
(1111~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala 

u.r~AM. CAMPUS 
fZTACAU. 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD DEL PSiCOLOGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA DEL COLEGIO 

DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: 
EL CASO DEL PLANTEL NAUCALPAN 

0 0( 
3111~ 1 

Gl 
1 q ??~ -3 

Reporte de Actividad Profesional 

que para obtener el título de 
P S 1 COL O G O 

presenta: 
FELIPE DE JESUS GUTIERREZ BARAJAS 

Edo. de México 1989 

/ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A MI MADRE: MA. GUADALUPE BARAJAS SILVA 

POR TODO ESE TRABAJO SILENCIOSO, DESINTERESADO 

Y AMOROSO QUE NADIE VALORA MAS QUE CUANDO HA-

CES FALTA. POR TU AMOR DE MADRE, TE QUIERO. 

A MI PADRE: FROYLAN GUTIERREZ NAVA 

GRACIAS POR LA VIDA Y POR TU APOYO MORA~\ 

TE QUIERO. 

A mis hermanos: 

MaryCarmen: Ejemplo de lucha y fortaleza para 

todos los que la conocen y la aman 

como yo. Te debo muc~o y te quiero 

hermana. 

José Luis y Araceli su esposa y mis hermosos 

sobrinos. 

Miguel Angel y su e s posa Cirstina Es~ 

A TODOS LOS QU I ERO MUCHO. 



A mis amigos: 

Alberto Mata Nieto: Por tu comprensión 

Alejandro García Arteaga: Por tu paciencia 

Alejandro Ruiz Nolasco: Por tu apoyo 

Sara Tapia Tinajero: Por tu ejemplo 

Miguel Angel Saldivar: Por tu ayuda 

M. Patricia Vázquez Nuñez: Por tu amistad 

A todos ellos por su inestimable aportación 

para mi formación como ser humano y porque 

siempre han estado conmigo y sé que seguirán 

estando por mucho tiempo. 



Al Mat. Agustín Gutiérrez Rentería. 

Al Fis. Zoilo Rarnírez Maldonado. 

A la Prof. Piedad Solis Mendoza. 

Al Soc. Federico González Jirnénez. 

Porque creyeron en mi y me dieron la 

oportunidad, a pesar de mi inexperieg 

cia, de trabajar en el Departamento de 

PsicopedagogÍa del C.C.H. Naucalpan. 

A ustedes por siempre mi agradecimieg 

to. Significan mucho para mi. 



A mi tío Salvador Barajas Silva y su 

familia por todo su apoyo invaluable. 

Tío Salvador y Tía Carmen, 

Chucho, Salvador, Miguel, Victor, 

Janette y Alejandro, mis queridos 

primos. 

Sin esta ayuda que me han brindado 

en los momentos más difíciles no ha-

bría logrado nada. 

A Claudia Jiménez Sámano. 

Por tu amistad militante en los 

mementos difíciles de mi vida. 

Gracias por tu apoyo en la me 

canografía. 



A Blanca Escoba r Morales por la 

mecanografía final de este trabajo, 

gracias. 

A Guadalupe Rodríguez _Luevano, 

Consejera Universitaria del -

C.C.H., por su amistad tan 

constructiva. 

Al Señor Gabriel Treja Aquino. 

Por su apoyo para la impresión 

de este trabajo. 

Gracias. 

A los Ingenieros Juan Daniel 

Espinoza Cordova y Heriberto 

LÓpez Santillán por las esta 

dísticas que me facilitaron 

para consultar. 



1 N D 1 C E 

Introducción 

1001007 
Capítulo 1 Contexto teórico de la actividad del 

PsicolÓgo en el Departamento de Psi-

copedagog í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Encuad r e teórico del proyecto de 0-

ri entac ión Educativa del Departamen

to de Psicopedagogía del C.C.H. Nau

calpan en el periodo comprendido en

tre octubre de 1985 y agosto de 1986 

Fundamentos Filosóficos y sociales -

de la Orientación Educat iva 

Tres Modelos de Orientación Vocacio 

10 

12 

nal prevalecientes en Mé.;.:ico . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Aproximación teórica al concepto de 

Evaluación en Orientación Educativa 

Conclusiones teóricas del concepto -

de Evaluación 

Capítulo 11 Descripción de la actividad des empe

ñada por el Departamento de Psicope

dagogía en el C.C.H. Naucalpan (octy 

bre de 1985 a agosto de 1986) 

1.- Identificación y Descri pción d e l 

Prob l ema 

24 

38 

42 

/ 



2.- Operativización de Objetivos 

3.- Desarrollo del Modelo de In

tervención 

a) Anteced entes del Programa (de 

jun io de 1984 a agosto de 1985) 

b) Antecedentes del Programa (d e 

agosto a octubre de 1985, pe-

ri a da interanual) 

4.- Definición de la Población Blanco 

5.- Diseño de descarga (aplicación) 

del proyecto de Orientación Ed~ 

cativa comprendido entre los me 

ses de octubre de 1985 a agosto 

43 

43 

55 

57 

de 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

6.- Monitoreo de l Proyecto 

7.- Valoración del Impacto y Efecti 

vidad del proyecto 

Capítulo III Análisis crítico de la actividad del 

Departamento de Psicopedagogía en el 

períod o c omp ren d ido ent re octubre de 

1985 y agosto de 1986 

Críticas al proced imi ent o y a la s -

limitaciones institucionales-admi-

ni st rativas locales 

I) Críticas al procedimiento : Inve r -

siones y Organ i zación 

63 

63 

66 



II) Crítica s al procedimiento: Beneficios 

e Impacto social 

III) Crí ticas a la s limitaciones institu 

ciona les administrativas locales 

Críticas a l a s limitaciones instituciona

les admi n istrativas Centrales del C.C.H. 

Limitaciones instituc ionales administra-

tivas en la UNAM 

Capítulo IV Propuestas para mejorar el Servicio que 

presta el Departamento de Psicopedago--

gÍa del C.C.H. Naucalpan 

Propuestas administrativas 

Cambios a partir de las propuestas admi-

nistrativas 

Propuestas académico-didácticas y de SeE 

vicio 

6 8 

72 

74 

76 

79 

79 

80 

84 

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o 



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



1 

Tradicionalmente se ha asignado al p s icólogo el papel de -

orientador vocacional debi do a su s herramientas de inte r-

v ención para estos casos. Una vez que s e fueron des cubrien 

do aspectos nuevo s de la conduc ta en las investigac i ones de 

los psicólogos, se entendió que este profesional pod í a re s ol 

ver el problema que enfren tan muchos adolescentes cuando se 

encuentran en la situación, algunas veces apremiante, de s u 

elección profesiona l . Muchas han sido las formas de abordar 

esta problemáti ca : test de a ptitudes, interese s y motivaciQ 

nes; escalas de inteligencia; inventarios de habilidades ; -

entrevistas; ~ te. 

El psicólogo ha tenido preponderantemente el papel de -

diagnosticador y orientador educativo y vocacional en las 

instituciones educativas de todos los niveles, desde e l -

Jardín de Niños, hasta el de Facultad. El papel de diagno~ 

ticar incluye la medici ón educativa, que, según Klausmeier 

(1977), "averigua l a cantidad, extensión o grado de apren

dizaje del estudiante, de efectividad de la enseñanza o 

alguna otra facet a de la educación" (p.29) como la or i ent~ 

ción vocacional o profesional. 

Este papel, el de diagnosticador, ha prevalecido en Mé

xico en el campo de la psicología clínica y educativa. Co

lotla y Gallegos (1978) hacen notar esta sitación en los -

siguientes términos: "Durante muchos años ( ... ) los psicó

logos que trabajan e n Ins ti tuciones Educativas tenían pri

mordialmente funciones de orientadores o asesores vocacio

nales. En ~na encue s ta realizada por Díaz Guer r ero en 1964 

(Díaz-Guerrero, 1974) se encontró que, de una muest r a de -

108 psicólogos, el 40% reportó t ener como empleo principal 

el de orientador, mientras que el 31 % repor tó la misma ac

tividad c omo segundo empleo " . (p.7 2 ) 
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En es te s en t i d o , e l pe rf i l pro fe s ional del psi có l ogo se 

ha visto muy limit a do ya q ue se h a enc aj onado e n f unciones 

muy es t r ech as. Pero no es si n o ha s ta 1978 c uando , en e l T~ 

l l e r de J urica , s e r e unie ron algunos Dire c tor e s de Es c ue - 

las y Facultades de Ps i c o log ía de l a Repú b i l ca Mexicana , -

para definir el pe r fil profesional del psi có log o y s e con

cluye que "El psicólogo es un profe s i oni s t a cuya s fun c io-

nes son: 1) Evaluar; 2 ) Planear; 3) Intervenir para rnodifi 

ca r un prob lema; 4) Prevenir e 5) Inve s t iga r " . (p .7 ) 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades , Bachillerato -

perteneciente a la UNAM, el p s icólogo se h a i nsertado en -

el Departamento de Psicopedagogía para cumplir con las fuª 

ciones de asesor y orientador p rofes i onal y vocacional. 

Desgraciadamente l a metodologí a que se ha empleado para 

cumplir con la función de orien tador y asesor vocacional -

ha sido muy diver sa y en a lgu no s casos poco efectiva . 

Por ser un nive l educativo medio superior, y el Último 

en el cual se impa rte al alumno el conocimiento más g ene- 

ral, la cultura básica , antes de hacer s u el e cción profe-

sional definiti v a, el Colegio de Cienci as y Humanidades -

(C.C.H.) requiere que sus educandos conozcan t odas las po

tencialidades académicas y culturales que ofrece su plan 

de estudios; las amplias posibilidades que otorga l a UNAM 

en relación con la s carreras profe s ionales y las alte rnati 

vas técnicas que ofece e l C. C.H. y la UNAM en genera l. 

Es impor t ante este a spec to porque supo ne un gran dina -

mismo, un cons tante cambi o, un a perma nen t e innov ac ión d e -

l a educación, qu e corno se pl a n t ea de s de l os i n i cios del - 

C. C. H. se debe inc ul ca r a lo s a lumnos. Por diversa s c au sas , 

s obre tod o polí t i cas, el C. C.H. no ha logr ado se r e n la - 

UNAM el catalizador d e l camb i o permanen t e, n i h a l ogrado -

in te rio rizar en s u s alumnos es t a f ilo s of í a de din ami s mo y 
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creatividad const an te . Aunque ya desde sus inicios, en --

1971, el C .C. H. plantea la necesida d de que en su e struc

tura existan Órganos que hagan extensivas a todos los a -

lumnos las ventajas del plan d e estudios, es hata 19 75 -

cuando se abre un Depar tamento que podría fungir como d i

fusor, orientador y as e s or entre los estudiantes, en cuan 

to a lo académico. 

En la Gaceta amarilla (Órgano oficial de información -

de la UNAM) de principios de 1971 aparecen las reglas de -

aplicación del Pl a n de Estudios del e. e. H. y e_n el numeral 

4 se puede leer: "Cada plantel de la Unidad Académica org~ 

nizará conferencias y mesas redondas explicando el signifi 

cado de las materias por las que tiene que optar, las com

binaciones de materias útiles para los distintos tipos de 

trabajo interdisciplinario, etc. Las conferencias de orieg 

tación deberán versar también sobre técnicas, oficios y ar 

tes aplicadas. Se publicarán cuadernos de orientación pro

fesional sobre las distintas materias y su relación con la 

formación humanista, científica, tecnológica y artística,

etc." (p.11-12) 

En la actualida d, el Departamento de Psicopedagogía cu~ 

ple con e stas funciones que, con distintas metodol ogías, -

viene realizando desde 1975. Desde sus comi e nzos, se le -

concibe como un servicio que se debe prestar al estudiante 

y, por lo tanto, s e encomienda la supervisión de este de-

partamento a la Se cretaría de Servicios Estudiantiles (ver 

organigrama en el anexo de este reporte). 

La relación tan e st recha entre la Secretaría d e Serví 

cios Estudiantiles ( S . S .E.) y el Departamento de Psicope

dagogía ( D. P.P . ) se explica porque aquella r ealiza los tr~ 

mites, planea y e j ecuta sus prog ramas según cronogramas es 
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pecíficos a los cuales se tiene que subordinar el D.P.P., 

y este a su vez ejecuta programas de integración educativa 

(alumnos de ler. ingreso); informa y explica significados 

y combinaciones útiles de materias para algunas profesio-

nes (alumnos de 4º semestre) y orienta y asesora en cuanto 

a posibilidades profesionales que ofrece la UNAM (alumn os 

de 6º semestre). Estos eventos desarrollados por el D.P.P. 

culminan con el trámite que el alumno realiza en la S.S.E. 

para que proceda su avance académico. 

Los eventos aludidos que desarrolla el D.P.P. inciden 

en tres momentos por los que el alumno atraviesa en su es

tancia en el C.C.H. ya que, como se ha visto, requiere de 

orientación y asesoría por parte de profesionales que ten

gan conocimientos y sistematización de la información, re

ferente al plan de estudios del C.C.H. y las alternativas 

profesionales de la UNAM. 

Para satisfacer las demandas de 15 mil alumnos en cuan

to a información, esta se tiene que sistematizar en el --

D.P. P. y proyectar o imprimir, según el caso, en el Depar

tamento de Audiovisuales o en el Departamento de Impresio

nes respectivamente, con los cuales el D.P.P. guarda tam

bién una estrecha dependencia (ver organigrama). 

El psicólogo que labora en los Departamentos de Psicop~ 

dagogía del C.C.H. se ha visto muy limitado en sus funcio

nes ya que, con la visión política de la administración en 

turno de cada plantel, sólo ha podido desarroll ar , en muy 

escasa medida, algunos de los perfiles profesionales ya de 

lineados en el Taller de Jurica.A lo más que ha ll egado su 

participación ha sido en la planeación y la intervención -

para modificar, con muy poca significación, el problema de 

la orientación y asesoría vocacional y profesional de los 

alumnos. El trabaj o realizado a lo largo de 14 años no ha 
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moti vado la i nvestigac i ón , no h a est i mu lado la evaluación 

de s us alca nces y limitaci ones, no ha pe rmi t i do que el psi 

cÓlogo pueda prev enir el s urgimiento de nuevos probl emas -

sucitados por la p rop i a evo lución de l a ins titución . 

A la fecha, no se h a l og ra do captar la importancia, a -

n ive l educativo y social, que tiene el D.P.P., como Órg a no 

canalizador de l a fuerza profe s ional de traba jo. Debido a 

l a escas a atención que h a recibido, en orden jerárquico, -

de las a utori dades de Recto rí a, del Coleg i o y del Plantel 

en particular , se h an ma nten ido, e inclus o agrávado, los -

problemas de orden a cadémico y saturación profesional, co

mo lo hace notar el que fuera Coordinador del C.C.H. en u

na entrevista que realizó María Esther Ibarra (1986): "Por 

el C.C . H. ha pasado un tercio de millón de estudiantes. Pe 

ro sus Índices de e ficiencia no son muy satisfactorios. De 

a cuerdo con información del propio Colegio, en un lapso de 

tres años egresó el 3 1% de lo s que ingresaron y en cua t ro 

a ños el 52%. Los alumnos qu e ingresan al ciclo profesional 

oscilan en los extremos: o son muy buenos e studiantes o -

son muy malos y condenados a la muert e o a la deserción. -

También el 60% de sus e studiantes sol i c i ta ingreso a l as -

diez carre ra s má s tradicionales de l a UNAM". (Palencia GÓ

mez , 1986; p .26) 

El psicólogo tiene en este campo mucho qué hacer. Ante 

este des olador pano r ama se enfrentó por iniciativa propia 

el D.P.P . . de l C. C.H . Naucalpan , c on un a estrateg ia di fe-

rente al "c ampa ñi smo " informativo de lo s otros Departameg 

tos del Col e gio. Es t e trabajo comen z ó c on l a g eneración -

de es tudiantes corre spond i e nte a 1984. 

El primer sustento para la nueva labo r fue que se t en-

dría que alcanzar a la g ran masa de estudiantes del Plan-

tel, por l o tanto s e hizo obli gatorio para todos los alum-
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nos cumplir con las actividades encomendadas por el D.P.P. 

El segundo sustento fue la contin~ i da d de este traba j o a -

lo largo de todos l os semestres. 

Este trabajo incluyó una batería de cuestionar ios en -

los que se pedía a l alumno que contestara, en base a inves 

tigación biblipgrá fi ca, una serie de pregunta s relaciona-

das con las carreras profesionales y las materias op t ati-

vas para 5º y 6º semestre del nivel Bachillerato del C.C . H. 

Estos cuestionarios se podrían denominar "inventa rios de -

interéses acactémico~profesionales~Como argumenta Sachs 

(1975) los inventa r ios de intereses "son cuestienarios 

en que el sujeto informa sobre sí mismo, pudiendo, en gen~ 

ral, modificar sus respuestas si así lo desea (y) contie-

nen una muestra de proposiciones a las que el sujeto con-

testa". (p.425) 

Se entregaron cuestionarios a todos los estudiantes de 

3er. semestre para que los fueran regresando contestados -

al D.P.P. en fecha s predeterminadas. Progresivamente, se -

fueron evaluando en cada lapso y se pretendió regresarlos 

una vez calificados. El paquete constaba de 11 cuestiona-

rios que incluían preguntas acerca de las 65 carreras de -

la UNAM, organizadas en las 6 áreas profesionales (o sea 6 

cuestionarios para carreras) y cuestionarios para las mate 

rias optativas para 5º y 6º semestre, organizadas en las 5 

opciones del plan de estudios del c.c.H. (o sea 5 cuestio

narios para materias). 

Con este trabajo se pretendía que cada alumno de 3er. -

semestre conociera, mediante la investi g ación, las diver-

sas opciones profesionales de la UNAM, y que después cono

ciera la 22 materias optativas que ofrece el C.C.H. para -

que pudiera seleccionarlas teniendo en cuenta la profesión 
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que le interesa . 

Se vió que los alumnos, en lugar de investigar, sólo co 

piab a n r e spuestas de su s compañe ro s que sí había n traba ja 

do ; no se midieron bien l os tiempos, y la c a r ga de cuest iQ 

narios para calificar r e sultó exces iva y no p udi mos reg r e 

sarlo s a tiempo a los alumnos, pa ra que s e r e troal i men t a-

ran viendo sus falla s y aci e rtos en sus "investigaciones" ; 

res~ltÓ muy molest a la forma de recibir y devolve r los -

c uest ionari os , ya que se h a cían fil as enormes de alumnos 

en la ventanilla de l D.P . P ., y l o que se pretendía como u n 

t rabajo creativo, se comenzó a b u rocratizar . 

De acuerdo con estas experiencias, cuando los alumnos 

de la gene ración 1984 pasaron a 4º semestre, se decidió vi 

sitarlos en sus salones, pero ya no obtuvimos los resulta

dos esperados. Para e l siguiente año escolar pre tendimos -

abarcar a las generaciones 84, 85 y 86. A la s dos 6ltima s 

trabajando en el salón de clase, y con la pri mera , de la -

misma mane ra como empezamos. 

En esta nueva etapa obtuvimos mejorías, pe ro nuestro -

trabajo a6n dejó mucho que desear. Aunque log r a mos los dos 

supuestos fun damen t al e s: aba rcar a t odos l os alumnos del -

Plantel trabajando contínuaments. A su vez, desar roll amos 

los objetivos de integrar a los alumnos de primer ingreso 

al sistema del C.C.H., apoyar a los alumno s con informa-

ción y orientación en la selección de materi a s y en l a e

lección profesiona l . 

Esta nueva etapa, la del trabajo en los s al one s de cla

ses, es la que se presenta y cri tí ca e n este report e, ya -

q ue constituye el t rabajo más innovador y rico en experieQ 

cia s qu e se ha ya hecho en todo el Colegio para brin0ar o-

ri e ntación a sus educandos. 
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Por otro lado, en el contexto teóri co se realiza el aná 

lisis del concepto de Evaluación en v arios ni veles ( en e l 

puramente teórico , en el n ivel macrosocial, macro y mi cro

institucional y su a p licación a la Ori entación Educativa ) , 

avalado por las conclusiones del Taller de Jurica donde se 

definió el perfil profes i onal del psicólogo mexicano. Se-

gún este Taller, l a principal función del psicólogo en el 

ámbito educativo debe ser la de evaluador e investigador. 

Este reporte se compone de dos grandes vertientes que -

van a articularlo teóricamente. La primera de ellas j usti

fica el trabajo de Orientación Educativa desempeñado por -

el D.P.P. del Plantel Naucalpan, donde se expondrán las 

formas de impartición de tal orientación y se procederá a 

buscar el encuadre de dicha actividad en los modelos teóri 

cos de Orientación Educativa de los cuales, deliberadamen

te o no, se nutrió la práctica de este Departamento en el 

periodo que se está analizando. 

La segunda vertiente teórica se refiere a la Evaluación 

Institucional. Es importante este concepto ya que de él se 

derivarán las críticas y J.as propuestas al trabajo desemp~ 

ñado por el D.P.P. que serán expuestas, cada una de ellas, 

en el capítulo que les corresponde. 

Con esta base, en el campo de la educación se amplía el 

horizonte de acción de este profesional, desbordando los -

límites tan estrechos en los cuales hasta ahora se ha cir

cunscrito su labor: diagnóstico y medición. 

Por lo tanto, l o s objetivos del presente reporte son: -

a) Exponer los proces os y productos del trabajo de Orient~ 

ción realizado por el D.P.P. de l C. C.H. Naucalpan en el p~ 

ríodo comprendido entre octubre de 19 85 y agosto de 1986; 
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b) A partir del concepto de Evaluación Institucional , que 

vertebra este r eporte, analizar y cr iticar con s truct ivameg 

te esta actividad y c) A raíz de la experiencia acumulada, 

proponer alternativas viables para que e l psicólogo y o-

tros profesionistas afin e s puedan mejorar sus funciones de 

integración y Orientación Educativa de los alumnos del 

C.C.H. Naucalpan y de los otros Planteles del Colegio. 



C A P I T U L O I 

CONTEXTO TEORICO DE LA ACTIVIDAD DEL PSICOLOGO 

EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 
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Como ya comentabamos en la introducc ión, la primera vertien 

te t eórica que vamos a desarrolla r estará dedicada a buscar 

el encuadre teórico de la labor de Orientación que de s emp~ 

ñÓ el D.P.P. el el período que estamo s anali z ando. 

La segunda vert i ente que vamos a exponer se refiere al -

análisis del concepto de Evaluación. Este concepto va a ser 

desarrollado desde el nivel teórico, para después irlo aná

lizando en sus apl i caciones prácticas tratando de centrarlo 

poco a poco en el ámbito que nos interesa: la Orient a ción -

Educativa. 

En el D.P.P., cuya función es básicamente impartir Orieg 

tación . Educativa, el Psicólogo interactúa con otros p rofe-

sionales como el pedagogo, el sociólogo y el comunicólogo. 

Dada la formación me todológica del profesional de la psico

logía, este se debe enfocar a las actividade s de Eva l uación, 

con todo lo que esto implica, de los proyectos emanados del 

D.P.P., coordinando las acciones de los otros profesionales 

que trabajan con él. 

ENCUADRE TEORICO DEL PROYECTO DE ORIENTACION 

EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

DEL C.C.H. NAUCALPAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE OCTUBRE DE 1985 Y AGOSTO DE 1986 

En esta parte , ded icada al encuadre teórico de la acti

vidad que analizamos, partiremos de los fundam e ntos filOSQ 

ficos y sociales de l a Orientación Educati va; se expondrá 

una semblanza histórica br eve de los Mo de los de Orienta-

ción Educativa que se han empleado en México en los Últi-

/ 
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mas años, así como sus principales características, y por 

Último se tratará de ubicar en ta les Modelos la act i vidad 

del D.P.P. que no s atañe. 

Entrando en materia, es necesario plantea r el porqué de 

la Orientación Educativa. Este concepto ha estado matizado 

de muchas maneras, se ha usado como sinónimo de Orienta--

cion Vocacional, Orientación Profesional o algunas veces -~ 

se han empleado como antónimos. Guerra Ruiz, et al. (1988 ) 

plantean que "Basta con leer los títulos de la Literatura 

referida a la Orientación para darse cuenta d~l uso y apli 

cación indiscriminada de conceptos tales como: Orienta~ión 

Educativa, Vocacional, Escolar, Profesional y Ocupacional". 

