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INTRO}}OCCION 

En di versas reun.iones, ponencia!:!, es t.udios e invcstig11cionc5 se 

ha ex¡..resado cou insist.encj a que la de!li{!ualdad social del pal:l, 

se refleJa, particularmente en el Sistema Educativo Nacional, en 

que no todos los Jóvenes 

estudiar.' 

1-icncn la::i mismas oportunidades de 

De hecho, la di:;l:.a111.:ia soci<:il '\U<~ rceorrc uu estudiante do clase 

baJa para llo¡~ar a lo:J nivele::; edllcat.ivo!l postcríore?. al de 

secundaria es ro;;yor que p;i n1 i.lQUcl de t.na c la!Jo social pudj ente. 

Por eso, cu la mayor ia de lo:J caso!..!, lo:.J hj J<m de ohrerofl y 

campesinos i ntcrrumpcn UU!J ~s·t.ud jos y !le íncorpor;rn temprannmonte 

a una actividad que les remunere un ::ialario y asl, contribuir al 

susl.cnt.o familiar.~ 

Sin embargo, mi le!:! de j óvcncs uc:Jcan :oiupcrarsc eu lo académico y, 

a pesar e.Je 103 escollos que les irop<lne su procedencia 

soc ioeconómica, asumen el reto <lo ro¡:¡ lizar una carror1.1 

profc:3 ional. Muchos Je el los :Je rezagan en el camino y no 

preci:rnment.e porque 110 puedan ::JOrt.edr la:J limitaciones inherentes 

a su cla:Je social. Es decir que, en la realidad del estudiante, 

hay un obstáculo adicional do cariicter definitorio en la 

coroccución de un título profesional: la desorientación 

educativa. 

Este fenómeno social se J>crd be, <le:ide el enfoque do la 

comunicación, como una deficiente o nula labor informativa sobre 

la:.J opciones de educación cxi:Jtcnt•)S y de sua respectivos 

vínculos labora les. En el plano personal, dicho i'enómeno !le 

manifie:Jta por la carencia de jnformación sign.ificativa y de 



est.ímulo:J para elegir; 

equivocarse de cnrrcra 

profesional. Esto :Jin 

lo que 

Y a 

soslayar 
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conduce, frecuentemente, a 

la cons i.rruicnle fruslracj ón 

ol.t"<:i:1 impl i<.:acioneg como la 

sobreoforl.a de cicrto:J profe!Jionnlcs que enfrentan el desempleo y 

el subemplco; el ¡;asto económico cduenlivo ;duno a la forrn<1cjón 

de recursos humano:J socialmenle neccsari.os; y la tendencia en el 

scc tor laboral de contra lar pcr:JOua L ex lranjero, ac.;ent.uando la 

dependencia del país do la tccnolot!Íil (oránea. 

Recientemente, como respuesta a e!:lle fenómeno, en la aclividnd 

social denomin¡1da tlo orionlución educa ti va ne han cruprend ido 

e::Jtratogia:J divcrsa:J. Ent.re ln:J cuales, deslacnn la:.i de 

comunicación, donde el uso t!e los w.~<lio::i de difu::;iún colcc:Liva ha 

do ser comprendido y revalorado. Por el lo, son ¡>t~rt.i ncnles la!l 

apartaciomrn que al reg pee lo oí rc1.can 10:1 es t.udi os t!n la!l 

ciencias do la comunicación. 

En ¡1art.ic;ular, y en tanto que hipóLcsis, ol prc5ent.c l.ral>ajo so 

ocupa de la radio, al suponer que, por ::iu indisc:uli ble polenei."'ll 

tócnico y expresivo, lle t.orna 011 un medio óptimo" p.:ira la tarea 

de informar :Jobre allornaliv;:i.::i da c~tudi.o, de rn.:rnera simultánea, 

veraz y oportuna, a ml.lc:J de estudiantes que est.'.1n por decidir !JU 

futuro profesional. Quizá, tal hipótesis no quede lolalmcnlc 

delIIO!ltrada par 11.1 falla de recursos y do tiempo necesarios para 

producir y evaluar en condiciones raalu::i la propuesta de nuestro 

proyecto radiofónico, producto de la investigación documcnlal y 

de campo de!Jarrollado2 para c:.il..a te:.iis. 

lPor quó la eleceión de la radio y no de la telcv;.sión o lo~ 

medio:J jmprcsog'/ Kl ar¡~umcnto doci:Jlvo no l!:J la supcriod.dad de 

un medio sobro otro. La discusión oobrc este tema resulta parcial 
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y e::itéril. En realidild, una visión global permil.e apreciar coJOO 

los medios se complementan. 

Pues bien, si el ideal en el trabaJo teórico-práctico de la 

comunicación es definir la tarea de cada medio Y su int.egrac:ión 

cu estrat.c¡ü1.1s mult.imedias de orient1.1ción educativa, el obJotivo 

de esta l..c:::;is apunLa ¡¡ una µropuesta de pro¡:rralllils radiofónicos 

que brinden un servicio en cst.e campo. 

Hacia este ideal y como primer paso, está el conocer qué ha hecho 

y qué ha de hacer la radio en la !.arca de ofrecer información 

sobre las alternat.ivas de estudio que ofrece el Sistema Educativo 

Nacional. 

Aquí caoo advcrt.ir que en la milyoría de los documentos examinados 

aparecen los tórmino:J do "orientación vocacional" , ::1l11 embargo, 

en este l.rabajo se manejan los do "orientación educativa•. Ya 

que, por tradición, lo vocacional ha connotado el descubrimiento 

de la "vocación" de los individuos a través do procedimientos 

psicológico:J. Lo cual, ha ::iido motivo de atención de la misma 

psicología o inclll!3o de otra:J ciencias sociales, pero que, en 

definitlva, queda fuera del objeto de estudio do esta 

inve::Jtigación. 

En es te caso, 

se ex¡.illc! ta, 

la orienl.ación educutíva aborda, como m.:í.s adelante 

el fenómeno comunicativo de la desinformación 

profesiográFica de los educandos a través de procesos de 

comunicaci.ón individuales y colectivos. 
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Ahora bien, la presente te:.iis se ha estructurado textualmente de 

la siguiente forma: 

Kl primer capítulo ubica la problcmáLica de la desinforlll<.lción 

profcsiográfica como un fenómeno prorio del ámbito comunh:ativo. 

Después, ge precürnn lo3 nexos t.eód co!:i ex i!:l Len t.es en L re 111 

orientación educativa y la comunicación. Lo que pcrmlte dc~crjldr 

a la primera como un proceso especifico de prod1wción y djfusión 

do mens¡¡jcs or icnt.adon::s. Lue1:0, de manera 1:cncr11l, ae def j ne ol 

papol de los medios de tlifusión colectiva cu tal actividad. Se 

pasa ent.once!l, a 1 mcd io rad i.of ón ieo, pormenor i<rnntlo la:.J tareas 

que le corre!ipondcn al prest.ar w1 servicio do orientación 

educativa. 

Enriquece a e!:!Le capitulo un anexo referente a la injcrcnc.ia de 

la desinformación profesiográfica en las e:;¡fcras educativa y 

laboral. También, como anexo, se presenta w1· glosario que 

comprendu lo::i Lérmino:.i comunicuLivos ut.iliz11dos en la 

conformación do un marco toór ico. 

Rn el segundo capitulo, a partir de la investigación documental y 

de campo, so hace un examen retro!Jpcctivo del pape] de la 

comunicución en la orientación educativa y se mue!ltC'a cómo los 

diforcutc::i medios de difu!Jión colect.i va se han iml'lcmcntado on 

esta actividad. Posteriormente, lt()diantc la entC'cvista a cicr~as 

autoridades de in!:lti tucioncs educativas, :.ie arf!UII,.Jnt.u sobC'c la 

trascendencia del U!Jo actual t!e los Illúdios en la elección de 

carrera. Finalmente, con la dc!Jcrlpción de las principales ::ieries 

radiofónicas do orientación educa Li va, has ta hoy real izadas, ,:;Je 

recogen las experiencias en la utilización de e:::iLe medio. 
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El torcer y últill)O capitulo tiene un carácter propositivo, ya que 

ofrece un proyecto radiofónico de orientación educativa, el cual 

asimila los criterios leórico:i y prácticos expuestos en el 

transcurso del trabajo. Este capítulo incluyo, de acuerdo al 

temario de tesis, una :Jerie radiofónica y un pro1rrama a nivel de 

guión técnico como parte inLe~rante del mencionado proyecto. 

Cabe agrc1Jar que ou el dc:Jafio de conformar c:Jta tesis. fue 

JeterminanLc la solid<1ria y desinteresada colaboración <l•l 

excclcnte:J amigos p.::ira rccahür mal.eriales informativo:i diversos, 

asimilar opiniones y precisar ldcla!l. ~on el fjn de compcmiar en 

par to esta deuda, doy ro i agradcci mi en lo a: Marta nomo y Pa tr ieia 

Kelly de Radio Kducación, !!'ornando Chamizo y Abel Sosa de Hadio 

UNAM, Mónica Klia:J Calles y Carlo:i ratiiio del :Ji!ll.onlJ lfacionaJ de 

Orieotaeión Kducativa, Javier Arévalo del Consejo dol Sistema 

Nacional de Educación Tecnológica, Lui:J de Luna del Colegio 

Nacional de Kducación Profesional Técnica, Irroa Jiméncz do la 

Dirección General de Orienlación '/oc«cional de la UtiAM, Josó Nava 

de la Dirección de FomenLo Institucional de la Dirección General 

de Educación Superior, Ro~clio Olivcr de la Asoc~ación Mexicana 

de Profesionales de la Orientación y, por supuesto, a Pilar 

Ramirez. 
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NOTAS 

1. Sobre este tema remitirse a: Jaime CastreJOn Diez, "Las bases 
sociales de la oríentaciór1", Tercer Se•inari<.:1 Lilltjnoai.ericano de 
Orientación Escolar y Profesional, México, UNAM/SEP. 1984, pp.22-
25. 

2. nlas reducciones del poder adquisitivo de la clase obrera y 
campesina, ••. no sólo elevará el Indica de deserción escolar, que 
en el nivel primario y preparatoria alcanza ya al 50 por ciento, 
sino que incluso aumentará el porcentaje d<i: aspirar.tes ql1e nur .. =a 
se inscribirán por falte. de r"'cursc·s ec.:w.~·m1•:0.,; •••• " <"Lle.;¡ó a 
50X la deserción en primarias y preparatorias", La Jornada, 
México, D.F., 3 de enero de 1138, p.6). 

3. l<aplun enuncia las vent0ijas de la radio como difusor masivo, 
que en sintesis son: 

- amplía difusión POPltlar 

- simultaneidad 

- instantaneidad 

- la.r"go alcance 

- bajo costo en comparación con otros medios 

- acceso directo a los hogares de los destinatari~s 

(cfr. Mario Kapl!!ln, Producción de progra•as de radio. él guión 
la realización, Quito, CIESPAL, 1978, p.491. 

r 
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l. COMONJCACIOH Y ORlKNTACION RDOCATIVA 

l. l. Oe:Jin(grm¡;1cióu proC .. :Iior•r;ífjc.1 ..:omo Ccnómmm comynicatjyo 

La planeación del futuro ¡.>roíesional e:J una eLapa que :rn presenta 

en la 'lida académica Lle cualquier estudi;:i.nte, la cual revi:;t.o 

particular importancia cu la elu:.:cióu de lo::i esLudios del nivel 

medio superior y superior. 

Bs precisamente, el paso Je un nivel educativo a o"Lro, lo que 

:Ju:Jcl ta cues t..ionamientos en el jo ve u, talc:J corno: ¿Qué c3tud los 

continuar después de la secundaria, del i.><ichillerato o de la 

licenciatura? lQuú esLud1o::i ofrceen la:J insti t..uc.;ioncs escolares 

cxistente:J? l Cuán Las c¡¡rrera::i hay? ¿ Ku qué consi::itcn? ¿Cuálo:J son 

lo9 planes de estudio Je cada cnrrera? l Cuáles son sus 

expectat.i'las en el campo labor•d y de:mrrollo profesional? ¿Dónde 

so ubican los planteles?, etcétera. 

Por esta razón, en foros recieute:J de orientación cduuativa, se ha 

declarado que: 

... uno de los problemas centrales que afectan a los 

estudiantes y a la misma univorsiúad, es la 

insuficiente y tardía orientación vocacional, situación 

que, con pequeñas di.Ecroueias, µudr ta ex t.cnderse a la 

mayoría de inst.it.ucioncs educativas do nivel superior 

(y medio suporiod en l.:t!I tliCcrontes entldades do! 

pais. & 
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Esta situación agrava la incertidumbre úe los estudiantes en su 

planaacióu profesional. Ku común, 011 los egresados de los 

dlferontc3 nivelc!i escolares, el dosconociroion\.o sobre las 

oportuniúade:J de a:Jtuúio, ent.rc la:J cuales podrí.au elegir para 

pro:ie1!uir su forlll<.l...: ión ucadémicü. 2 

Dicha desinformación :.ic refleja claramunl.e nn la dc:;articulad;1 n 

incompleta inforll><:lción proJesiográfica do c!lc1.wlas y carrerils 

oxistontes; en la diversificación de~ lo:; títulos do la!i 

profesioues; en lu falta de conciencia y conocimiento do lns 

necesidades de profc!liona lc!J eu la sociedad; ou la reducción do 

la actividad orientadora a lmi consulta!l individuales y 

paicologista:J al 1D<Jrgeu de lo social y; por último, on la 

información distorsionada por proJuicios y cstercotivos 

atribuidos u cicrtll:J profesiones. 

La dosinformación profesiográfica ha influido en formil negativa 

en la eloccióu profc::Jional u ocupacional do lmi Jóvonc:J y ha 

intoructuudo, a :.iu vez, cou otros problc111as do caráct,er 

económico, laboral, educut.ivo, idcolóaico y dum<>cráfico, como so 

expone en los siguicnte:.i punto:J: 

1. Desvinculación ont.ro la egre:Jión de profesionales y la demanda 

social de és tos. 

Los estudiantes no cuentan con información trascendente sobre las 

carreras de l!l<lyor demanda en el sector productivo. Dicha carencia 

in.formativa .se manifiesta por<¡ue "no huy una orientación efectiva 

dirigl<la 11 grupo::i amplios que analice las carrera~ con may9r 

incidencia en los problcma:J actuales del pais ... ". 3 
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2. Desequilibrio por áreas del conocimiento en los distintos 

niveles educativos. 

Esto signlflca la saturación do ciertas árean discivlinarias. Por 

ejemplo, en el nivel superior casi el cincuenta p0r ciento de la 

matricula lo cubren las eiencia::i sociales y la::i administrnt.iv;is, 

mientras que la::i ingcnieriils y tccnolog fos, a!J i como la:J exact.ns 

y na tura les, couccn Lrau re::spcc ti vamcnl.e, pon:eu LaJe:J menore::i."' 

3. Deserción e::icoJar, txdo rendimicr..to ac<tdémi<.:o y cambio de 

carrera. 

Kn muchos casos, lo:J problema:J ci ta<los, dcv iencn <.:umo causa do 

una elección profesional íundarnent.ada eu elementos informat.ivos 

insuficientes y divorciados de la realidad social del individuo. 

Por eJemplo, el clcair carrera sin <.:onoccr las mator la:J que :JO 

cursan; tomar esta decisión de un día para otro, con ba:ie en 

referencias endebles; inscribirse a la misma disciplina que 

eligen los amigo3 o reducir el panorama profesional a una sola 

carrera 3in el conocimiento de otras."' 

4. Crecimiento desmesurado do la demanda de educación superior y 

ausencia do servicio:i adecuados de or.lenwción. 

México :iobre3ale por su alto porcentaje de Jóvcnea quienes, entre 

otras muchas necesidades, requieren de educación. Pero si a 

través de ella se han de tomar en cuenta las exigencias reales de 

la sociedad; resulta ante todo prioritario, informarles :iobre el 

tipo de profesionales solicitados. Para lo cual, los servicios do 

orientación han de valerse do iruJtruJDCntos idóneos que a tiendan 

de manera individual, grupal y masiva a lo:i estudiantes. 
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5. Elección profesional por el nt<ltWJ. 

Eu loa educandos se ha generalizado la tendencia de elegir 

ciertas profesiones por los valores úc tixito y de prestigio 

social que les atribuyen, por ejemplo ingeniería, meúiclna, leyes 

y ciencia9 de la comu11icació11.' 

Versionc.:s e::Jtercol.ipadt1s :Jobrc carreras que la realidad 

contradice y quo, sin embargo, 

tolonovela:J, películas, etcétera. 

rcdundun como vt1l idas 011 

E:l untídoto a esta sjtuación 

lo configuraría una inf Jrmación objel:.i.va sobro l= difcrenl.es 

profesiones quo exisl.cn, incluyendo aquellas quo e::J oportuno 

revalorizar nocialJD()!ltC coroo la:.i earrera:J técnican. 

CParn mayor del.alle ::iobrc enta amplia problemática en que :Je 

circull!.lcribo la orientación educativa ver el anexo 1). 

Las autoridades educa t.i vas y el propio Estado ::Jon los 

responsables do lo que se haga o deje <le hacer en torno a estos 

problema!:!. No ob!ltanl.e, huy que reconocer la participación y el 

compromiso que adquieren los es l.ud ian t.es, los profe sores, lon 

padre!J de familia, log l!laestros, lo!J orientadores, etcétera como 

integrantes do un confont.o social común, en la búsqueda do 

solucionos y propucsta::i. 

Con vlas a la solución del prohlc!lkl de la e:Jcascz informatj vn 

!Jobro la oferta y <loruanda de J>rofesionm1 eonclernu dircc\.alll(lnte a 

una amplia labor de comunicación quo se articule a .la práctica 

orientadora. 
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Kn particular, 1:1. los comunicólo~os on su quehacer profesional lc:J 

t.oca abordar el fcnórocno do lu desinformación educat.iva. Sin 

olvidar, quo 109 esfuerzos ou cst.<1 dirección deberán acompañarse 

do un apoyo mult.idü1ciplinario quc permita, al mimno tiempo, 

ventilar la problemática en sus diferentes facetas. 

Ahora bien, no se puede <lar lucar a soluciones vrcm;1turas de 

lmlole comunicativa :iin el rics~o de incurrir en las 

improvisaciones y lo:i equivocos. Do modo quo, como rcquisiLo 

indispensable, se han de prcci:iar Lcór icarocnLc los nexos cnLre la 

orientación educativa y la comun1cnción. K::iLo resulta rná::i 

razonable si St! considera el limi t.;1do nú1nero de auLorc:J que han 

escrito al re::ipccto. Con este fin, a continuación, :Je aproxiID<I un 

onCoquo que articula las e:.ifera:J ru..!ncionadas. Para Lal ufccLo so 

retoman conceptos de comunic.:ición que f iauran en el glmiario 

corrc!3pondionLo (anoxo 2). 

l. 2. Comunicación en la oricnti!ción educ¡1Liya 

Como so indicó anteriormente, la información profesiográfica 

tardía, irrelevante o escusa d if icul La la e lección correct,a de 

los estudios sub5iguientes a lo::i <le secundaria o bachillerato. 

Sin embargo, es nece:rnrio IDl.ltiz.ar e:itc planteamiento. 

De acuerdo a e:.Jta suposición, cuundo el c!3tudiantc tiene acceso 

a información precisa y oporLunu soLre lu:.i profesiones <lo nivol 

medio superior o super lor lo garantiza una dcci!llón de carrera 

o.dtosa. 
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Kn realidad, una información completa ayuda !lcnsiblcmcnt.e al 

individuo u conocer lo que cada profe::iióu le ofrece, solucionando 

así, part.c del problema. Pero ello no es suficiente sl se pondera 

la act.i t.ud quu predomina eu los auul to::i, en el cont.act.o d iarlo 

con lo::i Jóveuc:J, que estriba en que: 

Al joven no le hcl!l'JS crn1cñado a pensar y con Linunmos 

decit.licmio por él, lo que oca:.;iona que :Jicmprc bu::iquc 

la opinión de los dcm.:is y se rija por ln 1 cy dol menor 

esfuerzo. 7 

Tal afirmación se complcrocnt.a con el sicuient.e punto de vista: 

Desafor tunauamen te paJre:J o mac::i l.ro:J ::ii11 dar11o:J cuenta 

sembramos la semilla de la insccuridnd emocional y la 

iuhi bici ón de la curio::i id ad que lmnov 11 i~a la 

iniciativa personal, por considerar que la intervención 

de lo!l J6vcnc:J en la conver::iación adulta e::i 

impertinente.ª 

Sucede que en el or igun del problema, adcmá::i do la carcnej a 

informativa, interviene la forma que revisten lon intercambios 

comunicativos entre lo::i e::it.udiantes y los cmi:Jore:J del discurno 

orientador; pcnscmo~. en lo::i mneaLros y orientadores. 

En mucbo:l casos, es tos úl timo::i, nl comunicarse cou los alumno!l lo 

hacen a través de una relación vertical, dc::ide el momento en que 

anteponen su rol como autoridades cu la ma Lcria e imponen sus 

criterio::i con poco margen a la réplit:a del estudiante. 

Este inconvenicnl.e de no csl.11bJcccr w1 inlcrenmbio recíproco <fo 
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ioon.saJes presupone scriaJ limi tacione~ para el joven on la 

plancación de sus estudios, que en última instancia, e:i una 
fac6t.a importante de su proyecto do vida. 

A lo anter lor, :.iumerno::i el hecho de que hay orientadores que ni 

siquiera cuentan con la información ncccoaria :Jobre la ofet·ta y 

demanda educa ti vas. lo que rostr lnr,e, aún mfis, ol p;1norarua 

lnCorllldLivo del e:;l.udiaute al rc::;pccto. ~:n esto :rnntjdo, ól 

" ... no tiene una conciencia critica, porque carece de informacióu 

:Jufi.cicn te que le rnue:J trc la:; di vcrsau opc ione!l dol problema .... , 

Kl examun de la:J ca rae terís ticas que asume la interacción entre 

oricntadore!l y orientado:,i, conduce a concebir a la comunicación 

en la actividad orientadora desde otro ánrrulo. Ks decir, como un 

proceso de concientización y de cnriquccimlonto perceptual del 

individuo.'º 

De concient.ización porque el 1¡erccptor es capaz de confrontar lo!l 

difercn tes mensaJcs or icnt.adores con su realidad concreta. Y de 

enriquecimiento perccptual, ya que de los oletoonto!l que as lmila de 

éstos y do su propia experiencia amplía su criterio sobre el 

contexto en el que vive.•• 

De acuerdo a esta concc¡~ión comunica~iva, 03 imprcacindibJe que 

el perceptor participe act.i vaIDOnto en la int.erpretación y 

comprell!3ión de su realidad. De esta maucra, el diálogo que 

establec.;en los emi:mrc::i y los perceptores estará dirigida a la 

plancación de los estudios y a la elección de carrera. Cou este 

objetivo, deberá estimularse la reflexión del estudiante "cu un 

proce!lo de enírentamiento activo con el contexto, que tiene lucrar 
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sobre la base do conocimicnLos previos y produce W\ 

reordenamiento y una roe:Jtructuración do idca:J. "' 2 

Esto supQno que la elección de es tud io!J :Je ha de funduroon tar 011 

el conocimiento real de la si tu.:ic ión PrL!:J1.rn te y futura de lau 

profesiones dentro del context.o nucl.onal; en la evaluación que 

ha1!a cada estudiante dll !3U:J condiciones 

elo(.!ir determinada carrera;'"' Y, en 

!lucioeconémicas 

lo posible, on 

pJra 

la 

convcrgcncl.u de r,u::>to~J y prefen:ncin!l pcr:;on<des con loa 

rcc¡uerimicnto::i de reeur~JO:J hulllirnos µara el de!Jarrol lo <lnl p;1h1. '"' 

K:.1ta Leroátic:a hu de alcnt;.¡r 10:.1 diáloi:o:J entre cmjsorcs y 

receptore:J en un J>lano de ii;u<ildad corn11nic.1.Liva, de aroLivaJcncia 

<lo roles. R:J decir, lDlHiiante una com11nicación liidircccion11l donde 

el cmi:Jor :Jea también rm.:cpt.or y vl<:t:vcr:Ja. '" 

De esta manera no se comp<.1rto la concepción social que eonc lbc 1;11 

perceptor como un en Le pa!.livo, quien asimila 1DCcánic11 y 

acr i tieumon tu mensajes que 1DOldca n :JU conducta. IJaJo este 

supuesto so Justificnria la ~r:Jua!.lión, ia inducción y el imponer 

al estudiante cierta carrera ulu que problcmat;icc ::JU realidad., ... 

En su dimensión má::J amplia, la orientación ayuda "al odueando en 

su desarrollo como µerson<1 y actor ::rncial en w1 contexto 

histórico concroto"' 7
• ColllO actor social e!:ltahlcce comprornh1os con 

su comunidad y su nación; co1DO por::iona tiene expectativas 

peraonalo:J diricidus a trau:Jform~1r :Ju entorno académico, 

familiar, cultural, etcétera. 

Por lo ya expuesto, se puede aproxilllitr una 

carácter operativo de la orientación educativa: 

definición <le 



20 

Es una activ:ldad :iocial, hiiskamcntc de comun:icaci6n, qua se 

manif ie::J t.a como uu proceso continuo de int.ercam!Jio roci proco T 

dialór,ico de informncioncs, conocimientos y experiencias entro 

orientadorc:J y estudiantes, encaminado al auxilio de estos último:J 

en: 

l. la agilización del aprcndiz.afo mediante t.écnicas y hábitos de 

estudio; 

2. la int.eeración o adapt.ación c:Jcolar al atender ca::ios de bajo 

rcndimient.o académico, reprobaclón y cambio de carrera; 

3. el conocimiento do! quehacer científico y tecnológ:ico a través 

de la divulgación; y 

4. la elección de carrera por medio de información cuantitativa y 

cua!itati va del desarrollo económJ co-sod a] tlol pais. 

espccialmcn te de la o ftn·t.a y demanda do O:J tud ios y trabaJm1. 

La pre::iente tesis se limit.a al cuarto a:Jpe<.!to, en el cual se 

considera necesar.ia una actitud concicntc y critica tanto de 

emisores como do perceptores frente a es ta información. Implica, 

en consecuencia, evaluar los intcre:::ie:J y ¡~sibilidadcs de estudio 

de cada individu0 y los requerimjcntos de recursos humanos 

científicos y tecnológicos del país. •• 

De aquí, se desprende que la inform<1ción ha de tener un carácter 

formativo. En la IDCdida en que lo!J estudiantes articulen lo:::i 

dato:J referentes a las profc::ijoncs a un auúlisis de lo que desean 

seC" y las posibilidades c¡uo les ofrm.:o su entorno social. PaC"a 
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colaborar hacia esto propósito, se han de tener en cuenta los 

siguientes renglones en la tarea comunicativa: 

-Proporcionar a lol5 estudiantes inforroclón !lobre las opci'oncn 

académicas que ofrece el Uistcma Rducativo Hacional y do] 

comportamiento 

noc iocconómico. 

de cada una de ellas Cll el contexLo 

-Contribuir hacia una di:Jtribución racional t}n\..rc Lo::; diversos 

niveles, tipos y modalidades t.:duc:at.ivas que se imparten. Por lo 

tanto, se han de impul:Jar prefcrcnl..cmenl..c l.:l!l carreras t.éc:nicns, 

t.ecnológica:J y el posgrado, así como las cioncia!:I exacta:! y 

naturale:J, las agropecuariu:J, la!'! ingenier ia:J y tccnoloa Ía:J. 

-Apoyar la desconccnl..racióu de la educación a través de fomenL<ir 

el arraigo al lur,ar de or .tgen de lo:J estudiantes, aenerando 

información sobre la::s caractorísticas y pot.cncialidac!es de su 

entorno geoeráflco e impulsando la:J áreas prioritarias para el 

desarrollo local, c:Jtatal y ro!rional. 

l. 3. Orientación educativa como proce:10 tlc corn•mi cgigión 

Ona vez admitido que la orientación educativa_ao manifiesta como 

un proce:Jo determinado de comunicación, re:JULta imprescindible 

definirlo. 

Con la intención de ayudar al estudiante cu la planeación de ~us 

estudios, los elementos comunicativos en los procenoa orientadores 

adquieren la dinámica y la vinculación que enaeguhla se expresan. 
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Loa emisorcu Jel proceso lo consU t.uyen, por antonomasia, los 

orientadores de las escuelas. No obstante, otros profesionales 

colaboran con ello:J, es el caso de los comunicólo~o::i que mediante 

la recopilación, sü1tcm.:it.ización y proccsamjento de información 

primordial sobre la oferta y dc!Di.tnd11 educa t.i vas producen men::m.ics 

orlen ta do rc:.J. '"' 

A su vc:e., cou este mismo 

sociólo1Ios, cconorois t.as, 

investigaciones sobre: 

fin confluyen lao oxperi encim1 do 

psicólogos, e1.cét.ora para realizar 

a} la evolución eu el corto y 1DCdiano plazos de la oferta y 

demanda de lon ecrcsados de los diver:.JO:J niveles (capucitación, 

medio superior, sup.~rior, ct.cét.era) y modalidades (profesional 

técnico, tecnólogo, licenciaLura, etcétera) del Sistema Educativo 

Nacional¡ 

b) las oportunidades y ¡..-erspccti vas que ofrece es Le sistema; y 

c)ln determinación do los elementos que inciden en la eleccjón de 

opciones por parte de lou cstudiantcu. 

La finalidad de esta información es hacerla llegar básicaroente n 

los estudiantes, es decir a los mrccptorc¡:¡ o destjnn1.ad o¡:¡"'º; 

por lo tanto, basándose en el conocimj en to y necesidades do éstos, 

se han de elaborar mensajes adecuados, claros, precisos y 

confiables. 

Lo anterior sin olvidar que, de acuerdo a los diferentes mcdiou y 
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rocursos a utilizar, los mensajes orientadores requieren del 

tratamlent.o adecuado, 

impreso o audiovisual: 

Téngase en consideración quo el medio sea 

impone ciertas características a los mensajes .... 

ExisLe una relación di9tinta del p~blico con uno y otro 

tipo de medio, lo que condiciona dircctnlllCnt.e la 

estructura del racn::raJu.~ 1 

Una voz elaLorados lo:.i roens<:dcs, :JU distribución, transmisión y 

difu:.Jlóu puedo efcctuar:w a travú:J de: 

-la C,Qmunicación intcr1icr::;onal ~ rncl que se ofec:túa, de·c.:al.'a a 

cara, entre el orientador y el c:.itud.iantc. 

Ambos se apoyun en los maLeriale8 ;1udiovisualcs o impresos ::robro 

los servicios y oportunidadcl:l acndémic.:as. Y cstablocon el diálogo 

para confrontar la información con las condit:loncs propia:J do 

cada educando, a:J i como con lns social es. lfo t.e intercambio ne 

enriquece con la experiencia y la capacidad profe!:lional del 

orientador. 

