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PROLOGO 

La orientación vocacional es tal vez un tema poco usual para 

ser abordado como trabajo de tesis y mas aún, como proyecto 

de investigaciOn institucional. 

Para nosotros, esta problematica tiene la peculiaridad de 

haberla vivido "en carne propia". Aproximadamente once años 

atr6s, tuviaos la fortuna, de vernos aeraciados con el pase 

automático universitario y con ello la oportunidad de deci

dir nuestro futuro académico y profesional. 

Ninguno de los dos (Lidia y René) nos conociarnoo y curiosa

mente ambos pensamos como la mejor opción la carH!ra de mé

dico veterinario. Tener una mascota en casa y preocuparnos 

por ella, nos parecio razón suficiente para dedic~rnos al 

estudio y cuidado de los animales. 

Para René, un mal resultado en el último nivel de biologia Y 

la influencia de un compafiero que trabajaba como técnico en 

una estación de radio, lo hicieron decidirse finalmente por 

el periodismo. En esa carrera, igualmente desconocida, por lo 

menos no habrie que atender a le biologia y MUCho menos a lao 

rtaternAticas. 

Para Lidia, la ausencia de los beneficios de la or1entaci6n 

vocacional. resultaron mAs cos~o~os, pues solo b~3taron unos 

meses para darse cuenta que justamente la veterir:3ria era lo 

que menos le atraia. El precio: un año escolar y el senti

miento de frustraciOn, común en estos casos. 

Posteriormente, casi por las mismas razones de evasión Cmate

m6ticas y quimico-bio16gicas), el periodismo se c~nvirtiO en 
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Pr6loco ... 

su segunda opcion. 

Ahora, al término de la carrera de Ciencias de la Comunica

ci6n, creemos que los resultados son favorables. Hénos aqui 

pretendiendo dar inicio a una nueva etapa de nuestra vida 

académica y profesional: la licenciatura consumada. 

casos como el nuestro y muchos otros, matizados de mil for

aas, constituyen el motivo fundamental por el cual decidimos 

aportar nuestros incipientes conocimientos profesionales al 

caapo de la orientación vocacional. Nuestra intenciOn es 

convencer con un producto terminado a las autoridades 

universitarias (no obstante el costo economico c~nsiderable) 

de los beneficios de la producción televisiva en esta érea. 

Al poner en prActica proyectos concretos como éste. sin que 

sea preciea•ente el que aqui presentamos. creemos ae podria 

evitar en un buen número, los errores en la elección de una 

carrera profesional. Errores, que como ya dijimos. nosotros 

•ia•os heaos vivido. 

Finalmente, queremos hacer aenciOn del apoyo y comentarios de 

nuestros companeros de trabajo (Lidia: Gerencia de Comunica

ción Social de Azúcar S.A.: Rene: Dirección de Producción de 

Noticias de Multivisión} que han sido de gran valia para 

llevar a buen término este trabajo. 

Agradecemos profundamente a ustedes, lectores y televidentes, 

pues sólo ante sus ojos y en suo manos, este trabajo cobra 

sentido. 
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llCTllOOUCCl °" 

Bl propósito de este trabajo es servir de auxiliar a la 

orientación vocacional a nivel medio superior. 

Actualaente, la demanda de servicios que hacan m&s acertada 

la elecciOn de una carrera, supera en mucho las capacidades 

de oferta no solamente en la UNAH, sino en el Sistema Educa

tivo H•cional. 

Con eat~ investicacion he•os pretendido conocer cuAl es el 

estado actual de los servicio• de orientación vocacional que 

presta el sisteaa educativo nacional, especificamente la 

Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAH. 

In este sentido se vislumbran avance• i•portantea, pues la 

orientación vocacional ha dejado de considerarae una tarea de 

citanos donde unos cuantos profesionales de corte exclusiva

aente pE>icolocista "echaban'' los test y podian adivinar el 

ruturo profe•lonal del estudiante. 

Hoy en dia. la orientación se reconoce coao un proceso educa

tivo integral desde el punto de vista: recional, econóaico. 

politice, 60cial, fisico, civico, profesional, psicológico y 

vocacional. Elementos que estimulan en el estudiante su in

areso consciente y critico al Ambito escolar y al •undo 

laboral. 

Bate es en síntesis el nuevo concepto con el que la orienta

ción debe atender a los aluanos que requieran de estos ser

vicios. 

Sin eabarco, no basta con acuñar un concepto acorde al mo•en

to histórico que se vive, lo iaportante es ponerlo en prActi-



Introducción ... 

ca. Este a~pecto, por desgracia representa la principal ca

rencia de la orientación vocacional en la UNAM. 

En nuestra investigacion para lograr los fines propios de la 

misma, atendimos solo el aspecto referente al desequilibrio 

entre oferta y demanda de los servicios de orientación. 

Sabemos que el hacer uso de la televisión como alternativa 

auxiliar, se podrA satisfacer en gran parte ese desequilibrio 

mencionado. 

Es indiscutible, que la televisión forma parte del proceso 

educe:tivo integral del individuo, a través de este medio se 

trasciende la frontera fisica de las aulas, para incidir en 

el alumno y sus grupos sociales de referencia. 

Cabe mencionar que los factores que frenan la aplicación del 

concepto de orientacion ~ocacional descrito, son además de la 

sobredemanda de servicio, el escaso presupuesto asignado a la 

OGOV; la falta de capacitac16n de los orientadores y su par

ticipación casi voluntaria en esta tarea; la falta de espa

cios propios para brindar estos servicios. entre otros. 

Desafortunadamente, de estos factores .eólo hablamos como 

parte de un contexto, pero en tt"abajol:;. p,.·,1;tf)Tiorea, ~al vez 

podamos partir de aqui para renovar nuestras propuestas. 

Una de ellas, por ejemplo, podria bhonda~ sobre un intere

sante plan de brigadas voluntarias de lo~ mismos alumnos para 

satisfacer sus propias necesidades de orientación, que ha 

. puesto en marcha el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Este plan de trabajo incluye plAticas con maestros y alumnos 

de diferentes carreras, visitas guiadas a distintos centros 

de trabajo. representaciones teatrales de otras tantas profe-
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IntroducciOn ... 

siones, etcétera. 

Asi, nuestra propuesta se reduce únicamente al uso de la 

television como uno, entre muchos, auxiliares de la 

orientacion vocacional. 

La secuencia de la tesis fue la siguiente: 

En el capitulo I hicimos un estudio de la orientación voca

cional y de la orientación educativa; las concepciones téo

ricas y la evolución de su práctica en la UNAH; y los obje

tivos y funciones de la DGOV. 

En el capitulo II. nos abocamos a describir las bondades de 

la televisión como medio alternativo en la tarea orientadora, 

ademés de puntualizar la trayectoria de las producciones te

levisivas universitarias. 

El capitulo III, describe la situación en la que actualmente 

se halla la orientaclOn vocacional en la rnéxir1a casa de 

estudios y los problemas que le atan.en, y p.:.r supuesto enume

raDOS cual ha sido su experiencia televisiva en este sentido. 

En el capitulo IV, abordaDos directamente los aspectos refe

rentes a la planeaciOn del programa televisivo que complemen

ta la tesis. Aqui se incluyen los costos estimados, los obje

tivos, la calendarización de actividades par~ la investiga

ción y producción del mismo. 

Para dar coherencia a lo anterior, en el cap~tulo V se inclu

ye la bitacora de la elaboración del program~., lo relativo a 

los costos, empleo de materiales y equipo para la preproduc

ci6n, produccion y postproducción de nuestro programa. 

El capitulo VI contiene la evaluación del programa, en el que 

se presentan los resultados obtenidos de cueRtionarios apli-
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cados a estudiantes de bachillerato (Prepa 1 y CCH Sur). 

Escuela Nacional de Artes Plásticas y Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales. 

Para llevar a cabo nuestra propuesta concreta, hemos realiza

do un programa de televisión que describe las tres carreras 

que se imparten en la ENAP {Artes Visuales, Comunicación 

Grafica y Diseño Grafico). En él se abordan los antecedentes 

históricos de la escuela y de cada una de las carreras, pla

nes de estudio, mercado laboral, perspectiva~ real~s de tra

baj~ y ~studios de posgrado, además de algunos elementos de 

extensión y difusión de la escuela. 

La duración es de 30 minutos en un formato sencillo y con una 

producción modesta, sin descuidar los est~ndnres minimos re

queridos para su transmision por canal abiert : 3/4 de pulga

da con la participación de profesionales en su realización. 

E~pero. esto no nos excenta de las fallas obs~rvadas acerta

damente por los alumnos y funcionarios que evaluaron el pro

crama y que estén debidamente consignadas en el capitulo 

correspondiente. 

Reconocemos nuestro progra~a como un producto perfectible y 

susceptible de sufrir modificaciones en aras de convertirse 

en un modelo donde el alumno cuente con los elementos minimos 

necesarios para decidir su futuro desarrollo JCadémico y 

profesional. 

Finalmente, queremos asentar que no inr.ovamos en el terreno 

de la comunicación audiovisual, ni tampoco en el de la 

orientación vocacional; pero consideramos que el haber 

logrado un producto terminado que responda a ' '5 neceEidades 

-10-
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antes descritas, es ya un paso importante. 
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Al exar.iínar el sist~rna ed•1::at1vo nacional, encontramos que 

constitucionalmente(') en Mexico l~ educación básica es gra-

tuita, obligatoria y se rige por programas oficiales; sin 

embargo, cuando se está preparado para emprender el segundo 

ciclo, la mayoria de los Jovenes se enfrentan ante la disyun-

tiva de no saber elegir el tiµo de educación media que con-

venga a sus intereses. Sucede con frecuencia, principalmente 

en las zonas urbanas, que el acceso a este nivel educativo 

sea más fácil y por lo tanto, al responder a una exigencia 

familiar, los estudiantes continúan su formación académica, 

sin importar de qué tipo sea, o sj r~sponde a sus necesida-

des. 

Posteriormente, aquellos que concluyen este ciclo y pueden 

continuar sus estudios, enfrentan lo que parece ser un gra-

ve problema: tomar una decision trascendental acerca de su 

futuro académico. 

En este aspecto, el joven quiere hacer valer su elección y 

experiMenta temor debido a que la decisión se ubica en el 

umbral de lo vocacional y lo formativo. Es decir surge el 

cuestionamiento de cuAl serA la m~jor he1ramienta académica 

para desempeñar determinada labor profesional. 

Anos después, ya concluida la etapa media superior, habré 

quien se concentre definitivamente en su vocación, de acuerdo 

al tipo de bachill~rato elegido. Otros, decidirAn continuar 

su trayectoria educativa en un sentido eminentemente vocacio-

(ª) Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo Jo. 
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nal. Tomar una decisión aqui. equivale a caminar. de entre 

muchos, solo un ca~ino, al final del cual supues~a~~nte se 

podrán satisfacer múl~iples necesidades tanto económicas como 

cognoscitivas. 

Probablemente, tomar una resolución acertada seguirá siendo 

un grave problema para el estudiante de licenciatura. incluso 

más adelante, al acercarse al posgrado. 

Históricamente la orientación ha cumplido con tareas socia

les, segün el momento que se vive, a fin de responder a las 

necesidades que el contexto social le demand~. Es decir. la 

orientación ha sido como lo menciona Hartin Carnoy: "una he

rrnmienta superestructural para consolidar }) estructura po

litica de las sociedades". ( 11 

Es asi, que la orientación ha pasado por varios estadios en 

los que se busca la introduccion adecuada del sujeto a la 

sociedad de acuerdo con el papel que se cree debe cumplir. 

Ha devenido de lo ocupacional, a lo vocacional, y de algunas 

décadas a la fecha se ha concebido como educativa. 

En este sentido, cada vez son mas y mejores los intentos por 

atender el meJor desempefio del individuo en formación y su 

ingreso consciente y critico al ~mbito escolar y al mundo 

laboral. 

Aunque los origenes históricos de la orientación educativa se 

re=ontan a 1863 en Alemania, donde se crean las prim~ras cla

ses especiales dirigidas a escolares con carac~eristicas ati

picas, se considera como primera etapa for~al. aquella que se 

inicia después de la Primera Guerra Hundial 1 con "nuevas con

(1) Martin Carnoy. Enfoques Marxistas de la Educación, p.AS 
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diciones y exigencias que in~roducen cambios importantes en 

las escuelas dedicadas hasta entonces a enseñar, adiestrar y 

disciplinar". (2) 

En esta primera etapa, la orientación debia proporcionarse a 

los alumnos que no realizaban con éxito su trabajo normal. 

Se llevaba a cabo una sola vez, en el moMento en que el alum

no estaba dispuesto a dejar la escuela y consistia básicamen

te en consejos sobre el trabajo particular que se iba a em

prender. 

El aumento de interés popular y profesional por las posibi

lidades de la orientación profesional permitió a los inves

tigadores dedicarse a ella, analizar y medir los procesos 

necesarios para hacerla realmente eficaz. Estos estudios 

revelaron la falta de validez de las calificaciones escola

res y la necesidad de usar registros objetivos de conductas 

especificas como única base para el diagnóstico y la orien

tación efectivos de un individu~ y de grupos de individuos. 

Se diseña entonces lo que podriamos reconocer como segunda 

etapa de la orientación, y se dá posterior a otro momento 

histórico determinante en el desarrollo social de la huma

nidad: la Segunda Guerra Hundial. 

En esta etapa, se reconoce que la orientación puede ayudar 

también a los alumnos en las clases regulares; se acepta que 

la orientación ti~ne tanta importancia educativa como profe

sional¡ se hace evidente que el elumno que necesita orienta

ción la debe recibir en varios periodos de su carrera esco

lar, no solo al finalizar un ciclo; además, se reconoce 

(2) Prograaa Nacional de Orientación Educativa 89-94, p, 16 
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que la orientaciOn debe basarse en un estudio •uy completo 

del individuo y que la siaple información. oral o iapreaa. 

sobre las ocupaciones no es un •étodo efectivo para que los 

jóvenes co•prendan las exigencias profesionales. 

La tercera etapa, también responde a las nuevas exigencias 

del desarrollo social y se inicia a finales de los años 60, 

cuando aumenta el numero de escuelas ~ue ofrecen orientación 

educativa y profesional y se puede realizar, por lo tanto, un 

mayor acopio de estudios directos, a partir de los cuales los 

psicotécnicos desarrollan instrumentos perfectibles para la 

medida de las capacidades, aptitudes, intereses y actitudes. 

Se une a esa condición el refinamiento de lc'.s métodos esta

dísticos que producen análisis más perfectos v mediciones es

pecificas que permiten una comprensión objetiva y completa 

del individuo. 

En esta tercera etapa, la especialización de los orientadores 

y maestros, para atender los mas variados aspectos del desa

rrollo de la personalidad, garantiza la investigación cienti

fica, el mejoramiento de las técnicas y la confianza pública 

en su efectividad. "La teoria y practica educativa se incli

nan en el sentido de hacer del diagnóstico individual el fun

damento de la enseñanza y educación individualizada capaz de 

desembocar en forma eficiente de auto&estión educativa perma

nente". (3) 

Sin embargo, esta tercer etapa aún no se ha consumado, pues 

aunque se reconocen sus caracteristicas transformadoras, no 

se aplican de manera generalizada. 

C3l ibidem, p.30 

-15-
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Según nos comenta la Lic. J'olanda Vela:.:qu>;!::, Coordinadora del 

Sistema Nacional de Orient.aciOn Educativa <SNOE) ,"se cumplir~ 

esta fase cuando el diagnóstico y la orientación individuali-

zadas lleguen a ser programa cotidiano para todos los alumnos 

de las escuelas, desde el jardin de niftos y se pueda evitar 

con ello, medidas costosas de la enseñanza correctiva del 

lenguaje, la lectura, la aritmética, el carácter, la persona-

lidad y en la formación vocacional y profesional". (•) 

En la etapa actual, se reconoce la orientación como necesaria 

para los alumnos; se hace en todos los campos: económico-so-

cial-fieico-c1vico-profesional-psicol6gico y vocacional; se 

reconoce la necesidad de que maestros y funcionarios esco-

lares sean parte activa e integrante del programa escolar de 

diagnóstico y orientación, aún cuando desde luego, existe una 

obligada especialización de funciones técnicas; se entiende 

como proceso continuo para producir un desarrollo saludable y 

pleno de las personalidades y BP. logra la diversificaciOn de 

las oportunidades educativas para que respondan a las necesi-

dades de las diferencias individuales. 

Como ya se mencionó, aunque se reconocen los cambios, nos en-

frentamos a la tarea de llevarlos a cabo de manera cotidiana 

a fin de lograr la consolidación de est" etapa. 

"Debemos concebir a la orientación como un proceso educativo 

que propicia en el individuo la adquisición de conocimientos 

y experiencias que le permitan tomar conciencia de si mismo 

Y de su realidad econ6mica, politica y social, de tal mane-

ra que cuente con elementos necesarios para la toma de deci-

<'l Entrevista a la licenciada Yolanda VelAzquez, Coordinado
ra General del SNOE, 12 de abril de 1990. 
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siones respecto a su desarrollo personal y su compro~iso 

social". (4) 

En otras p~labras, la orientaci6n cubre su actual valor cuan

do se ofrece al educando un sistema de reflexión que lo capa

cita para analizar los datos de sus opciones, que a largo 

plazo le permitan su encauzamiento. 

Este marco histOrico y conceptual de le orientaciOn. incluye 

la que se imparte en la UNAH. Cabe mencionar que actualmente 

a la orientación se le denomina "educativa"; pues, como ya 

vimos, ademas de vocacional es formativa y se pone en marcha 

al inicio del proceso educativo. 

Ahora bien, la orientaciOn en la UNAH parte d~ la educaciOm 

~edia superior en adelante, pero eso no quierA decir que no 

se practique la orientación educativa. 

Por lo tanto. consideramos que el nombre de la dependencia 

que se encarga de aplicarla ·Dirección Ceneral de Orienta

ción Vocacional- debiera cambiar su última p~labra (vocacio

nal por educativa), para evitar confusiones de concepción que 

la ubican con retraso respecto al sistema nacional de orien

taciOn educativa. del cual la UNAM forma parte. 

Sin embargo, hablar del SNOE y del cambio de nombre de algu

na dependencia universitaria, podrian ser terna, cada uno, de 

profundos análisis y de elaborados proyectos de tesis. Sin 

evadirlos, mAs adelante hablaremos brevemente de cada uno de 

ellos. retomando algunas declaraciones de funcionarios del 

Sf.IOE y de la DGOV. Por el ~omento nos abocaremos a la orien

taciOn vocacional en la méx1ma casa de estudios. 

(4) Progra•a Nacional de Orientacion Educativa. 89-94, p. 2J~ 
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Para hablar de la orier:tació:i voc3c::!..onal en la U!iA!-!. es nece-

sario describir les =o~entos !:portantes de la disciplina 

~isQa, definir las etapas de la vida institucional y anotar 

los cambios adninistrativos de la propia Dirección General de 

Orientación Vocacional. 

Asi pues. partiQos del priQer periodo que co~prende de 1953 a 

1966. 

Durante la década de los s~. el Estado ~exic~no brinda un 

apoyo considerable a la UNAM y ésta entiende, coco compromiso 

"preparar los cuadros técnicos y científicos pertinentes al 

proyecto de desarrollo del país, sustentado por aquél".{5) 

En éste periodo, también los servicios estudiantiles crecen y 

se amplian. Se diversifican los servicios de atención médica 

y surgen los de canalizacion a casas de asistencia; en 1952 

las cafeterias concesionadaa y los servicios de transporte 

gratuitos; en 1954 una bolsa de trabajo para universitarios. 

De mayor relevancia para nuestro tema de estudio, es la crea-

ción del Departamento de Psicopedagogia en 1953 y la del De-

partamento de Orientación en la ENP en 1958. 

El nacimj~nto de éstas áreas operativas representa la forma-

lizacion de los servicios de orientüción universitaria. 

En su origen, el Departamento de Psicopedagogia tenia como 

funciones principales: 

-Realizar estudios para fundamentar los dictámenes del conse-

jo Universitario, en los casos en que el alumno incurriera 

(5) Colegio de orientadores de la ENP, El servicio de Orien
tación en la Escuela Nacional Preparatoria, Hex. 1959, p.25 
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••, .. el conjunto siste~Atico de conocimientos, métodos, 

instrumentos y actividades que hacen posible proporcio

nar al individuo los elemen~os necesarios para su desa

rrollo e integracion COMO persona". (7) 

Bajo este concepto se considero que debian cubrirse seis 

áreas de trabajo de la orientación: la psicológica, la so

cioecon6mica. la politica, la institucional, la vocacional y 

la profesional u ocupacional. 

El nuevo contexto de trabajo, dio entrada a especialistas de 

disciplinas diferentes a aquellas que tradicionalmente se ha

b1an abocado a la orientación, incorporando economistas, so

ciólogos. comunicadores y trabajadores sociales, principal

~ente. 

La cobertura de las acciones de orientacion, se planteaba a 

todos los niveles de educación que brindaba la UNAM. 

Cabe destacar que al final de este período se instauraron 

en todas las escuelas y facultades de la UNAM unidades de

pendientes de la Dirección General de Orientación y Servicios 

Sociales. 

Periodo 1970-1972 

Durante este periodo en la UNAM se hacen manifiestas dos 

situaciones que se mantenian latentes en los últimos anos: la 

masificación, y como consecuencia lógica; la reducción de los 

servicios al estudiante. s~ inicia asi, un periodo forzado de 

crecimiento y dívereificacion de la Universidad. 

Comienza la explosión demográfica en la matricula; se crea el 

Colegio de Ciencias y Humanidades; y se instaura el Sistema 

(7) ibidea, 55 
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de Universidad Abierta. Por otro, se inicia el estrechamiento 

en los servicios de bienestar estudiantil. 

Ante esto, la orientación universitaria ve reducido su ámbito 

de acción. Disminuyen sus áreas de trabajo y se pone énfasis 

en su labor dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, en la 

que se enriquecen su presencia y posibilidades por brindar un 

mejor servicio. 

Se reinstauran las secciones de orientación en todos sus 

planteles y turnos, integradas por psicólogos orientadores, 

estóbleciendo el hecho de que "la orientación es un proceso 

que debe llevarse a cabo a lo largo de los tres años de ba-

chillerato, cuya labor es profiléctica y no terapéutica", (8) 

y debe fomentar el espíritu critico, la participaciOn y de-

terminación responsable. 

Por ello 1 se define como: "un servicio que tiende a coadyu-

var el proceso educativo integral a que aspir~ la Universi-

dad, complementando las tareas del personal docente y de in-

vestigación mediante la incorporación de los que estudian a 

la vida universitaria vigente. en sus aspectos académicos, 

sociales, culturales. administrativos, etc''.(9) 

Los medios más efectivos para la orientaciOn fueron las se-

sienes semanarias con los grupos académicos, la formación de 

grupos especiales, la entrevista individual y la psicometria, 

los cuales han sido tradicionalmente empleado!;, pero a partir 

de ese momento, enriquecidos con otros recursos de impacto 

(8) Prograaa de Orientación para loa alumnos de Bachillerato 
de la UllAK, DGOV, P. 5 

(9) ibide•, p.9 
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colectivo como: la exhibición de peliculas y diaporamas. 

periódicos murales, impresos, exposiciones y visitas a cen

tros laborales, educativos y de investigación. 

La visión y metodologia de corte clínico dinémico tuvieron su 

lugar en la oficina de atención individual, dedicada a dar 

servicio al nivel de licenciatura, ubicada en el campus uni

versitario. 

Periodo 1973-1980 

Este periodo se caracteriza por una nueva reducción en los 

servicios al alumnado y ademas porque pasan a ser de mayor 

preocupación para la UNAH los de bienestar general. En este 

momento los servicios sociales se separan de la Dirección de 

Orientación, originando a todas luces dos dependencias con 

objetivos mas definidos. Asi, en febrero de 1973, por acuerdo 

del rector, doctor Guillermo Soberón, la Dirección General de 

Orientación y Servicios Sociales, se desliga, creandose, por 

un lado, la Dirección General de Actividades Socioculturales; 

y, por otro, la Dirección General de Orientación Vocacional. 

Esta última, con el objeto de encauzar a los estudiantes 

universitarios, principalmente a los del nivel bachillerato 

"hacia el camino que les señale su vocación"(l0), sobre la 

base del an~lisis de aptitudes e intereses. Ademas se preten

dia disminuir el desajuste y deserción estudiantiles y de dar 

un tratamiento adecuado a los probleman escolares, familiares 

y psicopedagógicos de los alumnos. Esta separaciOn brindó a 

ln DGOV la oportunidad de aplicarse con mayor fuerza en sus 

programas de orientación. 

(10l ibidea, 11 
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Durante este periodo, debido a la creciente decanda educati

va, la UNAH crea las ENEP's y se masifica la institución. 

Las modalidades de atención se pluralizan, en la aedida que 

la casificación de los planteles limita la posibilidad de ho

rarios se~anales y disponibilidad de locales. 

La oficina de consulta individual es concurrida por alumnos 

del CCH, de las ENEP's, de escuelas incorporadas y de estu

diantes de provincia. Sin embargo, su presencia institucional 

no cobra relevancia. 

Periodo 1981-1984 

Este periodo se caracteriza por la crisis económica que atra

viesa el pais y la UNAM lo resiente, ya que V• seriamente 

disrlinuidos los recursos asignados a las area,· de servicios, 

entre ellas, orientación. 

En esta primera etapa {aún no afectada por la crisis) se apo

yan las acciones del área utilizando a los me>·1ios de comuni

cación social en el proceso orientador. 

El enfoque social de la orientación que habia venido perfi

lándose por sobre la interpretacion individual se hace fran

co, asi como los planteamientos acerca del papel de la orien

tación como un elemento regulador de fenómenos, tales como la 

demanda desquilibrada de algunos niveles educativos, institu

ciones y carreras en relación a otras. 

Sin embargo, se trata de una etapa caracteriZdda por la ines

tabilidad administrativa. En ella, se suceden cuatro adminis

traciones diferentes, situación que vulnera notoriamente no 

sólo la posibilidad de desarrollo de las estrategias de tra

bajo, sino que desgasta el papel institucional de la depen-
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dencia, repercutiendo de manera importante tanto en la prc

ducciOn de sus areas de medios, apoyos e investigacion, como 

en la presencia de sus servicios. 

Las posibilidades de desarrollo de los servicios de orienta

ción siempre han estado condicionados por las caracteristicas 

que adopta la instituciOn en relación a sus políticas de 

servicio al estudiante y en conexión a la forma en que en

tiende la naturaleza de sus funciones sustantivas. 

Periodo 19BS-19B9 

Durante este periodo, no solo la orientación en particular, 

sino la Universidad en general, viven momentos criticas tras 

los Ultimas vientos de cambio que soplaron en el 68. 

En esta ocasión, las refor~as universitarias propuestas por 

el rector Jorge Carpizo, a través del diagnóstico "Fortaleza 

y Debilidad", provocan innumerables reacciones en todos los 

Ambitos universitarios. 

Podemos anotar que mAs del 15 por ciento de las propuestas 

del diagnóstico antes citado, abordaban las caracteristicas, 

circunstancian y objetivos de la orientación. 