( p .16) 

Para ubicar precisamente el concepto de Orientación, -

Guerra Ruiz, et al. nos proponen una definición, la cual -

compartimos, y continuán diciendo "que la Orientación Ed~ l 

cativa se define como la categoría más amplia que incluye 

a la s demás y la identifica como 'el conjunto de acciones 

educativas encaminadas a facilitar el desarrollo integral 

del estudiante"'. (p.17) 

Con un esquema que nos presentan estos autores, se pue

de explicar con mayor claridad esta definición: Orienta--

ción Educativa incluye: Orientación Vocacional (Ayuda para 

elegir carrera); Orientación Escolar (Objetivo: Rendimien

to y Adaptación Escolar); Orientación Profesional (Objeti

vo: Elegir Trabajo según aptitudes); Orientación Ocupacio

nal (La Ubicación Laboral). (Guerra Ruiz, et al. 1988; p. 

17) 

/ 
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Fundamentos FilosÓf icos y Sociales 

de la 

Orientación Ed ucat i va 

¿ A qué necesidades sirve la Orientación Educativa ?,-

¿ qué es orientar ? y ¿ por qué hacerlo ?. Para apoyar es

tas cuestiones con respuestas sólidas, es necesario intro

ducirnos a los f un damentos filosóficos y sociales de la O

rientación Educativa y tratar de particularizar1os en Méxi 

co en las condiciones actuales. 

Alberto Merani (1962) plantea que "en cuanto a la elec

ción de las prof esi ones, escapó a toda cons ideración de or 

den psicológico en tanto que eJ. acceso a los oficios y su 

ejercicio estuvo sometido a prescripciones sociales rígi-

das: castas en el Anti guo Egipto y la India, corporaciones, 

privilegios en la Edad Media. Solamente a partir de 1789, 

cuando la Revolución francesa decretó, con la Déclaration 

des Droits de l'home et du citoyen, que siendo todos los -

ciudadanos iguales ante la ley 'son igualmente admisibles 

a todas las dignidades, puestos y empleos públicos sin o

tra distinción que la de sus virtudes y sus talentos', se 

crean las condicione s que liberan ~ las p r ofesiones, cua-

lesquier~~ean sus calificaciones, de todo determinismo de 

clase." (p.218) 

Ya sin ias ataduras de clase , la s profesiones se libe ran. 

La creación de la sociedad civil, iniciándose en Francia -

hace exactamente dos s iglos, se espa r ce r ápidame n te po r el 

mundo occidental y se consol ida en Méx ico con la Const i tu

ción política de 1917 q ue actualmente nos rige. Con d iver

sos matices, de conjunto s e puede observar que c onserva el 

mismo espíritu que la Declaración delos derechos del Hom--

\ 

\ 

, J 
1 



1 3 

bre y el ciudadano de l a Revolución Francesa. En Méx ico no 

hay re stricciones de clase para que se pueda e jercer un a -

p ro fesión o algún of icio. Aunque es de todos sabido que s i ~
hay otras res t r icci ones tales como las económicas, po J_ ít i -

cas, e tc. q ue no permiten en la real idad las mismas oport~ 

nidades a los ciuda danos pa ra lograr educarse en una prof~ 

~ ión, (S i embargo, no es objeto de este reporte ·adentrarnos 

en estas cuestiones ideológicas, a riesgo de desviarnos de 

nuest r o c a mino. 

Comentando la cita de Me rani (1962 ), salta a la vista -

un hecho. Todo aque l ciudadano que ha logrado una trayectQ 

ria educativa que lo ha llevado a la posición de elegir u

na profesión o un oficio, generalmente se e ncuentra en una 

encrucijada. Ya no h ay la seguridad de antaño , en q ue el -

joven generalmente tenía que seguir el oficio o profesión 

marcados por la tradición familiar o de casta, estamento o 

clase. Ahora es libre de elegir entre varias opciones. 

Además , no hay que descontar el factor importante de l a 

creciente especialización laboral y profesional que, por -

lo mismo, incrementa la cantidad de posi b ilidades técnica s 

y superiores. Con t odo esto, la an t igua ''s e guridad" por el 

futuro profesional se ve cada vez más reducida . 

La anteri o r perspectiva sólo nos muestra un lado del 

aspecto ed ucativo: El individuo. Del otro lado se encuen-

tra la sociedad civ il que consolida un Estado que l a go--

bierna. Esta insti t ución coordina la econ omí a de l a s oc ie 

dad que lo sustent a . Si en determi na do momen to h i stó r ico -

el Estado percibe la falta de ciertos profesi onales en el 

proceso producti vo, l as instituciones educativas orientan 

al educando a ese s ec tor, previa preparación profesional. 

\ 

/ 

/ 
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En e s te sentido, Merani (1 96 2 ) ; Canales y Gamboa ( 1987 ) ; 

Gue rra Ruiz, et al. ( 1988} ; Pal encia GÓmez, et a l . {1 982 ) 

coinciden en señalar que la Escuela cump l e c on la fun c i ón 

social e histórica de crear cuadros profesionales y tecni 

c os en función de las nece sidades del proces o d e proá u c --

c ión material . 

Como e jemplo , Mera ni ( 962) a rgumenta q ue "la Orienta - 

ción Profesional consiste en dirigir una persona hacia el 

ofi c io o profesión que mejor le conviene, según sus apti

tude s y las pos ibil i dades económica s del me d io ." (p.219 ) -

Por el lado del sector productivo, est~ l a selecc ión prof~ 

s i ona l que " ti e ne c omo finalidad e leg i r para un empleo, 

las perso nas más a p t as para des empeñarlo " . (p.219) 

Y Merani contin~a: •1a Orientación procu r a estabi li za r 

irr1enta l y afe ctivamente a l individuo, bri ndándol e e l med io 

de descubrir sus verdaderos i ntereses profesionale s , de 

logr a r . . . una situación perma nente y sat's fac toria de l su 

j eto dentro de l os u a dros p r ofesionales y en consec uencia, 

un e levado nivel de adaptación". Por lo tanto, "la selec-

ción responde a los intereses de la p roducción, s e de sen-

tien&e del individuo c omo persona humana, busc a el r endi-

mien:to como plusva lía y sacri fi ca a l indi viduo en e l trab~ 

jo eo cadena . • ( p.2 19) 

Como puede verse , en medio de los polo s indivi duo -se c- 

tor produc tivo , se encuent ra n la Institución Educati va y -

la labor de Or ientación Educat iva, y más especí ficame nte -

la Ori e ntación Vocacional, Profesional y Ocupacional , como 

canal conductor que va a surtir de profesionales y técni-

cos al proceso de p r ocucc i ón según las política s del Es ta 

do . 

/ 
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¿ Mediante q u é Modelos d e Orientaci6n Vocacional se ha 

cumplido con esta func i6n s ocial en Méx ico ? 

Tres Modelos de Orien taci6n Voca cional 

Prevalecientes en Méxi co 

Estos Modelos son: "El Científico", "El Clín ico" y "El 

Desarrollista" que se expondrán con sus pr incipales carac

terísticas te6rico-prácticas en el orden que se ha enuncia 

do. 

Canales y Gamboa (1987) argumentan que "los Modelos de 

Orientaci6n dominantes en diversos momentos hist6ricos han 

partido de distintas concepciones del hombre y de la socie 

dad. Así, a partir de la década de los 50's se otorga cabi 

da en México a la Orientaci6n Vocacional dentro del Siste

ma Educativo Nacional, entendida indistintamente como vocª 

cional o profe__~io~-~ finales de esta década, las inqui~ 
tudes intelectuales en torno a la problemática de la Orieg 

taci6n Vocacional se ubican dentro del Modelo que ha sido 

\ llamado 'científico', debido a la creciente preocupaci6n -

por el rigor metodol6gico con el cual se aboca a ... la m~ 

dici6n de las aptitudes, intereses, inteligencia, los valo 

res y la personalidad del sujeto a orientar." (p . 8-9) 

El Modelo "Científico", según Guerra Rui z , et al., - -

(1988), tiene por objeto clasi fic ar las apti t udes para pr~ 

decir el éxito del futuro trabajador. En este Mod e lo el iQ 

dividuo está a mer c ed de su des t ino ( según sus aptitudes y 

habilidades) e impotente de ser sujeto de su propia histo

ria. Busca rigor metodol6gico en la medici6n de inte r es e s, 

hab ili dades y aptitudes (psicometría ) pa r a la p r edicci6n -

'--de la conducta laboral futura. (En este s e nti do, ver taro--
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b ién a Wh i ttaker, 1987). Este Modelo está basad o en una - 

concepción teórica que toma en cue n ta el evoluc ion i smo de 

Charles Darwin, e l positivismo de August o Comte, e l s is te 

ma de organización científica del trabaj a dor d e Fra nk Ta y 

lor , el Pragmatismo de Wi l liam James y la Psicología Con-

ductista. El precep to i deológico de este Mode lo es la se-

lección del má s apto y la legitimación de la descalifi

cación de los ineptos. 

En el mi smo orden de i deas, Merani (1962) argumenta 

"tanto la selección corno la orientación profe s ional se ap.Q. 

yan en las mismas premisas psicológicas: lª) en condicio-

nes similares, los diferentes trabajadores no alcanzan el 

mismo grado de éxito profesional; 2ª) los seres humanos di 

fieren entre ellos por diferentes carac teres psicofisiolÓ

gicos propios de las diferencias individuales y aprecia--

bles con métodos precisos; 3ª) los individuos que poseen -

algunos caracteres tienen más posibilidades de éxito que -

otros e n un oficio." (p. 2 18) 

Una vez que ya han quedado explicadas las principales -

características de l Mo delo "científico", se explicará el -

otro Mod e lo que h a prevalecido en Méx ico y que apareció -

preponderanternent e en los a ños 60's. 

Este otro Modelo se puede denominar "clínico" y según -------- -Canales y Gamboa (1987) pretende "la adaptación e i n tegra-

gración del sujeto a la r ealidad.". (p .1 0) En e ste Modelo ---"el trabajo del orientador consis te en develar las aptitu-

des del individ u o en relación con su s intereses y per~a

lidad, con el obj eto de preveer y resolver conflictos rea 

les o posibles del individuo consigo mismo o c on otros -

miembros de la sociedad a f in de garantizar e l mejo r fun-

cionarniento del sistema ( ... )Las p r opuestas de este enfo-



1 7 

que de la Orientación Vocacional, se dedican a brindar ay~ 

da al estudiante que tiene dificultades para realizar la -

elección o el cambio de carrera, generalmente en el nivel 

superior de la pirámide educativa. Indiv iduos que presen-

tan dificultades entendióas en términos de desajustes emo

cionales o de personalidad, proponiendo técnicas grupales 

e individuales para su instrumentación. r (p.10-11) 

En relación a las desventajas de instrumentación de és

te Modelo, estos autores argumentan "que requiere un gran 

·número de orientadores que en realidad puedan atender a -

muy pocos alumnos. Consecuentemente, lo anterior implica -

en una institución con una población tan grande (como la -

UNAM y en particular el C.C.H), un servicio altamente eli

tista." (p.11) 

Guerra Ruiz, et al. (1988) postulan que el Modelo Clíni 

co tiene por objetivo readaptar al sujeto al mundo social 

al que pertenece, mediante su elección madura efectuada -

por un yo fuerte. Este Modelo busca en el sujeto equili--

brio o estabilidad emocional mediante la satisfacción de -

las necesidades de su personalidad y la adaptación al me-

dio. El Método r.1ínico utiliza: las pruebas de personali-

dad que complementan las de aptitudes. En relación al métQ 

do psicoanalítico se enfoca más a "quién y cómo elige" más 

que "cuánto y qué midió el test". La concepción teórica de 

este Modelo desarrolla el concepto de personalidad y del -

yo autónomo, además se aceptan como adecuadas las actuales 

normas sociales. Su precepto ideológi co pretende la inde-

pendencia del adolescente pa r a elegir au tónomamente su des 

tino escolar u ocupacional. (p.2 3 ) 

Para estos auto res "es importante hacer la distinción -

entre el mé t od o Clínico propiamente dicho y los Modelos de 

inspiración psicoanalista, entre los cuales de s tacan aque-
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llos que han incorporado la técnica de los grupos operati 

vos (como los que reporta n Fernána ez y Cohen de Govia, - -

( 1983), en los cuales se puede ve r la fac il idad de a plicar 

estas técnicas g r upa l e s a la Ori e n tación Vocaci onal. En e~ 

te sentido, pero con la concepción propiamente psicoanali~ 

ta, ver los trabajos sobre grupos operativos de Pichón-Ri

viere, (1979) ). 

Por otro lado se encuentra el Modelo "Desarrollista" ------ - --
que según Canales y Gamboa (1987) se nutre de las teorías 

funcionalistas y neoclásicas que permiten el ávance del ca 

pitalismo en los paises subdesarrollados. La premisa bási : -_ 
~ 

ca de este Modelo plantea que "la expansión de la educa---

ción contribuirá a la democratización de la sociedad, vin

culado estas dimensiones de un modo claro: a mayor educa-

ción, mejores oportunidades de empleo y en consecuencia, -

mayor igualdad, lo que equivale a decir democratización." 

(p.12) 

\ El Modelo Desarrollista aplicado a la Orientación Voca-

cional "procura contribuir al diseño y desarrollo de pro-

gramas ... que ayuden al sistema educativo para que desemp~ 

ñe, con la mayor e ficacia y eficiencia posible, la función 

de preparar los recursos humanos requeridos para el desa-

rrollo socioeconómico del país que lleva por eje el proce

so de industrialización." (p.12) 

Al decir de Guerra Ruiz, et al. (1988), el modelo desa

rrollista tiene d i mensiones de la orientación que preten-

den modificar el crecimiento de la matrícula a nivel supe

rior y canalizar l a demanda hacia las carreras técnicas, -

para adecuar el s i stema educativo al ~~~arrollo del proce

so de industriali zac ión del país . En la Óptica de es e mo-

~ el individuo es - ; isto como inversión y capital huma-
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no; el método utilizado consiste en poner énfasis en los -

procesos de información del desarrollo económico y "priori 

dades nacionales." La concepción teór i ca de éste modelo se 

ubica dentro de la perspect iva neoclásica del funcionalis -

~o, en la cual se destaca la teoría del capital humano. -

Tiene como precepto ideológico el expansionisrno como rnane

j o ideológico del Estado, se propaga la visión simplista -

de que a mayor educación más progreso. (p.23) 

Estos autores nos hacen notar que "aunque este modelo -

es una tentativa contra el desempleo, habrá que consi derar 

seriamente el fenómeno de la devaluación de los: títulos 

profesionales y la diferenciación del sistema educativo 

marcadas por la heterogeneidad de las clases sociales" 

(p.23) lo cual quiere decir que en la actualidad tiene 

"más valor" un título profesional obtenido en una universi 

dad privada que el expedido por una universidad pública. 

Para redondear la exposición de estos modelos es conve

niente enmarcarlos en los distintos periodos histórico-so

ciales del México post-revolucionario. El periodo del ale

rnanisrno marca el inicio de la industrialización del país y 

consecuentemente la apertura a la técnica y a la ciencia -

básica. Hay que recordar que el modelo de Orientación Voca 

cional llamado ''ci e ntífico" coincide con este proceso so-

cial, en este modelo la consigna es "medir". 

Por otro lado está el advenimiento de la urgente necesi 

dad de que los educandos acepten el proceso histórico-so-

cial de la industr i alización sin conflictos, y el modelo -

"clínico" en Orientación Vocacional proveé los recur s os P-ª. 

ra adaptar al su jet o al sistema de expansión industrial. 

Al respecto del Desa rrolli srno corno teoría económico so-
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cial, Garciarena (citado por Cardoso y Weffort, 1970) co- 

menta: "en medio de un proceso social que se ha ido hacien 

do crecienternente crítico, el desarrollo ha pasado a ser -

un antídoto contr a la pos ible revoluci ón popul ar y, por l o 

tanto, corno una manera de asegurar la permanencia del or-

den social vigente, la dominación oligárquica o cuasioli-~ 

gárquica y la orientacion internacional favorable a la po

lítica de los Est a dos Unidos." (p,57) 

En este sentido, Mendoza Rojas (1987) aclara, con res-

pecto al caso de México en la educación superior que "el -

Plan Nacional de Desarrollo (PDN) constituye el instrumen

to básico del gobierno (de Miguel de la Madrid) al señalar 

los principios políticos, el propósito, los objetivos, la 

estrategia y su instrumentación par el desarrollo del país 

( ... ) El cambio estructural como estrategia a largo plazo 

(incluye) a la educación (y) se le asignan_ tres propósitos: 

- Promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oport~ 

nidades educativas, culturales, deportivas y recreati 

vas. 

Mejorar la prestación de los servicios educativos." (p.8) 

Como se puede ver, el Modelo de Orientación Vocacional 

que mejor encuadra con esta políticas es el ''Desarrollista" 

que viene consolidándose en México desde los años 70's, -

que es cuando terminan de implantar políticas de desarro-

llo en México con Echeverría Alvarez . 

En este sentido , Guerra Ruiz, et al. ( 198 8) p lan tean -

que " e n el devenir de la historia de la Orien t ación Voca-

cional en México, se han puesto en práctica diferentes mo-
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delos que se han implantado no de una manera azarosa sino 

determinada por las características de diversos momentos -

históricos que ha atravesado el país." (p.22) 

Ahora bien, ¿ en cuál o cuáles de ellos se puede inser

tar el trabajo que desempeñó el D.P.P. en el período que -

nos toca analizar ? 

Llegando a este punto es pertinente presentar un aspecto 

teórico que guió la labor del D.P.P. dándole el sentido a 

la Orientación Educativa, y propiamente vocacional, en re

lación con un servicio masivo. Es importante destacar este 

aspecto ya que nos puede aclarar mejor la ubicación del -

trabajo de D.P.P. dentro de algunos de los modelos teóri-

cos ya expuestos. 

La primera referencia (y quizá la única) que se encuen

tra en la literatura del C.C.H., ante la problemática -de -

una Orientación masiva a los alumnos la proporciona Guada

lupe Estrada, (198 3 ). Propone básicamente que los miembros 

del D.P.P. organicen sus esfuerzos para, aún con tan poca 

capacidad material y humana, distribuyan la orientación y 

la información a un mayor número de educandos. Esta autora 

propone que: "Se puede pensar principalmente, en un instrQ 

mento escrito, amp l io, que sirva de impulso y medio para -

un proceso esenc ialmente de auto-orientación , que evidente 

mente, no podrá dejarse a su desarrollo e s pon táneo, sino -

que debe ser acompañado por el personal de Psicopedagogía 

que actuará como impulsor y guía, de maner a semejante a lo 

que hace un buen p r ofesor en sus materias." (p . 41) Estrada 

propone incluso formas de operativizar este planteamiento 

y nos dice que: "debe pensarse, por consi guiente, al menos 

en t res visitas en cada grupo aca démico , lo cual supone --

300 visi tas como máx imo que , divididas en los ... miembros 

actuales del Depar t ame nto, requieren de 60 horas de t raba-
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jo de cada uno. No es mucho, si se distribuyen 20 horas a 

lo largo de una semana para cada ser ie de visitas". (p. 41 ) 

De esta manera fue c omo se realiz6 la mayor pa r te del -

trabajo que se es t á anal izando. El subrayado de esta c i ta 

indica que en realidad t i ene este modelo, por sus caracte

rísticas de ahorro y mayor administración de los recursos 

humanos y materiales, un matíz netamente ''desarrollista" -

aunado al hecho de que pretende abarcar el mayo r número de 

estudiantes , coinc i diendo con e l precepto teórico de este 

modelo en el sentido de que "a mayor educaciÓri ' (Y Orienta

ción Educativa), mayores oportunidades de empleo y progre

so personal y social, por lo tanto, mayor democratización 

de la sociedad." 

También nuestro trabajo coincide con los objetivos del 

modelo "desarrollista" en Orientación ya que desde un prin_ 

cipio se pretendió que los alumnos cambiaran sus decisio-

nes profesionales h acia carretas de reciente creación o PQ 

co demandadas, con lo cual se pretendía "modificar el cre

cimiento de la matrícula a nivel superior" (Guerra Ruiz, -

et al., 1988; p.23) 

Por otro lado las coincidencias con el modelo "científi 

co" son en lo esencial dos, por un lado la utilización de 

cuestionarios, que más que pruebas o test de hab ilidades y 

aptitudes, eran inventarios de información o de fichas de 

resúmen r especto a datos sobre materias y carreras de la -

UNAM. El otro punto de coincidenci a implica que en el mode 

lo científico las pruebas o test no s on lo único con l o 

que se traba ja, ya que para compleme ntarlos "se sugiere 

brindar información profes i ográfica sobre carreras, impar

tir conferencia s , presentar materiales audiovisuales y re~ 

lizar visi ta s a centros de trabajo, entre otras activida--
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des". (Canales y Gamboa , 1987; p. 9) Por lo que hay que re

cordar que más o menos las mismas actividades se implemen

taron en nuestra labor para complementar los cuestionarios. 

Para hablar del modelo psicoanalítico o clínico, es su

ficient e co n decir que no ha y re l ación relevante entre es 

te modelo y el trabajo de l D. P .P .. La 6nica ac t ividad, y -

que además es poco tra scendente en su cobertura, con la -

cual p u ede estar relacionada es con la Orientación PsicOSQ 

cial , que el D.P.P. r e aliza de manera individual con cada 

alumno que lo solicita. 

Por otro lado, no debe olvidarse que en la mayoría de -

las instituciones gue imparten Orientación Educativa no se 

usan Modelos Teóricos "puros'', sino más bien existe la teQ 

dencia en la mayoría de las Instituciones de incorporar en 

sus acci ones , programas donde se incluyen modelos mixtos"

(Guerr a Ruiz , et~, 1988;p.24) Por lo que no debe extra

ñarnos que ta mbién este fenómeno se observe en el C.C.H. y 

en parti cu l a r en el Plantel Naucalpan. 

En esta parte d e l contexto teórico ya se han expuesto 

las ba ses f il osóf icas y sociales de la Orientación Educati 

va, se ha de finido este concepto, se han explicado a gran

des r asgos los modelos teóricos que prevalecen en México -

en c ua n to a la Orientación Vocacional, Profesional y Ocup~ 

cional y se ha tra t ado de encuadrar el trabajo del D.P.P., 

en e l peri odo que n os atañe, a los modelos planteados. Con 

esto qu ed a agotada l a primera vertiente teórica correspon

dient e a la justif i c a ción de las acciones del D.P.P. del -

C . C.H. Nau calpan. En lo sucesivo, se dará tratamiento a -

u na par te i mportante, metodológicamente hablando, de las -

funcio nes q ue el psicólogo puede re a lizar en el campo edu

cativo y más concre tament e en el campo de l a Orientación -

Educat iva: la eval uación. 
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Aprox imación Teórica 

al Concepto de 

Evalu ac ión e n Or ien tación Educativa 

El argumento má s sólido para partir teóricamente de l 

concepto de Evaluación lo proporcionan las conclusiones 

del Taller de Jur i ca, realizado en Marzo de 1978, en donde 

se reunieron tanto Directores de Escuelas y Facultades de 

Psicología de la República Mexicana, como repre s entantes -

de algunas asociaciones para definir el perfil profesional 

del psicólogo mexicano. 

Ya en la introducción a este reporte hacíamos referen-

cia a este hecho. Ahora conviene retomarlo para dar e l li

neamiento básico que habrá de seguir este marco teórico. -

En dicho Taller se concluyó que el psicólogo tiene las fun 

ciones de, entre otras, Evaluar e Investigar. 

Esta función evaluativa la puede desempeñar para el be

neficio de macro-grupos institucionales, así como de micro 

grupos institucionales, enfocándos e al problema social del 

sector educativo. (Taller d e Jurica,1978). 

Así pues, el psicólogo es un profesional que puede invQ 

lucrarse en las escuelas de todo nivel (de micro-grupos a 

macro-grupos institucionales ) con la c a pacidad d e evaluar. 

Antes de pasar a explorar esta capacidad e v aluativa del 

psicólogo en las instituciones educativas, e s c onvenient e 

dar un repaso por las diversas aproximaciones t e óric a s pa

ra el concepto d e evaluación. Así obtendremos un conce pt o 

que nos sirva al p ropósi to de es t e repor t e. 

Galtung ( 19 7 2, c i t a do p or Musto , 19 75 ) "observa que la 
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literatura del ramo (de la Evaluación) emplea más de tres

cientas definiciones diferentes del concepto de evaluación". 