-la comunicación masiva que es fact.ible mediante el uso de lo:J 

~ ¡k difusión colecliyu paca orientar a grupos numerosos de 

estudiantc:i: 

~ imprcnos: folletos, libron, revistas, pcen:.ia djaria, 

periódicos murales y carteles. 

~ nudioyisuales: radio, televisión y cinc. 
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Los medios lle convicrt.en <.t:J i, un instrumentos do odont.ación 

educa ti va como portadorct1 de di versos monsides sobro las 

ill!Jti tuciones escolares, al mislllO tiompo que sirven do apoyo y 

consulta a la:l labores del oriuntador. 

Pero para el concurso de cslo:J medios en la orientación educativa 

hay que ¡¡cepli.lr que c<idL! uno de ellos Licue caractcristicas y 

dinámica propias. No se puede trabajar de manera indistinta entro 

un medio impreso y uno electrónico. No ohstant.e, se pueden 

precisar algunas pauta::i gencralc:.s parci su ut:.ilizución. 

1.4. Mcdioa de difusión colruLiya un la oricntnción educativa 

Ante el acelerado credmü:nto de la pobl<wión cstudiantj); ol 

coruJecuento aumcnto de disciplinas 

humanistica:J; y la impo:übilidad ele 

educando se ha tenido que recurrir 

científicas, t6cnicae y 

la atencién di recta al 

a modios informativos de 

amplia cohe.r·tura para auxiliar a los Jóvenes en lo:J procesos do 

elección. 

Graci11s a los medios de <lifll!llón colectiva, inclúyase la radio, 

la televisión y los niedioll impresos, so rebasa el entorno 

educativo y a la población puramente estudiantil; se llega asl, a 

los padres d~ familia, los maestros, las autoridades educ11tivus, 

los vrofesionistas en ejercicio, lo:J empresarios y público cu 

general. 

Kste areuroonto justifica cualquier acercamiento ul uso do Jos 

mcdio:J como instrumentos valio:Jo:..1 en la solución do problt!mas 
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socialc:J. Pero además de este criterio cuantitativo de los medio:J 

como dj fusores masivos, se do tec ~u otros de comunicación mú!J 

e:Jpociflco!J para ia labor orientadora. 

Para explicarlos, hay que a!..lcut.ar que la elección do estudios no 

es un fenómeno comunicilUvo do tipo ¡:.ersunal; '"" aun c:unndo el 

último objetivo !..lea el c:Jtudiant.c, la orienlación debe estar 

a!Jarcaudo aquc llo!..1 ámbi t.o:.i donde :.10 i!eneri.I el propio proee:10, 

concrotamcnt;o, en la eumunidad abierta. 

En este punto es precisa la opinión de Olivcr, cuando dice: 

La elección de un pla11 de vida es a todas luce:J una 

duda familiar; ¡~ro, es tamuién (o debe ser) un acto de 

indcpcndoucia¡ cu decir, de voluntad pcr::ioual; por 

tanto de forlalcciroicnLo de la 1~rsonnlidnd. 2 ~ 

Rn esta cita destacan do:J plnnLcamientos que se confirman :Jobro 

todo en las vivcm.:iüs Je quicno!J cf,re:Jan de nccundilrja_ Por un 

lado, se ind lea que en la planead ón de lo!.! c:Jtud ion del joven 

inciden las opinionc:J de lo!l familiares y ¡>0r cxt.eu~li.ón la de los 

ami110:1, 101:1 vecinos, log compañeru:J de clase, entre ot.ras 

per:Jont1:J. Lo que supone quo la orientación no es un fenómeno 

exclusivo del ámbito escolar. 

Por otra lado, e2tc autor enfatiza la autonomía que debe 

acompañar la elección J>rofesional. Gin embaqro, como se mencionó, 

en e8ta decisión influyen los intercambio~ corounicot.ivos donde 

difcrentc:J interlocutores, cspccialista!:l o no, fungen como 

a:Je:Jorcs del estudiante. 
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Kn e3to:J int.ercambios lo, medios adquieren una funcJ ón 

primordial. Al utilizarlo::i adecuadamente colaboran a concjent.izar 

y sensibilizar a los perceptores tanto para que no permanezcan 

indiferentes ante la desorientación como para que eviten lm1 

•.:onvcrsacione!J autorlt.urín2 e impositivus y el manoJo de 

estereotipos e illl<i1~cnc:1 fnlsas :JObrc la!J carrcnw. lle coto no hay 

que inferir que la ut.il izadón úcl medio :rnpla al odcnt.ador; por 

el coutrario, como :.ic apuntó ante:>, complco~~nt.a :iu:J luboro::i. 

Por otra parte, ~e reconoce que "el l111!ur soeial do la ideología 

ra<lü.:a pril!lOrdja}mentc en la amplia red de II..cdio!J roa~jvou". ""' Do 

est.a forma, cualquier mewJajt~ por televisión o radio l.rum1m1 t.e a 

los dest.ínatnrjos una cari:a informativa idcolórrica que refuerza 

valores y actituúc:L ""'Tal raz;on;1mí~!11W amcrit'3 úo:J aclarncionc:J: 

Primera. La influencia t{Uc ejercen lo:3 nledio:J es relativa. No es 

cierto que a un mcnsaje le siga una rcucción o un cambio uniformo 

en la vida de los ¡><:rccpt.ores. :z• Ní mucho mcno:J quo:' de los modlo!J 

dependa la rcproducci ón de la:3 relaciones ::iuclulcn. Rs, entonces, 

lnconsi.st.ente admitir lo:J efectos uoclvo:J o po::iitivos del mero 

diocur:Jo que t.ransroi t.en lo:J mcdion :Jobrc el coroporttunümto del 

individuo o do los acctore:J sociales. 

Segunda. Lo:.i procesos de la formacHm de Ja conciencia no se 

determinan por el djscu..rsu m.-rnipulador de lo:3 me<lio:J. Sus 

11ist.ifieadores ::ic olvidan del contcxtu real, específico, eu que 

el discurso circula. llo toman en cuenta quo el joven puede 

decodificar erít.icaDX:nte lo:.i 1DCn:J<de!.l mediante la comp11ración de 

lo qua le dicen como "verdadero" y lo que él vive cotidhmamen1.e, 

eu su actividad concreta, en su comunidad. 
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Por esto 1DOtho, una estrategia comunicativa a través de los 

111Cdios tendrá resonancia en el público cuando óstc, en su diario 

acontecer, tiene una predisposición a la situación que se quiera 

genorar. 21 

Pero lcuál es la situación <¡ue se quiere ¡:cncrar? Pue::i una en la 

11ue los Jóvenes recurrun a los difen.:nt.cs servicios de 

oricntución educativa para obtener m.:iyoro:J elementos inforoot.ivoa 

sobre las carrcra!l cxlslcnt.cs. Con ello :Je fat:ilita la revisión Y 

comparuclón de la:J opc.:i or<;:S de estudio dende varios pun t.o:J de 

vista. Aui, a manera de ejemplo, Ut• e!ltu<liant..e quo de!.ica e:.it.udiar 

una carrera a nivel licenciatura y se ent..cra de lo onerosa quo 

resulta puede oleair una carrera de la mi!lma úrea pero a nivel de 

profesional técnico y de menor cost..o; o se t.rata de una carrera 

sumamente aolici 1.ada y con poca:J oport.un.idades para trabajar, 

entonces, puedo e:Jcoaor una slmllar en cuant..o al plan de e:Jt.uúi.os 

y no tan saturada. 

De tal auert.o que lo impQrtnnt..e eu las acciones emprendidas a 

travós de los mcdio:3 de difusión colectiva, combatan la 

desorientación profesioaráfica y encaucen la crítica úe quienes 

viven la incertidumbre on la elecci6u de carrera. Naturalmente, 

el emisor ha do evaluar la recepción de 

reorientar su producción do acuerdo a las 

estudianteu. 

su::i mcnsaJcs para 

neccs i dad es do los 

Desde este enfoque, ¡rn desecha nucv<11IJcntc la tendencia vertical, 

per:Juasivo-difusioni:Jta, que califica la oricacia de lo!l medios 

Por el número do ro:Jpuestas favorable!:! que consigan."'º 
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l. 5. !aren do la radio en la oricntnción qducatiya 

No hay que olvidar que ln radio máo al lii de mero im1t.rumcnto 

tccnolór,ico, adquiere funciones de comunicación dctcrroincidas por 

el contexto socicil. A~i pues, en México prevalece el modelo 

radiofónico comercial, el cual concuerda con la intención do 

lucro de una minoría ::iocial dominanl.c. 

Por fortuna, en el panorama actual radiofónico lmy esfuerzos con 

ol.ra intencional idad, como es el caso de radiodifusoras 

cul turale:J, cuyos ¡iror,ramas anteponen lo!J intcro!:lcl:l del pueblo 

para satisfacer las nccc!:lidadcs de educación, oricnt.ación y 

cultura. 

Kn orieut.ación :Je pcrsicue ol uso do la radio con un crjtedo 

social, mcdinnt.c el aprovechamiento de sus pot.enciu) )dudes y 

respondiendo n las nccm1idadcs do comunicación de los 

estudian tes. 

BaJo es te ohJetivo so plantea que el U!JO de la radio en la 

orientución debe inci t.ar 11 la comunicación participa ti va7 cuya 

premisa al comunicar e:.i hacer pcD!.lar al perceptor acerca de la 

problemática que implica la planeación <le sus estudio:J. 

Como just.aroentc :3Cñala Olivcr, el primer auunto a cue~tionar en 

la elección de carrera ha de :Jer el que cada estudiante defina el 

por quó y para qué c:J t.uuiar. """ 
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Hn un sentido más amplio la tarea radiofónica scrii: 

-Dar al Jovon olemcnt.os informativos que lo pcrmitun evaluar .La 

importancia actual de las carreras y · on l><"lrt.ic:ular de las 

lkcnlca:J y tccnolór,lcas. 

-Sugerirle qua amplíe por los medios di.s¡iOnHücs la jnformadón 

profosiográflca. 

-Invitarlo a que discuta su~ puutos de vista, conozca :JU 

situación personal y la!J necesidades de su entorno social. Y a 

partir do ar¡ui, decida por sí mi:Jmo :JU profesión. 

Con respecto a la unidireccionali<lad tét:nica de L.1 radio es una 

limitación que se puede conLrarresL11r -mí1s no eliminar-, 

co11creLando el vlant.ellmit:nlo Je pilrLiuJ 1•aclún. A.:$1, en 10:.1 

proce:Jos comunicativos que rcviut.e la orientauión, ::rn ent.icnde al 

de2tinaturio como ol punto <le parl.ida, ':>'decir, Eucnt.<~ primaria 

do inforlllüción para el d inoiio de mcmJ.:dt:J. 

Kl productor de programas radiofónicos hu de rcc:or,er lm:i 

inquietudo::i y la::i dudas roale:J de lo:J dcst.ina\.nrios y do aquí, 

elaborar los mcnsaJc!:I, sumando a o llos su experiencia, capacidad 

de análisis ::iocial, dominio dol medio y vaJjéndoso de las 

aportacione:J de otro:J especialistas. 

Kn este sentido, ol esquema general de los procesos radiofónicos 

do orientación se representa de la sittuionte forma: 30 
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experiencias formulación 

DEST ItlATAR IO----------- -C011lJH CCAOOR- - - - -- - - - -- - - DKST lMA1'ARIO 

necesidades interpreta 

Se parte del conocimiento del dc:.1.inatario paru llegar nuevament.c 

a óL 

No o:; menos cierto que la u1.ilh.at:íón improvhrndn y n~dstemfs1.ica 

de la C'a<l io rc!rn l t.a 1111 vano, o en el caHo extremo, 

contraproduccnt.e, porque puede dcc} in;ir en programas 1h! 

oricnl.ación aburrido:J y <lc~1cont,extual i:~ado!J. 

Por lo nnotudo, c::i importante 110 perder de vista lo:J siguientes 

lineamienl.os en la producción de pror,ramas: -Y• 

-Que estimulen un procc8o en el nudítorío. Hús que la transmisión 

mecánic~ de conocimientos o pcr:.icau..:.r resultados inmediatos. 

-Que ayud~n al oyente a que toioo conciencia de su ~·calidad 

concreta, física y social; a que ::ie integre a esa reall<lad, 

partiendo de su )>articular prohlcmiit.lca, de su situación 

vivencia!. 

-Que faciliten los elcJOOnt.os para comprender y problema tizar esa 

realidad. 

-Que estimulen el raciocinio y la reflexión. 

-Quo coopartan los intereses de la comunidad. 

-Que estimulen el diálogo y la participación. Por lo cual, hay 

que facilitar la participación directa de los oyentes. 



-Que acentúen los valores de solidaridad y cooperación. 

-Quo estimulen el desarrollo <lo La conciencia critica y la toma 

de deciaiones autónol!l<ls, 1DUduras y res~~nsaLlcs. 

-Que pcrmHan al oyc11te co1l!lic.iorar su valor y dignidad como 

persona. 
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Ku el mi:Jm<> sentido, la 111<-:iyor o menor eficacia del mensaje 

radiofónico dependerá do lo!l si1tuio11tcu foct.oro:J: ~2 

1.Ser intcrc::iantc y atractivo sin requerir por parte doL 0yent.e 

oxees i va concon trae ión. 

2. Estimular la iroaginación a través de imf1gcncs auditivas. 

3. Otilii;ar los rccur:JO:J expresivos úo la palabra, la música y lon 

soni<lo!3. 

4. Establecer una relación afectiva. De2pert.ar el intelecto y la 

sensibilidad del oyente. 

5. Desarrollar la empatia: que el oyente se slent:.a representado eu 

el programa. 

6.Partir del contexto cultural y de lnu inquietudes do los 

radiooscuchao. 

7.HaneJar elementos do identificación. 

8. Trannmit.ir poco:J conccptoo, rcit.erarlo!3, evitando ia monotonía. 
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9.0tiJizar técnicas creativas. 

Ks cierto que la comunicación colccti va por la rad.lo rcsul ta más 

compleja que La interpcrson<d. tic comunica de manera i ndi rcctn 

porque el destinatario no est.:í de cara a cara con el comunicador. 

Además, la audiencia es heterogénea, coll!Jla de muclto!l individuos 

d is tin t.o::J en la personal id11d, Las creencias. la:J ideologías, 

~tcétera . .s:s 

!fato exige diseñar con sumo cuidado un proyecto rudiofónico, 

partiendo de un conocimiento lo roi1!1 aproxim.:ido del públieo 

de:Jtinalario. 

En conclusión, c11 el t.errcuo de La orientaeión y por la 

na turalc¡:a c0ruurd ca ti vu do cst.1 i.IC ti v iclüd h;1y que 11sc:nt<ir qun ln 

producción de roc11:.1.:.dl?:J y su difusión huu de tener un caráct;nr 

purroüncnLc. La continuidad cu los cont.nclo:J de comunicación lwcn 

posible llegar a públicos heterogéneos. Por eso O:.l ncccsélrin una 

estrate~ia roullirocdl~. utilizando todo:.! y cada uno de los medios 

de difu:Jión coluctivu que existen en 1.!l puís. 

Kn este sentido parafraseando a Prieto Castillo, una campaña por 

sl misma uo asegura un cambio de actitudes, si en cambio 

sensibiliza y concientiza a la comunidad acerca de los 

problemas. 3
• 

Antes de abordar el proyecto radiofónico conviene Jnvcstim1r en 

forma retrospectiva y general la:J experiencias con los 1110tlioo de 

difll3ión colectiva y, en eupcci.al., con rc:.Jpccto a la radio. 
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2. PAPEL DE LO~ MEDIOS DK DIFOS ION COLEC'r !VA KN KL DESAHROLLO DK 

LA ORIRN'rACION EDUCATIVA 

2. l. Anteceden1.es 

Kn sentido estricto, la orientación educativa en un enfoquo de 

reciente factura. Rn el contcxt.o histórico nadonal, :JU!J 

anteceden tes se ubican en el inicio y desarrollo <le la 

orientación de t.ipo vocacjonal, t¡lll! se ha caracterizado por una 

marcada influencia p-.;icológica. 

De esta manera, la orientación vocacional se ha dedicado, en lo 

fundamental, al perfeccion<1miento <le la medición de capacidades y 

apt.itudes personales con el fin <le conocer y cucnu:1:ar la wocnción 

<lel estudiante hucia <le\.erminada profesión u oficio. 1 lkdo esta 

paut.a, en el año de l925, tuvo lugar el µrimer :Jcrvicio íormul de 

orientación vocacional en México, lll<ldiant.e la creación del 

Depdrtaroento de Psicología e Higiene Mental a cargo de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP). 2 

Kn el mis roo il iio, en la:J escuelas secundarias se ofreció un 

servicio indivjdual de orient.ación 

un carácter práctico, ya que a 

aptituue::J del estudiante, !JC le 

talleres e2tablccitlo:J dentro de los 

vocacional 

partir de 

enseñaba 

plan toles. .s 

al cual se lo dió 

los intereses y 

una ocupación en 

Rn 1926, inició sll!J labores la Sección do Orientnción Kducativa y 

Vocacional perteneciente al Dc¡iartaDY.:nto Técnico de Segunda 

Enseñanza ... 

A part.ir de 1932, en la Escuela Preparatoria Técnica so brindó un 

servicio de orientación vocacional semejante al de la3 escuelas 

secundarias antes descrito.e 
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También eu este año se creó denl.ro do la educación militar un 

laboratorio de psicot.ecnia, cuya finalidad fue seleccionar a los 

aspirantes para las di!ercntc:J espacialidades militares.• 

Durante este periodo, la orienl.ación voci.lcional <¡uc se ofrccíu on 

las escuelas como un servicio de atención individual, se 

manifestaba como un proc<'"º de. comqnicnclím, el cual :Je 

establccia, en escnciu, cnl.re dos actores clarnroonte 

ideul.lficado:Ji por una parl.c, el orientador como ol clcrocnt.o 

cmi::ior, y J><Jr otra, el orientado como el clem<rnto perceptor do la 

int:.craccióu comu11kat.iva de .:ara a cara. 

Sin cmbarl!o, en l~:J:J, en la Universidad Nacional Autónoma dn 

Hóxico <UNAM), cobra relcvanc i a la or icnlación vocacional que 

incluye la modalidad de atención Por gru¡.>0s, la cual se concibe 

como un nuevo proceso comunical.ivo en el quo inlorvicncn varios 

perceptores frcnl.c a un emi:Jor. E!.! Lo, a parLir de la orr,anización 

de un ciclo de conferencias informativas y la creación del 

Departamento de Pskopcdagogia. 7 

Poco después se funda el lnstit.uto Nacional de Pcdogogin, a cargo 

de la ~KP, dedicado, entre otras acl.ividadcs, a proporcionar el 

servicio de oriontacióu profesional.m 

Por los mismo1:1 años, la Kseucla Nacional de Maestros ln.i.c l6 sus 

labores formales do orientación, a través <le un laboratorio para 

ol nivel medio de c11!3ciían~a . .., 

Kn los inicimJ <le los año:J cuarenta, se contaba ya con la 

preparación de' especialistas en la orientación, egrc::rn<los tanto de 
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la carrera de psicología do la UNAM, como de la cspcdalización 

do técnicas do la educación de la Kscuola Normal Superior, 

quienes prestaban uuu servicios en diversas insU tuciones 

educativas. • 0 

Por otra parte, eu difercnt.e5 e importantes centros lahoralcs, 

tales como el Banco de México, Teléfonos <.lo México, Banco do 

Comarcio, Ferrocarriles Nacionale::i, etcótura, :Jll <.le::iarrollnron 

actividades para seleccionar y clasificar peruonal, do las que so 

desprendieron importantes estudios para la oricnt.1Jción con 

carácter profesional.'• 

En la década si{.TUient.c, !JO recsl.rucLuraron las tareas de 

orientación en la:J sccundéirL:rn,cn ellnfltiLuto Politécnico Nacional 

( CPN>, en el Insti t.ut.o Nacional de Pedagogía y en la UNAH. 

También se inició la oricnLación JiriclidLi a la educación rurul. 

Kn esos años se organizó la mejor p~·eparacj ón de espcciali!ltas y 

::se crearon centros de orientación en escuelas particulares. Rn 

institucione:.J de educación ospccialüad11, co'llO ol Centro 

Int.ern11cional de Aviación Civil. se fundaron unidades de 

orientación y selección profe:Jional. ' 2 

Kn lo hasta uqu1 reseñado sobre orientación vocacional no aparece 

ninguna referencia al uso de lo::i ~ ~ difusión coloc1.iya 

(radio, pren::ia y cine) como instrumentos auxiliares en el 

ejercicio del orientador. No fue sino hasta 1955 cuando se editó, 

en la ONAM, la primera guia de carreras donominnda NLa!l 

profe!lioncs universitarias". Kste es el primer medio impreso de 

carácter colectivo del que se tiene noticia. ' 3 

Pos-tcriormont.e, se extienden a nivel nacional los servicios de 

orient.ación vocacional en varias instituciones cducat.ivü!I: on el 
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Distrito Federal se eslablece el servicio do Psicopedugogía do la 

UNAM, aproximudarnenle on 1957; el flepartamcnto de Orientación do 

la Escuela Nacional Preparatoria, cu 1958; el Departamento· de 

Orientación y Servicios Sociales del lnstjluto Nacional de 

Protección a lil lnfancia; ol Servicio de Orientación K:.molar y 

Profesional de la Dirección Gcnoral de !!nseñanzas Tccnológica.<i 

Industriales y Comerciales; y un lo:J estados, lo:J dcpart.amcntos 

de las universidades de Guadalajara, Nuevo [,eón y 

GuanaJualo. , ... 

Por iniciativa de la Universidad Iberoamericana, se funda cu 1962 

el Centro de Orientación que prestaba servicios de orientación 

vocacional y I>rofesional, tanto '3n aspecto:J de cn:JOñaU4a como de 

investigación. Centros similares :Je establecen en el Institulo 

Patria, en las universidades do las Américas, La Galle y Femenina 

de México, entre olras. Kstc tipo de orientación se generalizó 

tnmbién en instituciones educativas e:.:1tatale:.:i de Coahuila y Nuevo 

León."" 

Aun cuando cvident.emcntc el móvil fue incrementar ol nümcro do 

alumno:J con fines lucrativo:;i, lau escuelas privadas 

proporcionaron el sorvicio de orientación vocacional por modio de 

per:Jonal especializado a otras instituciones educativas que lo 

solicita han. '"" 

Kn 1962 egresó la primera generación de maes~ros orient.adores de 

la Escuela Normal Superior, y se amplió el servicio a t.oJas las 

secundarias del Distrito Federal. 17 

En los sesentas se refuerza la investigación en torno a 

orientación desde uu enfoque ¡>5ic;opcdngógico. Además cabe 

resaltar que ol servicio eu e:Jta materia, en ciertas instituciones 
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educativas, con!líder6 aspect.o:J de la realidad ocupacional como la 

ofert.a y del!landa de trab=.do; en 

Departamento de OrienLación, creado 

CPH. •• 

este scn1.ido operó el 

en l956, dopendicnt.e del 

Diez año:J desµués, con la pue::i ta en m.:ircha de la Comisión Técnica 

de Planeadón Universitaria aument.a el lnter.S:J por la adccuac.:lón 

del desarrollo de la UNAH y lau demandas educativas y Jal~ralcs. 

No o~i.anLc. c~•t.o no :.;e concretó en inJormt1ci ón a través d~ 

medio::; Í!Dprcso:; o audiovisuales •¡uc la hicieran nccesjble al 

público en r.tcncral. 

Sin duda alguna, el acont.ecimlcnto m<Js impor1.ant.c cu ln década de 

los sescnLa lo consl.i tuyó el e!:ltahleciroicni.o dol primer ór¡rano 

oficial de carácwr nacional dcnomim1do Servicio Nacional de 

Orientación Vocacional {SNOV), dependiente de la SKP, en 

1966 ..... 

Es en el SNOV donde por prirocra vez se menciona de mauora formal 

a los 1DCdios de difusión colcclivu dirieido~ a la labor 

orlen tadora: 

... se hizo paten1.e la rclcvunc]a concedida a la 

orientación ... del Servicio Nacional de Orientación 

Vocacional con medios de difusión masjva a nivel 

nacional para cornuuicar me11saJe3 do t.ipo vocacional, 

oportunidades educativas y iircas ocupacionales. 20 

Sin embargo, hasta la dc'"laparidón del SNOV, más o meno:J en l!J80, 

nunca maduró una efectiva e!:!trategía de comunicación que hiciera 

de los diferentes medios los instrumcn1.os idóneos para 

complementar la actividad de los orientadores. De t.al forll'l!I que 



41 

la aportación m.i:J valio~Ja úe esLe O!"¡~unisroo fue la captura de 

información sobro la3 opciones educativas eu el pai:J, que se 

tradujo en la elaboración y disLrihución, en los 3etcnt.:i, del 

primer catálogo nacional con información clasificada por 

entidades federativas y ¡~r carreras posprimarins, 

PoStsecundurias, de lkeuciatura y p•x1era<lo. 2
' 

En la décadu de los :Je t.cnta huho vario:J intentos J., reuní r, en 

u11a asoc)ac)ón nacional, a los odcnt.ndores udscri1.os a 

difercnt03 Jnnt.)tucione,g cducaUvas. !luc ha~ta el aiío úe 1979 

cuando se loHraron establecer lo:J <:statut.os que darían luuar a la 

A::iociación Mcxicnna de Profesionales d•! la Orientación CAMPO), 

COl1!3ti tuiúa COIDü nsocinción civil de oric11t..'.1dorcs <le la UNAM, de 

la Dirección Ccu~~r<d de Eduención Media de la S8P, dt: la 

Dirección G<111ural 1.fo Sccuud.:iria:J Técuica:J y <fol [PN .. ., . ., 

Otro ::iuce:JO tra:Jcen<lcnlc fue el :JUr~imicnt.o, en 19'/3, ue lu 

Dirección General <le Orientación Vo<;acional (DGOV) de !a CJNAH, 

como la im11.<:1ncia oficial f)i.lra 0rcani;rnr lo::i trabajos úe 

orientación de la lfocucb N.:i<:iona! Preparatoria, del Colegio de 

Cioncia:J y llurn<111 idade:.1 y, a nivel central, cu la propia UNAM. 

Kn la historia <le la lXiOV, los servicios de orientación se han 

111<.1ni fe::! tado en l;rc:::J ni ve tc:J de atención: 

l. La atención personal a través do la entrevjsta y la 

realb;acióu do oatudio::i p:Jicológico:J. 

2. La atención a la población escolarizada del nlvcl modio básjco 

y medlo superior do la en::;ciíanza; :JU <:aráctcr ha ~ddo 

ominouteroo11to preventivo y grupal. 

3. La atención colectiva que ::ie dirige al gran público y, que por 

lo tanto, rebasa el ámbito universi~ario a través de medios 

audiovisuales e impresos. z~ gatc nivel es recient-0. 
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Sin cmbarao. es nece3ario advertir que desde !lU!J primeros años la 

orientación en el ámbito o3colar cst.uvo pcrmcada por onfor¡ue!J 

psicológicos de manera que 103 servicios fueron, en su mayoría, 

atendidos por p-Jicólogos. ~ 4 

Col!)() respuesta al acelerado crecimiento de la µoblación 

estudiantil en los años setenta la estructura educativa del pals 

incrementó y diversificó 3U!J servicios en los diferentes niveles 

escolares. Pero, al mismo tiempo, se requirieron nuevos servicios 

de orientación y la opt.iroación de los ya existentes. 

Se crean los Cokiüos de Ciencia:.; y Humanidades y las R::icuclas 

Nucionalcs de l\!J t.ml io:J Profes ionalcs de la UHAM. As irnislllV, para el 

IPN, se han multiplicado lu:J Cuntrofl de lbtudios Cicnt.ificoi:i y 

'l'ecnológico:J en cl Distrito floderal y en el interior del pai3; se 

han abierto lo:J Colegios Je Bachillorcs, el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONAI,F.P), la Universidad Aucónoma 

Het.ropolitana, la Onivcrsidad Militar y la Universidad 

Pedagógica. 

Ante estas nuevas y urgentes necei:iidades se experimcntan campañas 

de orie.ntaci6n colectiva¡ se establecen servicios grupales, como 

cursos, ciclos de conferencias, etcétera; se diseñan y ensayan 

enfo•1ues sociol6gicos l' se utilizan los medios d~ difusión 

colect:.iva. 2
"' 

Así, la concepción de la orientación que se sustenta en aspectos 

vocacionales, pasa a un se¿,'Undo plano y, en cambio, se enfutlza la 

producción y difusión de información profesiográfica con una 

teudem:ia hacia la atención grupal y colectj va, como la base de 

un nuevo tipo d~ orientación: la orientación educativa. 
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Con esta nueva perspcct.iva, en los prim<!ro:J año:J de los ochenta, 

se roinicinn lo:J esfuerzos para coordinar lau act.j v i<la<lcs do 

orient.ación de todo el :Joctor cducat.ivo, esfuerzos que se 

cri:Jtalizaron eo la creación, por Acuerdo Pre~1 ídem: i nl, del 

Sistoma Nacional de Orientación ~ducaLi.va (SNOl<:l, en l~84. . ._,,, 

En los cuatro añou de cxist.cncia del SNO!l., 

realizadas derivan del si~uieLJtc prupóuiLu central: 

l.:1:3 acciones 

Pro}JOrcionar a los cst.udianlcs información sobre las 

opciones educativas que se ofrecun, lo que implica cada 

una de ellas, los rcqucr imienlos de recursos hum.:inos 

para e 1 dc:rnrrullo :::;oc iocconóro leo nacional, así como 

las ¡~slbilidadc:J reales do qua sus estudios saLisfanan 

sus aspiraciunc:.s pcr:;onalc~. 27 

Kn la actualidad., Lanln el SNOK como otra:i dependencias 

educa ti vas (Coler.io tfoc ion.:d de Kducación Profe~ ion<ll Tócnica y, 

sobro t.odo,la3 del ~i:.sLum..t Nacional do Educación Tecno]Ó(!ica) hau 

utilizado loLJ mcJ.io:.s do difu'..ll.óu colectiva en lo!l términos del 

nuovo enfoque de la oricnLaci6n. ~::J necesario advertir el poco 

tiempo transcurrido en est..a verLicnLc <lol quch;:¡ccr de la 

orientación, lo cual invita a profundizar en las poslhilidadcs de 

la televisión y la radio. De llk.lnora especial de c::it.c últilllO por 

ser el menos atendido. 
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2. 2. Osp actual de loa lll\!diM en iMti1.ucionc~ edycatjws que 

s:Jesarrollan actjyjdaúes de ori<'nl.ucjón educativa 

Una pequoña muestra, sustcn'tadn en ·opiniones de autoridades de 

tres ill!ltancias educa ti vati of icin les, pcrmi tirá conocer cómo se 

abordan a los l!ICdios como intrumcnt.oti de orientación en si mismos 

o como auxiliares en dicha actividad. 

