el criterio de que todo individuo 

posee una experiencia válida, adquirida a través de sus 

propias acciones a lo largo de su vida, por lo que todos 

tienen las mismas oportunidades de ser receptores, tran,!!_ 

misares y generadores en el proceso de producci6n de co

nocimientos. 

Los conocimientos llevan a la acci6n en la medida que la 

comprensi6n de la realidad sea un proceso colectivo y coa 
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tinuo que no disocie a los que saben, de aquello que 

cambia la realidad; es decir, sin una acci6n y refle-

xi6n crítica sobre la realidad, no hay posibilidad de 

transformaci6n. Por tal motivo el objeto de la investi 

gaci6n acci6n, es la concientizaci6n de un grupo para -

la acci6n y en la acci6n, con la finalidad de coadyuvar 

a la realidad del problema que se investiga. 

Se hace hincapié que por su propia especificidad la in

vestigaci6n-acci6n pone énfasis en el an§lisis cualita

tivo de la realidad. 

En esta concepci6n de investigaci6n, el conocimiento v! 

lido es el que permite comprender la totalidad de nues

tra vida como sujetos sociales, como psic6logos y espe

cíficamente como orientadores, permite poder dialogar -

compartiendo ideas con otros, planteando preguntas im-

portantes que contribuyen a dar sentido y orientación a 

los hechos cotidianos, posibilitando el diferenciar la 

esencia de la realidad, de una simple opini6n; permite 

reforzar la responsabilidad personal y social. 

En este sentido, en la investigaci6n-acci6n, la verifi

caci6n de hip6tesis est§ en relaci6n a la posibilidad -

de comprender una serie de factores que contribuyen a -

crear una situaci6n social que es percibida por los in-
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volucrados en el proceso de aprendizaje-investigación, 

como problema; se trata de comprender como ciertos fact~ 

res se combinan entre sí provocando determinados efec-

tos: por lo tanto la relación causa y efecto no es unid! 

mensional: la interpretación obedece al c9mo y al por -

qué, pero no prueba postulados. 

A diferencia de otros tipos de investigación, en la in

vestigación participativa las hipótesis surgen en la ªE 

ción, después de plantear las categorías, es decir, se 

establece a posteriori convirtiéndose en rectora del 

trabajo, tal como sucede con la ideología, las le.yes y 

la teoría. 

ES científica en cuanto su pr~cedimiento y rigor, y en 

este sentido el criterio de validez se fundamenta en los 

datos que surgen de la iniciativa y con la participación 

del grupo, con la finalidad de conocer la realidad cuya 

transformación significa también la propia como sujeto, 

por lo tanto, los datos tienen una función concientizan

te. 

En relación a la confiabilidad, ésta se da por las múlt! 

ples aproximaciones a la realidad, desde las discusiones 

grupales, las historias de vida (autobiografías), drama

tizaciones, retroalimentaciones en diferentes fases, etc. 
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El planear una actividad implica realizarla y evaluarla, 

lo que nos lleva a volver a planear, por eso es dialéc

tica. 

La acumulación de información a lo largo de un proceso 

de interacción permite ver la estabilidad de la inform! 

ción y las circunstancias que la alteran, es decir, la 

realidad es recreada a través de los propios participan 

tes, por lo que, la distorsión entre el dato y la real! 

dad es mS.nima. 

Para concluir, con fines didficticos señalaremos algunas 

diferencias que existen entre la Investigación Tradici~ 

nal y la Investigaci6n Participativa. 



INVESTIGACION TRADICIONAL 

Un organismo o institución solicita a un equipo de 

especialistas que realice una investigación¡ se le 

entregan los objetivos que debera cubrir. 

Los investigadores seleccionan y aplican in~trumeu 

tos para la recolección y análisis de datos, con 

los cuales conforma y envia un informe. 

La institución basada en el informe, decide accio

nes que se ejercerán sobre el medio. 

La población frecuentemente no responde a la apli

cación de las medidas resultantes, por no estar -

involucrada en la investigación. 

El investigador es solo sujeto de conocimiento. 

Se hace énfasis en el análisis cuantitativo de los 

resultados. 

73. 
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INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

Genera actitudes de formación-acción para concienti

zar a la población sobre su problem!tica. 

La identificación de las necesidades bisicas corres

pondientes a los problemas detectados y de los recuE, 

sos humanos existentes en la comunidad, se obtienen 

por parte de los involucrados. 

La elaboración de estrategias se realiza conjunta-

mente investigadores y la población. 

Al estar involucrada la población afectiva y efecti

vamente, ésta se ve m!s dispuesta a la solución de 

sus problemas. 

El investigador' es al mismo tiempo sujeto y objeto 

de conocimiento, 

Se hace énfasis en el an!lisis cualitativo de los 

resultados, 



EN ESTE SENTIDO SE ACENTUAN LAS DIFERENCIAS BASICAS EN EL 
DESARROLLO DE AMBOS METODOS DE INVESTIGACION, 

INVESTIGACION TRADICIONAL 

La poblaci6n es "pasiva", s6lo. 
es objeto de conocimiento e in
capaz de conocer su situación y 

necesidades. 

La poblaci6n es estStica, no se 
transforma entre el momento de 
la investigaci6n y la acción. 

La poblaci6n no tiene que reac
cionar ante la investigación. 

S6lo los investigadores conocrn 
e identifican los problemas en
contrados. 

INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

La poblaci6n es "activa" en cuanto ella 
misma as cuestiona y descubre sus pro-
blemas. 

La población es "dinlimica ''. y se trans
forma desde el momento en que conoce -
sus problemas. 

La poblaci6n reacciona hacia la parti
cipaci6n activa para resolver sus pro
blemas, 

Los investigadores y la poblaci6n con~ 
cen e identifican los problemas encon
trados. 
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B.- TRABAJO DE CAMPO 

El proceso de trabajo mediante el cual el grupo lleg6 a 

delimitar los ternas a investigar, se fue registrando en 

un "Diario de Campo", el cual se conceptualiza como un 

instrumento de observación de la realidad, que implica 

la descripci6n detallada de los acontecimientos, as! c2 

rno de su interpretaci6n a partir de un marco te6rico de 

referencia. Es un instrumento de reflexión y an&lisis 

de trabajo, que permite observar en perspectiva la coti

dianeidad de la pr&ctica de la orientac16n y las manife~ 

taciones concretas de ese proceso, en el medio donde se 

ejerce; por esto mismo, es un trabajo de descripción, v~ 

loraci6n y explicación de los niveles de significac16n -

de la acci6n orientadora. 

En la investigaci6n-acci6n se torna en cuenta que las ta

reas de planeación, ejecución y evaluación son momentos 

inseparables del binomio aprendizaje-investigación, por 

lo que el diario de campo se conforma en un instrumento 

de observaci6n, teniendo corno eje la interacción y los -

v1nculos anal!ticos tanto para el proceso grupal, como -

para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un aspecto fundamental a considerar corno elemento de - -
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v!nculo anal!tico es comprender al hombre en situaci6n. 

La base para la observaci6n y la inc!agaci6n es pensar, 

pero éste pensar no implica la construcci6n apresurada 

de sistemas especulativos, sino un mayor rigor en la o~ 

servaci6n; según el pensar y mayor rigor en el pensar -

según ·10 observado; de esta manera, la pr&ctica y la 

teor!a se retroalirnentan y enriquecen, en un proceso al 

ternativo y rec!proco. 

Se presenta de manera sencilla y general, el proceso m~ 

diante el cual el grupo lleg6.a tomar conciencia de los 

problemas que existen en el campo de la orientaci6n un! 

versitaria. 

1.- Sensibilizaci6n ante la rnetodolog!a 

El proceso de sensibilizaci6n a la metodolog!a, se 

llev6 a cabo en el curso organizado por el Centro 

de Educaci6n Continua de la DGOV, titulado "Inves

rifaci6n de la pr&ctica de la orientaci6n". Se c~ 

noc.ieron los contenidos del curso, formas de ac-

ci6n, funciones y responsabilidades de la cocrdin! 

dora y de los participantes, expectativas persona

les respecto a él, las características de la meto-
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dolog!a participativa, sus alcances, limitaciones y 

diferencias con el método tradicional. 

2.- Fijaci6n de Objetivos. 

El grupo se constituyó con la finalidad de apren

der, entend~r e identificar el significado e impl! 

caciones de una investigación participativa y su -

aplicaci6n en la prSctica de la orientaci6n. 

La tarea en s! tuvo que guiar, dirigir y orientar 

las acciones del grupo, la toma de decisiones y la 

selecci6n de la técnica metodol6gica para realizar 

el trabajo. 

3.- Identificación de problemas. 

Mediante la técnica de grupos operativos para el 

aprendizaje el trabajo se gener6 en varios senti

dos. 

El primero de anSlisis y discusiones respecto al 

comportamiento del grupo, su funcionamiento, su 

fase de integraci6n y crecimiento. 

Por otro lado, se logro combinar puntos de vista, 



ESTA TESIS NO DEBE 
·SALIR DE LA mdUOitCA 
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compartir experiencias, identificar los problemas 

existentes en el lirnbito de la orientación y su re

flejo en el lugar especifico de acción personal, -

las repercusiones de los cambios de administración 

frecuentes, en el qué y el cómo se ha dado el ser-

vicio y la imagen que se ha conformado dentro de -

la comunidad universitaria, cuya finalidad fue el 

concientizarse del papel que ha representado la -

orientación y los que la ejercen, as! corno de las 

posibilidades de aportación para la solución de las 

problemSticas que se detectaron a través de las 

aproximaciones a nuest~a realidad laboral, a lo 

largo de la experiencia. De esta manera es cómo -

el que investiga es a la vez sujeto y objeto de su 

propia investigación. 

Se cont6 siempre con el material de lectura que en cada 

sesión de anSlisis, s1ntesis, confrontaci6n de las mis

mas con el :irnbito de la orientaci6n, sirvió de apoyo y 

base para guiar la acción y la producci6n de conocimi"!!. 

tos en diversos temas corno: 

- concepci6n de hombre· 

- Producción del conocimiento 

Relación entre ideolog1a y conocimiento en el proceso 

educativo. 
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- Educaci6n y realidad 

- Relaci6n te6rico-práctica en el proceso educativo. 

- Programas de orientaci6n y realidad 

- Aprendizaje grupal e investigaci6n-acci6n. 

- Relatos biográficos respecto al área del trabajo de 

cada participante 

- Reflexiones de nuestro entorno 

- Diferencias básicas entre el método tradicional y el 

de investigaci6n participativa, etc. 