(p.37) Sin embargo, expondremos algunas muestras empleadas 

en los ambientes educativos. 

Para Phillips (1974) "la evaluación se define como el -

procedimiento que se emplea para determinar el valor o la 

utilidad de un proceso o de una cosa." (p.7) En el mismo -

sentido, Weimberg (1972) argumenta "que el término mismo -

implica atribuir valor a algo." (p.93) Continuando con la 

definición de Phillips en el ámbito educativo, con la "eva 

luación educacional puede verificarse la eficacia de la en 

señanza o el valor de una experiencia de aprendizaje, des

de el punto de vista del logro por parte de los alumnos de 

los objetivos de la educación." (p.7) 

Ahora bien con respecto a los modos o formas de efec--

tuar una evaluación, la literatura respecto a este tópico, 

de manera general, plantea que se debe llevar a cabo antes, 

durante y después del proceso que se quiere valorar. Así -

por ejemplo Kazdin (1978) establece que la evaluación de -

la respuesta se enfoca a la realización de dos metas; pri

mero, ésta determina la frecuencia de la respuesta en la -

línea base o nivel operante; segunda, la evaluación de la 

respuesta se hace después de que haya comenzado la inter-

vención, evaluando el cambio de la respuesta antes y des-

pués del tratamiento o intervención. Kazdin también sugie

re que además de hacer una evaluación de la respuesta es -

conveniente evaluar los elementos antecedentes y consecuen 

tes asociados a ella. (p.9) 

Contemplada la evaluación en el más puro sentido teóri

co, presenta los aspectos esenc iales de que debe ser ef e c

tuada en términos integ rales , es decir, antes, durante y -
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después del tratamiento del fenómeno a estudiar (evaluar). 

Con diversos matices de instrumentación, ya que son di

ferentes niveles de aplicación (educativos, sociales, poli 

ticos, administrativos, institucionales, etc.) Sachs (1975); 

Phillips (1974); Kaufman (1976); Musto (1975) y Gamboa y -

Saad (1988) coinciden en que la evaluación debe efectuarse 

con arreglo a este modelo básico. 

Ahora bien, el procedimiento expositivo que emplearemos 

en lo sucesivo al respecto de la evaluación es deductivo,

de lo más general a lo más particular, de lo más abierto a 

lo más cerrado, tratando de obtener los elementos más Úti

les de cada nivel, para estructurar, en la sección destin~ 

da para ello, una propuesta viable de Evaluación Educativa 

en el D.P.P. de C.C.H. Naucalpan. Los niveles a analizar -

son el social, institucional, institucional educativo, y -

el de Orientación Educativa que es el que nos compete. 

Al nivel macro-social "aquella rama interdisciplinaria 

de las ciencias que se dedica al análisis de la eficiencia 

de la actuación, decisión y funcionamiento, para contri--

buir en esta forma a una planificación más racional, se -

llama evaluación." (Musto, 1975; p.14) Sin embargo, no de

bemos confundirnos pensando que hay contradicción con lo -

planteado en la sección anterior de este contexto teórico 

y lo argumentado como conclusión del Taller de Jurica en el 

sentido de que al psicólogo le compete la evaluación. Hay 

que recordar que a este profesional le atañe la evaluación 

en el nivel macro y micro-institucional, específicamente -

en el campo educativo. Pero en el nivel social, la evalua

ción es llevada a cabo por diversos profesionistas y a que 

es un ámbito demasiado ampli o para un a s ola profe sión. 

A pesar de e s to, los métodos de evaluación u tilizados a 



27 

nivel macrosocial nos pueden aportar elementos importantes 

para nuestro propósito, ya que la Orientación Educativa, en 

especial la Vocacional tiene una proyección social importaQ 

te. Las ideas que a continuación se expondrán, parten del -

trabajo teórico de Musto (1975). 

Podemos entender como función importante de la evalua-

ción, la investigación y la medición de la eficiencia de -

un proyecto, entendido este como una intención o un desig

no planificado que requiere la aplicación de medios deter

minados. Un proyecto es la unidad operativa má's pequeña en 

la aplicación combinada de medios, que son generalmente re 

cursos financieros. Un proyecto, en su orientación hacia -

un propósito social es una proposición para la inversión 

de capital con el fin de desarrollar capacidades para el -

suministro de bienes o servicios, como aumentar la seguri

dad social, reducir la criminalidad o satisfacer las nece

sidades primarias. 

Existen proyectos económicos que persiguen fines lucra

tivos y proyectos sociales cuya finalidad principal consis 

te en utilidades expresadas en términos sociológicos, so-

ciopolíticos, culturales y psicosociales. 

Las funciones de la evaluación no se limitan a un estu

dio de proyecto en el sentido corriente, ni se limitan a -

la función de sele~ción entre decisiones alternativas de -

inversión. La evaluación es parte de un modelo analítico 

de racionalización y por tanto, sus funciones sólo pueden 

explicarse en rel ac ión con los demás elementos d e l modelo. 

El modelo representa el proceso lógico del curso de l pro-

yec t o bajo el aspecto de fases articuladas en forma circu

latoria y son las sigui entes: 
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1.- Formulación de los fines perseguidos. 

2.- Formulación de alternativas de proyecto, o, al menos, 

de una propuesta de proyecto para alcanzar los fines. 

3.- Examen de las diversas alternativas, o bien de la prQ 

puesta de proyecto en lo tocante a criterios de efi-

ciencia. Determinación del proyecto a realizar. 

4.- Realización o implantación del proyecto dirigiendo -

su curso conforme a los criterios de eficiencia apli 

cados. 

5.- Control de éxito y análisis de las fuentes de error a 

efectos de comprobación y en su caso, de nueva formu

lación de fin2s. 

Como se puede observar, el punto 5 regresa al punto 1, 

haciendo de la evaluación de un proyecto, un proceso de re 

troalirnentación constante y circulatorio, es decir, la eva 

luación adquiere un caracter globalizador. 

No es función del evaluador señalarle fines a la políti 

ca de desarrollo, concebir proyectos o tomar decisiones. -

Su actuación se reduce a la investigaci6n científica de -

las consecuencias (anticipadas o efectivas) de decisiones 

en relación con los criterios de eficiencia aplicados. Con 

lo que influye, claro está, ya con carácter previo, ya re

troactivarnente, en todos los procesos fundamentales del 

curso de un proyecto: la determinación de finalidad, la 

formación de alternativas, la ejecución del p royecto y las 

conclusiones que el titular de la decisión deduce de los -

resulta dos del mi smo . El evaluador pone los f u ndamentos p~ 

ra el proceso de decisión que la ejecución de un proyecto 

lleva consigo. 

La evaluación sirve también como base de decisiones, --
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mismas que se pueden distinguir por su contenido y s u for 

ma. Contenido: 1.- Decisión asigna ti v a que implica la alo 

cación de recursos escasos. 

2.- Decisión organizativa, que se refiere a la fijación -

de un determinado curso de actuación que puede, pero -

no ha de tener nece s ariamente implicaciones de asigna

ción financiera. 

Forma: 1. - Decisión selectiva, o sea, una decisión que op

ta por una de las alternativas disponibles. 

2.- Decisión si/no (afirmativa o negativa), es de

cir, una decisión en pro o en contra de uná prQ 

puesta de proyecto dada. 

Es importante destacar que en las fases circulatorias 2 

y 3 referentes a la formulación de proyectos y al exárnen -

de los mismos corno alternativas, respectivamente, sirve CQ 

rno base de decisiones de forma. Si hay varios proyectos al 

ternativos la decisión es en el sentido de elegir el más -

viable. Si sólo es un proyecto, la decisión es si/no, se -

torno o se desecha. 

Con un cuadro puede quedar más claro este proc~so: 

F A s E s D é n EcisiótJ 

TIP«i bl Dttisiótl FR~E !>e - PoST 

FASE fX· lfHff l>P..oYECTD5 EN t:l.IRSo PRoYECTOS COMC.4""°5 

DltlSÍÓN 
J..A /#ITIRNRTlll/f OE [ L rttoyEGTD A llR OG J.os {L!MENTD$ /JG 
'PRoy~ro A (ó B) .SER H~1i<.At>o EIJ G L "- (o' h) DtL ~oyf,re 

51 LECT\VA ~{&¡ SER lJ((UTllDR Swr1Dr> DE .(1' NE01U t1 SoAI (o' No .SDN) 

IU.TE10JllTÍllR APRo V Ec.tilf 81. lS Pil ll.ll 
VAJ ANtlJ() Íi1.iJYlcTD A' 

l)!Ci~iÓN l.R 'PRoPoE~TA DE E J.. Í'RoyEcT o A MA ~o~ R~ul.fll~!> DlL 

DE P,.oyEao A \tA D~ PR~E(?UtR o FkoyéCTO 11 ~oN (o' No 

Sí o tJO ~ fJE cuTR~$E o Su.sPEAJOER w.i)A'f'RDUICJ/llBU.S Mili 

f)f5t'Ctf'1R5E K.!N IJtlfllO ~o'/EcTO A' 

I>-1P.<1c11c10AJO t>E ~11 €vAA..vAcifJ~ ?A~ll Dws10AJE!> 'í?EllfctoAJllD/15 CON ..t.1'1 

fJECvciÓJJ Of ~o~fcTOS (~u.sro, 1'i7S) 
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La función de la evaluación se extiende a dos fases de 

decisión: 

1.- La ex-ante-fa s e, en la que se toma la decisión aten-

diendo a resultados anticipados. 

2.- La ex-post-fase, en la que la decisión se adopta a ba 

se de resultados efectivamente alacanzados. 

Las decisiones, sean las selectivas o las afirmativas/ 

negativas, no se refieren solamente a proyectos sobre cuya 

ejecución haya que resolverse, sino a aquellos _ que ya han 

sido ejecutados. En el Último caso, la función -de la eva-

luación consiste en hallar y valorar los resultados del -

proyecto, al objeto de disponer luego de una base informa

tiva utilizable en las decisiones que se refieran a la ul

terior dirección y corrección del mismo, o a la planeación 

de nuevos proyectos equiparables. 

De las propuestas hasta aquí hechas (Musto, 1975) se 

pueden obtener las siguientes conclusiones: un proyecto es 

un designio o una intención planificada con el fin de sa-

tisfacer necesidades económicas y sociales, en estas Últi

mas se pueden encontrar el aumento de la seguridad pública, 

reducción de criminalidad, etc; el proyecto, para su eva-

luación, sigue una serie de fases ex-ante y ex-post circu

latorias que lo caracterizan como susceptible de mejora--

miento y a la evaluación como integral; puede haber v arios 

proyectos o uno y la evaluación sirve para la toma de deci 

siones, rio sólo antes de la ejecución del proyecto, sino -

durante y después; el evaluador no concibe proyectos ni tQ 

ma de decisiones respecto a los mismos, los planea ejecuta 

y valora para fundamentar una decisión política de algún -

titular de alguna dependencia. 

Estas conclusiones son retomables para nuestro propósi-
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to en este reporte, no debe, sin embargo, olvidarse que 

son tornadas de evaluaciones a nivel macro-social. En un ni 

vel más bajo, el institucional, la evaluación es irnportan

para la torna de decisiones y corno medida de la eficiencia 

de un proyecto, para tal efecto, nos remitiremos a Rossi, 

Ireernan y Wright (1979) que nos ofrecen algunos efectos de 

Investigación Evaluativa en la práctica . 

"Con el apoyo del Departamento de Justicia de los Esta

dos, un número de comunidades han desarrollado programs p~ 

ra la visibilidad de la policía con la suposi¿ión de que -

las personas y los actos criminales se reducirí~n por las 

percepciones comunitarias y el incremento de la presencia 

policiaca." (p.49) 

"En los países de Am~rica Latina, la TV educativa es u

sada en un esfuerzo para incrementar los bajos niveles cu~ 

turales de la población. Se creó un programa televisivo e

ducacional, Plaza S~samo, para ... que los nifios lo ~ieran ., 

en los momentos que no estaban en la escuela. Similares --

programas televisivos se han empleado en muchos otros paí

ses." (p.49) 

"Estas son unas pocas ilustraciones (hay más: centros -

de salud mental comunitaria; entrenamiento en oficios para 

desempleados; incremento de la calidad y cantidad de los -

productos manufacturados por las cornpafiías; etc.) de los -

diversos programas de recursos humanos que se han ernprend_i 

do y evaluado con el apoyo de las agencias locales, estat~ 

les y federales d e gobierno, organi z acione s internaciona-

les (Y..:JI!:..:... UNESCO), fundaciones privadas y filantrópicas, 

asociaciones y corporaciones lucrativas y no lucrativas." 

(p.50) 

En resúrnen, la Investigación Evaluativa "es la aplica--
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ción sistemática de procedimientos de investigación social 

en la valoración,conceptualización y diseño, implementa--

ción y utilidad de los programas de intervención social. -

En otras palabras , la Investigación Evaluativa involucra -

el uso de metodologías de investigación social (Musto, --

1975) para juzgar y mej orar la planeación, monitoreo, efeE 

tivi dad y eficiencia en la salud, educación, bienestar y -

otros programas de serv icio al ser humano" (Rossi, et al. 

1979; p.50) 

Estos autores argumentan además, que "la Investigación 

Evaluativa es más que la aplicación de métodos .' Es también 

una actividad política y de manejo, y entra dentro del com 

plejo mosaico del cual emergen las decisiones políticas y 

similares para la planeación, di seño, implementación y cog 

tinuación de programas para mejorar las relaciones humanas. 

En e ste sentido. la Investigación Evaluativa también re--

quiere ser vista como una parte integral de la política SQ 

cial y de los movimientos de administración pÚblica."(p.51) 

Estos autores sugieren que para planear programas de 

evaluación se deben considerar los siguientes aspectos: 

1.- Identificación de las metas de la organización quepa

trocina e imple~enta la intervención y los riesgos in

volucrados. 

2.- Valorar la extensión de las condiciones actuales que -

pueden limitar las metas del programa. 

3.- El desarrollo de las estrategias generales para la ej~ 

cución de las metas deseadas. 

4.- La especificación de los recursos financiero s y huma

nos, designación de los responsables para llevar a c~ 

bo las actividades de intervención y la creación de un 

programa de conjunción de objetivos. 
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Sin embargo hay aspectos adicionales que se deben tornar 

en cuenta cuando se trata de evaluar programas novedosos o 

sin antecedentes corno lo es el caso de este reporte. Este 

punto es importante para nuestro propósito por lo que no -

hay que olvidarlo en el momento de elaborar tanto la expo

sición de nuestro trabajo corno las críticas y propuestas. 

Al respecto de los programas novedosos, estos autores -

postulan que las actividades de la evaluación innovadora -

son: 

1.- Identificar y describir el problema hacia él cual se 

diri0e el programa. 

2.- Operativizar los objetivos para el programa. 

3.- Desarrollar el modelo de intervención. 

4.- Definir la población blanco. 

5.- Diseñar el sistema de descarga (aplicación del progra

ma). 

6.- Especificar los procedimientos para monitorear el pro

grama. 

7.- Valorar el impacto y estimar la efectividad. 

Ahora bien, esta secuencia de pasos propuesta por Rossi, 

et al. (1979) para un programa de evaluación, es muy abs-

tracta, carente de un anclaje prático concreto. Lo que es 

necesario es particularizar este esquema en la educación -

primero, y después en la Orientación Educativa. 

Con tintes aun poco concretos, Phillips (1974) postula 

que "el paso inicial de un programa de evaluación consiste 

en est~blecer los objetivos de la educación y da~les la 

forma de metas educacionales concretas. El segundo paso re 

quiere comporbar, medir y apreciar el desarrollo, la adap

tación y el.rendimiento del alumno en relación con los ob-
/ 

/ 
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jetivos educacionales. Para verificar en qué medida f ueron 

alcanzados es necesario utilizar in s trumentos y técn icas, 

válidos, confiables y prácticos que permitan apreciar los 

aspectos particulares de la conducta del alumno. El pa so -

final del programa de evaluación general del individuo , de 

la clase o de la s ituac i ón de aprendizaje." (p.16) 

En un sentido más concreto, Sachs (1975; p.628 y 629) -

propone una serie de 8 pasos para considerar eficaz un prQ 

grama de evaluación escolar: 

1.- Deberá estar basado en un conocimiento reaiista de los 

objetivos de la enseñanza. 

2.- Deberá abarcar un campo tan amplio como sea posible -

(cada uno de los objetivos esenciales de la enseñanza) 

3.- Tanto el análisis de los objetivos de la enseñanza co

mo la planificación posterior del programa de evalua-

ción han de ser una empresa cooperativa. (Participa--

ción de todos los profesores y alumnos) 

4.- La evaluación debe ser un proceso continuo. 

5.- El programa de evaluación debe ser flexible. 

6.- Todas las actividades de evaluación deberán adaptarse 

fielmente a la situación local. 

7.- Las funciones del programa de evaluación no se limita

rán a la apreciación de los progresos realizados por -

los grupos componentes de la escuela. También servirán 

para la orientación individual. 

8.- El programa d e evalua ción deberá utilizar una amplia -

variedad de técnicas. 

Estos son algunos pasos concretos para elaborar un pro

grama de Evaluación Educativa, sin embargo, a6n no incluye 

aspectos de orientación, pero contiene algunos elementos -
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retomables para nuestros propósitos. 

Por otro lado, tratando de establecer un vínculo más 

preciso entre la Evaluación de un programa novedoso pro--

puesta por Rossi et al. ( 1979) y la Orientación Educativa, 

Gamboa y Saad (1988) en un artículo sobre los Modelos de -

Evaluación Institucional en la Orientación plantean que -

"el tirmino evaluación institucional (se usa), para desig

nar. al conjunto de procesos de evaluación orientados a emi 

tir un juicio de valor determinado sobre la adecuación e -

impacto social, económico y cultural de las instituciones 

sobre el desarrollo social. (Meixueiro y Ramire-z, 1985)." 

(p.29) 

"Así, hablar de evaluación institucional en los servi-

cios de Orientación, significa referir el juicio, los ele

mentos, procesos y recursos de estos servicios para la sa-

tisfacción de sus propósitos y necesidades particulares. -

Todo ello dentro de las circunstancias actuales que tiene 

nuestro país." (p.29) 

Estamos en la posición de poder sintetizar lo referente 

a la Evaluación en todos los niveles que hemos venido ana

lizando, y adecuarlos al propósito concreto dé este repor

te: criticar de manera constructiva los productos de trab~ 

jo del D.P.P. en el período que nos interesa, a partir del 

concepto de Evaluación de la Orientación Educativa. 

Por ser tan importante para lograr la síntesis de todo 

lo hasta ahora expuesto, la mayoría de las ideas y postula 

dos pertenecen al trabajo de Gamboa y Saad (1988). 

Estas autoras distinguen dos ámbitos relacionados con -

la Orientación en general: e l sector educativo y el sector 

productivo. 
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"El sector educativo tiene dos compromisos básicos, uno 

de ellos con el individuo para con el c ual cada una de sus 

funciones es p roporcionar el acervo cul t ural, coadyuvando 

al máximo desarrollo de sus potencialidades y propiciar -

que utilize estas harramientas para transformarse a sí mis 

mo y a su entorno. (para el caso concre to del C.C.H., v e r 

en este sentido el folleto de Palencia et al. 1982, refe-

rente a la cultura básica). Por otro lado, está comprometi 

do con la sociedad en general, debiendo responder a sus ne 

cesidades de desarrollo." (p.2 9 ) 

"Por lo que al sector productivo se refiere, es de los 

complejos fenómenos económicos-sociales y sus respectivas 

dinámicas, que pueden abstraerse cuáles pueden ser los cu~ 

dros profes ionales y técnicos futuros que el país requie - 

r0 " (p.2 9 ) 

"De es ta manera los servicios de Orientación fungiran 

como mecanismos que favorezcan a que el sector educativo -

cumpla con su cometido, conjuntado su compromiso con el d~ 

sarrollo integral del individuo y con la sociedad de una -

manera congruente." (p.29) 

"La relación del sector productivo con las diversas mo

dalidades de la Orientación, salta a la vista en la medida 

en que el desarrollo productivo de una nación, ha de con-

tar con una infraestructura profesional y técnica adecuada, 

que a su vez ha de apoyarse en una reali sta y pertinente -

orientación de sus futuros profesionales." (p.30) 

El siguiente esquema aclara la relación de los sectores 

con la orientación: (p.30). 
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Socit< DAD: Nm:siDADE~ C11R11c.m~.ísriCRs 
l>°1WRMiats , íURL6"5 'I 'PoTEHc.iRLtS 

1 O'RIEAITRCION: 1 
fSCólR R, IJOC,RC10~ lf l ~ ilgOf~oNftt.. 

Por lo tanto, la orientación debe constituirse, dada la 

interacción de estos factores, en un Sistema de Servicio -

Integral planificado, elaborándose esta planificación aboE 

dando cuatro fases: a) diagnóstico; b) diseño; c) implant~ 

ción y d) evaluación integral (Arredondo, 1981, citado por 

Gamboa y Saad, 1988; p.30). 

a) Diagnóstico: se deberá considerar el estado actual de 

los servicios de Orientación, tanto en su interior (fug 

ciones, acciones) como su exterior vinculación con la ~ 

ducación en una primera instancia, y con los sectores -

productivo y social en segundo. Tomará en cuenta tam--

bién las necesidades reales detectadas, las no detecta

das y las potenciales. 

b) Diseño: ubicará una alternativa inmediata y mediata que 

de solución a las necesidades y problemas detectados en 

la fase anterior y considera rá el desarrollo de un mod~ 

lo integral de Orientación que cumpla con los estánda-

res de un Sistema de Servicios. 
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c) Implantación: el proyecto habrá de adecuarse a las ca-

racterísticas contextuales de ~a institución o grupo -

particular al que se dará el servicio de Orientación. 

d) Evaluación Integral: permitirá obtener información so-

bre el grado en que se han alcanzado las metas previs-

tas contemplando sus resultados inmediatos y a mediano 

plazo, así como los efectos que los resultados producen 

en otros sectores o instancias. (p. 30-31) 

Por Último "la evaluación de los sevicios de Orienta--

ción, para ser integral y estar vinculada a los sitemas e

ducativo y social, ha de poner énfasis en aspectos inter-

nos y externos. La evaluación de insumos, procesos, produE 

tos y efecacia profesional, constituyen la Evaluación de -

procesos internos de un sistema de servicio y so complemeg 

tan con la Evaluación de los procesos externos, represent~ 

da en la proyección social." (p.31) 

Ahora vamos a proceder a recapitular todos los elemen-

tos de importancia, de cada nivel analizado arriba, para -

tratar de sintetizarlo coherentemente y darles la dimen--

sión de utilidad para los propósitos de este reporte. 

Conclusiones Teóricas 

del 

Concepto de Evaluación 

En el nivel macro-social, Muste (1975) define un proyeE 

to como un disignio o intención planificado que para su e

jecución necesita medios combinados que son recursos finan 

cieros . 
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Un proyecto dinámico sigue un curso cíclico de 5 fases 

que lo tornan globalizador, estas fases son: 1) Formula-

ción de los fines perseguidos; 2) Formulación de alterna

tivas de proyecto disponibles; 3) Examen de las diversas -

alternativas y la toma de decisión del proyecto a realizar; 

4) Realización del proyecto y 5) Control del éxito y análi 

sis de error para comprobación y en su caso, reformulación 

de fines. 
1001007 

Existen fines sociales y económicos para realizar pro-

yectos. De los primeros podemos decir que se abocan a mejQ 

rar la salud, la educación, seguridad pública, etc. y para 

los cuales la expresión de los resultados se mide en térml 

nos sociológicos, sociopolíticos, culturales o psicosocia

les. 

Un aspecto importante es que el Evaluador no concibe 

proyectos ni toma decisiones con respecto a ellos, pero la .;.f(if~;>, 

Evaluación puede implicar la realización del proyecto y SQ ,~:V"Ñ~-'1-:> 
. . r¡- ~ ~ I bre todo influir para la toma de dec1s1ones por parte del :,~ ,;,.' ".'.-~ 

titular. ~ ~~~i~~ 
..,,..'---=? 
.. 4.M C·;¡:- .. , 

La decisión política sigue dos fases: (ex-ante) que im- IZTACA~,,..,_, 

plican el que se incline el titular por varias alternati--

vas de proyecto para que una de ellas se lleve a cabo y la 

otra (ex-post) para proyectos en curso, si es que se conti 

núan y para proyectos conclusos, si son retomables algunos 

elementos para un nuevo proyecto más avanzado. 