2.2. l. Sistc11111 Nacional de Orientación gducativa 

Por su importancia, hay que ocuparse, en priJDCr lugar, del 

Sistema Nacional do Orient-.ación Educativa (SNOK). 

Para e~trar en materia, se cita el comentario de la coordinadora 

general acerca del uso do los medios: 

Desde que el SNOK surr,ió se hun utilizado los medios 

Dla!3ivos de comunicación para llegar a la sociedad de 

manera oportuna y segura y con el objetivo de crear una 

conciencia clara de las diferentes opciones educativas 

que so imparten, de la vinculación de óstaa con las 

necesidades productivas del país y de las posibilidades 

do satisfacer las aBpiracionc~ del cstudiante. 29 

Este Slst.cma organiza SU!! actividades en torno a tres programas 
de acción, que son: 

1. Iníorroación y prospectiva 

2.Coordinación nacional de los servicios de orientación 
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3.Producción y difusión 

Este último, se abastece de la inform.acjón recopilada a través del 

primor procrama para elaborar lou !ll<lt.eriales impresos o 

audiovisuale:J y después distribuirlos o difundirlos a la 

comunidad. A ::JU vez, el Pro~rarna tlu Producción y Di.í'usión de 

matorial do orientación, comprende t.res área:J: 

-material audiovisual 

-material i~prc:Jo 

-promoción y distribucióL de materia] y eventos eSJlCcjalcs~9 

En la producción tanto de l!lilt.criales imprcao:J como audiovisuales 

:Je tione lu finalidad de gcuorar: 

... una conciencia social objcLivn hasada en dni.os 

rcaiisl.as y confiableu ::iobrc la necesidad <lo 

reestructurar el Sistclllil Educativo Nacional, a través 

de la raciona 1 izución <le la dernnnda ::ivc i.r: l entre lo::s 

divcr:Jos niveles y IDO<lalidadcs educativas que se 

imparte, rcvaloranJo principalmente la ima1t0n de lo::i 

técnicos medios,' e impulsando la!:l ciencias exactas y 

naturale:J, la:J ingenicr ia:.;, la:J tecnologías y las 

ciencias agropecunrins."'º 

Sobra la ciaboraclón do lo:l malodalcs, ::ie tli<.;o: 

La producción de material audiovisual o impreso debe 

roallzarso con lou critoriou de la actualidad y 

claridad en la infor!Di1ción y con un scn~ido creatjvo y 

amono 011 la forma de pro:Jent.ar la."'' 
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A pesar de la relevancia concedida a los modios, la coordjnadora 

opinó de la radio, lo si{!Uiont,c: 

No existe un programa específico de radio porque no se 

considera nece:Jario. Auuque :Jo t:.oma on cuenta a los 

me~ios masivos en su totalidad colllO prioritarios, 

pormanont.es e indispen5ablos. 3~ 

Kn est.e punto de vista se eutrevé un cierto descuido en el 

entendimiento de la necesidad y capacidad de cada modio. Aunque 

despué:J, la entrevistada reconoce cierta diferenciación -no 

SU!3tancíal-, entre lo:J roodios cloctrónico:J: 

Ho tenemos un pror:ralllll espccíf ico para la radio. Rn 

algunos momentos si hay que hacer una di.feronciacióu, 

porque conviene tran!1mÍ tir ciertas cosas por radio y 

otra:J por tolovbión, por ejemplo, ol catfiloao do 

carrorm.1 se promueve más por radio qtJO por telcvh1ión, 

al ÍIJUal que la promoción <le lo:J eontro:J do 

información."'"' 

Por otro lado, se explica a la vía directa de orientación, que: 

... alude a los servicios ... existentes en loa plantcle2 

e instituciones educativas, así como a loa Centros de 

Información creados por el Gistema. Es directa porque 

permit.e el acceso a las fuentes de informuciún sobre 

oferta educativa, y de tal forma c¡uo oriontadoros o 

personal actual izado mantcn¡:¡rn un en] acc comunicttti vo 

cnn e:J tudian Lc:J, 111Uc2 tro:J, padres de fu mil la y público 

en general."'"' 

Los Centros de JnforlllilciÓn son módulos quo se instalaron dentro. 

de la Zona Met.ropoli ta na, &11 ei 1>.F., para dar información do !!l<lDcra 
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permanente. Kn ósto:J se cuenta con do:J sistemas: uno de cómputo 

que agiliza la búsqueda do inforllll.lción ya que ln magni t.ud de ésta 

es sumamcnt.o amplia; y el otro, lo const.it.uycn el video y los 

impre::ios. "" 

Con referencia a la computadora y al video, la coordinadora 

expresa: 

Gracias a estos medios, los jóvenes pueden cornprondcr 

con mayor Eac il id ad qué cducac ión pruporc ionan los 

planteles, por eJeroplo, de educoción lccnoló~ica 

indu::itrlal (DGETil, de educación Lccnolóaica 

agro~cuaria (DGETA) y el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALKP>, qué Cdrrera:.i ue imparten 

y dónde se estudian, qué impllcon, etcétera.""' 

Lall unidades móvilc:J (camionetas <¡uc t.r.:in!3¡•orl.<1n mcd lo:J impresos 

como follot.os, carteles, calendados de in:icripción, catálogos, 

entro otros) tienen el obJct.ivo do que en los periodos de 

inscripcionc:J amplíen el ::icrvicio do orionlaci.0n, al acudir corca 

do los est.udL"lnlcs, por ejemplo, en donde uc cnlrcf;un flchas y se 

hacen oxúmencs do selecc]ón para las inst.ít.ucioncs de nivel 1DCdio 

::iuperior y superior (Palacio. de los fl<.!port.cs y Alberca 

Olimpica). 37 

Dentro do los evcuto:.i especiales del SNOE c.:i~ dest.acur a la 

"Kxporienta", exposición que a p.:1rtir de 1986 se ha realizado 

tres ocasiones; en ella participan represent.anles de t.odos los 

niveles educativos, las emprfürns esllltulcs y privadas rr.ás 

importantos y las asociaciones de profesionales. Dentro de estas 

feria::i educativas lo!l !D(!dio::i ::ie han ut.ili;~ado como itl!ltrumcnt.os 

do apoyo infornmt.ivo y pnra promocionar a la propla cxpo::iición en 

espacios radiof6nico:J y televisivo:J. 3 '° 
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2.2.2. Unjversidad Hacional Autónoma de México 

&stimando a la Onhersidad Nacional Autónoma do México <OHAH) 

como la institución do nivel superior do 111ayor población 

estudiantil y la más imllortunte del ¡><ds, resulta convcn.ientc 

rovil:lar, asi :iea de modo global, el ¡mpel <le los me<llo:J de 

difusión colectivn en las lal>oro:.i universitarias do orient.acjón. 

Ks tas se llevan a cabo bajo la su¡icrv i!:iión <le la Diri~cc ióu Genera) 

de Orieulrilcióu Yocaciona L (!)GOV). 

La subdirectora de los scrviciol:I de lá DGOV, enfatiza en primer 

término que ésta: "vincula a la población estudiantil o a la 

población en general, en l1:mto la orientación va mucho Jllá:J allá 

del ámbito escolar. • 3
• 

Por esta razón, agrega que: 

I.os medios de comunicación forman I>arte de uno do Jos 

p["ograma!.l esonc ia les do la OGOV, porque p..Jrmi ten 

abarcar a la corounidiJd nhierta. Acercarse a ella a 

través de los diver:JO:J medios de comunicación social 

como pueden ser la televisión, el cinc, ol rudio, los 

medios impreuos, murales, publicaciones, etcétera.~º 

Por su parte, la coordinadora do los servicios do esta misma 

dependencia, describe la u~ilización de loa medios y !os 

contenidos de los roen.sajes orientadores: 

Kl U!IO de estos mcdios no ha tenido como propósito el 

proporcionar ol servicio do orientación en la 

Universidad, sino de hablar de t.emas de orientación en 

térmlnoa generalc:J, aaber cómo elegir una carrera; por 

qué es importante seeuir cjertas pautas para ol 



......... _________ _ 

estudio; qu6 sianifican los sistemas abiorto:.1 do 

enseñanza; qué son las carreras técnicas. La temática 

es muy amplia y e:ito so comprobó en Wl prot!rama de 

televisión llamado "Oricntaeión Vocacional" en el que 

participal>it la DGOV, tran:Jmiti<lo Pür ol canal nueve ... , 
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Rn la actualidad, scgL.u la eoord i nadara, la I>GOV: 

... está trabajando uobrc el di:Joiio de proara111as dn 

radio y de televisión eon el fin de ampliar nuestra 

participación por<1uo ost.amo:J couvenci<lo!l do que c:Jto::i 

roodio!:l llo~an a una gran can Li<lad de población. Tarohj ón 

usamo:.1 las compuladora:J dentro do la [XJ{)V. 4 ~ 

Rs decir, se valoran a los medios como "un servicio en sí 

mismos. " 43 

Kn la Escuela Nacional Prepurat.oria CENPJ, la DGOV desarrolla con 

cuarto, quinto y sexto aiio, din[1micn8 do {!rupo o inclusive :.10 

U!lan los mcdio:.J audiov isuulcs; :JO t. icnc por ejcropl o, 011 cada uua 

do laa secciones de oricnLaci6n, una viJcoea~cLcrn y videos sobre 

las carroras y tero.:is 

exhlbido:.1 y discuLidos 

vocacional. .... 

r,cncru les 

durant.o 

de 

las 

la oricnLnción que son 

sesiones do orientación 

Actualmente, la DGOY participa on diferentes modio3 de difusión 

colectiva, algunos de ellos imprc:::so:J, como la Gaceta universitaria, 

la Gaceta de la ENP, un bolctlu interno do la DGOV y la 

publicación que se hace por l><!rte de la Secretaría Gcnc:i;-al 

Auxiliar de la ONAM. 

También vartic1 pa en proi;ral!kls do telcv is ión, por ejemplo en el 
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noticiero "Presencia Universitaria" que pasa por canales 

comerciales, en él se tran5mi ten reporta Jos sobre diferentes 

actividades que se realizan. 4 ~ 

Kn la DGOV, se reafirma l.a pertinencia de los medios, pero llama 

la a~ención el tono d~ advertencia <le la coordinadora, al 
referirse sobre los posibles riesgos que entraña la sola 

presencia do los comunicólui:os al orientar: 

Ks cierto que se ncccs 1 t.u una pro<lum;i ón y un a1>0yo de 

los especial icrt.:i::t <lodicado:J a la comunicación poro 

difícilmente puoden dar un 1DCnr.ajc <le orientación. A la 

moJor ::ialo una cara bonita a! aire, una producción bien 

hecha, sin embari;o el contenido no m.i lo lll<Ís dcsoablo. 

Si so quiero 1,cuor un serv ic lo a tra vc.í:1 do c::i t:.os lllOdioti 

se t.iene que <.:out.ar con los cspc<.:ial ist.as que dan estos 

contenidos de orientación. -& 

También esta consciente de las limitaciones informativas, cuando 

señalo: 

Kn la DGOV no hay, como debiera existir. un amplio 

iutercamblo de información con ol sector trabaJo, desdo 

luego ae rcali?.an estudios, prcci1.1amcnt.e para ver 

algunas tendencias entro carrera:J y ocupaciones pero 

cuando se terminen posiblemente yo ~ obsoletos. Una 

real vinculación impl lcar la w1a gran cantidad do 

recursos con posibilidades limitadas para que los 

ctrrcsadoa ofoctivamante cncucul.rcn trabajo. "' 7 
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Como alternativa a e~tc hecho, se piensa en lu l)G()V quo: 

Go debo platicar cou el outudiante, :Jensibilizándolo 

!rento a la necesidad de estar atento a los cambios en 

el 111ercado de trabajo, que sepa que el hecho de 

estudiar una carrora no le asc~a un determinado éxito 

profesional cntondido como encontrar trabajo de buen 

ni vol.•• 

Rato:J planteamientos ayudan a esclarecer la idou siguiente; tanto 

los psicóloeos, comunicólo~os, economista!!, pedagogos pueden 

aporl:.ür BU parLicular experiencia ¡><ira quo en conjunto emprendan 

diforonte:J actividades de orientación. Rn esto scnt.ido, ol 

comunlcólor,o ofrece lo:.J indicadores para el uuo correcto de los 

medio:i do difll!lión colectiva y, m.:l:;i importante aÚ11, neñala la 

forma que han de rovcstlr los contenido::! inforo:i.aLivos, quo bien 

puedon ser producto del trabajo de oLru:J profc:Ji.onalu!l. 

2.2.3. Consejo del Sintema Nacional de Educación Tocnológica 

Rl Consejo del Sis-Lema N;icional do Educación Tecnológica 

CCOSNK'f) , órgano de consulta de la SEP, tiene la función básica 

de "atender la:J necesidadoa y problcm.::ia prioritarios dol Sistema 

Nacional de Rducaci6n Tecnológica (SNET}. " ... 

Rn una linea de acción 

divulgaclóu de tecnología 

del sistc1D<.1 tocnol6gico", 

educativa que: 

del COSNR1', denominada "Di.fusión y 

y ciencia y servjt:los de comunicación 

se plantea eu torno a or:icntac$ ón 



La diíll.9ión y dinlleación de lo que ea el Sistema 
Nacional de Kducacién Tecnolóaica, permite dar a 

conocer y promover, ante un vúblico más numeroso, loo 

servicios que ofrece, fomentar su interés por el 

conocimiento científico y tecnológico, y ofrecer 

opcione:3 educativa::i en divcr2as actividade3 y nivele3 

académicos."'º 
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Kl director de comunicación ::iocial del COSNKT, al rcforir::Jo a lo:; 

medio:;¡ de difusióu colectiva dentro de o:3ta actividad, oxprosa: 

Kn particular, el ll!lo de los medios ma::iivos de 

comuuicación corresponde a la prcucnw década si se 

habla de programas que tiendan n realizar una 

orientación má:J inte~ral. ~• 

Respecto al trabajo hecho con los mcJio~ elcctr6nicoa, explica: 

Por primera vez, se tienen eublcrto:3, actualmente, y de 

manera. simult.ánea, quince estados de la República, en 

una primura faso de w1a estratcaia nacional de 

orientación n través de la radio. Se pretende cubrir 

con programa3 do radio y televisión la totalidad del 

territorio nacional y difundir n!:«pcctos científicos y 

tocnológico3 que ::ie desarrollan en el pais."2 

Destaca la opinión del entrevistado cuando menciona la forma en 

que son presentados los contenidos informativos de oricntaclón: 

Desde el punto de vis~a institucional, estos 

pro~ramas, tienen un enfoque l'Oás relajado, se pretendo 

111a.DeJar en ellos, el humor. Ksto porque el 

a1.:artonamie11to de los prograllla!J educativos ha aido la 
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constante do lo que so ha o.anejado y al romper con 

esta práctica :ie ha podido lograr un 111ayor impacto en 

la población y mayor audiencia.~~ 

Por ot.ro lado, habla de evaluaciones realizadas Pilt"a conocer la 

eficacia en el uso de los medios electrónicos, cuestión que no se 

aborda en el SNOK y en la DGOV. 

Según las evaluaciones realizadas se ha sell!libilizndo 

a la gente con diferentes contenído::i, a tr-avé3 de 

programas informativo!.!, radiorevistas, radiodramas, 

etcétera. Por lo cual, un lineamiento básico en la 

producción de pro¡!ramaa es ab.:ircar formatos muy 

conocidos y consumidos por- la población. ~~ 

Por último, permite suponer la función compJ ement.c'lria que 

desompeñau lo!J medios en e:Jta actividad, cuando dlcc: 

A los orientadores se les h3 hecho conciencia de la 

importancia del maucJo de lo:J medio:.i para !3U labor. De 

nincún modo so dcHprccia el t.r;;ib~jo de "hormiga" que 

realiza cada or:iont.ador en :::iu plantel, a<lem.:i:J <le quo la 

orienlación se bnce de muchas form.:is y no solamente por 

parte do especialista:J, por eJcmplo, el propio profesor 

es un orientador en pot.encia. 00 
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2.3. Programas radiofónicos de oricot.acióo educaliya 

Antes de los años ochont.a, cu el Distrito Federal, no se ti~no 

noticia de series radiofónic~s de contenidos de orientación 

educativa. Ya en 1983. se hablaba de la importancia do crear 

programas radialea de "información vocacional y ocupacional para 

los ei;resados de educación secundaria, bachillera to, educac] ón 

técnica y otros. ",.. 

Es a partir de esta década que se han producido proaramas úe 

radio con el rasgo común de haber sido di::ieñados pora ofrecer a 

los estudiantes de secundaria y de buchillerulo, información 

referente a las instituciones educativas. en las que pueden 

continuar su preparación acudémica, a:.J í corno de las diferentes 

carreras que existen y :JU <inculacilin con la estera laboral. 

En particular, el uso de la radio ha sido muy reciente, 

si se picn!la que lo!J ::ipol:J promociona lo:; para tal o 

cual carrera son orienlación educativa, ¡.¡ero sl 

realmente :Je twb!a du µ1·vt!1·a=::i <¡u<~ ti.tindan a roallzar 

unu orientación ro.ls int.e¡_:ral, e::ito !Je inició en la 

presente <lécada.~ 7 

De eata forma, enlre los años de ochenta y dos y ochenta y cinco, 

ae han transmitido alrededor de diez :30rle:3 de orientación, a 
1 

través de Rudio Educación, Radio Universidad y estaciones del 

Instituto Mexicano de la Radio CIMER>. 

Con ol fin de aclarar la:J caractcristica!:l de las ::icrie!J de 

coutcnido:i oricnladore!J, tanto de la::i pioncrau como de la:J ailn 

viaent.e:J, a continuación :Je pre:Jenta la descripción l!cncral y la 

ficha técnica de cada una de ella!J. 
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SKRIR: SOLO PARA DESPISTADOS 

Progrwnas grabados como cávsulas informativas sobre carreras 

nueva:J, saturadas y no saturadas. cortas. etcétera que se pueden 

elegir al terminar la secundaria o el bnchillorat.o. 

Se inicia la transmisión con la rdbrica de la serie, dcapuós la 

conductora (Patricia Kelly) hace u11 brc·:e comentario del 

surgimiento y de la lmportancj¡:i Je la Cdt·rero corrctq>0ntfh:ut.c, 

indica su denominación correcta y el núrot!ro de instituciones quo 

la imparten en México. 

Luego pasa a la entrevi2ta de testimonio, donde un profesionul o 

el coordinador de la carrera, habla de los problemas ::.ocialc::i 

prioritarios que compct.cn a la profe2i6n; la2 actividades que 

pueden desempeñar los egrenados; y de nus reales posibilidades de 

incorporar:Je al mercado de t.rabaJo. Dcspuós, la conductora hace 

una síntesis de lo expresado y, en ocasiones, ofrece datos de la 

demanda de la carrera 011 el futuro próximo. Tamblón precisa el 

nivel educativo l!láxiroo al que se puede a!Jpirar en cada profe3j ón 

(técnico medio, lir.enciatura, lll3estría o doctorado), su duración, 

nÜ!nero de ill3tit.ucioncs que la ofrocen; y, en otros canos, se 

aclara si ln iropart.en instituciones oficlales o privada2 y cuáles 

.fuera del Distrito Federal. 

Para cerrar la emi2ión, invita al radioescucha a que por correo 

envíe a la estación sus preguntas. 

Del pro¡Jrama de2tacan, el trato de tú de la conductora con los 

escuchas y la música {como fondo o en 102 puentes y cortinas> 

de rock y Jazz cont.emporáneo2. 
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FICHA TMCNICA 

Serie: "Sólc para despist~dos" 

Núm. de programas: 134 

Producción: RaJio K<lucación 

Realización: Patric)a Kelly 

Fecha de transmisión: junio l9B2 · mayo l963 

Horario: lunes - viernes 5 p.m. 

Duración: 5 a 8 mins. 

Observaciones: Kn la producción de esta serie fue determinante 

la labor de Patricia Kclly, puesto que no obtuvo el suficiente 

aPQYO de la DGOV, ni de Radio Jducación, para realizar y 

continuar la misma. En cl.!aoto al hor<.1rio, a mediados del ines de 

mayo de ochenta y do!.l el prot;rallli.l se tr;:ins1uiti6 a las 18: 30 

horas."º 

SKRIK: MOMENTOS KSTKLARKS UK LA CIENCIA 

Programas grabados, a dos voces (fc1DCnina y masculina), que 

comienzan con el coixntario del t.e1D<J a Lratar, de aquí !le pasa a 

la rúbrica de la serie, después los conductores narran la 

hi~Loria de un personaje sobresaliente eu la ciencia o la 

tecnología, basada en la a<lapLación del libro de Isaac A!:Jimov, 

"t1oD>~ntos es Lelare!:l de la ciencia". Por eJcmplo, las aport.ac iones 

de Arquímides en el área de las matemáticas. 

Posteriormente, tiene lugar una cá1>::1ula informativa, de tres a 
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cinco minuto!l, sobre una carrera ligada al tema, ofreciendo de 

ella los siguientes dalos: duración, instituciones que la 

imparten, estados en los cualc::i puede estudiarla y dónde puede 

trabajar el egresado. Por último, se invita al público a que por 

correo envíe a la OGOV, sus ¡.iregi.intas sobre la carrera tratada o 

para que expreso su opinión del programa. 

Los puentes musicales de 

electrónica. 

FICHA TKCNICA 

los programas son con mli!!ica 

Serie: "Momentos estelares de la cicnc1a" 

Núm. do programas: 1'1 

Producción: Radio Universidad y l~ J)G()V. de la UNAM 

Realización: Eduardo Ruiz Savignon )T,·;~1~ci~co Pérez Padilla 

Fecha de transmisión: 5 marzo 1983' - J1Ínio, 198J 

Horario: sábado de 7 a 7:30 p.m. 

Duración: 15 mins. 

Observaciones: en cada emisión so transmitían dos programas."• 

SERIE: TODOS LOS CU~NTOB, gL CUKNTO 

Programas grabados, a dos voce!l (femenina y mM1culina), que 

empiezan con una cápsula informa ti va, de aproxim.:1da11Y.m te do!l 

minutos de duración, sobre deLerruina<la carrera técnica. De ésta 

se comenta su pap-~l en las actividadc5 laborales, encuclas que la 
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impartan, el perfil académico, los conocimientos que aporta y los 

estados de la República /'!axior.a donde tixis t.o. 

Después do la cápsula, entra la rúbrica tic la ::icrie y, a través 

de lai:1 mls=s voces, se hace la prc::icntación Jel c.:ucnto corto (de 

autores de renombre, nacionales, extranjeros, contemporáneos, 

clásicos; por eJemplo, Julio Cortázar, Klcna Garro y gdgar Allan 

Poe) y enseguida, da curso :JU ada¡1t.acíón radiofónica y un breve 

análisis lit.erario. 

Por último, se intercala una nueva cáp:'!Ula informativa con las 

características ya descrit.as. 

FICHA TKCNICA 

Serie: "todos los cuentos, el cuento" 

Núm. de programas: 22 

PRODOCCION: Radio Oniversidad 

REALIZACION: Eduardo Ruiz Savjgnon y Francisco Pérez Padilla 

FECHA DE TRAN5MISIOH: 10 septiembre 1983 - febrero 1984 

HORARIO: sábado de 7 a 7:30 p.m. 

DORACIOH: L5 mins. 

OBSKRVACION&S: Alguna!l cápsulas cont.icncn menos información que 

otra:J, no hay un páraioot.ro informativo co1l!ltante ... º 
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SKRIK: AQOI KSTA TO FOTORO 

Programas en vivo, cuyo propósit.o fue ofrecer iníorl!li.lción sobre 

las carreras que pueden elecrir los egresados de bachillerat.o. 

La emislóu so est.rucl..uraba a partir de las entrevistas a uno o 

varios invitados, quionc:.i pla lica bun de e iert.<.1s carreras y 

contestal>au a las prei::unt.:is que por vía tolcfónica formulaba el 

público. 

Durante la emisión se alternaron pic~as musicales y cápsulas 

informativas (grabadas· en estudio) sobre las carroras analizadau. 

Al final se invitaba al público a enviar por correo sus dudas y 

sugerencias. 

FICHA TEClHCA 

ncrie: "Aqui está tu futuro" 

Núm. de programas: 14 

Producción: IMER y AMPO 

Realización: Bernabó Valle 

Fecha do transmisión: abril - Julio do t905 

Horario: miércoles 8 a 8:30 p.m. 

Duración: 30 mins.• 1 
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SERIE: ENCOKNTRA TU VOCAClON 

Prograro;:i:J en vivo de género enl.revista dirigidon pdodpalrentc a 

e:Jtudiant.c:J de secundariu. Dc!lpUÓ!l de la rúhdca d1~ la :rndn se 

introduc ta el tema a comen t.a r; lon conductores. en su mayoría 

p:Jicólogo!l, cnl.rcvisl.üban en cada emü:iión a los invit<idos 

(profe~ionale!l de lu:; diferentes carrcru!l, autoridades do 

iu:Jtituciouc:J educativas, lli.:lC!ll.ros, est.udiaol.es, padre!l de 

familia, etcétera) y resµondLrn a las pret~unl.as que el público 

hacia por via tolcfóuica. 

La l.emá tic a de la ser ic fue amplia, :Je trataron primord iaJ.rentc 

las oµortunidudcs de e:Jtudio do los niveles medio, rocdio superior 

y suµerior; técuica:J y h.:íbi l.o:J de e!ltudio; deserción c::icolar; 

elección de carrera y problema:J de La adoJcnccncia. Cada pro~r<Htlil 

l;enta de cual.ro a cinco cortes para identificar la e!ltación, así 

como para introducir pieza!! rou:Jiealc:J de género divcr:Jo. 

FICHA TECNlCA 

Serie: "&ncucn tra tu voeacióu • 

Núm. de programas: lfás de 145 

Producción: IMRR y AMPO 

Realización: Leticia Canales, Jr~ Jiménoz y Jorge J>uljdo 

Fecha de trall!lmisión: enero l984 - noviembre de 1985 

Horario: lunes a vjcrncs 8:30 a 9 p.m. 

Duración: 30 mins.~2 
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SKRlK: VIAJK AL CKNTRO DK LA C[KNClA 

Programas concebidos como de divulgación, de género radiocevista, 

que tratan aspectos de ciencia y tecnologia, relacionados con la 

vida cotidiana. Estructurados a través de tres secciones que 

recurren a situaciones imaginaria:.! y, en las cuales, se incluye, 

en ocasiones, información sobre carrcra3 de educación tecnológica 

(electromecánica, ingeniero t.extil, refrigeración, ingeniero en 

petróleo, ingeniero minero, et.céLcru.). 

La sección "Leyendas de siempre", consi::it.e en una dram.'lt.iz.ación 

con personaJes íantástic;)s, talc::i como el Honst.ruo de la Lai~na 

Verde. Dráculn, Cenicienta, que en sit.u«cioncs tlc parodia con 

re:Jpecto a los cuentos tradicionales, dan oca:.Jión para tratar una 

carrera tecnolót.üca específica. Por ejemplo, Cenicienta pelea con 

sus hermanastras, hecho que da lugar a la historia del zapato y a 

la corroupondicnt.c c::ipccial1d:..iti en 'l.il.p<it•1ría. 

Del mismo modo, en otro ulro de la:J scccion0s, denominada 

"Crónicas deportlva3 o lllVda~·, se narra, por ejemplo, una 

competencia de nat.ación cnt.ru vario~· t.ipo:J de pece:J. Y en 

"Confesiones", un tomate ::ie de:.icribe ~mccst.ivamcnt.e y est,o 

perml.te comontar las cualidade::i nut.ri ti vas de e::ite fruto. Al 

final, se invita al público a que envíe su correspondencia al 

COSNKT. 

FICHA TECNICA 

Serle: "ViaJe al Centro de la Ciencia" 

Núm. de prouramas: 40 

Producción: COSNKT y Radio Educación 
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Realización: SU.:Jana Scrdán 

Fecha de transmisión: 16 Junio 1986 - 30 enero 1987 

Horario: martes y viernes 11: 15 a.m. 

Duración: 17 mins.•~ 

SKRIK: DESPERTAR TKCHOLOGICO 

Cápsulas informativas sobre determinados temas cjentíficos y 

tecnoló(!icos. por eJemplo los fertilizantes, la al iment.ación y 

las materias primas, de los cuales se explican su descuhrimicnto, 

antecedentes, ventajas, U!Jos, propiedades y otros asvectos. 

Finalmente, se rclacionn la informnción con alguna carrera de 

educación tecnológica. 

FICHA TKCNlCA 

Serie: HDespcrtar tecnológico" 

Núm. do prograllllls: 160 

Producción: COSN&T y Radio Educación 

Realización: Susana Serdán 

l!'ecba. de transmisión: 16 Junio 1986 - 26 noviembre 1987 

Horario: lunes a viernes 6:20 a.m. 

Duración: 4 mins.~4 

Observaciones: Act.ualment.e se retransmiten a través de Radio 

Educación (lunes y dominaos 6:20 a.m.). 



63 

SKRIK: SOCIEDAD Y TKCNOLOGIA 

Cápsula3 drumatizadas con µersonajos cot.idianos (el abuelo, la 

mamá, el doctor, etcétera). 

Posteriormente, el conductor 

planteado por los I"-.lrson.:dc!l 

los plásticos, lun alimcnt.os, 

importancia de preparar 

da información acerca dol a!lunto 

por ejemplo, de las enJcroodndos, 

entro ot.ros y dcspuóu anCaLi&a la 

recursos hulllélnos cal i f icaoo::: en 

tecnoloaía y cionci.a en el ár•~a rclacionat.la <.:011 el tema t.ratado. 

Finalmcnt.e invi t.a al público a enviar su correspondencia al 

COSNKT. 

FICHA TKCNICA 

Serie: "Sociedad y tecnolog.í.a" 

Núm. de procrumas: 210 

Produce ión: COSNKT y Rau io R<lucación 

Realización: Susana Scrdán 

Fecha do tran!lmisión: 16 Junio 1986 - 2 abr U t98'T 

Horario: lw1es a viernes 14: 20 p.11. 

Duración: 3 mins.•~ 
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SERIE: HA.HJARES Y CONDIMENTOS DF. TECNOLOGIA Y CIENCJA 

Programas dirigidos a las amas de casa que a propósito de la 

fórmula . Y preparación de recet.as de cocina recrean historias 

dramatizadas, en las que participan <los o más personajes con los 

cuales, el público se identifica. 

Las hist.orias ::ion cotJdian.1s, dc!3arro11adas con huroor, que 

rcflojan las prcoc;upncioncs de las ::i0iiora:J y pcrmi ten fr1formar 

acerca de las opcionc!3 de cdu<.:ación Le<.:nológica, además de 

dirulr,ar conocimicnt.os de ciencia y ~.ccnologíu. Por úlUmo, el 

conductor invit.a al público a que envíe su corrcspondcndu al 

COSNKT. 