Todos estos temas se originaron en la participaci6n gr~ 

pal, ya sea a través de las resoluciones de equipo o -

por medio de sesiones plenarias. 

Esta fase enriqueci6 la comunicaci6n y el conocimiento -

detallado de las actividades, que los orientadores dese~ 

peñamos en diferentes áreas, su desarrollo y necesidades 

espec!ficas tanto laborales como profesionales, sistema

tizándola hasta llegar a sintetizarlas en 5 temas, los -

que a la vez sirvieron para conformar los equipos de in

vestigaci6n, a los que libremente fueron integrándose c~ 

da participante de acuerdo a su particular interés y en 

relaci6n a los problemas que fueron detectados por el -

grupo a lo largo de su trabajo participativo. 
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As! surgi6 de esta manera el tema de desarrollar la pr~ 

sente investigaci6n, como resultado de la inquietud mo~ 

trada respecto a la promoci6n de la orientaci6n, y den

tro de ella, el papel que juegan los instrumentos de in 

formaci6n que se manejan tanto en las secciones de orien 

taci6n de la Escuela Nacional Preparatoria como en el -

Centro de Orientaci6n en e.u., centrándose espec!ficamen 

te en el microfolleto por sus caracter!sticas ya mencio

nadas. 

Cabe enfatizar que también en un trabajo grupal se apo! 

taren diferentes puntos de reflexión, para abordar y d~ 

sarrollar cada tema de investigaci6n. 

Por Gltimo, el trabajo se dirÍgi6 para que los partici

pantes presentaran un diseño de investigaci6n incluyendo 

las técnicas de recopilaci6n y de informaci6n para la -

realización de la misma. 

C.- ESQUEMA DE LA INVESTIGACION 

Se presentan los lineamientos de la metodolog!a de en-

cuesta-participativa utilizada en la investigación so~

bre "El microfolleto como un instrumento para la Orien-
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taci6n en la DGOV". 

Se trabaj6 esta metodolog!a con orientadores en servicio 

de la propia DGOV, los que se encontraban en el Centro -

de Orientaci6n en e.u., algunos de ellos tienen contacto 

esporlidico con el microfolleto, y la explicaci6n a esto 

es que por una parte los programas de trabajo son dife

rentes a los .de las secciones de orientación en prepara

torias y por otra parte, se cuenta con una lirea dedicada 

a dar información profesiogrlifica, que a manera de pequ~ 

ña biblioteca concentra material de consulta, como gu1as 

de carreras de la UllAM, y de otras instituciones, catlil2, 

gos, planes de estudio, folletos y microfolletos, cu-

briéndose as! uno de los servicios que se brinda al est~ 

diante como una parte de su proceso de orientaci6n voca

cional. 

Por tal motivo, la respuesta en general de tales orient~ 

dores fué de poca disposición a participar, salvo excep

ciones contadas de dos o otros compañeros que mostraron 

actitudes cr1ticas frente a la tarea de problernatizar el 

microfolleto; esto es, observar, analizar y participar -

mediante la técnica seleccionada. 
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Los principales objetivos planteados en el grupo de in

vestigaci6n fueron: 

a) Plantear los elementos bSsicos para construir un 

microfolleto cualitativamente diferente, reconcep

tualizando el contenido y los métodos para su uso 

con el fin de optimizar el proceso de informaci6n 

profesiogrSfica, en beneficio de la orientaci6n -

del alumno. 

b) Ensayar y evaluar una metodolog1a involucrando la 

partioipaoi6n de la poblaci6n (encuesta-particip! 

tiva) desde la identif icaci6n de los elementos b! 

sicos del microfolleto, hasta la concepci6n de 

úna optimizaci6n del proceso de informaci6n profe 

siogrSfica. 

Como producto de la combinaci6n del proceso experimental 

y la metodolog1a de la encuesta-participativa, el desa-

rrollo seguido en la investigaci6n sobre "El microfolle

to un instrumento de apoyo para la orientaci6n en la Di

recci6n General de Orientaci6n Vocacional" se puede vi

sualizar en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

n 
Identificación del Sensibilización ante la 

"rohlema "A" Metodolog1a "A" 

Planteamiento de E lernea 
Trabajo grupal sen tos básicos para la 
sibilizado ante el construcción del micro-
problema "A" folleto. "C" 

T 
Comprobación de la Hip§_ 

tesis "C" 

. 
Encuesta de opinión Encuesta Part.!, Re ali za::ión de 

it---- ---' 
(la. retroalimenta- cipativa "B" entrevistas 
ci6n). "B" 

~--
(2a. retroali-

r--; mentación) "B" 

FASE A.- Toma de co~cier.1ia de los problemas existentes en 
el campo de la orientaci6n. 

FASE B.- Identificación de problemas existentes en el mi-
crofolleto. 

FASE c.- Planteamiento de elementos básicos de ·información 
que debe contener el microfolleto. 

1 
1 
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La investigaci6n se desarroll6 en tres fases (Toma de -

conciencia d~ los problemas existentes en el campo de -

la orientaci6n, Identificaci6n de los problemas existen 

tes en el microfolleto e Identificaci6n de los elementos 

bSsicos de informaci6n que debe contener el microfolleto). 

FASE A.- Toma de Conciencia de los Problemas Existentes 

en el Campo de la Orientaci6n. 

Sensibilizaci6n ante la Metodolog!a. 

El proceso de sensibilizaci6n a la metodolog!a se llev6 

a cabo en el curso denominado "Investigación de la PrSc- i 

tica de la orientaci6n", en ei cual.mediante la técnica 

de grupos operativos se conocieron las caracter!sticas 

de la metodolog!a participativa y su aplicabilidad en la 

prSctica de la orientaci6n. 

Identificaci6n del Problema. 

En esta etapa, se traté de identificar con la comunidad 

orientadora y conseguir una descripción de las principa

les caracter!sticas de ella y de formular los problemas 

existentes en el !lrnbito de la orientaci6n. 
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Por la inquietud mostrada respecto a la promoci6n de la 

orientaci6n y, dentro de ella, el papel que juegan los 

instrumentos de apoyo que manejan los orientadores, se 

decidi6 realizar una investigaci6n sobre el microfolleto. 

Trabajo Grupal Sensibilizador ante el Problema. 

En esta etapa, se cit6 a los orientadores para partici

par en una reuni6n de an4lisis y discusi6n del problema. 

Se trabaj6 con din~ica grupal por equipos a discutir -

los antecedentes y aplicaci6n del microfolleto de info! 

maci6n profesiogr4fica. Obteniéndose la opini6n por e! 

crito de cada uno de ellos, que mostr6 as! su sensibil1 

zaci6n ante el problema. 

FASE B.- Identificaci6n de Problemas Existentes en el 

Microfolleto. 

Encuesta de opini6n 

En base a las opiniones vertidas por los orientadores en 

la sesi6n grupal, se realiz6 una reuni6n plenaria para -

generar una discusi6n de grupo y obtener as! los puntos 

que se debieran analizar en lo que el grupo denomin6 En

cuesta de Opini6n. En esta etapa tiene lugar. la prime-
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ra retroalirnentaci6n, ya que se confrontaron los result! 

dos de la primera sesi6n y se delimitaron los siguientes 

pasos. 

Se elabor6 así la encuesta de opini6n y se aplic6 a - -

orientadores, que laboran tanto en el Centro de Orient! 

ci6n en Ciudad Universitaria, corno en las secciones de 

orientaci6n de la Escuela Nacional Preparatoria. 

La encuesta se desarroll6 a través de algunas consider.a

ciones en las que se les pregunt6 a los orientadores so

bre cinco de los puntos principales: 

- "Qué opinas del microfolleto• -

¿c6rno lo has usado? 

- ¿Te ha sido de utilidad? 

¿Que~tanto sirve al alumno? 

- ¿Cumple con su funci6n orientadora? 

- ¿Qué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Esta encuesta fue realizada individual y abierta por los 

orientadores,para posteriormente discutir sus respuestas 

generándose la discusi6n y el análisis acerca de los Pll!!. 

tos que debieran de investigarse sobre el microfolleto y 

la forma de hacerlo, lo que nos llev6, en base a las ex

periencias vividas a crear el instrumento de investiga--
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ci6n que en acuerdo de. grupo se denornin6 "encuesta par

ticipativa•. (Ver anexo III). 

Encuesta Participativa. 

En base a las encuestas de opini6n, se construye el in,! 

trurnento de investigaci6n, que contiene quince asevera

ciones enfocadas en las necesidades detectadas por los 

orientadores al analizar sus propias condiciones en la 

pr~ctica con el microfollEto. 

Las aseveraciones fueron agrupadas en tres categor!as: 

1.- contenido; donde se analizan aspectos relevantes 

en ouanto a la informaci6n que debe incluirse en 

el rnicrofolleto. 

2.~ Utilidad; donde se analiza la funci6n de éste 

como agente transmisor del conocimiento y sus 

aplicaciones en la vida real. 

J.- Sugerencias; donde se deja un espacio abierto 

para que los orientadores plasmen as1 sus expe

riencias al respecto. 
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Todo esto, con el fin de corresponder a las prioridades 

expuestas en la primera retroalimentaci6n, de tener una 

soluci6n factible (o an&lisis de recursos y limitacio-

nes}; y de permitir logros a corto plazo (para mantener 

la motivaci6n de la comunidad}. 

Se present6 la encuesta participativa a los orientadores 

que quisieron participar, solicit&ndoles nos dieran por 

escrito sus observaciones acerca de cada una de las ase

veraciones. 



El contenido de la encuesta fue el siguiente: 

1.- No cubre el objetivo de informar, pues su contenido 
es incompleto, mínimo, por lo tanto no es suficien
te para los alumnos. 

2.- Es ambiguo, no discrimina características deseables 
en el estudiante¡ qué es y qué hace; campo de trab! 
jo (informaci6n general y poco clara para el alwnno)1 
perfiles¡ habilidades. 

3.- No hay relaci6n con la realidad del profesionista1 
crea falsas expectativas de trabajo en el estudian
te. 

4.- Los textos se repiten con ligeros cambios; tienen -
información sintetizada. 

5.- Son generalidades que solo sirven para leerlo y ti
rarlo: son meros volantes. 

6.- Se utiliza como apoyo a otras actividades, para el! 
borar carteles y periódicos murales. 

7.- Son sustitutos del orientador. 

8.- Se usan para confrontar al alumno con sus habilida~ 
des personales. 