Es de todos conoc1do que el diagnóstico '"F·~>rt21.leZii. :.- Ucbili· 

dad" y sus propuestas de reforma para la UNAM, desembocaron 

en una huelga estudiantil lel 27 de enero de 1986) apoyada 

por los trabajadores afiliados al STUNAM y una buena parte de 

los trabajadores académicos. Esta vio su fin al darse a cono

cer como una posibilidad real, la organización de un foro 

donde se ventilaran ampliamente -pero no por eso menos espe

cifico- todos los problemas que encara la Universidad Nacio

onal Autonoma de México: El Congreso Universitario. 
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Sin e~bargo, mientras se esperaba la realización de este con

greso, la necesidad de dar respuesta a la ~roblemática en la 

cual ae hallaba inmersa nuestra mAxima cas3 de estudios. se 

hacia inminente. 

Al hablar del problema que nos ocupa, se reconoció que "la 

orientacion universitaria resultaba escasa, tardia y poco di-

varsificada". (11) 

La orientación universitaria podia crecer y esto seria posi-

ble si lograba insertarse como un servicio al estudiante de 

naturaleza propedéutica mAs que remedial y en el émbíto edu

cativo social mas que en el clinico indivitjual. 

Las acciones de orientación operadas p~r la GJOV se caneen-

traron en la ENP. S6lo existia un eentro en ~l campus univer-

sitario para todo el resto de la UNAM. Parel~Jamente se desa-

rrollaron fórmulas diversas de prestac16n ~e servicios de es-

te corte ~n escuelas, facultades y CCH, pero la articulación 

entre éstas y las primeras. no fue ni <:oíl snu'-hO sistemática y 

obedeció más que nada a una historia compartida o a la af ini-

dad entre quien~s realizaban unas y otras. 

La diepersión y disparidad de desarrollo y capacidad de las 

diferentes instancias que podian brind~r orientación en la 

Universidad y el caracter en esencia y de 1t1ar1ifiesto volunta-

rio de los servicies. en una Univet"sidad di:z Tl'i·tSas. hacian que 

fuese una proporción muy pequeña de alumnos t~neficiados. 

La administración del Lic. Jorge del Velle, al frente de ld 

DGOV Y que comprende el periodo aqui reseñado, planteó dos 

(11) Actualidad y Prospectiva de le Orientacion Universitaria 
1985-1987, p.23 
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premisas fundamentales, (12) 

1. Delinear los objetivos que a continuaciOn se enuncian de 

cara a tres grandes usuarios. 

A) Hacia el estudiante. 

Facilitar y apoyar en el educando su formación inte

gral; su 1ncorporaci6n a la 1nstituc10n; su elección 

profesional y ocupacional y su ajuste personal, fami

liar y social. 

Bl Hacia la UNAM. 

Coadyuvar a la deli~itación de problematicas y estable

cimiento de soluciones tendientes a concertar intereses 

entre las restricciones que sugiere la institución a 

sus estudientes y las que plantean éstos a la institu

ción. 

CJ Hacia la orientación misma. 

Colaborar al desarrollo de la orientación como queha

cer; prop1.ffc ionar instancias y programaG de formaci6n. 

actualizacion y perfeccionamiento, y generar materiales 

y tecnalog1... de ¿,p.:-•vc· 

2. Conat: uir seit: lineas PI ogramátiC:.áS c.uyiJ~ C•A'I'.: ! ,__- .: .! ~·nf;;~ 

debian ser diversificadas y dinámicas, ya que los logros 

o los fracasos y el intercambio de opiniones con todo el 

personal, como proceso social, tendrian que replantearlas 

sobre una dimensión temporal. 

Dichas lineas fueron: 

1. Inserción institucional. 

2. Diversificación de la tematica. 

{12) ibidea, p. 20 
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3. Ampliación de la cobertura de los servicios. 

4. Optimización y generación de instrumentos de apoyo. 

s. Profes1onalizaci6n del orientador. 

6. Reglamentación de las actividades. 

El siguiente periodo de la trayectoria de la orientación vo

cacional universitaria da inicio en 1989, al cambio de admi

nistracion con el licenciado Jorge Peralta. 

Lo que ha sucedido desde entonces y a la fecha, ser~ objeto 

de nuestro siguiente subcapitulo y del diagnostico de este 

proyecto. 

Con lo expuesto hasta aquí, al realizar una sintesis históri

ca. se hace evidente que el camino de la ori~ntaci6n vocacio

nal en la UHAM. ha sido lento y se ha enfren,.ado a obstáculos 

conceptu~les. administrativos, burocráticos, y por supuesto, 

económieos. Empero, también notamos que la orientación uni

versitaria ee acerca cada vez más al proyectQ nacional de la 

orientacion educativa, en la cual se incorpora al estudiante 

de manera consciente y critica al ámbito escolar y al mundo 

laboral. 

He aqui, el por qué la necesidad de un cambio en el nombre de 

la dependencia (DCOV) que ~encionarnos al principio de este 

capitulo. 

He aqui tBmbién, el sustento basico de la orientación que ma

nifiesta el Sistema Nacional de Orientación Educativ~· posi

bilitar a los estudiantes una elección adecuada de sus opcio

nes educativas y laborales futuras mediante la proaocjón. 

coordinación y difusión de los diversos eler-!ntos que inciden 

en dicha elcccion. 
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!l.L.. OBJETIVOS '.!'.. FUNCIONES 

Hemos conocido hasta aqui, cual ha sido la trayectoria de la 

orientación en general y la de la orientación vocacional en 

la UNAM, en particular. Veamos cuales son los objetivos y me-

tas que se ha planteado la Dirección General de Orientación 

Vocacional en la actualidad. 

Estos objetivos comprenden dos grandes prop6sitos:(13) 

1. Favorecer la elección vocacional de los alumnos de la Es-

cuela Nacional Preparatoria, al disponer de la potencial!-

dad de los recursos humanos, materiales y logisticos que 

integran a la DGOV, en forma tal que se permita que la de-

cisión vocacional que tome el alumno sea el producto de un 

proceso que haya inplicado la valoración de su cambiante 

entorno social y de su propio conjunto de necesidades, 

aspiraciones y expectativas, con el propósito de elegir 

una profesión universitaria como uno de los medios para 

su autorrealización. 

2. Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes me-

diante la presentación planeada de (:cintenidos que incluyan 

no solamente aspectos profesiográfict1& o referid.,;s al a1n-

bito laboral a enfrentar al egresar de una carrera univer-

sitaria: sino que abarquen tópicos educacionales y perso

nales, necesarios para el tránsito y convivencia del alum-

no en las aul4s y en las activid6deo universitarias. 

Asimismo. estos objetivos se rigen por un modelo de 

Orientación Masiva y Diferenciada que a su vez comprenden 

(13) Paradigma de Orientación Vocacional Masiva y Diferen
ciada, DGOV, 1989, p. 3 
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tres niveles de aplicación, funcionalmente interdependien

tes' l14l 

Nivel l. Espacios de orientación. 

Nivel 11. Orientación grupal. 

Nivel Ill. Orientacion individualizada. 

Que deberan funcionar simultáneamente durante los tres últi-

mos grados del ciclo de Bachillerato . 

En el primer nivel se diseñaran mecanismos de contactación 

del alumnado con la información vocacional disponible. El 

propósito es crear un espacio informativo que permita la 

confirmación de una elección vocacional para un alto porcen

taje de alumnos, motiv&.ndolos a localizar un.:' mayor cantidad 

y precisión de información. Para lograrlo, s·:· presentar~,n. 

sobre espacios físicos particulares, diversas modalidades de 

información: 

-Impresa (guia de auto-orientación, microfolletos.guia 

de carreras etc.}. 

-Gráfica (posters, móviles, collagea, etc.}. 

-Audiovisual (grabaciones,programas de radio y televi-

sión, diaporamas, etc.). 

-Otras modalidades {representaciones teatrales, infor-

mación computarizada, etc.}. 

Oe hecho, la determinación de las caracteri~ticas especificas 

que adquirirán los Espacios de Orientación, estara condicio·· 

nada a un diagnóstico previo de las caracteristicas de cada 

plantel, del tipo de población a impactar en ceda turno y de 

los contenidos de los programas de orientación para la atell

(14) ibide•, p. 15 
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ción grupal e individual. 

La labor del orientador en el Primer Nivel del Paradigma, 

consiste en guiar al alumno, mediante el establecimiento de 

condiciones y contingencias, hacia el tipo de información que 

requiera, ya sea a aquella que se ofrezca en los Espacios de 

Orientación, o bien hacia la información més amplia y espe-

cializada de los Programas de Orientación Grupal del segundo 

Nivel del Paradigma. 

Por lo que se refiere al segundo nivel, se realizaran activi-

dades tendientes al logro de los objetivos contemplados en 

los Programas de Orientación Grupal que se desarrollaran en 

cada grado escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. Los 

Programas constaran de unidades de estudio bésicas, de unida-

des de estudio opcionales 1 y de talleres y otras modalidades 

educacionales para el tratamiento intensivo de ciertos tópi-

coa. 

según nos dice el Lic. Arturo Torres, Coordindador de Planea-

ci6n e Investigación de la DGOV, "en el segundo nivel se les 

da a los alumnos atención grupal donde se discuten temas de 

interes común. Por ejemplo, si alguien !'=:e intereco pi:"!" lo qu·"! 

ve en los espacios, pero no puede tomar una decisión se le 

invita a que participe en pequeños talleres (de una semana 

tal vez) en los cuales podra ampliar sus conocimientos res-

pecto a determinada area de estudio y asi poder tomar una de-

cisión más certera".(•) 

Los contenidos de las unidades basicas seran abordados en 

(•) ~ntrevista al Licenciado, Arturo Torree, Coor. de Pla
neación e Investigación, OGOV, 25 abril 1990. 
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igual forma por todos los planteles de la ENP, mientras que 

los contenidos de las unidades opcionales seran selecciona

dos de un abanico de posibilidades, por cada turno de cada 

plantel en correspondencia a las caracteristicas particulares 

de sus escenarios educativos. 

Asimismo, los talleres y demAs modalidades -como mesas redon

das, conferencias, visitas guiadas, etc.-. también serAn 

escogidas por los orientadores, a fin de integrar un progra

ma de orientación que promueva el desarrollo armónico del 

alumno como estudiante, como persona, y como miembro de la 

sociedad. 

Los orientadores serAn en este nivel, los responsables de la 

determinación de los contenidos de las unidaJes opcionales y 

de los talleres y demas modalidades consider~das; asi como de 

la impartición de todas las unidades que configuren sus par

ticulares programas de orientación para el cuarto, quinto y 

sexto grado de preparatoria. Para ellos, se trabajarA inten

sivamente durante el periodo interanual con.todos los orien

tadores con objeto de precisar los contenidos b6eicoe y op

cionales. la periodicidad de los talleres y demas modalida

des, y las adecuaciones pertinentes de los materiales de 

apoyo. 

Se ha considerado que e.un los dos primeros f;"iveles del Para

digma, desarrollados a lo largo de los tres ultimo~ años del 

ciclo de bachillerato, se logre que la mayoria del estudian

tado pueda tomar una decisión vocacional acorde a sus carac

teristicas personales y a su entorno social. No obstante, "se 

espers que una proporción de alumnos no podr:.. concretar su 
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elección vocacional por aspectos m~s criticos que demandan la 

atención individualizada de los orientadores, situación que 

se planea efectuar en el Tercer Nivel del Paradigma". Cªl 

El servicio de orientación individualizada que se ofrecera en 

el Tercer Nivel del Paradigma sera coordinado e implementado 

por los orientadores de cadu preparatoria, conforme a las de-

mandas de su poblacion escolar, la cantidad de personal en 

cada plantel y turno, y las condiciones fisieas de trabajo. 

Asi, con el propósito de actualizar a los orientadores en los 

últimos avances en los ámbitos de la Orientación:" el canse:-

jo, técnicas de entrevista, métodos de diagnóstico, evalua-

ción, etc., la Dirección General de Orientación Vocacional 

diseñaré un programa de detección y difusión de tales tipos 

de información".(••) 

Cabe señalar que, en cualquier momento de aplicacion del Pa

radigma. cuando alcon Orientado~ detecte ~ un alumno que re-

quiera de atención especializada, "fuera de las atribuciones 

de la DGOV, éste deb~ra ser remitido a otro tipo de servi-

cios Centro Médico. Facultades d~ Psicolog;a o Medicina, 

etc., antC!s de continuar ofreciendo los servicios de oríenta-

ciOn". ( ... •) 

De manera adicional se pretende organizar talleres de una o 

dos semanas de duración, según el tema y las carreras, "para 

aquellos alumnos que consideren salvadas sus expectativas vo-

<'> ibidea. 
(••) Entrevista al Licenciado, Cbrloe Peniche, Subdirector 

de Operación, DGOV, 2& abril 1990. 
( • • ª) ibide11. 
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cacionales y solo requieran información complementaria". ( 1
) 

En cuanto a la difusión a través de los medios masivos. "se 

busca la posibilidad de producir dos pro~ramas de radio y 

transmitirlos en estaciones comerciales. En televisión, debi-

do a los costos de produccion y transmisión, solo se prevé la 

inserciOn de algunos spots que llamen la atención del alumno 

para acudir por mayor informaciOn a los espacios determinados 

en la UNAM. Respecto a la prensa escrita se publicar~ infor-

macion en revistas y diarios con el mismo sentido de la difu-

si6n por televisión".( 11 ) 

Dentro de los planes de la orientación vocacional en la UNAH 

se incluye también la creación de cursos de especialización 

para orientadores, asi como la maestria en orientación. 

De esta manera, los objetivos antes descritos constituyen el 

principal motor para cumplir con la función orientadora que 

demanda la población universitaria. La instancia encargada de 

prestar estos servicios. como ya lo hemos visto, es la Direc-

eion General de OrientaciOn Vocacional y su estructura la 

encontramos reseñada en el anexo 1 de esta tesis. 

SERVICIOS Q.!,!J¡ OFRECE bi DGOV <''') 

-Sesiones grupales a estudiantes del Bachillerato (Programas 

de integración universitaria y orientación vocacional}. 

-Entrevistas individuales y colectivas de orientación y ase-

seria, vocacional y personal a estudiantes del bachillerato. 

( •) ibide•. 
(••) Entrevista al Lic. Jorge Alvarez, Jefe del Depto. 

de Audiovisuales, DGOV, 24 abril 1990 
(•••) Paradigma de Orientación Vocacional Haniva y Diferen

ciado, DGOV, 1989, p.7 
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-Conferencias, exposiciones, y mesas redondas, de apoyo a los 

programas de orientación en la ENP. 

-Visitas guiadas a centros educativos y laborales. 

-Servicio de información profesiográfica y administrativo-es-

colar a estudiantes de diferentes niveles educativos. 

-Servicio de orientación por correspondencia a estudiantes e 

instituciones nacionales y extranjeras. 

-Aplicación de instrumentos psicológicos para integrar estu

dios que permitan orientar en aspectos vocacionales, escola

res o personales a estudiantes universitarios. 

-Entrevistas individuales a estudiantes de escuelas y facul

des de la UNAM y de escuelas incorporadas. 

-Talleres de técnicas de estudio dirigidos a estudiantes de 

escuelas y facultades de la UNAM y de escuelas incorporadas. 

-Talleres de elección de carrera dirigidos a alumnos del CCH. 

-Programa de atención en el proceso de cambio de carrera. 

-Participación en eventos interinstitucionales (Exporienta, 

SNOE, etc.). 

-ParticipaciOn en el Programa de Reubicado~. 

-Aetualiz.aci6n y perfeccionamiento de orie11tadores: y ¡:ersona~ 

técnico de la UNAM y extrauniversitario. 

-Asesorias a instituciones profesionales y estudiantes de la 

Orientación. 

-Orientación masiva mediante programas de radio y publicacio

nes periódicas. 

-Elaboración de material audiovisual. 

-Elaboración de diversos impresos: libros, carteles, folle-

tos, trípticos, etc. 

-34-



La Orientación ... 

con esta información cerramos el capitulo correspondiente a 

la orientación y su trayectoria. Hemos comprendido, que la 

orientación en la UNAM, actualmente busca que la responsabi-

lidad de la elección de carrera y de profesión no sea del 

orientador sino del orientado. 

"El proceso que vive hoy en dia la orientación, relaciona al 

estudiante directamente con su entorno politico-económico y 

social en el cual se desarrolle y el que irremediablemente 

influye en su carrera y en su profesión".(') 

Loe consejos que partan del orientador, no serAn únicamente 

de corte psicologista, sino producto de grupos multidiscipll-

narios que colaboren en la descripción de matices que inter-

vienen en la elección, no sólo de la vocación al final del 

proceso educativo, sino del tipo de estudios al inicio de es

te proceso. 

Al principio de este capitulo, mencionamos la necesidad de 

cambio de nombre en la dependencia, pues en realidad el con-

cepto de orientación en la UNAH, felizmente ha cambiado. La 

nueva etapa de la orientación en la UNAH corre de manera 

paralela al concepto de orientación educativa que engloba el 

Sistema Nacional de Orientación Educativa (SNOE). En ambos 

casos, los cambios han sido de forma y fondo, lo cual resulta 

altamente satisfactorio, puesto que la UNAM, solo cubre el 

nivel medio superior y superior, esto lo podria satisfacer el 

SNOE, ya que abarca todos los niveles educativos, desde el 

b6sico al superior. 

(•) Entrevista a la Licenciada, Yolanda VelAzquez, Coord. 
General del SNOE, SNOE, 12 abril 1990. 
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Ahora bien, como hemos hecho mención, creemos que los con

ceptos de la orientación se hallan en buen momento y consti

tuyen el ideal a seguir. Las metas alcanzadas, las que cuen

tan con posibilidades de lograrse y aquellas que por diversos 

factores no podrán ponerse en préctica, constituyen el més 

fiel retrato de la orientación. 

De las circunstancias que se interponen entre lo ideal y lo 

real abundaremos más adelante en el capitulo referente al 

diacnoetico. 
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Elegir una carrera, en la cual podamos desarrollar nuestra 

capacidad intelectual y que mas adelante se convierta en el 

escaparate que refleje nuestras perspectivas profesionales, 

es ain temor a equivocarnos uno de los =o~entos más importan

tes en la vida de un estudiante. 

Un crecido numero de alumnos que ha tenido la fortuna de 

concluir sus estudios de nivel aedio superior y se disponen a 

iniciar loa del grado superior, enfrentan un aarcado desequi

librio entre la deaanda de educacion y una franca ausencia de 

servicios adecuados de orientaciOn. Y auchas de las veces 

el precio que paca por ese desequilibrio es bastante alto: 

deaerciOn escolar, cambio de carrera, bajo rendimiento acadé

aico, saturación de ciertas áreas del conociaiento y el egre

so de profesionales socialmente innecesarios. 

Ningún pais en el mundo puede darse el lujo no eOlo de dila

pidar recursos econO•icoe, sino tiempo que retrase el desa

rrollo de su pueblo en todos loe ordenes. 

Por supuesto, la orientación no es la panacea que solucione 

todos nuestros problemas, sin embargo, si es un excelente au

xiliar para encaminar debidamente la foraaciOn de cuadros 

profesionales. 

Pero lqué tipo de orientación nos conducirA a lograr ef ecti

vamente este objetivo?. 

lLa orientaciOn vocacional? ... laquella que hasta hace poco 

ee practicaba y que ahora es consider&da .. una tarea de gita

nos .. , donde un grupo de profesionales de corte exclusivamente 

psicolo&ieta "echaban" los tests para adivinar el futuro vo-
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cacional de un estudiante"?.(•) 

Deíinitivamente, ésta no es la forma de auxiliar a un estu-

diante que se halla ante el "menudo 11 dilema de tomar una 

decisiOn respecto a su futuro profesional. 

La orientaciOn actual responde más al ámbito educativo-social 

que al clinico-individual. Se concibe al estudiante como una 

persona inmersa en el proceso de construcción de su propia 

identidad. Este a lo largo de su vida académica, asume una 

serie de decisiones educativas que reducen los limites de sus 

futuras opciones y al mismo tiempo desarrolla un conjunto de 

habilidades e intereses que lo forman profesionalmente. 

La orientación educativa refuerza esa toma de decisiones con-

sciente, al abordar no solo el hecho particular de la voca-

ción o de la~ habilidades e intereses, sino también, y de ma-

nera destacada, au entorno económico, politico y social, ca-

racteristicas de las procesiones, demanda profesional y di-

versos factores más que atafien a cada carrera, en particular. 

''Estas modalidades de servicio obedecen a la necesidad de ge-

nerar formas alternativas de intervención que abarquen a los 

estudiantes que soliciten el servicio, y ademas a aquellos 

que no acuden a él. Unos y otros carecen de elem~ntos de 

información necesarios, pero tienen la capacidad para asimi-

larlos e integrarlos 1
'. (••) 

En este sentido, la estrategia inmediata, pretende trascender 

la frontera fisica de la institución, en este caso la UNAH, 

para incidir en el alumno y en sus grupos sociales de ref e-

(') Entrevista al Lic. Arturo Torres, DGOV, 25 abril 1990. 
(••) Inforae anual de actividades, Jorge Del Valle, Dir. de 

la DGOV, 1989, P.24 
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rencia, en etapas previas a la elección de su futuro educati

vo y ocupacional. 

Los medios adecuados para lograr este fin, sin duda son aque

lloa que se caracterizan por su impacto colectivo, tales como 

conferencias, peliculas, exposiciones, carteles Y el uso de 

la radio y la television. 

Y es precisamente éste último, la televisión, el medio que 

podria constituirse en la mejor herramienta en la tarea 

orientadora que lleva a cabo nuestra "masificada", Univer

sidad Nacional. 

Al. 1.6. TELEVISION \!!:!A ALTERNATIVA fili !,!l. ORIENTACION VOCACIONAL 

En la Universidad Nacional AutOnoma de México, es la Direc

ción General de Orientación Vocacional la de¡:•.:ndencia encar

gada de prestar los servicios de encauzamiento. 

Las acciones operadas por ésta Dirección están dise~adas para 

incidir directamente en el estudiante, una vez que éste ha 

ingresado a la UNAH, a través de: 

-Las secciones de orientación de la Escuela Nacional Prepara

toria. 

-Los departamentos de psicopedagogia de los Colegios de Cien-

cias y Humanidades; y 

-Las oficinas centrales del campus universitario. 

Sin embargo, la labor mAs especializada de orientación que 

brinda la DGOV, es enfocada primordialmente a los alumnos de 

la Escuela Nacional Preparatoria, ya que se ofrece orienta

ción vocacional a grupos académicos desde el 4o, grado. 

Respecto a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
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éstos solamente reciben orientacit-n cuando lo solicitan, y 

generalmente es al final de su ciclo educativo. 

Los servicios que ofrece el centro ubicado en el campus son 

muchos y muy variados, van desde la orientación educativa 

propiamente dicha, hasta talleres ?e técnicas de estudio. vi

sitas guiadas y orientacion en trámites administrativo-esca-

lares, como son el cambio de carrera o sistema. entre otros. 

Empero, estos servicios tienen muy poca difusión, y si toma-

•os en cuenta que este centro debe atender al resto de la co-

munidad estudiantil,(ENEP's, facultades y escuelas), resulta 

1nsuf 1ciente y .. solo una proporción muy pequei\a de alumnos se 

beneficia de estos servicios" C 16). 

De tal forma, los medios masivos, priaordialmente la televi-

sión, se constituyen en los portadores de información que 

demanda l~ comunidad universitaria. 

Hacer uso de la television, entendida ésta como el "instru-

mento tecnificado del diálogo social"(17), para difundir men-

sajes de orientación, es el objetivo de nuestro trabajo y el 

punto central de esta propuesta. 

Televisión. Hbgica palabra cuyo enunciado suscita apasionadas 

controversias y opiniones. Constituye el mas poderoso medio 

de comunicación de masas en nuestros dias, debido a que: 

'"El Jnensaje televisivo tiene una rotunda presencia 

en el devenir cotidiano del hombre del siglo XX, 

hace que pocos de nosotros podamos escapar a su 

influjo beneficioso o maléfico y que frente a 

{16) Actualidad y Prospectiva de 1a Orientación Universita
ria, p. 28 

(17) J.L. Hartinez Albertoa, La información en una sociedad 
industrial. p. 155 
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la descarga de electrones ideológicos que bom-

bardean constantemente nuestro cerebro, debemos 

contraponer una despierta actitud critica. Ello 

nos motiva a divulgar unas enseñanzas y fomentar 

unas inquietudes que permitan a las nuevas ge-

neraciones el poder servirse de tan fabuloso 

aedio para transmitir conocimientos" .(18) 

Conocimiento que se haria extensivo, tanto a los universita-

rios como a la comunidad en general, en donde maestros, fami-

liares y amigos contribuyen (junto con los ~edios mismos), en 

la toma de decisiones de un estudiante. 

Cabe destacar. sin embargo, que: 

"Cuando se inicio la televisión. se tenian 

grandes esperanzas y grandes temores acer-

ca de lo que serian sus efectos. Los opti-

~istas creian que educaria a las masas en 

el contenido más araplio, dándoles la opor-

tunidad para aprender acerca de ciencias, 

cultura Y sobre la vida en otras tierras. 

En México. la televisión ha servido como 

un instrumento mAs de diversión que de edu-

caciOn. La mayoria del televidente prefiere 

programas que divierten, aunque no sean 

culturales o de tipo educativo".(19) 

Y no solo eso, sino que a las producciones televisivas de 

corte educativo se les clasifican de bridas a obscuros obje-

(18) Llorenc Soler. La televisión, una metodologia para su 
aprendizaje, España, GG, p. 12 

(19) Hayra Lafont Potter, Teleadicción, El o·~. 1 Junio 1990 
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!2.!!.. ~ !,-ª. pedagogia. En ocasiones, con sobrada razón, pues 

transmitir conocimientos por televisión no significa, escu-

char y ver a un profesor dietando cátedra, sin mas recurso 

que el ''mid shot''. 

No obstante, el uso de la televisión ha demostrado que cuando 

se realiza con ingenio y creatividad (series producidas como: 

"La Casa del Arbol"; "Los intrepidos"; la versión adaptl!tda 

de "Sesa•e Street"; ºConcursar" e incluso telenovelas como 

"'AcompAname"), se cumple efectivamente el cometido educador. 

De cualquier forma e independientemente de las polémicas que 

pudiera suscitar, la televisión: 

"En las Ultima décadas, la participación de 

este medio en la ensenanza se ha incrementa-

do, deaostrAndose que existe una mayor efi-

cacia por parte del alumno, cuando está ex-

puesto a la ensenanza por aedio de estos re-

cursos didActicos" (20) 

Incluso, nos dice el Lic. Joree Alvarez, Jefe de audiovisua-

les de la DGOV, en su ponencia recientemente presentada ante 

el Congreso Universitario: 

"En 1971, George Atwood realizo una so?rie de experimentos que 

le llevaron a concluir que las im6genes son un erma poderosa 

para el recuerdo del material informativo verbal¡ no sólo 

porque las imAgenes en si mismas sean memorables o porque 

una imagen tenga propiedades organizativas especiales, sino 

también, porque las imégenes se procesan en una zona corti-

(20} Jorge Alvarez, Jefe del depto. de audiovisuales de la 
DGOV, Ponencia presentada en los trabajos del Congreso 
Universitario, UNAM. p. 2 
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cal cerebral de localizaciOn no linguistica diferente a la 

zona verbal visual, donde es procesada la información ver

bal". (21) 

Todo lo anterior nos conduce a pensar que la información que 

podamos brindar a través de la televisión, resulta ser una 

buena invitaciOn para los estudiantes que hayan sido cautiva

dos con un mensaje, se interesen por conseguir datos adicio

nales acerca del fenómeno en cuestión. Bn nuestro caso. la 

orientación vocacional. 