Esta información es importante ya que define conceptos, 

traza directrices y aclara procesos que nos servirán al mo 

mento de criticar el trabajo del D.P.P. 

Por otro lado, Rossi et al. (1979) nos dan algunos eje~ 

plos concretos para los cuales se ha empleado la Evalua---
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ción Institucional y nos propone una serie de 7 pasos que 

debe cumplir una I nvestigación Evaluativa cuando se t rata 

de proyectos o programas novedosos; e s tos pasos son: 1) I

dentificación y descripción del problema 2) Ope rati vi za--

ción de objetivos; 3) De sarrollo del modelo d e interven--

ción; 4) Definici ón de la población blanco; 5) Diseño de -

aplicación; 6) Monitoreo del proyecto y 7) Valoración del 

impacto y efectividad del proyecto. 

Particular importancia adquiere la propuesta de Rossi , 

et al. (1979) para los programas o proyectos novedosos ya 

que a partir de estos pasos se expondrán los productos del 

trabajo del D.P.P en el período que nos corresponde anali-

zar. 

Nuestro trabajo consistió de un proyecto sin preceden

tes, novedoso, y la propuesta de estos autores para esta-

blecer un proyecto con estas características nos servirá -

como patrón, como plantilla, como lo que debería de ser, -

sobre la cual d e terminaremos qué tanto se ajustó nue stro -

trabajo. 

Hay que poner de relieve que es muy probable que existan 

lagunas en el proceso, que e ncontremos una falta de siste

matización en el proyecto que realizamos, que algunos de -

los pasos propuestos por estos autores simplemente no se -

hayan tomado en cuenta, no se hayan hecho o que sean poco 

precisos. 

Partiendo de l o anterior, se desprenderán las críticas 

y las propuesta s para mejorar el servicio de Ori e ntación E 

ducativa que corresponde desempeñar al D.P.P. 

En este sentido, Sachs (1975) nos hace una s e rie de r e 

comendaciones des g lozadas en 8 pasos, para llev ar a cabo -
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un programa de evaluación escolar eficaz. Algunos de su& -

planteamientos nos pueden servir a la hora de proponer al

t ernativas. 

Ahora bien, más concre t amente Gamboa y Saad (1988) nos 

ofrecen una definic i ón de Evaluación Institucional, y una 

de Evaluación Institucional en Orientación que nos sirven 

para aclarar estos conceptos en el ámbito que nos compete. 

Estas autoras definen, además, los campos de acci ón de la 

Evaluación Instituc i onal en Orientación en dos grandes am

bientes interactuant es: sector eaucativo (procésos inter-

nos) y sector productivo (procesos externos) y nos propo-

nen una serie de 4 pasos para la Evaluación Institucional 

que le darán al carácter de Servicio Integral Planificado 

a la Orientac ión Educativa, estos pasos s on : a) Diagnóst i

co ; b) Dise ño ; c) Implantación y d) Evaluacion Integ ral. 

Todo lo hasta aqui expuesto en este resumen, quedará 

coherentemente articulado e n el cuadro que sigue: 
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C A P I T U L O I I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 

POR EL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

EN EL C.C.H. NAUCALPAN 

Octubre de 1985 a Agosto de 1986 ) 
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1.- IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El titular administrativo del C.C.H. Naucalpan, desde e l -

inicio de su gestión en Mayo de 1983, propone 3 punt o s e-

senciales de su política: " 1 ) desarrollar una política d e 

distención con la cual s e pretendía lograr que los confli~ 

tos que afectaban la buena marcha del plantel redujeran su 

estridencia; 2) crear un programa de mejoramiento adminis

trativo y 3) profundizar la atención y orientación a los -

alumnos". ( p . 4) 

Para saber que hace falta mayor y mejor orientación, de 

qué manera ha repercutido esta carencia en la buena marcha 

del sistema educativo del C.C.H. y por qué se considera e~ 

te fenómeno un problema, no hubo una observación planifica 

da del evento, esto es, no se sistematizó ningún procedi-

rniento. 

La primera laguna de información aparece con el hecho -

de que no hay respuestas precisas a estas premisas. 

El Director del Plantel Naucalpan elige corno Jefe del -

D.P.P. a un sociólogo en lugar de un psicólogo, ya que pa

ra poner en marcha el proyecto (Orientación profunda a to

dos los alumnos del plantel y además contínua), consideró 

que un profesional con harrarn i entas metodológicas para el 

trabajo con grupos era el más adecuado. 

¿ En base a qué elementos se dec i dió llevar a cabo un -

proyecto de Orientación masiva por oposición a los procedi 

rnientos tradicionales de poco alcance ? Por desgracia, tarn 

poco hay una respuesta precisa a esta cuestión. 
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2.- OPERATIVIZACION DE OBJETIVOS 

El tercer punto planteado en la política de la Direc--

ción es una intención desde la cual se debieron operativi

zar los objetivos a seguir en el proyecto de Orientación -

Educativa. Sin embargo, no hay documentos que den cuenta -

de este segundo paso tan importante para elaborar un pro-

yecto novedoso. 

Estaba planteada la cuestión de que lo 6nico que se ha

bía hecho con los alumnos era dotarlos de información, aun 

que también deficientemente y con poco alcance. Aparte de 

mejorar este aspecto, se debía también dotar al estudianta 

do de una formación, entendida esta como la asimilación o 

reforzamiento, por parte de los alumnos, de métodos para -

obtener información clara y versátil sobre los aspectos -

que lo atañen académica y profesionalmente. (Autoorienta-

ción Profesional, Vocacional y Ocupacional). 

Sin embargo, esto no significa que se hayan operativiz~ 

do los objetivos, no implica que se hayan redactado de una 

manera clara y precisa, con la susceptibilidad de alcanzaE 

los tomando en cuenta las condiciones estructurales, polí

ticas, financieras, académicas y sociales de la Institu--

ción. 

3.- DESARROLLO DEL MODELO DE INTERVENCION 

a) Antecedentes de Programa. (de junio de 1984 a Agosto 

de 1985). 

A continuación se describirá de manera cronológica y g~ 

neral, cómo se desarrolló el proyecto del D.P.P . para abaE 

car, como ya se dijo, a la gran masa de estudiantes del --
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Plantel, con la Orientación Educativa. 

Es importante poner de relieve que en este período que 

abarca los antecedentes, la generación 83 estaba cursando 

5 9 y 69 semestre, la generación 84, 39 y 49 semestre; y l a 

85, 19 y 22. Es básico ubicar al lector en los tiempos es

colares a riesgo de que si no se hace, se pueda caer en -

confusión. 

Actividades 

- Encuesta aplicada a los alumnos de 62 semestre genera--

ción 82, en el mes de junio de 1984 para indagar lo siguieg 

te: segun las opiniones de los propios alumnos, cuándo es -

conveniente iniciar la Orientación sobre la relación mate-

rias-carreras. 

- Las opiniones de tales alumnos coincidieron en su mayoría 

en que se debe iniciar en tercer semestre. 

- En el periodo int€ranual, de Agosto a Octubre de este año, 

se preparó el programa para atender a la generación 84 que -

ingresaría a tercer semestre, bajo los siguientes supuestos: 

a) El alumno del C. C.H. tiene que elegir materias optativas 

desde 42 semestre para cursarlas en 59 y 6º semestre. 

b) Dicha selección se debe hacer con dos objetivos: elección 

propedeútica y/o cultura básica. 

c) Debe haber correspondencia materias-carrera. 

d) Se debe modificar, a partir de los egres ados del C.C.H., 

la matrícula de la educación superior, tratando de no s~ 

turar las carreras tradicionales. 

- En este periodo interanual se diseñaron los siguientes: 
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Instrumentos de Registro y Evaluación** 

a) Kárdex y credencial 

En el Kárdex el alumno anotó mecanográficamente sus da

tos personales y pegó una fotografía. Este documento se ªE 
chivó en los catálogos, por orden alfabético y grupo, que 

estuvieron en el D.P.P .. Este documento tiene espacios pa

ra registrar los avances del alumno en el programa, estos 

registros tienen su contraparte en la credencial que porta 

el alumno, misma que tiene sus datos, una fotografía, su -

firma y el sello del D.P.P .. Ambos tienen -un número de fo

lio que a su vez queda registrado en una libreta que cons

ta en los catálogos del D.P.P .. 

** En el anexo a este reporte, aparecen los ejemplos gráfi 

cos de todos estos intrumentos. 

Inventarios 

b) Cuestionario introductorio. 

Contiene un espacio para que el alumno anote su nombre 

y su grupo, preguntas del número de materias optativas de 

Sº y 6º semestres, número d~ elección, opiniones y sugereQ 

cias. 

Este cuestionario sirve para , introducir al alumno en el 

proceso de selección de materias, así como para crear la -

necesidad académica de investigar antes de tomar una deci

sión académica. Este cuestionario (y todos los demás) fue 

clasificado por el personal del D.P.P. e integrado al ex

pediente personal del alumno. 

c) Cuestionarios sobre carreras. 
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La UNAM agrupa sus carreras profesionales en 6 áreas -

que son: Humanidades Clásicas, Disciplinas Económico-Admi

nistrativas, Disciplinas Sociales, Físico-Matemáticas, Qui 

mico-Biológicas y Bellas Artes. Cada cuestionario contiene 

preguntas acerca de las carreras que integran cada área, a 

excepción del cuestionario tres que contiene el área de -

Disciplinas Económico-Administrativas y la de Disciplinas 

Sociales ya que esta Última se compone sólo de dos carre-

ras: Derecho y Trabajo Social. 

En total son 5 cuestionarios sobre carreras' que hacen -

énfasis en preguntas como: en qué planteles de -la UNAM se 

imparte la carrera, número de semestres, (en cada plantel), 

turnos disponibles, requisitos de ingreso a la carrera, r~ 

quisitos para obtener el Título, la actividad profesional 

y observaciones especiales sobre la carrera. 

Como se puede ver, se pretende que el alumno tenga una 

panorámica general de las carreras de la UNAM para que se 

interese, no sólo por las tradicionales si no también por 

las de reciente creación o poco demandadas. Cada cuestion~ 

rio tiene una fecha límite de entrega, ya resuelto, al --

D.P.P. para ser revisado por el personal del mismo y ser -

integrado al expediente del alumno. 

d) Cuestionario para las materias optativas de 5º y 6º 

semestre. 

Los 22 pares de materias (un par es una serie **) estan 

organizados en 5 opciones por lo tanto son 5 cuestionarios, 

uno para cada opc i ón. En la primera opción, así como la se 

gunda y la tercera, de tres series se debe escoger una, en 

la cuarta opción de 8 series se deben escoger 2 y en la 

quinta de 5 series se debe esc oger una, para un total de 6 
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series de materias para Sº y 6º semestres. Los cuestiona-

rios requieren que el alumno investigue sobre el nombre de 

las materias de la opción , sus objetivos, las materias, c~ 

rreras o disciplinas con las que se relacionan y cÚal es -

la materia seleccionada ; Además un espacio para una refle

xión del alumno acerca de los motivos por los cuáles selec 

cionó la materia. 

Estos cuestionarios tienen la intención de recapitular 

la investigación del alumno y clarificarle las relaciones 

entre materias-carreras, para que tenga una decisión bien 

fundada sobre su selección de materias. También contienen 

fecha límite de entrega ya resueltos al D.P.P., para ser -

integrados al expediente del alumno. 

** Nota: una materia para Sº y la continuación de la misma 

para 6º semestre. Ejemplo: Si el alumno elige Ló

gica, está escogiendo Lógica I y II para Sº y 6º 

semestres respectivamente. 

e) Cuestionario Profesiogrifico. 

Para finalizar la investigación, se incluye un cuestio

nario donde se pide que el alumno describa la profes ión -

que le agrada ría seguir. En base a un a investigación docu

mental y de campo, se pide que el estudiante indague sobre 

e l Aspecto Escolar, el Aspecto Social y el Aspecto Perso-

nal. Es importante que el educando se dirija a los lugares 

donde se estudia la carrera, que pregunte a estudiantes y 

profesores d e varios niveles para completar el Aspecto So

cial y que una vez que completó esta investigación, refle

xione sobre el Aspecto Personal de la carreta. Al final -

del cue stionario se sugieren las fuentes de consulta para 

que el estudiante tenga orientación. 
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f) Expediente. 

Este se constituye de un folder proporcionado por el a

lumno, en el que se integ ran todos s u s cues tionarios ya re 

visados, calificados y con los errores marcados. El folder 

debe llevar en la pestaña el nombre ( c omen z and o por el ap~ 

llido paterno) y el número de grupo del alumno. 

Cronograma de Evaluación 

Cada cuestionario tiene una fecha límite de entrega, y 

el tiempo entre uno y otro se calculó para poder revisar -

3,500 cuestionarios , el mismo númer o ( apróxi ma d a mente) de 

alumnos de la generación 84 que se inscribieron a 3er . se

mestre. 

Departamentos de Apoyo 

Departamento de Impresiones. 

El titular de la Secretaría Administrativa autorizó el 

presupuesto para l a impre s ión de 55,00 0 cue s ti onari os , 

10,000 Kárdex y 10,000 credenc iales , a s í como para el tir~ 

je de 5, 000 folletos de "Selección d e Materias'', 5,000 so

bre "Elección Profesional", 5,000 sobre "Principios del 

C.C.H.: formación creativa y no formación memorística", 

5,000 sobre "Bienvenidos: Generación 1985" y 5,000 cuestiQ 

narios profesiográ f icos. ** 

** Nota: Si el lec t or se interesa por consultar estos fo

lletos, se le remite a los archivos del D.P.P. -

del C.C . H. Naucalpan. 
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Recursos Humanos 

En esos momen t os el D.P.P. estaba integrado como sigue: 

Un sociólogo como jefe; 3 psicólogos y una pedagoga como -

auxiliares jefes del Departamento. Los horarios de trabajo 

estaban organizados de la siguiente forma: de las 9 a la -

15 hrs. y de las 17 a las 20 hrs. Cada miembro debía cum-

plir con 48 hrs. de trabajo a la semana. 

Ins t rumentación del Proyecto con 

los Alumnos de la Generación 8~ 

que Cursaron 3º y 4º Semestres 

- En el D.P.P. se programaron para los alumnos de la gene

ración 84 una serie de dinámicas de grupo para su integra

ción en las que se entregó el Kárdex y la credencial, y el 

primer cuestionario y se les dió la instrucción de llenado. 

- Se les explicó que el proceso al que entraron era obliga

torio ya que si no resolvían sus cuestionarios no tendrían 

derecho a seleccionar materias para 5º y 6º semestres. 

La obilgatori e dad del preceso e s uno de los aspectos 

más importantes de esta activida d y f ué apoy ado por la ti

tular de la S.S. E . ( Secretaría de Servicios Estudiantiles). 

Un a aclaración de vital importanc ia es que en ni ng6n es 

t atuto, ley o regla de la UNAM o del C.C . H, se establece -

que es obligator i o recibir Orientaci ón Vocacional. Este as 

pecto se retomará en las críticas y propuestas. 

Principales Problemas 

- El trabajo de calificación de cuestionarios fue intenso 
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y tedioso, lo cual significó: 

a) califi~ación mecánica y superficial 

b) se pasaron por alto, calificando de esta manera, erro-

res de información , lagunas y descuidos en las respuestas. 

- Se hicieron grandes filas de alumnos que iban a entregar 

sus cuestionarios a las ventanillas del D.P.P. 

- Hubo grandes cantidades de alumnos rezagados que les fal 

taba por entregar uno, varios o todos los cuestionarios. 

- Hubo desorden en los expedientes. 

- Hubo intensa oposición política por parte de algunos gr~ 

pos de profesores y alumnos. 

Se entregaron los expedientes completos a los alumnos, 

cuando se pretendió originalmente calificar cada cuestiona 

rio y regresárselos uno por uno par~ que observaran sus e

rrores y los corrigieran. Esto sucedió porque las fechas 

anotadas en los cuestionarios no se pudieron respetar por 

la gran carga de trabajo, por 19 tanto no hubo retroalimen 

tación. 

En marzo de 1985 el Director del Plantel, nos sugirió -

que cambiaramos de táctica, los alumnos ya no deberían ir 

a las instalaciones del D.P.P., los miembros de éste debe

rían dirigirse hacia los alumnos. Hicimos un repliegue de 

atención para buscar una forma de abordar a los alumnos. -

No sabíamos cómo atenderlos en sus salones de manera contí 

nua y mejer que la ya intentada. 

En atención a la propuesta de Estrada (1983) ya plante~ 

da en el contexto teórico de éste reporte, referente a las 

formas de Orientación Masiva, se aprovechó que ya se había 

utilizado el instrumento escrito (los cuestionarios) y que 

faltaba asesorar el cuestionario profesiográfico, para a--
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sistir a sus salones de clase a resolverlo con ellos, es -

decir, del paquete de 12 cuestionarios, sólo se asesoraron 

11, y nos faltaba el culminatorio acerca de la carrera por 

la que se inclinarían los alumnos. 

Para el momento que sólo se había revisado (o asesorado) 

el primer paquete de 11 cuestionarios, los alumnos de ésta 

generación pasaron a 4º semestre y estaban en vísperas de 

realizar su selecc i ón de materias. 

- Se analizaron los horarios de estos alumnos y se obtuvi~ 

ron las horas libres (2 a la semana). 

- Se distribuyeron los horarios, a partir de las horas li

bres, entre los miembros del D.P.P. 

- Se pensó en una ase~oria en los salones de clase cada -

semana y se incluyéron las siguientes actividades: 

a) Pasar lista (y checar contra el paquete de Kárdex del -

grupo la primera vez para determinar cuántos alumnos se--

guían asistiendo). 

b) Se pidió a los alumnos que recortaran anuncios de soli

citud de empleo en los periódicos en atención a los profe

sionistas de las carreras que piensan elegir. 

c) Se les invitó para que visitaran las escuelas superio-

res de la UNAM para entrevistar a profesores o alumnos de 

las carreras que les interesan. 

d) Se les invitó a que visitaran los centros de trabajo p~ 

ra entrevistar a los profesionistas de las carreras que 

les interesan. 

- Después de que terminaran esta investigación, a estos a

lumnos se les perforaría una vez más la credencial y el -

Kárdex por la entrega del cuestionaria profesiográfico. -

Sin embargo, por a t ender otras actividades o políticas or

denadas por la Dirección, no se pudo recoger el cuestiona-
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rio faltante ni se pudo supervisar el proceso de investig~ 

ción de estos alumnos como se había planeado. 

- En mayo, cuando se hizo la selección de materias, ningún 

alumno se vió obstruido por el D.P.P .. Todos hicieron su -

trámite. 

Hasta aquí la exposición de las actividades con nuestra 

población inicial. A continuación se expondrán las activi

dades llevadas a cabo con las otras dos generaciones que -

estaban inscritas en el C.C.H. Naucalpan en el período an

tecedente que se está exponiendo y que abarca _el periodo -

de junio de 1984 a agosto de 1985. Estas dos generaciones 

que nos faltan por detallar son, la 83 que cursé el 5º y -

6º semestres y la 85 que cursó el 1º y 2º semestres. 

Actividades con los Alumnos de la 

Generación 83 que Cursaron 5º y 6º Semestres 

- Mientras calificábamos los cuestionarios de la Genera-

ción 84, se recibieron en el D.P.P. 4,500 folletos "Elec

ción Profesional". Tales folletos versaban sobre los si-

guieutes tópicos: 

a) Cómo elegir carrera. 

b) Autodiagnóstico para evaluar aspectos conocidos y descQ 

nocidos de la carrera que se piensa elegir (7 preguntas ce 

rradas y 3 abiertas). 

c) Cuestionario Profesiográfico. 

d) Cuadro de Carreras Profesionales y Técnicas de la UNAM 

hasta 1984, 

e) Trámites de inscripción a la carrera. 

f) Funciones y apoyos del D.P.P. al estudiante. 
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- Se informó a tales alumnos para que pasaran al D.P.P. a 

recoger esos folletos. 

- Se organizó un ciclo de exhibición de videos sobre las -

carreras de la UNAM. 

- Asistieron 3,000 alumnos a dichas exhibiciones. 

- Se programaron además un ciclo de conferencias dictadas 

por catedráticos de la UNAM, para orientar a estos alumnos 

sobre las carreras. 

- Por asistir a la exhibición de videos y/o a cualquiera -

de las conferencias, se les selló a los alumnos el folleto 

"Elección Profesional". 

- Con este sello podría hacer su trámite de elección de c~ 

rrera. 

- A ninguno de los alumnos se le negó el trámite, ya que -

se les dieron múltiples alternativas para que se inforrna-

ran sobre las carreras. 

- Este proceso no estuvo supervisado tan estrictamente co

rno el de la generación 84 ya que no se registró en el D.P. 

P. a los alumnos de la generación 83 y por tanto, no tenían 

credenciales y Kárdex. 

Actividad~s con los Alumnos de la 

Generación 85 que Cursaron l º y 2º Semestres 

- A esta generación se les dió la Bienvenida en Octubre de 

1984. Dur ante este evento se hicieron las siguientes acti

vidades organizada s por el D.P.P.: 

a) Se le s transmitió un video en el que se explica: 

1.- Trámites i mportantes para la inscripción al C.C.H. 

2 .- Diferencias e ntre e l C.C.H. y la E.N .P. (Escuela N~ 

cional Preparatoria) 
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b) Se les entregó e l Kárdex y la credencial del D.P.P. así 

como las instrucciones para llenarlos con sus datos y fotQ 

grafías, para los mi smos efectos para los que se otorgaron 

a la generación 84. 

c) Se les dijo cuándo regresarlos al D. P . P. para archivar 

el Kárdex, foliarlo junto con la credencial y sellar esta 

Última. 

d) Se les dijo que en un tiempo razonable, después de que 

entregaran sus documentos al D.P.P., se les devolvería la 

credencial sellada y foliada. 

- El trabajo con la generación 84 fue tan absorvente que -

no se hizo mucho con estos alumnos. Cuando estaba por ter

minar el año escolar, ya se habían entregado la mayoría de 

las credenciales a estos al~mno. 

- Se decidió que se entregara a estos alumnos sólo el pa-

quete de 5 cuestionarios sobre materias (los mismos que se 

usaron para la generación 84) y que se eliminaron los cue~ 

tionarios sobre carreras. 

- Se destinaron 2 semanas para visitar a los alumnos de la 

generación 85 en sus salones de clase para entregarles es

tos cuestinonarios, con los que trabajaríamos cuandc estos 

estudiantes pasaran al tercer semestre. 

Las dos generaciones que quedaron en la escuela, la 84 

y la 85, ya estaban registradas en el D.P.P .. Estas ya te

nían e l material de trabajo para el siguiente a ño escolar, 

la gene~ación 84 el cuestionario profesiográf ico y la 85 -

el paquete de cuestionarios (5) para la selección de mate

rias. 

Por todo lo anterior, sólo faltaba elaborar el programa 

y el material de apoyo para estas generaciones y para reci 

bir a la generación 86. Para hacer esta labor se des ti nó -
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el tiempo del período interanual de 1985 en ~laborar nue-

vos folletos, redistribuir horarios (procedimiento tomado 

de la experiencia anterior) organizar la Bienvenida a la -

nueva generación y diseñar nuevas credenciales y kárdex p~ 

ra la generación de reciente ingreso a fin de distinguir-

los de las anteriores. 

b) Antecedentes del Programa (de Agosto a Octubre de 1985, 

periodo Interanual) 

Actividades 

- Se diseñaron nuevas credenciales y Kárdex para la genera 

ción 86 que estaba próxima a entrar. (ver anexo donde se -

ponen ejemplos de todos estos documentes). 

- Se diseño el folleto ''Iniciación Cecehachera 1986" con -

los siguientes contenidos: 

a) Información sobre las instancias admnistrativas del -

C.C.H. Naucalpan 

b) La Historia de la UNAM y la creación del C.C.H. 

c) La organización académica del C.C.H. 

d) Principios filosóficos del Colegio. 

e) Cuatro cuestionarios sobre los tópicos anteriores. 

- Se diseñó el folleto "Principos del C.C.H.: Formación 

creativa y no formación memorística" por el Departamento -

de Información del Plantel que sería la bas e de un curso -

dirigido a los alumnos de la Generación 86, impartido por 

algunos profesores voluntarios del Plantel, después de que 

estos alumnos se inscribieran y una semana antes de que i

niciaran las clases en el calendario oficial. 