9.- Cumple una función necesaria y práctica. 

10.- Representa la línea del menor esfuerzo. 

11.- Es un medio aislado lineal, por lo tanto, no se -
aprecia su utilidad y sus efectos. 

12.- Debiera manejar conceptos de carrera como reflexi6n 
y el concepto de vocación en forma breve. 

13.- Debe contener información sobre estudios posteriores 
a la licenciatura. 

14.- Debiera contener pasos a seguir para la toma de de
cisiones. 

15.- ¿Qué modificaciones o nuevos usos propondrías en -
cuanto a; su manejo, rubros, portada, tamaño, forma, 
otros?. 
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A MANERA DE EJEMPI.O, SE PRESENTA EL SIGUIENTE CUAORo, EN EL QUE ESTAN PLASMADAS ALGUNAS 0E IAS 
~&PUESTAS OBTENIDAS A TRAVES 00 IA "ENCUESTA PARI'ICIPATIVA" • 

PREGUNTAS 

1 ... No cubre el objetivo de informar, 
puas au contenido •B incompleto, m!
nimo por lo tanto no as auficiento 
para los al tmnoe. 

2.- Es ambiguo, no discrimina carac
tedsticll.S deseables del eetudianto1 
qué es y qué hacer campo do .trabajo 
(información muy general y poco cla
ra para el aluntJo) 1 perfilas 1 habili 
dadtis. -

J.- No hay relación con la realid8.d 
del profesiQ'liet11.1 crea falau oxpsc 
tativas de trabajo en al estudianta7 

4, ... Los textos &a repiten con lige
ro& cAD'biosr tienen información ein 
tethada, -

5.- Son genoralidadaa que solo sir
wn para leerlo y tirarlo1 meros -
volantes. 

6. - Se utiliza como apoyo a otras 
ncti vidadee COlllO gancho paro. acu
dir a algÚn evento, para elaborar 
carteles y peri6dicoa murales. 

RESPUESTAS 

-Si cubre parcia~nte su información 
amquo el alunno requerid. do mayor 
información profosiogdfica. 
-Es el primor acorcmniento que tiene 
ol al~o con la información profeaio 
grifica, pero es insuficiente. -

-Efectivamente la infol1114ción no os -
muy clara, &obre todo para el tipo de 
población· a quién va, dirigida. 
-Realmente no específica capacidades, 
habilidades, aptitudes, intoreses de
seables on el estudiante. 

-ta información debería. sor más ubica 
da en el contoxto social que ae vive7 

-En esto si estS. cubriendo su objetivo 
ya que un micro es eso información sin 
totizada. -

-No se puedo esperar de un micro lo 
mismo que de un texto o libro. CUbro 
su objetivo, sobre todo por las carac 
ter!aticas do la etapa que vivo ol _:; 
adolescente. 

-No ncceaariamonte 

EJEMPLOS 

-Considero que como 
un primar acarcamien 
ta a la información
sobre una carrera -
cmplo su objativó. 

-Has qua ambigua - -
pienso quo !nlta tal 
vez clarificar mas -
la rnisma, dando una 
información lo mú -
vera& posible. 

-En ciarta forma s1 
crea falsas expecta
tivas por la que con 
sidaro que Bell en ese 
aspecto lo más actua 
lizada la información 

-s!, as cierto, con -
axoapción de algW\O. 

-Na porquo si verros 
bien son microfolle
tos y como concepto 
de folleto cumple su 
función más bien --

habría que ver como -
se maneja el mensaje. 

.. No simple.mento es -
un medio informativo. 

; 
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PREGUNTAS 

1.- son sustitutos del orientador. 

e.- Se usan para confrontar al -
alutnn:> con sus ho.bilidades perao
nalea. 

9.- Cumple una función nocou..ria y 
pdctica. 

to.- Jtepresentan la línea del 
menor esfuerzo. 

11.- Es un medio Aislado lineal, 
por lo tanto, no se apreciA au 
utiUdad y sus efectos. 

1:11.- Debería manejar el concepto 
de carrera como reflexión y ol -
concepto da vocación en forma -
breve. 

RESPUESTAS 

-No, de ningwut. manera, ion auxiliares 
dol orientador. 

-No, no es oso su objetivo la confronta
ción requiere do W\& dinámica. 

-st, pr&ctica st. 
-Más bien pdctica1 porque ea muy mane-
jable y ea una información llinutizada, 
4horra tiempo y as una unidad indepen-
diento do infamación, lo que permite 
agrupar o desqloaar c&rreraa, según co
mo se menaje el aspecto proteaiogr&fico. 

-No, ya que en su mayoría obliga al alum 
no a invusUgar más sobro las carreras,
por ser una información limitada. 

-No os un modio aislado, ya, que justa
mente es lo quo el alumno requiero do 
la ocov. 
-sL 

-No seda su objetivo 
-No, lo hada como otro folleto. 

EJEMPLOS 

-No sino auxiliares en 
Wl proceso de orienta
ción y a través de un 
aspecto de la profesio 
grada, -

-No sino como un medio 
para quo el alumno ob
tenga datos de la ca-
rrera y caractedsti-
cas c¡enerales do la -
misma. 

-considero que desgra
ciadamonte si, porque 
muchos alwrnoa nada m&a 
ae o;,nfort114n con ésa in 
formaci6n para decidir
carrera. 

-no so encuentra inte
, grado on los programas 
de orientac16n. 

-No da);)iora contener 
informaci"ón de esta -
pero medirla , manejar 
se asto con 111Ayor cla:" 
ridad. 

.. 



PREGUNTAS 

13.- Debe contener infomaci6n sobre 
estudios posteriores a la licenciats_ 
ra. 

14. - Debiera eontener pasos a seguir 
para la toma de decisiones. 

15.- Qué modificaciones o nuevos 
usos propondrías en cuánto a1 su 
manejo, rubros, portada, tamaño, 
forma, otros? 

RESPUESTAS 

-No definitivo, no dado los intereses 
del alumno y sus alcances. Deba cu-
brir lo b&.sicc, informaci6n sobre li 
cenciatura. -

-No, esa as funci6n del orientador. 
-No, porque cada persona tiane sus 
propias caracter!sticas y circ\Ul&"' 
tancias hoc:ia la tomA de doeisión. 

~ -Las necesarios en cuanto a conteni
do. l'ortada y todo lo demSs me pare
ce correcto. 

EJEMPLOS 

-s! y sobra todo re
quisitos administra
tivos y académicos, 
para las carreras co 
rraspondientos. -

-La información que se 
dé esta actualizada. 

;!!t6:1:!~ :~a;~. info!. 
-Diagrama da trámites 
para los requisitos es 
pocialoe para ,carrera& 
qua as! lo requieran. 
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Realizaci6n de Entrevista. 

En este momento tiene lugar la segunda retroalirnenta-

ci6n, puesto que al aplicar la encuesta participativa 

se propicia nuevamente la discusi6n sobre la problem4ti 

c~ y las expectativas expresadas por los orientadores, 

dejando ver los resultados que se han ido obteniendo d~ 

rante el proceso de inves_tigaci6n. 

Ante la imposibilidad de reunir a los orientadores por 

las condiciones'laborales ya mencionadas se decidi6 -

aplicar la "Encuesta Participativa" en entrevistas que 

en ocasiones fueron individuales y en otros en pequeños 

grupos de 2 6 3 orientadores. 

Se les present6 el instrumento y se les pidi6 lo cante! 

taran lo m4s ampliamente posible, discutiendo con ellos 

sus respuestas y las aseveraciones. 
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FASE c.- Planteamiento de Elementos BSsicos de Infor

maci6n que debe contener el microfolleto. 

I.- ANALISIS CRITICO DE LOS PROBLEMAS CONSI

DERADOS COMO PRIORITARIOS POR LOS ENCUE2_ 

TADOS Y DE ALGUNAS ACCIONES PARA ENFREN

TARLOS. 

I.l. contenido del microfolleto. 

En esta divisi6n se investigaron los siguientes aspee-

tos: objetivo principal, grado de informaci6n, caracte

r!sticas del estudiante, campo y mercado de trabajo, -

perfil del profesionista, habilidades y mayor informa-

ci6n sobre otros conceptos. Para lo cual se considera

ron los reactivos 1, 2, J, 4, 12, 13 y 14 del instrume!!. 

to de investigaci6n. (Ver p:ig. 90), 

En base a esta auscultaci6n del contenido del microfoll.!!, 

to de informaciOn profesiogr:ifica se concluye que: 

El objetivo general del microfolleto.es el servir como 

medio de apoyo en el trabajo de los profesionales de la 

orientaci6n, proporcionando la informaci6n m!nima nece

saria acerca de las carreras del nivel licenciatura, -

dando as1 una visi6n r4pida y global de cada una de és-
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tas, y por ende ser un apoyo para el alwnno en su proc~ 

so de elecciOn vocacional, ya que la labor de orienta-

ciOn en la mayor!a de los casos se fundamenta con la i~ 

formaciOn profesional. 

En este sentido, se considera que s! cubre su cometido 

primordial que es el de informar, ya que como se ha me~ 

cionado en el marco te6rico, la informaciOn es una he-

rramien ta fundamental de la comunicaci6n, que se encue~ 

tra inmersa en el proceso de transmisi6n social. 

En cuanto a sus Objetivos espec!ficos, que ser!an el 

proporcionar informaciOn sobre aspectos de sitúaciOn so 

cial o posibilidades reales de expectativas econOmicas 

de las carreras, se considera' que debe ubicarse el con

tenido de esta información en el contexto social en que 

se vive, ya que debe fomentarse en los receptores la t~ 

ma de conciencia y la responsabilidad de su papel fund! 

mental en la búsqueda de armon!a entre las variables -

educativas y el desarrollo socio-econ'Omico 'y de trabajo 

en el pa!s. Para que mediante esta información, enri-

quezcamos o ubiquemos el horizonte de los individuos, -

al hacerlos conscientes de las condiciones que privan -

actualmente. 

En relaci6n al rubro de "Caracter!sticas deseables en el 
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estudiante", se concluye que la informaci6n aquí propo! 

cionada es muy general y en ocasiones puede parecer si

milar para varias carreras. Por lo que debieran reali-

zarse estudios sobre "perfiles" de profesionistas e in

cluirse en este rubro. La informaci6n profesional re-

viste tal importancia ya que mediante ella cada persona 

podría avanzar ampliamente en su propia orientaciOn, -

aplicando la informaciOn a su propio caso, puesto que -

para elegir es necesario el conocimiento previo, pues -

nadie elige lo que desconoce. Tomando en cuenta que el 

conocimiento se constituye en las relaciones hombre-mil!!. 

do, relaciones de transformaci6n que se van perfeccio-

nando en la problematizaciOn, para lograr así individuos 

abiertos al cambio, despertando una actitud crítica en -

los estudiantes frente a la informaci6n que reciben. Y 

esto puede lograrse si se utiliza el microfolleto siem

pre apareado con alglln otro instrumento de apoyo, en e,!!_ 

pecial si va acompañado de la explicaci6n verbal del 

orientador. 