Ahora bien, coao sucede frecuentemente durante el proceso de 

comunicación, las respuestas son inhibidas, debido a la ver

ticalidad del mensaje, nos referimos al rol de autoridad en 

la •ateria que anteponen quienes emiten el mensaje, en nues

tro caso: comunicadores, psicólogos, orientadores. etc. Im

poniendo, incluso, sus criterios, al decidir una vez mAs, el 

Cuturo de los alumnos. 

Nosotros estamos seguros de que la relación: orientadores 

lportavoees-participantes de crupas aultidieciplinarios) y 

orientados (capaces de confrontar diferentes mensajes orien

tadores con su realidad concreta): emisor-receptor, debe ser 

una interacción en donde el eaisor, precisamente por su eKpe

riencia, eKponga no imponga; y el receptor, precisamente por 

su ineKperiencia, cuestione, confronte, no asiente. 

Y como parte de la retroalimentaciOn, el emisor, retomando 

esos cuestionamientos hechos por el receptor, harA un nuevo 

planteamiento ... 

En otras palabras: la interrelación orientador-orientado de

(21) ibidell, p.
0

3 
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be verse refleJada en el QbS sicple de los esquemas que re

presentan el proceso de co=unicacion. 

Esquema: 

INFORHACION--1EHISOR--•CANAL-->RECEPTOR-->RETROALIHENTACION 

Nuestra propuesta se dirige justamente en este sentido. 

Ho pretende=os en forma alguna, eliminar la presencia fisica 

del orientador, ni mucho menos aaquilar decisiones para los 

orientados. 

La intencion de nuestro proyecto es: a través de la televi

siOn, estimular la reflexiOn del estudiante respecto al aba

nico de posibilidades educativas y profesionales que ofrece 

no solo la UNAH, sino el sistema educativo nacional; invitar

lo también a que confronte sus deseos con su realidad. 

!U_,_ bA PRODUCCION TELEVISIVA UNIVERSITARIA ~ lú'.KB. y tlQY 

Hablar de la historia de la television universitaria, es ha

blar de la historia de la televisión en Héxico. 

En el misr.10 affo en que surge la televisión en Héxico (1950) 

durante la gestiOn del rector Luis Garrido, la Universidad 

se interesó por usar la televisiOn como medio de ex~ensión 

cultural y como recurso para apoyar la docencia. 

A fines de agosto de 1950, se celebro un congreso médico en 

el Hospital Central Hil1~ar que tuvo como atractivo princi~~l 

la demostración de un sistema de transmisión de telcvisiOn 

denominado Video Médico, patrocinado por los laboratorios 

SOUlBB y la General Elec•ric. 
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semanas :6s tarde, entusiasaados por la proQetedora expe-

riencia del Video-Médico, ''las autoridades de Sienes Na-

cionales y el rector de la UNAM, convinieron en dotar a la 

Facultad de Medicina con un moderno equipo de televisión, que 

permite impartir enseñanza audiovisual, simultaneamente a mAs 

de 500 estudiantes." (22) 

Esta primera deQostración de las posibilidades de este medio 

como apoyo a la enseñanza, coincidiO con la inauguracion de 

la primera emisora comercial de televisión en América Latina: 

XHTV Canal 4 de la empresa, Televisión de Mexico, S.A., 

presidida por el Sr. ROmulo O'Farril. 

En 1955, la Universidad produjo los primeros programas que 

salieron al aire. Durante las dos Ultimas semanas de febrero 

y las dos primeras de marzo, se transmitió de lunes a sabado 

el pro¡:rama "Informaci('n Profesional .. , alternadamente por los 

canales: 2, 4 y S. 

Bn 1960 salió al aire la primera serie universitaria de te-

levisión, titulada: "Orientacion Vocacional y Profesional". 

En ese aisrao año, se transmitió el progra•a "Las Publicacio-

nes Universitarias" por el canal 4 de 20:00 a 20:30 Hrs. Una 

seaana después comenzó el programa "Teatro Universitario", 

que duraría casi todo el año hasta el 6 de noviembre de 1960. 

Por desgracia, la reseña histOrica de la década de los año 50 

fue similar a la vivida en los 60, 70, 80 y raas aún, es el 

retrato de nuestros dias. 

La historia de la Televisión Universitaria, se caracteriza 

por su constante af an para obtener una frecuencia propia que 

(22) Acoeta Y DAvaloa, Televisión Universitaria, La UNAM y la 
T.V : 1950-1984, Tono I. p. 11 
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jamAs ha conseguido. se distingui6 también, por ser la 

proveedora de contenido cientifico y cultural para las em

presas que han detentado las concesiones de televisión <Tele

visión de Héxico, Telesistema Mexicano y Televisa). 

A lo largo de 40 años, la producción de televisión universi

taria ha estado en manos de infinidad de instancias, subordi-

nadas a otro tanto de departamentos, direcciones y secreta-

rias. 

Incluso, el cambio más reciente tuvo lugar al inicio de la 

presente administración. Esta diversidad de criterios e inte-

reses (politices, económicos, administrativos y burocrAticos) 

han frenado la posibilidad de consolidar el proyecto de tele-

visión universitaria. 

LOs pormenores de esta situación los podemos encontrar debi-

damente reseí'lados en los dos tomos de "Televisión Universita-

ria" (La UNAH y la TV: 1950-1904), escritos por Magdalena 

Acosta y Federico Dávalos.(ª) 

Cabe destacar que especifica~ente en el área de orientación, 

a través de la serie "Introducción a la Universidad", se 

transmitieron 121 programas de mayo de 1976 a diciembre de 

1903. 

Sin embargo. mas que calidad, solo hubo cantidad, pues como 

ya se mencionó, el único recurso de producción fue la lectura 

de un guión preparado por la DGOV y le\do por un conductor de 

Televisa, haciendo del programa un hibrido sumacente aburri-

do; el conductor tan sólo repetia lo que el apuntador le die-

(ª) Magdalena Acosta y Federico Oávalos, Televisión Universi
taria, UNAM, 1994, dos tomos. 
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taba, y cuando se recurrió a la ilustracion, ésta se hizo con 

material de archivo que en muy pocas ocasiones coincidía con 

el discurso. Esa es. en términos generales la producción m~s 

cuantiosa de programas de orientación que la UNAM haya real!-

zado. 

El Terremoto que sacudió a la capital mexicana, en 1985, fue 

también un parteaguas en la historia de la televisión univer-

sitaria. 

La destrucción de las instalaciones de Televisa Chapultepec, 

no sólo sepultó parte del acervo videogrAfico de la UNAM, al 

perderse "m6s del 50 por ciento del archivo de Introducción a 

la Universidad"(•), sino también (de manera coincidente), se 

dieron por terminados los convenios celebrados entre nuestra 

Máxima Casa de Estudios y la Fundación Cultural Televisa. Ese 

mismo año, la televisión universitaria, adquiere el rango, 

como dependencia oficial, de Dirección General y se le otorga 

un "presupuesto mucho mayor, para la compra de equipo y pro-

ducción de pro¡:ramas". ( • •) 

La UNAM firma nuevos convenios con la televisión estatal y 

comercial y otros más con la Secretaria de Gobernación para 

ganar presencia a través de los tiempos oficiales. 

A partir de este momento, TV UNAM. aún no del todo definida, 

adquiere un sello personal y deja de ser "micro-televisión" 

(23), para incorporarse a la difusión a nivel nacional a tra-

Vés de todos los canales que componen el espectro del sistema 

(ª) Entrevista a la PsicOloga, Cecilia Batres, Coord. de la 
serie "Introducción a la Universidad",DGOV,(1980-1985} 

(ª') Entrevista al Sr. Jesús Tapia, Dir de TV UHAH f1985-
1987). 

(23) Lloren~ Soler. op.cit .. p.37 
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televisivo mexicano. 

Para 198&, TV UNAH contaba con doce horas de transmisión a la 

semana en los distintos canales de televisión. 

La necesidad de aantener con interés esos espacios ganados, 

hacen obligada la participación de distintas instancias uni

versitarias (facultades. escuelas e institutos) para propor

cionar los contenidos de producción. En este sentido, la 

OGOV, colaboró con algunas c&psulas (información de servicios 

de la DGOV) para el noticiero "Presencie Universitaria", no 

obstante, la ausencia de un proyecto definido, respecto a la 

orientación por televisión, provocaron su eKclusiOn de la 

programación de TV UNAM, quien répidaaente completo sus espa

cios con proyectos y solicitudes de otras dependencias. (•) 

Sin embargo, otro terremoto (éste de tipo politico-social), 

ciabr6 a la UNAH, cuando el entonces rector, Dr. Jorge Carpi

zo. presentó a través de su diae;n6stico "Fortaleza y Oebili

dad11, una serie de propuestas de reforma para la UNAM, mis~as 

que no fuP.ron aceptadas por gran parte de los alumnos, maes

tros y trabajadores, hasta provocar, después de acaloradas 

discusiones, una huelga general, en la maxima casa de estu

dios el 27 de enero de 198&. 

Recordamos esta parte de la historia, ya que debido a este 

trance, un buen número de colaboradores del Dr.Carpizo, pre

sentaron su renuncia, entre ellos estaba el Lic. Jorge SAn

chez Azcona, Director de Servicios y Apoyo a la Comunidad, 

con él, dimitieron también (como suele suceder) sus colabo

radores más cercanos, entre los que estaba el sr. Jesús Ta

(') Consultar Anexo l programacibn de TV UNAH, (1987) 
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pia. Director de Televisión Universitaria, promotor entusias-

ta de esta nueva y optimista etapa en la vida de TV UNAM. 

La desicnación del nuevo director. Lic. Héctor covarrubias, 

el 1 de junio de 1987, pasó a la historia con m~s pena que 

cloria, pues si bien se continuó con el mismo ritmo de pro

ducción (doce horas semanales), jamas se renovaron los pro-

yectos y los contenidos perdieron vigencia. 

El 25 de •ayo de 1968, se cambia nuevamente de director, 

asume el cargo el Sr. Fernando Chacón y se definen los ob-

jetivos de la televisión universitaria: "dar difusión a las 

tareas sustantivas de la UNAH: docencia, investigación y 

extensión, asi como apoyar la producción televisiva que se 

realiza en los distintos centros, escuelas, facultades e 

institutos de esa universidad"('). 

Las presiones del gobierno (universitario} impiden cumplir 

cabalmente esos objetivos y se distrae la tarea de producción 

propiaaente universitario hacia la difusión de politicos ad-

~inistrativas, ordenadas por la entonces Coordinación de Co-

aun1cac16n Universitaria, de la cual, TV UNAM formaba parte. 

En estas circunstancias, la DirecciOn General de Orientación 

Vocacional, ya habie olvidado sus pretensiones de utilizar la 

televisión como medio para orientar vocecionalmente y conti-

nuaba, cuando su presupuesto lo permitie, produciendo alguno 

que otro diaporama para su proyección en las preparatorias o 

bien, en el centro del campus universitario.(••) 

(') Entrevista al Sr. Fernando Chacón, Oir. de TV UNAH 1987-
1988. 

(••)Consultar Anexo 2. Programación de diaporamas y videos 
producidos por la Dirección General de Orientacion 
Vocacional ,1988. 
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El ló de diciembre de 1988, un grupo de ''t.rabajadores, profe-

sionales. investigadores y profesores de los distintos cen-

tros de producciOn y capacitación de televisión, publicaron 

en algunos diarios de circulación nacional, una carta dirigi

da al flamante rector Dr. José Sarukhan Kermez, titulada "Por 

una televisión realmente universitaria: plural. critica, ex-

perimental, participativa y de servicio a la sociedad 11 .(24) 

Por su importancia, consideramos conveniente transcribir al-

cunea puntos sobresalientes: 

"Los trabajdores, profesionales, investigadores y profesores 

que laboramos en los distintos centros de producción y capa-

citación de televisión, asi como estudiantes de las carreras 

afines a estas tareas y demás interesados en el quehacer te-

levisivo universitario. nos dirigimos a usted respetuosamente 

para expresarle nuestra profunda preocupación sobre la situa-

ción actual de la televisión universitaria. 

Consideramos que la producción, el funcionamiento y las for-

mas de organización actuales no responden a las necesidades 

de expresión de la comunidad universitaria, como tampoco al 

compromiso que tiene la Universidad cor. la sociedad, pues no 

coadyuvan de manera suficiente y eficaz al cumplimiento de 

las funciones sustantivas de esta casa de estudios: la do-

cencia, la investigación y la extensión de la cultura" (25). 

Ks obligación de los universitarios investigar y explorar el 

medio televisivo para conformar una nueva opción de televi-

sión nacional. Debe ser compromiso de la televisión universi-

(24) Desplegado La Jornada, ló de diciembre de 1988. 
(25) Ibidem. 
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taria recoger la realidad nacional constituyendose en espacio 

de expresión, no sólo de los universitarios, sino de toda la 

soeied•d. 

Por lo tanto, y considerando:(26) 

1. aue hasta ahora no se ha definido una politica que contem

ple y explicite los objetivos que debe perseguir la televi

sión universitaria, tanto en la transMision por canal abier

to, como en la producción de televisión interuniversitaria de 

apoyo a la docencia, la investigación y el servicio a la co

munidad. 

2. aue al carecer de un proyecto definido y coherente de te

levisión, las autoridades de TV UNAM utilizan desordenada, 

arbitraria y discriminadamente, los trabajos de los miembros 

de la comunidad universitaria solo para llena~ espacios de 

programación, sin que existan los mecanismos suficientes que 

les permitan comunicarse y expresarse entre ellos y hacia la 

comunidad nacional. 

3. aue a falta de politicas definidas y coherentes en materia 

de televisión universitaria, los miembros de la comunidad no 

sienten suyo este medio de comunicacion, y si en cambio se 

han generado inquietudes y cuestionaMientos sobre la utilidad 

del mismo. 

4. Oue, desde 1965, la tendencia ha sido que los funcionarios 

responsables del manejo de la television universitaria, asi 

como gran parte del personal que se incorpora a la dependen

cia. sea gente ajena completamente al quehacer universitario, 

carente de la formación académica y cultural suficientes que 

(26) ibidem. 
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posibiliten el trabajo extensivo de la UNAM a través de su 

televisión. Esto resulta incongruente con el hecho de que la 

UNAM ha generado recursos humanos suficientes en este campo 

en sus diferentes dependencias. 

5. Que a la falta de una planeacion y organización adecuadas. 

la inversión en infraestructura no estA racionalmente aprove

chada. 

6. aue Por lo anterior, la producción de televisión universi

taria obedece al interés inmediatista de llenar espacios. por 

lo que se apoyan sólo parcialmente los proyectos de televi

sión didactica, de apoyo a la investigación y a la difusión 

de la cultura, lo que responde mAs a una lógica de cantidad 

que de calidad. 

7. Que el hecho de que el funcionamiento y la producción de 

televisión universitaria, dependa en la practica, en forma 

directa de Rectoria, hace que se privilegie la imagen de la 

administración en turno, en detrimento de la televisión edu

cativa, cultural y de servicio. 

e. Oue si la televisión universitaria ha tenido logros y ha 

causado impacto en foros nacionales e internacionales, se de

be-como se puede constatar- a los trabajos que respondan a 

una concepción universitaria y creativa de hacer televisión y 

que ha sido realizada -casi en su totalidad- por universita

rios que llevan años en la búsqueda de un lenguaje diferente 

para la televisión que produce la Universidad. 

9. Que los criterios para la asignación de tiempos, tanto en 

la televisión pública como en la privada, son siempre desven

tajosos para la difusión de la programación universitaria, ya 
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que estan supeditados a los intereses de las empresas que de

tenean los canales, que ademas no cumplen con los horarios y 

fechas comprometidos, lo que provoca una presencia irregular 

de la televisión universitaria en la programacion por canal 

abierto y una gran dificultad para ampliar y consolidar a 

nuestros receptores. 

Por éstas y otras muchas razones que se han señalado durante 

los dos últimos afios ~n las siete Reuniones Preparatorias a 

los Foros sobre Televisión Universitaria, y que son producto 

de la experiencia acumulada por el personal universitario que 

ha trabajado desde hace más de 30 años en este campo, solici

tamos: (27) 

1. oue se definan explicitamente las politicas y objetivos de 

la televisiOn universitaria para que responda verdaderamente 

a las funciones sustantivas de la UNAH, docencia, investiga

ción y extensión. 

2. Que organicamente la televisión universitaria quede vincu

lada a las Areas académicas y de difusión cultural. 

3. Que se constituya una comiBiOn normativa, en la que parti

cipen los distintos sectores de la comunidad universitaria, 

que se encargue de detectar las necesidades de comunicación 

televisiva de esos sectores, asi como del diseño de las poli

ticas de planeación, producciOn, evaluación, Oifusion. comer

cialización e intercambio de televisión universitaria. 

4. Que en la producciOn de televisión universitaria se dis

tingan claramente la televisiOn que difunda las tareas de go

bierno Y de administración universitarias, de la televisión 

C27) ibidea. 
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educativa. cultural y de servicio. definiendo los alcenc-es ;· 

apoyos institucionales que se destinen a cada una de ellas, 

sin privilegiar la primera sobre la segunda. 

S. Oue se apoye la producciOn televisiva que se realiza en 

los distintos centros. escuelas, facultades e institutos, y 

se encarque dentro de la planeaciOn de televisión universita

ria. 

6. Que la responsabilidad de la televisión universitaria que

de a cargo de personas con formación universitaria y con 

prestigio profesional, académico e intelectual, cuyo coapro

•iso con esta casa de estudios haya sido manifiesto a lo lar-

10 de su desempeño co~o universitarios. 

7. Que las futuras contrataciones del personal de televisiOn 

universitaria se realicen confor::e a un tabulador con cr.ite

rios de indole acadé~ico y/o profesional, dandv preferencia a 

los recursos hu•anos que forca la UNAH. 

8. oue la UNAH exija al Estado que las empresas p~blica y 

privada de televieiOn respeten los horarios y la continuidad 

de la barra de progra~acion pactada hasta ahora y se solici

ten =eJores horarios de transmision. 

9. Que la UNAM continúe las gestiones frente al Estado para 

la obtención de un canal propio de televieiOn con proyección 

a nivel nacional. 

10. Que en los Foros al Congreso Universitario, como en el 

con~reso mismo. se de el espacio para la discusión amplia del 

problema de la televisiOn universitaria. 

"Ante el cambio de administraciOn que se avecina, hemos que

rido hacer llegar a usted estos planteamientos básicos con la 
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finalidad de que, al asumir su cargo como nuevo rector, tenga 

más elementos de juicio sobre la situaciOn que guarda actual-

mente la televisión universitaria y se tomen las medidas que 

amerita el caso".(28) 

La responsable de esta publicación fue, la Maestra en Cien-

cias, Rosa Hartha Fernéndez, quien el 14 de marzo de 1989, 

asumió la dirección de Televisión Universitaria. 

22 meses después, con mucha pena como universitarios, vemos 

que la carta publicada en diciembre de 1988, hoy tiene más 

vigencia que nunca, pues aparte de que no se han enmendado 

las fallas, tampoco se han cumplido los objetivos y la 

presencia de la televisión universitaria en el espectro de la 

televisión mexicana es cada dia menor. No nos referimos al 

abandono de espacios de transmisión, sino a "la pérdida de 

auditorio que ha olvidado sintonizar la progr~macion que años 

atrAs se habla impulsado".(ª} 

Sin embargo, como bien dice Teodora Duran, delegada sindical 

de TV UNAM, "todas las administraciones tienen un término y 

con él, la posibilidad de abrir nuevos caminos y perspectivas 

diferentes. En tanto. las propuestas y proyectos deben seguir 

fluyendo".(ªª> 

Sabemos, que la televisión representa una alternativa efec-

tiva para realizar la tarea orientativa, y el hecho de que la 

situación actual de la producción televisiva en la UNAM, no 

sea favorable, no quiere decir que se abandonen propuestas 

(26) 1b1dem. 
(ª) Entrevista con la licenciada, Luz Maria Graue, Coord. de 

la serie "Escuelas y Facultades", TV UNAM, 1990. 
(ªª) Entrevista con Teodora Ourán, Delegada Sindical de TV 

UNAH 1990. 
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coao la que =As adelante detallamos. 

Huestra tarea ahora, es precisamente buscar nuevas alternati

vas para lograr la producciOn de prograQas de television. 

De esas alternativas hablareaos =as adelante. 
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La orientación vocacional es un probleca que acarrea desde 

tiempo atras el Sistema Educativo Nacional, asunto que con-

cierne también a la Universidad Nacional Aut6noca de Héxico. 

Debido a la explosion de=ogrAfica en la UNAM, la demanda es-

tudiantil en materia orientativa es excesiva y la atención 

es insuficiente, lo que origina que la produccion de profe-

sionistas no vaya acorde a las necesidades socioeconOmicas 

del pais. 

En esta institución existen problemas que si bien no son ex-

elusivos de ella, son de su competencia, coaO! la deserción y 

el bajo aprovechamiento académico, el desequilibrio entre la 

oferta y demanda educativas, asi como la desvinculación en la 

forMaciOn i•partida y las necesidades de recursos humanos pa-

ra el desarrollo aocioeconOmico. 

DESERCIOH Y EL BAJO APROVl!CKAHIENTO ACADKHICO 

En la actualidad, muchos universitarios desertan de escuelas 

y facultades, entre otros factores, a consecuencia de la fal-

ta de inf or•aci6n relativa a lss carreras que se imparten en 

la institucion. 

En este sentido, el Lic. Carlos Peniche, subdirector de Ope-

r&c16n del& DGOV, señala: 

ºLa desercion en la UNAH se sitUa en niveles del 

50 por ciento, aunque hay escuelas y facultades 

que apenas presentan un 16 por ciento, pero hay 

otras en el que el abandono de estudios llega 

hasta el 70 por ciento". (29) 

{29)"Sólo uno de cada tres aspirantes al bachillerato ea 
adaitido por la UN'AH",Nove::!e: leE.;.5 julio 1990.p 10/a 

-57-



Diagnóstico ... 

Sin embargo. la desercion escolar, lejos de ser un proble~a 

que atañe particularmente a la UNAH, trasciende en la rea-

lidad nacional. 

Abraham Talavera, director del IEPES afirma : 

"Los actuales niveles de deserción desde la edu-

caciOn primaria se acrecientan y de continuar 

con las miaaas tendencias es •UY probable que 

se presente una subocupaciOn de la infraestruc-

tura existente; si no se emprende una verdadera 

reforma en los planes y programas de estudio, 

México estar6 condenado al aubdesarrollo".(30) 

Entre los factores que se atribuyen a la deserción se en-

cuentran las técnicas inadecuadas de estudio y la falta de 

inforaación profesiogrAClca. 

El bajo rendi•iento acadé•ico se debe, entre otras causas, a 

la deficiente preparación académica, que vienen arrastrando 

los alu•nos; a laa técnicas inadecuadas de estudio, aunadas a 

la falta de orientación que conduce a los estudiante& a ele-

gir una carrera sin previo conoci11iento de ella; o en otros 

casos, no poder ingresar a la carrera dese~da debido al bajo 

pro•edio de aprovechaaiento. 

Por lo que se refiere a los estudios de posgrado, entre loa 

que se incluyen las especializaciones, las maestrias y los 

doctorados, "existe una población muy baja, ya que en 1989 

s6-lo se ajustaban 9,687 estudiantes de posgrado, ésto sin 

contemplar que de la totalidad, una buena parte son exalumnos 

t30)"Por la deserción escolar, México podria quedarse en el 
subeapleo". Novedades. Jueves 5 Julio 1990. p. 10 secci~n A 
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de anteriores ceneraciones".(31) 

En este aspecto, podemos se~alar sin duda que la falta de 

especialización provoca que, al no haber personal capacitado, 

se estanque el desarrollo tecnológico del pais; por otro 

lado, a carencia de perspectivas de desarrollo profesional 

bien remuneradas, muchos estudiantes con especializaciones, 

aaestrias o doctorados, buscan posibilidades de desarrollo 

en el extranjero, conformAndose asi "la fuga de cerebros". 

DESEQUILIBRIO l!>ITRE LA OFERTA Y LA DIDIAllDA EDUCATIVAS 

El desequilibrio entre la oferta y la demanda educativas re-

percute en la sobresaturación de determinadas carreras, dado 

que auchos Jovenes influenciados por factore$ como: la aoda, 

los consejos de familiares o a•icos. asi como la idea de al-

canzar statua económico y social con la suposición de que un 

titulo universitario representa la única alternativa para ob-

tener reconociaiento, estabilidad y seguridad personal, se 

deciden por escasas diez carreras. 

El In•tituto Nacional del Conauaidor se~ala que a pesar de 

que existen en el pais 450 opciones para estudiar distintas 

licenciaturas, la población estudiantil continúa concentrAn-

dose en 1610 diez carreras. El 57 por ciento se ubicaron. en 

1989, en estudios de: coaputac16n, medicina. contaduria, in-

senieria, arquitectura, administracion y psicologia¡ aientras 

que el otro 43 por ciento se distribuyo en las 440 profesio-

nes restantes. 

Agrega el INCO que de cada cien alumnos ma~riculados en 

(31)"'Estadisticae Básicas". Cuadernos del Congreso Universi
tario 23. 6 de febrero de 1990. p. 29 
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educación superior.en 1967, 45 estaban inscritos en el area 

de ciencias sociales y administrativas; en tanto que sólo 

tres de cada cien se encontraban en ciencias naturales y 

ciencias exactas. 

Explica, ademas, que esta situación se debe a la falsa infor-

formación que tienen los estudiantes sobre las perspectivas 

laborales, asi como la carencia de un mayor número de centros 

donde los jóvenes puedan solicitar orientación vocacional. 

(32) 

Cierto es que existen determinados factores que influ;en en 

la toma de decisiones para la elección de una carrera, perv 

también es real que la desinformación que haY con respecto a 

la elección adecuada de carreras, impide que muchos universi-

torios conozcan la amplia gama de posibilidades de estudio 

que ofrece la UNAM. 

Esta situación trae como resultado que: 

- sobren profesionistas univers1tar1os en determinadas 6reas. 

• El sector privado y pUblico ocupe a estos profesion1stas en 

cuadro~ intermedios, a falta de personal especializado; 

desperdiciando asi, su capacidad e iniciativa profesional. 

- Huchos de ellos tenaan que dedicarse a otro tipo de activi-

dades, sobre todo de tipo comercial, debido a que no pueden 

integrarse a laborar en su campo profesional; o bien. 

ante la baja remuneración que se les ofrece, pasan a engro-

sor las filas del desempleo o del subempleo. 

(32) "El 57S del. estudiantado del paie se inscriba en sólo 
10 carreras". Tribuna. Marteñ 7 agosto 1990. p. lL.. 
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es auy dificil tipificar las razones en una 

forma precisa y absoluta. La gente no tiene 

una vocación, tiene mas, a veces la situación 

de las carreras no descibe exactamente, li-

nealmente una vocación o una carrera." <SIC> (ª) 

segun datos de la DGOV, en el ciclo 1966-69, un total de 

2,392 estudiantes solicitaron el tr6m1te de cambio de carre-

ra, de los cuales fueron atendidos 2,177. 