- Se volvieron a analizar los horarios de la generación 86 
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y 85 para volver a obtener las horas libres de estos alum

nos. (1º y 3er. semestre respectivamente) 

- El promedio de grupos de cada generación asignados a los 

asesores del D.P.P. era de 22. 

- Se planeó visitar a cada grupo una vez cada 15 días (dos 

semanas visitando a los gupos de ler. semestre y las otras 

dos para los de 3er. semestre) para asesorar el llenado de 

los cuestionarios. 

- Para los alumnos de la generación 84, que ahora estaban 

en 5º semestre, se planeó organizar algunos ciclos de con

ferencias sobre carreras de la UNAM por las qui recibirían 

una perforación por cada asistencia. 

- Para los alumnos de esta generación (84) que no concluy~ 

ron con el cuestionario profesiográfico, se les informó -

que lo llevaran al D.P.P. en el transcurso del año escolar 

para ser evaluado y recibir una perforación más. 

- Se dicidiÓ suspender la exhibición de videos para esta -

generación. 

Por otro lado, por acuerdo del personal de D.P.P., se -

decidieron las cant idades de perforaciones para que los a

lumnos pudieran hacer sus trámites sin ningún contratiempo 

en la S.S.E .. Los alumnos de primer ingreso deberían acum~ 

lar 5 perforaciones, 4 por los cuatro cuestionarios del fQ 

lleto ''Iniciación Cecehachera" que los alumnos podrían con 

testar con lectura de dicho folleto f otra perforación más 

por enrnicar su credencial; sólo así podrían hacer su ins-

cripción a 3er. semestre. Los alumnos de 3er. semestre de

berian acumular 5 perforaciones por todo su trabajo de in

vestigación sobre las materias de 5º y 6º semestres, es d~ 

cir, una perforación pro cada cuestionario contestado. Los 

alumnos de 5º y 6º semestres deberían acumular 13 perfora

ciones corno mínimo, 11 que ya tenían del año anterior, una 
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por el cuestionario profesiográfico pendiente y otra u o-

tras por cada conferencia a la que asistieran, sólo así PQ 

drían llenar su forma de pase a facultad. 

A continuación se expone a grandes rasgos y de manera -

esquemática la definición de la población Blanco y el tra

bajo realizado con cada generación, que constituye el Dise 

fio de descarga (aplicación) del Proyecto en el periodo -

q ue se está analizando. 

4.- DEFINICION DE LA POBLACION BI.ANCO 

A raíz de la explicación anterior, se puede comprender 

mejor que la política de la Dirección planteó lineamientos 

que se tomaron para ir definiendo la población blanco; el 

hecho de hacer extensiva la Orientación Educativa a todos 

los alumnos del plantel y hacerlo de una manera contínua, 

comenzó corno proceso con los antecedentes ya expuesto s . 

La gene ración 84 fue la que más elementos aportó para -

disefiar el sistema de aplicación del proyecto a todos los 

alumnos del plantel. Sin embargo, como no hubo documentos 

ni sistematización del proceso, a todos los invo lucrados 

en este proyecto nos quedó claro que la población piloto i 
nicial nos sirvió como expe~iencia para hacer blanco de -

nuestro proyecto a todos los alumnos del plantel. 

Definirnos que trabajaríamos en los grupos, en sus salo

nes y de vez en cuando atendiendo alumnos individuales. E~ 

to sería con las generaciones 86 y 85. Con la generación -

84 trabajaríamos de una manera no dirigida. 
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5.- DISEÑO DE DESCARGA (APLICACION) DEL PROYECTO DE 

ORIENTACION EDUCATIVA COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES 

DE OCTUBRE DE 1985 Y AGOSTO DE 1986 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajo Realizado con los Alumnos de 

ler. Ingreso, Generación 86 

(Primero y Segund o Semestres) 

1.- Los miembros del D.P.P. diseñamos las pláticas de Bien 

venida para los alumnos d e ler. ingreso contemplando los -

siguientes aspectos : 

a) Se repartieron má s o menos 5,000 credenciales y 5,000 -

kárdex para que los alumnos anot a ran sus datos personales 

y escolares. (ver ejemplos de estos documento s en el a nexo 

de este reporte : ). 

b) Se proyec tó durante el día , en varias sesiones y en el 

transcurso de la semana, un video destinado a los alumnos 

de primer ingreso, e n donde se mostraban las principales -

características del sistema C.C.H.; a lgunas indicaciones -

acerca de los trámites más importantes y los servicios con 

que cuenta el plantel. 

c) Se l es expl icó la finalidad d e l kárdex y la credencial, 

para e l al umno y para el D.P.P. r espectivamente; a lgunas -

aclaraciones sobre dudas en general; se les dió una somera 

explica c ión de la forma de trabajo para con ellos por par

te del D.P.P. a lo largo de todo el primer semestre. 

d) A estos alumnos se les vendieron los folletos que se e

laboraron durante el período interanual (el de "Principios 

... " y el de " Iniciación ... " ) uno de los cuales (el de -

"Iniciación ... ") contenía cuatro c uest ionarios para que el 
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alumno los contestara mediante la lectura de dichos folle

tos. 

2.- Se hicieron 4 visitas mínimo (hasta 6 máximo) a cada -

grupo de estos alumnos, durante las cuales se revisó, ase

soró y respondió sobre las dudas de los cuestionarios y -

del material de lectura. 

Se revisó un cuestionario por cada sesión, así como una 

lectura comentada sobre el folleto de ''Principios ... ". Los 

cuestionarios versaban sobre la historia de la UNAM, la -

creación del C.C.H., la estructura académica del PLantel -

Naucalpan, y sobre los Principios del Colegio. 

Trabajo Realizado con los Alumnos de 

3º y 42 Semestres Generación 85. 

1.- En el período que estamos analizando, los miembros del 

D.P.P. diseñamos apoyar mediante asesorías e información 

para que estos alumnos realizaran su selección de materias 

que cursarían en 52 y 62 semestres contemplando los si---

guientes aspectos: 

a) Con los cuestionarios que se les habían dado el semes-

tre anterior se trabajó con estos alumnos para revisarlos, 

re.solver dudas sobre los r.uestionari0s, brindarles inform~ 

ción sobre la utilidad de ciertas materias para algunas ca 

rreras. etc. 

b) Se or~anizaron ciclos de conferencias sobre materias de 

5º y 6º semestres, impartidas por profesores del Plantel -

que trabajan dichas asignaturas. 

2.- Se hicieron 4 visitas mínimo (hasta 6 máximo) a cada -

grupo de alumnos de 3er., semestre durante todo el período 

que se está analizado. 
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Trabajo Realizado con los Alumnos de 

5º y 6º Semestres Generación 84 

1.- En el periodo que abarca este r e porte, la intervención 

con los alumnos de la generación 84 consistió en: 

a) Se les avisó por medio de "La Hoja" (medio informativo 

del Plantel Naucalpan) que deberían entregar el cuestiona

rio profesiográfico ya resuelto para que los miembros del 

D.P.P. lo revisaran y estos alumnos pudieran tener una pe~ 

foración más. 

b) A los alumnos que, por alguna u otra razón, no tenían · 

este cuestionario, por el mismo conducto se les avisó para 

que se regularizaran pasando a recogerlo al D.P.P. 

c) Se revisaron y calificaron dichos cuestionarios durante 

el periodo que se está analizando. 

2.- Se organizaron ciclos de conferencias impartidas por 

catedráticos de la UNAM sobre las carreras profesionales -

que esta institución ofrece. Por cada asistencia a uno de 

estos eventos, el alumno se hizo acreedor a una perfora-

ción más en la credencial y en el kárdex del D.P.P. 

A grandes rasgos, esta es la actividad en el periodo 

que se está analizando. Hay que poner de relieve que no se 

están exponiendo más que las actividades que se planearon, 

se reali za ron' y s e concluyeron. Las que s e habían proyect~ 

do y que por l a s causas que mencionaré abajo no se cumpli~ 

ron, n o se inc luyen. 

Pri nci p a l es Prob l ema s 

- Conf lic t o polí tico en e l C. C. H. Na ucalpan ent r e l a Direc 

ción y los trabaj a dores. Este p r oblema se inició e l 14 de 

Octubre de 1985 y terminó unos 20 dí a s después durante l os 
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cuales se prete nd ía i mpartir el curso a los alumnos de ler. 

ingreso. No había c ondici ones de trabajo a decuadas, el cur 

so s e suspendi6 y s e de ci d i6 rev isar el folleto de "Princi 

pios del C.C.H ... " dentro de las visitas del D.P.P. a los 

grupos de primer i ngreso. 

- Se atraz6 el servicio de correo, medio por el cual se ig 

forma a los alumnos de ler. ingreso que han sido aceptados 

en el C.C.H. Por e ste motivo, estos alumnos no llegaron a 

inscribirse cuando se les esperaba. 

- En Abril de 1986 el Rector Jorge Carpizo publica el docQ 

mento "Fortaleza y Debilidad dé la UNAM" donde exhorta a -

los universitarios a que opinen sobre dicho diagn6stico p~ 

ra mejorar la Universidad. La Direcci6n del Plantel ordena 

al D.P.P. que difunda tal documento junto con s us visitas 

a los grupos y que promueva las opini~nes. 

- Cas i al finalizar la poco sistemática aplicaci6n de este 

proyecto, se present6 otro conflicto político entre la Di 

r e cci6n y al g unos profesores. Por desgracia e n este con--

flicto se vi6 involucrado involuntariamente el D.P.P. gra

cias a la fuertes críticas de los grupos políticos del --

Pl antel a nuestra labor. 

Por otro lado, es importante enlistar las actividades -

e x tra s, que no se incluyen en la parte sustancial del re-

p or t e, pero q_ue poco a poco fueron ejerciendo su influen-

ci a para que no s e log rara el proyecto globa l. 

Al f inal ,e l titu1ar d e l Plantel decidi6 Políticamente -

retirar de l e s cenar io la s a c ci on e s del D. P. P. 

Con esto t e r min6 e ste p roy e c t o y se volv i6 a l tr a bajo -

t rad i c ional. 
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Actividades Ex tra al Interior del D.P . P. 

1.- Atención de ventanilla de préstamo bibliográfico. 

(Guías de carreras de la UNAM; organizacione s académi

cas de Facultades y Escuelas, etc.) 

2.- Foliado de kárdex y credenciales; vaciado de datos de 

los alumnos al libro de folios. 

3.- Ordenamiento de kárdex por grupo y alfabéticamente. 

4.- Expedición de credenciales. 

5.- Elaboración de diagnósticos del estudiantado solicita

dos por la Direccion para establecer sus políticas. 

6.- Cobro de reposición de credenciales para la compra de 

Guías de carreras de la UNAM que son utilizados por -

los alumnos. 

7.- Diseño de materiales de apoyo para las actividades de 

apoyo del D.P.P. 

Actividades Adicionales al Exterior del D.P.P. 

1. - Apoyo en campañas de corte político solicitadas por la 

Dirección. 

2.- Organización y participación de una kermese de fin de 

cursos. 

3 . - Asistencia a Seminarios convocados por el D. P.P. cen-

tral (DUACB) 

4 .- Concert ac i ón de ci t as para confere ncias s obre carre ras 

e n los p l anteles donde se impart e n estas . 
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6.- MONITOREO DEL PROYECTO 

No se llevó a cabo de manera planeada sistemáticamente; 

no se difinieron los mecanismos con los cuales se podrían 

hacer obsevaciones pre2isas y controladas acerca de la ef i 

c acia y eficiencia del proyecto que se implementó. 

Aunque resulta obvio que sí hubo observaciones acerca -

del desarrollo del proceso, pero estas estuvieron basadas 

en conclusiones generales a partir de la revisión de los -

cuestionarios en el proyecto antecedente, y en el cruce de 

apreciaciones, acerca de las viscisitudes en el trabajo en 

el salón con los alumnos, que se hicieron en algunas reu-

niones. 

En estas juntas entre los miembros del D.P.P., se hicie 

ron intercambios de las opiniones y percepciones que los -

integrantes del Departamento recogimos de los alumnos en -

los salones de clase, en los pasillos, en los mítines poli 

ticos; de las opiniones o sugerencias de algunos profesores 

y algunso miembros del cuerpo directivo y en especial del 

Director del Plantel. 

Sin embargo, de ningún modo se sistematizó esta informa 

ción con el fin de retroalimentar el proyecto ya que nunca 

se planeó el hacerlo deliberadamente. 

Esta es otra laguna que aparece en el procedimiento que 

nos puede ayudar a fundamentar las críticas que se harán -

a e s t e trabajo. 

7.- VALORACION DEL IMPACTO Y EFECTIVIDAD DEL PROYECTO 

Hay que destacar que aunq ue s e hubiese h e cho es te tra b a 
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jo sistemáticamente, los pasos anteriores a este están ba

jo control directo de los Evaluadores, sin embargo, este -

Último punto del proceso, sólo estaría conectado indirecta 

mente, ya que tratándose de un programa de Orientación Ed~ 

cativa, se hubiese planeado hacer un seguimiento, en las -

Escuelas y Facultades mínimamente, de al menos una genera

ción de estudiantes que recibieron Orientación bajo este -

proyecto, para determinar mediante datos estadísticos úni-
• 

camente, qué tanto se consiguieron los objetivos planteados 

para este trabajo. 

Sin embargo, nuevamente, no estaba planeado un aspecto 

tan importante que podría servir como retroalimentador de 

nuestro proyecto, por lo tanto, y por Último, se presenta 

una laguna más en el proceso que "debería haber sido'' el -

correcto. 

A manera de conclusión, pude notarse la falta de propoE 

ción en la extensión expositiva para cada uno de los 7 pa

sos en que nos hemos basado. Hay poco en los aspectos de: 

1) Identificación y descripción del Problema; 2) Operativi 

zación de Objetivos; 4) Definición de la Población Blanco; 

6) Monitoreo del Proyecto y 7) Valoración del Impacto y E

fectividad del Proyecto. Por el contrario, la exposición -

es extensa en los puntos 3) Desarrollo del Modelo de Inter 

venci6n y 5) Disefio de Descarga (aplicación). 

Esto implica que nuestro trabajo fue eminentemente prác 

tico y carente de teorización, por lo tanto, de planeación 

y si s tematización. 

A continuación vamos a plantear las críticas a toda es

ta labor, para las cual e s hemos reservado un capítalo apaE 

te. 
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Este capítulo comenzará por lo más p a rticular para avanzar 

h a cia lo má s genera l , es decir , el proceso e x positivo se-

gu irá un mé todo i nd uc tiv o , partiend o del t rab aj o p ropi ame~ 

te di c ho en relac i ón con la a dm inistración local del C. C. H. 

Na ucalpan, para con tinuar con l as i nte racciones admi n is t r~ 

tiv as e ntre el D.P.P. y las instancias centrales del Cole

gio y finalizar con las rel a ciones de este Departamento p~ 

r a con la UNAM en general. 

En el capítulo anterior ya hacíamos mención de que el -

trabajo desempeñad o por el D.P.P. había sido eminentemente 

práctico y muy escasamente relacionado con la teoría. Lo -

anterior se pudo constatar cuando tratamos de encuadrar es 

te trabajo en el esquema propuesto por Rossi et al. (1979) 

para reali z ar la Evaluación de proyectos o programas nove

dosos. En este primer nivel, el del t~abajo propiamente di 

cho, vamos a comenzar analizando est e problema, tratando -

de encontrar las limitantes institucionales-administrati-

vas q ue no permitieron el éx ito de este proyecto. 

CRITICAS AL PROCEDI MIENTO Y A LAS LIMITACIONES 

INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVAS LOCALES 

I) Críticas al Procedimiento: 

Inversiones y Organización 

1. - Recursos Huma nos. 

Para real i z a r e s te t raba jo se c on tó con 7 integ ran t es -

en el D. P . P. ( 6 aux ilia res y 1 J efe ) , que aten d ieron a to

dos los g rupos de lº y 2º s emestres ; a todos los d e 3 º y -

4º semest r es, y a demás de mane ra no d ir i g id a a l os a lumnos 

de Sº y 6 º s e me s t r e s . 
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Lo anterior si gnificó carg a s de t r a ba j o muy i nten s a s 

que repercut ieron e n la at e n c i ón al e studi an ta do s ien do es 

ta mu y s u perfic i a l , des o r ga n izada , poco con s tan t e y algu-

nas v eces s i n continuidad. 

2.- Recur s os Materi a les y Fina ncieros. 

Se contó con la c antidad suficiente de cuestionarios, -

folle t os, c redencia l es, Kárdex y con e l mat e rial de ofici

na necesario. Sin embargo, hac i ían falta Guías de Carreras, 

Organizac iones Acad é micas y otros materiales bibliog ráfi-

cos de consulta para el estudiantado. 

La mayoría de estos materiales fueron empleados desorg~ 

nizadamente ya que se planearon controles redundantes para 

calificar las "investigaciones" de los alumnos y no había 

un reg l amento de préstamo bibliográfi c o para uso del estu

diantado. 

En relación con los controles, se llevaba una lista de 

asistencia donde además se registraban los avances de los 

alumnos y se hacía lo mismo en la credencial y posterior-

mente en el kárdex de cada estudiante; estos documentos te 

nían un número de folio (que estaba registrado en una li-

breta especial ubica da en los archivos del D.P.P.) cuando 

ya el alumno ~iene un número de cuen t a otorgado po r l a --

UNAM. Además cada c r e dencial, una vez q ue el a l umno anota

b a sus datos , debía se r s el l a d a por el D. P.P . 

De lo an t e ri o r se de riva n a l gunos aspectos críti c os: 

a) Se i nvi r ti ó mucho t i empo en procesos redundantes, 

lo c ual signi fi c ó un de r roche de recu r sos financi~ 

ro s p a g ados por la UNAM pa r a o rientar a sus e stu--
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di a n tes . 

b ) Se inv ir tieron recursos f i nancieros en mate r iales 

i n ne c esa r ios e inoperante s pa r a l l e va r e l c ont r ol 

del proceso. 

c ) Estas cues t iones no pe rmiti e ron atender, como se -

hab ía intent ado inici a lmen t e , a los g rupos en sus 

sal ones de una manera ade c uada. 

d ) El e x cesivo contro l creó una ma l a i ma g e n de l D. P . P. 

en t r e l os a lumnos . 

e) Gran pa r t e del trabajo efectuado no tuvo re l ación 

con la orientación, si no que fue burocrático y p~co 

atractivo, i ncluso para los miembros del D.P.P. 

II) Críticas al Procedimiento: 

Beneficios e Impacto Social 

1.- Medi ción de l o s Efectos de l Proye c to 

Ex isten tres problemas básicos que dan cuenta de una -

falt a de l a Orientac i ón Educativa a decuada en el alumnado 

de l C.C.H.: 

a) Al g unos alumnos seleccionan materias de 5º y 6º s~ 

mes t r es q ue no c ursan nunca, o de s e r tan o reprue-

ban un a o varias series. Po r lo tanto, repiten o-

tro año en e l Bachillerato pidi e ndo el c a mbio de -

materi as para e llos "difíciles " por o t r a s más "fá 

ci l es". 

b) Algunos al umno s sel e c cionan mater ia s d e 5º y 6 º s~ 

mestres creando un a tendencia matricul a r i nc l inada 

hacia algun a s as i gnat ur as. Esto ha creado una des 

propo r ción marcada po r l a deman da excesiva h a cia -
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algunas materias hipo t é t i cament e más "fáciles" o -

más " a t ract i v as" , e n c ont r a st e con la baja s o lici

tud hacia o tra s mate r ia s más "dif íci l e s" o me nos -

"atractiva s '' . Muchos de es t o s alumnos, g u i a do s por 

estos prejuicios, sel e ccionan asi s gnaturas intras 

cendentes propedéuticamente para sus carreras. 

c) Quizá por los dos problemas marcados anteriormente, 

algunos alumnos piden cambio de carrera aún desde 

el C. C.H. o cuando ya la están cursando . Muchos de 

estos alumnos de s ertan de la carrera, o si la ter

minan, no se dedican a ejercerla o no encuentran ~ 

colocación en el mercado de trabajo por estar satu 

rado. 

Los datos que dan cuenta de estas tendencias existen en 

los archivos de la Coordinación del c:c.H. Sin embargo yo 

no noté nunca, durante mi estancia en el D. P.P., que exis

tiera la intención de condensar tales estadísticas para m~ 

dir los efectos del proyecto. No se saben las tendencias -

de estas variables antes de la aplicación del proyecto, ni 

durante ni después de la misma. 

Se entiende que los objetivos principales, tácitos y di 

fusos, de este proyecto, fueron el incidir en la gran masa 

de estudiantes del Plantel para orientarlos más y mejor en 

cuanto a la $elección de materias de 5º y 6º semestres, y 

la elección profesional, esperando con esto modificar la -

ma t rícu la de inscripción a 5 º y 6º semestres, reducir los 

ca mb i os d e ma t eri as , reduci e ndo también los Índices de re

probació n y des e r c i ón, y po r Último , mod i ficar la ma trícu 

la d e s o licitud d e ingreso a las ca r reras, reduci e ndo tam

b ién los Índices d e cambio, des e rción y de eje rc ici o des -

v iado d e la pro fesión. 
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A pe s ar d e lo ante r ior n u nca s e proyect ó el c uan t i f i car 

y medir e stas v a r iable s , po r lo t an to no se pueden v a lorar 

ni los Benef i ci o s n i el I mpa ct o Social en el Pr ograma. 

2 .- Ex per ienc i a s Ac umu l ada s y Retomables del Proye cto 

Aplica do. 

d e : 

Estas experienc i as se pueden sinteri z ar en los rubros 

a ) Organi z a ci ón : Es te proye cto permite re tomar la d i s 

tribuc i ón de h o rari o s entre los orien 

tadore s para atender los grupos de - 

alumnos de lº a 4º semestre; la periQ 

d icidad de las visitas a los g rupos;

la uti l ización de los materiales im-

presos para impartir la Orientación; 

la atención no dirigida hacia los a-

lumnos de 5º y 6 º semestres; la con-

certación y orga nización de conferen

cias sobre materias y sobre carreras. 

b ) Apo yos para 

el Servi cio : El p r incipal e s l a obli g atoriedad, -

aspect o q ue me r ece e spe c ia l atención . 

Ya q ue s e h a c omentado qu e en ningún 

e s t a tu to o l e y de la UNAM a parece -

q ue e l s e r v i c i o de Or i e n tación debe -

s er obli ga t or io para el estud i anta do, 

a pesar d e lo cua l, e s t e a sí se h i z o , 

permiti end o con esto lleg a r a la t o t~ 

l ida d de la gr a n ma sa de e s t ud iantes 

del Plan tel. La exper i e n c i a más i mpo~ 

t an te es que se descubr ío que si s e -

pretende b rind a r un Se r vi ci o de Or i e n 

ta ción ma sivo, es t e debe ser Obl i g atQ 

ri o . 
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La experiencia a cumulada de la aplicación de este pro-

yecto nos permite contemplar algunos aspectos negativos -

que no se deben olv idar s i se quiere aplicar a un programa 

amplio de Orientac i ón Educativa. Estos aspectos están da-

dos a partir de la obligatoriedad del servicio por el he-

cho de que el D.P.P. se encon t raba fuera de la legalidad,

actuando al margen de la norma de los otros Departamentos 

del Colegio, es decir, en un estado de excepción que lo co 

locó en una situación desventajosa y vulnerable para los -

ataques políticos de algunos profesores y alumnos del --

Plantel. Debido a estos ataques, las autoridades centrales 

del Colegio, en particular del D.P.P. central, veían con -

exceptisismo la labor del D.P.P. de Naucalpan. Este excep

ticismo se hizo extensivo a las propias autoridades del 

Plantel que comenzaron a sentir la actividad del D.P.P. co 

mo un lastre político, como un buen pretexto que darles a 

los grupos políticos para sus ataques a la Dirección. Por 

lo tanto, en la pr i mera oportunidad que hubo, el titular -

administrativo . del Plantel tomó la decisión de que el Ser

vicio del D.P.P. ya no fuera obligatorio y el proyecto se 

desechó. 