FICHA TKCNICA 

Serie: "Manjares y condimentos de tecnología y ciencia" 

Kúm. de programas: 59 

Producción: COSNET y Radio Educación 

Realización: Su::iana 5ordán 

lecha de transmisión: 19 Junio 1986 - ? 

Horario: Jueves lt: t5 a.m. 

Duración: 10 mins ..... 

Observaciones: La serie se suspendió por la traD.9misión de Radio 

Primaria. 
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SERIE: HOROSCOPOS, LOS DICTADOS DE LA fECHOLOGJA y LA crnNClA 

Prob'ralllds grabados bajo el for~~Lo de los clásicos horóscopos por 

radio y periódico. 

Los versonaJes, la profesora Sibil.J y el ¡irofe!30r Karim, leen los 

horóscopo::i profe!Jionales respectivos a cada :.1igno. íle c:.ita forma, 

se dan al público datos do Lecnolo~ía y cicnci~ y ia carrera de 

educacióu Lecnológica adecuada a cada signo i:odi.acal. !fato no 

supone que el t'adioescucha deba ceñirse a la recomendación. 

FICHA TECNICA 

Serie: "Horóscopos: los dictadm.1 de la Lecnologia y la ciencia" 

Núm. de pro~ramas: 61 

Producción: COSNKT y Radio Educación 

Realización: Lour<lc:J liucr,cnburg y Patricia !?lores 

Fecha de traru:iruisión: 18 junio 1986 - 1 octubre 1986 

Horario: miór'cole:.1 11: 15 a.m. 

Duración: 10 miIIB.•7 

2. 4. Si::rics gu9 dedican proernnas a lfl ori•!Ot.<1r.i éia <>clqc;13-j ya 

Entre és ta:J destacan, las series de "MuJer", "Lo::i bachilleres hoy" 

T "Ecos de la OPN", entre otra:J. A lllélllcra de rccono<.:im.ic11to :Je 

indican sus ca rae Lerl:.1 ticas de producción. 



66 

SKRlR: HOJRR 

"HuJer" os un programa en vivo que so le define como de 

orientación y servicio a la comunidad. Se dirit',e, cu especj11l, a 

las mujeres, cou el fin de orientarlas en sus problcma!l de parcJa 

y sexuales. Sin cm!xlrgo, aborda temas de interés general, así, 

los lunes se dedica a la orientación educativa de los nivele!l 

medio 9upcrior y superior. 

Después de la rúbrica, la conductor11 introduce el tem.:i del día y 

presenta a los invi t.:idos corrcs1>0ndientes, gencr.:il:oont.c dos, a 

quienes inLerroga sobre diversos aspectos de la institución 

educativa que representan. Duranw la entrcvist.a :Je alt.ornan, y 

salen al naire .. ' las µrc¡jllntas que los rad ioetlcuchas hacen por 

teléfono (el pro{jrama cuenta con dos linca::i). A lo largo de la 

emisión, se irisertan doa o trc:.i cilv.iulas informativas dn un 

.ainuto de duración. ff::Jt:.<1:i !lon drarnaLizadaz y comiist.en en 

encuen t. ros cot.idianos do dos J>e rsonajc::; (µad ro e h iJo, amigo Y 

amiga, madre e hija, et.céLuru) quo .:il conver:>ar :Jabro lo que 

quiereu estudiar promocionan lo:.> cent.ros de información dol SNOK 

o el :wrvicio do oricnLacióu de TKLJOVK. 

Luego de dialogar con los invitados, la conductora roi t.era los 

servicios que proporciona el SNOK y al final sugiere a la 

audiencia que envíe su correspondencia. Kn el transcurso del 

programa hay dos o tres cortes de füitación 1 oca3ionalmentc 

incluye piezas musicales. 

FICHA TECNICA 

Serie: "Mujer" 

Programa: Ktlucación media superior bivalente: lnl'ltituto 

Politécnico Nacional y Colegio do ll.:lchillcres. 
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Producci6n: IHRR y SNOE 

Realización: Maria Teresa Hoya 

Fecha do trasmisión: 18 de enero - 13 de Junio de 1988 

Horario: lunc:J, lt:OO boran a.lll. 

Duración: 1 hora. 

Ob::Jcrvacionc:J: Se interrum¡.iicron lo:J prograoos dedicados a 

orientación educal.iva a causa <le un recorte de por:Jonal en el 

SNOK.•"' 

SERIE: LOS BACllILf.ERES HOY 

Progralllils arabados <le eéncro radioccvist.a a dos voces (fclll(lnina y 

masculina) divididos on secciones de entrevista, Jnforlllllt.í va, 

música y not.iciona. 

Luego de la rúbrica del pro!Jrama so pa:rn a la presentación del 

cont.onido principnl do la cmi::i ión. Para abocariJe a él reproducen 

breves ent.rcvislas con autoridades educativas, quienes hablan, por 

ejemplo, de lu orientación vocacional y las o¡Y.>rtunidades de 

empleo. A continuación, en la p<1rte informativa lo:i conductores 

ofrecen datos y cifras 11ue amplían el terr:i tratado. Ro la sección 

"B:.ichillore:J en la :Jem.:rna" :3c alLern<> mú!.lica de 1Jrupos de 

txichillerc:J y noticias relevantes de la vida acad0miea y cultural 

de lo:J colc1~io:J y de otro:3 suce:Jo:J del sector educat..ivo. 

Por último, en la sección "Cartelera" :Je anuncian curnon, 
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espectáculos, exposiciones y eventos especiales. Los locutores al 

despedirse piden corresponden~ia al público. 

La transmisión se agiliza con puen~ musicales entre las 

diferentes secciones. 

FICHA TKC!HCA 

Seria: NLos bachilleres hoy· 

Programa: Plantel 11 "Nueva Atzacoalco, Orientación vocacional" 

Producción: Radio Kúücación 1 Colegio de llacbillores 

Realización: Josefina Moyrón y Gabriela Ortega 

Fecha de transmisión: 15, 16 febrero, 22, 23 febrero, 1, 2 mar~o 

de 1986 

Horario: sábados, 15:30 horas 

Duración: 30 mins.•? 

SERIE: KCOS DE LA OPN 

Protrramas grabados de género radiorevist.a que informa aobt·e las 

diferentes actividades académicas en la Oni vursidad Pedagógica 

Nacional. Asimüimo, en algunos p~r.,gramas, se abordan la3 

difercni,es carreras que ahí se impa.rt.cn ofreciendo un panorama 

general de ellas. 
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FICHA TKCNlCA 

Serie: "Kcos do la UPH" 

Núm. de programas: Más de 150 

Producción: Universidad Pedaaógica Nacional y Radio Kducación 

Horario: martes 7 a 7:30 P.M. 

Duración: 30 millll. 70 

Por otra parte, c.lel año ochenta y cuatro a la fecha y con mayor 

frecu~ncia en porio<loa de iD!lcripción, dont.ro de ciorl.a!.i ~wrics 

radiofónicas de contenidos di vcrso:J, se han dcd icado emisiones 

para orientar a los Jóvenc:.s en la elección e.le carrera. Valo la 

pcnu mencionar los programas de: "Foro juvcni l" ( CMKR>, "La 

familia" CIMER>, "Encucnl.ro" ( CM&ll y CRKAl y "Presencia de la 

gonte CONALEP" CCONAL&P>, entre otro::i. 

Ona ve~ concluidas la::i reseñas de las scric:J radiofónicas de 

orientación educa ti va, llaoon la atc.1ció11 ciertos aspectos de 

forma y contenido radiofónicos -que nos ll!Jroxirnan a un análisis-, 

que por los limites de esta invest.igación no es posible 

profundizar. Por lo tanto, la intención de comentar brevc1IJCnte 

ciort.o::i elemento::J de las :Jorie!l obedece a la razón do tcnot"los 

pro:Jontos en la confir,uraci6n de una propuesta radiofónica 

propia. 

Si pensamos en términos de series radiofónicas en :JU conjun~o. 

obscrvamo::J, escncialrocnte, un objct.i vo que comp<1rten iu!l di versas 

experiencias en radio: acercar el uni vcr:Jo e.le opciones educa t.i vas 

a los diferentes públicos. Aun cuanJo cambian lo!l formatos y los 

recurso!l de las series do orientación educativa, existe una mi!lma 
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preocupación por facilitar al estudiante, el t.ráns]1.o do un nivel 

educativo a otro. 

Kn es te esfuerzo por informar, cri interesante la j ncl inación de 

las series hacia la infor!I).)ción de carrcréls técnicas y 

tecnolóaica!l de ni vcl metl io :rnpcrior y superior. Tal temlencia 

es muy clara en las series del COSNET. M~s rclaJudu re:Julta dicha 

temática en lo!l programa:J de la DGOV, de la AMPO y los de IMRI! y 

Radio Educación, que µrescntaron inform.:ición sobre carreras de 

otras áreas, corno administrativas, socialc::i, art.isticns, 

militares, etcétera. 

Lo anterior si¿~ifica que ln mayor difusión de 

profoaionc:J de car¡íctcr técnico depende del 

y de algo m..1s 

mensaJes sobre 

s]rrno de 

im¡iort.ant.e: 

cada 

or¡,ranismo 

urgenciii 

educativo rcsponnnblc, 

de la form<Jción de recursos huma non a nivel 

la 

de 

t.écnj co µrof e!l ion;1 l , técnico cspcdalizado y capacitación, 

posgrado para responder a los rcqucrimient.o!i de la planta 

pro<.luctiva nacional. 

Kn cuanto a 103 form.:.1los radiofónicos utilizados para las 

diferentes series predo1Dina la cápsula inf orlO<l t.i va, la entrevista 

y la radiosevista. En el uso de estos formatos hay que reconocer 

la creatividad de las series del COSNKT, porque combinan 

información do ciencia y tecnología con elementos aparentemente 

divorciados de est<is áreas (lit.orarios, huroorislic;os, culinarios, 

sucesos cotidianos en el hogar y la calle). 

La ::10ric "Sólo para dcspist.atlo::i" adroinistru perfcct.aroente lou 

pocos minutos eo cada cáp:.rnla para ofrecer al radioe~1cueha lo:J 

elcmr~ntos informativos bJsieos, quo contextualizan a la profesión 

en la coyuntura socioeconóruica actual. En e::Jta serio la clcedón 
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de la música favorece la ident.iíicación de lo~ Jóvcnc:J con lo!J 

programas. 

Por su parte, 103 pror,ram<1s ¡Jrabados de lu DGOV, constituyen un 

ejemplo interesante de cómo aprovechar la li tcrat.ura, tanto 

ciontlfica como de aut.orc:J clásicos, con el fin de aportar 

inform:1clón rcforenl:.e u la:J carrera3 univcr::ií.t.ari<.i:i. 

Hasta U<{UÍ nos heroo!J referido ¡¡ las soric:J que :Jon grabadas 

previal'D'.:nto a su t.ransmi!Jión. La:1 series t.r<ln!:lmit.idas cu vivo uo 

tienen la venLaJu de una seri..: grabada donde :.ic pueden controlar 

y del.ectar con anticipación la:J !J<>Sihles fuentes de ruido. Pero 

w1 programa en vivo tilmbiéu re::.iul La nccc::.iario; cou la presencia 

en cabina d6 e!o!pecialis\.as on información µrofcsioi::ráficu y la 

participación del públ leo µor v ia telefónica puede obt.ener:rn una 

din.:ímicu aceptable. Esl:.e fue el ca!lO de la !Jcr:ie "Encuentra tu 

vo1.:ueión" <JU'.:! f)':!r~1rneció en Lrcm:imi!Jión ca:Ji do!J años. 

La casi t.ot.alidad de las scric:.i comeLicron el equivoco, difícil 

de ro!Jarcir, ::iobre \.odo cu lo!:! programas en vivo, de no efecLuar 

evaluacionc::i s isl.cro.:i \.leas, que arrojan.in, a =ncra de 

rctroalimnnt.üción, infort::1:1cionc::i val io~«1s tanto par:.: el m)smo 

productor en eJerc ic io como p<1ra quien pJ anca produ<.:ir nuevas 

:.ierie~. Ona ::icrie radiof6nica no Lcrmioa, eot.oncas, en la 

tran:.imi:Jión; sino, in.:l!J bien, en la corre!lpondh:nte interpretación 

y análhii!l do toda:J las facetas de su producción. Sólo, así, se 

pumld hablar do un avance en el conocimi ent-0 del público 

radioe::icud1a para puntualizar el compromiso social que oe 

adquiere 1.:on él. 

Una apreciación global de cm tas series sugiere al comunicador 

<.:ontinuar en la búsqueda y exJ~rimentación de nuevas formas 

radiofónieas )Jara canalizar la amplia infor=cióo profesiogriífica 

que va <le:.ide las capaci tacioncs para operar m;íquinas y equipos o 

ejercer algún oflcio, hasta la~ cs¡~clalizaciones de alto. nivel, 

l!l<lc:Jtrias y do1.:torüdo:J. 
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NOTAS 

1. Se han desarrollado varias clases de pruebas psicológicas 
para aplicarlas a los estudiantes, por ejemplo: el Test de 
Matrices Pro9resivas de Raven, el Test Dominó, la Prueba de 
Razor1amiento Abstracto, entre otras. Para conocer el contenido de 
los test4 consultar: Italia Garcia Ram1re.::, Aportación al 
conoci•iento de la orientación profesional en Htxico, Tesis, 
México, UNAM, 196(;., pp. 252-2'56. 

2. Robertc• Garcia Cort~s y otros. !"Los pdcólo9os en el campo 
de la orientación educativa Cl973-!983l", Una d•cada en la 
f~cultad de PsicologJa, 1913-198~ México, UNAM,1983, p.264). 

J. Italia Garcla R., Ob. cit., p.248. 

4. Entre las actividades de orientación en la ens~f'lan.:<s media 
figuraban en primer lugar la aplicación de puebas psicológicas 
de persor1alidad1 la aplicación de cuestionarios: de inte:·eses, 
actitudes, aptitudes, de hábitos de estudio, etcétera. <cfr. Dora 
Elena Ruiz Melchor, Actividades de orientación en Hl>xico Ctesis>. 
México, UNAM, 1977, p.!76l. 

5. Italia Garcla R •• Ob. cit •• p.248. 

6. Idea. 

7. Roberto Garcia C. y otros, Ob. cit., p.264. 

eran: •el e:studio de la 
orientación profesional, de la 

cient.ific:a laboral, de la 
la divulgación cientifica y 
el pais." Italia Garcia R., 

8. Sus prir1cipales funciones 
psicofisiolo9ia del trabajo, de la 
selección y de la organización 
preparación de e!;pecialistas y de 
dirección de servicios si mi lares en 
Ob. cit., p.248. 

9. Ibide•, p.249. 

10. Idea. 

11. Idea. 

12. Ibidea, pp.249-250. 

13. Alba Lara G., "Antecedentes de los servicios de orientación•, 
Tercer Se•inario Iberoa•eric¡¡¡nc de Orientación Escolar y 
Profesional, México, UNAM/SEP, 1984, p.149. 

14. Italia Garcia R., Ob. cit., p.250. 
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15. Idea. 

16. Las actividades que realizaban los orientadores fueron 
or9ani zar conferencias, ch<1Y 1 as. de tipo 1 abora l, se lecci or1es 
escolares y es.h1dios vocacionales.. ([bide•, pp • .250-251>. 

17. Dora Elena Ruiz M., Ob. cit., p. 158. 

19. Para mayor informaci~·n consul tE: a: E. Torres Granados y M. 
del C. Valdéz Salmerón. "La ori<:!ntación edL1cativa en el niv.el 
medio superior del Ir-1stituto PoliU:cnico N:1cional". 'Jrient;ición 
Educativa en H~xico, Zacatecas 1997. México, UNAM, AMPO. 1987. 

19. José Nava Ortlz. Planeación del Sistema Nacional de 
Orientación Edl1cativc.. Trabajo preser.tado en el Tercer Encuentro 
de la Asociación He.'Ucana de• Proft?sionales df.> la Orientación 
<AMPO>, celebrado los dlas. 3,~ y 5 de julio de l'J85, p.7. 

20. Roberto Garcia C. y otros, Ob. cit., p.266. 

21. José Nava O., Ob. cit., P.7. 
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3. DISK~O DKL PROYECTO RADlOFONICO 

Los renul t.ados de la inves t.igación expuestos en los ca pi tul os 

anteriores ratifican la idea de ampliar y diversificar dentro del 

panorama radiofónico, la producción y difusión de pror,ramas de 

orienwción cducat.iva, que sat.jsfar,an la necesidad tic información 

profcsiotrrilfica confinble, veraz y oportunn. K::it.o no excluye 

de la radio el tratamiento de ot.ros cont<:nidos propio::i de la 

orient.ación educativa (ver 

trabajo). 

la página 2 O del prc::ientc 

Asi. de esta manera. un e aba l proyecto radiofónico de orientación 

educativa, como parte integrante de una estrategia de 

comunicación multimedia, ha de procurar la realización de 

programas radiales y su difusión constante por las estaciones 

tanto comerciales colllO of iciale::i cxistent.es en el pai::i. 

Kn esta dirección el trabajo de orientación educativa por radio 

debe contemplar la siguient;c producción: 

l. Cápsulas radiofónicas do corte informativo sobre las 

capacl tac iones para el trabajo, carreras profe!:lionales do nivel 

111edio superior y superior, las maestrías y los posgrados. 

Estas cápsulas deben transmi t.irse con una mayor frecuencia en los 

periodos de inscripción escolar, insert.adas durante la 

programación habitual de las radioemisoras. 

2. Series radiales de orientación educativa grabadruJ o en vivo 
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di:Jeñadas para los diferentes auditorios: estudian tos dfl 

primaria, secundaria, bachillerat.o, licenciatura, padro:1 de 

familia, amas do casa, etcétera. 

3. Kn aerics radiofónicas de orientación eu general (sexual, 

Jurídica, etcétera) y de aénuro participativo dedicar pro(!ramus 

con tema::i espccífh:o!l <fo orient:.üción educül.iva. 

4. Promocionales radiof 6nicos grabado!:! o leido:J en cabina por los 

locutores, en lo:J cuales se invite al auditorio a escuchar las 

series aquí de:.1cril:.a:1. 

5. Inclusión pcrm<incnlc de notas inform.1.t.ivas en los difcrent.os 

servicios noticiosos ::iobro asuntos encolare:.i: inzcri¡x:ioncn, 

fochas, trámi Le!!, documentación, f ichm1 de rcgi!:1tro, ex1iroenea, 

opciones para lo:J rechazatlo:J. e tcé tora. 

Viabilizar este proyecto e través do: 

-acuerdo!! y con vcuio:.1 su::icr i tos entro es t:.acione:J cul tu.raloti e 

instituciones escolares; 

-utilización do espücios correspondientes al 12.5% del tiempo 

oficial; 

-involucrar y coordinar ln participación de los dependencias 

ded lcada:J a la or iontación educa ti va (por eJcmplo el GNO&l on 

programas radiofónicos que fieuran como de servicio a 111 

comunidad en ostacionc:J comcrcialc!3 y c:Jtatales. 

Aun cuando es dificil suponer un ¡.royct:l..o de ta] lll<lCnH.ud, :Je 

'puedo avanzar en él con la propuesta dn -una nerio radiofónica de 

oricnt.ación educativa <tUl! sea prct:cdcnl.e y experiencia hacia la 

confiauración de un proyecto m<Í:J extcn!lo. Poc- ello, a 

continuación se des~lo:Ja el planLeamicnt:.o de dicha ::icrio. 
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3. l. Anj¿;ccdentes y iustificnci ón 

A saber, los esfuerzos por ofrecer el servicio de orientación 

educativa a t.ravé!J de la radío hci11 est:.ido ::JUJeta::i a alteraciones 

económicas y políLicas de diversa naturaleza. Así, pues, la 

all!Jteridad económica ha proµiciado la interrupción de programas 

radiofónicos o, a otro nivel, los ~roductorcs no han contado con 

el apoyo nc..:csario úc instiLucione:J c:Jcolares y radiofónicas. 

A ries~os similares están sujetas la!J pocas emisiones de 

orientación educa ti va r¡ue permanecen en t.ransmisi ón conformo a lil 

práctica en el sector oficial de sustituir personal, con los 

cambios de directiva cu institucionc!l educativas, radiofónic«s o 

a ni vcl de la adminis t.raci ón cen t.ra J. 

Cabe reiterar que Lw series rildialcs TC!Jeñadas ou el capitulo 

antedor no han tenido. a excepción de la!l del COSNE'l', una 

evaluación sistemática sobre su im!)<lcto en ol auditorio. Ks 

decir, las e mis iones de:.ia parecen de modo inesperado en pcr Juicio 

de los radioescuchas y sin dejar antecedentes que bien puedan 

contribuir a meJorar lo::> di:rni.ios de nuevos programas. 

Kn general, no ha existido constancia cu la difusión de las 

series ni preocupación por recocrer y asimilar las experiencias de 

éstas. 

Por otra parte, con la población en el Distrito Federa], 

aproximada a los dieciocho millones de habit.antcs, las sedes dfl 

orientación existentes, no pueden, por las misma.!3 caracterjsticas 
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que impone el medio (fugacidad y manejo de pocos lllCll!3aJe!3 en cada 

programa) cubrir lag expcct.at.ivas de infor!fli.lción profesiográfica 

de los estudiante!! de todo!l los niveles educativos. 

Tér11;aHc en cuenta que "la orientación educativa c:.J un procc!lo 

continuo que tiene que cst~1r prc!lcnLc de:JL!c la cduc11ción bá:Jicu 

h<ista la::i etapas más avanzada:J del nivel su~rior ... "' 

Esto implica atender a diferentes auditorios en forma simultánea, 

respondiendo al perfil de necesidades de cada f.!rupo :locial. 

Por si fuera poco, e!J sabido que: 

... la radio nacional opora do 111Uncra ajena a las 

necesidades especificas de educación, cultura y 

entretenimiento da los ltl(!X icano::i y de los problema::i 

generalc!l do 1 país, sin i nscr i birsc ele manera ef ectj va 

en lo:.J proyectos naclonalcs para su rn:Jolttclón." 

La radio rc:Jpon<le a un contexto industrial y comercial en el que 

predominan "la mú:!Jlca, los servicios noticiosos y los anuncios 

comerciales"." 

A pesar de todo, es factible producir y l.ransmi tir un ¡irograma 

radiofónico de orienl.ación educa ti va, enfrentando la:J 

dificultades antes dcscrll..ls, a través <le la intervención 

coordinada y organizada de profc!5 ionalcs de la radio, de · lil 

oricntución educativa y de los propio:J estudiantes. 

Así, también, frente al empobrucimiento de la radio comercial :Je 
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han realizado programas con una intencionalidad de comunicación 

educ<1tiva y cultural en estaciones del Insl..ituto Mexicano de la 

Radio, Radio Universidad y Radio Kducnción. Kn éstas se puede 

producir y tran::nni tir la ::ierie uc..¡ul propuesta. 

Del mismo IDOdO cu las entidades fe<lcrntivas hay estaciones 

cul l.ura le:J que pueden de:Jarrollar pror.rnllllls de orientación 

tiducativa retomando, por un lado, la!l cxiaencius regionaJc:J 

es t.a tale:J, y 1ocale3 y, por el ot.ro, fortaleciendo ol proceso do 

de:Jccnt.n.1li:t.ación que lmpul:Ja el propio E!lt.ado (vor auoxo J). 

La presente serie pretende alcanzar la audiencia <lofinida por lou 

Jóvenes de secundaria. 

Para ello la concc¡~ión y diseño <le la estructura de ln serio se 

ba de prestar a la expret1 ióo de las verdades de es to5 estudiantes 

y a la confrontación de los rocnsajc::i con su realidad. Asl como a 

la comprensión de si 1..u:icioncs, por eJcmplo, do la sa turaci6n de 

ciertas carreras y la falta de espacios laborules para el 

eJercicio profes lona L 

Por lo anterior, la clave ro::i id irá en preparar y auspiciar una 

práctica participativa. Esta no ha do reducirse al modelo de la 

autoexprcsión, en ol cual los educandos toman la palabra. 

Kn la dimensión de la práctica part.icipat.iva, la serio de 

oricnt.a..:ión ha de partir de la realidad concreta del 

destinatario, para después elaborar Cl'.!D!lajc:; rndiofónicos que lo 

inciten a reflexionar y a asumir un compromi:lo con su euLorno."' 

De hecho, quienes escuchan la radio lo hacen 1110tivados no 
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únicamente por pasatiempo. el oyente, rnucha!l V(.;CCS, C:J tá ansioso 

por obtener de las omb:iione:J ex.plicaci.ón o consejo sobro diversos 

asuntos que le ayuden a ubicarse en su realidad."' Por ello, las 

emisiones radiales han de proporcionarle inform.:ición relevante y 

valiosa para su planeación profesional. 

No hay que olvidar que la creaLivid<.id dew ncr complcrncnt.aria al 

eJercicio de la actividad profc:Jionnl radiofónica para loerar la 

armonía entre lo:i recur:oios tócnico:J y lo:J exprcs i vos en emlsioncs 

atructiva:J, enl;rcteuida:J y de contenidos :Jll:Jt<111ciale!l."' 

Con outa!l oxir,cncim.1 :Jumada:1 a objet..ivo::i binn definidos en cada 

programa y a una permanente evaluación do la nerio, lleear a 

diversos y amplio:i grupos de onl.udiantcs que el i.1rcn carrera. 

Seria ilusorio plant.car que la presente propuu!'ll.a radiofónica u 

otras semejantes solucionarán el prohlcm.:i de la denoricntnción de 

los Jóvenc¡¡; sl, en cambio, se puede sostener que e:i una vía 

conveniente que ayuda a inform;ir y sen~Jibilizar a los diversos 

públicos sobre la::i nuevas carreras, las desconocidas, las 

prioritarias, las no saturada!l, las t,écnica::i, etcétera. 

3.2. Oblet.iyos general y em,,.cifh•ps 

Al proyectar un pro11ram<1 de rud io, el J>rimor paso es dof ln i.r su 

objetivo, c:itablcccr para <¡ué so real izará. 7 

- Objetivo general: 

Ofrecer a los estudiant.es do secundaria, lon elcmontos 
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informativo::J necem.1rios para la planeación de sus e::Jtudlo:.i de 

nivel medio superior. 

- Objetivos específicos: 

a) Sensibilizar a los estudiantes uccrca de la importancia do 

planear ddecuadamentc su::i estudios. 

b) Ofrecer un panoruro.:i General de las modalidades y opciones 

educativas en el nivel medio superior. 

c) Interesar a los jóvenes por los niveles de técnico medio y 

superior, sobre t.odo en la!l carreras de mnyores posibilidadm1 

para emplearse. 

d) Alenl.ar . las árca:J de la:J ciencias cxaeta:.i y naturales, la::i 

acropccuarÍa:J, la:J ilJ.l!Cllicrla!J y la5 teenolo~(as. 

e) Familiarizar a los estudiantes c.:on los diferentes servicios 

del sector cducal.ivo de orient.ación. 

í) Motivar a 10::1 e!l1..udianlcs para que por ellos mismos busquen 

mayor información sobre las opcione:J educativas. 

g) Sensibilizar a los padres de familia, maestros y orientadores 

sobre la nece5idad de estar informados sobre las alternativns de 

e::itudio con el fin de que dialoguen con lo:J Jóvenes. 

A continuación se exponen lo:J elementos indi:Jpensablcs para ln 

eompren:.>ión do la :Jerie radiofónica. 
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3.3. Definición de la serie radiofópi~ 

3.3. l. Perfil de audiencia 

La sorie radiofónica ::ie dineña para los estudiantes de 

aocundaria. Público conformado por jóvenes, cuya edad fluctúa 

ont .. e los once y diecinueve aiío:J. Kn t.a L aud icr.cia sn piensa, 

también, en lo::i jóvenes que han interrumpido ::Jll:J e::itudios y en 

quienes ya terminaron e:Jtc nivel pero que 110 hnn td0aido carrera. 

Kl idear la t1erie para tales destinatarios :Je basa cu el 

siguiente cont.ext.o: 

Rn prill)(!r lucar, según cifras, <le la totalidad de la población 

actual del país, el diecisiete por ciento cursa la secundaria, 

aproximadamente cuatro millouet1 do estudiantes.ª Por lo tanto, es 

la población que de inmediato o en un futuro próx lmo requerirá 

inter,rar:m a nivele:J cducat.ivo::i :JU\r.Jiauientcs. 

Kn una cncuc:ita rcaliznda en una feria de opcionc!.I educativas 

(Kxporion ta 87) ::ie rcai s Lró c¡uc ol m.'rn al to porcentaje dú sus 

visitante:J íuoron C!Jtudianlcs do secundaria. !fata mhim.i. oncuústa 

indicó otrus caracteristica!J iCJportantcs que de IIklllOra resumida 

so prc:Je n tan cu el ano xo 4. 

También esto:J estudiantea constituyen una oferta potencial para 

el mercado de trahajo. De aquí que, la orientación educativa debe 

procurar una especial atención a los Jóvenes que e:.itán por 

egresar de secundaria, con el fin de inforn:..:1rlcs de las 

profesiono:J que pueden ajustarse a sus intereses y a las que el 

pals requiere. 
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Cabe señalar que el nivel de secundaria c:.i apropiado para que el 

' individuo pueda planear SlIB e:.i tudio:J porque en a partir de la 

educación media superior donde ya cxisLe una diversidad de 

inst.ituciones y carreras entre la:.i quo se puede encoger. 7 Y ante 

todo, porque la información que m;Jncjan lo:.i jóvenes acerca de la:.i 

oportunidades de e:.itudio es muy incipiente. 

Kn ::iegundo lucar, la cr i::iis de identidad que vi ven lo:.i jóvenes 011 

ca i;o nivel :JO acentúa por ] a nccc~Ji dad do ubicación en la 

realidad social. El (;st.udj¡mi,c 110 ha dado respuesta acerca de: 

quién es él mismo, quiéu quis icra, dol.a o puede ser. ilú:Jqucda do 

identidad, acompañada de cambio:.> ele difcrcnw orden: 

Las 1DOdif icac iones que el orr,animno sufro, como 

re:.iult.ddo del dc:iarrollo de los caracLcre:J 2oxualos 

secundarios y de las nuevas proporciones cor¡~ralos, so 

encuentran aunadau a uu cambio en la concioucla do si 

mismo que po::ice e 1 adolescente, y lo lleva a la 

ncce:.iidad do pl,mific<.1cióu caracVrüit:.ica do este 

periodo, que a1'.-1rca ue::idc el problema de la ubicación 

del homl.ire f r0n Le a 1 rou11úo, ha:J ta lo::i hocho2 m<Í.s 

insignificantes de la vida co1.idiana. 10 

Kl adolescente do secundaria atraviesa etapa:J critjcns quo se 

observan en los muchos problcro.:ls quo tjcnc cu su actjvidad 

familiar y académica. Do é::ito:J so\Jrosalcn:'' 

-Problemas de comunicación con sus compañeros do grupo y 

profesores. 