Respecto a los reubicados, "alumnos de carreras saturadas que 

son canalizados a otras en donde hay cupo, se atendieron 785 

de 1076 estudiantes."(••) 

De lo mencionado con anterioridad, se desprende lo siguiente: 

-Faltan orientadores para atender a la población estudiantil 

universitaria, caracterizada por su aasificaciOn. "Los re-

cursos de la DGOV no alcanzan para contratar al personal ne-

cesarlo que satisfaga la demanda orientativa en la Universi-

dad."<•••) 

-Los orientadores en la UNAH carecen de capacitación vocacio-

nal, dado que se constituyen como una población flotante, 

"lo que representa un grave problema, ya que no existe una 

especializaciOn que coadyuve en la confección de diagnOs-

tices certero11 en la materia."(••••) 

-No existe una orientación preventiva para los alumnos( 11 •• 1 ) 

(') Entrevista Lic. Carlos Peniche, Subrjirector de Ope-
rac16n,DGOV, 2& de abril de 1990. 

t ••) llntrevieta Lic. Arturo Torrea. , ... , lbi-
( .... ) Kntrevieta Lic. Carlos Peniche. (•••••) &ntreviata Lic. Arturo Torree. 
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LA NECESIDAD DK UTILIZAR LOS MEDIOS DE COllUIHCACIOH 

Debido a esta situación, dentro de los objetivos de la pre

sente administracion de la DGOV se establece ampliar 13 co

bertura de servicios a través de los medios de comunicacion; 

sin embargo, en materia de difusión, este organismo enfrent~ 

problemas de recursos para cumplir cabalmente con su cometi

do. Generalmente han participado en televisión, radio Y pren

sa, mediante invitaciones de los propios medios. 

En el terreno televisivo, se apoyan en viejas producciones de 

diaporamas, algunos de los cuales se transfieren a video y se 

proyectan en las escuelas preparatorias. 

llRKVB DIAOllOSTICO Oll LA TKLEVISIOll IN HATKRIA ORIEHTATIVA 

La masificación de la ensenanza transformo radicalmente las 

caracteristicas de la comunidad universitaria tradicional, 

y con ello, las necesidades de orientación de los estudiantes 

iapri•iO la urcencia de una mayor cobertura. Para locrar és

ta, la DGOV se valió de los aedios de coaun1cac16n, a fin de 

socorrer a los orientadores en sus tareas, y cubrir de esta 

manera la demanda orientativa estudiantil. 

De•afortunadamente, en la trayectoria ad•inistrativa por la 

que ha atravesado la DGOV, desde su creación hace la a~os, 

poco se ha considerado a los aedios de co•unicaci6n colectiva 

co•o auxiliares de la orientación. 

La radio es el medio e•pleado con cierta frecuencia para tra

tar te•as de orientacion vocacional. empero. se ha recurrido 

a radiodifusoras que la aayoria de los universitarios no es

cucha, co•o Radio Educación y Radio UNAH, por lo general, 

quienes est&n informados al respecto, son los aismos funcio-
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narios, especialistas que realizaron el programa y el perso-

nal de la DGOV. 

En prensa, sólo espor~dicamente y por invitación han partici-

pado especialistas en orientación de la OGOV. 

Respecto a la televisión, que es el medio que impacta a los 

sentidos y que tiene una influencia cotidiana en mucha gente, 

se ha utilizado, pero inadecuadamente. La producc!On mAs re-

presentativa fue la de los 121 programas que se transmitie-

ron por Televisa, de mayo de 1976 a diciembre de 1963, en la 

serie "Introducción a la Universidad", derivados del convenio 

que detentaba la UNAH con el consorcio televisivo: de los 

cuales, el 70ª por ciento se conserva en la videoteca de la 

Universidad y el 30 por ciento restante se perdió en el te-

rremoto de 1985, en las instalaciones de Televisa. 

La caracteristica de dichos programas -que produjo Televisa, 

a quien la DGOV proporcionaba el guión- son; 

La baja calidad técnica en la producción, ya que fueron he-

ches con material de stock; la escenografia se remitia a la 

presencia de un conductor que entrevistaba a especialistas de 

diversas carreras; Y las imbgenes eran retomadas indiscrimi-

nadamente de to~as a aulas o de aspectos generales de la Uni-

versided, esto, aunado a horarios inaccesibles de transgi-

sien, propicie la indiferencia estudiantil. 

Estos programas,junto con algunos videos creados por el Cen-

tro Universitario de Produccien y Realizacien de Audiovi-

suales (CUPRA), en administraciones anteriores. asi como las 

(•) Consultar Anexo 1. programación de Introducción a la 
Universidad 1976-1966. 
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viejas producciones de diaporamas transferidos a video, son 

utilizados actualmente en las preparatorias y en las oficinas 

de la DGOV 

Todo el material audiovisual es revisado por psicologos,"sin 

contar con la intervención de especialistas en comunicaciOn; 

de ahi que las técnicas de información sean deficientes, por 

no contar con el personal especializado en la materia, ni con 

el equipo de producción adecuado, pues el que maneja todavía 

es mera11ente casero".{') 

Dentro del catálogo de apoyos audiovisuales de la ooov. úni

camente existen dos programas de television: el de "Ingeniero 

TopOgrafo y Geodestaº, producido en 1965, con duración de do

ce minutos, que trate de la informac16n profesiogrAfica de le 

carrera; y "Profesión y Sociedad", elaborado en 1904, con du

ración de seis minutos y que trata de la importancia que 

ejerce la sociedad sobre la elecciOn y ejercicio de las 

profesiones; ambos se proyectan en las ENP. 

Asimismo, los esfuer:-.os de la DGOV por utilizar lo instancia 

televisiva universitaria: TV UNAH, ha sido infructuosa. pues 

con las doce horas de produceion al aire a la semana, las au

toridades de esta dependencia arguyen que no hay e~pacio. lo 

cual resulta extra~o, ya que basta con localizar algUn pro-

1rama de TV UNAM al aire, para darnos cuenta de que las 

transnisiones se alimentan en buena parte de repeticiones. 

soslayando. por causas inexpl1c~bles, los nuevos proyecto~ de 

producc10n. A la DGOV sólo la respaldan con promocionales so

bre cursos. seminarios o talleres para orientadores. 

(') Entrevista Lic. Jorge Alvarez. 
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Reconocemos como tarea funda=ental de Televisión Universita

ria el apoyo a la docencia. la investigación y la difusión 

cultural. Sin embargo, la actual administración de TV UNAH ha 

hecho de lado, casi en su totalidad. las dos primeras tareas, 

abocAndose a la ültima, pero de manera cuestionable. 

Para la producción y realización de proyectos sugeridos por 

diversas dependencias universitarias. se exige un riguroso 

cincuenta por ciento en los costos de producción y la apro

bación de los consejos técnicos respectivos. Empero, abordar 

la problematica de TV UNAH y su relación con el resto de las 

dependencias universitarias, seria tema de otra tesis. 

-6&-



CAPITyto ~ PLANEACION 

L3 planeacion no es sólo un3 tecnica o un instru:ento cas en 

este tr~bajo. s1no esencial~ente una foraa ~~cterna de direc

ci.On y organizacion del pre>ceso infor:.ativo del pr.:-ye::to. 

En la rcal1zacion del prograoa. la plsn~ac10n es el vinculo 

funda:ental que distingue y entrela~a todos los procesos so

ciceconon1cos ,,. eJerce una influencia a.:tiva dirigida a la 

nas racional distribuciOn y utili~acion de los recursos nuoa

nos. aateriales y financieros, y posibilita el desarrollo or

ganizado y sistc?1atico de nuestro te:.a de t~5is. 

Este proceso de planeacion i:::iplica la valora:ión periochca Y 

siste~atica de los result~ctos que pernita el cotejo de los 

objetivos y netas propuestas. detercinar la~ ra~ones de even

tuales incu~plímientos. revisar recursos. 3:·iones efectua

das. ínstruaentos seleccionados. realizar .:.:.r-recciones opor

tuna=ente y cejorar el proceso en la prcducci6n del prosra~a. 

S1n embargo, otro factor que ho~ogenei~a los an~lisis de re

sultados adecuadaQente y con ~ayor precisiOn es la estructura 

de costos; asi. el cuidado es~erado de éste factor v su re

duccion constante se convierte en un indicador determinante 

en el desarrollo efectivo de esta tarea. 

En esta planeaci6n abarcaaos aspectos enlazados a la proble

mAtica de la orientación. en donde la televisiOn es un meca

nismo buxiliar para hacer llegar la información de manera 

oportuna y veraz a todos los estudiantes. 

Hablar de planear es vislu~brar la posible trayectoria de un 

trabajo y esta se veria restringida si no toma=os en cuenta 

los motivos que originaron nues~ro trabajo. 
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En la elección del tema que nos ocupa -Orientación Vocacional 

por Televisión: la aejor elección. &1 caao de la ENAP-, nos 

inspiraron dos tipos de experiencias: la primera, como bachi

lleres al momento de elegir nuestra carrera; y la segunda, 

nuestro desarrollo profesional. 

En ambos casos (el de Lidia y el de Renél, en el momento de 

concluir el bachillerato y tener que dar el siguiente paso 

en la elecciOn de una carrera profesional, fue simplemente de 

confusión. 

Por circunstacias curiosamente similares, decidimos que po

dria ser una buena elección la carrera de Hédico Veterinario 

Zootecnista. 

Sin una orientación realmente clara, pensamos que el Area de 

las ciencias exactas no nos "acomodaba", creimos que la inge

nieria, arquitectura, filosofia y abogacia estaban al margen 

de nuestros objetivos. Pero lcuales eran esos objetivos?, 

tanpoco lo sabiamos. 

Con tener una mascota en casa argüimos que la mejor opción 

era ser veterinarios; por lo menos nuestro promedio en Biolo

&ia no era tan malo. 

Para Lidia la experiencia fue costosa, pues unos meses bas

taron para desertar de la disciplina y, desde luego perder un 

año académico. 

Para René no lo fué tanto porque el mismo dia de la entrega 

de solicitud de carrera, un compa~ero suyo le recomendó deci

dirse por el periodismo, pues no tendria que vérselas ni con 

matemAticas ni con quimicobiológicas. De cualquier forma la 

confusión siempre fue grande, no supo a ciencia cierta lo que 
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habia elegido. 

Anos después, y habiendo concluido felizmente nuestros estu

dios e incersos ya en el deseope:ño profesional de ésta rama, 

consideramos, que hace falta incorporar las facilidades que 

nos brindan los medios masivos de cocunicaciOn, en el terreno 

de la orientaciOn vocacional. 

La tarea realizada Por Lidia en el campo laboral (Ovaciones, 

RTC y Azúcar S.AJ le ha dado la practica en el oanejo de in

foraac16n. 

De ello se desprend~ que sera su responsabilidad llevar a ca

t>o la investigacion, determinar los criteri0s para aplicar 

las encuestas y entrevistas, as1 corno elaborar un reportaje y 

disefiar el formato de guion de televisiOn que contendrá to

dos estos elementos. 

En el caso de René su desempeño profesional Clm~visión, 

UTEC, CONACYT) le ha perQitido conocer las técnicas de rea

lizacion en tele1..'isión. Asi, sera su deber cc::ipletar el 

guión televisivo con las anotaciones técnicas necesarias y 

llevar a cabo la producción del programa. 

Consideramos que la orientacion v':"cacional en la educación 

media superior y superior debe contar con la diversid3C de 

•étodos que nos ofrecen hoy en d1a los medios de comunica

ción. 

De esta manera, contar con una buena orientaciOn vocacional 

si¡nifica poder tomar una decisiOn acertada sobre nuestro 

futuro. 

La resoluciOn de tomar una carrera equivocada equivale a 

convertirnos en profesionistas frustrados, inconformes con 
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nuestra realidad. Ante tal situación, es esencial estar bien 

informado para no cometer errores, de los que nos arrepenti

riamos siempre. 

Una forma de resolver este problema que tantos estudiantes de 

bachillerato padecen, es la orientación vocacional expresada 

en forma Agil, sencilla y concreta. 

Esto se podria lograr a través de la utilización de varios 

~edios de comunicación, principalmente la televisión. 

lPor qué la televisión?. Porque es un medio de comunicación 

que impacta, sintetiza y permite penetrar a nuestra mente por 

los sentidos de la vista y el oido. 

La saturación de ciertas carreras en la UNAM y la escasa po-

blación estudiantil en otras, provoca un tremendo desequili-

brío en la institución a nivel general, pero ademAs a nivel 

particular representa un problema, ya que al no haber cupo en 

las carreras de "moda" muchos alumnos desertan, otros eli-

een cualquier Brea, aunque no sea de su total agrado. 

Esta problemAtica representa para nosotros un buen tema, ya 

que nuestro propósito es colaborar en los métodoR para lograr 

una orientación vocacional efectiva.. 

En este sentido, la televisión se constituye como un elemento 

eficaz de comunicación masiva, por lo que ha sido definida 

como "el arte de producir instant&.neamente a distancia una 

imagen transitoria visible de una escena real o filmada por 

medio de un sis teme. electrónico de telecomunicación" ( 33) . 

Sabemos, como bien lo describen Magdalena Acosta y Federico 

OAvalos en sus cuadernos de Comunicación Cla UNAH y la TV: 

(33) Jorge GonzAlez Trevifto, La Televisión. Teoria y Prácti
ca. Ed. Alhambra 1988, p. 15 
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1950-1984)(34), que la televisión universitaria por desgracia 

no ha tenido buena fortuna. algunas veces por limitantes bu-

rocrácratico-administrativas. otras por limitantes politice-

económicas y algunas mAs por deficiencias propias de la pro-

duccion televisiva. 

Por lo que toca a nosotros, sin tener a la mano los mecanis-

mas que pudieran superar los limitantes de los dos primeros 

casos, solo nos resta abocarnos al tercero: es decir, aquel 

que compete al de la producción misma, lo hacemos así, no re

gidos por lo ley del menor esfuerzo, sino porque sabemos que 

al impulsar una de las tres grandes limitantes podrian supe-

rarse las otras dos. 

En otras palabras, ~ me1or producción menores trabas politi

co-económicas y burocrAtico administrativas. 

Nuestro interés es adaptar en parte la producción televisiva 

universitaria a los requerimientos que impone hoy en dia, la 

televisión Moderna. 

Ya no es posible transmitir eAtedras universitarias en panta-

lla, como injusto es someter los conocimientos universitarios 

a los criterios de "creatividad" de determina,da empresa. 

Nos referimos especificamente a los convenios entre la Uni-

versidad y Fundación Cultural Televisa, los cuales, con fir-

ma de la UNAH, siempre pretendieron mostrar a la cultura y al 

saber como los momentos de maiyor "aburrimiento" dentro de la 

comun1caci6n masiva. Es iaportante entonces que la Universi-

daid dé su propia cara ante la avalancha de la comunicacion 

electrónica. 

(34) Acosta Y DAvalos, Cuadernos de Comunicación, Televisión 
Universitaria, 1950-1984. 
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Si de lo que se trata <en éste y en o~ros muchos casos simi

lares) es de orientar e inforaar a los jovenes. nuestro pro

crama tendrA que ser justamente útil y agradable para los es

tudiantes y no para las autoridades, como suele suceder. 

Habr6 que pensar entonces. que quienes realizan un programa 

de esta naturaleza. contemplen siempre que su ~rabajo sea 

Ac1l. atrevido. informal, actual. etc., para integrar una 

constante que se proyecte en cada una de las imágenes. 

OebeMOB ent~nder como una constante, que la televisión es vi

deo y (salvo algunas excepciones} no es fotografia. Super 8 1 

Beta o VHS transferidos a video. Hay que inferir que la tele

viaion es cera y no se hace con equipos caseros. 

comprender (sin excusa alguna) que la televisión es la rela

ción de diversas ia~cenes en movimiento, con l~ combinación 

de voces: es, ade~ás. la conjugación de ~úsica y sonidos con 

esas voces y aquéllas imagenes en movimiento. Pero jamás serA 

la entrevista prolongada o el discurso interminable. 

Por lo ~enos, para las producciones universitarias, los cri

terios do cr~bación. edicion, postproducciOn y musicalización 

deberAn cambiar. Ya conocemos algunos modelos que nos mue&Lra 

la televisión europea. caracterizada por su brillante senci

lle~. Tambien la ~elevisión mexicana ha dado ejemplos (UTEC, 

Tele Rey, TV UNAH, I~evisiOn y Televisa), pero lograr que las 

producciones universitarias de nivel académico sean distin

tas. es un verd~dero reto. Nuestra intención aqui. es preci

samente eso: un reto. 

Es importante señalar CU8ndo pensamos en producción televisi

va universitaria. no reproducir los esquem~s del pasado. Es 
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decir, la cátedra en pantalla o la uniOn de iaégenes y su na

rraciOn en off. 

No se trata de seguir estos mismos moldes, ni tampoco produ

cir programas musicales, cómicos o de concursos para que nos 

vean; acaso simplemente lograr un esténdard de calidad acep

table en un formato más Agil. 

Nuestro propósito no es que la orientación vocacional en te

levisión se proyecte tan sólo en una aula preparatoriana, ni 

tampoco en un circuito cerrado escolar, queremos mas ... 

un canal abierto (Imevisión o Televisa) y por qué no, trans

misiones via satélite. 

Es por ésto que hablamos de un esténdard de calidad acepta

ble. No utilizaremos diaporamas, super B mm., ni beta, ni 

VHS. ni cAmaras de un tubo. 

Para lograr nuestro objetivo haremos uso de equipo de 3/4 de 

pulgada, cémaras de tres tubos o sistema eco profesionales. 

Emplearemos también locutores, camarógrafos y editores pro

fesionales, que nos permitan hacer de nuestro programa un 

producto "atractivo", por el cual se interesen no solo las 

autoridades universitarias, sino las televisoras mismas, al 

hacer posible el financiamiento de producciOn en serie de 

este tipo de programas. 

OB.JETIVOS 

1) Demostrar que la televisión es un excelente orientador vo

cacional, debido a las caracteristicas de difusiOn masiva 

e impactante que tiene este medio. 

2) El lenguaje claro, sencillo y concreto, propio del guión 

televisivo, nos permite presentar en tan sólo treinta mi
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nutos cualquier tema o problema por mAs complejo o extenso 

que parezca. En este caso, el de la orientación vocacio

nal, abordando coao ejemplo a la Escuela Nacional de Artes 

Pl~sticas. 

31 El trabajo de grabación, calificación, edición, postpro

ducción y mus1calizaci6n combinados en una noción visual 

elemental y montados en un ritmo Agil, nos permiten crear 

un producto de impacto para los bachilleres que se hallan 

ante la problemática de elegir una carrera profesional. 

4) Hacer de nuestro programa, a través de su contenido, un 

mensaje horizontal que invite a los estudiantes a refle

xionar acerca de las opciones de estudio que ofrece la 

UNAM y su correspondencia a las necesidades socioeconOmi

cas personales y de su comunidad. 

5) Sabemos que cada carrera, escuela o Area son distintas, y 

como consecuencia el tratamiento para cada programa tam

bién lo sera: sin embargo, el formato y la concepción de 

televisión sencilla que proponemos, serviria tanto a la 

DGOV de la UNAM como al SNOE, constituido como mAximo ór

gano coordinador de la tarea de orientación en el pais. 

HETAS. 

1) serA un programa piloto de una serie televisiva, cuyo tema 

abarcará cada una de las carreras que se imparten en la 

UNAH. 

2) Estos programas apoyarán el fortalecimiento de la orienta

ción al ser divulgados en la comunidad. 

3) La serie podr6 reforzar las dos carnpa~as de difusión anua
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les que t.iene programadas el SUOE, con objeto de sensibi

lizar a la poblacion sobre las diferent.es alt.ernativas 

educacionales. 

La propagación de est.os prograr..as, a t.ravés de canales 

abiert.os de t.elevisiOn, propiciar~ el ac~rce~iento de los 

est.udiantes desorientados a las instancias educativas y 

orientativas. 

4) coadyuvaran a solventar la insuficiencia para atender la 

demanda orientativa en la UHAH. 

Como ya lo señalaDos, los objetivos y metas propuestos para 

la realización de este proyecto, seran causa de limitaciones 

si no pone1:1os cuidado en la optimización d•~. los recursos hu

manos y materiales con los que contamos. 

En este caso somos dos personas quienes realizaremos el pro

grama de televisiOn, pero recordemos que intervienen muchas 

más (locutores, camarógrafos, asistentes, editores, musicali

zadores. etc}, que figuraran por cuestiones de carácter aca

démico. exclusivaffiente como colaboradores especiales. 

Cabe ~encionar que al no contar con el financiamiento necesa

rio para la producciOn inmediata, ésta ha sido diferida de 

acuerdo a la obtenciOn propia y paulatina del mismo. Asi, en 

un lapso de doce meses, consideramos una cantidad aproximada 

de diez millones de pesos como costo total de producción, 

distribuidos de la siguiente forma: 

Servicio 

Videocessettes 

Videocassettes 

Tipo 

3/4 20' 

3/4 30' 

Cantidad Parcial 

18 $50 ,00() 

3 70,000 
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C/laara (Jornada 8 hrs. l & 750,000 4'500,000 

Calificación de material 
(por horal 4 150,000 &00,000 

Edición de pistas 
(por hora) 4 300,000 1'200,000 

Post-produccion (por hora} 3 700,000 2'100,00C 

MusicalizaciOn 500,000 500,000 

LocuciOn 500,000 500,000 

Cabina de auoio (por hora) 2 200,000 400,000 

Total $ 10'910,000 

El costo de estos servicios se calculó promediando cotizacio-

nes de tres compañias productoras: Videa Servicios, S.A.; 

Videomega, S.A. y Activicine, S.A. 

La descripción de los servicios varia de acuerdo a cada com-

pañia; no obstante, la tabla antes presentada se elaboró res-

pondiendo a las slguientes necesidades: 

-Sistema portétil de grabación en video de 3/4 U-matic marca 

Sony o Ikegami. 

El costo por Jornada de ocho horas incluye: transporte, ca-

marOgrafo, asistente y un Kir de iluminóción compuesto por 

tres lAaparas de cuarzo de 650 watts, sus respectivos tri-

piés. cortadoras, gelatinas, y extensiones de AC. Asi como 

un monitor de nueve pulgadas AC/DC, cargadores y fuente de 

poder. 

-Edición y calificación, para la realización en esta parte 

del proceso se requiere de máquinas de 3/4 U-matic con lec-

tora de tiempo codificado y corrector de base de tiempo. 

-Post-producción. En esta parte igualmente se necesitan má-
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quinas 3/4 U-aatic, un comando de tres máquinas, una mezcla

dora, un digitalizador de efectos, un generador de caracte

res, una consola de audio y monitores para las dos mAquinas 

reproductoras, la grabadora y el generador de caracteres. 

-Husicalizaci6n. En este renglón se incluyen los honorarios 

del ~usicalizador y su música. 

-Locución. La descripción de este gasto se refiere únicamen

te a los honorarios de dos locutores. 

-Cabina de audio. El equipo necesario para cubrir la locu

ción y musicalización debe contener una reproductora de ca

rrete abierto, un deck, una tornacesa, dos ~icrófonos y la 

consola de audio. 

-Materiales. Es indispensable contar con un minimo de 16 

videocassettes de 3/4 de pulgada de 20', para la grabación 

en sistemas portAtiles y otros tres del mismo tipo con 30' 

de duraciOn para el armado de pistas y master. 

Para llegar a lo que esperamos sea un buen término. hemos di

señado la siguiente ruta critica, tanto para la investigación 

como para la realización del programa. 

Cronograma. 
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CRONOGRAMA 

PLANEACION 

SEPTIEMBRE OCTUBRE HOUIEMBRE DICIEMBRE 

laSDI lallll lalDI lallll hlDI !&SDI laSDI ulDI hSlll lalDI la!DI 4aSDI laSDI ZaSDI Jallll WDI 

ID:OP. IMLISIS 
OJU), DE MT!llrtl. 

PRE-P¡Jto::tJi.I 1 -ot .......... ; DIIIDJ· r..w·· .. ~ ~ H ~1 ~ • ~ LJ 
F=====::=~===:1=n~n~1~-L..__¡ ; " ·· .--·~ · 

Plltoo:Ii.I =¡-j- ..... 
--
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V) • KLAllORACIOlf 

1rns 
ti lA 

trn nrnE 
b1~~¡\Jlt~~ 

El proceso de elaboración del programa .. Orientación Yocacio-

nal por T,.lev1s16n: La HeJor Elección. El caso de lo ENAP"', 

cuya duración es de 30 =inutos, tuvo dos fases para su reali-

zacion. 

La priaera fue preparar el esquema preliminar del guion, que 

nos dio la pauta para estructurar la infor~ación del progra-

aa. conformado de la siguiente manera: 

Carreras que se imparten en la ENAP 

Introducción 

l. Antecedentes históricos 

a) Fundación 

b) Trayectoria 

e) Actualidad 

II. Información Profesiografica (Planes de Estudios) 

a> Artes Visuales 

b) Cornunicacion Gráfica 

el Dise~o Gráfico 

II l. Servicios 

al Difusi6n Cultural 

b) Extensión Académica 

e) Otros 

IV. Posgrado 

a) Haestrias 

b) Doc~orados 

V. Mercado Laboral 

al Artes Visuales 

b) ComunicaciOn Grafica 
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e) Diseño Gr~fico 

VI. Conclusiones 
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Una vez hecho el esquema procedimos a recopilar toda la in

f ormaciOn, seleccionarla e incluirla en el programa. 

La segunda parte de este proceso se conformo con la produc

ciOn misma del programa, de la que mas adelante hablaremos 

con precisiOn. 

En el terreno de la información, la búsqueda no se limitó a 

la investigación documental (libros. folletos, informes), 

sino que ademas se incluyó la investigación de campo lentre

vistas y encuestas). 

Efectuamos un total de siete entrevistas a catedréticos de la 

ENAP de las cuales se utilizaron seis para integrar el conte

nido del programa, dado que las opiniones del personal docen

te acerca de los servicios que ofrece la escuela y los demas 

aspectos sobre mercado laboral, planes de estudio y desarro

llo académico, fueron valiosas yara conocer de manera oficial 

el acontecer en el seno de esa escuela. 

Asimismo, como complemento de la investigación de campo fue

ron importantes las encuestas realizadas a veinte alumnos de 

esa dependencia educativa, a quienes les preguntamos los mo

tivos por los que ingresaron ahi,igualmente de las perspecti

vas que vislumbran sobre su vida profesional, conforme a la 

información que tienen al respecto y las que consideran exis

ten en el mercado de trabajo al concluir su ciclo académico. 

De dichas encuestas seleccionamos seis, que fueron las que se 

integraron al inicio y al final del programa. 

Toda la información {documental y de ca~po) fué analizada 
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con antelaciOn e incluida posteriormente en el guión del pro

programa, adecu6ndonos al esquema previamente elaborado. 

Una vez elaborado el guion, se continuo el proceso hacia la 

llamada etapa de preproduccion. en la que por primera vez se 

habla de tiempo y costos reales. 