Aunque de la experiencia de este trabajo extrajimos que 

el Servicio del D.P.P. debe ser obligatorio, para solven-

tar posibles problemas, como el mencionado arriba, en la -

sección destinada a las propuestas se hacen algunas suge-

rencias. 

c) Dete cción de 

necesidade s : Con la atención masiva y contínua, 

apoyada por la obligatoriedad del -

servicio, se pudo detectar, aunque -

de manera no sistemática, difusa y -

subjetiva, que los alumnos tienen u 

na gran necesidad de Orientación Ed u 

cativa. 
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Aunque hay que hacer notar que estas necesidades no se 

refieren más que al momento de aplicación del proyecto, no 

se puede decir que antes o después de este período existí~ 

ran, o al menos en la misma medida que durante este. 

d) Necesidades 

Materiares; 

Humanas y 

Financieras: Aunque ya se han planteado que h ubo 

derroche financiero y material y fal 

ta de personal, este proyecto permite 

inferir que: si se implementa una pl~ 

neación, organización y administra--

ción sistemática y se incrementa el -

personal del D.P.P., no se requieren 

muchos recursos ~ateriales y financie 

ros para brindar un buen Servicio de 

Orientación Educativa en el C.C.H. 

III) Críticas a las Limitantes 

Institucionales - Administrativas Locales 

Como se pudo ver con la descripción de la actividad que 

estamos rea lizando , el trabajo del D.P.P. de C.C .H . Naucal 

pan (y el de otros planteles también) desde su creación y 

hasta la actuali dad, ha sido preponderantemen te operativo, 

es decir, las acciones que han e mprendido hast a ahora para 

dar Ori entac ión Educativa a los alumnos, han sido de al ean 

ces i nme dia tos, práticos, con la consigna de incidir en -

los momentos en que los alumnos tienen que integrarse al -

sistema C.C . H. o tienen que tomar una decisión sobre su f~ 

tu r a académico (selección de materias de Sº y 6º semest res ) 
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y / o profesional-laborar (e lección de carrera). 

Esta característica fun damen tal del D. P.P . prevalece -

desde su crac ión y no le ha permitido organizar un Sistema 

de Servicio Integral Planificado de Orientación Educativa 

(Gamboa y Sa ad , 1988) con los objetivos de largo alcance -

que le permitan va lorar el impa cto social de sus acciones; 

t a mpoco le ha permitido la articulación con la s estruc tu-

ras y aproximaciones teórica s a ctuales en la Orientación -

Ed ucat iva ni en la Evaluación Sis temát i ca de sus proyectos 

aplicados. 

El fenómeno anterior se debe a dos causas: 

a) EV D.P.P. es una instancia de la Estructura Administra

tiva de cada Pl antel y en general del Colegio y 

b) Es tá concretamente adscrito a la Secretaría de Servicios 

Estudiantiles que es una instancia eminentemente opera-

riva - adminstrativa. 

En relación al p roblema planteado en el inciso a), esto 

ha generado las si guientes consecuencias: 

1.- El Director en turno contrata a los integrandes -

del D.P. P. 

2.- Por este motivo los miembros de este Departamento 

tienen nombramiento ¡ Administrativo ! de confian 

za . 

3 . - l o s pro yectos del D. P . P . son conceb ido s y/o mat i

zados polít icamente por el titular administrativo 

en turno . 

4.- Los proyec tos , en consecuencia, están e laborados 

en funci ón de l período admini s trativo de l titular 
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del Plantel que du ra en su ca r go 4 a ños . 

5. - El D.P . P . no siempre h a realizado labores de Orien 

tac i ón, s i no que a demás sus miembros han sido ut i 

lizados por l a Dirección pa ra hacer labores de c or 

t e polí t ico. 

En relación al problema planteado en el inciso b), esto 

ha producido las siguientes consecuencias: 

1 . - Los planes, p royectos y programas del D.P . P. se -

han elaborado en función de los períodos de trarni 

tación de la S.S.E., provocando que aquellos sean 

operativos, práctico-concretos, e mpírico e inrne-

diatos. 

2 .- Debido a lo anterior, no ha sido posible elaborar 

p lanes, proyecto s y programas de Orientación, que 

trasciendan estas limitaci ones . 

CRITICA A LAS LIMITACIONES 

I NSTITUC IO NALES - ADMINISTRATIVAS 

CENTRALES DEL C.C.H . 

El D. P . P . de cada plantel tiene básicamente dos instan

cias a las que se s ubordina: a la Dirección de c ada Plantel 

y a la Dirección de la U. A. C.B . (Unidad Académ ica del Ci 

clo de Bachillerato) , más est rictamente a la S . S.E. y D.P . 

P. centrales.* * 

En teoría, estas dos instancias, las loca l es y las cen

trales, deber í an actuar coordinada y complernentadarnente al 

establecer políticas de intervención para s olventar las ca 

r enc ias de la comunidad del C . C. H., corno es el caso de la 
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Orientaci6n Educativa, pero en la práctica es notorio que 

la instancia que más influye en, por ej empl o el D. P.P . lo 

cal, es la Direcci6n de cada Plantel. 

Una de las posib les c ausas de explicaci6n de este fen6-

meno es la dispersi6n geográfica de los planteles que difi 

culta la coordinaci6n central, la otra explicaci6n ya se -

ha delineado y es que la contrataci6n del personal del D.P. 

P. es hecha por el titular de cada Plantel, y con esto pa

san a ser parte de su equipo de trabajo, es decir, perso-

nal administrativo de confianza. En esta selecci6n y con-

trataci6n del personal, nada tienen que ver la S.S.E. y el 

D.P.P. centrales. 

** Para una explica ci6n general de la organizaci6n central 

del C.C.H., se remite al lector a las notas que apare-

cen en el anexo de este reporte. 

Para lo único que ha servido el D.P.P. central ha sido: 

a) Convocar a los D.P.P. locales a seminarios. 

b) Congresos 

c) Sugerir trayectorias de acci6n a los D.P.P. locales 

d) Publicaci6n de artículos. 

Cons idero que c on estas acciones tan poco influyentes y 

s6lo al nivel de sugerencias, el D.P.P. central no puede -

coordinar, diseñar, supervisar y organizar un Sistema de -

Servicio Integral Plan if icado de Orientaci6n Educativa en 

el Colegio, mucho menos puede emprend e rse la Evaluaci6n -

Sistemática de este Servi ci o . 

La impo s ibili dad funcional del D.P.P. central para lle

var a cabo es tas acciones, están motivadas por las siguie~ 

tes causa s : 
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1.- En el D.P.P . central sólo labora una persona y 

2.- Al igual que en los D.P.P. locales, el jefe del -

D.P.P. central es contratado por el Director de -

la UACB. 

Estas condiciones no han permitido tampoco trazar obje

tivos de mayor alcance,ya que el D.P.P. central está ads-

crito funcional y estructuralmente a la S.S.E. central. 

En los seminarios organizados por el D.P .P. central, a 

veces faltos de concurrencia, se han hecho intercambios de 

experiencias entre los D.P.P. locales, pero en realidad no 

se ha hecho acopio sistemáico de los resultados positivos 

que se han logrado con los "experimentos" en Orientación -

que se han llevado acabo en el Colegio. Bs de suponerse eQ 

t orrees, que hace falta más de una persona para coordinar, 

captar y sistematizar la experiencia de cada Plantel en 

cuanto a Orientación Educativa. A raíz de la exposición de 

esta panorámica, si gnifica que el C.C.H. en particular y -

la UNAM en general, están prestando poca atención y dando 

poca importancia a la Orientación Educativa de sus alumnos. 

LIMITACIONES INSTITUCIONALES-ADMINISTRATIVAS 

EN LA UNAM 

La Orientación Educativa que se imparte en el C.C.H. no 

está integrada a la que se imparte en la Universidad en ge 

neral. la Dirección General de Orientación Vocacional --

(DGOV), que es la instancia de Rectoría que debe proporciQ 

nar la Ori e ntación a la comunidad univer s itaria, y por ende~ · 

también participar de manera conjunta con los D. P.P. de -

C.C.H., no c umple cabalmente con esta f unción. 
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Lo único que se pue de me ncionar como apoyo de esta Di-

r e cción al C.C.H. es el p roporciona r los t rípticos que -

contienen la información gen e ral sobre las c a rreras c omo -

el plan de estudios , los planteles q ue la imparten, los re 

quisitos escolares y personales que se requieren para estu 

diarlas, etc. Aunque también hay que mencionar que muchos 

de estos folletos contienen información obsoleta. 

Otro apoyo que debe brindar la DGOV al D.P.P. del C.C.H. 

es organizar las conferencias informativas sobre carreras. 

Sin embargo, dadas las características de nuestro proyecto, 

la necesidade de asistir a los alumnos de Último año con -

esta información, nos obligó a concertar por nuestra pro-

pia cuenta, las conferencias con los catedráticos, evitan

do así el burocrat i smo y la informalidad del servicio de -

la DGOV. 

Por otro lado, esta instancia dedica prioritariamente -

sus esfuerzos por brindar Orientación en la ENP (Escuela -

Nacional Preparator ia) dejando prácticamente a un lado el 

apoyo al C.C.H. 

El Colegio cuent a con una población de 75 mil alumnos, 

la preparatoria alberga a 55 mil. El C.C.H. tienen 5 Plan

teles, la E.N.P. cuenta con 9. El Colegio recibe signific~ 

tivamente menos presupuesto que la Preparatoria, sin embar 

go la eficiencia del C.C.H. es mayor que la de la E.N.P. -

en términos de egresados y desempeño de estos en el nivel 

licenciatura (Bazán, 1988). 

La DGOV concentra su atención en la E.N.P. descuidando 

casi absolutamente al C.C.H. Este es un problema político 

i deológico que, aunque no e s el aspecto centra l de n uestro 

tópico, vale la pena mencionarlo. Es de todos s abido que -

el C.C.H. e n sus inicios f ue un proyecto de innovación en 
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l a Universidad, para renova r l a Universidad sin tener qu e 

transformar toda s u estructura (Gonza le s Casanova, en Ga ce 

ta UNAM , 1971). En términos rea les, e l C.C.H . se rí a una u

niversidad dentro de la Un i vers i dad, con la formación de -

estudiantes dentro del nivel Bachillerato hast a Licenciatu 

ra, Posgrado o Doctorado (de ahí la existencia de la UACP 

y P). 

Sin embargo, el proyecto C.C .H ha sido golpeado, dividi 

do, marginado y soslayado por el Gobierno del País a tra-

véz de los gobiernos de la UNAM posteriores a los que le -

dieron impulso originalmente. (!barra, 1986: entrevista 

con Palencia, G. J., ex Coordinador del C. C.H. y También Vi 

llamil, 1986) 

Esta tendencia se ve claramente en la desarticulación -

que h a y en la UNAM en los servicios d~ orientación, por lo 

que podemos deducir que las autoridades universitarias ta~ 

poco están brindando atención ni dándole la imprtacia que 

merece a la Orientación Educati v a en el C.C.H. 

Estas son las principales críticas que se pueden hacer 

al trabajo del D.P.P. del C.C.H. Naucalpan en el período 

que estamos analizando; a continuación serán expuestas las 

propuestas para mejorar el Servicio de Orientación Educati 

va que presta este Departamento. 



C A P I T U L O I V 

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE 

PRESTA EL DEPARTAMENTO DE 

PSICOPEDAGOGIA DEL C.C.H. NAUCALPAN 
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~.::. Tirr-1 "'r .. 

~ 
ll.N.A.M. CAMPUS 

IZTACALJl 

Las propuestas que se presentan giran en torno a dos ej e s 

f undamentales: de t ipo admin i strativo y de o rd e n académico

didácticas. Par a que se puedan l l eva r a cabo esta Últimas, 

se rá necesario que se e stablezcan las c ondicione s adminis 

trativo-políticas q ue sirvan como marco del quehacer coti 

diano del D.P. P. en la i mpartic ión de la Orientación Ed uca 

tiva, es decir, si no s e prod ucen l e s condiciones adminis
~~r(.,.,. ;,,:; 

trativas que se proponen, difícilmente se prodrán ...... estable-

c e r las circunstanc ias académicas sugeridas. ~ ~ 100l007 

En el contexto teórico de es te reporte hicimos la revi

sión de los modelos de Orientaci6n Vocaci onal prevalecieH

tes en México y se trató de encuadrar la actividad del D.

P.P . e n esos modelos. Distinguirnos dos aproximaciones bási 

cas. El trabajo que estamos analizando coincide con el mo

delo "científico" y con el modelo "desarrollista", sin ol

vidar que en ninguna labor de Orientación Vocacional se -

trabaja circunscribiéndose exclusivamente a una apoxima--

ción, ni tampoco ha~ modelos "puros''. Las propuestas aquí 

presentadas estarán apegadas a los modelos "científico" y 

"desarrollista", esto es, las propuestas no están encamina 

das a cambi ar de postura t e órica , sino más bien a , con la 

misma base, reorg anizarla y hacer más eficiente el servi-

cio. 

A cont inuación se expondrán las principales propuestas 

a dmi nistra tivas y se dará una explicación de los cambio s o 

efectos que producirán en la Institución. 

PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS 

Estas propuesta s son tres básicamente: 
J .~ l\.r,l , Ci<.MPUS 

:.?TACt.LJ-

lª Se debe cambia r la categoría l aboral de los miembros 
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del D.P.P .. En l a actuali dad , tienen nombramiento Admi

nistra t ivo de Confi an za . En l o s uc e sivo deberá ser de -

Técnicos Aca démicos o Profesiona l es de Ba se. ( v e r el Es 

ta tu to del Personal Académico, 1985 y e l Contrato Colee 

tivo de Trabaj o, 1985 , ambo s de la UNAM) . 

2ª Se debe incrrnentar el número de integrantes en los D.P. 

P. del Colegio, incluyendo al D.P.P. Central, rnínirnarneQ 

te al doble qu e en la actualidad, es decir , de 6 aux i-

liares a 1 2 e n los D.P.P. locales y en el Central míni

mamente 5 auxiliares (uno para supervisar cada plantel) 

y el Jefe. 

3ª Se debe crear l a asignatura de Orientación Educativa -

(para impartir Orientación Vocacio~al, Profesional, Oc~ 

pacional y Esco l ar) asignándole valor en créditos en in 

cluirla en el Pl an de Estudios del C.C.H. a nivel Bachi 

llera to . 

CAMBIOS A PARTIR DE LAS 

PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS 

1.- En la sección de críticas hemos pl a nteado que una de -

l a princ~pales lirnita ntes I nst i tucionales para que el 

D.P.P. pueda es t a bl ecer y/u ope rativ i za r obj etivo s con 

ma y or al c anc e , l o consti t u ye e l h echo que, t an to a n i 

vel local corno cen t ra l, los proyec tos , planes y progr~ 

mas están plant e ad o s por y e n f u nc ión de l o s período s 

administrat ivos .de los Dire c t ores de c a da Plantel , pa

ra el caso de l o s D. P . P . l ocales, y del Directo r de l a 

Unidad Acad é mica de l Ciclo de Bachil le r a t o (U . A. C. B.) 

pa ra e l cas o del D. P. P . Cen t ral . 
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Con el Nombramient o de Técnicos Académico s o de Pro 

f esionales de Base se ood rán procuci r lo s siguientes -

avances: 

a ) La contra dicción del personal del D.P.P. se hará me 

di ante o.tras p roce<ihmientos (.exámen fil -ero o po r 

concurs.os ) que des,limd.am a1- D1.P.P'. funcional y poli 

t±ca.rrrerrte de las Direccione·s de cada plantel. 

b)· Con el cambio anterior, los planes , programas y prQ_ 

y ectos d e este Dep·arta:rrre ·nt.o y a no estarán en f1i1m:ción 

de 1 0s pe·r±o.dGI5 ad:rrr.inistraitivo,s, del titular de la Di 

reca:Hiim-

c) Por la tanto, los obj et± v os po-drán s e-r de :má:s ].a:rgo 

alcan<ee,. ¡;vroducié·rn.do's,e' planes,. proyectos, y progra- 

mas s uceptib,1es de u.na E'val.uaa:±iñn Integral y Siste

rná t ica:. 

d). La p;ro,ífes.iorra]Jizac iórr de l.a: O;:!dentac±ón Ed1!llc:at i va -

será un. hecho -

I) El D. P.P. Centra l se enc:argairá de argacn:iizar , ¡¡>•!<mear y 

diseñar pro:yecto s de Orientación Educativa, para todo -

e l nivel Bachill e rato del C.C .H . 

:rr ) El D.P.P. Central se encargará de coordinar, superv i - - · 

sa-r y di.!ii gir tales proyectos. 

III ) Los D.P.P. locales se encargarán de encuad rar tales -

proyectos con l as caracter í sticas inst i tucionales de 

cada 9lantel 

IV) Los D-P.P. locales se encargarán de ope rati v izar e in~ 

trumentar los proyectos provenientes del D.P.P. central. 
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V) La Secretaría de Servicio s Estud iantiles central deberá 

supervisar y evaluar el desempeño de los mi embros del -

D.P.P. (Tan to el central como el local) . 

Una consideración importante es que, inc luyendo a los -

jefes y supe rvi so r es, todos los miembros del D.P.P. deberán 

ser o Profesionales de Base o Técnicos Académicos. 

2 .- Gran parte de los problemas de procedimiento surgidos 

a partir del trabajo des empeñado, se debie ron al exce

so de actividades asignadas a cada auxiliar del D.P.P . 

(traspapeleos, c alificaciones superficiale s , sobrecar

ga de grupos, e t c.). 

Por tal moti v o, si se pretende elaborar proyectos -

de Orientación ma s iva, con continuidad a lo largo del 

año escolar y con una carga de trabajo adecuada, se d~ 

be incrementar e l número de integrantes en cada D.P.P. 

local. 

En la actualidad hay 6 plazas de auxiliar y 1 de je 

fe en cad a D.P . P. La propuesta es que en lo sucesi v o -

hay a 12 plazas de auxiliar, y 1 de jefe (o dos plazas 

de Jefe, uno para la mañana y otro para la tarde) 

Ta mbién en la actualid a d hay 1 plaza para el jefe -

del D.P.P. central, lo cual dificulta la labor de coor 

dinaci ón, supervisión y elaboraci ón de p lanes , progra 

mas y proyectos. En lo sucesivo debe rá haber 5 auxilia 

re s centrales, asignándose uno para cada plantel del -

C. C . H. ; cuyas funciones se rán la s de coordinar, super

visar y eval ua r la ejecución de los proyectos y progrª 

ma s en los D.P .P. locales. 

3.- A pesar de que la c r eación y las funcio ne s del D.P . P. 
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apare c en en el c ur ri c ulum del C.C. H, no ex i s t e n l as -

cond i c ione s insti t uc i ona les pa ra q ue s e pueda a dmi n s -

t ra t u n a Ori ent aci ón Educat iva amp l ia y contínua de a

c ue r d o a los cánones de un Si ste ma de Serv i c i o Integral 

Planifica d o . 

Ya hemos expuesto antes las viscisitudes y obstácu

l os que se presentan en la institución (falta de un ho 

rario para que cada grupo tenga sesiones de Orien t ación, 

falta de salones, reconocimiento de la importancia de -

este Servicio ) para que se pueda ofrecer este serv icio. 

Si tomamos corno ejemplo o modelo la organización del -

Departamento de Idiomas (en particular del idioma in-

glés, que se administra más ampliamente) en el Colegio, 

se comprende que no tienen problemas de horario, de s~ 

lones, ni de reconocimiento, ya que está incluido este 

servicio como asignatura en el Plan de Estudios del C. 

C.H. a nivel Bachillerato. 

La propuesta es que se cree la asignatura de Orien

tación Educativa con valor en créditos evaluados anual 

mente , más e s pec í ficamente prev ia t ramitación de rein s 

cripción a terc e r s eme st re, de la selección de materias 

y de l a el e cción profesional. 

La experienci a a c umulada a partir del tr ab a jo q ue -

anal i zamos, no s perm i t e p r opone r q ue se podr ía l l eva r 

u n reg istro de l o s avances de c ada alumno en sus inve~ 

ti gaciones en e s t a asignatura y establecer un míni mo -

de registros pa r a a creditar o no a c r edi tar y por e nde 

tener o no derecho a rea liza r lo s tr ámites ya menc i on a 

d os. 

Con r especto a los horar i os, se puede entrega r a c~ 

da al umno un a pape l e ta elabora da e n c omputadora (corn o 
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a hora se hace con cada alumno informándole de todo su 

horario) donde se incluya el lugar, la hora y la periQ 

di cidad de las se s iones de Orientación Educativa, que 

s ería, de acuerdo a los contenidos del programa, de 

una vez cada semana, o de una v ez cada dos semanas. 

Con esta propuesta se logra legitimar y legalizar -

la Orientación Educativa en el C.C.H., dándole además 

l a posibilidad real de ser un servicio amplio y contí

nuo. 

PROPUESTAS ACADEMICO - DIDACTICAS 

Y DE SERVICIO 

A raíz de la experiencia acumulada e~ el trabajo que -

nos ocupa, podemos elaborar un esquema general de lo que -

debería ser el proyecto base para la Orientación Educativa 

en el C.C . H .. Sin embargo hay que destacar que si bien el 

período que nos atañe abarcó a todos los alumnos del C.C.H. 

Naucalpan con el servicio de Orientación prestado en el -

D. P. P ., a ninguna generación se le atendió más de do s se-

mest res, por lo cual no se puede presentar aquí un progra

ma acabado, sólo la s lineas generales inferidas a partir -

del poco alcance de nuest ra labor (un año). 

Este proyecto que se presenta deber á c ont i nuarse con al 

menos una generación durante toda su estancia en el Bachi 

llera to , sin olvidar que a pa rtir de la nueva experi encia 

a cumu lada con este trabajo se deberán corregir fa llas y me 

jorar el programa para una aplicación posterior. 

Tambié n debemo s recordar que no se puede dejar de aten

de r a las otras ge neraciones ya presentes en el p lant e l. -
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Aunque este trabajo se propone in i ciar con los alumnos de 

pr imer ingreso, con los alumnos de s egundo y de tercer afio 

se debe trabajar como si ya hubiesen recibido Orientación 

desde el principi o. 

Ahora se expondrá por semestre los lineamientos genera

les que se deben abarcar en la labor de Orientación Educa

tiva: 

ler. Semestre: Programa de Integración de los alumnos al -

sistema C.C.H. 

a) Brindarles un panorama amplio y general 

de la Historia de la UNAM y 

b) del Colegio de Ciencias y Humanidades 

c) Organización académíca del C.C.H. (Plan 

de Estudios) 

d) Filosofía del Colegio (Principios del 

C.C.H.) 

e) Técnicas de Estudio 

f) Seminarios sobre Adolescencia 

Además de estos temas destinados a ser tratados a lo -

largo del semestre, se debe incluir al principio del mismo, 

en el momento . de la inscripción de estos alumnos al Siste

ma C.C~H.,lo que normalmente se viene haciendo con el nom

bre de "Bienvenida ", es decir, brindar información al estu 

diantado de primer ingreso sobre trámites, funcionamiento 

del Plantel y di s t ribución geográfica de los se r vic ios. 

2º Semestre : Programa de Orientación para la Selección de 

Materias de 5º y 62 semestres. 
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a) Importancia de investigar antes de la toma -

de decisiones. 

b) Objetivos y Justificación de por qué se se-

leccionan las materia s para 5º y 6º semestres 

en el C.C.H. 

c) Investigación de los objetivos, contenidos y 

forma de trabajo en cada materia de 5º y 6º 

semestres. 

3er. Semestre: 

a) Organización de conferencias impartidas por 

los profesores de 5º y 6º semestres tomando 

los siguientes puntos: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Enfoque teórico. 

3.- Formas de trabajo y calificación. 

4.- Relación con otras asignaturas del Plan 

de Estudios del C.C.H. 

5.- Relación con las carreras y disciplinas 

profesionales de la UNAM, y otras insti

tuciones superiores. 

Las conferencias se deben realizar tanto en la mañana -

como en la tarde en un espacio lo más grande posible den-

tro del plantel, así como, de ser posible y necesario, re

petirlas hast a que todos loa alumnos involucrados hayan a

sistido al menos a 6 de las 22 conferencias (ya que son en 

total 22 materias de entre las cuales tiene que seleccio-

nar 6). 

Se debe crear un programa de motivación y es tímulos pa-
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ra la participación de los profesores en la Orientación -

del alumnado. De preferencia la motivación debe ser econó

mica, o en su defecto de reconocimiento académico. 

4º Semestre: Programa de Orientación Profesional, Vocacio

nal y Laboral (Investigación básicamente Docu

mental) 

a) Investigación Hemerográfica acerca de la de 

manda profesional en el mercado de trabajo. 

b) Investigación de Planes de Estudios de Ca-

rreras Profesionales. 

c) Reglamentos, normas y conceptos de las con

diciones de Es tudio de las Carreras. 