-Dificultades en el ont;udio de algunos campos disciplinarios 

(fisica, matemáticas y qui~ica). 
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-Desobediencia de las norma!! cst.ablccid11s por la escuela. 

-Faltn do espacios para analizar los a::ipcclos aociales quo son de 

interés común entre los estudianle3. 

-Insuficiente orientación vocncional. 

-Problemas familiarc:-i. 

Kn tercer lur,ar, la escucl a secundaría en México ha sido una 

iruJtitución básicamente ruprcsivn y conservadora porque porsir,uc 

el formar iridíviduo!I que no ne rebelen unlc la auloridad o, en 

sentido amplio, al síst.cm.:i ::iocL-1l .;ig(:Blc. Por lo lauto, es e<.1nl 

nula su función transformadora y conciont.ízudora de la rc<.1lidad 

social. .,,. 

En e:-ile nivel educalivo se rc¡.iroduccn de manera vertical, la::; 

relaciones de poder que van de!.!dc la Di rece ión de Eu,1cñanza Hcd ia 

de la GEP, hasta llceur al alumuo. A quien le e~•Lá vedado el 

derecho de opinar o di:Jcnlir sobre la:J prácliGa3 de control y 

represión de lu:-i que e:J objelo. En l.:i a<... ti v idad orientadora :Je ha 

eJorcido la .función de ca:J Liaur a lo:J in.f rae: Lores de las norma:J y 

los reglamentos. • 3 

Con e:Jta linea, el pa¡.icl de cstudianlc :Je ha reducido a obedecer 

6rdono:J haJo w1a forrnauión c3colar p<1siva. Lo que propicia, en lo 

acadórnico, que el joven acumule conocjm)cnto al margen de sus 

pooibllidade:J de rofloxióu y cr1Lica. 

Kn cuiirto lugur, la lll<.lyoría de los orienladorcs de las e:;;cuelas 

de educación ID<!dia bá:Jica :i1~ caruc ter izan por: , ... 
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-Actuar do lll.:l.ncn.1 autoritaria y pa"Lcrnalista. (foto ::ic manifiesta 

cuando condenan o acusan .la!l deficiencias del alumno ante la 

preseuc:l.a de sus compañoro:J o <le !lU!l padrea. 

-Establecer w1a comunicación en la cu.al L>5 limi"Lada la 

participación del estudiant.e. 

-Desconocer el esfuerzo y la capacidad de los alumnos en las 

actividades escolares. 

-Ignorar las aspiraciones del estudiante. 

Kn es"Lus circunstanc:ia::i rcsul ta fácil :.iuponcr que la tarea del 

orientador se dc~cmpcña sin la particip;1ción del interesado y 

fuera de todo anál lsi:J !JObro carreras y e:Jcuola::i. 

Para contribuir en la ::iolución <le estos problemas, la ser jo 

radial dehc encauzar a lo!J jóvenes y adultos al cucst.ionamiento 

de comportamicr1tos patcrnalistas y 

actividad orientadora .. A fin de que 

de carácter ambivalente. Mediante 

orientadorc:i y e!lt.udiantes puedan 

autoritario!:!, comw1o!l en la 

!.le recobre una comunicaci6n 

la cual, 

analizar 

padr.c3, maestros, 

conjuntamente los 

diferentes prohlecias de orient.ación. En este punto debe quedar 

claro que en la elecr.:ióu profesiona 1 ha de prevalecer la libre 

voluntad del cstudiant.e. 

La :icric radiofónica brindará al mur.:hacho elementos informativos 

que le permi l<.Jn entender que el elc1~ir carrera no t::oi un asunto de 

vocación j nna la !..! i110 que cotll'.> individuo mu] ti potencial debe, sin 

coerción alguna, auali;rnr varias áre;.w profc!lionaJcs y asumir 

concient.ernontc lo::; ricn¡!o:J al decidir:Jc por dct.orminada carrera. 
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Como punto de partida hay que definir uu elemento import.antísiroo. 

Kl cual coroo lo ant.lcipa Kaplún: 

Ademtia de :Jaber qué varn<>'1 a dec i.r, para qué lo vamos a 

decir y a qui6n :Ju lo vanJ!.l a <lucir, un prcciDo hallar 

cómo lo vamos a decir de una manera orir,inal, 

intcrtl!3ant.u y, a la vu~, pcdat:óljicam.cnte eficaz."" 

Ks decir, cómo se concibe la estrucLura formal radiofónica del 

prourama ¡iara hacer viable:1 y comprensibles lo!.! con tenidos de 

orientación. 

Existen <los puntos de partida para desarrollar uua serie 

radiofónica: '"" 

a) de los contcnido~1 concreto!:! que no:i proponemos 

comunicar, de la tnm!1Li<.:a dcfinld:i quo de'1cac:o:J 

abordar. 

De aquí, se determina el forllk~to y la estructura de la serie. 

b) o bien de una e!.l true tura previamente detormiu:ida. Rn 

este ca:;o e::icogem<J:J un formato que consideramos 

educativo, de ric.;a:J y variadas posibilidadc::i, y que se 

adecúa bien a un mensaje. 

Pura la prc:Jentc serie se ha optudo por el segundo camino. ¿cuúl 

e:J este formato para el prot;rama?: 



... el mejor que se adccúc a la t.cm.:;tica que nos 

proponemos tratar. Ci los temas tienen sustancia 

dramática, empleemo~ el radiodra111a; si son más bien 

expositivos (información, divulfiación de 

conoci mi en tos) , optemos por e 1 reportaje, o por el 

diálogo didáctieo o por la cntrevi:Jt.a. 17 
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Kn realidad, lo:i prohlcrom1 de desinformación profmdo~ráfü:n 

ofrecen materia dramát.ica y tamliién son 1DOti vo do contenidos 

informa ti voa. 

Para ambos casos, se pcrs iguc ut.ilizar recursos radiofóoj cos 

dinámicos, originales y atractivos ¡><ira el público destinatario. 

Por ello, en primera instancia, hay que evitar la inadecuada 

elección de un formato radial.•• 

De aqul, que no se justifique ningún ac"rcélmicnto a 1110delos 

antiradiof ónicos coroo pu~dc ser el monólor,o, sobre todo cuando no 

es realizado con el suficiente profesionalismo. Con mayor razón, 

hay que descartar lllOdelo:J rutinarios, nada novedosos, sl se 

pien!la que el Joven rchtíyc a toda relación unilateral entre 

orientador y alumno, ¡mÍ como a to<lo lo que se a::iomeje al 

discurso cerrado del maestro y a la d isci pli na autori 1.aria de la 

secundaria. 

Se propone entonces, una estructura radiofónica que ha~a uso de 

foroot.os difcronte:J. Así: 

Podemos idear programas que aroalgamcn varios ... 

modelos, o quo contcnaan una variedad de elementos 

tomados de distintos formatos, dando asi, por 

combinación, nuevos esquemas. •• 
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Aunque, en aentldo estricto, el formato elegido es la 

radiO<'evlata, la cual tiene la: 

... capacidad de contener todos los formatos 

radiofónicos conocidos y Por inventar, asi colllO toda!J 

la variedad posible de temas: la entrevista, el 

reportaJe, ol radlodrama, la charla, el diálogo, la 

mesa redonda, la noticja, el comentario, la crónica, el 

sociodrama, otc. 2 º 

Para la radi~cvista do orionL1ción cduc:.:ativa, se ind)cnn 

eDBoguida lo!l diferentes componentes que incluirá y por quó 

raüones uo ollgloron. 

l!'orm.:ito d!l radiodrauu. Tiene la vtrnt<da de :rngcrir los rneu!JaJes 

de manera lmpl ici ta en e 1 cur~JO de la ucc ión druruú t..ica. Perml te 

presentar situaciones concreta::i 1DCdiante personajes que sienten y 

piensan como el oyente. Ksta familiaridad con los acontecimientos 

le facilita la decodificación de los ~nsajes. La emoción se 

alterna con el intelecto y fnvorcce la participación de la 

audiencia. 

En el drama radiofónico la concentración del oyente se 

facilita má::i .•• Ho hay modo m.:iu eficlcnt.e do hacor U!JO 

de la sugestión del rocdio radiofónico que la producción 

de un drama ... Kl diálo¡!o c::i ::iiemprn m<ls atractivo que 

el discurso, porque no djce las co::ias directamente sino 

que la!J sugiere ... Rsto género activa la fantasía y la 

intelieencia de los oyentes .... 2 ' 
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Por otra parte, el radiodrama: 

Rs ol más ac-t.ivo; y, paradójkamont..c, sjondo la más do 

las vece:.i una ficción, ol quo má!l llO acorca a la vida 

real. &n lugar do un locutor narrando una historia, los 

pornonajc2 de la historia se auimau y hablau por :.ií 

mismos, en las voces de los actores que los encarnan. 27 

Las dramatizaciones mo:.itrarán los conflictos que protagonizan los 

estudiantes en el proceso de la elección de carrera. 

Con este fin, el radiodrama seriado resulta ol más jndicado 

porque en: 

... cada capítulo presenta un11 trama independiente, que 

puede ser :.icguid11 y comprendida :Jin nocmd.dud de haber 

escuchado los capítulos anteriores {a lo sumo, sj 

alguna hist:.oria O:J muy oxton:J11, :Je lo pro:Jer1ta 

excepcionalmente en dos o tres capítulos); pero hay un 

personaJo central o un grupo do porsonaJcs que os fijo 

y permanontc y da continuidad a la scrie. 23 

Kn lo roíercnt.e al género radiodrama, Kaplún lo califica como 

noble medio de expresión. Su preferencia responde a criterios de 

carácter pedagégico, que a contiuuaci6n se re::iuroon: :z 4 

l. Dinámico, utiliza varios recursos y evita ln monotonía. 

2. Fuente de imágenes audi ti vns y de elementos do augestión quo 

motiva la .lmagtnación. 

3. Kxprc:Jivo a través de 102 recursos de la mÚ!3.ica y Lo:i efectos 

de sonido. 
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4. Comunica emotivamcnte y de l!lllnera personal al perceptor. 

5. Humano, recurre a situaciones concrot..as donde los actores son 

loa propios hombre:J y no a conceptos. 

6. Establece relaciones crn¡>.'l tic as: personajes y si tuadones con 

la:J cuales el oyonw :.rn i<lontifica. 

7. At.ouúa la unidireccionalidad del mefl!laje. Kl oyente se siente 

refleJudo ante personaJes que !Jon como él. 

8. Abierto con mayor fluidez a diferentes opiniones !!obro un 

mismo asunto. 

9. Hovilizador, incentiva el razonamiento ya que el IDOOBaJe está 

implicito en el driJlna. Kl oyente obtiene sus propias 

conclWJiones. 

10. Auil, redunda la:.i ideas principales a travús do diálogos Y 

situacionc:.i. 

t'ormato ~ enl.rovisl.a. So le deflne como un djálogo banado en 

preguntas y respuestas: 

El entrevistador es el hombre de radlo, el pcriodjsta 

quo preuuuta; el entrevistado es alL,'Ulcn aJeno al mcdlo 

que, al responder a las prcgunt<is del priJDCro, aporta 

wia información, una opinión o w1 tosti1DOnio que se 

supone interesa al oycnte. 2~ 

De tal forma, que cada programa contará con una breve entrevista 

a profesionales de las distintas rarn:ts del couociml<:nt.o. Se 

podrán alternar entrevistas en vivo, grabadas en ustudio o en 

.locaciones. 
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Las entrevistas van a proporcionar argul!ICntos sobre la 

importancia social de las carreras y conferir validez al 

proararoa. Por supuesto, el entrevistado deberá ser una persona 

experimentada que conozca su campo profesional. A su vez, el 

entrevistador deberá procurar ohtencr la información n1!cc:.mria y, 

en todo caso, edit..1rá ol l!lalerial do audjo para rescatar 

comentarios valiosos y dc::icc:har aquellos supcrfjc)alcs o 

ambiguos. 

Kstos dos componentes, el radiodrama y la entrevista, ::io han de 

articular dinámicamente al programa. Rsto gracias al papel do los 

conductores (una y un estudiante do secundaria), quienes en la 

serio pro pues ta: 

... saludan a los oyentes; les anuncian los espacios del 

día ... co111Cntan al&runa noticia de relieve, dan un 

Juicio. Anuncian las secciones o r.spacios, y luego 

roelven a establecer contacto con el oyente; comentan, 

1 asi sucesivamente basta el final, cuando se 

despiden. :z• 

Ksta pareja significa "el rostro del programa, las voces amlaas. 

Con ella!3 ae l<lont.ifica el oyente, y la siento como algo suyo. "27 

Estos conductores a su vez, contarán con la compañ í.a de otra 

pareja para form;ir un grupo de cuatro personajes. Todos ellos 

organizan act.i vidades de investigación ¡.>rofcsiográfica con la 

finaLdad de planear sus estudio:i do nivel medio superior. 

Bn cada programa esl-e cuarteto da origen a dramatizaciones amenas 
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donde ellos mismos escenifican hiutoria:1 conflictivas a propósito 

de la orientación educativa dentro del bogar, en la escuela o en 

la calle. 

La razón de colocar en primer lugar la sección dramat.izada 

obedece H que so comparte el siguiente Juicio: 

No es lo mismo comenzar vor un csµ<Jcio llamativo, ágil 

y breve, que por otro m;i!l rcpo:.iado, m5s !arito, más 

profundo. A lo lar~o del µrogram.1, se va produciendo 

W1a adaptación :.llcoló~ica dol oycnt..o, qui.cu vu 

entrando, se vu serenando, 'I se va c.:upac i tanda para 

profundizar má!J. Ks un procc~io gradual on quo no 

conviene snl1..'.lr ctapus.~Q 

Después los conductores lnform;111 uoLrc las c::icuclils y carrerus 

para después pauar a la sección de ent.rcvi3ta. Fina.lmcntc, 

reiteran la lnforllldción más relevante. 

Así, pues, la redundancia se torna m;b in leMa cuando se re toma 

una idea en un contexto di!erunt..c al inicial. Es decir, redundar 

lo~ IOOn~ajes 111Í1s sohrcsalicnt..es con recursos tales como enfatizar 

con mú:Jica, vocalizar lentarocnt..c uua frase o dcspué!J ele una idea 

relevante poner una cortina ruu:.dcal que motive la reflexión del 

oyente, etcétera. :n 

Rn nuestra serio e:J prefcrililc abordar en cada emisj óo poco!J 

mensaJe:i. En ca!Jo contrario, ui rccargaIDOs 10:..1 ¡juioncu con muchas 

ideas, además e.le sat..urur al rildiocscucba, en la premura de 

decirlo todo, no se t..cndr¡j la oportunidad de rmlundar 

adecuadamon t.o las idca!l centrale:J del progr.:.iroa. 30 
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Otro punto de suma importancia es el papel de la música en cJ 

programa: 

Para 

Sin música, la radiorcvista se hace densa. La música 

puede irse ensartando entro la!l cuenl;<.is del collar, no 

sólo para :ieparar un espacio del otro, sino también 

para recoger el mi:J!D<..l mensaje que ha !lido canal izado 

por el espacio precedente ... La música, la canción. no 

e::s sólo un adorno para que el oyente dc:ican:Jc ... !fa una 

forma de enfocar el mismo tema desde la µerspect..iV<J de 

la mü.:Jica y la poesia.~' 

la serie de oricntaci ón educa ti vu :ie musicallzarñ 

básicamente con rock contemporáneo en c!3pañol, el luiendo aquellas 

piezas mu.sicales que se adccúcn a la intención y conton.ido del 

prourama. No tiene sentido para est.a :icric ut.iUzar la músjca 

como rel lono. 

Nuestra definición del género musicnl (rock) recupera laa 

experl~ncias de otro::? proeramas quo han comprobado su umpl ia 

aceptación, entre otros factoras por la cuidadosa solccción de 

las canciones, es el caso por eJemplo de la serie para 

adolescentes "Rstrenando cuerpo"ique trail!lmite Radio Rducacióu. 

Kn el caso particular de lai.i dramatizaciones. la música 

contribuye como signo exµresivo a sugerir ambientes, describir 

estados de ánil!lO o enfatizar algún suceso. 

En cada emisión, se pide al auditorio que escriba aua comentado!; 

dudas y sugerencias para considerarlas eu la real)zació11 de lo~ 

proi:rramas subsecuentes e int.erprotarlas para la cvaluacdón final 

de la serie. 
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Por úl t.imo, se toma en cuenta un elemento más, el humor. Kn: 

La radiorevir1ta ... pormit.e que el oyente :muria, y a 

veces suelte una carcajada. !.os conductores deben 

llevar el proeram,¡¡ con :Jtmpal:.ía, con hu.mor, deJando 

sentir al oycnlc que se sienten contentos de estar con 

ollas, do acompaftarloa ... ~ 3 

De esta forma, tanto los conductores como los estudiantes que 

sean invitados a los programa:J bromearán entro ellos y recrearán 

si tuacionos divertidas con el ::rnn ti do de recobrar la frescura y 

espontaneidad propias do 10:.1 es t.udian t.e:J de aecundaria. 

Por último, hay c¡uo mencionar que una ;ictitud CO!l!lt.ant.e de los 

conductore:J durante lu serie ::ierá que :.iicmpre mot.in1rón a los 

radioescuchas paru que por su propia cuenta analicen v ilusqucn 

mayor inforrnaciém cu torno d la actividad profestonul tie su 

intoréu. Para ello, se ofrcccrún lo:J teléfonos y las direcciones 

ue los. lugareu que pre:Jtan serviclo:J de orientación. 

Llegado a este punto se define- la estructura del programa de la 

siguiente manera: 

Formato: Programas grabados en estudio o en vivo con duración de 

treinta minutos uo formato radio-revista. 

Ho. de programas: 57 programas (37 grabados eu estudio y 20 en 

vivo). 

Sinopsis: Los progrumus se desarrollan con cuatro pcrsooaJes 

quienea representan a Jóvenes de secundaria. El los de una manera 

oriuinal pla t.ican :JU:J vivencias, conflit:tos, dilemas, etcétera en 
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torno a la planeación de sus est.\Jdios. También han emprendido la 

búsqueda sistemática de in.formación sobre inst.i t.ucioncs y 

carreras, básicaroente, de educación met.l.ia superior para ofrecerla 

a los radioescuchas de manera clara y proclsa. 

Kl programa no prc:Jcnta rigidez en el Pi.l:JO de una sección a otra. 

Kl ri Lmo á1~il de la emisión permite aJ t.cr..!E!_! un drama :mbrc 

problemas de dc:Jinforroacit.n profe~liogríifica. Kn otro momento 

pueden haLcr breve:J reportaje~ !.lobrc la!.! profc:iiunc!.l con 

entrcvisW!.1 a cst.udiunt.cs, autoridadcg c<lueativns, oricnl<"ldorcs y 

profosiomilc:J (ya sea en vivo o r,rali;HliJ:J en cxtcdorus}. música, 

chis tes, lectura de pocru.:is, e tcót.cra. Todo el lo en un el ima de 

compañerismo y buen humor que den frcneura a la :rnr io. 

l!'inalmcnt.c, se invl La al públko a que J.>Or correo envíe UU!J 

preeuntas y sugerencias. 

Co1DO recomendación 103 proararous en vivo deben planearse para los 

periodos de incripcione!.l escolares porque, de este 1DOdo, se 

atienden por corre!.lpondcncia o vía telefónica a las inquietudes 

de los estudiantes, de manera precisa y oportuna. 

3.3.3. PcrsonaJea 

Kn la sorie de w iChispas tcnomoa las pistas! w, se piensa on el 

proceso comunicativo radiofónico que se ha de estahlcccr entro el 

programa y el público. Por lo cual, si so quiero realmente llegar 

a los oyentes hay '\Ue procurar que se identifiquen con los 

personajes. De lo contrarie, e:J fácj 1 suponer que, al emprender 

una invención fortuita de éstos, el radioescucha no les con(orirá 

credibilidad alguna. 
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Sin un cierto ~rado do identjficación, la comunJcacióo 

no so cst.ableco. La ldontifh:acióo está en la bano 

11isma de lodo proceso do comunic<ic j ón. :u 

Así, cuando a~ logre que el público :nantcntra un3 relación 

afectiva con determinadon personnJc3 !JC asegura 111 atención hacia 

la serie. Ahora bien, tarnbiéo será n~ce;sario cquilihrar cate 

elemento de identificación con el de la críLica""' y Junt.o con 

ello no de3cuidar, en los cont.cnido!l, lo:.J i ntcn::Jc:J de los 

e~tudiante::i. 

En la creación <le lol'l pe rsomde:J quo conf l gurnn la scri e :Jfl 

ret.oma la alr,uiento opinión: 

Tendemos a construir nuestros personaJcs como queremos 

quo noan, como "deben ::rnr" para transmitir nue::itro 

ioons;.de con rot.undidad y a menudo nos olvlda:::on como 

son. Apllcamo!3 alli c:Jquoro;w pruvio!J muy !:limpli:Jta:J y 

fallamos en nuestra oblig;ición de otr.wrvar y analizar 

la realidad.'"" 

Para evit.ar falsc<lades y esqucm<:ltismos, 

probrrama de corte Juvenil, Jóvenes 

se plantea que en el 

de diferentes edades 

intervengan como conductore~ y actores. No necesariamente han de 

serlo de proi'cBión, poro ai con cualidades para imµrovh1<u y 

captar la din6mica do la aurio. 

Naturalmente, ou la dirección de los jóvenes, por parte dol 

realizador, renidc la clave para obtener de ellos lau cualidades 

do caracLerlz.ación requcridaa para la serio. 

De es to modo, quó nxdor qutJ los J><!rsonaJcs es t.iin rcprc1.1cntados 
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por loa protagonistas realo::i. es decir, por estudinnt.c!.l do 

secundaria. 

Con etJt.a misma linea, la Eucnte de lan historias !lerán 10!3 

propios estudiantes que al ::ior entrevistados expresarán SU!l 

experiencias (con sus padres, amigo::i, maestros y orientadores) en 

torno a orientación. Aquellas se recrearán a través do 

dramatizaciones. Kllo con el fin de scmiibilizar y motivar la 

reflexión de 1 público sobre 10:3 conf 1 ictcJB má:J comunc!.l que se 

sll!lcit.an por la falta Je inforl!Klción profesio1Jrúfica. 

Por Dupue::it.o, en radio los personajes se cristalizan a tr::ivim de 

las palabras. Por ello, e:J básico que en las cmisione!.l su:J 

sentimicnl..os, do::ieos y cmocionc!l :Juenen con claridad y viveza. 

La seguridad que encarn<:n lo!l persorndos dependerá do la 

capacidad de cada participante para hi1cc.r !lUrgir un pcrsona.:lc 

distintivo, que expreso de m:rnera natural defectos, imaginación, 

recuerdos, emocionen y <le:Joos. 

Kn el anexo 

caract.eristicas 

ningún momento, 

5 se prenentan, a manera de eJeroplo, la:1 

generales de los persoüaJes. Las cuales, en 

sll9ti tuyen la persona lid ad propia de quiene3 

conduzcan y actúen en los programas. 

3.3.4. Lenguaje radiofónico 

Ge suele comctor el error de utilizar un lenguaje divorciado dnl 

-oyente con vocablos csµccinlizados y de dificil compremdón. Por 

lo tanto, cuando se e::icribo para la radio hay que adecuar el 
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código de acuerdo a los destinatarios. De esta manera, los 

diferentes significados de los OOn:.1aJc!.l tieucu unn mayor 

probabilidad de que lo!.! capte ol público. 

Rl lenguaJo hablado consLi tuyo uno de lo!.! rccurso:J funtlamenLaJ es 

del medio radiofónico para identificarse con el perceptor. A 

difereucia de uu 1DCdio audiovisual que prc:;cnt.a la realidad 

mediante im5.genm1, la rudio rut.raL..i •.!:JL.i rualidad por roudlo de ln 

palabra hablada. Si el dest.inat.ario c:Jcucha a al¡ruicn que habla 

como él se establece un vínculo du id1-Jnt.if i<..:;1ción Írn!'vrLant.c. 

C.cnguaJe que, ademá!.!, ruspontle a un contexto :Jocial determinado. 

Por lo anterior, es ent.onces decisivo el m;rncJo de un código 

linguist.ico común al comunicar. En e:Jt.c sentido, si las palabra!! 

que se emplean no e:Jtán en ol códi{'(o del de!lt.inat.ario no podrá 

asociar los silJUO!.! a su:J expcriencia:J. "' ... 

El comunicador de radio tlcno que rescat.ar del código oral 

popular la riqueza de vocablo!!, ex pres i oue!J, d l<.:hou, etcét.era, 

que reflejan la!.! vivencias y cxµcrioncia!.l del púbUco. " 7 Por e!.lo, 

en la serio de orjentnción educativa, los pt:lrsonaJc!J :Je 

expresarán como realmente lo hace el grueso de los Jóvoucs de 

secundaria. 

Se aabo que entro zooa!.l urbana!l (sur, norte, et.cét.era), colonia:'! 

y barrios hay diferencias entre lns fonn.:l:J y término::i utilizados 

para hablar. Sin embargo, hay ex.pre::iiones y pülnhras que figuran, 

casi '.siempre, en el lell!,'UaJc de lo!.1 jóvenes cornu .. que padre", 

"que buena onda", "Juega", .. nel", .. me late .. , "'rollo", ctcót.era. 

Ksta exprcslones tle uso común son obJct.o de atención para 

elaborar lo:J guione:J de la serie aquí propuc:Jla. 
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Puede objetarse que el \130 do términos populare3, on muchos 

casos, calificados de altisonantes o vulgares, empobrecen nuestro 

lenguaje en sentido inverso a una perspectiva educativa. Una 

polémica en t.al sentido nos 1 lcva a pensar, al mareen de 

criterios que pueden ser válidos o no, en la necesidad de 

incorporar nuevas palabras al vocabulario de los jóvenes. No 

tanto con la intención de que hablen '"hicn'" sino cun la idea do 

que un repertorio mayor de p;.dabras les permitirá desarrollar :JU 

pensamiento y acceder a lectura:J de diver::io i:rmio de corup]cjiclad. 

Entonces, el guioni::ita, al hacer coincidir el len¡¡uajo c:on el dcJ 

oyente tiene la posibilidad <le enriquecer el guión con palabras 

precisas que aportan conocimiento o ayudan a comprender u11 

asunto. En csl..e caso, Ull nuevo vocabulario hay que explicarlo con 

oJemplos de lllOdo que el porccptor lo inteare a su código verbal. 

3.3.5. Titulo de la serie radiofónica 

Rl título de la serie de programas radiofónicos se elaboró 

considerando los siguientes criterios: 

-Que confiera una personalidad ul programa 

-Que sea atractivo y original 

-Que sea ::iugcrcnte con respecto al contenido del programa 

-Que so forme con expre:Jiones coloquiales propiall de los jóvenes 

-Que sea fácil de memorizar y de pronuncinr expresivamente 

El t.it.ulo más indicado que cumple con cada uno de los criterios 
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es el do "iChispa::i tenerno:.i las pistas!". K::ite se compouo de una 

interjección, iChispa!, que denota admiración o viveza de ingenio 

Y que en frases figurativas co1DO la de ·~rnr uno una chbpa", 

significa ser muy vivo o dcsµierto. "" &~l, adem;ís, una palabra de 

U!!O corriente en el repertorio de expresiones juveniles. Kl 

sentido específico de chispa~i C:J de admiración. Lue¡~o viene el 

verbo tener, conjugado cu la G<!t~nda per'..11.ma del plural y en el 

tiempo presente, lo que :.iu1~icrc una acéión conjunta de tenor 

pistas. Esta últ.i!!Y.i µalabra antecedida p<Jr un artículo, e!.l una 

serie de "indicios o señalc::i c¡uc pueden conducir a la 

avcri1tuación de un hecho"."" Ru la concepción del pror,rama, las 

"pi::il:.as" son la:J inform.1cioncs que se va 11 ofreciendo al público 

p.'lra que planee sun cstudioH. Por úl \.iroo, el título lleva signos 

de uclmir<ición con el fin de h;icor oxµrc~iva :.iu pronunciación, 

connotando en t.WJ iaumo. 

Kl titulo encaja en la concepción general del programa que 

intenta promover en los estudiantes una acti t.ud activa para que 

busquen la inforlll<lción profcsiográfica. 

Para cscoaer el t.it.ulo más acorde se !..izo un lis t.ado de posibles 

dcnoroinacione:J para el proarama, ver anexo 6. 
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3.3.6. Propuesta t..cmát..jca 

Primeros temas y tit.ulo:i de programas. 

TKHA: MODALTDADKS DR KDUCACIOH HROCA SUPKRlOR K INSTITUCIONKS QUE 

LAS OFURCKH ( 1 l prograllla3). 

Objetivo particular. Familiarizar a los jóvenm::i sohre lo que aou 

las modalidades educativas y lo que ofrece cada institución 

educativa del nivel IDedio superior. 

1.Modalidadcs de Educación Media Superior e instituciones que las 

ofrecen. "~y después de la ::mcundaria quó? ... 

2. Centros de I!5t..udio5 Tecnológicos lndll!ltrial y do Servlcios 

CCKT>. "¿Qué onda con las carreras técnicau?". 

3.In.stituto Politécnico Nacjonnl/Ccntros do Estudios Científicos 

y Tecnológlco::J (CKCy'r>. lQuó rollo con los CKCyT dol PoU?" 

4.Colegio Nacional de Kducacióu Profesional Tócnica. "Sintonízate 

con la.. gente CONALKP". 

5. Kscuelas Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades. 

·La prepa y el CCB". 

6.Colcgio de Bachilleres. "iQue buen plan ser bachiller!" 

1. Sistema de Preparatoria Abierta. "llaz la prepa mientras 

trabaJas". 

8.llcroíca Kscuela Naval Militar. "Las opciones de la Escuela 

Naval Militar". 
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9. Secre1..aria do la DeCon.sa Nacional: Kscuola Militar de Tropas 

Especialistas de l!'uorza Attrea, R!lcucla Militar de Oficiales de 

Sanldad y Horolco Cole¡¡ lo Mil it.ar. "Las carrora!l mitital"es". 

10. Centros do Educación Arti!ltica (CEDAR1') <lol l=tituto Nacional 

de Hellas Artes. •La danza, la pintura y otras carreras 

artlsticas". 

U.Centros de Bachillerato Pedagógico. "¿Qué es el bachillerato 

pedaaógico?" 

TKMA: SERVICIOS DE ORIKNTACION EDUCATIVA KN HKXlCO. 