A partir de este momento, descubrimos que serian necesarias 

por lo menos tres Jornadas de grabación en el plantel Xochi

rlilco de la ENAP, para detallar los aspectos generales 

correspondientes a cada una de las carreras que ahi se ofre

cen, ademAs de cumplir con las imégenes necesarias para el 

capitulo de servicios. 

Igualmente, se hicieron las citas definitivas con los cate

dréticos de la escuela, para entrevistarlos, ahora si, con 

nuestro equipo de grabación. 

En este sentido, se aprovechó la cita con el Jefe de la Divi

sión de Estudios de Postgrado para grabar, en la misma jorna

da, los aspectos correspondientes a este capitulo del guión. 

Durante este tiempo, se hizo la grabación del texto y se ini

ció el proceso de musicalización, localizando en un primer 

momento, los fragmentos musicales que consideramos adecua

dos para cada una de las partes del guión. 

Posterior a la grabación de aspectos, encuestas y entrevis

tas, se efectuo la calificación de material, se seleccionaron 

los inserts. de cada uno de los profesores y el mismo proce

dimiento se siguió con las opiniones de los jóvenes encuesta

dos que intervendrian en el programa. 

En seguida, se armo el audio off con los inserts, para dar 

paso a la edición a corte directo en dos pistas de la pri-
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mera generación. 

Terminada la edición se procedió al dise~o de la portada y la 

cortinilla de presentación, para arMar en definitiva el 

programa en un equipo de postproducciOn, A e roll con 

efectos digitales y generador de caracteres. 

Finalmente, se musicalizó de acuerdo a los fragmentos previa

aente seleccionados. 

Bl resultado: un programa de 30 minutos con 10 segundos que 

anexamos en 3/4 de pulgada, V-B, VHS y Beta, como comple•ento 

de este trabajo escrito. 

Kl detalle de cada uno de los pasos que siguió la elaboración 

de este programa, creemos que resulta interesante, pues en él 

se exponen las fallas y los aciertos, lo cual constituye sin 

duda alguna, una aportación para quienes decidan transitar 

por este mismo camino. 

A). HKMORIA DE IHVl!STIGACION 

Conseguir la información para elaborar el guión del programa 

que realizamos no fue dificil. pero sí laborioso. ya que des

pués de recopilar todos los datos de las fuentes documentales 

y de campo. fue necesario seleccionar los mas adecuado para 

insertarlos en el guión. 

Nuestra labor dio inicio en el mes de mayo de 1989. Antes de 

registrar nuestra tesis, nos dirigimos a la ENAP, donde nos 

entrevistamos con la Profa. Mercedes GOmez Urquiza, quien 

fungia como secretaria particular de la Dirección, para comu

nicarle nuestro proyecto. explicándole los motivos que nos 

orillaron a la elecciOn del tema de tesis. 

Le comentamos que la idea de realizar el programa en esa 
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escuela fue básicamente el de ilustrarlo mejor, porque aparte 

de ser interesante el conocer lo que alli se imparte, las ar

tes plasticas cuentan con una rica variedad visual, por la 

creatividad implicita en esta disciplina. Esto le entusiasmó 

mucho y contamos desde el principio con su apoyo, proporcio

nAndonos todas las facilidades para lograr nuestro objetivo. 

Una vez registrada la tesis, hicimos el esquema del guión, y 

procedimos a la jerarquización de la información que seria 

incluida en el cuerpo del libreto. 

A mediados del mes de octubre fuimos a la biblioteca de la 

antigua Academia de San Carlos, en la que se encuentra ac

tualmente la División de Estudios de Posgrado de la ENAP, con 

el objeto de buscar la información relativa a la historia y 

antecedentes de esa instancia educativa. 

Consultamos siete libros titulados: "Pintura Colonial en 

México" y "Arte Colonial en México" de Manuel Toussaint: "Ca

tAlogo de la Universidad Nacional de México", publicado por 

la SEP, Tomo X: ''Introducción a la Historia de las Artes 

PlAsticas" de Jorge: Romero Brest: "Apuntes sobre la Historia 

Nacional de Artas Plásticas, Antigua Escuela Nacional de Be

llas Artes" y "La Academia de San Carlos de La Nueva España", 

Tomo I de Thomas A. Brown. 

En virtud de que los datos histOricos de los libros menciona

dos sobre la Academia de San Carlos, luear donde se inició la 

enseftanza del arte, tienen diferentes versiones, buscamos los 

textos que coincidieran y solicitamos asesoria a los biblio

tecarios y del entonces secretario particular de la Dirección 

de la ENAP, maestro Santiago Ortega; a fin de que nos orien-
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taran sobre la veracidad de los antecedentes históricos. 

Retoma~os la inf ormacion de unos apuntes que la misma ENAP 

publico en donde se cocpilan las versiones histbricas de los 

autores de los libros que tratan este tema y de los textos de 

Hanuel Toussaint, del Catalogo de la Universidad, asi como 

de la Introducción de la Historia de las Artes Plésticas. 

originalaente planea•os recabar todos los datos en una sema

na. pero debido a la necesidad de concretar la informac10n, 

rue preciso utilizar dos seaanas aas para unificar criterios 

sobre la historia en general. 

A aediados de novieabre, volvimos a la ENAP Xoehiailco para 

consultar los folletos sobre los planes de estudio de las 

tree carreras que se !aparten en la 1na~1tuc1on y que versan 

sobre la iaportancia de la ENAP en el &mbito actual de las 

artes plAaticas, coao una escuela formativa de artistas y 

profesionales en la aateria. 

Ya finalizada la parte de la au~tracci6n de la inf oraa~ion 

bibliogrACica, en el •es de enero proc~i•oa a concertar 

les citas para hacer las entrevistas a catedrAticos de la 

ENAP, de las cuales hablaremos posterior~ente. 

~ El!TREYlSTAS. 

Las entrevistas formaron parte auy importante no solo en la 

recopilacion de infor•aciOn, sino que las declaraciones de 

los catedrAticos nos permitieron conocer abs acerca del que

hacer de la escuela, sus métodos educativos en lo formación 

de artistas plAsticos. planes de estudios. asi como de los 

incentivos y perspectivas profesionales que tienen los alum

nos egresados. 
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t.ta versión institucionalizada del personal docente nos per

aiti6 aapliar el espectro, ya que ellos son quienes partici

pan aetivaaente en el desarrollo acadeeico de los alumnos. 

Por estas razones, solicit&Nos al secretario particular de la 

direec10n, Santiaco Orteca. nos recomendara a profesores dis

tinguidos por su experiencia y conocimiento en el tema. para 

llevar a cabo las entrevistas. 

Fue asi como a principios del aes de enero concertemos las 

citas con lo• •i&uientea profesores: 

[!:.o~ '1.lt Sontiaco. Jefe de la División de Estudios de 

Poatcrado. 

~ ~ Profesor da Diaeno y Psicolo&i& del Color 

~ Q.lt.e... Profesor de Grabado en Hadera. 

~ ~ t.,cy1lera. Profesor de Coaunicacion Gr6f1ca y 

director de Oise~o GrAf ico en la 

Universidad Siaón Sollvar. 

~ ~ Coordinador de D!se~o Gr6Cico. 

~ Haxacoitia, Profesor de la Clase de Geoaetria y del 

Taller de Escultura da ltetal .... 

l.!!1!. ~ dlY!.... Profesor de Pintura. 

Deapu~s de arabadaa las entrev1etas a loa prof eaorea antes 

senc1onado•, hiciaos la selección del ••terial para incluirlo 

en el contenido del proerasa, conforme a l~ estructura del 

IUlón. 

Esta selecc16n se hizo en base a los comenthr1os ~&s explici

toa, debido a que aleunos •aestros hicieron comentarios sobre 

un miaao teaa, como fueron: les perspectivas prorestonales de 

los alu•noa; los escaparates o espacios de proyección de los 
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estudiantes en galerias nacionales e internacionales: el mer

cado de trabajo y los premios como incentivos en la realiza

ción de obras artisticas, etc. 

Por esta razón, incluimos seis de las siete entrevistas, hu

biéramos querido hacer muchas més, pero la duración del pro

grama es de 30 minutos y no podiamos llenarlo de entrevistas. 

Cabe mencionar que era nuestra intención entrevistar al Di

rector de la Escuela.maestro Juan Antonio Madrid,pero no fue 

posible, porque en ese tiempo hubo elecciones de consejeros, 

y se preparaba la presentación de trabajos para el Congreso 

Universitario. 

De las entrevistas efectuadas, la única que no se insertó en 

el programa fué la del profesor Luis René Alva, porque hablO 

especificamente de los métodos para dar la clase de pintura 

en el Area de Artes Visuales, de haberla considerado, hubiera 

sido necesario incluir otras materias tanto de comunicación 

gréfica como de diseno gráfico, con lo que se hubiera tenido 

que ampliar la duración del programa. 

En los preparativos para las entrevistas vivimos situaciones 

accidentadas, propias de aquellos que no estamos acostumbra

dos a enfrentarnos a este actividad cotidianamente, porque el 

micrófono y la ca.mara de televisión "imponen" y en consecuen

cia en un principio por los nervios tuvimos que regrabar al

gunas de ellas en la misma sesión, como fue el caso de la en

trevista al profesor Aguilera, pues a Lidia se le olvidó la 

pregunta que tenia que hacer al inicio de la grabación. 

Sin emborgo, no sOlo a nosotros (Lidia y René) nos sucediO 

és~o. ya que algunos profesores entrevistados también fueron 
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presa del nerviosismo y en ocasiones titubearon al responder 

a nuestros cuestionamientos. 

Otro aspecto importante de la grabación de entrevistas fue 

buscar el lugar apropiado para realizarlas: Suficiente ilumi

nación artificial para los lugares cerrados <aulas de la es

cuela) y en los abiertos (o al aire libre), indagamos el 

equilibrio de la refracción de la luz natural, asi como los 

lugares lo más lejanos del ruido para lograr una mejor cali

dad en el audio y en el video. 

;u_._ ENCUESTAS 

Hicimos dos levantamientos de encuestas, uno para seleccio

nar las preguntas de inicio y final del programa, que fueron 

a seis estudiantes, de un muestreo de 20 alumnos, que nos co

mentaron sobre los motivos por los que ingresaron a la ENAP, 

asi como de las perspectivas que consideran tienen al egresar 

de la escuela. 

El otro muestreo tuvo como finalidad evaluar nuestro programa 

televisivo, para lo cual, después de proyectar el programa, 

diseñamos un cuestionario que fue resuelto por estudiantes 

de preparatoria, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, y 

de la Escuela Nacional de Artes Plésticas. 

El cuestionario fue diferente para cada instancia educativa. 

Para la ENP y el CCH, se tuvo como objetivo conocer el tipo 

de información que han recibido los alumnos en materia de 

orientación vocacional y su opinión sobre el contenido del 

programa. 

A los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les solicitamos 
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calificaran el manejo de las técnicas de información por te

levisión en el programa. 

Por su parte, a los alumnos de la ENAP, les preguntamos so

bre la veracidad de la informaciOn relativa a su escuela. 

¿Por qué pusimos el programa a consideración de los alumnos? 

como lo mencionamos en el capítulo sobre la planeación, nues

tro objetivo era realizar un programa televisivo sobre orien

tacion vocacional que fuera del agrado de los alumnos, mas 

que a las autoridades educativas, pues es a los primeros a 

quienes nos dirigimos: de ahi la importancia de que fueran 

los estudiantes mismos quienes evaluaran el trabajo. 

;u_,_ fil< GUION 

El guión es un medio que conoce géneros diversos, estilos y 

procedimientos de trabajo. 

La concatenación de los hechos que se retransmiten ya supo

nen la exietencia de una guia narrativa. El guión se consti

tuye como la infrestructura, el alma misma de los programas 

de televisión. Es el programa, solo que en papel. 

El guion en televisión viene a ser lo que el libreto en cine 

o en teatro, solamente que en la mayoria de ellos se especi

fican los movimientos de cámaras y se dan las indicaciones 

principales bajo las cuales se ha de desenvolver el programa, 

contiene también los parlamentos o narraciones requeridos por 

el actor o locutores.(35) 

Escribir un guión de televisión requiere del manejo de cier

tos convencionalismos que debe conocer el escritor, de no ser 

asi, difícilmente Podrá comunicarse adecuadamente con los de-

(35} Jorge Gonzélaz Trevifio, op. cit., p.45 
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aAs aieabros del equiPo de producciOn y tampoco ofrecer un 

un buen procrama.(36) 

Los guiones de televisiOn tienen un diseño o formato que pue-

de ser de dos tipos: el guion de dos columnas y el de una. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, utilizamos el primero, 

cuyas caracteristicas son:(37) 

l. En la columna izquierda, anotamos todos los requerimien-

tos técnicos de video que necesitamos para el programa. 

2. En la columna de video se utilizaron letras mayúsculas a 

renglón seguido. 

3. Por lo que se refiere a la columna de audio {derecha), 

se macanografiO a doble espacio, con excepciOn de las in-

dicaciones o acotaciones de música o efectos de sonido. 

4. La primera pAgina del guion se inició en el renglon 12. 

Y empieza con el titulo del programa y el autor del 

guion. 

S. Las indicaciones de efectos de sonido o mUsica se eser!-

bieron con mayúsculas a renglOn seguido y subrayadas. 

6. Utilizamos al término de la hoja la palabra CONTINUA. 

7. El guión fue escrito por solo una cara de las hojas. 

a. El punto o punto y seguido se representan con tres ( ... ) 

para su mejor identificación. 

(36) Ibid.,., p. 46 
(37) Harco Julio Linares, El Guion Elementos, Formatos y 

Estructuras, Edicupes, México 1986 p.149 
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fil, ESQUEH(! DEL GUION 

Antes de elaborar el guión del programa, fue necesario hacer 

un esbozo o tipificación de la información para llevar un se

guimiento estructurado de todo el contenido, de acuerdo al 

desarrollo del programa que planeamos, y que nos sirvió de 

guia para llevar a cabo el guión que anexamos. 

El esquema realizado fue el que se describe al principio de 

este capitulo. 

Después de haber hecho el esquema y conseguido la informa

ción, la analizaaos y seleccionamos, para luego comenzar a 

sintetizarla y elaborar el guión. Esto nos llevó dos semanas. 

Para hacer el cuión consideramos su estructura asi : 

Primero, la idea núcleo inicial fue la temática, en este ca

so, la orientación vocacional en los estudiantes de la EHAP, 

que se expresó mediante preguntas a seis alumnos de esa es

cuela. 

Después, pasamos a la idea argumental, en la cual explicita

mos la historia de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 

ubicAndola en tiempo y en espacio, de lo cual hablamos a 

grandes rasgos, en un lenguaje sencillo. 

En el guión literario detallamos los servicios que ofrece la 

escuele e insertamos las entrevistas a los catedráticos, cu

yas declaraciones se refirieron a: las carreras que se 

imparten alli y sus caracteristicas, asi como a los planes de 

estudio;sobre las perspectivas profesionales y económicas, 

los estimulos a los estudiantes para hacer prácticas y el 

programa de difusión de la ENAP. Esto es, todo el contenido 

en forma narrativa. 
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Una vez concluido el guión literario. efectuamos el guión 

técnico, el cual contiene todo tipo de indicaciones sobre la 

técnica propia de la realización del programa, incluyéndose 

todas las anotaciones, con el fin de llevar un control de la 

producciOn y realización del procedimiento técnico y para 

permitir el ordenamiento del material grabado en su postpro

ducciOn. 

Bl guion se compone de 20 hojas que, leimos en repetidas oca

siones y realizamos las modificaciones necesarias para hacer

lo ~As claro y acorde a nuestro objetivo que fue abarcar el 

tema de la manera •As accesible para el público al que está 

dirigido: los estudiantes de bachillerato. 

A continuación presentamos una muestra de lo que considera

mos es un guion de f Acil comprensión para todos los elementos 

que intervienen en la realización del programa (locutores, 

operadores de audio, musicalizadores, camarógrafos, editores 

y realizadores en general). 
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Orientación Vocacional, por televisiOn la mejor elección: 
El caso de la ENAP 

FADE IN: (0:00)ª 
PORTADA CON ESCUDO DE LA 
UNAM 
SUPER: UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOHA DE MEXICO (0:04) 
SALE SUPER 
SUPER: FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES (0:10) 
SALE SUPER 
DlS A: 
DEDlCATORlA:A LUIS RENE Y SUS 
ABUELAS (0:16) 
OlS A: 
SUPER: ESTE PROGRAMA 
COHPLEHENTA LA TESIS ELABORADA 
POR: LIDIA CHIO DURAN Y RENE 
RAMOS PALACIOS (0:21) 
OIS A: 
TITULO:ORIENTACION VOCACIONAL 
POR TELEVISION:LA MEJOR 
ELECCION. (0:31) 
OIS A: 
CORTINILLA DE PRESENTACION 
30 SEG (0:36) 

EFECTO DIGITAL A: 
ENCUESTA l (1:06) 
SUPER: POR OUE INGRESASTE A 
LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 
ENCUESTA 2 (1:17) 

ENCUESTA 3 (1:26) 

ENCUESTA 4 (1:40) 

ENCUESTA 5 (1:50) 

ENCUESTA 6 (2:20) 

FADE IN: 

Guión: Lidia Chio 
René Ramos 

ENTRA HUSICA PORTADA y TITULOS 

FADE CROSS: SALE MUSICA PORTADA y fil!.IM 
~CORTINILLA !1]¡_ !.ft SERIE. 

§A!..K MUSICA CORTINILLA 

DESDE:En realidad a mi las artes .. . 
HASTA:comunicarme con la gente .. . 

DESDE:A mi me habian informado mal .. . 
HASTA:y no rue encuentro con tanto .. . 

DESDE:La verdad, yo queria otra carrera .. 
HASTA:pero también son muy buenas ... 

DESDE:Francamente me parece que no hay .. 
HASTA:esa es mi opinión personal ... 

DESDE: Bueno pues yo en la prepa estaba ... 
l:!a§Ia:y si esta muy bien ... 

DESDE:Como institución no esperaba nada .. 
HASTA:debe estar buscando su camino ... 
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CORRESPONDE i;J. INICIO 
QA ~ ACCION. 

EFECTO SOLARIZACION (2:38) 
EFECTO DIGITAL A (2:40) 
LITOCRAFIAS DE LA 
ANTIGUA ACADEMIA DE 
SAN CARLOS MONTADAS A CORTE 
DIRECTO (2:42) 

WIPER A FOTOGRAFIAS (2:52) 

EFECTO DIGITAL (3:35) 

FACHADAS DE LA ACADEMIA 
(3:37) 

Elaboración . .. 

(SONIDO ~ CAMARA FOTOGRAF!CA) 
ENTRA MUSICA .!lJL.. PLANO Ü §fill.l. BAJA Y. 
§.[ MANIENE a_ FONDO. 

YURIRIA fil!. º-E.E.i. Por més de 200 años, la 

Escuela Nacional de Artes Plasticas ha 

sido el centro de formaciOn artistica 

mas importante de México y de América 

Latina ... 

En 1781 por iniciativa de GerOnimo 

Antonio Gil, se funda una escuela de 

grabado, que afies después en 1785 se 

erige por decreto dQ Carlos III Rey de 

España al rango de Academia Real de San 

Carlos de la Nueva España ... 

La finalidad de esta academia fue la 

enseñanza del arte, para lo que se 

establecieron cinco ramas: la pintura, el 

grabado, la escultura, la arquitectura y 

las mateméticus . .. 

Original~ente la Academia se ubicó en la 

Casa de Moneda, y 10 años después en 1791 

se tr~slada al inmueble que hasta la 

fecha ocupa . .. 

Al correr del tiempo sufre una serie de 

cambios en su denominación y 

organización, reflejo de la inestabilidad 

política del México independiente ... 

-93- Continúa ... 



Elaboración ... 

ESCUDO DE LA ACADEMIA (3:45) Ya en 1910 es integrada a la Universidad 

WIPER A FOTOGRAFIAS DE ARTE 
(4:05) 

con el nombre de 11Academia Nacional de 

Sellas Artes" y es en 1929, año en que se 

alcanza la autonomia universitaria, el 

punto de partida de una permanente 

transformación de sus fines y métodos 

educa ti vos . .. 

Se marca una nueva etapa enriqueciendo 

los conocimientos tradicionales al 

adecuarlos a las exigencias del 

desarrollo social, se consolida una 

institución: la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuya presencia en el 

ámbito cultural es cada dia más 

importante, tanto por su acción 

educativa, como por su producción 

artística . .. 

WIPER A TOHAS DE LA ENAP PUEt.!_I_fC t!\[_S!CAI, ~ fil:Q.Ut/DOS 
(4:30) 
SUPER, ESCUELA NACIONAL DE En la actualidad, la Escuela Nacional de 
ARTES PLASTlCAS 
-LICENCIATURA EN ARTES Artés Plésticas, brinda diversas 

VISUALES 
-LICENCIATURA EN COHUNICACION posibilidades de estudio como son las 

CRAFICA 
-LICENCIATURA EN DISEÑO licenciaturas de Artes Visuales, 

CRAFICO (4:40) 

EFECTO DIGITAL (4:49) 
ENTRA ENTREVISTA (4:50) 
SUPER: EDUARDO CHAVEZ 
CATEDRATICO ENAP (4:53) 

Comunicación Gráfica y Diseño Gráfico ... 

SUBE HUSICA 1~ ~ y DESAPARECE 

DESDE: Yo siento que la EllAP en la 

HASTA: Nivel cultural del pais. 
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EFECTO DIGITAL (5:55) 

TOHAS DE LOS TALLERES 
(6:00) 

Elaboracion ... 

Para conocer un poco m~s de las opciones 

que brinda esta escuela, veamos a 

continuación las es~cificaciones de cada 

una de las carreras ... 

EFECTO DIGITAL (6:10) Los antecedentes de las Artes Visuales se 

TOMAS DE LA ACADEMIA DE S.C. remiten al inicio de la Academia en la 

SUPER: LICENCIATURA EN época colonial, en la que posteriormente 
ARTES VISUALES (6:20) 

TOMAS VARIAS DE LA CARRERA 
DE ARTES VISUALES (6:38) 

EFECTO DIGITAL (6:46) 

TOHAS DE TALLERES DE 
PINTURA (6:48) 

EFECTO DIGITAL (7:05) 

se genera la carrera de Maestro en Artes 

Plásticas con especialidad en pintura·. 

escultura y grabado, que en el año de 

1968 adquiere el grado de licenciatura y 

en 1970 se ra.odifican los planes de 

estudio para crear la licenciatura en 

Artes Visuales ... 

Esta disciplina brindñ la posibilidad de 

una formación profesional a quienes se 

inclinan vocacionalmente por las 

expresiones plásticas ... 

Las Artes Visuales como se imparten en la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas están 

encaminadas a la búsqueda elemental en la 

geometria. el color. la composición. pero 

conservando las disciplinas propias de la 

plástica, como la pintura. escultura y el 

grabado ... 

UQE. CROS. QM!!l.ill QE. HUSICA (MEZCLA) 
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TOMAS DE CLASE DE GRABADO 
Y ESCULTURA (7:07) 

TOMAS DE LOS TALLERES DE 
ARTES VISUALES (7:28) 

EFECTO DIGITAL (7:47) 
TOMAS DE LOS TALLSRES DE 
GRABADO Y PINTURA (7:491 

EFECTO DIGITAL (B:05) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER, ANTONIO DIAZ 
CATEDRATICO ENAP (8:08) 

EFECTO DIGITAL (10:10) 

,ElaboraciOn .•• 

Esta carrera se realiza en 8 semestres y 

en sus planes de estudio cuenta con 

•aterias como: Educación Visuales, Disefio 

Básico, Principios del Orden Geométrico, 

Historia del Arte, Dibujo, 

Experimentación Visual I, que incluye 

pintura, escultura, estampa, arte 

cinético, Oisefio Gráfico, Fisica, Teoria 

de la Comunicación, nociones de 

Cibernética, Seminario de Investigación Y 

Tesis, Investigación de Campo, Técnicas, 

Materiales, costos y Presupuestos, 

Análisis I, 5eninario de Arte 

ContemporAneo, seminario de Arte Urbano, 

Investigación Visual II (que integra 

Diseño Gráfico, Pintura Mural, Escultura 

Urbana, Estampa, Arte Cinético) y 

materias optativas como: Anatomia 

Artistica, Técnica de los Materiales y 

Matemdticas. _. 

SUBE MUSICA 1.2 ™ :i. DESAPARECE 

DESDE: Primeramente para que ... 

HASTA: Trabajo que van desarrollando ... 
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TOMAS VARIAS DE LAS CLASES Respecto a la carrera de Comunicación 
DE COHUNICACION CRAFICA 
(10:16) Gráfica. sus antecedentes provienen de 

SUPER: LICENCIATURA EN los de Dibujante Publicitario y su 
COHUNICACION CRAFICA (10:20) 

EFECTO DIGITAL (11002) 
TOHAS VARIAS DE CLASES DE 
DIBUJO (11:04) 

evoluciOn hasta la licenciatura en la 

misma rama, que principia en 1968 y 

termina en 1973, año en que se crea la 

licenciatura en Comunicación Gráfica ... 

El objetivo fundamental de la carrera es 

la formación de profesionales capaces de 

manejar los métodos de analisis 

interdisciplinario de la comunicacion 

social aplicables en; Investigación de 

los Fenómenos estético-gr~ficoa, Diseño 

Gráfico y PlaneaciOn de Sistemas 

Grbficos, asi como aplicar loe analisis 

cr1ticos sobre las relaciones sociales de 

producción a la expresión graf ica que 

contribuya a la superación integral de la 

colectividad ... 

La Comunicación Gráfica es una expresión 

estética que tiene posibilidades dentro 

del mundo contemporáneo ... 

-97- Continúa ... 



TOtlAS DE AULAS (11:101 

Elaboración ... 

En eentido general, la grafica abarca el 

universo de loa diagramas, las redes, la 

composición tipogr&fica, la iconografia, 

la graficación planiDétrica y 

estadistica, la cartografia, la 

ilustraeion. algunos aspectos de la 

escenografia, etc ... 

EFECTO DIGITAL (11:26) La licenciatura en Comunicación Gráfica 
TOMAS VARIAS DE LOS TALLERES 
DE FOTOGRAFIA (11:28) comprende 8 semestres, en los cuales se 

EFECTO DIGITAL (12:18) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER: M. ANGEL AGUILERA 
CATEDRATlCO ENAP (12:21) 

imparten materias como: Diseño, Geometria 

Aplicada, Dibujo, Sistemas de 

Reproduccion, Tipografia, Investigación 

Documental, Historia de la comunicación 

Visual, Teoria de la ComunicaciOn, Arte 

Moderno y Contemporaneo, Fotografia, 

Redacción, Técnicas Audiovisuales, Arte 

en México, Visualización, Mercadotecnia, 

Relaciones Públicas, Administración, 

Régimen Legal de los Medios de 

Comunicación Visual y materies optativas 

como: Sonido y Movimiento, Empaque y 

Envase, Ilustración, Fotografia 

Experimental, Producción de TV, Cine de B 

y l& mm ... 

SUBE t:!!!.§.!S;A 1.2 SEG) y DESAPARECE 

DESDE: Se requiere que el alumno ... 