1.- Tiempos límite para terminar la carrera. 

2.- Número de créditos. 

3.- Requisitos para titulación, etc. 

d) Interdisciplinariedad de las Profesiones. 

5º Semestre: (Investigación de Campo) 

a) Investigación Profesiográfica en base al -

cuestionario que ya se ha utilizado y que ~ 

parece en el anexo de este reporte, contem

plando los siguientes aspectos: 

1) Escolar: Recopilación y Síntesis de los 

aspectos Documentales investig~ 

dos el semestre anterior. 

2) Social: Inve stigando en las Escuelas y -

Facultades donde se imparte l a -

carrera y en los principales cen 
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tros de trabajo donde laboran -

los profesionales. Entrevistando 

alumnos y profesores de distintos 

semestres de la carrera y a los -

profesionales en su lugar de tra

bajo. 

3) Personal: Síntesis de la investigación -

hasta ahora realizada en una -

reflexión personal del alumno, 

para decidirse por una opción 

profesional. 

62 Semestre: (Inf6rmación sobre ~arias carreras) 

a) Asistencia a Conferencias sobre carreras im 

partidas en el Plantel por catedráticos, do 

cumentados y capacitados, de las Escuelas y 

Facultades de la UNAM. 

Con respecto al trabajo asesorado en salón para los a l um 

nos en el 52 y 62 semestre, en el caso de que se requiera,

se puede asignar a cada asesor un número proporcional de e~ 

tudiantes tomados en base a una lista alfabética por gener~ 

ción, o continuar con los mismos alumnos de semestres ante

riores, o tomar como base los inscritos en cualquiera de -

las materias de una opción (por ejemplo en la segunda op--

ción: Física, Química y Biología) ya que todos estos alum-

nos están inscritos en cualquiera de las materias que la ig 

tegran. Todas estas posibilidades se ofrecen por que no de

bemos olvidar que los estudiantes de 52 y 62 semestres, a -

diferencia de los inscritos en los semestres anteriores, no 

tienen grupo fijo. 

De lo anterior se desprende que cuando menos dos salones 
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deben estar asignados para cualquier actividad y/o necesi

dad del D.P.P., como por e j emplo el trabajo con los alum-

nos de Sº y 6 º semest re s. 

Se deben establecer convenios permanentes entre el e.e. 
H. y las Escuelas y Facultades a nivel Licenciatura de la 

UNAM para la impart i ción de conferencias sobre carreras. 

Ahora bien, los siguientes lineamientos son de orden g~ 

neral, de contexto, para el cumplimiento de las propuestas 

antes mencionadas. 

1.- Se debe llevar un sólo control que será una 

lis t a de asistencias por grupo, en donde se 

harán anotaciones con claves comunes para -

todos los miembros del D.P.P. y para las se 

cretarias de la Secretaría de Servicios Es

tudiantiles que es donde los alumnos reali

zan sus trámites. 

Para separar a los alumnos que cumplen con sus obligaciQ 

ne s de los que no lo hacen, se debe elaborar una li s ta alf~ 

betizada por computadora para que los primeros cumplan su 

trámite correspondiente (Selección de materias y/o pase a 

Licenciatura ) y los segundos pasar a una etapa posterior -

del tramite. 

Estas listas generales (por generación) contendrán una 

clave común que será incorporada de las listas por grupo -

de cada miembro del D.P. P . Al momento de realizar el trámi 

te sól o se pedirá u na identifi c ación al alumno (cualquiera) 

y se checará contra l a clave de la li s ta. Si el alumno no 

ha c umplido con s u i nvestiga ción se l e remi t e a l s i guien te 

pe r iod o de l t rámi te . 
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A ra íz de la e xper ienci a del trabajo que se está repor~ 

tando, se sugiere tener en cuenta que puede haber alumnos 

re z agados en sus investigaciones, para lo cual se deben -

dar alternativas e x t r aordinarias, an tes d e q ue se terminen 

los períodos de t ram itaci ón, para que l os a l umno s alud idos 

puedan informarse (aunque cD n menor c a lidad y cantidad de 

información) ant es de tomar una decisión. 

Con este lineamiento se reducen los controles red un--

dantes (credencial , Ká rdex , libretas de foli os) , ya mencio 

nados en el capítulo referente a las críticas, y se gana ~ 

ficiencia , rapidez y simplificación de los procedimientos 

de registro de los avances de investigación hechos por los 

alumnos. 

2.- La principal actividad del D.P.P., tanto -

cua ntitativa como cua litativamente (califi

cación y evaluación respectivamente de ca

da grupo) debe efectuarse en los salones -

de clase. 

Por lo tanto, se debe evi ta r realizar dentro del local 

del D.P.P., actividades, sobre todo de tipo administrativo 

que interrumpan o d is traigan la actividad principal que de 

be se r en los salones de clase. 

Para apoyar e ste lineamiento ya hemos propues t o en el -

anterior la eliminac ión de varios controles redundantes, -

quedando uno sólo ( l a li sta) que se manejará en los salo-

nes de clase. 

3.- El local del D.P.P . debe utilizarse única

mente para: 

a) Reuniones del Personal del D. P . P. local y 

central. 
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b) Programación de Actividades. 

c) Investigación-actualización de los inte

grantes del D. P .P. 

d) Elaboración de materiales de trabajo . 

e) Evaluación de los proyectos implementa-

dos. 

4.- Se debe abastecer suficientemente de mate

rial bibliográfico a todos los grupos. 

En relación de la sala de consulta del D.P.P., no se -

puede dejar de proporcionarla a los alumnos, pero se propQ 

ne que se enriquezca, se sistematice y ordene adecuadamen

te para poder prestar constantemente libros y folletería a 

los grupos, ya sea para su consulta externa o su utiliza-

ción en los salones. Así puede convertirse en una ventani

lla de préstamo en lugar de una sala de consulta. 

Hasta ahora, el control del acervo de esta sala ha sido 

llevado por los miembros del D.P.P., lo cual, desde luego, 

ha constituido una más de las actividades que distraen la 

atención que se debe dar a los grupos. Para lo anterior, -

se necesitá que se proporcione al Departamento dos biblio

tecarios, uno en la mañana y otro en la tarde, para que -

lleven el control de esta sala. Estas personas deberán es

tar bajo la supervisión del Jefe del D.P.P. 

Por otra parte, es conveniente dotar a la biblioteca -

del D.P.P., de un reglamento de libros y folletos que per

mita disminuir la pérdida y aumentar el acervo actual. Es 

te reg lamento deberá se discutido y elaborado por los mie~ 

bros del D.P.P. local, ya que tiene que ajustarse a su t r a 

bajo y necesidades cotidianas. 
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5.- En relación al trabajo con los grupos, al 

inicio de cada año académico, las activid~ 

des de los orientadores deben comenzar con 

la elaboración de un diagnóstico breve, p~ 

ro lo más objetivo posible de cada uno de 

sus grupos, para permitir una más eficien

te estrategia de trabajo. Al finalizar el 

año, se deberán revisar esos diagnósticos, 

en una reunión del D.P.P., para determinar 

nuevas estrategias que enriquezcan el pro

yecto. 

6.- Una vez elaborado el diagnóstico, cada o-

rientador podrá definir la estrategia par

ticular de trabajo con cada grupo, consid~ 

randa que se debe dar prioridad a dos obj~ 

ti vos: 

a) Integrar al grupo con las técnicas que 

juzgue más adecuadas cada orientador y 

b) Organizar al grupo destacando la elec-

ción democrática de un representante -

que colabore como enlace entre el o--

rientador y el grupo, y que incluso le 

ayude a llevar controles, como por eje~ 

plo, el reparto de folletos y el prést~ 

mo de libros. 

7.- No se deben de dejar trabajos extraclase a 

los alumnos. 

La prác t ica ha demostrado l a inconve nencia de impone r -

e ste tipo de trabajos a los alumnos que al final de cuen-

tas se revir t ió c ontra los orientado res, quienes invirtie-
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ron mucho tiempo en gabinete para calificar o revisar los 

trabajos que en forma de cuestionarios se les exigieron a 

los alumnos. 

Esto se convirtió en un vicio por la confusión que exis 

tió acerca del papel de los miembros del D.P.P. que en es

te trabajo actuaron corno profesores del Plantel (y muy prQ 

bablernente de los peores) y no corno orientadores. EL TRABA 

JO QUE SE PROPONE NO ES DOCENTE: SINO DE APOYO ACADEMICO Y 

DE ORIENTACION. 

Las actividades en el salón deben ser más corno conferen 

cias o mesas redondas que corno clases normales. Las inves

tigaciones extraclase deben ser enteramente libres hasta -

cuarto semestre; dejarlas a la iniciativa que los orienta

dores propicien en el alumnado. Lo que debe ser obligato-

rio son las asistencias a las sesiones en salón pero aún -

así, se tiene que buscar la manera de que los alumnos acu

dan a ellas sin coerción, hacerlas más atractivas. 

8.- Todos los materiales de trabajo deberán 

ser diseñados para resolver en salón de 

clase, para agotarse en cada hora-sesión y 

para provocar la participación de todos -

los alumnos en sesiones de equipo y sesio

nes plenarias. 

9.- Los contenidos de los materiales deben ser 

má s de carácter formativo que informativo. 

Un primer intento y a ha sido in t roducido con la utiliz~ 

ción de los c uest i onarios - inventarios, aunque no son del -

todo formativos. Se deben diseñar otros instrumentos. 
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10.- Lo mencionado nos permite inferir que cada 

uno de los integrantes del D.P.P. debe ac

tualizar constantemente sus conocimientos, 

en particular sobre los temas qu 2 p retende 

tratar en los grupos y en los acordados en 

la s reuniones del D.P.P. local así como 

del central. 

11.- En todos los trabajos que se programen, se 

debe buscar involucrar a los profesores 

del plantel, estrechando lazos con la mayQ 

ría de ellos para que el trabajo sea más -

rico y creativo. 

12.- Se debe medir (cuantificar) el impacto y -

la efectividad del trabajo realizado defi

niendo parámetros que permitan hacer infe

rencias objetivas. 

Durante la investigación que se emprendió para la elabQ 

ración de este reporte, se encontró que existen datos esta 

dísticos que pueden ser de utilidad como parámetro para de 

terminar la efectividad del trabajo de Orientación. Así 

mismo, durante esta investigación se encontró que cuando -

menos en el Plantel Naucalpan se viene desarrollando, de -

algunos años atrás a la fecha, una tendencia de los alum-

nos para sele6cionar materias de 5º y 6 º semestre en el -

sentido de que la mayoría se inclinan por asignaturas hipQ 

téticamente "más f áciles", dej a ndo de lado otras de la mis 

ma opción que l e podría ser má s Útile s en las carreras pro 

fesionales. 

Otro problema resulta del hecho que alg unos alumnos de

s e rtan d e una serie o varias de ell a s y g e nera l mente se 

que d a n ot ro año como repetidores . Muchos de ellos pi den 
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cambio de materias de 5º y 6º semestres que reprobaron o -

no cursaron. Este f enóme no se debe cuantificar ya q ue po-

dría ser d e bido a un problema de Orientación. 

Otro par&metro 6til podría ser el cuantifica r la canti

dad de alumnos que solicitan cambio de carrera y finalmen

te cuantificar el n6mero de alumnos que son absorbidos y -

los que no en el mercado de trabajo profesional. 

Los dos prob l emas iniciales se refieren a la modifica-

ción matricular de las carr8ras y a la demanda profesional 

respectivamente. En los dos primeros probl.emas se puéde m~ 

dir la efectividad del proyecto, pudiéndose controlar di-

rectamente por el D.P.P. Los dos problemas finales sólo -

pueden rastrearse con seguimiento de egresados, sin con--

trol directo del D.P.P., representando el impacto social -

del proyecto. 

13.- Se deben hacer Evaluaciones Sistem&ticas de 

los Proyectos para brindar Orientación Edu

cativa emprendidos por el D.P.P. 

En este reporte se ha hecho una revisión breve de los -

elementos, aplicaciones y rPsultados derivados de Evalua-

ciones Sistemáticas tomados a partir de algunas aproxima-

ciones teóricas. No son las 6nicas aproximaciones, aunque 

las revisadas aquí puedan servir como base, se pueden bus

car otras que se adecuen a la Inst i tuc ión en etapa s poste

riores de s u desarrollo. 

14.- Los integrantes del D.P.P. , tanto del cen

tral como de los locales, se deben adscri

bir a la Sociedad Mexicana de Pro fesiona - 

l es de la Orientación . 
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Con esta membresía se enriquecerá la experiencia del -

personal con la asistencia a congresos nacionales e inter

nacionales del ramo; se actualizarán los conocimientos y 

se podrán recibir publicaciones periódicas, así como hacer 

partícipes de los resultados de los proyectos a los miem-

bros de la Asociación con la publicación de los mismos en 

las revistas especializadas en Orientación Educativa. 

15.- Por Últiffio, el D.P.P. del C.C.H. debe es-

tar adscrito a la DGOV (Dirección General 

de Orientación Vocacional) formando un si~ 

tema integrado en toda la UNAM. 

Hasta aquí con las propuesta y con todo el trabajo, en 

lo sucesivo sólo resta exponer las conclusiones y los co-

mentarios. 
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Con la revisión teórica del concepto de Evaluación Ins

titucional, aplicado a la Orientación Educativa, hemos ob

tenido una experiencia fundamental. La evaluación de un -

proyecto de Orientación, como el que analizamos, requiere 

de un tiempo prolongado, más alla del tiempo y del esfuer

zo que hasta ahora se les ha dedicado. Sin embargo, al an~ 

lizar las condiciones institucionales, pudimos constatar -

que son éstas las que impiden que la labor de Orientación 

impartida por el D.P.P. no se lleve a cabo con la eficien

cia que, por la importancia de esta actividad, real.mente -

requiere. 

Las propuestas administrativas derivadas del análisis ~ 

plicado a la actividad del D.P.P., sustentan la realiza--

ción de las propuestas académicas que se sugieren. Pero es 

importante tomar en cuenta el factor financiero, que dete~ 

mina la realización o no de los proyectos. Mendoza Rojas -

(1987), en el análisis de la política del Estado mexicano 

hacia la Educación superior, argumenta que en el período -

que va de 1983 a 1988, el presupuesto para este sector se 

ha visto reducido sustancialmente. 

Dado lo anterior, pareciera que hay un contrasentido en 

la propuesta referente al incremento en el número de inte

grantes en los D.P1 P. locales y en el central. Sin embargo, 

Carpizo (1986) y Palencia (1986) exRector de la UNAM y ex

Coordinador del C. C.H. respectivamente, coinciden en seña

lar que los servicios de Orientación en la UNAM son def i-

cientes, lo que ha ocasionado saturación en algunas cuan-

tas carreras y baja de matricula de inscripción a muchas Q 

tras, creandole a la institución problemas de reubicación 

de alumnos, negación de inscripción a los que solicitan su 

ingreso por concurso de selección, aun cuando estos Últi

mos tengan mejor promedio de bachillerato que aquellos que 

lo estudian en la propia institución. 
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Aunque el nivel académico de los alumnos puede ser ele

vado indirectamente por las acciones del D.P.P., la influeg 

cía directa de este Departamento sobre la modificación ma-

tricular en las carreras profesionales puede ser muy impor

tante y digna de tomarse en cuenta. 

Aquí es en donde el contrasentido inicial entre presu-

puesto reducido-mayor número de integrantes del D.P.P. se 

diluye si se piensa a más largo plazo en los beneficios -

que para la UNAM representaría un Sistema de Servicio Int~. 

gral Planificado de Orientación Educativa y en especial la 

Vocacional. 

En atención a las dos propuestas administrativas restan 

tes, referentes a la creación de la asignatura de Orienta

ción educativa y su inclusión en el Plan de Estudios del -

C.C.H. y el cambio de nombramiento de los integrantes del 

D.P.P., de administrativo de confianza al de Profesionales 

de Base o Técnicos Académicos, desde hace algún tiempo a-

trás hasta la fecha, se han venido dando las condiciones -

institucionales y administrativas que pudieran hacer cris

talizar estas propuestas. 

En relación con los nombramientos, entre los integran-

tes del D.P.P. a nivel del Colegio y entre las autoridades 

del C.C.H. se ha venido abriendo paso la idea de cambiar -

el nombramiento del personal de Psicopedagogía. Las perso

nas involucradas en el aspecto de la Orientación en el e.e. 
H., se han venido sensibilizando a raíz de la baja eficieg 

cia y limitado alcance de este servicio tan importante pa

ra la comunidad estudiantil de la institución. Sin embargo, 

para que esta propuesta se concretice, no intervienen fac

tores financieros, son factores legales y de legitimación 

de derechos que por su misma naturaleza innovadora y refor 

madora, afectan intereses ya anquilosados y caducos. A di-
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ferencia de la primera propues t a , dond e intErvienen facto

res de decisión pol í tico-económicos, p a ra esta propuesta, 

así como para la siguiente que vamos a comentar, entran e n 

juego factores eminen temente políticos. 

En la actualidad, las autoridades d e l C.C.H. tienen la 

voluntad política para producir el c ambio en el sentido 

propuesto, es decir, tienen la disposición de modificar el 

nombramiento del personal del D.P.P. 

Esta coyontura, nunca presente an t es para el D.P.P., no 

deben desaprovecharla los integrantes del Departame11to de 

Psicopedagogía; debe haber discusión seria, profunda y res 

petuosa entre ellos y las autoridades del Colegio para ele 

gir la opción más ventajosa para ambas partes, sin olvidar 

que los beneficiados o perjudicados de este proceso políti 

co son e n primera y Última instancia los alumnos. 

Ahora bien, la propuesta de creación de la asignatura -

de Orientación Educativa, encuentra un momento que le pro

porciona buenas posibilidades para que se tome en cuenta. 

El próximo Congreso Universitario debe ser el foro donde -

se ventile esta sugerencia. Aunque parece que los momentos 

destinados legalmente para captar la problemática de la -

UNAM y del C.C.H. ya se agotaron en los Seminarios de Diag 

nóstico previ?s al Congreso, creo que no es tarde para to

rnar en cuenta en este próximo foro las propuestas present~ 

das aquí, basadas en un modesto análisis, que ha pretendi

do ser ob jetivo, de la Orientaci ón Educat iva, hecho a par

tir de la a ct ivi dad del D.P.P. del Plantel Naucalpan. 

En la mesa de l as discusiones en el Congreso, este tra

bajo deberá s e rvi r como parámet ro que guie las so luciones 

en materia de Orientación que de ahi surjan. Se debe poner 

especial atención a la propuesta de la inclusión de la O--
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rientación Educativa en el Plan de Estudios del C.C.H. pa

ra que el Consejo Universitario falle en favor de esta mo

dificación. 

A partir de lo anterior, si se logran madurar las ante

riores propuestas administrativas, las propuestas académi

cas presentadas aqui se pueden tomar como base, mejorarlas 

o echar mano de otras, ya que no son las Únicas; la vasta 

experiencia poco sistematizada que el Colegio h~ tenido en 

Orientación Educativa, coordinada o emprendida por el D.P. 

P., puede,si se hace una buena revisión histórica de las -

acciones, prcyectos o programas que sa han llevado a cabo 

en este sentido, aportar elementos dignos de tomarse en -

cuenta para elaborar un proyecto base para la Orientación 

Educativa en el Bachillerato C.C.H. 

Por otro lado, en la actualidad el país se encuentra -

hundido en una crisis estructural profunda que se ha veni

do gestando desde hace varios años. El gobierno mexicano -

plantea ya desde hace mucho tiempo el Desarrollo como solu 

ción para el rezago económico, social y cultural de nues-

tra nación. Sin embargo, este camino no ha sido la solu--

ción y nos ha conducido a culminar una crisis y un endeud~ 

miento externo sin precedentes. 

A pesar de todo lo anterior, es evidente que debe haber 

desarrollo, nuestra nación no puede ni debe permanecer en 

el estancamiento ni en la crisis. Cualquiera que sea la o

rientación futura de este desarrollo (el populismo, el so

cialismo o la economía mixta), en el presente estamos de- 

terminados por la política del "Desarrollismo'' que ha veni 

d o sosteniendo nuestro gobierno; no podemos abstraernos de 

este hecho. Ya comentabamos en el contexto teórico que la 

práctica de la Orientación Educativa está matizada por es

ta influencia y que ha sido manejada preponderantemente en 
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el marco del modelo "desarrollista" y su concomitante, el 

modelo "científico". 

Ahora bien, hay que recordar que cuando planteamos el -

modelo "desarrollista" en el contexto te6rico de este re-

porte, expusimos sus características ideol6gicas y sus fUQ 

damentos filos6ficos. Lo más importante para nosotros es -

reconocer que tiene un objetivo tácito, que es lograr la 

igualdad de oportunidades en base a la educaci6n; busca mQ 

difica~ la matrícula de educaci6n superior para orientar -

la fuerza profesional de trabajo hacia los sectores produ~ 

tivos demandantes. Este es un prop6sito legítimo según mi 

6ptica particular, por lo que las propuestas académicas -

presentadas aqui para un proyecto de Orientaci6n Educativa, 

pueden favorecer estos prop6sitos según este modelo. No d~ 

bemospermanecer estáticos perdiendo la oportunidad de ha-

cer modificaciones profundas en la Educaci6n media superior 

que redunden en beneficio del nivel superior y del país, -

sean cual fueren las tendencias políticas del gobierno mexi 

cano. 

Existen carreras saturadas y con poco o casi nulo merca

do de trabajo y carreras que son poco solicitadas pero que 

son indispensables,en __ el sectbr productivo y el de presta-

ci6n de servicios. Resulta de pronostico desconocido hasta 

ahora, la velocidad con que fluye la informaci6n de estas -

condiciones hacia el alumnado del Bachillerato que está --

pr6ximo a elegir una carrera, pero todo parece indicar que 

existe lentitud en este sentido, en base a alguno s análisis 

presentados en este trabajo hechos por autoridades competeQ 

t es. 

Ahora bien, el proyecto sugerido en este reporte, con -

las características de un Sistema de Servicio amplia (masi

vo) y contínuo, es t á avalado por las condiciones InstituciQ 
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nales que lo sustentan.El C.C.H. es una escuela eminentemeg 

te creada para apoyar el Desarrollo del País, dando cabida 

a amplios sectores de la población antes marginada de la OQ 

ción de Educación Superior. Un proyecto de Orientación Edu

cativa como el aqui delineado, puede adaptarse a otras ins

tituciones de Bachillerato que reunan las características -

esenciales del C.C.H., es decir, escuelas con poblaciones -

numerosas como el Colegio de Bachilleres, la Escuela Voca-

cional, la misma Escuela Nacional Preparatoria y otras del 

interior del país. Pero, ¿ qué tanto puede adaptarse un pro 

yecto como este a las escuelas de Bachillerato privadas ? 

Resulta de fácil observación que la población estudian-

til de estas instituciones privadas es relativamente más r~ 

ducida, por lo que considero que es el motivo más importan

te para que se lleven programas apegados al modelo "clíni-

co". Sin embargo, muchas de las sugerencias presentadas en 

este reporte, sobre todo las de corte académico, pueden a-

plicarse en sus programas de Orientación para complementar 

las pruebas o test de habilidades, aptitudes, intereses y -

personalidad. Las conferencias y los inventarios pueden ser 

instrumentos de auto-orientación para los alumnos que no se 

deben desaprovechar. Otro factor que no se debe olvidar es 

la participación de los profesores de estas escuelas que, -

ya que son pocos pueden contribuir más organizadamente y de 

manera directa, por su contacto con los alumnos, en los prQ 

gramas de Ori~ntación Educativa. 

Por otro lado, las experiencias acumuladas a partir de -

mi trabajo en el D.P.P. del C.C.H. Naucalpan, considero que 

debo compartirlas con los ejecutivos de la Orientación Edu

cativa. Un orientador vocacional no debe trazar proyectos -

que absorvan todo su tiempo en la aplicación, es decir, no 

se debe permitir que la dinámica inherente de su trabajo -

lo haga un profesional casi exclusivamente práctico. En to 
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do programa se debe n considerar momentos para la reflexión 

y el análisis de lo concreto, esto es, debe haber capaci-

dad de teorizar lo realizado y la capacidad para regresar 

a lo Concreto. Se debe hacer un hábito el ciclo teoría -

práctica-teoría-práctica ... ; todo profesional que inicia -

en la Orientación debe tener en cuenta esta sugerencia. 