En lo que se refiere a otros conceptos que se pudie1:an 

incluir en el contenido del microfolleto, creemos que -

al cubrir su objetivo primordial de dar informaci6n m1-

nima sobre las carreras, conceptos tales como "vocaci6n" 

o "toma de decisiones" 1 no deben manejarse en este ins

trumento, ya que podrían provocar confusi6n siendo temas 
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que deben tratarse con los estudiantes mediante la ase

sor1a de los especialistas, puesto que la orientaciOn -

profesional intenta ofrecer de manera objetiva ~a real! 

dad de este campo e inducir al alumno a una participa-

ciOn mas consciente de la búsqueda de mayor informaciOn 

requerida que le oriente en la elecciOn de una carrera 

universitaria. 

1.2. Utilidad del microfolleto. 

En esta divisi6n se investigaron aspectos tales corno su 

uso y la actitud del orientador y del alumno, para lo -

cual se tornaron los reactivos S, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del 

instrumento. (Ver p!g. 90). 

Los resultados que se registraron en cuanto a la categ2 

r1a de "utilidad", son: 

- Existe claridad de la finalidad que cllbre el microfo

lleto, ya que los definen como auxiiiares y uno de -

los apoyos didácticos con los que cuenta el orientador. 

- Es un medio informativo que funciona con elementos en 

forma sintetizada inicial y práctica, que no profundi

za ya que contiene, inform;iciOn resumida de los planes 

de estudio; es manejable, pr!ict: .,., y como unidad inde-
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pendiente de inforrnaci6n, permite al usuario agrupar 

o desglosar carreras (según como se maneje el aspecto 

profesiogr&fico). 

- Cubren una funci6n de acercamiento por primera vez a 

la profesiograf1a, que ayuda a solucionar un problema 

de inmediato al alumno, al proporcionarles las pr~

ras ideas sobre carreras, de ah1 que surja el interés 

por investigar m&s sobre las que le agraden. Por lo 

tanto no son meros "volantes" sino est1mulos para es

tructurar gulas de investigaci6n. (Ver apéndice). 

- También el objetivo se cumple por las características 

que vive el adolescente y efectivamente, también para 

él es un apoyo y no el único para informarse. 

Difícilmente a través de algún material, se puede susti

t~ir el trabajo del especialistas, pero cuando éste es -

deficiente o nulo, el microfolleto en este caso, repre-

senta una. posibilidad de obtener "algo• de informaci6n -

que amplie al alumno sus opciones. 

Es un buen elemento para el estudiante, ya que en forma 

sencilla permite hacer diferenciaciones en cuanto a sus 

habilidades y posibilidades ante los planes de estudio -
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de cada carrera; sin embargo, no se debe utilizar para -

confrontarlo, ya que ésta es otra dinámica que se requi~ 

re aplicar con el alumno. 

- Son útiles para otras actividades (carteles, peri6di

cos murales, invitaciOn a eventos), ya que los colores 

son muy llamativos, se puede utilizar como atractivo -

visual, pero esa no es su finalidad; es un documento 

que no engancha, sino que, motiva e informa dependie!!. 

do del uso que se le dé. 

De aqu1 se desprende que hay congruencia en el concep

to que el orientador maneja en relaci6n con el objeti

vo actual que el microfolleto pretende; que es servir 

como un medio informativo que apoye tanto al orienta

dor como al estudiante en su proceso de elecci6n de -

una carrera. 

- En cuanto a la actitud del orientador para manejarlos, 

mencionan: 

La actitud del estudiante, depende 'muchas veces de la 

actitud e indicaciones del orientador, ya que éste en 

ocasiones propicia por comodidad, el que puedan ver al 

microfolleto como un sustituto, desplaz:indose a s1 mi.! 

mo, al darle entrada a toda informaci6n impresa, y al 
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no cumplir con su funciOn de orientador, origina ser 

solo un "entrega folletos" lo que representa la 11nea 

de menor esfuerzo. 

- En preparatoria los alumnos tienen acceso directo y -

casi ilimitado a ellos lo que refleja un dispendio P?r 

la falta de control, y una inadecuada forma en su dis

tribuciOn "al fin nos mandan muchos y no nos cuesta". 

En base a este an6lisis podemos considerar que existen 

carencias en la formaciOn de algunos profesionales que 

ejercen la labor orientadora ~n adolescentes, los que a 

su vez reflejan ciertas actitudes pasivas, como result,!!_ 

do de su propio proceso educat1vo y correspondiente en,!!_ 

jenamiento, por cuanto su actuaciOn, no coincide con -

una preparaciOn liberadora, la que hace ~nfasis en la -

necesidad de profundizar en la toma de conciencia que se 

opera en los hombres cuando actúan, cuando trabajan, lo 

que exige una inserciOn cr!tica del orientador en la 

realidad social, proponiéndose as1, modificar y susti-

tuir ciertas conductas inadecuadas en s! mismos y compr~ 

meterse con los cambios necesarios, asumiendo el rol que 

corresponde a su tarea. 

En este sentido, se concluye que el alumno al solicitar 
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el folleto, éste minimizar& su trabajo al realizar cual 

quier investigaci6n documental y de campo de las carre

ras que él selecciona, porque no tiene el h&bito de la 

investigaci6n y est& acostumbrado a que todo se lo pro

porcionen. De esta manera, él también continúa desarrg_ 

llande lineas de menor esfuerzo, recalcando el papel ~ue 

desarrolla de "estudiante pasivo". 

Muchos estudiantes solo se conforman con esa informaci6n 

para decidir su carrera, pues para él, puede ser m!s Se,!! 

cilla leer un microfolleto y no entrar a las sesiones de 

orien taci6n. 

Efectivamente muchos quieren o buscan la forma m&s f&cil 

para "elegir" carrera¡ sin embargo, ésta es una de las -

tareas del orientador. ¿De qué sirve entonces que estu

diemos al adolescente dependiente, pasivo (porque as! lo 

han estructurado) si no vamos a trabajar para romper con 

ello y fomen·tar el cambio? 

Recordemos que de una u otra forma, nosotros también de

bemos contribuir a su formación, porque la orientación -

dentro de la educaci6n debe actuar como factor de cambio 

social, el cual debe partir del movimiento dial6gico en

tre el orientador, el alumno y sus expectativas, en un 

proceso de comunicación, que implica una reciprocidad, 
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que no debe romperse ni tornarse corno la transferencia -

del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores 

que buscan el significado de su realidad, sus necesida

des y sus posibilidades en una din4rnica de an~lisis Pª! 

ticipativo, propiciando la transforrnaci6n en el alumno, 

esto es, que éste pueda establecer con suficiencia, los 

criterios para su forrnaci6n profesional. (Ver ejemplo -

cambio de carrera 1988) 

En la pregunta No. 11 relativa a su funcionamiento corno 

medio lineal aislado, solo un pequeño grupo de orienta

dores contestaron a la pregunta; el resto desconoce el 

significado de este ferrnino y su aplicabilidad. 

- El término "medio lineal" es utilizado dentro de la C_2 

rnunicaciOn, para indicar una acciOn unidireccional, de 

la cual habitualmente se desconoce su efecto, que en -

este caso se refiere a que se ignora la respuesta que 

provoca el folleto en el alumno, porque simplemente se 

le entrega. 

- Es aislado porque se utiliza independiente a otras ac

_ tividades, y se d4 a cualquier persona y en cualquier 

momento. 

Es en estos términos que la cornunicaci6n como expresi6n 
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creadora que ayuda a dar significado y profundidad al -

proceso orientador, no asegura ni acrecienta en el est)! 

diante la oportunidad de participar en diferentes cir-

cunstancias, ejercer su derecho a disentir y llegar a la 

toma de una decisi6n simplificada. 

1.3. Sugerencias ante el microfolleto. 

Tomando en consideraciOn las experiencias del trabajo c2 

tidiano de los orientadores, se les plante6 en el instr,!! 

mento la pregunta número 15. A lo que se concluyo con -

las siguientes sugerencias: 

La informaci6n que aqu! se vierta debe estar permanen

temente actualizada, expresada en un lenguaje claro c2 

rrespondiente a la poblaciOn a la que va dirigido. 

- El manejo de este instrumento debe ser un funciOn de 

una s!ntesis de informaci6n que el alumno recibe des-

pués de que realiz6 su investigaci6n'previa. 

Debe utilizarse como material de apoyo en una tarea 

prefijada al orientador en su programa de trabajo. 

Que se entregue a los alumnos que lo soliciten porque -

no hab!an tenido acceso a él, o pertenecientes a grupos 
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que se quedaron sin orientaci6n. Sin perder de vista 

que debe ser un material de apoyo al orientador y no 

en lugar de dar el servicio personalizado de orienta

ciOn. 

- Que se estructuren las caracter!sticas y las habilid! 

des en paquetes de áreas, en donde se haga menci6n de 

manera general de los aspectos más significativos por 

área, y que a partir de estas generalidades se tenga 

un grado de especificidad por carrera y de su impacto 

social. 

- Que contenga diagramas de trámites para los requisitos 

especiales de las carreras que as! lo requieran. 

- Que abra posibilidades para que el alumno busque por 

su cuenta informaci6n sobre el mercado de trabajo, a 

través de un directorio de instituciones, organismo o 

asociaciones que puedan tener informaciOn al respecto. 

- En los casos en que sea factible, agregar algunas est! 

d1sticas sobre saturaci6n académica y de campo ocupa-

cional y de aspectos socioecon6micos. 

- Al final debe incluirse un pequeño texto en el que se 

expecifique la generalidad de la informaci6n contenida 
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motivando a que profundicen o investiguen en otras -

fuentes, y sugerir algunas de éstas. 

- En cuanto a su adquisici6n por parte de los alumnos es 

necesario controlarlo y limitarlo a un número determi

nado por alumno o que se venda, aunque el costo sea -

simb6lico, ya que esto propiciar! que los estudiantes 

le den su adecuado valor y utilidad. 