HASTA: Como los de sus compañeros ... 
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EFECTO DIGITAL (13:23) 

TOHAS VARIAS DE LAS CLASES 
DE DISERO (13:25) 

SUPER: LICENCIATURA EN 
DISEÑO GRAFICO (13:30) 

TOHAS VARIAS DE ALGUNOS 
TRABAJOS DE DISEÑO ORAFICO 
PARA TELEV!SION (13:40) 

EFECTO DIGITAL (14:05) 

TOHAS DE LOS TALLERES DE 
DIBUJO (14:07) 

Elaboración ... 

ENTRA HUSICA, SUBE li gQl. '.!: g MANTIENE 
A FONDO 

La creaciOn de la carrera de Diseño 

Gráfico dentro de la UNAH, es 

consecuencia del desarrollo de las 

condiciones socioeconOmicas de nuestro 

sistema de vida, en el cual, los mensajes 

cráficos se difunden primordialmente a 

través de los medios de cornunicación. 

La licenciatura en Diseño Gráfico fue 

creada en 1973 y su objetivo fundamental 

era el de llevar al alumno hacia los 

campos de la investigación del diseño 

grafico y en 1977 se hizo una revisión de 

los planes de estudio para adecuar la 

relación teórico-préctica del diseño 

gréfico y su investigación dentro de la 

realidad socioeconómica mexicana ... 

Debido a que el diseño gráfico es una 

disciplina que se avoca a satisfacer 

necesidades especificas de comunicación 

visual. el plan de estudios de esta 

carrera contempla la formación pléstico-

intelectual que debe ofrecerse al alumno 

para formar profesionales conscientes de 

la responsabilidad ética que implica el 

manejo de loe medios de comunicaciOn ... 
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TOMAS VARIAS DE LOS 
TALLERES (14:28) 

EFECTO DIGITAL (15:28) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER: ADRIAN FLORES 
CATEDRATICO ENAP (15:31) 

EFECTO DIGITAL (16:35) 

Elaboraci6n ... 

El plan de estudios contempla materias 

como: Historia del Arte, Teoria del 

Conocimiento, Talleres de Redacción, 

Principios del orden Geométrico, Dibujo, 

Factores Humanos del Diseno, Taller de 

Serigrafia, Taller de Diseño, Historia 

del Arte y el Diseño, Factores Económicos 

para el Diseño, Teoria de la 

Comunicac16n, Psicologia del Diseño. 

Técnicas de Representación Gréfica, 

Laboratorio de Fotografia, Seminario de 

An6lisis de la Realidad Nacional, 

Semiótica, Geneea, Técnicas de 

Representación OrAfica, Técnicas de 

Impresión, Investigación del Campo 

Profesional, Seminario de Tesis, 

Tecnologia para el Diseño, Laboratorio de 

Audiovisual, Laboratorio de Cine, 

Laboratorio de Televisión, asignaturas 

que se imparten en la carrera que se 

realiza en 8 semestres ... 

~ MUSICA 1á. §tQl. y DESAPARECE 

DESDE: El personal que a eleccionado ... 

~Menciono algunas caracteristicas. 

Continúo ... 
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TOMAS DE LOS PATIOS DE LA 

ENAP XOCHIHILCO (16:37) 

EFECTO DIGITAL (16:50) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER: EDUARDO CHAVEZ 
CATEDRATICO ENAP (16:53) 

EFECTO DIGITAL (18:00) 

TOMAS DE LA EHAP (18:02) 

T011AS ALU11NOS EH PASILLOS 
(18:05) 

TOMAS MAESTROS (18:10) 

TOMAS DE TALLERES VARIOS 
(18:15) 

TOMAS TALLERES LITOGRAFIA 
(18:30) 

TOMAS TALLERES DE GRABADO 
(18:35) 

EFECTO DIGITAL (18:40) 

TOMAS DE AULAS (18:42) 

Elaboración •.. 

De esta manera, se conforma la estructura 

académica de las artes plásticas en la 

UNAM ... 

fil!.!l.[ MUSICA 112 fil&l Y DESAPARECE 

DESDE: Como desarrollo académico ... 

HASTA; Mejores artistas ... 

ENTRA ~ fil!fil. 112 liliLJ. 't. fil:. t!Afil1fil!!i. 
{i FONDO 

Las tres licenciaturas de la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas, da servicio 

a una poblaciOn de más de 2 mil alumnos, 

atendidos por una planta docente de 178 

maestros ... 

Cuenta ademés de los espacios de pintura 

y dibujo, con 40 talleres especializados 

en el Area de escultura y abarcan desde 

el modelado en barro, hasta el plástico, 

pasando por la talla en madera, la 

ceraaica y los metales ... 

Existe también el Area de estampa donde 

se ubican los talleres de Litografia. 

Grabado en Hueco, Relieve, Seritrafia e 

Impresión Industrial ... 

En lo que respecta al apoyo docente, se 

han implementado nuevas acciones ... 
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TOtlAS AULAS (18:44) 

EFECTO DIGITAL (19:10) 

Elaboraci6n .•. 

se cuenta con un eervicio de asesoria 

personal que propicia un •ejor logro 

cualitativo de los trabajos de tesis, un 

servicio de biblioteca permanentemente 

actualizado y posibilidad de práctica 

profesional, permitiendo la intervención 

del pasante en el Departamento de Diseno, 

para la elaborac16n de material didactico 

y su participación en actividades 

culturales coao parte del servicio 

social ... 

Parte del programa de extensión académica 

TOHAS DE TALLERES INFANTILES del plantel que alberga las licenciaturas 
(19:12) 

EFECTO DIGITAL (19:26) 

lo constituye el taller infantil y los 

cursos sobre las artes plásticas dirigido 

a los padres de los ni~os ... 

Otro aspecto importante de las Escuela 

TOHAS DE GALERIAS DE LA ENAP Nacional de Artes Plásticas. en sus 
(19:28) 

progranias: de difusión, son sus galerias, 

cuyo quehacer museográfico opera en una 

doble acción, que por un lado pueda 

ofrecerle al aluanado expresiones del 

arte y el diseno ajenas a la escuela, de 

un nivel profesional que enriquezca su 

formacion y por otro que muestre la 

producción del educando a la critica y 

valoración de instancias mas amplias que 
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TO!IAS GALERIAS (19:56) 

TOMAS DE LA GALERIA DE LA 
ACADEMIA (28:116) 

Elaboraci6n .•. 

las del aedio escolar ... 

Los Programas de DifusiOn, deben brindar 

también la posibilidad de un inicio 

profesional en donde la institución sea 

garante de la calidad plastica del 

alumnado ... 

Para ello, la Escuela Nacional de Artes 

Plasticas, cuenta con las instalaciones 

museotrAficaa de la División de Estudios 

de Poscrado, dedicadas a exponer la 

producción artiatica de sus maestros, 

alumnos y otros invitados ... 

EFECTO DIGITAL (29:25) 2llª1l. MUSICA 12_ ~ L DESAPARECE 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER: MTRO. FCO. DE SANTIAGO pEspE: Realizamos una importante labor ... 
JEFE DE LA DIV. DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO (20:28) ~ Expoeiciones de alto nivel ... 

EFECTO DIGITAL (28:46) 

TOMAS DE LOS TALLERES DE LA 
ACADEMIA DE SAN CARLOS 
(28:48) 

En la División de Estudios de Posgrado de 

la Escuela Nacional de Artes Plaeticas, 

se ofrece la Onica alternativa en A~érica 

Latina, para acceder al nivel de maeetria 

en las Artes Visuales, la Co~unicaci6n y 

el Diseño OrAfico ... 
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TOMAS DE LA IMPRENTA DE LA 
ACADEMIA DE SAN CARLOS 
(21:05) 

TOMAS GALERIAS (21:26) 

EFECTO DIGITAL (21:43) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER: JESUS MAYAGOITIA 
CATEDRATICO ENAP (21:46) 

EFECTO DIGITAL (23:46) 

Elaboracion ... 

Respecto al rubro editorial. se 

desprenden publicaciones periódicas como 

los Cuadernos de la División de Posgrado, 

cuyo contenido es producto de la 

investigación sobre los f enOmenos 

contemporáneos de las Artes Visuales, y 

la revista de la Escuela Nacional de 

Artes PlAeticas que constituye un Coro de 

expresión de investigadores, aaestros y 

alumnos ... 

Muestra de la relevante presencia de la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas en el 

arte y el diseño, son los reconocimientos 

otorgados a integrantes de su comunidad 

por instituciones nacionales e 

internacionales ... 

SUEF. MUSICA 12. ~ 1 PESAPARECE 

Q!';§DE: Los premios significan ... 

t.!A.§.IA.;_ No se tiene algún prestigio ... 
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TOMAS DE LOS TALLERES Y 
PATIOS DE LA ENAP-XOCH. 
(23:47) 

EFECTO DIGITAL (24:17) 
ENTRA ENTREVISTA 
SUPER:LICENCIATURA EN 
ARTES VISUALES (24:20) 

CORTE A ENTREVISTA (25:10) 
SUPER: LICENCIATURA 
EN DISEÑO GRAFICO (25:13) 

CORTE A ENTREVISTA (26:05) 
SUPER: LICENCIATURA 
EN COHUNlCACION GRAFICA 
(26:09) 
EFECTO DIGITAL (26:20) 

TOMAS AULAS DE LA ENAP 
(26:21) 

Elaboración ..• 

Es asi como desde sus origenes coloniales 

a la fecha, ya como parte de la 

Universidad Nacional y a pesar de las 

viscisitudes por las que ha pasado. como 

su virtual desaparición en el siglo 19, o 

su anquilosamiento europeizante del 

Porfiriato, la Escuela Nacional de Artes 

PlAsticas, ha respondido ampliamente al 

imperativo con que fue creada: eer la 

institución rectora y prototipica de la 

educación pléetica ... 

SUBE HUSICA li ggj y_ DESAPARECE 

~Mira en México ... 

~ Deben completarse ... 

DESDE: Las perspectivas creo ... 

HASTA· Sabemos bien, es reducido ... 

DESDE: Si ca una carrera muy ... 

t!a§TA: Pongan su sello personal ... 

En el futuro inmediato. se vislumbra 

ademas desarrollar las acciones 

necesarias para lograr la i•plemcntac16n 

del nivel de doctorado ~n áreas de las 

que gracias a la maestria en diseño y 

artes visuales, se han proyectado como 

las mas promisorias para profundizar en 

su estudio altamente especializado ... 
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EFECTO DIGITAL A: (26:38) 
ENCUESTA 1 (26:48) 
SUPER: CUALES SON LAS 
PERSPECTIVAS DEL EGRESADO DE 
LA ENAP (26:43) 
ENCUESTA 2 (26:59) 

ENCUESTA 3 (27:11) 

ENCUESTA 4 (27:28) 

ENCUESTA 5 (27:33) 

ENCUESTA 6 (27:58) 

EFECTO SOLARIZACION (28:83) 

DISOLVENCIA A CORTINILLA 
INSTITUCIONAL ENAP (28:85) 

EFECTO DIGITAL (28:37) 
ROLL DE INFORHACION SOBRE 
BACKGROUND AZUL LETRAS 
BLANCAS CON SOHBRA GRIS 

SI DESEAS OBTENER HAYOR 
INFORHACION. ACERCA DE LAS 
CARRERAS QUE AQUI TE 
PRESENTAMOS, PUEDES ACUDIR 

ElaboraciOn ... 

~ tll1§.!-ºA ~ ~ :f. DESAPARECE 

DESOE:Son muchas. tenemos .. . 
HASTA: Son muchas muchas .. . 

DESOE:Vaa a salir de la escuela .. . 
HASTA:A enfrentarte a lo real .. . 

DESDE:Yo creo que son muy buenas ... 
l::!A§I6.:Yo creo que hay mucho material ... 

DESOE:Las perspectivas son individuales .. 
HASTA;Para poder trabajar ... 

OESDE:Hay muchas en realidad ... 
HASTA:Muy padre el ambiente. pues no ... 

DESDE:No creo que el objetivo ... 
~:Para obtener dinero ... 

1.§QfilQQ QA CAHARA FOTOGRAFICA l 

ENTRA HUSICA M CORTINILLA QE. ™ 

A LAS SECCIONES DE ORIENTACION 
DE LA EllP. A LOS DEPARTAMENTOS 
DE PSICOPEDAGOGIA DEL CCH O A 
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL 
UBICADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 

(CAHBIO ~ TEXTO Qf; AGRADECIHIENTOS) 
(29:16) 
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EFECTO DIGITAL (30:03) 

PORTADA CON EL ESCUDO DE 
LA UNAH (30:06) 
SUPER:FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES (30:08) 
SALE SUPER 
SUPER:UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOHA DE HEXICO (30:111 

fA!li OUT (30:151 
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B 1 • HEl'IOllI A DE PROOUCCIOll 

cuando hablamos de la producción de un programa de televisión 

nos referimos a un largo y complejo proceso artistieo 1 téc

nico~ financiero y administrativo que descansa sobre tres Pi

lares fundamentales: preproducci6n (o preparación}, produc

cion (o grabacion) y postproduccion (que incluye la edicion Y 

procesos de acabado de audio y video). 

!..L. PREPRODVCCION 

En el caso de las producciones comerciales o institucionales 

la autorizacíon definitiva para iniciar el proyecto se otor~a 

una vez que se ha realizado parte de la investigación y se 

tiene un boceto o adelanto del cuión. En nuestro caso,la fase 

de preproducción dio inicio cuando la coordinación de Comuni

cación de la facultad. aprobó el plan de trabajo presentado. 

En este sentido, la investigaciOn y la elaboración del guion 

corrieron de manera paralela a la p~eproducci6n. 

Las citas que se concertaron para la investigación. donde 

confirmariamos las encuestas y entrevistas. sirvieron también 

para programar las grabaciones y soliciter los servicios co

rrespondientes. 

Asimismo. las prímeras visitas a la Escuela Nacional de Artes 

PlAsticas, sirvieron para realizar el "scouting" o reconoci

~iento de las locaciones, confirmando que no seria necesario 

el uso de iluminacion artificial y tan sólo utilizariamos,de 

ser n~c~sario. algún espejo de sol. de acuerdo a las condi

ciones climáticas del dia que llevaramos a cabo las grabacio

nes. Caso contrario el de la Academia de San Carlos. donde 

por las condiciones fisicas del inmueble, si necesitariamos 
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Elaboración ... 

de un kit b6sico de iluminación. 

Las cuatro reuniones sostenidas en esta fase, con la Lic. 

Mercedes Urqui%a, secretaria particular del Director de la 

ENAP, Lic. Antonio Madrid, y los profesores que amablemente 

aceptaron colaborar en el programa, nos permitieron provectar 

nuestros servicios de grabación para la última quincena de 

octubre y la primera de noviembre. 

En el plantel Xochimilco se destinaron cuatro jornadas de cá

mara que incluian la grabación de: aspectos de las distintas 

especialidades y carreras; encuestas y entrevistas. 

En la Academia de San Carlos se destinaron dos més para la 

grabación de aspectos de talleres, imprenta y la entrevista 

con el jefe de la DivisiOn de Estudios de Posgrado. 

El equipo a utilizar seria una cémara Ikegami 79E con una 

crabadora Sony 6800 de 3/4 de pulgada. 

Igualmente se programaron los servicios de postproducción pa

ra la segunda quincena de noviembre. 

El equipo solicitado a la empresa "Postproducción Profesio

nal. SA ", fue un editor de tres méquinas, una mezcladora, un 

digitalizador de efectos, una grabadora de carrete abierto y 

la cabina de audio. 

Los recursos económicos destinados para todos los servicios 

antes mencionados, no se tenian completos, ~ro se obtendrian 

quincenalmente, de acuerdo a cálculos estimados. 

Cabe señalar que esta programación es la misma que contiene 

el capitulo de PlaneaciOn en donde se marca un cronograma ge

neral para todo el proyecto de tesis.(•) 

(') Yid:v. cap. 4 Planeaci6n 
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Elaboración ... 

~ PROOUCCCIOH 

La primera jornada de grabación se cumplió sin contratiempos, 

pues la entrevista y las encuestas programadas para ese dia 

se realizaron sin problema alguno. 

En el segundo trayecto tuvimos una variación en el programa, 

ya que uno de los profesores confirmados para la entrevista, 

canceló a Ultima hora; sin embargo se aprovechó el dia para 

realizar las tomas necesarias que el guión marcaba para el 

&rea de artes visuales. 

Reta cancelación no causó problemas graves. pero tuvimos que 

correr una semana el tiempo de grabación. 

Para la tercera Jornada, programada en la Academia de San 

Carlos, con poca fortuna, también nos enfrentamos a una sus

pensión de la entrevista, pero se aprovechó la estanci~ para 

hacer las tomas en los talleres de posgrado y la imprenta, 

asi como los aspectos generales del interior y exterior del 

edificio. 

El tiempo para la nueva cita se prolongó dos semanas m~s. por 

lo que nuevamente sufrimos un retraso. 

Ya confirmado la cita para la cuarta Jorn~ja, ésta se llevó a 

cabo sin contratiempos, a excepción de un pequeño detalle.que 

consideraruos no debiamos pasar por alto: el tipo de micrófono 

no era el mismo que el de las entrevistas anteriores, por lo 

que decidimos sustituirlo por un lavalier que no se viera y 

evitar as1 la diferencia, entre un ºsenhaisser" y un "elec

trovoice". 

En la quinta jornada, ya con tres semanas de retraso. se rea

lizaron dos entrevistas mas y se cumplió con la grabación de 
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Elaboración ... 

aspectos para la carrera de diseno grafico y algunos talleres 

del área de artes visuales. 

Después de haber hecho los ajustes necesarios de tiempo, la 

sexta y última Jornada se efectuó en los umbrales del periodo 

vacacional decembrino. Esta situaciOn, con todo lo que impli

ca, propicio que uno de los tres profesores concertados para 

entrevista, Pospusiera su cita para el regreso a clases. La 

poblaciOn estudiantil en ese tiempo disminuyo por las mismas 

causas y las tomas concernientes a la carrera de comun!cac16n 

gráfica, que aún no hablamos completado, quedaron pendientes. 

Durante la segunda quincena decembrina1 independientemente a 

la tregua vacacional que también nosotros nos dimos, se pre

sentaron algunos inconvenientes de tipo económico, ya que 

los recursos que se tenia programado obtener, nunca llegaron. 

De tal forma, la tregua de producción no solo abarcó el pe

riodo vacacional, sino que se extendió por seiG largos meses. 

De cualquier manera, durante ese lapso se avan76 en la inves

tigación del resto de la tesis, se hizo la grabación en off 

del guión y se calificó el material hasta entonces recabado. 

Por cierto, Yuriria Contreras, quien fue la lectora del texto 

en off, nos exento de sus honorarios y pudimos disponerlos 

para la siguiente jornada de grabación pendiente. Asimismo, 

ahorramos un 75% del presupuesto programado para la calif i

cación del material, ya que gracias a la capacidad del equipo 

empleado, sólo se hizo una copia de trabajo al formato Beta 

con código de tiempo visible para su calificación en casa. 

Esta revisión de material tan prolongada, nos permitió cons

tatar que dos de las entrevistas realizadas se grabaron con 
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Elaboración ..• 

inducción de ruido. debido a fallas en la linea de audio Y 

ni aun equalizando se lograria salvarlas. 

Este nuevo tropiezo nos obligó a pensar en el empleo de una 

c&mara de Video-8 (Sony 9100), para completar las grabaciones 

pendientes. 

Cabe señalar, que este formato, por encima de Beta Y VHS, 

tiene la posibilidad de trabajarse en directo con editoras 

de 3/4 de pulgada y presenta una degradación de calidad mini

ma en comparación al esténdard U-matic que se emplea en las 

televisaras del mundo. 

AdemAs de todas estas ventajas. para nosotros representó la 

clave para continuar con la etapa de produccion programada y 

agregar Jornadas de grabación para cubrir, incluso de sobra, 

con las tomas relacionadas de las distintas carreras y ta

lleres que se imparten en la ENAP. 

Durante el mes de julio se completó de manera definitiva 

nuestro proceso de producción y una vez equilibreda la "ba

lanza de pagos", se confirmaron definitivamente los servicios 

de postproducción. 

;J.L_ POSTPRQPUCCION 

El concepto postproducción engloba todos aquellos procesos 

operativos de base técnica y artistica que conducen, una vez 

grabado el material original, al acabado definitivo de la 

obra; es decir, un programa de televisión tal y como llegará 

al conocimiento del público. 

La postproducc!On comienza en la sala de edición y se deza

rrolla a través de los distintos aparatos de procesado del 

audio y el video. 
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Elaboración ... 

Por fortuna. al término de la última parte de la fase~de pro

ducciOn, la posproducción no se vio interrumpida y el primer 

paso f'ue el armado del audio "en frio" con las entrevistas 

seleccionadas. 

Posteriormente, se duplica la pista original para obtener dos 

de ellas con la misma referencia de audio y parte del video. 

se titulan las pistas (A y B o 1 y 2), para después fragmen

tar el guión y proceder a la edición de las partes correspon

dientes. 

Es importante mencionar que el concepto de le edicion se 

vincula al de continuidad narrativa y significa la operación 

de unir un plano tras otro, con el fin de construir el hilo 

narrativo del procrama. Consiste en "cortar" una toma a la 

~edida exacta (plano), unirla a otra igualm~nte ajustada y 

asi un plano tras otro. la unión y el corte t.;e hacen exclusi

vamente por medios electrónicos en los "pulls", islas o ban

cos de edición. 

La necesidad de editar se impone tanto por razones de tipo 

artistico corno técnico. Generalmente cada toma por separado 

t.iene una longitud t.c~r:i.poral mayor que su duración útil real. 

Cuando se inicia la grabacion de una toma hay que dejar 

transcurrir cierto tiempo no menor a cinco segundos antes de 

dar el "cue" o inicio, con el fin de permitir que la toma ee 

estabilice electrónicamente. 

En otras ocasiones es la nec~sidad de insertar algún plano de 

recurso dentro de una secuencia, con el fin de "tapar" algún 

error, eliminar una tome innecesaria, o cuando se utiliza ma

terial procedente de mas de una camara o de origenes distin-
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tos. 

Si bien es cierto que la forma de edición a dos pistas que 

aqui proponemos, pierde una generación de calidad al no 

"caer" directamente al "master", ganamos en tiempo y recur

sos. 

La edición prevista en la preproducción se cumplió de manera 

exacta, pues se utilizaron las cuatro horas programadas ori

ginalmente, gracias a la calificación con tiempo codificado 

que se hizo con anterioridad. 

El equipo empleado fue un banco de edición Sony que incluye 

una consola RH450, una máquina reproductora 9900 y una graba

dora 9850. 

Una vez concluida esta parte del proceso, el siguiente paso 

fue el montaje de las pistas preparadas para su mezcla a tra

vés de un digitalizador de imágenes y la titulación o incrus

tación de .. supers" via un generador de caracteres. 

Hay que mencionar que se pensó en todo este equipo profesio

nal, para obtener, gracias a su calidad y efectos, una res

puesta po~itiva de los jóvenes. 

'f es que los procesos de postproducción de un programa de te

levision constituyen hoy en día el más complejo enlace de 

tecnologia que pueda uno imaginarse, conjuntando sobre un 

mismo producto videográfico una pieza sumamente atractiva, 

que simplifica, dentro de su complejidad, las operaciones y 

reduce los tiempos de manejo. 

El grafismo electrónico y el procesado de las imágenes en 

posproduccion constituyen dos valiosos elementos expresivos 

del mensaje televisivo, y de hecho en ellos se apoyan ciertos 
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códigos lingUisticos caracteristicos del medio y que lo iden

tifican universalmente. 

Existe en el mercado. una amplia gama de máquinas electróni

cas dedicadas tanto al procesado y tratamiento de las im~ge

nes pregrabadas. 

El mundo de los ordenadores al servicio de la imagen es una 

rama de la tecnologia inform~tica que, aplicada a la TV, esté 

revolucionando su lenguaje y, en cierto modo, unificándolo en 

todo el mundo. 

Los microordenadores se aplican, en primer lugar, para modi

ficar, en tiempo real, los parámetros ópticos (forma, pers

pectiva, movimiento, etc.) de imágenes procedentes de cual

quier fuente de video (grabación directa, cinta pregrabada, 

otro ordenador, etc), de tal modo que puedan ejecutar, de ma

nera directa, una serie de efectos ópticos tales como:" poder 

alterar las perspectivas, el tamaño, la situación en el en

cuadre, comprimir o anamorfizar la imagen, hdcerla girar so

bre si misma, animarla en cualquier dirección, etc". (38) 

El digitalizador de imégenes empleado para la realización de 

este programa, fue un Sony DHE-450 con capacidad de generar 

2000 efectos, mismos que hubo que seleccionar para no con

vertir el programa en una "ensalada de efectosº. 

Esta máquina nos dio la posibilidad de emplear únicamente las 

tres horas que inicialmente se programaron. incluyendo la 

elaboración de portadas y la incorporación del lenguaje alfa

numérico, conocido como "supers". 

Posteriormente, se musicalizó la voz off utilizando una gra

(38) Lloren~ Soler, op. cit., p. 56 
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badora de carrete abierto Tascam y dos tornamesas Aiwa. La 

selección anticipada de los fragmentos musicales, nos permi

tiO utilizar el tiempo originalmente programado para este 

servicio. 

Finalmente. se hicieron las copias del master a 3/4, Video-e, 

VHS, y Beta, para sufrir en adelante, los rigores de la eva

luación. 
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VI. l!VALUACION 

Particularaente este sexto capitulo de la investigaciOn re

presenta para nosotros una gran satisfacción. 

Significa, independientemente de los resultados, la posibili

dad de mostrar una propuesta concreta a quienes está dirigido 

nuestro trabajo: los estudiantes de bachillerato. 

Ver completado el proceso de comunicac1on que capitulos más 

arriba hemos planteado, representa un magnifico estimulo para 

continuar desarrollando programas de este tipo. 

ºOrientación vocacional por televisión; la mejor elección" 

se proyecto a un total de 148 personas que se conforman de 

la siguiente manera: 

~Alumnos del So. grado de la Preparatoria No. 1 

••cabina Barreda'". 

gg Alu~nos del 60. semestre del Colegio de Ciencias y 

Hu•anidades Plantel sur. 

!J. Alumnos del 2o. semestre de la Escuela Nacional de Artes 

PlAsticas. 

~Alumnos del 60. semestre de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la FCPyS. 

~ Orientadores del departamento de Psicopedagogia del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel sur. 

Todos ellos aportaron sus puntos de vista para evaluar la 

cercanía de nuestro programa con las necesidades reales de 

orientación vocacional que vive la UNAH. 

Se elaboraron tres tipos de cuestionarios para los que consi

deramos tres rubros importantes: 

-La evaluaciOn de la televisión co~o un excelente auxiliar en 
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la tarea de orientar vocacionalmente <alu•nos de bachille

rato y grupo de orientadores). 

-La evaluación de las técnicas empleadas para lograr los f i

nes antes descritos (alumnos de la Facultad de Ciencias Po

liticas). 

-La evaluación del contenido y la veracidad de la información 

(alumnos de la Escuela Nacional de Artes PlAsticas). 

Para cada uno de estos rubros se plantearon preguntas especi

ficas que arrojaron los siguientes resultados: 

Cuestionario No. 1 Se aplicó a 66 alumnos de bachillerato. 