El trabajo en equipo con otros orientadores, tanto de la 

misma profesión como de otras, debe ser la norma de labo-

rar; la interdisciplinariedad es importante como instrumen 

to de intervención d esta prÓblematica, así como fuente de 

experiencias e intercambio de habilidades profesionales. 

Por mi parte, durante mi estancia en el D.P.P, dada la -

naturaleza práctica de la labor de Orientación que se llevó 

a cabo, no pude percibir la importancia de la teorización -

ni del trabajo en equipos interdisciplinarios. La compren-

sión de estos dos factores la obtuve al realizar investiga

ciones para este reporte. Sólo mediante este conducto pude 

darme cuenta de las dimensiones de mi trabajo, pude compreg 

der la importacia de mi actividad y valorarla. 

Por otro lado, si hay omisiones en la descripción del -

proceso que he analizado, no se debe olvidar que los propó

sitos manifiestos de este reporte son los de presentar la -

actividad en sus aspectos más relevantes. 

Ya para finalizar, la motivación fundamental que me ha 

llevado a realizar este trabajo, nació del hecho de que es

toy convencido de que una labor tan ardua, intensa y alec-

cionadora, no se debe desechar sin dejar algún precedente. 

Este trabajo tiene una importacia fundamental por su origi

nalidad; es un vehículo que transmite ideas nuevas y abre -

nuevos horizontes para las personas dedicadas a la Orienta

ción; es una plataforma para mejorar la actividad del Psic6 
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lago en el ámbito educativo, apegandolo a su verdadero per 

fil profesional: la evaluación y la investigación. 

Ojalá que esta modesta aportación, aparte de mis benefi 

cios personales, sea de utilidad para el Departamento de -

Psicopedagogía del Plantel Naucalpan, para el Colegio y p~ 

ra la Universidad Nacional, a los cuales me debo. 

Abril de 1989. 
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Firma del Alumno. 

Firma 

Fi rma 

DOl-IICILIO •. 

'l'ELEf'ONO, ________ _ 

F.I~)A. _________ _ 

CRE¡D.# ·------

Documentos d e Identificación (Kárdex y credencial) utiliza 

dos con los alumnos de la generación 86 (l º y 2º Semestres) 



NOMBRE D 
---,P;,A-;--;;T:· E~R~N:O~~~~~~~-M"°_A:;-_T=_"'"E-"'"R~N-::0----~N~O~M~B~R~E~(~S~)~~~~~~----

NUM. vE C1A. TURNO 

DOMICILIO·-----------------------

TELEFONO PARTICULAR ___________ _ 

TELEFONO DONDE SE PUEDEN DEJAR RECADOS _______ ~ 

1 ~ 111 j 1111 J 1111 J 
CREDENCIAL Nº -------

~:OMBRE crL PADRL o lU'!OR -------------------

OBSERVACIONrs 

DOHICil.IO. 

TELEfQNO. 
FIRMA. __________ _ 

FIRMA DEL ALUMNO ________ _ 

UNIVERSID/\D u,,cIOt:l.L 
AUTONOM.i\ DE m.:nco 

c.c.H.NAUCALFAN PSICOrt:DllGOGIA 

NOl·lllRI: 

No.de Cta. 

Documentos de Identificación ( Ká rdex y credencial) utiliza 

dos con los alumnos de la generación 84 (52 y 52 semestres) 

y 85 (3º y 4º semestres) 



Paquete de cuestionarios-inventarios para la selección de 

materias utilizados con los alumnos de la generación 84 en 

el programa antecedente. 

Los cuestionarios referentes a las materias de 52 y 6º se

mestres contenidos en este paquete fueron utilizados con -

los alumnos de la generación 85 (3º y 4º semestres) durante 

la aplicación del proyecto analizado 



NOMBRE: ------------ GRUPO: 

CUESTIONARiO "A" SELECCION DE MATERIAS 

1.- lCUÁL ES EL NÚMERO 'TOIAL DE MATERI.t1S DE LAS CINCO OPCIQ. 
NES PARA QUINTO Y SEXTO SEMESTRE? 

2.- lCUÁNTAS MATERIA~ DEBES SELECCIONAR DE CADA OPCIÓN? 

12 -- 22 -- 32__ 42 -- 52 --

3. - lQUÉ DEBES TOMAR EN CUENTA PARA REALIZAR UNA BUENA SELEC
CIÓN? 

4,- lÜUÉ ELEMENTOS MÍNIMOS DEBES CONOCER DE CADA MATERIA PARA 
HACER UNA BUENA SELECCFÓN? 

5,- lPoR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR UNA SELECCIÓN DE MATERIAS 
FUNDAMENTADA EN UNA .BUENA INVESTIGACIÓN? 

6.~ ÜPINIONES Y SUGERENCIAS, 



FEc:w. LJHITE re errPEGA:__?!-1!_":"" ~l!lJ!! ____ CLcrir"Mrn t0. ____ 2__ ¡,,¡:¡.,: _____ !:U_'(t'J!WISJlA'ilCA5_ ____ .. _____ _ _ ___ -·-·--- _ _ 

rb1BRE: ------------- ----.. ·---·· _F:J.i>''---- ----- -- ------ ---------------------
rt¡, re CTA. Gro: ____ _______ _ 

ft«JTA EN CNJA ESPACIO LOS DllTO~ QUO SE TE Pl!El N:EKA r<: LAS CARRER/\5 QIJO IHTEGf<Nl CST• N<EA (c9.'.Rlf.E A l~'IQUltlA O COI< LETP.A CE 1-illl.E l-lfl CLAM), 

LIC , EN fll.OSCFIA 

LIC. EN HISTtRIA 

LIC. EN LETRAS C!,<l 

SICAS 

i'\.JffiEliS i ;o , L'E 

([fJfüU !I t.P. li'A''i) SE!i: 
:l.ll
rJOS , 

Rw.11 siros oe 
JrlGRESO 

REc.:uts! i05 Plv'A 08-

H:NE~ El TITI' ~ 

Acn V l !Wl PROF'oS l Ct .AL 

LIC, EN l.EMlllJ. Y 

UTERATl.llA nlSPA

HlCA 
fu-,-c.--EH-Ll~~--,Tl.llA---;-------t---t--r--~-----1---------l----------- ------~ 

!:RN'AT!CA Y TEA-

+-------f-·------+---+--1----------l-----
TRJ, t= 
t=----~~Tl.llA-~-y,_ ----1-, ····- -1~ -- -1 ------r=--

t""'""" re • LlllJi.I 

LI C , EH PEJlllG::GLI 

LIC, EN BIBU<J're-

cru:x;¡A 

Ll c. EH ESTlllIOO 

LA T l l«:W'ER l CAlfJS , 

Rewt SITOS a; 
INGlaO 

Rfwt Sll'OS PPAA 
Ül!10ER a T!TU.D 

~-
0sse'1VAClalES 

--· 

·----~----------



.~ci'A LIMITE DE EtlTRfGf,: ~ !F l«lll rF lo/,l¡ ___ ÚJESTIOllM IO 't.l._l__ !\<;<. ~; All''\ltll5T1.!6IJY&_'U&.A !lUll.S~--- - · 
lbll!RE : __________ FEOIA: _ __:_ __ ·- - ____ ---- · 

lb. DE Cr"·------ ·--·-- GR!: ___________ _ 

fturA EN CADA ESPN:IO lDS ~TOS '>l.e SE TE PIOEN /!OERCA a: L4S CARRERAS QlE lllTEG!Wl ESTA AAEA (E~P l i:E A l'J\Q'JINA O roi LE1RA DE ~ l'UY Cl.N'.~), 

f'l.MTEJ.E ria . rE Tui- REw1srros DE Réru1srms PAAP oE- fCTIV l[lll!J f'RcITSIONAL ÜBSERVAC 1 Ol~ES 
lIIN TllJ [[ LA lM ~ íl : ltlS. l NGi<ESO TB~ER EL TITUIO , 

LIC , EN E0ll01!A 

1 
LIC. EN CXlNTAIUUI 

1 

LIC . EN A111 INIS-

TRACial 

LIC. EN GEOOW'!A 

LIC. EN CIENCIAS 
POUTICAS Y All'II-
NIS~I(f; PlllU-
CA C.POL,) 

- · - -LIC. EN CIENClAS -
POUTICAS Y All'\L 
NIE1RAC lal ~ 
CA (Ac-.ooo, PlB 

- -- - --·-·--- ·----·- -·--------- ---------- ·-·--- 1 

1 1 
1 

¡ 
1 1 1 

No.IE Tl.I!- Rl:wIS!TOS !E =TOS PARA kr!VIIW> f'Ra:ESitl'IAL OasellvACICfES 
t--nc ,., , .. ,.. S91, IDS llGOl El T!lU.O 

UC. EN SOCIW>-
GIA 

LIC, EN Rfl.ACIO.-
Je lllTERIW:I~ 

1 

LfS, 

1 
LIC. EN DERfOO, 

.____ -



CW. LIMITE te ENTREGA: 5 IEDIC, .IE ~ ÚESTICJIARIO ltJ,_4 _ AREA: FISICO f'Aray,TICAS cw.: _ __________ _ 
1, 11: (TA, 

OTA Ell CADA ESPACIO LOS Do\TOS 1:1.E SE TE PIDet ACa:A DO lAS CAIMRAS Cll INTEGIWI ESTA NlfA (Es:RIE! A IW;AJINA O aJI LETRA DE ~Q.JE IVf CUAA), 

PlMEl..ES ftl. IE 
C!f.'ff¡¡J !I lJ. li\A'ol; SEM: 

'ISUXl 

AT9'ATIC:O 

C'TllllllO 

Mi. CIVIL 

Tl.Jl- Rcw1s1ros IE 
...... ¡,....,.,..., 

AE<1J1 SITOS PMA OB· 
1'l'Wll EL r1n1n, 

Acr 1 v 1 DAD f'AoFEs 1 ()IAI. 

------- - --·--· -- !'-- ·-- - ----------+--------- ---------'----!------
t;G, l'ECAHICO -
..ECIRICISTA 

! IG , EH COfUTA
:too 

p;c;, EN li!f'lAS Y l'f. 
ALl.RGISTA 

!Mi, GBlFISIC:O 

b1TCCTO 
1 

)f sERArm 1 tOJS
'R IAL 

----1 
1 

f't..Nml.ES ftl.IE Ti.Jl-
1~~ .., ,. •~•m Se1. l«lS 

16alrs1ros rE 
!JGIES> 

fEQJISITOS PMA 
~ELTITWl kTIYIDAD f'lo:ESICJW. 

------+-------·--- -~ -------1-------~+-------------lf--------1 
U C. Eli Mt\TEMATI
CAS APLll::M\S Y -
C01'\IT AC ICli 

- - - - - - - - - -- ·---- ___ 1 • .. -'. . . - ----~--·------ -



:OIA LIMllE te ENTREGA : 11¡ te DIC. te 1!Di ~STll)W!IO rt:J._5_ /ff.A : ---"W'""IM'""l"'<D=--=cB""'la..cx;=~ICAS=.=-______________ _ 

J"ilRE:_______________ EO>\: ___ _ 
l. te (TA. __________ ffll : __________ _ 

JJrA EN CADA ESPACIO LOS DATOS QlE SE TE PIOOI ACERCA te LAS CARRERAS QlE INTEG!Wl ESTA fJilfA (ESCRIEE A foWXJINA O CDN LETRA te ~a.DE l'IJ'( CURA), 

BIOl.OOIA 

CIRU.W«> IE«ISTA 

l'Ell<D VElEIUWU< 
Y ZCX1TEOUSTA, 

l'EDl<D CIRWAl«l 

(l(i, IJJll\I(]) 

HG. QJIMICO l"ETA 
lJR;ICO, 

WlMICO 

WIHICO FMIACBl
TICO Bla..oeD 

LIC.PSUXl.o&IA 

IN;. EN ALil'EKl'OS 

IN;, ilGRICXll.A 

l'l.NollFICACI~ PA
AA EL teSAAROl.J..D 
~10. 

~.a; TLR- REWISITOS te 
CIINTRJ [[ LA lM1l ~: ..-..::, 

·- ·---- ------ --

l\Hirrus ib.re Tll!-
'---"" • ,.,.;,. Sel. IOS 

''"""'"" 

----·----

IWJISITOS IE 
(tGRESO 

PalJI SITOS PAAA 06-
TAi<D El TI'Tl.l n 

lmJISITOS PARA 
ÜBTeER EL TI 111.D 

knv 1 Mil f'Rol'Es ICJIAL 08seRvAC 1 CMS 

krlVIDAO Plo=Esraw. 

t----+----+ ----------------- ___________ ,_ _____ _, 

------- --------- -----



J=toj.\ LIMITE t:E OOflf.GA:_! t:E EIERO IE 1985 WesT ICIW!IO ft> . -6._ AAfA: ,,,BELL,,,,"'~::..:;;,NITES='-------
lb<¡iRE: __ _ _____ _f€0111 : 

!ti. IE CTA. - --- (R):, __________ _ 

' fltmA EN r:NJA ESí'AC IO LOS DATOS Ql.E SE TE Pliat ACERCA !E 1AS CNRAAS Ql.E IHTCGRltl ESTA NfEA (ESCIHEE A llAOOINA O cat LETRA t:E ~ l'l/'f ClARAl. 

l{Hll[ 

LIC, EN ARTES VI 
SlW..ES 

LIC. EN DISSiD 
mAFICO 

LIC. EN CXHJil<:A 
CICJI GRAFICA 

LIC. EN CXH'OSl
CIQI 

LIC. EN PIN() 

PlA'•TEu:s 1t>.a: T111- Ra1J1s1ros a: RalJISITOS PAAA 08- Acr IVICWl f!Rofes IONAL 

CIDffRJ CE lA !Mí) ~: r«>s. '""""so ...,..,ª ~I TITI n 

+------ ·- ··· -· - ---- - :......-_.. - ·-- ---- --·--·-- .. ------ --- -------;--- ·- · --------
· INSTR!.l'ENTISTA, 

l\.tiHrrus ftl.a: 1111-
1~ ~ A l"'N.<$e4, ICl$ 

LIC. EN CAKIO 

- ···-- -- - -- ----·---------------

fl:w1 SITOS PARA 
~ 8.. Tlnl.O AcrlVllW> f'lu:ESl<JW. 

,__ _______ ,___ ______ -----~ --- ----+---------+-----------!------

--:- --·- · .__ _______ ...__ ____ . ··-- -· ----- - "'-·----· ------''-----------L------l 



Pecha l!aite de entrega 16 de enero de 1985 

SELECCIOI: DE f'IATERIAS 

CUESTICNARIO lA . OPCIO~ 

EN ESTA OPCIÓN DEBERÁS ELEGIR 1 MATERIA, 

(. - ¿CuAL.fs SON LAS llATERIAS QUE INTEGRAN ESTA OPCIÓN? 

1 ____ 2 3 

!( , - lCuALES SON LOS OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS MATERIAS? 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2---~-------------~ 

3---------~·------~ 

111. - ¿(ON QUE DISCIPLINAS SE RELACIONA CADA UNA DE LAS MATERIAS? 

l . 2 _____ 3_~-~-

IV . - P.NOTA LA MATERIA QUE HAS ELEGIDO, 

V.- t XPRESA BREVEMENTE POR QU~ ELEGISTE ESA MATERIA , 

r.ctla lt.ite de entreqa 2S de enero de 1985 

SU.ECCl:Jii DE MA.TERIAS 

CUESTIOí1ARIO í:A. OPCIOi'I 

EN ESTA OPCIÓN DEBERÁS ELEGIR 1 MATERIA. 

1.- l(UÁLES SOH LAS MATERIAS QUE INTEGRAN ESTA OPCIÓN? 
l ____ _ ¿ 

11.- lCuALES SON LOS OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS MATERIAS? 

1 ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

2~---------------~ 

3 _______________ ~ 

111.- lC.oN ~ DISCtPLINAS SE RELACIONA CADA UNA DE LAS MATERIAS? 

1 2 ____ 3 

IV.- ilNoTA LA MATERIA QUE HAS ELEGIDO. 

V,- ExPL!CA BREVEMENTE POR QU~ ELEGISTE ESA NATER!A, 



SELECC líJr; DE l·iA TER! P.S 

CUESTIOt~ARIO 3A. OPCION 

tN ESTA OPCIÓN DE6ERÁS ELEGI~ 1 MATERIA, 

!.- ¿(UÁLES SON LA S MATER !AS QU i: INTEG RAN ESTA OPCIÓN? 

i. 3 

!! .- l(UÁLES SON LOS OBJET IVOS ~ E CADA UNA DE LAS MATERIAS? 

2 

3 _______ _________ _ 

JI J. - ¿(ON QU~ DISCIPLINAS SE RELACIONA CADA UNA DE LAS MATERIAS? 
l _ ___ _ 2 3 

IV , - f,NO TA LA MATERIA QUE HAS ELEGIDO. 

V.- ExPLICA BR EVEMENT E POR QU~ ELEGI STE ESA MATERIA, 

1 . • l CuCla• 

l•L&CCION D& MATERIAS 

CU88Tl011AAJO 4'• . OPC10 N 

•• SITA OtCIOll DS8UAI IL&cna ~ MATERIAS . 

l•• ••t•rfaa quu inte9ran ••t.,, o pci6 n1 

6 _____ _ 

11. - tcual•• •oA lo• objeti•o• de oada una d" 1 .. ..: ••ter1aa? 

l f t . · lCon que dl•olpl1ft'&• relaciona oada 11na de l•a ••teriaa? 

-------- ------···- --
rv . - Anota la• aaterJaa qua baa ala9ldo . 

v . - i.xpra·ea brava••nta por qu• laa ala9i s ta . 

··--------- -

1 ---· ··- -



Fecha límite de entrega 25 de febrero de 198) 

SELECCION DE MATERIAS 

CUESTIONARIO 5a . OPCION 

EN ESTA OPCION DEBERAS ELEGIR 1 MATERIA. 

l.- ¿cuáles son las materias que integran esta opción? 

2 3 

5~~~~~~~~~-

11.- lCu&les son los objetivos de cada una de las materias? 

TII.- lCon qué disciplinas ae relaciona cada una de las mat~ 
rias? 

2 3 

4 

IV.- Anota la materia que ha s elegido. 

V. Exp lica brevemente po~ qué elegiste e sa materia. 



Cuestionario Profes iógrafico utilizado con los alumnos de 

la generación 84 (5º y 6º semestres) durante la aplicación 

del proyecto analizado 



···········~····················· 
* CUESTIONARIO PROFESIOGRAFICO * 
******ª************************** 

Te pre•entamos este cuestionario profesiográfico con el fin de que i,!l 
veetigues, recapacites y analices las caracteríeticas de la carrera -
(•) de tu inter&s y lleves acabo una correlación de tus motivaciones 
profesionales y de la investigación que realices acerca de ella (s). 

l) ASPECTO ESCOIAR 

1.1. Nombre completo de la carrera 
1.2 ¿ En qué escuelas o instituciones de enseftanza se puede estu_ 

diar y dónde se localizan? 
1.3 ¿ cuántos turnos existen ? 
1.4 Duración regular de los estudios 
1.5 Plan d~ estudios de la carrera (Materias, Laboratorios, Prác_ 

ticas de campo, etc.) 
1.6 Problemas que se enfrenten durante los estudios (~osto, hor&_ 

rio material, libros, etc.) 
1.7 Areas dentro de la carrera y posibilidades de especializa_ 

ción 
1.8 ¿ Se puede cursar alguna carrera t&cnica en esta escuela o f~ 

cultad ? 
l. 9 Requisitos para obtener el título. 

2) ASPECTO SOCIAL 

2.1 Describe en que consiste la carrera 
2.2 ¿cuál es su función social? 
2.3 ¿Qué posibilidades de trabajo existen mientras se estudia? 
2.4 ¿cuál es la demanda de estos profesionistas? ¿cuáles son las -

necesidades del país en materia de esta profesión? 
2.5 ¿cuál es el campo de trabajo (Docencia, Investigación, Instit~ 

cione~Oficiales, empresas descentralizadas, empresas paraesta_ 
tales, empresas privadas, ejGrcicio libre, etc.) ? 

2.6 ¿En qué tipo de lugares se realiza la actividad profesional ( 
en el campo, oficinas, talleres, laboratorios, etc.)? 

2.7 Actualmente y segGn el campo de trabajo ¿Cuáles son loe ingre_ 
so~aproximados? (mínimo-máximo). 

3) ASPECTO PERSONAL 

3.l ¿Qu' características fundamentales debe reunir la persona que 
estudie o ejerza esta profasi6n (intereses, aptitudes, cualid~ 
des personales, etc.)? 

-LUGARES Y BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDE OBTENER INPORMACION AL RESPECTO-

l) Directamente en la Facultad o Escuela 
2) Con profesionistas y estudiantes de esa 'rea. 
3) A.N.U.I . E.S. Catálogo de carreras. 
4) U. N.A.M. 280 Oportunidades de Educaci6n Superior. 
5) U.N.A.M. Guía de carreras. 
6) En el Depto. Orientación del plantel (cubículo del Edif. -c-1 



SEClETARIA ESTIDANTL 
Profro. Piedad Solla Me-a 

Coot~ 11 Polco- 11 Dl~Q 1 Escolar P•dOQogÍa CUtturol 
. Psic. lrl• 

Sra. Etvtru Bel lo Prof. Foo. 
liilrra Pkltos 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION 
PLANTEL NAUCALPAN 

OIRECCKlll 
lllat ...... 6utlénu Rentoria 

1986-7 

,__,__.___-----.----"---i-~'-'W .ulllO) 1 

SECRETARIA ACAOEMICA 
Prol . S<JIYOd O< RanQol Eo¡iarzo 

~OSÍ~M¡ 1~--1 rios 
. Feo . ..i . Javier 

vor.1 A. d: ... ~~: 

SECAETAfllA GENERAi. 
Plol.ZGiloR....,;.........,_ 

afalETARIA oocarn: 
Prafra. Elvia BaYOtdl Ortfz P • 

Secc .C.Elop. 
Profra . LUio 

Muftoz 
llarruota 

---Prof.VÍC!o.-
~ 
!lollo<da 

1&··---1 h;1 ~I ~~I flzOCIDft ' ni~ 

Me!!. Feo . · .Eduardo . ~afio P.-ol José 
-•• Tro¡o Benrtez ~-• 

Sote.Historio 
Profnl.Judilh 
Santa Moría 

Dia.t 

l'~I GllllÓrftl 

SECRETARIA AOMINlSTIIATlllA 
Prof. Corloe Hominaoz !laoV9dra 

lllbliotwco 
Prof. TomÓa 

Portillo 
Mojla 

s.....Médico 
Dr.Hu.-10 

Ro--
1 ~rol 11Apw·~¡ r~t··.~-0 Lic.Raúl lnhndencia 

C.P. Javier Goftz~ St . E11rique 
Mr*IDnodo Roc!nQUU GallordO 



NOTA SOBRE LA PAGINA 75 

El Colegio de Ciencias y Humanidades junto con la Escug 
la Nacional Preparatoria (ENP) son los sistemas de Bachi-
llerato de la UNAM. El c.c.H. está organizado de la siguieQ 
te manera: una unidad administrativa para el ciclo del Ba-
chillerato (Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato: U. 
A.C.B.), que cuenta con cinco pl a ntele s o unidade s académi 
cas: Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, con -
una población estudiantil muy numerosa de alrededor de 75 -
mil alumnos e n los cinco planteles. Una Unidad Académica p~ 
ra el Ciclo Profesional y Posgrado (U.A.C.P. Y P.) cuya im
portancia académica y de población estudiantil es de poco -
peso y no es fundamental detallar para los fines de este rQ 
porte. Amb as Unidades están unificadas funcionalmente por -
una Coordinación. 

La U.A.C.B. cuenta con una dirección que a su vez coordina 
a varias s ecretarías, que guardan la misma relación estruc 
tural y funcional que las Direcciones de cada Plantel (ve~ 
se organi g rama). En términos generales podríamos decir que 
el organigrama de la D.U.A.C.B. es el mismo que el de los 
Planteles. 

En este sentido, la U.A.C.B. cuenta con una Secretaría de 
Serv icios Estudiantile3 que, para d ifere nciarla de la de -
los Planteles, podríamos llamarlu central y que coordina a 
las S.S.E. de las Unidades Académicas (Planteles). Esta Se 
cre taría central tiene a su vez la función de coordinar -~ 
los De partamento s Centrales de Control Escolar, Difusión -
Cultural y P ~i co?edagogía. 
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