- El folleto no se volantiza cuando es entregado a soli

citud del estudiante. 

- Propiciar la participaci6n multiprofesional, para que 

aste intercambio, provea una visi6n universal en torno 

a la informaci6n (especialistas de carrera, psic6logo, 

pedagogo, comunic6logo, etc.) 

- Si partimos que las caracter!sticas deseables en el e~ 

tudiante, esbozadas en los folletos son bastante ambi

guas, la confrontaci6n es relativa y puede causar des~ 

rientaci6n e inseguridad.en el alumno, de ah! que re-

sulte necesario el comentario del orientador y recome!!_ 

dar a los mismos, que vayan mSs all4, es decir, que i!!_ 

vestiguen. 

- Restarle lo aislado y manejarlo _como parte de una se--
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cuencia, en una red de medios de comunicaci6n, conce! 

tados en torno a un objetivo, llAmese campaña o even

tos c1clicos, cotidianos, esporádicos, previamente di 

señados, lo que implica la bidireocionalidad, mediante 

la cual, es posible dar y recibir informaci6n por par

te del estudiante y desprender de ah1 nuevas investig_! 

cienes de necesidades detectadas1 "hacer de los medios 

de comunicaci6n las extensiones del hombre• dice Me --

Luhan en el t1tulo de su libro. 

- Que el diseño en el microfolleto y las modificaciones 

sistemáticas sean producto de procesos dentro de un -

marco de desarrollo permanente instrumentado a tal e

fecto. 

- Es obvio que no podemos ser simples repart1.dores de f.!?_ 

lletos1 ésto solo ocurre cuando lo utilizan personas, 

que carecen de una 1nformaci6n documentada, es decir: 

Como instrumento para el orientador, puad.e serle muy -

útil si sabe utilizarlo, porque por muy bueno que sea 

un instr!ento, si no se maneja por un experto, •no se 

podr! sacar de él la utilidad debida. surge as! la n~ 

cesidad de aprender a manejarlos con el conocimiento 

adecuado; por tanto, se presenta como una demanda de -

o¡rupo. 
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Tratando de generalizar estos puntos, concluiremos lo s! 

guiente: Debernos buscar nuevas y variadas alternativas 

para sensibilizar a los alumnos respecto al servicio de 

orientación. Porque todos nos hemos preguntado ¿por qué 

el alumno no asiste a las actividades que organizarnos? -

Desde luego la respuesta no es porque existen los rnicro

folletos; no debernos, ni podemos quedarnos ah1 sino inv! 

tarlos y responsabilizarlos a cubrir participativarnente 

su investigaci6n profesiogr§fica. 

Es posible optimizar su uso, con un control de ellos, ya 

sea por medio de credenciales, aportando un valor u 

otros, pero sobre todo induciendo al alumno a que lo vea 

corno algo que hay que leer para empezar a conocer una C_!! 

rrera, que lo aprecie rn§s y verdaderamente, le dé un uso 

y no solo los "coleccione", en el mejor de los casos. 

Si la entrega y distribuci6n de éste, en un tiempo, esp_!! 

cio y oportunidad fuera de tal manera que nos permitiera 

recabar inforrnaci6n y conocer sus alcances, se podr!a 1,2. 

grar que la cornunicaci6n fuese verdaderamente interlocu

tora; y como parte integrada a los programas de orienta

ci6n que se imparte a los estndiantes y desarrollar den

tro del sistema educacional como un todo, y en cada com

ponente un clima que favorezca la evoluci6n de los medios 

ya que no debernos perder de vista que la cornunicaci6n es 
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permanente, dinámica y cambiante. 

Como dec!a Freira en su pedagog!a al explicarnos que pr~ 

blematizar es persuadirse de la propia ignorancia para -

provocar la inquietud y la duda que lleven a la búsqueda 

del conocimiento y éste se constituye en las relaciones 

de transformaoiOn que se van perfeccionando en la probl.!!, 

matizaoiOn. 

As! el orientador en su autocr!tica proyecta ciertas ne

cesidades que al ser problematizadas, gu!an las acciones 

para que en una relaoi6n estrecha y permanente, transfO!, 

me su propio mundo y a la vez reciba los efectos de su -

propia transformaci6n. 
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COMENTARIOS FINALES 

En el proceso de investigaciOn·descrito anteriormente, 

se pueden examinar las caracter1sticas principales, ta

les como: 

a) Fue vna investigaci6n-participativa, ya que los - -

orientadores se integraron y discutieron la proble

m~tica existente dentro del campo de la orientaciOn, 

y en cada una de las retroalimentaciones, se con-

cientizaron de loa resultados. 

b) Metodolog!a din~mica e "iterativa", se dice que el 

enfoque utilizado es "iterativo" cuando existen e!!. 

tre las fases un proceso de ida y vuelta, como suc~ 

diO en las retroalimentaciones, para cuestionar, c2 

rregir o afinar estas etapas. 

c) una investigaci6n formadora, ya que permiti6 a los 

orientadores analizar sus problemas y su situaci6n. 

d) una invcstigaci6n permanente, ya que los resultados 

de esta investigaci6n no pueden ser definitivos, -

pues la r.omunidad orientadora cambia, se transforma. 

Es un proceso continuo de investigaci6n-acci6n lo -



que se trata de conocer. 

e) Fue una investigaci6n que permitió identificar no 

solo lo~ problemas y necesidades de la comunidad 

orientadora, sino también sus recursos y los apor

~ que pueden proporcionar cada uno de los miem-

bros para solucionar esas necesidades del trabajo 

,. cotidiano del orientador. 

f) Una investigaci6n bastante factible; ya que no se 

emplearon instrumentos demasiado complejos para el 

trabajo con los orientadores, y por lo tanto el 

an~lisis de los datos tampoco result6 complejo, s.!_ 

no m~s bien plasrn6 de manera feaciente las inquie

tudes de los profesionales que trabajamos en la -

orientaciOn. 
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CONCLUSIONES 

Por lo que podemos concluir que los objetivos planteados 

en la investigaci6n fueron alcanzados, en los niveles -

mas elementales, sin embargo quedan corno base :paX7a cont!, 

nuar el trabajo de análisis de las aportaciones obteni-

das para desarrollarlas en un proceso de participaci6n y 

de discusi6n más amplio, que permita afinar este valioso 

instrumento de información profesiográfica. 

En un análisis final y de conjunto, que se realiz6 en e! 

te trabajo sobre la práctica de la investigación partic! 

pativ, , se concreta que: 

- Esta modalidad de investigación fue un medio que faci

lit6 la concientizaci6n, al tener la posibilidad de 

problernatizar las acciones y actitudes, en el uso y el 

contenido de un medio de apoyo en las funciones de la 

orientaci6n, corno lo es el rnicrofol1eto, con la final!, 

dad de coadyuvar a la poblaci6n, la que trata en este 

caso de un grupo social determinado corno son los estu

dian tes de educaci6n media superior universitaria, en 

los cuales se incide. 



Partiendo de que la realidad es todo lo que'nos rodea y 

que el hombre es parte de esta realidad, corno sujetos y 

objetos de la orientaci6n, se pudo comprender una serie 

de factores que contribuyen a crear una situaci6n social, 

que es percibida por los involucrados corno deficiente, y 

donde además pudieron darse puntos de vista, evocar y -

cornpartiF experiencias, as! corno, tornar conciencia sobre 

las posibilidades de cambio, por lo que se puede decir -

que el orientador logr6 desenvolverse corno ser social en 

un proceso participativo, con el que puede promover eu -

propia transforrnaci6n. 

Además, la retroalimentaci6n de esta experiencia nos 11~ 

va a establecer algunos parámetros para futuras investi

gaciones sobre la práctica de la orientaci6n. 

Por otra parte, considerarnos que ésta es una investiga-

ci6n que debe continuarse, en especial debiera analizar

se también el punto de vista de los alwnnos, sujetos que 

son el fin último del rnicrofolleto y solo entonces, al -

conjuntar las conclusiones de las dos investigaciones se 

podr!an obtener las directrices que dieran paso a un mi

crofolleto cualitativamente diferente y mejor. 
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A N E X o s 

I.- MICROFOLLETO 
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ANEXO I 

"MICROFOLLETO" 

Vista Frontal 
Vista Interior 
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ANEXO II 

SUPLEMENTOS EXTRAORDINARIOS 

DE RESPUESTAS A LA COMUNIDAD. 
GACETA U.N.A.M. 



ANEXO II 

FORTALEZA Y DEBJ:LIDAD DE LA UNAH. 
GACETA UNAH. 
SUPLEMENTOS l!XTRAO!UlINARIOS, 1986 
RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

Ejemplar No. 53, p.20 
7. ln1·br111•1' 111l'JÜ11r la ni:l·nlacl6n \•ourlunaU v 

J..a flpl11lo"1n que K" dio l11n respedo a ~le ¡1unto es 
1¡ue, si !.t· r),.¡,... m•!jnr.,, rursto que rsla nrfontaclón 
¡1rhw•·•'·i•I 1ntrs dr ''•"1u alcu11a cfoC'l,l<)., ton r~ 
JH.'t"~• 11 !" t·11ri•·r1t, '' m~lf'rin.\ que ie r1ukr11n llt'\'mf, 
k!t-n·:h. "' lmporlnnlc pul!SlO que J'IOl folla r!r orlen- . 
larlr\11., , JL!n111l, tantos y l1~1tos cstudlt.ntu rt:nun· · 
cl;in a.,¡¡;'"'ª~ 111r1 lnlcfanc en otras¡ t:sa inestablll· : 
J;id H~ drbe en parle 1 Ja falta de Oth:r1tac:f6n \'OC&• 

• rlc.r11l, 

Ejemplar No. 53, p. 21 

2. DESERCION 

La falla de orfenlaci6n vocacional origina que la gente 
Inicie la carrtta dn una Idea \'Ctaz de lo que ésta es, por · 
esto dejan la cam:ra. 

Adem6s, el penonal deberla ¡er mAs accesible y • 
deberla brindar lnformitclón (conferendas, . folletm, ' 

. ele.) cuando los much1chos de prepara;torl1 lo so11cllen. 
Olro problem1 es el hecho de dar como opción., • b 

alumnos de pase dlrcclo, curiar una curen que no es ta · 

:~~=:~o~:~:1;td=::S:~t=~.s~~~~~~ ;~~J~~:;.~~l~~ 
~ cambio de carrera. 