Pregunta # 1. lHaz recibido orientación vocacional durante 

tu f ormaciOn académica? ¿0e qué tipo? 

51 30•45% No 36•55% 

1. Audiovisuales/43% 

2. Folletos /26% 

3. Conferencias /30~ 

Las cifras anteriores nos muestran que menos de la mitad de 

los alumnos encuestados en el nivel bachillerato,han recibido 

algún tipo de orientación y de aquéllos que la han recibido, 

un 43~ lo ha hecho através de loa medios audiovisuales, con 

lo cual se demuestra que es posible llegar a un número más 

amplio de alumnos utilizando este tipo de medios. 

Pregunta # 2. 

¿En qué nivel educativo crees adecuado iniciar la orientación 

vocacional?. 

Respecto a esta pregunta. tres niveles educativos fueron los 

mAs representetivos. 

Primaria 10=15% secundaria 37~S5% Bachillerato 16=24~ 
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Para esta pregunta, 3 respuestas mAs completan el total de 

la ~uestra, 2 no contestaron y 1 se~aló que la orientacion 

vocacional debia darse desde la preprimaria. Aspecto este 

Ultimo que denota no solo la necesidad de orientación al 

tér~ino de los respectivos ciclos educativos, sino desde el 

inicio de la formación. 

En este sentido se hace hincapié en la posibilidad de 

brindar orientación educativa y no sólo vocacional. 

como vemos en los cuadros anteriores, de acuerdo a los 

puntos de vista de los propios estudiantes, el 56% opina que 

la orientación debe iniciarse en el nivel de la educación 

media bAsica y no obstante que nosotros opinamos que la 

orientación debe iniciar desde antes, en primera instancia se 

debe insistir en lo que se~ala la mayoria de los alumnos 

encuestados: iniciar la orientación a partir de la secunda

ria. En un futuro. tal vez podria iniciarse desde antes. 

Pregunta No.3 lCrees que la Televisión sea un medio 

conveniente para brindar orientación vocacional? 

Si 60•90'll !lo ;<:37. 

De las cifras anteriores se desprende la evidente convenien

cia de poner al servicio de la orientacion vocacional las es

trategias de comunicaciOn colectiva, en este caso la televi

vis16n. 

Pregunta No. 4 lOué opinas de que se hable en el programa de 

la historia, extension académica y difusion en la ENAP?. 

De acuerdo 

No contestaron 

SS:B3l'; 

9=13'll 

En desacuerdo 

Podemos entender del cuadro anterior. que mencionar algunos 
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aspectos historicos, de ex~ensi6n y difusión de la ENAP, es 

iaportante pues logra el contexto y ubicaciOn de lo que fue. 

ha sido y puede aer la eacuela que !aparte determinadas 

carreras y que constituye el espacio y tiempo futuro del es

tudiante que se incline por esa Area de estudio. 

Es importante mencionar, de acuerdo a observaciones no tipi

ficadas en este pregunta, que la información histórica es ne

cesaria pero debe ser breve y con datos muy precisos. 

Pregunta No. S lla información profesiográfica (plan de estu

dios}, que se presenta es clara y completa?. 

Si 45•68~ No 17•25~ Regular 2•3~ 

No contestaron 2=3X 

La información profesiográfica presentada en el programa es 

buena pero no excelente, pues un porcentaje representativo. 

consideró que necesitaba m&s información, ya que no cumplia 

con sus expectativas. 

Sin Animo de justificar el porcentaje negativo para esta 

parte del programa, cabe aclarar que el tiempo de duración y 

su distribución para las distintas partes del programa, sólo 

permite -porque nosotros asi lo consideramos-, presentar un 

panorama general de qué materias integran el plan de estudios 

Y en cuAntos semestres se llevan a cabo. La idea principal, 

como lo hemos mencionado en capitulas anteriores. es que el 

alumno ae sienta interesado por alguna opción especifica y 

que acuda a los distintos centros de orientación con que 

cuenta la UNAH. 

Pregunta No. 6 lOué tipo de información crees que le falta al 

programa para orientar a un estudiante sobre las carreras que 
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se presentan?. 

1.Hin&una 30•45~ 2.Ser mAs extenso 12c18~ 

3.Campo de trabajo 11•16~ 4.0tros 

S.Costo de la carrera 4=7X 

No obstante que casi la Qitad de los alumnos contestaron que 

el prosrama es completo, la variedad de respuestas a esta 

pregunta nos ~uestra sus carencias. Analizando los porcenta

jes, un número representativo pidió que fuera més extenso. 

Otro tanto menciono la necesidad de adicionar datos referen

tes al campo de trabajo y costo de la carrera. lo cual podria 

consignar el alumno de manera particular para medir sus posi

bilidades de estudio en esa &rea. 

Igualmente recibi•os comentarios para incluir dibujos anima

dos, elemento que debe tomarse en cuenta si consideramos que 

nuestro püblico es en su gran mayoria adolescente. Los dibu

jos animados constituyen un lenguaje que hoy en dia esta pre

sente tanto en promocionales como en largo~etrajes porque se 

disfruta y es de fécil comprensiOn. El uso de computadoras y 

dlgitalizodores de imbgenes han colaborado a la difusion ge

neralizada de este formato. 

Por otra parte. como respuestas a esta pregunta, también ob

tuvimos comentarios para complementar este tipo de or1enta

ci6n, con información imprese y visitbs guiadas, edemas de 

pl6ticas con maestros y alumnos. 

En este sentido podemos afirmar que la respuesta a esta pre

sunta fue precisa=ente el objetivo que nos hemos trazado: lo

grar que el alumno se interese por buscar informaciOn adi

cional que complemente sus expectativas de educaciOn. 
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A•i pues.debemos buscar la forma para incluir, sin extender 

el tie•Po del programa los aspectos aAs importantes que nos 

hab~en del costo que tiene une carrera determinada y cual es 

especificamente su campo de acción en el mercado laboral. 

Para lograr un diagnóstico aún mas real. incluimos en el 

cuestionario la siguiente preeunta: Pregunta No. 7 ¿cuáles 

fueron los aspectos que no te quedaron claros?. 

1.Todo claro 34a51~ 

3.Hercado Laboral 5·7~ 

5.Plan de estudios 5•~ 

2.No contesto 13•19~ 

4.Requisitos 5•7~ 

6.0tros 4~6~ 

Aíortunada~ente para nosotros y para el programa •ismo, nue

vamente a •As de la mitad de la muestra, el programa le re

sulto claro. aunque icualtnente ae volvió a presentar co•o 

carente, el aspecto relativo al campo profesional, aencionan

do ademas la necesidad de incluir algunos aspectos adiciona

les del plan de estudios y los requisitos administrativo-vo

cacionales para poder estudiar alguna de las carreras que 

aqui se presentan. 

Asimismo, y aunque no alcanzaron niveles representativo~. 

tambi~n se presentaron alsunas dudas respecto a 18 duración 

de las carreras¡ la diferencia entre comunicación gráfica y 

disefto crafieo; e igual•ente con respecto a las actividades 

de eKtensi6n y pre•ioe de la escuela. 

Para concluir con el cuestionario aplicado a los alu•noa del 

bachillerato, se precunt6: lOue opini6n tienes en general del 

programa?. 

Cabe indicar que sin hacer clasificaciOn alguna en la pregun

ta, obtuvi~os respuestas de malo a excelente. alcanzando re-
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presentatividad las siguientes: 

Bueno 41~&2~ Huy bueno 14•21~ Regular 9•13~ 

Estos resultados nos hablan claramente de un buen aprovecha

miento de los recursos humanos y materiales para la realiza

ciOn del programa, sin embargo, también nos deja clara la 

posibilidad de perfeccionarlo al momento de asumir este 

modelo para producir una serie definitiva. 

Lineas abajo, hablaremos de la opiniOn de los estudiantes de 

la propio EHAP; del grupo de orientadores del CCH Sur; y de 

los estudiantes de la carrera de Comunicacion de la FCPyS. 

de los cuales, sin que parezca autoelocio, obtuvimos muy 

buenos resultados, empero queremos hacer hincapié en que 

fundamentalmente la opinión de los bachilleres es la que M&s 

nos interesa, pues son ellos quienes recibirén los mayores 

beneficios del proyecto, por lo tanto, si ha de sufri~ cam

bios este programa de televisión, para dejar de ser un mero 

trabajo académico para convertirse en un proyecto aplicado, 

primero deber&n cons11ltarse las observaciones hechas preci

samente por los ~lumnos del bachillerato. 

Al margen d~ las respuest&s obtenidas, otro de los aspectos 

impvrtantes que arrojó la evaluación del programa ante alum

no~ del bachillerato, fue el canal de transmisión o difu

sión. Por ej~mplo, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 

la proyecc16n se hizo en un salón con capacjdad para 30 per

sonas lü!.iL.;tieron 22}, utilizando un monitor de 27 pule.'\das. 

Las dimensiones del lugar permitieron captar todos los deta-

11~~ {buenos v malos) del programa. 

Resr~~to a Ja proyección en la Preparatoria No. 1, ésta se 

-1'..!3-



lvaluae16n .•. 

hizo en un auditorio con capacidad para 140 personas (asis

tieron 44), utili~ando 2 aonitores de 21 pulsadas, coleados 

al frente con •oportes especiales. Las dimensiones de este 

auditorio y lo pequefio de las pantallas dificultaron su 

observación, con lo que quedaaos convencidos de que para este 

tipo de auditorio es necesaria la utilización de video pro

yectores adecuados (tele bim. vidiaaeic, etc.), de lo contra

rio se corre el riesgo de perder la atención de los alumnos y 

consecuentemente el objetivo inicial: lo&rar la orientación 

por televisión. 

Asi pues, recomendamos que si no se cuenta con el equipo ne

cesario. la proyección se haga en eepacios més reducidos que 

respeten el formato de la televisión: dimensiones para panta

lla chica. 

La segunda fase de la evaluación se llev6 a cabo en la Escue

la Nacional de Artes Plásticas y para aplicar el cuestionario 

destinado a los alumnos de este plantel, se solicitó la 

colaboración de la Dirección de la Escuela y posteriormente 

se seleccionaron 13 alumnos de las distintas carreras que ahi 

se imparten. Los resultados fueron los sigui~ntes: 

Pregunta No. 1 lComo estudiante de alguna de las carreras que 

imparte la ENAP, consideras adecuada la información profesio

grAfica (planes de estudio) que se presenta en el programa? 

Si 13•100'll 

Las respuestas a esta pregunta nos muestran que nadie mejor 

que los alumnos de la ENAP para calificar la información 

profesiogrAfica que se presenta. Son justamente estos alumnos 

quienes actualmente cursan las carreras que resefta el progama 
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y pueden confiraar la veracidad de la 1n!oraacion respecto a 

los planes de estudio. 

Pregunta No. 2 ¿Qué iapartancia tiene para la elección de una 

carrera. el punto de vista de alu~nos y maestros de la ais~a. 

co•o se muestra en el programa?. 

Huy i•pertante Relativa 

como vemos, dos tercios de la muestra consideran importante 

incluir los puntos de vista de alumnos y maestros. El otro 

tercio de la muestra, indica que esos puntos de vista son 

relativos.pues cada uno de los estrevistados tiene un punto 

de vista muy particular, e intuimos que para estos 4 compa

neros, las respuestas vertidas por los entrevistados no 

fueron muy de su agrado, empero, creemos que precisamente la 

diversidad de opiniones es la que puede enriquecer aún más el 

programa. 

Hay que anotar además, que este Ultimo 30~ de nuestra mues

tra menciona que es preferible la opinión de alumnoe y maes

tros, a la de funcionarios y directivos, que por cuestionee 

oficiales, sie~pre se alejan mas de la realidad. 

Pregunta No. 3 ¿consideras necesario incluir en programas de 

este tipo, información histórica, de apoyo docente, de exten

sión académica y de difusiOn que brinda la escuela? 

Si 13•100~ 

La coincidencia en las respuestas a esta pregunta.confirman 

la idea de incluir elementos extraordinarios a los planes de 

estudio,dentro de un programa de televisión acerca de orien

tación, aunque lo más sobresaliente de estas respuestas, son 

los comentarios al margen que consideran que efectivamente 
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deben tomarse en cuenta aspectos historicos y de difusi~n en 

la realización de un programa de este tipo, sin embargo.deben 

ser datos muy precisos y sobre todo breves. pues estos 

aspectos hacen las veces de marco historico conceptual pero 

no eicniíica el probleaa en si. De otra forma podria distraer 

la atenci6n. 

Pregunta No. 4 lRespecto a tus vivencias como estudiante de 

la INAP, que tan real ea la inforaaciOn que se presenta en el 

pro1ra•a?. 

Verdadera 9•70~ H6s o aeno• verdadera 2El5~ Falsa 2•15~ 

Hueva•ente por anotaciones hechas al aarcen de la re•puesta 

pudiaos constatar que lo que eeoa 4 compa~eros <lo• misaos de 

re•puestae anteriores), Ponen en duda, no es la inforaaci6n 

•iaaa, aino la incapacidad de la escuela y loa aaeetros por 

llevar a la pr6ctica lo que se ofrece teOricamente. 

Lo que pudi•o• observar taabi6n de eatas respuestas, es la 

neceoidod de incluir en el pro1raaa, una lista de d1f 1culta

de• a las que se puede enfrentar la Escuela, lo• aaestros y 

loe propio• alumnos para llevar a cabo el contenido de los 

planes de •atudio y aue prograaaa de •xtension y difuaiOn. 

A•i•i••o,no• queda claro que este tipo de procraaas no deben 

ser de proaocion de alauna carrera, e•cuela o facultad en es

pecial, sino un retrato lo aas cercano a la realidad, que re

fleje las ventajas y desventajas de alcuna ~rea del conoci

•iento en general o de una escuela o carrera en particular. 

Presunta No. 5 lOué te agrado mas del pro1rama? 

1. Participacion de alumnos y maestros 

2. Todo 
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3. Tomas ae los talleres 

4. Inf, histórica y de las carreras 

5. El formato del programa 

2•15% 

2•15% 

1•7.SY. 
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Para esta pret:Unta completamente abierta, las respuestas 

fueron muy variadas y sobre todo muy interesantes. 

Coao veaos al 38% le serado la participacion de aluanos y 

•aeatros, con lo cual se refueza nuestra afiraaci6n de la 

presunta 2 en donde 1e dice que precisamen~e la variedad de 

punto• de v1aca enriquecen el procraaa. 

Al 23% de la auestra le acradO todo. 

A un 15% le a1radaron las to•a• de los talleres, lo cual nos 

••tiaface aucho,pues habiendo enca•inado e•te cuestionario a 

la calificacion de contenido e 1nforaaci0n, se reconcoce el 

trabajo de pro<lucc10n y reali~aciOn. 

A un lSY. •&• le agrado la inforaacion histórica y de los 

planes de estudio, adea6s de considerarla •uY eoapleta. 

final•ente,al 7.5% le airado el foraato y la secuencia que 

tiene la 1nfor•ac16n en el pro1raaa. Es decir. separar las 3 

carreras que ae imparten e introducir br~veaente con los an

tecedentes históricos de cada una de ellas. 

Pregunta No. 6 loue te dissusto m&s del pro1raaa? 

1. Nada 4•30% 2. Algunas encuestas 2•15% 

3. AluMno pesimista 2=15% 4. Maestro pesimista 2•1S% 

s. Poco tiempo 1~1.s~ 

6. Falto infor~acion visual de D.G. 1•7.S~ 

Consideramos que en una pregunta abierta de este tipo,donde 

el 30% contesta que no le disgustó nada y por el contrario 

anota que todo estuvo bien, representa un buen sin~oma res-
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pecto al contenido del prograca. Un 15~ aás contesto que no 

le acradaron al1unos entrevistados. Otro 15~ le disgusto 

e•pecificaaente un aluano encuestado que al parecer es el 

prototipo del "pesimista". sin embargo como ya dijimos. la 

diversidad de opiniones podrian dar una panorama aas completo 

de la escuela y evita caer en la proaociOn de la misma. A 

otro 15~ m&s le dis1ustó de manera particular la opiniOn del 

Profesor Flores y argumentan que su punto de vista .. realista" 

provoca confusión. A un 7.5~ le dissusto que el procraaa haya 

tenido tan poco tieapo de duración. 

Finalmente.a otro 7.5~ le disgusto la falta de aaterial vi

•ual para la carrera de diae~o gráfico. 

Definitivaaente nuestro inter~s no es crear confusión, sino 

reflexión y todas estas aanif estaeiones de inconforaidad 

representan un excelente sintoaa de que el aluano al intere

aarse por alguna carrera en especial, buscarA más inCorma

eiOn, tin 6ste últiao, al cual Justaaente estaaos abocados: 

Auxiliar al alu•no en la eleecion de una carrera, a trav~s de 

un procreaa de televis10n, provocando 11 reflexiOn para que 

m&s adelante solicite mayor inforaaciOn. 

Se1ún las anotaciones hechas en los primeros capitules de 

esta tesis, la idea de orientac10n educativa consiste en dar 

un panoraaa 'eneral de deterainada carrera. donde el alu•no 

pueda considerar también los aspectos negativos a los que se 

enfrentará al decidirse por ella. Por tanto podeaos decir que 

la inclusión de ese alumno "pesimista" y la del profesor 

Flores, fueron casi intencionales.pues consideramos que era 

rM!tCesario equilibrar los puntos de vista vertidos a lo largo 
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del programa por alumnos y =aestros. 

con esto. de ninguna manera intentamos falsear la iníormac10n 

porque los entrevistados efectivamente asi piensan, sencilla

nente quisimos dar un contexto sAs aaplio. 

Precunta No. 7 lOue opinión general te merece el programa?. 

Bueno 11•85% Huy bueno 2•1S~ 

Para no caer en modestas justificaciones evitaremos los 

coaentarios a las respuestas anteriores y transcribiremos a 

cont1nuac10n las observaciones hechas al final de cada cues

tionario aplicado a los alumnos de la ENAP. 

-Si el objetivo es la orientacion vocacional. debieron con-

cretar aAs en la realidad del ecresado. 

-Seria bueno incluir •~s entrevistas a maestros. 

-Despierta 1nter6s en cada carrera. 

-Debe continuar este proyecto de orientaciOn. 

-Se deberia araar una videoteca. 

-Felicitaciones. 

-Fue corto. 

-Fue bueno. 

Otro de los momentos mas interesantes que vivio el proceso de 

evaluacion de este prograaa, fue la presentación para su ca

lificación ante 62 alumnos de la carrera de Ciencias de la 

Coaunicac10n de la FCPyS. Aqui se recibieron las criticas mas 

severas que sin duda, representan los estimules mas signifi

cativos para seguir adelante con nuestro provecto. 

Hay que hacer hincapié que el tipo de cuestionario aqui apli

cado fue igualmente de preguntas abiertas y cerradas. pero 

aün en estas Ultimas.se hicieron observaciones al margen. lo 
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que se traduce en respuestas muy interesantes. 

Pregunta No. 1 lEl guión literario cumple con las necesidades 

de información que requiere un alumno de bachillerato, 

interesado por esta área?. 

No 11=17~ 

Las observaciones más representativas fueron: 

-Hace falta compilar m~s información. 

-contiene la información necesaria. 

-Muestra las preguntas y respuestas que el alumno de 

bachillerato se plantea al elegir una carrera. 

-Es utópico. 

-contiene información amplia. 

-Menciona de manera adecuada el plan de estudios y la forma 

en que se trabaja. 

Pregunta No.2 laue opinas del empleo de encuestas a alumnos 

en la introducción y conclusión del programa? 

Es buen método 57=91~ Hay mejores métodos 4=6~ 

Desorientan l=l.61. 

Como podeoos ver, la gran mayoria de la muestra opina que es 

un buen recurso el empleo de las encuestas a alumnos para co

nocer mas de cerca la realidad de una carrera, incluso un 11~ 

de la muestra consideró que hicieron falta mas encuestas. No 

obstante un 6~ observó que hay mejores métodos que las en

cuestas porque éstas suelen ser confusas. Desafortunadamente 

no sefialaron cual podria ser otro método mejor. 

Finalmente.un 6~ señal6 que definitivamente no sirven.pues en 

vez de orientar confunden. 

Pregunta No.3 ¿oue opinas del maneJo de los testimonios de 
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maestros y de su inclusión en el programa? 

Adecuado 57=91% No sirven 3=~% Superficiales 2=3% 

A esta pregunta, las principales observaciones hechas fueron: 

-Ofrece credibilidad. 

-Refuerza el objetivo previsto. 

-Los maestros dicen en ocasiones cosas que no son ciertas. 

-Son poco demostrativos de la realidad. 

Pregunta No. 4 lOue opinas respecto al trabajo de c~mara 

realizado en el programa? 

Bueno 44=70% HUY bueno 10=16% Regular 8=12% 

Para esta pregunta se hicieron las siguientes observaciones: 

-El aspecto técnico es de buena calidad. 

-solo falto iluminación. 

-Se movia con frecuencia en las tomas. 

-Un poco adelantado el movimiento de cámara. 

Respecto a la iluminación, creemos conveniente señalar que la 

aparente falta de luz fue provocada por la utilización de un 

videoproyector con fallas en la reproduccion. 

Pregunta No. 5 lAcerca del montaje o edicion, que incluye el 

corte, disolvencia y efectos, que nos puedes comentar? 

Bueno 38=61~ Muy bueno 19=30% Regular 3=4% 

No contestaron 2=3~ 

Las observaciones a esta pregunta son las siguientes: 

-Buenos efectos. 

-Es muy creativo, ameno y original. 

-Cortes bruscos. 

-Faltaron mas ~ngulos en locaciones. 

-Algunas esc~nas son~¡.~ cortas. 
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-Tipicamente universitario. 

Pregunta No. 6 lOué opinas de la narración Y su ritmo en el 

programa? 

Buena 45=72~ HUY buena 11=1711: 

Las principales observaciones fueron: 

-El ritQO es un poco lento. 

-Excelente sincronizaciOn. 

-Ritmo rápido. 

-Narración un poco aburrida. 

Regular 

-Decae la narración en los planes de estudio. 

-Locutora ª'radable. 

Pregunta No.7 lQué te agrado mas del programa? 

1. HontaJe 14•2211 2. Todo 

3. Tora.as de los talleres 10•161' 4, InCormaciOn 

s. Húsica S•Bll: 6. El tema 

7. Encuesta a 3•'4~ B. Entrevistas 

9. HarraciOn 2•31' 10. Nada 

11. Ilustrac iOn 1•1.6,.. 12. Escuela 

13. Originalidad 1•1.611: 

Laa observaciones mas representativas fueren: 

-Bastante profesional. 

-Ea un trabajo serio. 

-Por qué no hacer uno de la FCPyS. 

6=101' 

10•1&1' 

6=121' 

4=61' 

2=3% 

1=1.611. 

1•1.61' 

-Se deberian hacer programas de este tipo de otras carreras. 

Pregunta No. 8 ¿Qué te disgustó mas del programa? 

Este tipo de pregunta como veremos.da oportunidad a los 

encuestados de no dejar "titere con cabeza". sin embargo, los 

resultados también son muy alentadores. 
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l. Nada 20=32% 2. Entrevistadores S•Sll 

3. Encuestados 4=6ll 4. Ritmo 3=5ll 

s. Hov. de cámar8 3=Sf. 6. Cortes 2=3?. 

7. Exceso de tiempo 2=3ll 8. Pocas encuestas 2•3f. 

9. Errores de algunas tomas 2=3~ 10. Tomas históricasl=l.6~ 

11. No dar todos los aspectos reales l•l.&ll 12.Supers l=l. &ll 

13. Algunas entrevistas lol.6?. 14. Música l•l.6?. 

15. Lenguaje 1•1.&ll 

17. Presentación y créditos 

16. Falta de creatividad l•l.6ll 

1•1.6% 

19. Audio 1•1.&ll 18. Documento superficial 1=1.6% 

20. Kistoria 1•1.&ll 21. Iluminación 1•1.6~ 

22. Tomas de talleres muy rbpidas 1=1.6% 

23. Rapidez en cambio de comentarios 

24. Narración y empleo de encuestas 1=1.6~ 25. Le disgusto 

que la ENAP tenga aparatos que la FCPyS no tiene 1•1.6X 

Pregunt8 No. 9 lOué opinión general te merece el programa? 

Bueno 42•67X Huy bueno 17=27X Regular 2•3?. 

No contestó 1~1.6X 

Recabamos ademés las ob~ervaciones correspondientes a la 

opinión general del programa y obtuvigos lo aiguiente: 

-Gustó mucho. buen trabajo. 

-Faltó abarcar el campo de trabajo. 

-Tiene formato tradicional. 

-No tiene sentido la dedicatoria del principio. 

-se necesita mejor equipo de iluminación. 

-Felicidades, excelente trabajo. 

-se deberia hacer algo igual en la FCPyS. 

-Se necesitan mas entrevistas. 
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-Interesan más las entrevistas de los alumnos que de los ma-

estros. 

-La música es mala. 

-Fue claro y conciso. 

-Deberian dar en la FCPyS materias de la ENAP. 

-Funciona para los alumnos de bachillerato. 

-Debe ser mas Agil y actual. 

-Debe ampliarse la informacion de cada carrera. 

-HaY carencia de angules en locaciones. 

-La narración es muv acelerada. 

-Los clase ups deben ser adecuados. 

-El programa es tedioso por el ritmo de voz. 

-Faltó incluir tieapo y costo que necesita un aspirante a la 

ENAP. 

-El prograaa debe presentarse en Orientación Vocacional. 

-Es buena idea hacer esto co•o tesis, resalta creatividad 

•antiene el interés. 

-Gracias por preguntarnos nuestra opinión. 

Como podemos ver, en esta parte de la evaluación del programa 

los alumnos de la FCPyS fueron los •bs incisivos, pues aun el 

detalle mas pequeHo fue criticado. 

Confirmamos también, que si vaMos a producir un progra~a de 

televisiOn para estudiantes, ellos son los primeros y mas 

importantes evaluadores. Debemos entender que si seguimos 

atendiendo principalmente a autoridades y funcionarios, no 

obstante que éstos patrocinan normalmente los proyectos. se

guiremos errando nuestras metas. Nuestro fin último son los 

estudiantes v en ellos debemos fijar nuestra atención al pro-
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ducir un s:·r<"Jgrama de television de este tipo. 

Con esto no quer~mos decir que las opinion de autoridades Y 

funcionarios no sea importante. Lo es. porqu~ son ellos 

quienes trazan las p0l1ticas de las instituciones a las que 

representan v en la~ cuales cobran sentido nuestros provec

tcis. En estucas·:>: 011-ectvres de Escuelas. Facultades, co

legios, Preparatori~s. y funcionarios de la instancia orien

tadora en la UUAH. tmp·~-ro. estas poli tic as de accivn no siem

pre cvinciden con las verdaderas necesidades educativas de 

los alumnos. 

He aqu1 el verdadero valor de esta evaluacion, nuestro pro

grama ha sido primeramente sometido a la opinión de los eFtu

diantcs. 

Asi pu~~. otr~ etapa mas del proc~so de evaluación de este 

programa. ee tuve• ante un .erupo de 8 orientadoras del departa-

1'1!.P.nto de Psi•.:o~dag<>g1a del CCH sur. Los comentarios genera

les fueron lo!l siguientes: 

t. En r,ene>ra l ·~.cta. comr.1leto, sólo falta se profundice en al

~unos aspectos lde5afortunada~ente n~ nos dice en cual~s). 