Objetivo particular: Describir las caracteristicas de los 

diferentes servicios institucionales <lo orientación educativa, 

indicando lo:;i datos precisos p;1ra acceder a ellos, del mismo 

modo, informar ::iobre fuentes do consulta como catálogos de 

carrera~ y otros medlos impreso!l. 

12. Servicios do orientación educativa en Héxjco. "On toy•. 

TEMA: CARRERAS DKL NlVRL BACHJLLKRATO TKCNOLOGlCO DK CARAC'l'KR 

BIVALKNTR. 

Objetivo particular: dar a conocor, seleccionando del amplio 

número de opciones educativas, dos o tt"es carreras técnicas 

representativas de cada institución del nivel medio superior 

tP-cnológico. Para ello, se ofrecerá, invnr iablemen1.c, la 

siauicnte información: denominación correcta de la carrera, 

importancia de la carrera, unidad educativa que la imparte, nivel 

educativo, modalidad educativa, modalidad de servicio, área de 

e:Jtudio, perfil profesional, campo <le trabaJo y e2tados de la 

ílopública Mexicana en donde se ofrece. 



13. Técnico agropecuario 

14. Técnico forestal CDG&TA) 

15. Bacbillerat.o tecnológico en suelos y fcr~ilizantes 

tS. Bachillerato tecnológico en coruJt.rucción 

17. Bachillerato tecnológico en electrónica CDGF.Tl) 

18. Técnico profesional en acuicultura 

19. Técnico profesional en equipo electrónico marino 

20. Técnico profesional en procosamionto de productos pesqueros 

(DGCyTM) 

21. Técnico laboratorista qulmico 

22. Técnico en siderurgia 

23. Técnico do sistemas electro111Ccánlcos CDGIT> 

24. Laboratorista agrobiólogo 

25. Mantenimiento de máquina~ e iru:Jtalaclones industrialoa 

26. Máquinas - herramientas 

TKMA: CARRERAS DK NIVKL MEDIO 5UPERIOR TKRHIHAL 

Objetivo particular: (El miamo anterior). 

27. Técnico profesional en farmaceútica industrial 

104 
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28. Técnico profesional en análisis industrial 

29. Técnico profesional en petroquimica (DGRTI) 

30. Técnico profesional u operario en pailoría ligora 

31. Técnico operacional u operario cu Lr~zada y cuantificación de 
obra. Centro do Estudios Tecnológicos Núm. 1 del IPN. 

32. Técnico en alta tcn!Jión 

33. Técnico en ingeniería do planta (CKCyT) 

34. Profesional tócnlco aaricola (horticultura) 

35. Profesional técnico en nulrición 

36. Profesional t.Ocnico conta~lo administrativo 

37. Profesional técnico en química inutmtrial 

TKMA: RLKCCION DK KSTOOIOS DE NIYKL MEUIO SOPKRIOR. 

Objetivo particular: Kn periodos de inscripción, con hase on una 

confiable estructura infortnatlva y la intervención do personal 

actualizado, realizar omisiones en vivo para informar o resolver 

las dudas que por vía telefónica expresen los radioescuchas 
acerca de fochas y requisito~ de ingreso a institucJoncs, 

exámenes de admisión, convoca Lod as, etcétera, tunto de 

inntitucioncs do oducución rocdia su{X!riur co100 superior. 

~-----.. 
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3.3.7. Cont.enidos 

Para la serlo radiofónica se distinguen dos clases de cont.enidos. 

Por un ludo, están contemplados lo:J problemas comunes quo a 

propósito de la plancación de los estudios se presentan on las 

vivencias del estudinnte dentro del ámbito familiar y escolar. 

Conflict.os l!l!lnifiesto~ en la int.eracción comunicativa entre 

Jóvenes y adultos. 

Se advierte que el abordar esta temática -además de ser muy 

extensa- puede llevar al reduccionismo de que todo caso de 

desorientación se rc:rnelvc cou información profcsiográfica, lo 

cual, en la realidad, rcsult~ una falsedad. Hay múltiples 

factores sociales, económicos, psicológicos, etcótcra que actúan 

en el proceso de elección de carrora. Por cato, habrá que 

identificar de ".!:Jta vast.a problemática aqucllo:.i caso!l vinculados 

con ol fenómeno <le::iinformatlvo de las opclollo:J educativas. 

Por lo t.anto, ::se dnim.:itiz¡¡rán los prohlolll<ls mát3 ordinadoa que 

afectan a la mayoría de estudiantes: im)?'Joición de carrera pcr 

parte de los padres; elección de carrera con ba::so en el prestigio 

del ti't.ulo; el desconocimiento de carreras técnicas y 

tecnológicas; cambio do carrera por falt.a de orientación 

educativa, etcétera. Asuntos más ligados con la escasez de 

información profesiográfica. 

Naturalment.e, la fuente de estas historias serán las si't.uacioncs 

por las qi..e los cstudian't.cs pasan antea y después do haber 

elegido los estudios. 

Para lo anterior e::s dcfinit.iva la capacidad dol comunicador para 

entrar en contacto con los csiudian't.es, recoger sus viveuciau y 
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·encarnar estos contenidos quo vienen de la ba:rn en formatos 

dinámicos, ameno::i y radiofónico~". 40 

Las representaciones dral!k1t.izadas do las cxpcricnciati cotidianas 

dol estudiante con!lt.i tu irán el rceurso para motil.rar hechos 

nuevos. Y, en lo po::iibic, ofrecer lo~l clen.""nt.o!J quo cm.:aucen el 

análi::iis y la búnqucdn <le las cau:1a~1 de b:J düitorsiones en la 

información <le la::i carrcra::i. 

Por otro lado, os tán los contenidos mcramcnto inf orrnati vos que 

atacan directamente la falta de infor=ción ::iobre los estudios, 

(carreras, planl.eles, servicios, etcétera) que ofrece el Sistema 

Educativo Hacional. 

Conviono también delimitar la información profes io~ráf ica pue::J to 

quo hay material suficiente coroo para producir durante un año 

omlsiono:J diarias sobro carreras diferentes y, aún auí, sin 

agotar el material informativo. Por ello, h;1y que jcrarquL-.nr 

entre - la gama de carrcrv.s aquel las poco conocj das, la:J 

prioritaria:J y la:J nove<lo3a:J. 

Una información básica de las profesiones ha do incluir: 

l. Loa problemas socioecon6micos en los que se i~IBcri~ e .:incide 

la carrera. 't' 

2. Kl campo ocupado na 1 ( "°" ibles log.Je;: ~~~:~éci tor »úhlico ' y 
privado donde se puede trabajar). . . :.. ··''. 

3. La definición y prindpalcs actividades profesionales. 
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4. Relación de las instituciones que imparten la3 carreras y 

ubicación de los planteles. 

5. Los teléfonos de servicios de orientación (como de TRLJUVK o 

de instituciones educativas). 

6. Los !ll6dulos escolares donde se puede obtener mayor 

docwrou tación sobre ubicad ón de plante len - fuoru y dentro del 

Dl!Jtrito Federal-, requlsito:J de i11Jrrc:Jo, etcétera. 

Sin duda, esta información bá:Jicn ha do sugerir al interesado 

investigar con !"layor profundidad y por cuenta propia. 

Con res-pocto al orden que ha de :rnguir:Je oo la presentación de 

los cont.enidos so t.oma en cuenta el siguiente parecer sobre el 

proceso radiofónico: 

No proponer prcroaturumcntc formulé1ciones que, on lugar 

de ayudar a tomar conciencia, sólo generarían 

incomprc:nsi6n y rechazo, 1>0r dirigirs.e a oyentes que 

aún no est.án en cond.icloncs de asimilarlas (. •. ) 

Ros petar a lns personas es tambJ éo respetar su ri 1..mo, 

su capacidad do captación. 4
' 

Al compartir e::i ta idea se procede a inj ciar la serio con 

proeramas que brinden un panorama global do las in.stl tucionca 

educativa!J oficiales d.cl nivel 11>0dio suporior. 

Con esta lógica, las emisiones posteriores contendrán la 

información es¡>ecfíica de cada inst.i tución cducati va incluyendo 

lo:J siguientes áspectos: 

~-----·· 
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l. Dnidad responsable que ofrece servicios educativos. 

2. Nivel. 

3. Servicios que proporciona. 

4. Modalidades. 

5. Turnos. 

6. Arcas de estudio y dcnomjoación de carreras que se Jmpar1.en. 

La recopilación de la información necesaria para la elaboración 

de los gu1one3 do contenido ae ha do obt.cner do las fuoutc:J 

documentales que aparecen en el anexo 7. 

3.3.8. Duración 

Las emisiones de radio tienen un limite de tiempo. Dn programa 

prolongado puede fatigar o distraer al oyente. De aquí que, en un 

tiempc razonable, el procrama de orientación educa ti va ha de 

presentar poca infor~1cióu con la suficiente redundancia, la 

cual "está en proporción invur:rn a la cantidnd de inforru.:1ción que 

es posible crol tir dentro de un cnpocio o tiempo dado ..... ,,, 

Como ante::i se lnd lcó cada programa ha de abarcar poeo::i its¡:>ectos 

de un tema de orientación educa ti va para dejarlo claro a los 

radioescucha::i y cumplir, por mode::;to que sea, el oldcti vo 

previsto; y no lo contrario, recargar la cml:iión con ruucha!! ideas 

que, aún cuando todas fucrau imµortantcs, no podrían tener el 

debido tratamiento radiofónico. 
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Kn la práctica, la!l radiodifusoras planean uu program<1ción por 

horas y modiM horas. Rc:mi ta más difícil a lo:1 pror,raro.:1dorcs 

insertar en la barra do emisiones programas do J.j ez o veinte 

minut.o::J, a JDCnos de 11uc se tral:.e de c.:íp:rnl<.1!1 de tres o cinco 

minut.os que pueden acomodarse en los hueco:1 enLre un pror,ralll<"l y 

otro. Pero en un breve la¡iuo de tiempo no h~1y oport.unichd de 

maneJar la ldca básica del programa en diferentes situaciones y 

con la adecuada reiteración. 

Por lo anterior, las emisiones radiofónicas durarán treinLa 

minut.o::J, tiempo Justo para el de:mrrollo de la ra<liO'l"cvi.s"ta. Sln 

embargo, dado el carácter acLivo e inquieto de lo!! C!itudiantcs do 

secundaria, constituyo un reto para 

seri~ cautivar la atención de este 

pri1110ros quince minutos del procrama. 

de la di!ltracción del oyente, se 

el cqui po produ(;\.or de la 

público llk~S allá de lo!l 

De modo que, u11Le el riesgo 

antcJJOnc la cap:1cidad del 

comunicador para realizar pro~ramas realmente interesantes y 

atractivo:J. 

3.3.9. Frecuencia 

Recomienda Kaplún que, en radiodifusión, "quizá sea preferible 

limitarse a producir dos buenos programas por scrr.ana que ofrecer 

todo::J los dia!l modia hora de rutina.""" 

Esta opinión es relativa. 011 hucn programa si C!l int.crcsunte y 

tione algo que ofrecer !liempre t.cndr<i púlll h:o. Kn e:1t.e punto· lo 

importante radica en crear hábito:.i de audic\.ón por los cua]cs, el 

radioescucha sintonice el pror,ramn que le at.rau. La rul.ina cuando 

aporLa conocimientos y exper icnc ias no rcsul 'l.a negativa al 

público. 
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Lo ideal sería transmi t.ir el programa diariamente poro las 

limitaciones presupuesta les en las rndiodifusoras cultura] es son 

un serio obstáculo. Por tal razón, pueden produc.:irse dos o trm1 

programas a la seID<.1na y así, transmitir y retransmitirlos 

se1nin los días y las horas en que ol púhlico intencional escucha 

más la radio. 

Para determinar con cert.eza en qué horario los estudiantes de 

secundaria encienden el receptor en mayores intervalos de tiempo 

hay que recurrir a una encuesta de audiencia. 

A modo de parámetro orienta el dato obtenido para el programa 

MKstrenando cuerpo", quo indica que de lunes a viernos los 

adolc:Jcent.cs se acomµañan de la radio cuando hacen la tarea¡ es 

decir, de c.:ual..ro a seis de la Larde para los del turno matutino y 

de diez a doce de la 1D<Jña11a pura los del turno vesportino. Sin 

embargo, en los fines de semona es mi'rn dificil dclimi t.ar a que 

hora los estudiantes escuchan mi1s la radio puesto que su.a 

actividadea difieren demasiado. 

Así, como primer criterio, hay quo facilit.ar a los Jóvenoa el 

encuentro con el programa. De esta forma Be producirán dos 

emiaionea por semana para difundirlas una, el lunes y la otra, el 

martes. En cada uno de e:Jtos días so pasarán dos ocasiones: a las 

once de la mañana y las seis de la tarde. Después retransmitirlas 

con los mis.nos horario:J el miércoles y el Jueves. 



3. 3. 10. Costos 

Hablar de costo~ permite 

aspectos. Los sueldos de 

reflexionar sobre 

los trahajndorcs 
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los siguientes 

de lns radio:; 

culturales son muy bajos, rcflcJo no sólo de la crisis económica 

sino do una explotución laboral. RxisLc una imcomprc1UJible miopta 

de las autoridades educativnn del papel del 1DCdio radiofónico 

como prcst.ador de servicios sociales. 

BaJo la misma linea e} prcsupum.1to asignado d <l i.di;uJ e~rtaciones 

e:J reducido, por lo cual no ¡x>dri1rn atl!lorLcr lo~ costos de la 

radiOl"evista. Kn cambio, el :.iNOR y las principales insti tucjonev 

educa ti vas, por ::su cornpromÜ3o cou lo!.! estudiantes, deoou y pueden 

aportar los recur11os económicos par-a el raito Justo de los 

investigadores, guionista!J y dfll porsoual técnico, artfat.lco y de 

producción necesarios. 

Se sabe que los programas din5micos sou más caros porque 

requieren mayor inversión y recursos humanos. Pero al calcular el 
costo real do la radiorevista a través <le relacjonar los cos1.os y 

el o(uooro do oyentes alcanzado•• se cowi.at<i, en reulidad, la 

economía de e5te ioodio. 

3.4. Guión piloto 

TKHA Las modalidades educativas que existen cu el nivel ¡¡¡edjo 

supcdor. 

OBJETIVO GENERAL. Ofrecer a lo::i jóvenc:J de :iecundaria un panorama 

general de las instituciones educativas que existen en el nivel 

medio superior. 
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ESTRUCTURACION DEL GUION PILOTO 

-Esquema del guión piloto 

Secciones 
Descripción 

Tiempo 

1 Introducción: 

2 Dramatización 

-Se inicia la emisión del 

programa y r6brica. 

-Se menciona el objetivo 

de la serie invitando a los 

jóvenes a que la escuchen. 

-Gina sin previa invitación 

llega a la cabina de radio. S' 

-Gina discute con su mamá, pues 

la primera aparentemente no ha 

i;iostrado interés por saber qL1é 

~scuelas existen en el 

bachillerato. La madre intenta 

persuadirla para que estudie 

cierta carrera lo que es motivo 

de conflicto entre ambas. 6' 

3 Pieza musical 4' 

4 Información 

5 Entrevistas 

-Nancy y Luis lle9an al estudio 

y dan la información sobre 

alternativas de educación media 

superior. 

-Mediante entrevistas se da a 

conocer la situación d• jóvenes 

de secundaria a propósito de la 

elección de estudios de 

bachi 1 lerat.o. 

4' 

3' 



6 Pieza musical 

7 Mensaje final 
-Se remarca la importancia de 

informarse antes de elegir y se 

invita al póblico a enviar sus 

preguntas u opiniones por 

correo. 

3' 

3' 

Tiempo total 29' 
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Guion piloto• 

~: !Chispas tenemos las pistas! 

~Om. de programa: 1 

¡ema: Las modalidades de educacion media superior 

Guion de: Fabio Arenas 

Objetivo del programa: Ofrecer un panorama general de las instituciones 
educativas que existen en el nivel medio superior. 

Beguerimientos humanos: 
Dos voces masculinas 
Tres voces femeninas 

Beguerimientos tecnicos: 
Hósica: "Bailando sin s~lir de casa" de Olé, olé. 

"Mente rockera" de Three souls in my mind". 
"Cuando seas grande" de Miguel Hateos. 
"No puedo evitar el pensar en ti" de Duncan Dliu. 

Efectos: Abrir y cerrar puertas, cubiertos y platos, teléfono, 
tocacintas. 

FUENTE CONSULTADA: Alternativas de Educación en el Nivel Medio Superior, 
SEP/SNOli:. 

ªPara la correcta elaboración del guion se consultó a: 

Marco Julio Linares, "Radio" en: El guión. Eleaento~, foraatos y 
estructuras, México, UAM Xochiroilco, 1983, pp. 39-59. 

Mario Kaplün, "La elaboración del guión: principios bAsicos" en: 
Producción de progra~as de radJo. El guión - la realización, Quito, 
CIESPAL, 1978, pp. 277-296. 

~--------------...._ 



iChispas tenemos las pistas? 

RAFAEL <APURAtiO>: 

2 MARTlll\ WEf<VIOSAl: 

4 MARTHA < !1ANDO<:,E CUENTA>: 

5 RAFAEL < AlJ\F<M{\ DO) : 

6 MARTHA (C.RI 1 AN!>O): 

7 

MARTHA: 

11 MARTHA Y RAFAEL CEN CORO>: 

1::! OP: BAJA MlJ~J_ffi_ Y SALg 

13 RAFAEL: 

14 MARTHA: 

RAFAEL: 

MARTHA: 

RAFAEL: 

MARTHA: 

RAFAEL <nnrnnuMPIENDO): 

RAFAEL <MOLESTO>: 

RAFAEL: 
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iRApido Martha p6same el micrófono! 

Aqul tienes Rafa. 

iChíspas' ya salimos al aire. 

iEmpe::amos 1 

iEntra mósíca' Cinco, cuatro. tres, 

dos •••• 

En i Chispas t.enemos las pi st.as ! hoY te 

presentamos ••• 

¿Y después de 1 a secundaria ql1é':-

lC6mo est.An amigos? i Ho 1 a Martha 1 

iOL1e tal Rafael! 

Te damos la bienvenida a esta tO 
ser·ie: iChispas tenE:mO""· las pi<ot.as ! 

Un espacio radiofónico hecho por ll 
qLle estas pc.•r decidir 9.!-'e rayos 
est.udiarlis desput,s de la st:cundariD. 

Como sabrAs, el planear nL~stros 
estudios es una onda efectiva corno 
estudiante. Pero cuH~ son las 
esCLH'!las y :3.':!:!:. carreras existen. r•icer1 

qL1e son LW1 rest.o. 

Por eso, te irwi tamos a que roos sigas 
la pista para saber que sigue después 

de la secun. 

Este Martha .•• Martha. 

iNo me interrumpas Rafa! 

DiscOlpame Martha pero acabo de ver 
por el pasillo a nuestra compa~era 
Gina <ENTONACION DE QUE ESTA BIEN 
FISICAMENTE> La chava bonita que trala 
loco a medio salOn. 
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MARTHA ( I NCRE.!•UL A) : 

2 RAFAEL <EMOClüNl\DOl: 
Y qu6 espe:ras Rafa invltala al programa. 

3 HARTHA: No me lo dices dos veces. Voy, voy. 

4 RAFAEL <CON PREMURA> : 

'5 
OP: EFECTú RUII•O DE PUEfHA OUE SE A[tRE -~------~--------·--·----_.;;.-;------· 

iGina! iGinal f\hl vie:ne, ahl vier~i:,. 
6 RAFAEL <C,RITANDül: 

8 MARTHA !ENTUSIASMADA): 

9 GIN~ <Tí<ISTEl: 

o 
1 

~RAFAEL <SOLICITO): 

MARTHA <AF IRMANI>O l : 

GINA: 

MARTHA: 

GINA: 

MARTHA <CONVENCIDA): 

GINA: 

MARTHA <IMPACIENTE>: 

RAFAEL: 

MAF<THA: 

GINl'l: 

Pasa le Ci 11· • .,. 

Ho 1 a much:1chos 1 os ar.Jaba busci\ndo. 
Por ah! m2 r·~~-"r·..:it·• lea nc1 ta dr: ·lue 
1.isted.:,s m·~ pueden aY\1daf'. 

iClarol T~ nada nada m~s dime en qué 
mamita, <RECTIFICANDO> perdOn Gina. 

Pero c:~t:is t.ri~~•.e Ciina p;trcce qt.h:! te 

peleaste con el novio. 

No. Me pelié con mi mamá que es peor. 

El la esta aferrada en que tcn90 q1.1e 
est1.1d1ar pa!"a dc•ctora. Si ni siquiera sé 

dOnde haré el bachillerato. 

P1.1•~s que s1.1er te que ven is te con 
no$c•tn:•s Gina, por·que precisamente hoY 
hablaremos de las esc•.1elas donde 
po~fomos se91.lir estudiando:-. 

i Oye qLié padre! 

Nada m~s que la NancY y el Luis, como 
siempre, ya se colgaron tenlan que 
tr"aer la información redactada y no 

aparecen. 

Gina pues mientras los esperamos nos 
podr"las platicar como estuvo el asunto 

con t~i m;H11i. 

Si, sale. 

No fue nada agradable. Llegué a CftSa 

a la hora de cc,rner· ya q•.1e durante la 
maP'iana fui cc•n rnis ami9c.s al Cent.r"O a 
ver un~s blltsas bien mon~s pero 
icarisirr::os' Ah, p~1es les d.::cl<;, l leg•.I·~ 
t.c1da can$.i.P:JL~ y c.-.. n muchi:i hz:1mbre ... 



2 MAMA: 

8 GINA: 

4 MAMA <REPROCHANDO>: 

GINA IF IRME l : 

MAMA IIMPAC!ENTEl: 

GINA: 

MAMA <SEVERA>: 

O GINA IQUEJANDOSEl: 
1 

2 MAMA <EXALTADA>: 
3 

4 GINA IENOJADAl: 

5 MAMA <CONVINCENTE>: 
6 
7 
8 

o 
1 
2 

3 GINA: 
4 

7 MAM{l <INFLEXIBLE>: 

ú GINr~: 

1 
2 

3 MAMA: 
4 
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Me estoy sirviendo de comer mamá. 

Hija. ¿Es que no pued·:s c,sperar·te <• 
que com.)inüs Jl¡nt.1s? 

Lo siento mami ne• Pl•ad-:i. Ir& al cine 
con mi novio y no quiero 1er 
1mpur·,tuZt1. A ó 1 1 e chC•Cú es t...,. 
esper· t11'1ck·me. 

Mira hi j;1. $~ muy bi~::r·. ·1i..1e ·:¡ui.::r·~s 

~":·_,reivechl:•r tu t itrnr·.:1 l 1br~ y m.~s at1(H"i1 

ql1e ya terminaste la !'.e-cundari;,, r,.:,. .. :. 
toda la santa semana te la has pnsado 
en el cine o ~c,n tu~ i'1migot . .:.s. vagando 
por ah!. 

¿V CllA 1 es e 1 pn.•b 1 <?ma" 

El problema es ql1e de-bieu1$ r,erro<:1necer 
cr'I cas.a, a1:1ut, hay mucho t:l•.h:~J·111c•H" para 
ql1e <sndcs chacotear1d•:.. 

No te azotes mam6. Va cholo con lavar y 
trapear todos los s6bados. 

No m.;, contestas ;o.si pc•rque no SC•Y 
como t•.1s. am1·Jas ·:1r·c.set'c'.SS. 

Mamá no te metas con mis amigas. 

Además t~ sabes muy bien Gina ql•e me 
intereso por tu futuro. Debes estar 
conciente que entrarás de nuevo a la 
escl1ela V pues yo quisiera ql1e 
estl1dies medicír·,a. Fijate yo no Plldc 
hacedo. Me case mt1Y joven. V bien U1 
puedes darme esa satisfacciOn: una 
dot::tora en casa. 

Mamá s1 los tacos de moro~;a no me 
gustan, ver la san9re liquida, roja, 
m<:r1os. Yo no voy a ser· doctc•ra por 
darte gusto. 

PlH~s yo no sé, per·ci quiero que S•2as 
doctora. A ver dime qué c•tra cat'rera 
conoces. 

No sé todnvia. Per·o eso st, ·no ser·é 
doctora nada m~~ para qlje le at)des 
presun1 i ·:·rn~·=' a E 1 ~ni i: a 1 c:1 ve.e i na.. 

Ou~ bu·~r1i:.1 q1.1•::.: m~nc i c·r·1a s a E 1 en ita, 51.' 
hiJa está e~tl~·j1ar·1d•:• p~r·a det·1ti~ta. 



1 GINA 
2· 
3 

4 MAMA 

5 GINA: 
6 
7 
s 
9 

10 

MAMA: 
12 
13 
14 
15 

16 GINA: 
17 
18 

MAMA: 

GINA: 

22 MAMA: 

23 GINA1 

24 MAMA: 

25 GINA: 

26 MAMA: 

27 GINA 

(f1[•;MJNTIEN!10): 

<SEC11.JRA): 

<DETERMINANTE>: 
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L·:· '=lt.4t!: l"'1Ct Sisbes rr.:, es q1.l•:! la hija de 
Elenita ya esta harta de ver dientes, 
no scipor·ta rri los de elote. 

Esc1 está por verse, $U r"1civic1 se 
recibiO de dentista y meJor anda 
vendiendo zap~tos en los tiangttis. 
AdemAs la hiJa de Elenita entró a la 
carrera de odontologta no por agrado 
sino por imit.ar pt·eci~~m~t)te al novio. 

E;:;t~ bi~n hija sertJ t:::l set··2nc1 pi::r•:• si 
q•.1ieres mi apoy•:• y el dt! tlt padre t·1c-s 
tien~s que conv~ncer· de gL1e tlt 

decisión por otra carr·era vale la 
pena. 

EstA bien mamA les voy a demostrar que 
hay muchas ot.ras E:SClh?l<•S cc·r·, cc.rr·er·as 
interesantes. 

Pues no te cr·eo. P·::>r lo pr·ont.o arre9la 
t.l1 c1.1art.o ei;t.A hecho un d.;:,sorden. 

En est.e momento ne• pl1edo. 

lCómo qlle no puedes? 

Ya te avisé que voy al cine. 

No me sales a nir19una parte. 

Pues no. 

Pl1es si. 

28 OP1 EFECTO RUIDO DE TIMBRE TELEFONICO, SUENA DOS VECES 

29 GINA <FASTIDIADA): Ya mamA voy a contestar. 

30 OP: EFECTO RUIDO DESCOLGAR TELEFONO 

31 GINA <ASOMBRADA): 
32 

33 NOVIO: 
34 
35 

36 GINA <CORTANTE>: 
37 

.1 

Bl1eno, hola. lOllé paso mi arnor? En lit'• 
moment.i t.o sal ge•. 

<FILTRO> Fijate Gina que no'varnos al 
cine por·:i~1e me acordé ql1e fe:n•30 que: 
hacer otras cosas. 

Más imp•:•r·t.antes que ','C• verdad. tk• te 
preocupes. Hasta luego. 



Z MAMA: 

3 GINA <CNOJm•A Y Pl)RA ELLA>: 
4 

5 MAMA: 

6 GINI\: 

7 MAMA: 
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lOui~n era hija~ 

Me dejaron plar.tada CTRANSICION>. 
No i rr,port.a ya sé a dc•nde ir. 

lOué dices hija? 

Nada mamA, ahorita regreso. 

Ah! vas otra vez condenada muchacha. 

5 OPL.f.:'JENTE 11.USICAL <ALEGRE> ''Bl\ILANr•o SIN SALIR t>E CASA" f>E OLE, OLE 

6 
7 

8 

MARTHA: 

CUNA: 

G i na, 1 o que s•.ic•;,d i C• con tt1 marná no es 
mot.ivo para qt1e estés apachurrada. 

Si no estc•Y apacht1rrada Martha. 

9 RAFAEL !SUGES T l VO): Ya lo veo. 

10 
1 1 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
1B 
19 

MARTllA: 

RAFAEL: 

GINA: 

[>espt1és de tc•do no vas a p1·epararte en 
tina can·er·a qti-2 r10 te cc•nvence. 
Actuc.lrnEtntt< hay much;:,s preofesiones 
para ele9ir la que más nos 9ust.e y 
la qw:: de ch<>nce die trabajar. 

Claro Gin<i ne• ter1ernos -:i•.ie conf ... ~nnarnos 
con lo que dicen los p;:.pás o los 
amigos debernos buscar información y 
pensnr antes de elegir ntiest.ros 
eshidios. 

Estoy de a•:•.1o::1·do much;ichos pero ••• 
¿ustedes ya saben qué y dónde 
estudiar? 

OP:J~TRA _PIEZA_MUSIC:.[ll "MENTE ROCKERA" _DE; THREE SOULS IN MY MINt> 

QP: EFECTO RUIDO DE PUERTA QIJE SE ABR~ 

NANCY: 

RAFAEL CMOLESTO>: 

LUIS !CANTANDO): 

NANCY <JUSTIFICANVO>: 

LUIS: 

Rl'IFACL: 

LUIS: 

RAFAEL: 

iQue tal a todos! 

Que será de mi vida ql1é 5ert.. 

Este Lllis ·:¡lle se eqliivoct• de camión y 
tuvimos que caminar bastante par2 
lle9ar a-:iui. 

Ya bájale. 

Pero trajeron las pistas. 

Pues adelante lean la informacit~. 



LLIIS: 

MARTHA: 

GINA: 

TO[>OS: 

6 Nl\NCY: 
7 
s 
9 
(1 

2 
:< 
4 
5 

6 LUIS <GRITANDO>: 

7 NANCY <MOLESTA>: 
B 

9 LUIS: 

O GINA: 
1 

2 NANCY: 
3 
4 
5 
6 
7 

O LUIS: 

1 TODOS: 

4 GINA: 

NANCY: 

O GINA: 
1 
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iYo pr1mero 1 Yo redacté el reporte. 

No tó hasta el óltimo. 

Mejor qlle lea Nancy. 

íSl Nt:•ncy' iEh bravc•' <APLAUSOS> 

H«ber aqlli la ten90. <LEE> Después d.., 
la 5:tE!CUt'1 perdemcis. e~cc•·Jet· entre var· ias 
escL1e 1 ª"° de educa e i ~.,., medí a super· i or 
CSE LE VA LA V02 Y CARRASPEA>. Cada 
institución ofrece alg~ en particular. 
Si qu1~r·::s rt.·cibirlt: C•.·íll('.\ prof(:Si•:tn\:il 
t.é..:n1c.t:1 t-studi a en lo~ ·~erit:r·cis de 
Estudios Tecnol691cot o en el Cole9io 
Nacional de Educaci~~ Profesional 
Técnic<•· 

McJor conocido c0mo CONALEP. 

Ya Luis. Yo estoy dando la información 
no tú. 

B•.1er10, yo nada mAs decta. 