BjOlllplar No. 30, p. 32 

-.. e). Con\·lene crear un~ organización 1decu1dac-nc1mJ
n1da a proporcionar la lnformac16n neccu.rla para 

. . que el alumno sdrt'l!'lone debldamenle la carrera , 

\ 
que ha de cursar, tenlrndo en cucnla lu ncccsldada 
IOCfala, , 

. . ' . 

Ejemplar Wo. 51, p. 29 
· 1. Orlentac16n Vocaclonah 

le deben Jmp11rtlr campaftu de orientac:16n \'Ol"ldonal 
p••a ubicar al estudiante ~bre la carreta a seguir, lnfor
mad6f!..E..~U.!Jda de l:t;sJ!lll!!!,!s )'campos de tr~ba]~ 

Ejemplar Ho. 51, p. 32 

ÜN Rc\'JsÚ Í~s.Pr~gramas de oricntad6n ''ocadonal de 
I• AM, para c\·llar Ja deserción estud!antll. . 

Ejemplar No. 54, p. 8 
Ortenlaeto"n \·oculonal 

Conclwl6n 
La orlentacl6n \'0Caclon11 o dellc1é1 

por personal profesional. 

Condusl6m 
So se cla la orl~nlacl6n,·ocaclnnal en e1 u 11enlo1•ror-

luno. · ' 

'iugerencla: 
En fu escuelas secundarlas y a nh·el b1ch11ler1ln drbe 

Iniciar 11 orlcnlacl6n¡ deben los pro(norrc º"Oporcl11nar 
la informac16n neccsarl1. 

..conclo~ ----·-----... -- 4
·-·· ·--.. 

F1lta de fnform1dón whre Ja dUerrnles carrnu q•lf'
0 

:'r_,.-a_1_._v_"_''-"_•_· .. _d_. __ ~__________-:---: 

'>!u•""'"'u . 1 
Elaborar) propurdonH folletos sobre las cureraseds- 1 

tentes rn la Unh·ersldad, )' dar a conocer 1._, '"f'nl•fa.' ,. J 
des,·cnlajas t¡uc- lfcnt' rad1 una. 

SI es qt1t'l'l.istf'n l•l\ folldos, prnpnrlon1rlm a lfrmpo)·. 
m lodos 1nc luqar~ nr<'t"nrlM. 

Concl11dh11 
Saturación a t·•rreras conocidas porque W' les da 

mu.cha prnnavanda o porqut• se~·~ qut' llenen meJ11r~ 
.,.Jt!~drM-·-- - . -·· ·- •. ··---

Sugerencta . -..... 
Ampliar la mtum1ación wbre las carreras que h1y m la 

Unh·euidad. y muth·ar a los C1tudlantrs para que no sólo 
elijan r., melor pa~ad:is, slnn las qut' sfan lambl~n pro-

~~d~'::~ 11;ih:r.a11dn lm nwdJr~ df' C"lllOUnicarllin ¡ 

Ejemplar No. 53, p .. 14 
Adml,mo la oJlt'nlacl6n dt' Upo \ot:.t<ional dt'bt im· 

partirw drsdc los prime to) dfa) de cla\es a nh·cl bad1il1C'· 
, rato, en donde deben ser im !lados a partlt'lp~r ,.n 

. :;~~~f~~~~:~::~~;1~\1;~r~:~f,~1.~s~~~dª:r~tt~c !~~~¡:~: 
tcgrror ¡1lñlkas )" t.'Ui.Íl'rcndac; 11 l0tlus los nlumnos: ¡ti••t"
riornu:nlc los nlumnos 1¡ur se ,.ll)"tln lntl'r~-o;amlo pllr 11l¡;u· 
na de las ('attnat, sr les dchcrA de d.ir un ma\Or lj}fl'•' 
\"ocacloniill )"deberá de lralarJ.C de m011rar dh.de d 1Jj,o 
acadi!mlco que ¡nc~nta la carrl'ra cfq:;ida, h;.sta las fm· 
tabcloncs donde esta es impartida, cun l')IO ademá• 1!,• 

Nflar qut' los aluu,nns, lnl:n''t'll a r:m•·rns u la' 1¡111 , • 

sun • .íim'), u!1k:u1ri 1:1os un ,1, ... 1·1 •nen c•I 1::1111h, · ·!.• 
1dl'l1.1s1¡iw •1· I"'''" "'ª auualll;• 11tc. 



l\NBXO II 

Ejemplar No. 53, p. 20 
1. tSe debe ,;u:¡nr•r la orfCntJCf6n \'OCaclnn•I • nh-el dr 

bachlllerato ¿Quién debe hacerlo? ¡ 
Claro, debe mejora~ en lodm sen1ldos. ) .. t¡ur n 1 

muy dd'ldcntc. 

ra~~~f~i::i~~~c~~ ~r:s::d~~e~~~::1d~:~ j 
~1~c'h:~~~~r1~h~~~~~ªq~~c~nt~a~a~~:.~~;d~;~ 1 
Mber slqufera qué materias lendrfo que r~ludlar en 
su carnra), 

Adt'm,s, ntu pi.trices ~ben~rdadas pordh'cr111~ · 

:;:;!~~:~!ª;st~:~~~l~~=~:p:~:~-:)~
0

1~:,"~~fc~:· 
Ulll C&rft't&. 

Ejemplar No. 53, p. 21 

s. ¿¡;;&mas mej~;aa;·nrre'nracl6n 'oc•tionalP -~ 
Definlllumentesf, b mayorfa de Jos orientadores 

vocaclonales no conocen a fondo ninguna carrera por 
Jo que su •orientación .. es Incipiente. Los vldeot't~· 
les de cada carrera no dan una Idea clar11 de &las, 

Fo~'~:o~:~~iJ~;r,~ 'd!11~·~:~·~¡~~r~d! 
de el Inicio del bachillerato, )' no al Dnat romo IUC!&r 
hacene. 

Ejemplar No. 53, p. 28 

E) Es ex-nda) que se roncen1,..;,.·esfut:rzos )" sie d.lspoo¡::• 
· · de m•yores recunos (o que e opllmlccn los)'• t'liJ. 

lentes) en la. lmparUcl6n de I• orlent1dón \'OC•dnn•I 

~ts:d~l~!e.•::p~l~f:';¡~ºj~°c!r:::~f~!!i:': 
nuestra cas• de e.shidfos, . 

Ejemplar No. 53, p. 31 -· . 
¿Qui! criterio o cuiles cica que Ran la cauu11 de la de

~rdón a nhel licenclaluraP 
Se deben a: Orfcnlacfón VocadonaJ · . 
Ejemplar No. 54, p. 20 

Pienso que la s.aluráción de algU'l1os de las canéru no 
mú que no ha)' la debida fnfo'rmaclón a. d alumno, de 

las ca11c1a1, lodos mu otJcntamos a aqurll~ carreras mis 
t.11odd11:S, )" CLn c'lo¡umocdmos la nluración dcl·,liu )" 

t'!:af~n;~~.'.-~,~~:~~:~1~;'1~~~81~·~J:,:~1~~~:'.~f~1::~~;:~d: -- . 

' Ejemplar No. 54, p. 8 

Dlror.unto a. tratar, aeJ reteientla. Ja otlt'nla.clón vo
caclona , pJeruo que, d bien es cierto Jo que dicr el rrdor, 
que dfchos servidos son esclSOI )'casi nunca cumplrn su' 
comelfdo, entonees deberla dbsele un m1yor a.poyo• áJ. 
I• (unción des'cfe d b1chlllc1a.to, para. crear una rlaral 
ronC'fcqcla de lo que r¡ulere estudiar el Individuo. SI st 
Jogra cstt' objclfvo )'el esludlanle dCJde su Ingreso srrn· 
cucnlr• en la ca11cra que mis se adapta a sus eiprc.·latJ. 

. J.aJu:;!~,~~d. d~~:: ':;!:~:~~ ':'~~~1~: ?~e :~';: 
Infructuosos que realiza. Ja Casa de Estudios en a.queJJos 
alumnos que cimblan varJu veces de carreta por no sen·' 
tlrse JdcnUOcados con la misma, los cuales constltu)·rn un 
gasto maestrolhoru )'recursos materf1les desperdfclad<s 
.sr como eJ ocupar varios Jugares a Ja vez., todo esto a. 
cawa de una í1!11 de orfentacl6n voettional. Por eslo" Importante que se de una ma}'Or dlíus16n de lu ca.rrrra 
nuevas lmparlfdar en Ja UNAM donde se pueden amar y 
Ju posibles •reas de •pJfcacfón. 

Ejemplar No. 9, p,28 

P01 su puie, la Dlrrccl6ri Ceñeral de Orfentadón 
Vocaclona.J tend16 Ja. obllgad6n de el1boru- y pro-' 
porclonu en cantidades 11ufic~ntes Jos sl¡ufentes 

de -~~:~~;d;J;;~~;;:,·:;·&J:'ÜÑAii~•': 
eipllque, con lenguaje adecuado para los ntudf•n· 

~e:~~fa?J: f!r::!•q~';',~b:¡~J~:~fu~~~I~~.~ eS: 
~:u'J~d ~~ ~ªe~:.d~edl:~~=L~{ob~a':!uc~d! ~~~e J: 
las proícdones unh·ersJtuias. • 
Es_tos nalerlales deber6n ac:tuallurwc1da. dos aftos. 

. Ejemplar No. 19, p. 17 

6.2 lnc:lulr en el pla !:I de rst11dlos dd bad1JJ1cralo Ja. 
~,'~~ni ación 'W"'donal, ('(lmo &1dgnalur1 obllga.lo-

6.3 ~fcJorar la Cura de Cureras de Ja U~ºA.\f1 defrnrr 
~:a~:º' prof11n~ld:id eJ pcrm dr;t'~l.iledr los as· 

6 . .f Edi11r mrjote',. follclos dr orfrnl.lción \'Ot'1tdnnal' 
wb1eC'ada Uh/l de las 63 Hccn.clalurru dt la UN'AM. 
SI )"a e:i.lsleon, distrihufrlos. 

!i·S Difundir fnf,JrmaCión rNli~a i'l1ar kir nur1 u 
mAs sat11rad:1s y ron mi< dt-m:in•h, .:t ('r··'~· 'J'Jl' ns· 
J•frrn • 1·lla• ~ólo lm • •' 111ll.u1I. ' ·n1, · .. r .•, -f .,3 , o· 
t·11<"i1'•n,y11.•11qur!lo.:1•raff!,1~, •r•·' ··,iir.'o¡•~•S· 
lh;lo 1f• t!if 1 1.t.~ 1 1111·1.I\ u 1>or, ''.1: · !11 J~' mv.:b. 