Oye Nani::y. ¿Hay •:;u•reras tecnológicas 
para ser licenciada~ 

Al l A voy, to pued.:;s l leg<:ir a ser 
técriico pr·ofesic-rocil o -:;i prefieres 
puedes cc•n•.1nuar h<:1•:ia la licenciatura 
si enlrils a ••• d·~ ¡ame ver, a<¡ul esl.A, 
a los Cc;ntros de E~.tudios Cientl fic:os 
y Tecnológicos del Instituto 
Politécnico Nacic~al o a los Centros 
de Estudios Tecn.:0 lógicos. 

Oigan quien me dt• un chiclet por hay. 

<CALLAN> i Shi t ! 

Otro chance despL1és de la sec1.1ndar i a 
es hacer el bachillerato propedeOt~co 

¿Que s1·Jr-.i ficu eso? 

Mira 1;1ni:.a, precis;icnt~r.t;e bUS"lltb en el 
diccieirió.r ic1 y erc.ped(~1!1t í·-o si·3ni f1ca un~ 
enseP'1ar·1zi't ·~lit: te prcpc:~ra para q• .. H! 
desputs esh1dies un <H·te o llr1<• 

disciplina cicntlfic<:i. 

Y ql'é es(:-1,~lc,s seon las pt·c.pt:: ••• , 

prc1 p12de~d:. iccis. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 R"FAEL: 
a 

9 NANCY: 
10 

11 LUIS (INTERRLIMPIENflO>: 
12 
13 
14 
1 '5 
16 
17 
18 

19 GINI'\: 
20 

21 LUIS: 

22 NANCY1 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 LUIS1 
31 
32 
33 

34 RAFAEL: 
35 
36 
37 

38 N"NCY: 
39 
40 

41 RAFAEL: 

42 NANCY: 
29 
30 
31 
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Pues el Colt::'Jio de Bachilleres, la 
Esc•.•ela N•1cion<1l P1-eparat..:-ria y el 
el Cc•l•?'Jio dE< Cier1cié1s y Hum¿,nidades. En 
c:stas .:escu·~las te Prep¿,1-an Pi'ira "!lle 
lue90 el i J<1s un.-. ca1·r,;ra profesion.:.l de 
r1ivt:.l l iccr·1c idtur·it. 

Oye Ni1r11=y s. i ncc.:?s i t.c• charnbe;u· y no 
me da t iernpo d.2 it· a la escuela. 

Si r1ec .. :!s1t.t'.1~ tr~abaji!!._ y de~.eas tetmbiér1 
esh1dL:.r·. Ent.c•nct?s •.. 

Pl1es er·1tor1ccs le llegas a la Prepa 
Abierta. al Colegio de Bachilleres o a 
} ,,:i~ e 0nt r..::.s: de Estudios Tecnc1 1 ~19i CCtS. 
En est.~~ e~cl1~las, gracias a la 
modal 1dad abierta, estudias pe.,- h1 
Clh2nta t?n tus ratos 11brt:s y haces tu 
bachi l lo2rato. .:'.Oue tal eh? 
Ot.1·~ m·~ - filLi ·· r i es. 

¿y si por ejemplo quisiera estudiar 
Para bailarina o Pintora? 

<TROMPE rILLA > 

Para eso está la educaci~•r1 
especiali~ada de los centros de 
Educación Art.istica del Inst.it.uto 
Nacic~al de Bollas Artes. Si prefieres 
ser mL-H.:st r·o puedes ingresa,.- a los 
Centros d~ 8achillerat.o Pedagógico o 
qué ... qu-.'! dice aqut. •• Luis no le 
entic:ndo a t.u ffilViJre letra. 

A ver 1;1·¿,e acá •.• dice •.• escueli'ls de 
forrnaci6n de Oficiales Navales y del 
Ejército y la Fuerza Aérea. En estas 
estudias carreras militares. 

Nancy si quereroc•s mayor información, 
por ejemplo de las carreras o las 
direcciones de los plant.eles. lDOnde 
podemos pt·Qguntar? 

Si deseas rn~s informaci6t1 de las 
escuelas puedes ir a los Cent.ros de 
Inforrnaci6n del SNOE. 

lCórn°:• di ces que di ce? 

Cent.ros de información del Sistema 
Nacional de 01· ient.ación Ed~1cativ;;1 o 
llama a TELJUVE al cinco, cincuenta y 
tres, treinta y tres, treinta y t.res. 



2 

3_ 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

LUIS: 

TOf>OS: 

LUIS: 

(UNA: 

LUIS: 

12 3 

Adem•s de la chida información sobre 
escuelas, Nancy y yo les tr·aj imos una 
sorpresa. 

lDe qL~ se trata~ 

Pues con mi grabadora entreviEtamos a 
var i C•S ch;, vos de sccunditr· l ei. Esct.1Ch'2r1. 

o OP: EFECTO Rll!fl(t flE ME(ANISM(l flE GRt1r:.~_por0. 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
o 
1 
2 

3 
4 
5 

6 

o 
1 
2 
:::< 

4 

ENTREVISTA 1: 

ENTREVISTA .2: 

ENTREVISTA 3: 

ENTREVISTA 4: 

LUIS <GRITANDO>: 

ENTREVISTA 5: 

Hola soy Juan, me dicen la rana "croac". 
Pues este, la verdad no tengo ni idea 
de lo •-11.1•::: voy a estudiar desp•.1ós de 1 a 
secun, P•:?r•::- C51.) ~ 1 1 ;t. e 1 ~·ce i ·~·n ·que 
haga St:·r· á m 1;,.. 

Soy Carla, ya tengo novio y voy en 
t.ercer·.:. dt< secundnr· ia, -:¡uc -:¡ué quiero 
csttidiar ••• no ~é. 

Me llamo Pedro y estoy en segundo en 
la se•:ur1daria treinta y siete, 
q~risiera hacer Lma cat·rera técnica y 
poder tTab.:.jar pront.:•. 

Pues gui"!n sabe .•. pero <:¡Licr.::mos 
rock .•. si ves a la Martha me la 
salud«~. 

íEse es el patotas! 

Soy Be to, papé insiste en qL1e sea 
abogado pero existen muchas carreras 
que -:¡1.tiero conocer antes de elegir. 

OP: EFECTO RUiflO DE GRABACION QIJE TERMINA 

MARTHA <RETANDO>: 

LUIS !ACEPTANDO>: 

Luis, si ti enes tan b1.1ena mernor i a 
repite t.c•das la!:; escuelas en las q1.1e 
podiem"'.'IS ent.r·rtr d·:-~fH.h~~c;. d~'? secundaria. 

Pues c.hl te van: e'-'CtAn los Cent.ros de 
Est.udic:•s Tecnoló·::¡icos, el COtlr\LEP, 
est.e, los Centros d·~ Estudios 
Cientificos y Tecnoló·Jicos del Poli, 
el Cole3io de Bachilleres, chispas 
¿gut rn¿t$-', la Pt·epZ\ri1tc1r ¡,~, el CCH 
la Pr·ep,, r\bi·:,r·ta, loe. Cent.i·.:.s de 
Educ<1c ión 2.rt l st 1c<1 d·~l IN8(\, l.:•s 
Centre·~ d~ B~c~·.illc·~·~to Ped~9~9ico, 

las esct~~las militar·es. Ya sot1 todas. 
Qué tal. ·:¡u.~ 1110-rno-t·iz1. 



1 RAFAEL CCUESTION/'\N[>O>: 
2 

3 GINA <SINCERA>: 
4 
5 

6 NANCY <ENTUSIASTA>: 
7 

8 TODOS1 

9 MARTHA: 
10 

Y desPl"~ s &,? todo lo di cho, l.qué 
piensan ahora amigos? TO Gina. 
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PlmS que muchos -:::stt.n como yo. Sin 
saber dónde y qut! estudiar. La neta 
me gusti'-tr 1a ~;,b·~r más de célda escu~la. 

Yo propc•r1'30 que dr.:d1qu~mos. 1..Jn pro-;rómct 
para cada escuela. 

i Si 1 i Jl1ega 1 i Sal e! 

Ahora amigos ha llegado el momento 
cuchi, cuchi. 

11 OP: ENTRA PIEZA MUSICAL "NO PUEDO EVITl'.R EL PENSAq EN TI" DE DLNCAN [•lf 

12 RAFAEL: 
13 

14 LUIS CINTERRUMPIEND0>1 
15 

16 RAFAEL1 

17 LUIS1 
18 

19 TODOS1 

20 RAFAEL! 

21 LUIS: 
22 
23 
24 
25 
26 

27 RAFAEL1 

28 LUIS: 
29 ~AFAEL1 
30 
31 
32 

33 LUIS1 
34 

35 MARTHA: 
36 
37 
38 
39 
40 

41 TODOS <EN CORO>: 

9 

iOué inspirac10n' Con la letra de esta 
rola hasta escalofrio me d16. 

No mt: querla atr·ever p..:ro •.• ([>ECIDH>O) 
total esta es mi oportunidad. 

lDe q~1e hab 1 as Llll s-:> 

Pues que me le quiero declarar a una 
chava de allá de la secundaria. 

<BULLA> 

lDe quién tó-:> 

Voy <RESPIRA PROFUNDO>. Patricia 
espero que me estés escuchando, yo fui 
quien te escribió un recado, en t.u 
cuaderno de mat.;:,"'áticas, diciéndote 
que me l<stes un restorán y que quiero 
andar cc1nt.i90. Há::;;:me cc:s!::O. 

Luis. ¿Es este el cuaderno? 

Si '"s ese y t~~ Rafael por qué lo tienes.. 
Es que este cudderno es m!.2.· 
Un dla se lo pre:st.é a Patricia para 
q1.1e se fus1 larc. la tarea. Al ver el 
recado ere! que ella se me lanzt•. 

Entonces tó crelste que ella ••• 
entonces ... ~stfr··· 

Amigos. ya es hc·r·a de despedirní)S, ne• 
sin ant.:;,,. •·ecordar·t.e que la 
ori~ntac1t!1n educativa empieza perrp l'na 
adecuada ir1fi::·rmaci~•n. Piénsale ante~ de 
el<:g1r y slgueroC•S la pista aqu1, <:n tu 
programa: 

iChis.pa~ t.enemvs las. pistas! 



RAFAEL: 

MARTHA: 

TOl>OSr 

OP1 RUBRICA SUBE, BAJA Y SALE 

10 

Te invitamc1s a que nos acornparíe~ en 
est~ tL1 ~·rogrilrna ezcribi~ndo carta~ 
C•.Jn t.1.1'!: e,.::pericn•=ia~ u c1pinic1nes. 
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O por ql•·~ no m·~jor le 11.::-;¡as aqul a 
Radio Edl•cacit•n en An9o::l Urr«:::a r1•~1m°"ro 
~eisciet1tos veintidos colonia Del 
Val lt:. 

<MSCUTEN ACERCA DEL Sif.LIIENTE PROGRAMA> 
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3.5. Byaluªción de lq serie radiofóni~~ 

La:.1 partes que l ntcgran la prod;,icción radiofónica e:.it.án 

vinculadas y cstablcc.;cn entre :.JÍ uu circuito c:omunicac:ional. Kstc 

:Je completa con lu e valuación que proporcim1a al comunic:ndor 

elementos informativos vallo:JO!J en ro lación al cumpli111icnto do 

loo objct.ivos úel progr<Jllld y ::JU <H;ept.acíón o rechazo por pé1rtc 

del audit:.orio int:.cncioual. "" 

Gracias a una evaluación permanente ne puede ~orient.<ir el curso 

de la producción hacia las condiciones rcale:J del auditorio ........ 

Y, en consecucnr.ia, aproximar~e a los objcti vos planteados en 

cada programa y, asimi:Jmo, para la serie en su conjunto. 

La evaluación de la serie "iChispas t.enemo!J las pist.<is ! " es 

cnt:.once:J una etapa de ca pi tal importancia que no ac puedo 

ignorar. 

Por regla general los programas han de evaluarse trimestral, 

somc!ltral o anualnx.mt..c. Kn este aont.ido: 

Los periodos de evaluación no deben ser unitarios sino 

formar parLo <lo un proceso, los cuales deberán ir 

avanzando gradualmente en el conocimiento y análisis 

del programa. 47 

Kst.o significa planear evalu.:.ciones e.Je cada uuo de los elementos 

que const.ltuyen la et1t.ruct.ura del programa y de la recepción de 

éste por el público dcst..inaLario. 



3. 6. Aproxl!!!<1.C.ión mt.od2lóds:a de l<J 9vqluacj.ón de la §('rig 

z:adiofónica 
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Una primera etapa de la 3<.!rie iChi!Jpus tcncroo!J las pistasr 

comprende seis me:Je9 de Lrafl!lm is i ón. De1i.::nd iendo de la rcupucst.a 

del público radioct1cucha !.le del.erminará cómo rcorienl.ar la 

producción de una 5e¡;unda t~Lapa de c:ubionc:J. Slu duda, la 

evaluación durunte el primer !Jcmest.re representariÍ una et.apa 

crucial que pormltirá conocer h.::iuLa qué punto fueron lotrrados lo!J 

objetivos Lrazados de las cmisionc!l, quú uccpt.ación tuvieron en 

el público lnt.encionnl y qué camblo!.1 podrían mejorar las 

sub3l1JUienLc!J cmisionc:J. 

Las evaluaciones tendrán un caráctar pro~resivo, por lo tanto, se 

utilizarán diferent.es técnicas de acuerdo a lo::i objetivos 

perse&'Uidos en cada una de ellas. Asl, so distinguen las 

siguiente::i evaluucione:J y algunos de sus proceúlmicnt:.os: 

Antes de difundir el programa ue realizará una prccvaluación que 

incluya la investigación, diseño, estructura, producción y 

realización del gulón µilot.o. Para ello se forlll<!rá un equipo de 

evaluadores donde part.icipcn, por lo mcno:J, un comunicólogo, un 

profo:Jiólor,o, un orientador y un profo::iionaJ de la rauio. Quienes 

revisarán cada punto mencionado y µrc!Jentarán lou reportes 

respectivo:J que :rnrán, a su vez, mate da de discu.9i6n on Juntas 

de trabaJo. 

Del mismo ll>Odo, para conocer el impacto en el público intencional 

de los diferentes componentes de 1 programa (forlll<'.l to, contenidos, 

efectos de sonido, lenguaJe, mú:3ica, draroal.ización, etc~tcra) se 

puede reunir a un grupo de estudiantes de diferentes secundarias 

y sectores ::iociales que e:Jcuchcn el progra= piloto y registrnr 

adecuadamente sus cr l Uca!l, ob::icrvacionc!l y sugorcncia!J. 



128 

Otra evaluación ha de cfec"tuarsc a través de una encue:ita que 

proporci?ne información sobre la audiencia real de los prograllllls 

difundidos. 

Kl seguimiento critico de la serie debe ser permanente, llevando 

a calx> evaluaciones desde su comjc=o hasta el final y asi, 

obtener un balance global !lobrc los louro!1 y limi1,aciones y 

concluir qué l..anto colaboraron lo::i ¡iror,rarna.s cu lll elección del 

bachillorat.o o carrera por part.e de: 103 estudiantes. 

Los encargados de las evaluaciones antcriore!i han do sinte1.ir:ar 

los resultados obtenidos para que los rcspon!rnbles de ln :10ric 

los a:Jimilcn y rcalicou los cambios nece:Jarios. 

Por últlmo, debe hacerse el monit.orco del proarat>:l con el fin de 

supervisar su correct.a transmisión en los horarios c:;¡tablccidos. 

Asimismo, leer cuidadoSL1rocnte la:J opiniones expresadas en la 

corrc!3pondencia de los radioescuchas en torno a los proarumas y, 

en lo posiblu, at. .. rndt:r :;iU!l pet.icionc!l. 
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COHCLUS IONES 

Una vez desarrollados todo:J los aspectos previstos para el 

pre:Jente trabajo se procede a una recapitulad ón de las idoas 

priucipale:J do cada capítulo y ala:J couclu:iiones rc::ipcctivas: 

l. Debido a problcroa::i de :;ol venc ia económica no todos lo:J jóvenes 

gozan de las mismas oportunidades para obtener una completa 

formación académica. Kn este contexto la indecisión sobre qué 

carrera cursar e:J un privilegio <le quienes pueden estudiar 

después de la secundaria o de nivelc:J po!1tcriores. Tal indecisión 

adopta el carácter de normal y pa:ndcra cu11ndo en la contrupartü 

::iociarl actúan mccanismo3 udccuado!l de orlcntnciún educativa. AnL•} 

la carencia do éstos, la!l com1ccucncia!1 exceden el mero hecho 

pcr!lonul, do por si 1~rave, de errar lu profesión puo:Jto que, en 

el !:lector cducnti vo, ~rn a~udizan dcf icicncias y, por ende, son 

afectados sus compromioos para con la sociedad. 

Como se cxpu:Jo en su IDQn;ento, la orientación educativa, en una de 

sus facetas, satisface una necesidad es pee íf ica de comunicación 

porque íacil ita al estudiante información profcsiográfica 

confiable la que, a su vez, debe llCr objeto do disc:usión entro 

orientadores y orientados, con el fin de favorecer una decisión 

razonada sobre cierta carrera profesional. 

En este proceso comunicativo los emisores del discurso orientador 

asumen una responsabilidad oocial c:on los estudiantes y de 

aquellos dependo el propiciar el diálogo abierto, aport.ado de las 

imp<Jslclones, encauzado a agilizar y facilitar la elncdón 

prot:e:;iional; sólo a:JÍ, se puodc hahl ar do una i.J.dpcuada 

orientación educativa. 
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Bajo esta premisa, los medios de difusión colectiva, en 

particular el radiofónico, han de ocupar, cada voz mús, un papel 

destacado en la:J labores de odentación educativa, con!.":t.ituyéndose 

en instru1DCntos del or ien ta<l0r que aux i l icn y comp] emcnten el 

quehacer inforlllilUvo ::iobro alLcrnaLiva:J de c:Jtucilo. 

Por la complcj id ad quu implica la comun i cae i ón ii través de los 

medios de difusión colectiva re::iull.a imprcs<:indiblc profund.izar 

en la teoría y en la praxi:J gobre el u20 y los alcam::e:J de cada 

medio, así como on la co1duneión do ellos en e~tralcgias 

multimedias de orientación educativa. 

Sin duda alguna, en la orientación educativa se retoma el 

planteamiento bá:Jico do Godcd cuando dice que comun.icar significa 

"elegir un 1110n:.rnJe claro, un lenamde correcto y un medio 

apropiado". 

2. Literalmente lo::i mcdio::i como difusores masivo!.3, han arribado 

eu el curso do lo:J años a las actividades de orientación 

educativa, debido a don situacione:J paralelas. Por un lado, el 

crecimiento acelerado de la población y, por ol otro, el au=nto 

sensible de opcione::i e!lcolarc::i para todo3 lo:.J ni velc!l, gu3 to!l y 

capacidade3 por cr:ciroa del reducido abanico de carreras clásicas. 

Lo anterior originó que los mecanismo~ tradicionales de atención 

individual fueran rebasado::i por una mayor dbm<inda de estudiantes 

que solicitaban servicios de orientación. Al mismo tiempo, se 

replieua el enfoque orientador psicoloeista para priorizar una 

orienLación que tiene como eje la información profesior:ri1fica, 

ligada a la problemática económica y social del país. St1c<J!30!l 

que, a :Ju vez, corresponden a la di númíca de~ la soe i edad 

mox l. cana, carc.1cteri z;ida por la explo~.d ón dcn•JO«Íf icé;, lan 
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cambiantes exigencias de recur!olos humanos del sector productivo y 

el desarrollo científico y tecnológico. 

Actual1Den1-e, en casi toda3 las instituciones educativas oficiales 

que realizan orientación educativa, lo:l medios ~rnn instru111Cntos 

valioaos, ya :Jea como coroplcmcnto a la tarea del orientador en 

los plant.clcs o fuera de ésto~, ampliando la cobertura do lo~ 

mensa Jos orientadores de medios impresos y 

audiovisuales. Se pretcmle así, condcnlizar a todas aquel la,1 

personas que directa o indirectamente incitlon en la p)ancac.ión 

profesional de los estudiant.c!l. 

Rn lo que toca a la radio en la última década se han difundido· 

programas de orientación educativa, algunoa de ello!l de excelente 

factura como el de "Sólo para despistados··. Sin cmt.li'.lrgo, uo h<m 

sido los suficientes para llegar a t.odot1 lo::i estudiantes de cada 

uno de lo:J niveles educativos cxh•tcnt.cs. A esto :ie han sumado 

obstáculos de diferente ínúolt!, por eJemplo, la int.crrupción de 

emisiones por problemas políticos; :Jcríes que finalizan aiu 

ningún t.ipo de evaluación; la falta de pr<wupucsto en las 

estaciones culturales para costear sedes c¡ue requieren 

investigación y producción; la cmJi imposible transmjsión do 

series con c::itos contenidos en c::itacloncs comerciales durante los 

horarios de mayor audiencia Juvenil, etc.;étora. 

Ante este panorama seria viable retransmitir en diferentes 

es tac iones las series ya producidas, con la previa revisión y 

actualización de SU!J contenidos, as( como bll!lcar las alternativas 

que permitan diseñar, realizar, difundir y evaluar aquellas 

series de r<ldio, inclusive la aquí expues1-a, que brindan el 

servicio de orientación educativa. 



135 

Hn el misroo orden de idea:J convendría ue¡¡ociar más c:Jpacios para 

emisiones de orientación educativa en estaciones comerciales de 

radio y televisión. 

También hay que reconocer el mérit.o de programas t..le divulgución 

de ciencia y tecnologia con enfo1ues de orientación cducut.iva, 

los cuales, ::rcll!:!ibilizan !!.l público ::iobrc lo::r avancen en esto:J 

campo!l y estimulan, ::iegurnroent.c, el interés <le los radi ocscuchas 

por locr estudio:J :Jobre e:Jtas áreas. 

3. Kn realidad el disoiío de la :Joric radiofónica denomin11da 

"iCbispa:J tenemos la!J piJU!!'l(", desglosada en el tercer c11pí tul o, 

fue una consecucnciu de la roEloxlón teórica nobro la radi.o y del 

reconocimiento de lo hecho 011 esto ox~t..llo en mat.eria de 

orientación educativa. Sin esto!'! antecedentes, la concepción del 

proyect:.o hubiera adolecido do graves incongruencias y 

limi tacioncs. 

No quiere decir quti el mencionado proyecto sea perfecto. Kn todo 

caso, los calificativos le~corrc!lpondcn a los destinatarios. Sin 
embargo, lo realmente trascendente para el comunicador lo 

representa el aproximar::io al cumplimiento de su obJetivo. 

Por lo anterior, como primer pa::rn, hay que proceder a la crítica, 

revisión y evaluación dol guión piloto, considerando la 

participación de Jóvonc!l de sccund11ria, de especia) istas on 

orientación educativa y radio educa ti va para efectuar !.as 

modificacione:J pertinentes. 

Bsto significa someter a Juicio toúo:.i los clcroontos que 

intervienen en él, lenguaje, diálogos, musicalización, efectos, 

duración, entrada, salida,. etcétera para eliminar en lo posi.ble 

las fuentes de ruido. 
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Posteriormente, el "leit tDOtiv" en la preparación de cada una do 

las emisoncs :JCrá el de aportar :Jlt.!mpre al oyente algo nuevo, 

diferente, mediante mell!3aJo!l claros y atrae ti vos que sugieran y 

propicien reflexiones. Así, estará a3e¡¡urada la permanencia de la 

serie en el espacio radiofónico, compensado con una audiencia 

creciente. 

Indudablemente, se requiere de una metodología para emprender un 

pro1~rama radiofónico y lograr articular todo:J 103 elementos c¡ue 

i.ntervieneu en c!l. !simi!lmo, má:J allá del diseño, e!ltá la etnpa 

de la producción que es l.ilmbién un proceso complicado; por el 

cual, se !111.lterial iza en so ni do -en una cm l!3 ión radi of óni c:i 

íntegra- el planteamiento ideal, propio dol gulón e:Jcrit.o. 

Vale recordar quo la producción radiofónica implica una 

coordinada intervención de varios especialistas tanto de la parto 

técnica coJ!IO de la creativa. 

Bl comunicador aiempre ha de tener pro:Jente el rie:Jgo de la 

simplificación 

radiofónico en 

educativa, por 

reduccioni!'IJDOS. 

que impone la comunicación oral del medio 

telDlls complicados coJDO el de la orientación 

ello debe evitar los maniqueísmos y 

-4. La tarea do la radío en la orientación educativa no tiene 

ningún sentido al restringir :JU acción al centro del pajs, por 

e:Jo hay que pell!lar en su di1DOil!lión nacional para que en cada 

estado o región se inlcieu o continúen tos trab.-·dos radiofónicos 

con esta temática, respondiendo a las necesidades particuJares de 

su entorno. 
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También cabe acotar que, la problemática tle la de!J i nf ormac i ón 

educativa es muy amplia y no ªº resolvorá únicalllCnte 1xir la 

actiYldad de la radio y ni siquiora de to<lo~1 10~1 IOOd i.o:J. La 

realidad es m<Í!J coroploja, !JO requiere do una total 

reestructuración del ncct.or educativo. Para ello, ::ie nccc!Jita la 

intervención de cspccialistaa de varia!! disciplina!'! y, por 

supuesto, de las condiciones l>Qlí l..icas y cconóroi cas apropiadas 

que permitan alcilnzar 1ma <Jducacló11 m;:i!J Ju:.ita y equilibrada. 

Finalmente, es necesario aclarar que e:Jta tesis fue una primera 

aproximación al quehacer de la radio en la orientación educativa. 

De ningún 1DOdo se agota el loroa puest.o que queda mucho por hacer. 

Virtualmente, se trata de un tema de actualidad, poco explorado, 

que requiero mayor atención. 
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AMKXO 1 

BRKVK DIAGNOSTICO DK LA PROBLK~ATICA LIGADA A LA DRSINFORMAClON 
EDUCATIVA 

l. Desvinculación entre la e¡rre:fióu de profesionales y la demanda 

social <le é:l tos. 

Kn la actual situación económica del país, el sector ¡iroducti vo 

{públlco y privado) tiende a dcrn<J.ndar m.i:J téc;nicos. a:JÍ corno a 

profesionale!J con ostudios de pos¡Jr<ido y, en camhjo, menos de 

nivel licenciatura. 

Ilustra a este hecho el que lo!:! t.écnicos pueden percibir i;>Ftlnrios 

por arriba de los correspondiente!:! a los profcsiom •• es cou 

licenciatura.• 

Lo anterior presu¡X>ne que: 

-Sobran profesionales a nivel de licenciatura en 

algunas áreas. 

-Huy pocos est.án verdaderamente preparados para 
afrontar cicnti-f ica y tecnoló¡:icomcn te los problemas 

con profundidad do diagnóstico. 

-Su preparación roá:J t-Oórica que prác t Íco, los obl.iga a 

iniciar un periodo experimental ha~ta encontrar la 

meJor ubicación de su carrera; c:Jt.o t.cnt.ativa y error 

se lleva 3 ó 4 años. 

-Kl sector cmµleador prefiere ocuparlos en los cuadros 

intcrmcdios por carocer de personal especializado, 

desperdiciándose la inicia ti va profesional. 2 
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Kn los nivele.a educativos ::so det.ect.a • ... w1a relación inver3a 

entre la formación de licenciados y t.écoicos. Tonemo:J 2. 5 de los 

primeros por ca tia uno r.fo lon sogundo:J. "3 

Por otro lado, existe "una dc3proporción entre los diversos 

grados de la educación superior, PU<!:J sólo el 5:g de quienes 

terminan una carrora realiza ~l posgrado. Anual=nt.c e11resan 245 

doctorado:J nacionales. "" 

Ante es to fenómeno, el Estado ha dado impul:Jo a la educación 

tecnológica a t.ravó:J de la c:reaci6n de nueVu!J escuelas y 

carrora::s, con el fjn de djsminuir la sobreproducción do 

unlvorsitario::i. 

De esto, no so deduce quusiloa llconcindos fuornn técnicoa 

tendrían soguru una ubic<.1ción on el ioorcado de trnhnjo. La 

realidad demuestra lo contrario, ul desempleo entre profesionales 

ae ha incremcnLa<lo, ba:JLa con la !Jiirulento o:JLlm.:iclón: 

Para los egresados de los niveles profesionales de 

técnico y de licenciuLura, la:J po:.Jibilidi!des laborales 

se han reducido eo termino!l absoluto!:! y rclat.ivos. Kn 

tanto que en l981 ol mct·ca<lo <le trabajo para e:Jtos 

profesionales era do cinco millones de puest.oa, 

actuallll<.lnte se ha vi~Lo contraido a cuatro millones, 

mientras que el número de estudinntcs egresados se ha 

duplicado." 

Otro dato agrega que anualmcnt.c coucluycu a pro id mmfomcnte 187 mil 

estudiantes. Sin embaruo, el sislc1D<1 productivo nacional no 

goncra ni siquiera 100 mil emplco:J para dichos ogrcm:idoo. 4 

No obstante el desempleo, so requiere de una diversificación 
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int:.cncionada de las carreras y especialidades. K:ito conduce a 

identificar el siguiente problema, el desequilibrio por niveles y 

área:i educativas. 

Por falta de una infrncstructura informativa, el sector 

produ<.!tivo no :ie entera de los egre::iadon que podr[a11 incorporarse 

a sus actividades y tampoco lo:3 cst.udiantes conocen las opc ione:J 

educativa:l de mayor demanda en dicho :rnctor. Cierwmenle, no 

existe un organismo, estatal o privado, destinado a capt.nr, 

procesar y ofrecer información sobre qué profesionistas y en qué 

número se solicitarán en el corto y mediano plazos. 

2.Desequilibrio por áreas del conocimiento en los distintos 

niveles educativo~. 

La distorsión de la matrícula :JO presenta en la concentración 

poblacional del 76 por ciento on la educación lllOdia lx-í.nica y 

1DUdia superior de tipo eenoral, frente al 24 por ciento en la 

secundaria técnica y modia terminal..,. K:.J decir, los csludiante!l 

optan, preferentemente, por la sccundarid general y por el 

bachillerato tradicional como la preparatoria. Actualmente, el 

sistema propedéutico (bachillerato) capta a siete de cada diez. 

egresados de la escuela secundaria.• 

Un porcentaje menor de egresados de secundaria continúan ous 

estudios en carreras terminales de nivel medio. Ksto hace suponer 

un déficit de técnicos en la estructura laboral.• 

Kl desequilibrio en el nivel superior se torna má:.J crítico. 

Existe la saturación en ciertas áreas disciplinarias que acentúan 

el suhcmpleo de técnicos y universitar.ios. Asl lo confirman la:.J 

cifras siguient:.c:.J: 
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Rn 1985, las licenciaturas en medicina, derecho, 

administración, contaduría y otlontoloeía conccntrabau 

el 36% de la matrícula, mientras que áreas como la 

agropccuar ia y tic ini..:enicria::i y de tccnolog í.as, llegó 

al 28% las administrativas el 44%, frente al 3% en 

clone ias na tura l e!J y ex<.ic ta::. ' 0 

Como se observa, las cicnciao ;1cropccuarias, nat.uraJos, exactas e 

iogenior.ias concentr<m un 1>0rcenW1Jo menor a otrau áreas 

académicas. 

Por otra parte, la matrícula on los programas de lllélestria y 

doctorado es muy baJa: oe observa :J6lo ol 3. 5% de la población 

ill!Jcrita en las iMli tuciones de educación superior. Kn 

con.secuencia: 

Sólo el 14% del personal docente cuenta con estudios de 

macstr .ia o doctorado, lo que también !JO refleja en la 

endeble capac ldad para la realización de tarcus de 

investlaación. Se eut.ima que ox.i!Jtcn alrntledor de tr-o::i 

mil investigadores con doctorado entre las 

in::J ti tuciones nc1ciona les dedicadas a la 

investigación.•• 

De los tres mil investigadorc!l, !lólo el 70~ se dcuica a 

investigar. Rl 20~ de éstoa es auspiciado por las universidudcs 

de loa estados, mientras que el 80% re!lt.anle rc1d •Cd en el 

D. F.''" Por lo cual, es ncc~!lario tanto dcsconcentrar 1<1 actl vid ad 

científica como fomentar la formación de inve:JLigadorcs con el 

apoyo suficiont.e por parte del Estado. 

A manera do conclusión, los efectos m.5.s contunJcnt.cs tic la 



142 

distorsión de la maLricula son: 

-Ln aobre!Jaluración do ciorlas áreas diacjplinarias. 

-Rl consicuienle subempleo y desempleo de técnicos y 

uni vcrsi Larios. 

-La imporlaci6n de técnicos, universitarios y J>OS{{radundos 

exlranJoro::i. 

-La búsqueda en el extranjero do 1X1Edorc~1 oporlunid<1do~1 

profosionale::i por part.o de IDOXlcano!l egresados do dichos nivolo:J, 

a po1Jar do loa osca::ion rccur::to:J forn1adm.1 con c¡uc c.:uon La o l pa t!l. 

En oaLe contexto, so calcula quo do sot!ulr cal.a lcndenclu, en ol 

año dos mil, la pohlaci6n en edad c:Jcolar será do 39 millones. 1
"' 

Por lo cual, Hóxico es Lará cada vei. lllás lcjo:.J de alcanzar la 

autosuficiencia lecnoló¡Jlca. 

3. Deserción encolar y bajo rendimiento acudéroico. 

Los problemua dol hajo rendirnJento académico y de la deserción 

escolar ohcdocun a varina causa!'!, cnlrc lérn que destacnn la 

dtlf icienLc proparaci6n acadómicu aunada a lu fa 1 ta de orjcnlaci ón 

quo provoca ologlr la carrera 011 fonua aleaLoria. '" 

Algunos daLo:.1 sohre la deserción º''colar pcrmi Len apreciar la 

magnitud del problelll<•. Se tiene que de cada 100 ni iíolJ que 

ingresan a la primaria, sólo 48 la concluyen , el :rn% ele ó~1l.(>:1 

ingresa a secundaria, el 14% realiza csludiw1 superiores y 

solamente ol l. 2% culroinn una carrera uni vers i Lar ia. • ª Para HIB8, 

el porcenlaje de deucrción en primarins y preparatorias en Méxi~o 

su calcula en nl 50%. •h 
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Con respecto a los cBLudios <fo posgrHdo (twpcdul iirnción, 

mae:JLrla y doctorado) un dato de 1984 indico que nólo o} l6X de 

los er,rcsados universitarios continúan o:Jl.o nivel do 

estudios.,-,. 

Kn· relación al cosw económico do la deserción c:Jcolur ca muy 

alto, ya que aeoún cilculoo reclcnl.ce ~e pierden "L56 mil 

111illonos de pesos, de un t>rciiupucsLo total de 754 mil 

millones. "'" 

4. Cambj o de carrcn.1. 

Para ilustrar ostc prohlom.u, so cit•m alrruno11 datos do una 

inve:Jtigución ofectu¿¡cla con alumnos quo uolícítaron cambio de 

profesión dentro de la UNAM. Rl obfoLivo de 1.mto estudio fuo 

detectar la relación cuLro la or1cnt.aci6n y los camblo:J do 

carrera. 

De la totalidad de 1769 ost.udiant.cs quo aoliclt.uron esto trámite, 

en 1964, el 44. 3% rccloló algün Li¡x> de oriont<1ci6n vocucionnl, 

el 52.3% restant.o no la rccib.ió. Oe cut.oH últlmo::J, el U'l.:1% 

neñaló la neceiJldad de una orlen tuc ión so un> carro rus, 

asignaturas, etcétera. Adomá:3, del total. de alunino:J, el 5:1.4% 

desconoció otrus opciouo:i, y com!Ídcr;1ron 1<1 fal tu do inform<wión 

vora<1 do c<1da opcióu profe::iiowil. ·~ 

5. Crecimiento dcsrocsurüdo de la deroawl11 de ed11Gacló11 superior y 

ausencia do servicios ndocuut!on de oríonLa!.!l<'m. 

El crecimiento excesivo do la dem;inda de educación media supcdor 
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y auperior se debe, entre otras posibles call!3as. a la ausencia de 

un sistema articulado de orientación educativa. Los esfuerzo!:! 

aislados en la materia so han rcduc.ldo a proporcionar al educando 

información t.ard.ia y de escasa relevancia. -' 0 

Rn los inicios do la Rc:vulución Mexicana, la población 

o::i<.iolar ora !IX!nor a lo::i 500 mil alumnos; on l98U os do 

casi 26 millones. En la educación superior, en la 

::ieaunda década dol :Jitjlo había alrodo<lor de :JO mil 

estudiantes; actualmcnte Ja cifra ha rebasado el 

millón. 2
' 

Tambián se reconoce la aU!Jencia de método!:! y tecnologías modorn::i~t 

de orientación ante la existencia de una m.:.1sa de cstudiac;.c:s 

profundamente de!!informados. Pues la masificación de los CL,ntro::J 

de estudios ha imposibilitado dar una atención individual al 

estudian te. 

Dicha atención, comúnmente, se reduce a departa1DOntos do 

psicopedagogía en los que domina la aplicación de inst.ruaxml..os 

psicológicos~2 que descontextualizan la situación social del 

país, como si el individuo que elige carrera e:Jtuviera aislado de 

su entorno. 

6. Elección profesional por el status. 

La elección profesional por conseguir status no es sólo para 

ciertas carreras, ::iino que incluye en su totalidad al nivel 

superior. :n Se cree que el titulo universitario revrcsenta la 

única alternativa para conseguir prestigio social, respaldo 

económico, plenitud f ormat.i va, es t.abili dad y seguridad personal. 

puesto que se le aprecia como el miiximo grado académico. La 

realidad demuestra lo endeble de este razonamiento. En el mercado 

de trabaJo se demandan técnicos con una formación intermedia 

------· 
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entre la secundaria y la universidad y, con mayor frecuencia, se 

solicitan egresados de posgrado.~ 4 

Se des1DCrit.an otros niveles educativos como el mt!dio superior 

terminal. Kn la preferencia hacia la licencia t.ura han influido 

los medios do comunicación (radio, t.clevisióu, etcótora). 

Est.e problema se agrava por la ignorancia úe los padre!l de 

farni l ia, de lo!I mae:Jt.ros y ba:Jt.<1 de lo!J or icn l.adorcs sobrt) el 

impulso que roquiorc la educación modia ::iuperior terminal."" 

Se roduco el campo de elección a ca.rrcras denominadas 

tradicionalc:::i o de moda, que genera lmcnt.c :::;011 la.o :n.i::i sa t.uradas: 

Contaduria, Derecho, Medicina, Administ.rución, Arquit.cct.ura y 

Diseño, Ingeniería Civil, Agronomía, Ingeniería Industrial, 

Odontologia e Ingeniorla Hccúníca. ""' 

Kn esto cont.exto hay que ob<Jcrvar que es en la familia donde se 

generan valores y act.itudes ante la vida y el t.rabajo. Muchas 

veces, los padres buscan satisiacer sll!3 a~piracioncs personales a 

través de los hijos, señalándoles arbit.raria1DCnte la carrera que 

han do estudiar. 

Un problema m."is, es el desinterés por cont.inuar estudios 

poslicencial.ura. Tal vez, una explicación :.ie encuentra en la 

illldC,nn que :Je t.jene del t.ít.ulo de licenciado como el ariete que 

re::iol verá cualquier obstáculo que se presente en la actividad 

profe:Jional. No se hace conciencia del avance científico y 

t.ecnológico de la época actual que requiere de gente preparada en 

los más altos niveles educ.at.ivo:.i -mii'1 allá de la 1 í.cenciatura-. 
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ANKXO 2 

GLOSARIO nK TRRH rnos COHUN l CAT l vos 

AUDIKNC CA. Ks la mas11 t.ot.al de público que en un momento 
cualquiera puede ha 1 larne expuenta a un modio de comunicación 
cualquiera (radio, cino, prunsu, etcót.era) ¡~r ello puede recibir 
lo:.i monaajon que éstos truil!Jmilcn. ([lef. b.ibliocráfica No.5, 
p. 28). 

AHBITO DR COMUNICACION. Kxterwlón del caru1XJ en el cual es posible 
comunicar. Kl ámbito de comunicación de una ent.l.dad es la 
exton!'lión de 1 campo de su comIJClencin y a tri bucioncs para hacer 
públ leos los hechos, asunto~, t.um.:i!J, problemas, sucosos y 
acontecimientos que juridicnmenle le corres¡~nclc abordar. <Rof. 
bibliográfica No.3, p. 127). 

CODlFlCACION. Kn la trunsmisión de un mcn!laJc, es la operación 
por la que el embor, 11 p.:irtir do la idea del IDCnsuJc, lo elabora 
efoctivamtmto, toroando si¡t11or1 do un repertorio y ordenándolos 
según cicrtau rei.:la::i (reglas del c:ótli¡¡o} para formar con ellos 
wia secuencia oca en el tiempo (rocnsajes hablado!.!, mennajcs 
eser l to:J) o 011 e 1 o!Jpac lo (pa tronco geomó"tr i<:o:J, forma, etcétera) 
<Ref. blblior,riifiea tfo.5, p. LOUJ. 

COIJJGO. ConJunto arhi t.rario y prcc:JL«blcc.:ido do regla!:! quo 
perroiteu el funcionamiento do un longuajc. Repertorio do 1:1ignos o 
unidadcn de dicho lcncu1de; el código de un lenguaJe es tanw el 
repertorio como la manera on que é:.iLe :..ic ut.iliza para oxprosar. 
(Ref. bibliográfica No.3, p. l34). 

COHONICACION. Comunicar eri poner on relación a los ornisorea y a 
loa receptores a travós do un obJeto de comunicación, de un 
lllOll!JaJe. La comunicación entro los hombres es un fenómeno glob<tl, 
un momonto dinámico do lan redes de unión de los hombros en 
sociedad, el contacto estnblecido entre los hombres emisores y 
los hombren roccptores. <Ref. bibliográfica No. 3. pp. 134-135). 

COHONICACION BIDIRKCCIONAl •. Tipo de comunicación eu que el emisor 
y receptor intercambian alternativ111oontc sus papeles eu el 
proceso de pregunLu- rmipuc:Jta: e:J la entrevista, la 
conversc:\Ción... emisión y recepción prcclnan una parUcipación 
más o 1110ll0tJ equival.cnte. <HcL biblior,ráCka No.5, p. 123). 

COMutHCAClON JNTirnPJ.m~mvu. (IHHI.<CTA, CARA A C!iHM. La 
comunicación intorper:Jon<.il es lodo inLercambio directo de 
significaclone:1 entre lo:1 homhrc3, toda tramiftironcia próxima e 
lnmudlata, do individuo a individuo, de un11 cxptdcncia. En e:1t.c 
sent.ido, el lenuuajc vcrhal oral es el lenguaje pdvilcgiado, 
Junto con los gestos y el conLacto físico, dt) la comunicación 
intcrporsonal (boca-onda, interacción}. <Ref. bibliocrriíficn 
No.3, p. t36). 
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COHONICAClON UNJJ>IRKCCIONAl .. Tipo de coruu11icacl.6n donde el cm\:1or 
y receptor perl!ll1ncccn :.Jlcmprc Lides y donde lo:J mcn:rnjcs c\n:ulan 
en una sola dirección ... Kl emisor emite m;í:i de lo que rm:ib<l: O!J 

el enso dol profcmor, del ¡::uncral hablilndo a :rn:1 lropa:.;, del 
polltico, del jofo do K~1t.atlo dirigiendo un dü1c11r!10 por radio, 
otcét.cra. (Ro C. bi hlio¡;rá fica No. l, p. t2:1 l . 

y nivol CONNOTACIOH. Dimensión retórica dt: 10:1 signific1rnt.cs 
ideológico de 10:1 ni1:nificodo:1 <m un !D<~n:rnje. 
interpretación o vuloracilin de la ~1 i¡:nific<1ción prim.·1ria. 
bibliográCicu No. 3, pp. t:l6 · 13'/ >. 

lfo 1 il 
<Rof. 

C0HTKHIDO. ConJunto dn los signi f icado:1 que c.:onlicncn lo:.J 
mensaJen. So opone a exprc~1lón, término quo dc:ll¡¡na al conJunto 
do lo!J significantc:J. (Hef. b\l>lior,rilfica No.:J, p. l:J'T). 

DECODIFICACION. La decod lf icnc ión con!l b1 te en qun o l des Li na lar io 
percibo, entiende e int.erµrela lor1 nignos quo oye o lec. Do cl:llo 
modo, registra la infor!llllción del mensaje. <Ref. hil1liográfica 
Ho.4, p.80). 

DRS1'1NATAH10. Perl:lona o arupo oldclo dn 111 coronnicnción; aquel al 
que está dirigido un mcn:1aJc. Kn e~1Lc sontido, puoJc hal1léir~m 
también do receptor o inLorloculor. <Hof. hlhlior,rlÍficn Ho.:J, 
p. 140). 

KHISJON. Todo envío do roen:rnjcs a lravé::i d•~ un medio de 
comunicación. (Rof. bibl\01~rúfic;i No.:J, p. 142). 

EMISOH. Ks todo individuo, grupo o innt.itución quo olnhorn un 
IDOil!JaJo a partir do nu pnrt.icnlar evalunción quo hiH:o dol 
porcepl.or y de sí mimno, y con una dnlorminnda inlcncionnUdad. 
CRof. bibliográficu No.6, p. tu). 

FUKHTK. Ks la pcrt.1ont1, institución o medio u t.ravén del cual un 
medio de comunicación obtiono la información prlrnaria para la 
elaboración de las corro:J¡.>0ndicntm1 unidadcn informativas. CRof. 
bibliográfica Ho.3, p. 146). 

INFORHACION. La jnformación es la medida de la reducción do 
incertidumbre sobre un objeto de ln roa lidad u travó:J do un 
mensaJe. (Ref. bibllogrúfica No.3, p.152). 

LENGUAJE. Conjunto de s ienos quo comprenden el có<l igo, laa 
variaciones particularc~1 que !.le elaboran a partir del cooi[l'o, y 
el uso social y cul turnl del conJunLo de sigilos. (Re[. 
bibliográfica No. 3, p. 155). 

KEDlOS AODIOVlSOALKS. . .. llqudlo!'l sisLcroas t.cc.:nológkos de 
comunicación que emplean canales que ¿¡fec;liln a lo!! ::rn11tido:1 de la 
vi3tu y/o el oído, y que a part.ir de la tecnología de 1.ransm.isión 
diver:Ja que emplean, codif.icnn diferenciulrucnt.c 10~1 roens1dc!l. 
(Ref. bibliográfica No.2, p.tl~). 
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HRDIOS DK Dil<'lJSION COLF.CTIV/\. !fodio:1 que transmiten y difunden 
monmdes a vúlil ico~1 amplion. No ae hnblu de oodiou do 
comunicación de !!lil!lil porque sti comparto ol criterio do Prieto 
Ca::it:.i llo de eliminar el concopl.o dr. ruana "ya •1uo siempre alude a 
un tipo do perccplort•n lotalmenle 1i:.iimi lado!! por los l!l(Jnsajc9, 
por ol proco:ltl do comurdcac i ón v lnon t.o. " 

MF.DIOS EI.RC'l'HOtHCOS. a) proi;ran¡;1n dn ril<l io y f~rahacionc!J de audio 
quo apelan al sentido del oído, bl pro1!ram;1~1 do televisión, 
pclícula3 y ITrillmcionc!t en video que apelan tanto al ::iont:.l<lo del 
oído como al de la vi:1La. CHef. biblio1rrtiflca No. t, p.42). 

HENS/\JR. Unidad que nlrvo p.:iril eon~H:rvar en el t:.iompo Y 
t.rann¡>ort111· en ol m1pacio un¡1 comunie<ic1011. Kl mcn!lidc en t<rnt.o 
la idea lran!Jmilida como el medio vi!Jual o sonoro quo sirvo do 
soporto a la idea. Comunicación enviada por uu omiuor; aquello 
que une al emisor y al receptor. (Rof. bibliogr6fica Ho.3, 
p. t58). 

PRRCKPTOR .... individuo, r,rupo o innt.ituci6n que interpreta un 
detormi nado mcn~rnJc dc::itle su rcnpce ti vo rna reo de referencia y 
mediante un conocimiento 1.fol códi¡;o utilizndo. <Ref. 
bibliocráfica Ho.6, p.20l. 

PROCESO DK COHUHICACION. . .. supone el o:.:ilalilecimicnto de una 
relación entre "do:J polos" (emisor y receptor), que evocan en 
común un)dados culturalon (significado:.:i} a tn1vés dol intercambio 
de evenlon fisico:J (soñalcs), convoncionnlmcnte hahililadori para 
representar entidades mentaleu (conceptos). Kstas asociaciones 
entre eventoR fiH\co:.i y entidades mcnL111c~1. llamados sli:r110:1, 
cotl!lt:.ituyeu el contenido do la corounie11ción (mensaje) y cst..án 
rerrulada!l convcncionnlmente por códil(o!l o sistemas de 
slaniClcación. rner. bibliol(ráCica Ho.2, p.'/5l. 

PUllLlCO. lfo el llÚm<H"o total do punmn;m quo en un momento darlo 
reciben efect.ivament.o un mcnnaJc de los l!IC<lion de comunim1ci6n 
(roct3ptor, uud ILorl. <Hef. bi bliocrrá rtca Ho. 3, p. 16'/). 

RADIO. Co1du11Lo de técnicas y procedimientos que se util faan como 
un medio dli comunicación <lli !Ilil!Jilfl espüc:ífico para tranmsltir 
IOOillléd e:J sonoroB a el b ta ne la. Lo!t son ido!l a t.ransmi ti r son 
transformaclo:.i en señales eléctricas que pueden captar·::io por ol 
receptor capa?. de restituir el sonido original. (Hof. 
biblio1.tráfka No.3, p. t68). 

RADIOIUiC\JCllh. Pi~rsona que escucha lns omisiones ratliofónicc.o.s. 
(Ref. biblioi!ráfica No.3, p.169). 

RDIOO. 1'otlo aquello que afecta, altera, modifica o perturl><.t lu 
comunicación de un mensaje. Kl ruido puede producirse en ül 
moroonto de la emi!Jión, en el canal de comunicación, o en ol 
receptor tlel !D<.lll!rnfo. <Hef. bibliognífica No.3, p.171}. 
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ANEXO 3 
RRLAC l ON llE KSTAC l ONKS VKRTRNKC 1 ENTRO A ¡,AS UN 1 VKUG J llAlll<S <N El• 

IH'rKR [OR DK LA RKPUBL lCA t!KX [CANA* 

Enscnndn, n.c.N. 

l'\oxicali. 13.C.H. 

TiJunnn. B.C.N. 

1)1.n·anltº, Dtto· 

Cclnyu, Gto. 

GuanaJua to, Gt.o. 

Guudulidara, J111. 

tlorol ia, M ic\1. 

Qnx.aca, Oax. 

Quorót.aro, Qro. 

San Luis Potosí. S.L.P. 

CuUacán, Sin. 

Hermosillo, Son. 

Jalapa, Ver. 

Mérida, Yuc. 

SIGLAS 

XEUAA 

XHUAC-FM 

XffilA-FM 

X\llTT-FM 

XKllD 

XKlTC 

XKUG 

XllUG- FM 

XRUBJ 

XllUAQ-Ftl 

XKXQ 

XKUt.S 

XKUS 

XKROV 

XKRUY 

'\'oWl do ost.acionou t6 

* Oa "'" prol"' <clonad<>• P<' r la IJ]rccción dn Cnmun icación Soc tal 

dol comn~T. 
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RADIODJFUSOHAS DRL JHG1'11'UTO HRX [CANO flll. Lr\ HA!HO, KH l<f, lHTlW COL{ 
OK!, PA rn 

XHOAN- FH, KST!Wl<O l'HONTKHA 
La vov. de 1 noro<!!J Le 
Bn 'l'iJuana, l~da California, e] mem1aJc cult.urnl y nnc:ion;il 
del lMKR 
* 102.5 Hh?.. * 50, 000 WaLL!.! lle p0Lm1cia * TransmiLe de las 06:00 a.m. a la9 24 horD9 

XKRF, RADIO FROHTEHA 
La voz de la amistad 
Program:.ición rwciorwli!JLi.1 on Ciudutl Acuña, Coahuila 
* 1570 Kh7 .. * 250, 000 Wa L L!.! de poten e i u. las mfü:1 alt.11 en la Rcpúbl ica, y 

canal libre inLcrrwciona1 
*Transmite do lae 06:00 a las 03:00 a.m. 

XKBCO, RAO lO OCC IOKHTK 
La voz de Colima 
Programación cultural en el occidcnle mexicano dmJdc Colima, 
Colima 
* 1210 Khz. * 50, 000 WaLt:J t!e poLtHiciil * Trunsmilo, tenLat.ivamente, de las 07,:00a.m. aJ111:1 19 horas 

XRRA, RADIO ClfIAPAli 
Rn San CriutóbaJ de l;m G1w1w, Cid upas 
* '160 KlJZ. * 5, 000 Wat.Ls de potencia * Transmito do 05: 00 a.m. a la:J 23: 00 horas 

XHUAR-FH, KSTKRKO HOHTR 
La voz <lol Dravo 
Rn Ciudad JuAroz, Chihuahua * 106 .. , ffhz. * 100, 000 Walta d~ polencin * Próximumonto en el airn 

XRLAC, RADIO AZUL 
La voz del Balsas 
Presencia del IMRH en f,ázaro Cárdenas, 11.lchoacán 
* 1560 Khz * 5, 000 Walls de potenda * Tran9mlte de las 06:00 a.m. a las 24:00 lwras 
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ANEXO '• GRAFICA: EDAD/NIVEL DE ESTUDIOS" 
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1 GrAfica obtenida de una encuesta realizada por personal del SNOE, 
en la cual participó el autor de esta tesis, a mil visitantes de 
la "Exporienta", (feria de opciones educativas) que tuvo lugar en 
el Auditorio Nacional del 15 de junio al 15 de julio de 1987. 

En esta misma encuesta se observó que los estudiantes de 
secundaria prefieren las carreras de moda y las clAsicas como 
Ingenieria en Computación, Administración de Empresas, Contaduría 
y Derecho. A su vez, la mayoria de ellos piens11 estudiar una 
carrera para obtener prestigio y ganar dinez·o. En otro reslJl tado 
se manifestó el deseo generalizado por ingresar a las escuelas 
tradicionales como son la Escuela Nacional Preparatoria, el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y a los Centros de 
Estudios Cientificos y Tecnológicos del IPN. 
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Atmxo 5 

DRGCI! lPC !OH Dl~ p¡rn:;oHAJl.m 

NOMfilfü: Rafocl (cntud innt.c) 
EDAD: L7 año:J GlCO!,OGlfl: lntuligt111\.t~. c:Jt.UlUono, to írun\.u 

escuchar y comprender u lo::i <lcro{1n. 
NlV[l.l. r.oClO~:coN011lCO: De familia de pocos rocunJO:L' 
01\SEHVAC lOHl<'.~;: '\'crrui nú la secundar la, 1,rab<da ~' fo r,i.fo t;a el rock y 

la poesía. 

NOHBHK: Mari.ha (c~1Ludian\,o) 

EDAD: l4 año~1 
SICO!..OGIA: CarácLcr fuerte, entm1iustn, alc¡Jrc, frnncn y 

solidaria con su:J t~ompañcro::s. 
NIVEL SOClOKCONotHCO: lle familia de cla::ic mcdin. 

OBGKRVAC WN~~i: Cur:1a la :iecun<lariu. 

NOMBHK: Luis (esLudiant.n) 

EDAD: L5 aüu:1 
SICOLOGlA: lnl.eli.gcnl.<~. vivaz, uct.ivo, rolnjicnto, 11 vcccu 

importincnLo y m1¡xrn\,(mco on ::iun intcrvoncioncri. 

NlVKL SOClORCONOMICO: J>o familia de pocos rccurnos. 

OBSKUVf\CIONEfl: Cursa nccundariu y lo Lru:;ita todo tipo do múnlca 

modernu. 

NOMDRK: NancY (e:JtudianLo) 

RUAD: 15 años 
S ICOLOG IA: Kn Lu::iiatiLa, oreani¡rnda, rosponsnhlc y emprendedora. 

NIV&L SOClOKCONOMICO: ()e foroilia de clase media. 

OBSERVACIONES: Se cuuja cousLant,eroente con Luis. 

NOMDUK: Gina (eotudiantc) 

EDAD: 15 nños 
SlCOLOGJA: Conflict.iva, reflexiva, preguntona; 

NIVKL SOCIOKCONOMlCO: De familia <lo cla::io 1DC<lia alta. 



OBSRHVAC IOHKS: RH lo ¡l()ruonafo puede tler su!lti t.uído por otros 

i11vit.ndo~1 a lo largo do la serio. 

NOHHHK: Ham!1 do G i na 

ROAO: 40 año:i 
SJCOI,(>GJA: Severa y un poco autorit.aria con su hlja. 

HIVK[, SOClOl\CONOHlCO: i)() familia de cltt:JO 111Cdla alta. 

OHSl<HVACIOHI<S: l'crnonafo incidental. 
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ANG<O 6 

LISTA~O DE TITULOS 

1. ''[>a al clavc.111 

2. "lln dla más de elección" 

3. "Tiempo d·: elegir" 

4. "Tiempo de acelere" 

~- "La voz de la e 1 ecc i ¿•n 11 

6. "La VOL. d·::l flltUl'"O pr·ofesic•r1al" 

7. "El sonido da tu pr-c• fes i ~,n .. 

3. "La sintonla de tu rol lo profe~ional" 

9. "La sintonla de tu pista" 

1 o. "La sintonla de tu elección" 

11. "Sintoniza tu prc0pio rollo" 

12. "Sintc•nizc. h1 ..:>nda educativa" 

13. "Sintc•niza tt1 ;,c• .. lere" 

14. "Sint.oni za tu s·--f',;d" 

15. "Sintonla juvenil" 

16. "Sintoniza tu espacio profesional" 

17. "Sintoniza y analiza" 

18. "Tu elección por control remoto" 

19. "Tu profesión por control remoto" 

20. "Profesión a control remoto" 

21. "Tu rollo a control remoto" 

22. "Tu acelere a control remoto" 

23. "Acordeones y otros rollos" 

24. "Conecte y rol los" 

25. 1'No te aceleres'1 

26. "Acelere y otras cosas" 

27. "Acelere y rollo" 
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28. "Acelc.-e, rc•l lo y otras cosas 11 

29. "Aceler~c, ro 11 e• y otras ondas" 

30. "Al or ientar·se, el acelere" 

31. "Aceler-.:: estudi ant 1 l" 

32. "Acordeón jliveni 1" 

3:<. "C:aleidosccopio est1.1dianti l" 

34. "Sono-or ienta esl:l1dianti l" 

35. "01·1·~nte estudi.:sntil" 

36. "El punto y seguido de las profesiones" 

37. "El punto y ~e3uido" 

38. ''jNo te despistes''' 

39. ''Aqut est~n la~ pist~s'1 

41. "Tru~~et tus pisltts" 

42. "El dr,spi ::t~, i lo.1slrado" 

43. "¿y ahcw¡¡ c¡ue?" 

47. "iYa l<\ hica!" 

48. "Radic•-orient.a" 

49. "Califica y decide" 

50. "Pis, pis, pist.4,s prc.fesior.ales." 

51. 11 A-=-~Ld est.An l~s pist.as" 

52. "La:. chisp¡:¡s de t.ll fut.lll"O" 

5:<. 11 0rie:nta tips 11 



ANEXO 7 

FUENTES PARA LOS GUIONES DE CONTENIDO 

1. Gula de carrera;, 1'J8f'.-8?, H~xico, SEP, 1986, pp.1.300. 

2. Educaci~n Hedia Superior. Cat~logo de opcione$ 1987-1988, 
México, SEP, 1987, pp.509. 
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3. 0P<"rtunida·fr:, de e5tu1i.:•. Carreraf. tt.>cni•:as, Dirección General 
de Ori~ntnción Vocacional de la UNAH (folleto). 

4. Alternativas de educación en el nivel ~edio 'uperior, Sistema 
Naciúnal de Orientación Educativa, SEP. 1987, (folleto). 

S. Y de,;put.>:;; de la :;;t>.::undaria o]ul>", Sistema Nacional de 
Orientación Educativa, SEP, 1987, (trípticos de información 
de modalidades e instituciones por delecaciOn polltical. 

6. CatAJogo de especialidades 1986, Colecio Nacional de Educación 
Pn.ofeaional Técnica, SEP, 1986. 

7. ¿Qut.> e;, el bachillerato del CCH', Colegio de Ciencias y 
Human.idad•?.S, {folleto). 

8. iQut e$ el Cole910 de Bachilleres~, Colegio de Bachillerea, 
(fo] leto). 

9. Sis tea a de En s ei'r an;: a Atd er ta , Colegi6 fféi;,B'1fchi'Ueires:; 
(folleto). 

10. PreparatM·ia At•ie"rta, Preparatoria Abierta, SEP, (folleto). 

11. Escuelas Vocacionales de Arte, Inatttutó Racional, d~ Bollas 
Artes, SEP, (folleto). 

12. Rogclio Oliver HernAndez e hijos. La opción inteligente. Las 
carrer·as cortas i.>n Hexico, México, LTMIJSA, 198!" pp.504. 

13. Héctor Anaya, Agenda universitari,1 1988, Mé;:ico, UAM, 1987. 

Otras fuentes de información: 

1. Banco de datos del Sistema Nacional de Orientación Educativa. 

2. Entrevistas a autoridades de las diferentPS instituciories 
educativas, coordinadores de carrera y a pr·ofesionales 
egresados. 
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