A N E X O III 

ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS 

QUE CORRESPONDEN AL CUES

TIONARIO INICIAL DE OPINION 

HACIA EL "MICROFOLLETO". 



¿QUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿c6mo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qué tanto sirve al alumno? 
- ¿cumple con su funci6n orientadora? 
- lQu~ modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Nota: En caso de respuesta afirmativa ,o negativa, 
aclarar por qu~. 

·(Gracias por tu colaboraci6nl 

Como un elemento guía que permite presentar informaci6n 
inicial sobre alguna carrera. 

Pues solamente en los casos en los que el alumno desco

noce totalmente la informaci6n. 

Le es Gtil porque presenta, aunque de manera muy gene~al 
un panorama sobre determinada carrera. 

En algunos casos, porque cuando e~ alumno compara entre 
varias carreras de la misma área no encuentra mucha dif~ 
rencia entre el perfil que plantean. Así mismo con res

pecto al campo de trabajo no proporciona mayor informa-
ci6n, quizá sería bueno el que se pudiera compene;rar un 
poco más con las Secretarías pertinentes para proporcio
nar una informaci6n más. real. 

El que se hiciera en base a estudios con un mayor grada· 

de profundidad tanto en aspectos académicos relativos a 
una carrera corno en la realidad econ6mica, trascendencia 
en la formaci6n de recursos en una determinada área, as! 
como oportunidades de especializaci6n a' través de conve

lficr en E!l extranjero. 



¿QUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿cómo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qu6 tanto sirve al alumno? 
- ¿cumple con su funci6n orientadora? 
- ¿Qué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Nota: · En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qu6. 

(Gracias por tu colaboración) 

Mi apreciación personal y por supuesto limitada sobre el 
microfolleto se basa en observaciones superficiales en -

un solo plantel. 

El microfolleto es un instrumento de información profe~

siográfica sint6tico, que cumple una funci6n necesaria y 

práctica, principalmente en So. y 60. grados del bachi-

llerato. 

En cuanto al uso real que se da, los alumnos al buscar 
una l!nea de menor esfuerzo, les resulta deseable este: 
medio, pero creo que no lo aprovechan suficientemente -

(pues antes de esta 6poca de austeridad, los alumnos t~ 
maban libremente el ndmero de microfolletos que deseaban 
y despu6s se tiraban por corredores, jardineras y botes 

de basura del plantel). 

Ahora en la DGOV, dado la austeridad, solo se les presta 

para que los fotocopien por su cuenta. Creo que así los 

valoran más. 



¿QUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu e~periencia 

- ¿Cómo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qué tanto sirve al alumno? 
- ¿Cumple con su funci6n orientadora? 
- ¿Qué modificaciones o cambios sugieres para-mejorarlo? 

Nota: En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qué. 

(Gracias por tu colaboración) 

Los últimos microfolletos se hicieron a partir de la in
formaci6n ya elaborada que nos proporcionó el equipo de 

Lucero Jiménez, es decir no era información de primera·
mano. e on dicho equipo tuvimos varias discrepancias, e~ 

tre otras, el hecho de que ellos no tenían claro lo que 
es mercado de trabajo y campo de trabajo. Cuando ibamos 

a entrevistar (nosotros los .redactores) directamente a 
los directores y coordinadores o profesores de las dife
rentes carreras, teníamos una idea rn4s cercana a la ver

dad de los datos que _ahi se apuntan. 

El lenguaje que se usa es en muchas ocasiones muy acadé

mico (de la lengua) pero muy lejano a la realidad de la 

comprensi6n·de nuestros adolescentes mexicanos, de bajo 

nivel acad~mico. Es necesario entender que estos escri

tos no son para que los entiendan y gusten solamente en 

Rectoría. 

La información debe ser vital en el sentido de estar 

bien enfocada en lo que ver~aderamente interesa a los 
adolescentes sin demagogía. 



lQUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿C6mo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- lQué tanto sirve al alumno? 
- ¿Cumple con su funci6n orientadora? 
- ¿Qué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Nota: · En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qué. 

(Gracias por tu colaboraci6nl 

El folleto en la actividad de Orientaci6n en consulta in

dividual se utiliza corno un material de apoyo generalmen
te después de tener una plática con el alumno se le cana
liza a profesiografía, en donde se le da informaci6n. 

En lo personal no lo recomiendo para informaci6n (el fo

lleto) porque contiene sintetizada la inforrnaci6n de la 
Guía de carreras; en ésta (la gu!a) la información es más 
amplia y actualizada (en algunas carreras). El folleto, 

si bien antiguamente contenía planes de estudio,actual-
mente no, lo que parcializa la información. 

Los folletos de 1985 son atractivos en sus colores, pero 

la informaci6n que contienen es vaga en cuanto a que es 
y que hace el profesionista, abstracta, sin relaci6n con 

la realidad. 

En cuanto a las características deseables en el estudian
te no discrimina estas (folleto de relaciones internacio

nales) . Se observa que los textos se repiten con ligero.a 
cambios. Tampoco ubican o clasifican las características, 



Respecto a campo y mercado de trabajo, la información -

está lejos de la realidad, no contextualiza y crea fal

sas expectativas de trabajo en el estudiante. 

En general, cuando el joven acude a consulta, expresa -

haber obtenido información de la o las carreras a través 

del folleto que le di6 elorientador o secci6n de psico

pedagogía (Preparatoria o CCH) segGn se trate; pero tie 

ne muchas dudas de lo que ley6. 

El folleto es buscado por el joven (por ser gratuito), 

por lo que considero que tendría que hacerse con serie

dad y con contenido real. 

Podría ser motivante para continuar investigando. 



lQUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿C6mo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qué tanto sirve al alumno? 
-· ¿Cumple con su funci6n orientadora? 
- ¿Qué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlp? 

Nota: En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qué. 

(Gracias por tu colaboraci6n) 

Como apoyo a la informaci6n que necesita el alumno para 
tomar su decisión normalmente se le dan 3 para comparar 
planes, tiempo, en algunos casos mercado laboral y de -

trabaj?· 

Si incluso para uno mismo, ya que en ocasiones te soli~ 

citan carreras que no conoces y con el microfolleto te 
da panoramica general, además cuando es grupal la sesi6n 
y los aportes permiten socializar el conocimiento de -

otras profesiones a los alumnos. 

Si tiene su utilidad solo que si la informaci6n fuera -

mas concreta en algunos puntos, amplia en otros (plane~, 

mercado laboral, requisitos personales, etc.) sería mas 

positivo aunque el tamaño y la dificultad para leerlo ~ 
aumentara. 

Depende de como se vea, si es para conocer otras carre

ras y compararlas con la elegida; para reforzar-su dcc! 

si6n también, pero si se quiere generar mayor concien

cia de que lo que eligen es un punto importante en su 
proyecto de vida faltaría incluso puntps a través de -
los cuales el mismo alumno le sirviera de control o~-

agenda para su investigaci6n en la elección de su carr~ 



ra mas apropiada a sus intereses, habilida-0.es, posibili

dades (costo de la carrera, duración), etc. 

Que l~ información que se da es mínima, habría que am-

pliarla porque se queda en la generalidad y en algunos 

casos solo sirve para leerlo y tirarlo, y la modifica-

ción que sugeriría es que sea una especie de agenda o 'b.!:. 
tacara donde el mismo alumno en el proceso de investiga

ción sobre la carrera de su interés fuera incrementándo

la hasta tener el panorama más real. 

Propuesta: 

Opino que podrían estar los microfolletos en una carpeta 

con p~otecci6n de·plástico para cada microfolleto, y que 

pueda ser consultado en sesiones específicas con el orien 

tador, antes de entregar como obsequio 2 o 3 ejemplares 

que el alumno seleccione después de la sesión. 



lQUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿C6mo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qué tanto sirve al alumno? 
- ¿Cumple con su funci6n orientadora? 
- lQué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Nota: ·En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qu~. 

(Gracias por tu colaboraci6n) 

En términos generales he utilizado los microfolletos como 

una primera instancia de información, es decir, que cu~n
do un alumno solicita dentro del proceso de orientación, 

infor~aci6n sobre varias y diversas carreras, les he su

gerido, paralelamente al análisis de otros factores, la 
revisi6n de los microf olletos a fin de que puedan tener 
una idea de lo que son esas carreras y posteriormente -

profundizar sobre las que más le interesan. 

Considero que son bastante ütiles para trabajar la prof~ 
siograf!a, sobre todo a un nivel inicial y en particular, 

a los alumnos les resulta de utilidad puesto que en for
ma breve pueden iniciarse en la labor de la investiga-
ci6n profesiográfica, descartando alternativas que a f.!_ 

nal de cuentas no eran tan atractivas para ellos; aunque 

si es muy importante enfatizar la necesidad de profundi
zar en aquellas que revisten mayor interés para ellos. 

Pienso que cumplen satisfactoriamente con su labor orie~ 

tadora en tanto que contribuyen a sensibilizar o desper

tar interés a través de proporcionar la información min.!_ 
ma sobre una carrera, de manera accesible, práctica y -
llamativa. 



Considero importante que no sólo sean puestos al alcance 

de los alumnos para que los tomen indiscriminadamente, -

sino que se ofrezcan de acuerdo a las necesidades detec

tadas y siempre con la finalidad de que constituyan un -

auxiliar en el proceso de orientaci6n, y no para que sean 

vistos por los alumnos como el 11 todo"de cada carrera y -

por lo tanto, no se involucren en este proceso. 

Respecto a mis sugerencias, considero necesaria la cons

tante actualizaci6n de la informaci6n, sobre todo en lo 

referente al campo ocupacional o a las oportunidades de 

trabajo, ya que frases como "depende de la capacidad 11
, 

a final de cuentas no dice nada. Se que estos puntos son 

especialmente difíciles de tratar pues dependen de fact~ 

res socioeconómicos bastante complejos, pero habría que 

intentarlo o dejarlo para ser tratado en otras instancias. 

He observado que en algunos de los folletos editados re

cientemente, se suprimi6 el plan de estudios, información 

que resulta importante para los alumnos; desconozco la -

raz6n por la que se excluy6 esta informaci6n pero pudie

ra ser válido investigar la conveniencia o no de inclui~ 

la basándose en criterios como la utilidad del microfo~

lleto como un auxiliar en la orientación. 

Uno de los problemas más frecuentes es que los microf o~ 
lletas de las carreras de mayor demanda, se acaban pro~ 

.to y .los de las carreras de poca demanda duran mucho, -

esto a fin de cuentas representa un desperdicio de re-

cursos. En tanto se resuelve el "dilema" sobre si la -

orientaci6n debe contribuir a regular el flujo de la ma_ 

trícula, ¿por qu~? no se publica el número de ejemplares 
·.necesarios de acuerdo a la demanda estimada, tal vez lo 

hagan así, pero yo lo desconozco. 

De los folletos de antes, a los de ahora, se ha realiza

do un ahorro importante en la calidad del papel, sin em
bargo sugiero ver la forma de economizar aún más. 



. lQUE OPINAS DEL MICROFOLLETO? 

Desde el punto de vista de tu experiencia 

- ¿C6mo lo has usado? 
- ¿Te ha sido de utilidad? 
- ¿Qué tanto sirve al alumno? 
- ¿Cumple con·su funci6n orientadora? 
- lQué modificaciones o cambios sugieres para mejorarlo? 

Nota: En caso de respuesta afirmativa o negativa, 
aclarar por qué. 

(Gracias por tu colaboraci6n) 

Como apoyo informativo en la orientaci6n Qe alumnos en 

consulta privada. 

Si, si.empre y. cuando su uso esté específicamente deter
minado y aclarar dudas sobre tal o cual carrera y el -
alumno no necesite mayor informaci6n¡ o viceversa ie -
sirva para tomar el primer contacto y después indagar -

en otras f~entes la información más amplia que requiera. 

La solicitud de los mismos es alta, esto podria hacer -

suponer que existe una relaci6n directa entre la necea! 
dad de informaci6n y la demanda. Sin embargo pienso que 
sirve m6s al propio orientador como elemento de inform~ 
ci6n y a través de esta función cumple más correctamen-. 
te con su cometido. La funcit;>n del rnicrofolleto •"infoE, 

mar", se logra más cuando cae en manos de quien busca -
informaci6n, cuando sati~face una necesidad. 

La funci6n orientadora, es del orientador, la informad~ 

ra del microfolleto. 

En algún tiempo dejó de aparecer. el plan de estudios, -
.9º.!:.s.i,de;o básico el conocimiento del mismo como inform_i 

ci6n. 



Debe tener un lenguaje claro y preciso para cualquier es

tudiante que egresa de secundaria. 

Quiz~.conviniera úna invitación a su lectura a través de 

una frase como "¿Ya sabes todo sobre el Lic. en , .. ? "; 

"Desv.anece una inc6gni ta en tu futuro" 

"Podría llegar a ser ... 11 

Aqu! ademas de la informaci6n, con un título adecuado, 
quizá de la serie de microfolletos, se lograría una mot~ 

vaci6n a su lectura. 

Al final del microfolleto se debe invitar a buscar mas~ 

informaci6n si existen· dudas, o bien a acudir al orient! 

dor. 



ANEXO IV 

CUESTIONARIO DE OPINION 

(ENCUESTA PARTICIPATIVA) 



MEDIAITTE UN PREVIO SONDOO DE OPINION SE DETECTARON ALGI.mS 
CARACJERISfICAS DEL MICllllOl.LETO QUE Al:l1lAIMIMll !ITILIZA!>DS 

t¡UJ; Ol'JNJ\!; TU l'AnA J\MPLIJ\ll ESli\ INFOIU-L\CION? 

Si te es posible desarrolla tus respuestas 

en l>a~c o tu cxpcricnciu. 
ngrttl1cccmos tu coloborm:i6n. 

1,- No cubre el objetivo de infonnar, pues su contenido es incompleto, nún}. 

1110, por lo tanto no es suficiente 1iara Jos alumnos, 

2,= Es ambiguo, no discrimina caraterísticas deseables del estudiante; c¡u<' 

es )" que hace; campo de trabajo ( informaci6n nlU)'
0 

general y poco clara 

para el alunno); perfiles; habilidades. 

3, - No hay relaci6n con la reali<lnd Jel profcsi~nista; crea falsas CX[X'Ct_!! 

tivas Je trabajo en el estu<linnte. 

4.- Los textos se repiten con ligeros cambios; tienen informaci6n sinteti

za<la. 

s.- Son generalidades que solo sirven para leerlo y tirarlo; son meros -

volantes. 

6. - Se utili:a como apoyo a otras actividades, como gancho para acu<llr a 

algun evento, para elaborar carteles y peri6dic:os nurales. 

7.- Son sustitutos del oricnta<lor, 

s.- Se usan para confrcntar al alw11110 con sus habilitlaJcs personales, 

9.- Cwnple w1a fw1ci611 necesaria y pra~tica • 

lll. Jlcprcsmton J:i 1 inca Jcl ncnor csfucr:o. 



11.- Es un~edio aislado lineal. por lo tanto, no se 

aprecia su utilidad y sus ~fectos. 

12.- Debería manejar el concepto de carrera como re-

flexión y el concepto de vocación en forma breve. 

l •• -Debe contener informaci~n sobre estudios poste-

rieres a la licenciatura. 

14.- Debeiera contener pasos a seguir para la toma de 

decisiones. 

15.- Que modificaciones o nuevos usos propondrías en cuán

to a¡su manejo, rubros, portada, tamaño, forma, otros? 

G R A C l A S • 



ANEXO V 

GUIAS DE INVESTIGACION 
PROFESIOGRAFICA QUE 
UTILIZA PARA INFORMA-
CION EL "MICROFOLLETO" 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE )fEXICO 
SECRETARIA GE~ERAL AUXILIAR 
DIRECCION GE!>ERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL 

PROGRAMA DE CNIBIO DE CARRERA 

GUIA DE INVESTIGACION 

I. - INFORUAC ION ACADEMI CA 

u) Antecedentes Acad6micos de la Carrera. 
- Arca del bach1llcrato que se requiere 
- Requisitos de ingreso. 

b) Instituciones que la imparten. 

0488 

- Escuelas o facultades de la UNAM donde se imparte 
- Instituciones del país que la imparten (además de la UNAM) 

c) Plan de estudios. 
Anos o semestres de duraci6n de la carrera. 

- Número de cróditos requeridos para cubrir los estudios. 
- Turnos en que puede estudiarse: diurno, nocturno, mixto 

optativo y mixto obligatorio. 
- Materias básicas y complementarias de la carrera. 

Prácticas que se realizan durante los estudios: de campo, 
laboratorio, talleres y otras. 

- Requisitos para obtener el título profesional. 
Materiales o instrumental que se requiere durante la ca-
rrcra. 

- Semestre a partir del que se puede realizar el Servicio 
Socia 1. 
Posgrados: Especializaciones, maestrías y doctorados. 

d) Orfanizaci6n del tiempo personal. 
- icrnpo en la escuela. 
- Tiempo para cubrir requerimientos teórico-prácticos. 

II. - INFORMACION LABORAL 

A) Campo de Trabajo 

a) Actividades características. 
Act1v1dades mas frecuentes que se realizan en la carrera: 
técnicas, docentes e invcstigaci6n. 

- Lugares en que se realizan estas actividades: en ofici-
nas, al aire libre, en talleres, en laboratorios y otros. 
Profesionales con los que se relaciona con frecuencia. 

b) Campo ocutacional. 
- Dcsarro lo del agro, salud, industrias extractivas, in-

dustria de la construcci6n, industria de la transforma-
ci6n y maquinaría, economía y administración, relacione• 
intergrupalcs, invcstigaci6n, preservaci6n de la cultura, 
cxpresi6n visual, canto y música. 



c) Condiciones de trabajo. 
- Instrumentos que utiliza 
- Riesgos profesionales que pueden presentarse en el eje! 

cicio de la carrera. 

B) Econ6mica 

-Costo aproximado de la carrera: 
libros, laboratorios, pr~cticas, materiales o instrumental, 
transporte y otras~ 

-Semestre en que se puede iniciar el ejercicio profesional. 

C) Mercado de trabajo 

a) Oferta ~ demanda. 
- Doman a de la carrera, 

Sectores que solicitan sus scrv1c1os: agropecuario, mi
nero, manufacturas, construcción, electricidad, comuni
caciones y transportes, comercio y hoteles, servicios -
sociales y, servicios financieros. 
Ingresos aproximados. 

b) Lufares de traba~o. 
-nst1tuc1oncsonde puede trabajar: gubernamentales, P! 

raestatales y privadas. 
- Posibilidades de ejercer independientemente la carrera. 
- Tipo de zona en donde se desarrdlla preferentemente el 

trabajo: rural, urbana, ambas. 



GUIA DE INVESTIGACION PROFESIOGRAFICA 

I.- UBICACICN. Y ANTECEDENTES ACADEMICOS DE LA PROFESION 

1.- En qué consiste la profesi6n 
2.- Cuáles son las actividades más frecuentes: 

a) Técnicas b) Docentes c) Investigaci6n 
3.- Area del bachillerato a que pertenece la carrera 
4.- Materias específicas del área 
5.- Escuela o facultad en que se estudia la carrera 
6.- Requisitos de ingreso 
7.- Necesidad del manejo de idioma extranjero 

I I. - DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.- Duraci6n de la carrera 
2.- Turnos en que puede estudiarse 
3.- Plan de estudios: 

a) N6mero de crlditos b) Materias básicas 
e) Materias optativas d) Materias complementarias 
e) Práctica de campo f) Prácticas de laboratorio 
g) Clínicas 

4.- Derivaciones técnicas de la carrera 
5.- Requisitos para obtener la licenciatura 
6.- Postgrados que ofrece la profesi6n 

I Il. _ ASPECTO ECONOMI CO 

l.- Costo aproximado de la carrera: 
a) Colegiaturas b) Libros 
c) Prácticas d) Utilcs y materiales 

escolares 
2.- Oportunidades de trabajo mientras se estudia la ca-

rrera: 
a) Posibilidades que brinda el horario escolar 
b) Ejercicio profesional a partir de qué afio 
e) Instituciones donde puede ejercer 
d) Rcmuncraci6n aproximada 

IV. - CAMPO Y MERCADO DE TRABAJO 

1.- Demanda que existe de estos profesionales 
2.- Instituciones donde se puede desempefiar la profcsi6n 

a) Gub~rnamentales b) Descentralizadas 
c) Docentes d) Empresas privadas 

3.- Oportunidades de ejercicio independiente 
4.- Tipo de lugares donde se realiza la actividad profe-

sional (campo, oficina, taller, laboratorio, cte.) 
5.- Ingresos mensuales aproximados 
6.- Riesgos profesionales 
7.- Importancia social de la profcsi6n 
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