2. El procrama abarca lo esencial Eobre información que se 

dct-e dar al orientado. 

3. Se debe manejar el tiempo, porque para algunos alumnos 

seria cansado, pero dar la realidad de las carreras qu~ s~ 

impart~n ayuda a ubicar mAs al sujeto en su ~lección de ra

rrera. 

4. La televisión utilizada ~n el medio escolar puede generar 

Due~os resultados, siempre v cuando los programas sean de 

.:al id.; J 
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s. La información profesiogrAfica fue clara y completa, se 

deben incluir algunos datos sobre la deserción, reprobaciOn y 

causas que la originan. 

6. La información si es adecuada para el nivel bachillerato. 

7. Se sugiere revisar el tiempo de duración. 

e. La orientación debe darse desde la secundaria. El ado

lescente podria definir cuales son sus intereses. para reci

bir apoyo de profesionistas en su formación. 

Igualmente recabamos la opinión de la Dirección General de 

orientación Vocacional de la UNAH,a través de su subdirector, 

Lic. Carlos Peniche. (Se anexa oficio). 

Concluir este proceso de evaluación y poder mostrar los re

sultados que se presentan en este capitulo, ha significado 

una prActica sumamente reconfortante, pues nos damos cuenta 

de que lo que creiamos un producto dignamente terminado, es 

aún perfectible, incluso pasando por encima de nuestra expe

riencia profesional en 8 anos, confirmamos que solo con la 

exposición a públicos diversos.nos podremos acercar cada vez 

a6s a la realidad. 

-136-



"f.•rlf'/IY1rAD l\'AlF .. "i.~t 
,..\·1}:\C:-t.\ [{ 

,\\m:<: A QUIEN CORRESPONDA: 

SECRETAR!ft ~ENERAL 
DI RECCIO)I GENERAL DE 
ORI ENT AC!ON VOCACIONAL 
SUBD!RECC!ON DE OPERAC!ON 

Por medio de la presente hacemos constar los comentarios 
al video "La o;ientaci6n vocacional por televisión, la• 
mejor elecci~n", realiz.ado por los compañeros: Lidia• • 
Olio Dur!in y Rene Ramos Palacios; que lo pr~scntan como 
tesis para obtener el grado de Lict~nciatura en Ciencias 
de la Cornunicaci6n, 

l.• En la parte introductoria se sugiere que la Acade• 
mia t.lc San Carlos todavra cxi~tc cono tal y no hay 
LUla aclaraci6n de que el edificio que ocup3 la AC!!, 
dcmia es actualmente un musco. 

2.· Uno de los personajes (Profesr·r Antonio Ofaz., del 
Arca de Artes Visuales de la FNAP) desentona de la 
armenia del resto de los personajes. 

3.· Habta que precisar los campos de trabajo, la íucn• 
í.e de trabajo)' el mercado de trabajo, de los egr~ 
sados de las carreras <le la F.!\AP. 

4 .... En l;1s cntrC\'Ístas del inicio es necesario constcc 
tualiz.arlas dac!o que se expresan opiniones que inSi 
nuan dcsorientaci6n vocacional v ser1a necesario .
prcr.untarles a los cntre\.-istadoS si recibieron • .. 
01-ic11taci~n vocacional y si ft1c as1, de qu~ tipo, 
d6nde se las proporcionaron y q11ien los oricnt~. 

s .... Al inicio del video tiende a ser lento, lo que pro 
bablemcntc produce dispcrsi(Sn en el expcctador. -

6.• El ritmo del video es en general armonico a excep• 
ciGn de lo .1nota<lo arriba, lo!> colores son aclecua• 
dos r atractivos produciendo un buen efecto en el 
cxpcctador. 

7.- El contenido del pro~rar.ia es bueno y sirvu a los 
prop6sitos y finalidades a que fue <lisenadu, ~l -
tiempo adecuado y t::n conjunto es atractivo. 



COHCLUSIONES. 

En este trabajo sostra~os cuál es la situación actual de la 

orientación vocaci~nal en la UNAM y como el uso de la 

televisión puede coadyuvar a equilibrar la oferta y demanda 

de estos servicios. 

Primeramente. debemos concebir a la orien~ación como un pro

ceso educativo que propicie en el individuo la adquisición de 

conocimientos y experiencias que le permi~an tomar concien

cia de si eisao y de su realidad economica y social, de tal 

manera que cuente con los elementos necesarios para la toma 

de decisiones respecto a su desarrollo personal y su compro

miso social. 

Sabemos que cada vez son més y mejores los intentos por aten

de~ el desempeño del individuo en formación y su ingreso 

consciente y critico al Ambito escolar y al mundo laboral. 

Sin embargo, la diapers1on y disparidad de desarrollo y capa

cidad de las diferentes instancias que brindan orient~cion en 

la UNAH y el caracter casi voluntario de los servicios, en 

una universidad de masas, hacen que sea una proporción muy 

pequeña de alumnos los bene!iciados de e~tos servicios. 

Los Qedios adecuados para lograr este fin, sin temor a equi

vocarnos. son aquellos que se caracterizan por su impacto co

lectivo. tales como: conferencias. peliculas. exposiciones. 

carteles. visitas guiadas y el uso de la radio y la televi

sión. 

Es precisamente este ülti~o. la televisión (por sus carac

teristicas de inmediatez, impacto y colectividad), el medio 

que se constituye en una de las mejores herrsmíentas en la 
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tarea orientativa. 

Rl uso de la televisión nos facilita la labor de difundir 

conocimiento, tanto a los universitarios como a la comunidad 

en general, en donde maestros. familiares y amigos contribu

yen (junto con los medios mismos) en la toma de decisiones de 

un estudiante. 

Al hacer uso de la televisión en la tarea orientativa, no 

pretendemos en forma alguna, eliminar la presencia fisica del 

orientador, ni mucho menos maquilar decisiones para los 

orientados. 

Estamos convencidos que la relación orientador-orientado 

(traducida, por cuestiones prActicas de nuestra investigaciOn 

en el m6a simple esquema de comunicación: emisor-receptor), 

debe ser una relaciOn en donde el emisor, precisamente por su 

experiencia, exponga, no imponga; y el receptor, precisamente 

por su inexperiencia, cuestione y confronte, no asiente. 

Con la producción de un video (complemento de esta tesis), 

nos hemos atrevido a llevar a cabo los puntos arriba descri

tos, y según los resultados obtenidos en la evaluación del 

mismo, considcra~os que el programa de telev1Fi6n que sirva 

de auxiliar en la tarea orientativa debe: 

A).Tener un trato distinto, de acuerdo a la carrera o área 

especifica. 

Creemos conveniente mencionar que abordar, por ejemplo, la 

carrera de Artes Visuales, es completamente distinto que 

si lo hacemos con la de Ingenicria Civil. Ambas poseen 

peculiaridades distinas y cada una merece un trato espe

cial, para lo cual resulta indispensable realizar una 
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exhaustiva investigacion del area en general y de la 

carrera en particular. El formato puede variar de la tele

ficci6n a la teleinformación simple, a través del empleo 

de géneros periodísticos como la encuesta, la entrevista Y 

el reportaje. 

Sin embargo, aunque el formato y el tratamiento es dife

rente para cada una de las carreras, hay constantes que 

debemos contemplar: 

-Antecedentes históricos del plantel y la carrera 

-Información profesiográf ica 

-Información de extensión y difusión 

-Perspectivas profesionales 

-Realidades laborales 

-comentarios de alumnos y profesores acerca de la carrera 

BJ.El mensaje del programa debe exponer, no imponer criterios 

educativos, paca despertar en el alumno la reflexión. 

C).Debe tener una duración mAxima de 30 minutos. 

Tiempo apropiado para incluir los puntos antes descritos y 

que ademas representa el lapso oficial y co~ercialmente 

aceptado para su transmisión por canal abierto. 

0).El contenido literario y visual del programa debe lograrse 

con un alto indice de calidad,a fin de que capte la aten

ciOn y agrade a nuestro público-objetivo: los jóvenes ba

chilleres. Por otro lado, convenza a empresas públicas y 

privadas, que en un momento dado puedan necesitar egresa

dos de las distintas areas profesionales, para que colabo

ren econOmicamente en la producción de los programas. 

E) .Lograr un alto grado de calidad literaria requiere de una 
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investigación exhaustiva y ac~ualizada. Obtener calidad 

visual. impone un trabajo extremadamente profesional. Esto 

implica, deJ8r las cotizaciones presupuestales caseras 

para asumir las de orden estrictamente comercial. 

Desde luego, no se desdena la creatividad, sino el equipo 

y los materiales, y en este sentido. el empleo de personal 

y equipo no profesional debe quedar al margen de nuestras 

pretensiones. 

F).El trabajo de cémara debe hacerlo un camarografo profesio

nal y con un equipo profesional, tomando como m1mino acep

table con calidad Brodcasting el de 3/4 de pulgada y Super 

VHS. Aunque podriamos hacer una excepción en el caso del 

Video 8, siempre y cuando el material grabado de este Ul

timo formato se transfiera para su edición a alguno de los 

dos antes mencionados. Cabe señalar que esta prerrogativa 

no es v&lida para los formatos Betamax y VHS convencional, 

pues su calidad de video no alcanza el estbndar de trans-

11isi6n. 

0).El locutor o personajes ten caso de una ficción} que in

tervengan en el p1-ograma. deber~n ser igualmente profesio

nales para que aporten toda l~ experiencia que les da su 

oficio. 

H).En el caso de la musicalización, debe hacerse en el mismo 

sentido, pues sólo un experto en la ~ater1a prodrA sugerir 

música (o efectos} que acompañen nuestro texto y que lo 

haga además de atractivo, efectivo, ya que en muchos casos 

la sonorización puede convertirse en ruido que distorsione 

el mensaje. 
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!).Para la edición es igualmente indispensable el empleo de 

un editor y mAquinas de edición electrOnicas, cien por 

ciento profesionales, minimamente de 3/4 de pulgada o Su

per VHS. 

J}.La posproducción tiene las mism3s caracteristicas, agre

gando el equipo y personal para la mezcla y digitalización 

de imágenes, asi como el generador de caracteres. 

Ahora bien, esa fue nuestra experiencia personal, pero 

¿Quiénes y cómo se encargarán institucionalmente de llevar a 

cabo estos planteamientos?. 

En el caso de "Orientación vocacional por televisión: la me

jor elección", participarian las dos dependencias especiali

zadas en la materia: La Direccion General de Orientación Vo

cacional <DGOVJ y la Dirección General de Televisión Univer

aitaria (DGTUJ. La primera se encargaria del contenido y la 

aesunda de la producción del proerama. con lo cual sugerimos 

la coproducción. 

Sin embargo, hablar de coproducción en todos los Ordenes, 

implica asumir también el 50~ de los costos de producción y 

de acuerdo a la propuesta presupuesta! de esta tesis (diez 

millones de pesos por programa) a cada dependencia le corres

ponde cinco millones de pesos, mismos que según su propio 

subdirector, licenciado Carlos Peniche, la DGOV no tiene, 

considerando la producción de una serie con periodicidad mi

nimamente quincenal. 

Hay que aclarar que la OGTU, según palabras de su directora, 

Htra. Rosa Hartha Fernéndez, tampoco cuenta con ese presu

puesto para un programa que no esta considerado en sus obJe-

-14~-



Conclusiones ... 

tivos; no obstante, tiene la infraestructura basica de pro

ducción y podria salvar con mayor facilidad este escollo 

presupuesta!. 

En este sentido, nuestra propuesta concreta es: 

l. Pasar los proyectos del papel al video-tape. 

Huchos proyectos jam~s pasan de serlo Porque no son acom

pañados de un programa piloto que respalde con i~agenes 

las palabras de la propuesta. 

2. Renecoclar los términos de un convenio entre la ocov y la 

DGTU para utilizar únicamente servicios de edición. 

La oc;ov cuenta con equipo para hacer la tr~nsferencia del 

material grabado en Video 8 a 3/4 de pulgada (recordemos 

que una de las propuestas de elaboración consiste en em

plear una céAara de Video B, operada por un camarógrafo 

profesional, para el levantamiento de ift~gcnes requeridas 

en el programa, lo cual, abarata considerablemente los 

costos). 

La DGOV también posee una cabina de audio donde podrian 

realizarse la narración y •usicalización. 

La edición electrónica a corte directo es uno de los ser

vicios més baratos y con mayor disponibilidad en la DGTU, 

ya que el estilo de la adminis~ración actual es la pospro

ducci6n directa. 

3. Prescindir, si aún no se ajusta el presupucfitO, de los 

servicios de digitalización. 

Es sabido por los profesionales de la televisión, y aun 

més por el sencillo observador, que un programa realizado 

a corte directo, sin el empleo de ~ezclas r. efectos digi-
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tales, es tan digno como la m~s sofisticada de las produc

ciones. 

4. Producir programas para su difusion interna en preparato

rias, CCH's. escuelas y facultades. 

En tanto no se obtenra la práctica y habilidad profesional 

en la producción de series de progro~a~ de televisión, la 

difusión sólo se harA al interior de los planteles sin 

descuidar la calidad pretendida inicialmente. 

S. Buscar financiamiento de otras dependencias internas y ex

ternas a la UNAM para la producción y transmisión de pro

gramas por canal abierto. 

Plantear en la realización de un programa de une area o 

carrera determinada, la participación de la escuela o fa

cultad correspondiente. asi como el financiamento de em

presas públicas y privadas a las que van encaminadas esos 

profesionistas, estableciendo, ademas, convenios propios 

para su transmisión. 

Estas, entre otras muchas acciones que pueden y deben ponerse 

en practica, constituyen el instrumento para lograr el obje

tivo inicialmente trazado: brindar los servicios de orienta

ción a un mayor número de alumnos de la UNAH en particular, y 

del sistema educativo nacional en general. 
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Anexo 1 

Producción Universitaria 
de Ayer y Hoy 

Programación de 'Introducción a la Universidad' J'i¡ 
Programación de TV UNAM 

Organigrama y Producción audiovisual de la DGOV 
"===~~~~~~~~~~~~~~~~~~-d 
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clóo coo las dllereotes un!Yert!dades· Yla 5atéllte 
del pals, tranaltlenlo procraos dlrl 
cldol • los especlal!1tas de las dlle-
reotes U... del conoclsieoto. 
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!HT.3111.\ 

llo. Titulo la) Fechas (B) 

1. 'al Am de hul.anidades c.Usícas. 29·1ay·76 

""'"'"' Guerrero 
2. •l Iaportancia de una adecuada elec.tibo !2-Jun-76 

profesional. 
l.oonles Qierrero 

3. •a) Licenciado en turino. 28-feb-78 
'bl ln:enlero electrlcillta. 

l.oonles Guerrero 

'· •l Licenciado en odiln!straclon del tietpo Ubre. 17-ago-79 
bl Ingeniero "'°"'""· 

""'"'"'Guerrero 

s. al Ingeniero quillco bacterl6logo. 17-ago-79 
bl OC..n6logo. 

l.oordes Guerrero 

6. 111 Llcer.clado en Wstorla del arte. !7-ago-79 
b) Escuelas té<rllw pesqueros y las carretas que 

!oparten. 
l.oordes Guerrero 

7. 11) Arel de h1aanldades cll!lcas. 25-dlc-79 
b) >.ru ciencias íisieo·utel!tiw. 

LouNos Guerrero 

B. 'a) Licencitdo eo cieoclas de h C:01W1icati6n. 26-dlc-79 
'bl 1-lero quillco. 

Looroes eu-..rrero 

9. loo exltten datOI) 

JI, 11) Licen:;iido ~ ecora.ia. 4·.ar-se 
'bl lo:enlero en olnas y oetalurglsta. 

l.oordes Guerrero 

11. al Llcer<iado en rebelones lntemaclonales. !8-oar-91! 
bl Licer.<lado en hlstoria. 

Lour<!os Qlerrero 

12. (no e:dsten datos) 

• Procrua repetido 
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SJBSIII!: ctliX!/,Cltvl VOCACIClllJ. CI.IV! UIWt 

IJ!!.l7SA 

llo. Titulo 11) lecb&I (1) 

ll. "' Liceoci!do en turin~. 24-abr-~ 

14. .. , Ingeniero tei:til . 29-abr-81 
Lourdes C>J..:rrero 

bl D.T.T.U. ri.c. DWC!ll l'oder Judicial 
de la reden<loa. 
Lic. FernaOOo flores Trejo 

15. ª' Ingeniero ~trolero. IJ.oov-81 
lslela Vllla 

bl l'iO!lll:ltvl lllll'lltlITAIIA 11 Colegio de Cieocias 1 
11.alnid>des (COI!. 
Salvador CUaoov1 

16. al Técnico en e1plotKi6n petrolera. 26-nov-B.1 
'bl Ucencia® en bibllotecolorla. 

Estela Villa 

17. ª' Inieniero en ali1er1tos. 3-\tic-Sl 
b) técnico profesional qu11tco en alllefltos. 

hteb Villa 

18. •l Técnico profesional en h itdu!trla de la carne. ti-die-SI 
b) Técnico profesional oiricola. 

Estela Vllla 

19. ª' TCCnico profesional en fruticultura. 11-dic-81 
bl Técnico profesional en horticultura. 

Estela Villa 

28. ª' Ingeniero pesquero en avicultura. 24-dic-BI 
bl Ingeniero pesquero en Prore!<l •lltentario. 

hteb Villa 

21. ,, !étnico profesiood en COllSeMCiOO de pr«iuctOll JI-die-SI 
1<'5'1ueros. 

b) Té<lllco profeslooal en equipo electrllnlco aarlno. 
J.o\lr<le< OJemro 

2l. •! Tknico profesional en construccl6tl naval. 1-ene-82 
bl Té<nlco profesioaal a¡ropecuario especial11ta en 

Hicultura, 
Estela Villa 

23. •! bpecialiata tknlco en tegUridad iDduatrial. l~·ene-82 

b! T!c.nlco profesion~l en diseOO. 
Estela Villa 



Anexo 1 

Cl.!.IUID Di 1.1 V!D!Dl1C4 COOW. 111111 

SlllE lrncroxla< A l.l l!Hl'llSllJA!> V Y P!:.3 
St.~1!: ORIOOACICll YOCACIOOJ. CU.VE 11W! 

Illl.3JSA 

!lo. !ltulo l•l rech&! l•l 

2~. •a) 1-iero ten.11. 2!-ere-82 

25. •l Técnico prtifedonal en farHtéutiea irdustrhl es- 2!1 ....... 02 
peclali1u en cootrol de C>lid>J y biolegico. 

b) Técnico proíesiMBl en farucéutica. 
Estela Villa 

26. a) Tétnico lOOU1trial en celulosa. Heb-82 
b} Ingeniero en aeron!utic.a. 

btela Vllia 

27. a) técnico profesional especialista en p:ircicultun 11-leb-82 
b) Técnico profesional uucarero. 

!Jtela Villa 

2!1. 1) !étnico pr<>l,.looal en C<10UnlC6tióa electr6nica. 18-leb-82 
b) !é<nlco pro!esiwl en cootr<>I de c>lid!d. 

llteb villa 

29. al Téi:nico proíesiOM:l espe:ialilta e!l tt.mic1.1ltun1. 25-!eb-82 
b) Ingeniero IOOu!trlal !lderUrt;ico en a<eraclóa. 

btel& Villa 

31. lno existen dot06) 

31. (no exl1ten datos) 

32. ,, !!<•leo pro!eslooal o:rtcola. 15-abr-82 
b) !!<nito prole.tonal qul1lco en anlll!ls industriales 

'"" Kula Olabuenaca 

33. a) Tknico prt1(8iooal en 10tores winos. 2Hbr-82 
b) !é<nlco profesional en nave¡a<:l6n y pe1«1. 

Ana t!Ula olatxienaco 

3'. a) In:<Oier<> textil eo •«bado. 6-uy-82 
b) !ejido de r.into. 

Ana t\Sria ObbJeruca 

l5. a) técnico en •A1tlina! a~ariu. 18-aay-92 
b) tétnito EtAnico dental. 

Ana Mari• Olabuenac• 

36. O) Técnico profesional aec!nico autot0trit. 25-Hy-82 
b) Ingeniero ntalür&ico en tratuiento de 1inerales. 

Ana Mirla Olat.Jena;a 
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Sl!SQ!E, Ollll!Tl<:!CIC l'OC.\CltW. CUVI llf.lll 

Ull.376.\ 

llo. Titulo l•I fedlu 1•1 

31. al Técnico ,roíesional en ~iiw óe tOIOOstit-n. ¡1.,.,y-82 
bl T~co en artes c:rAfíw. 

AM Maria. Olatx.erlaga 

38. a) técnico profesional en petroq-Jilica. S·iun·62 
bl Técnico en refinatiOa de petrólf!'O. 

Ana !!&ria Olabuer.ap 
39 •) Controll>lor de trln1lto aéreo. li·iWl·Sl 

bJ flloto de avl6n _,-c!al de ala liJ•. 
Ana. Karla OlabJer.ai1 

41. •I Llt<!>eiado ea 111tr!ti6n y cleodl! de los aliaelltoo. 11·Jun·92 
bl LlC<11Ciado eo .ainatncioo de _.a. 

Ana ILlri> O!at.Jena:a 

o . ., lnieoiero lr>dustrlal slderor&ico eo li!Mlcioo. 2•·Jun·62 
bi frtief\ieto ~ico eleetrici1ta. 

l.M!\!rllO!a~a 

42. al ttcnlco en untenillento de niooes y .otcres. l-Jul-62 
bl La lnienlerla y au !uturo. 

Daniel llrtf.ft 

43. . , La goologla, una op:lón . S-Jul-62 
bJ La carrera de pitato naval. 

D>nlel ll&rtln 

u. •) rroresional lknlco en adliniltrtcibn portuaria. IS-JuHl 
bl 11 1-lero f«>lisko y su "'!'> de accloo. 

Ana !l!rla Olat.Je<¡¡¡a 

45. •) fécnlco pro!,.ional en electrlcld><I. 2-~2 
bl Uteratura drllltlca y te>tro. 

l.M !!arla Ollt.Je<¡¡¡a 

46. •) p,.r,.ionll t!alleo en ~!IWI herruieotu. 9-"!>-62 
bJ eioloel•· 

IJu "41'1' ObllJeN¡1 

41. ,, letuario. ló-ae¡>-82 
bi ln¡enlero quillco lllQatrlll. 

IN lllrll Oblluooap 

46. ., llctlllÓ!O:O. 23-a<p·Sl 
bJ Di ...... Gr!lico. 

IM !\!ria Ollllieo4p 

·!Sl· 
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CA!WXXI ti U. V!llim!l:A CIXTIAL W1! 

SU!! llTiOCQXl(JI ! U. \!HID.Slc;.D Y V p!i.5 
s.ia;¡¡.¡¡, Oilll<TAC!(JI \'OCAC!t'lil.l. CU.Vi lJIWI 

1"!.llSA 

"'· Título ts} Techa {s) 

49. •l Prcfesiorial téatico le""....!nico electricista. 36-sep-Sl 
b) filie.a. 

An! ~ria Ola~a 

I@. •l Prtlfesiotl!l técnico en construcci6n urbana. 7-oct-Sl 
b) tnr~ru y obstetrich. 

!.nA liarla Olahlenag> 

51. •I Técnico profesional en iOOustrit forestal 14-oct-sl 
b) Phnifie.Kion pan el óe!amllo airopecuario. 

w &ria Ohrueruga 

52. •I t)J1aico U.ruco biOlogo. l~t-82 
b) Dl-llX!u!trial. 

!.nA llarla Ohruerup 

13. •I lnienlero agrtmoo fit<>-teaiista. 2-nov-Sl 
b) U qulaico y "' des.lrrollo en lléllco. 

Ana Ka.ria Ohtl.ler.aga 

~-'al Licenciado en bibliotetologia. 
tstela Villa 

b) Profes!ooal en eleetróMca. 
!.nA llar la ObOOenlta 

55. •) OJl•lco bacl!Tlblogo parasltOlogo. sin fee!Ja 
'bl OceanOlogo. 

LO\lrdes Guerrero 

56. 'al Licer.ciado en hi1toria del arte. &infl'clia 
b) Escuelas tecoolbgicu ¡e.quera& y lu e.arteras que 

re ilparten. 
Lourdes Guerrero 

51. •I Licenciado en artes visuales. 1in fecha 
bl Litmhdo en estudios htinouericaOO!. 

Lourdes Guerrero 

58. •I l.11:tnciado en fllosofla. sin fecha 
Lourdes Guerrero 

59. al Lltenclado en di sello lndu!tr !al. sin fecha 
bl lnteniero qutaico 1etalurgi&ta. 

Loordes Guerrero 



J.Dezo 1 

c:mum DI 1.1 YIDmlD CDTllJ. llllll 

Sllll l~lCll A l.l IM!YIRSH\Ul Y V Pá¡.i 
SR!SIJII: Ci!Jll!AC!Cll VOCAC!OOL Cl.\VE 00/I 

llll.378.1 

Jlo. Titulo (g) reclias 1s1 

611. al Licencia.:io en lenguas ICdernas. sin fecha 
b) Uc.erici!do en letru di.sicas. 

Lourdes Q>errero 

61. •) lnteniero agrícola. 1in fecbl 
b) ln¡<niero qul1le<>. 

Lrurdeo Goemro 

62. '•) lncen.Im en ainas y 1etalurgiJt1. 1in fecbl 
'b) Llcenciodo en ciencia p:>litica y ldainlltnc!On 

pc)blic.a. 
lounles Goerrerv 

63. (DO eillten dltco) 

f>I. !no edsten datos) 

65. (DO eillten dilos) 

66. loo e.zlsten datos) 

67. (DO ulsten datos) 

68. (no eiisteo datos) 

69. lno exbten datos) 

Je. (DO ezlsten datos} 

71. ªal Licenciado en ec.oooail. ain le<ha 
'bl Ingeniero en 1ir.a.s y .etalurgi.Jta. 

lourdea Guerrero 

n. 1a) Llcenciodo en ciencia p:>litica y odalnl1trteiOn sin fecha 
pc)blica. 

b) Llcenciodo en adlinistmiOn. 
lourdes-

73. '•I Licenciado en turino. 1in íeclla 
'bl tnreniero electricista. 

lourdes Cuerrero 

74. ªal Llcenciodo en ciencias de la ""'1llimi0n. sin lecha 
'bl ln¡eniero qullico. 

Lou.rdes Guerrero 
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!XT.l7SA 

IO. Titulo l•l fecll!s 1•1 

75. •I Téaúco er. botelerh y p!trm::iaia. 22-iul-82 
bl "* i'.aa> un il\lt!liero to('lcnfo. 

Aru Harh OhNenl:a 

7&. •l lécnico Pf'>fe!looal en desarf'>llo el< la COl!lllid><l. l'l-iul-82 
bl El in:eniero (i'Jilico y el traba.Jo. 

Ana liarla Oht.Jeru:a 

JJ. •l !iblQfO IArlOO. H:o-82 
bl Diseñador ea asenwient~ huJ!JX)!. 

w liarla ohruer~¡• 

78. •l ~laico bacterlblogo y parult6logo. u-~ 
bl 1.ntropologil. 

Ana l!ulaOll!<Jenac• 

79. al kbloro wll>o. 19-a¡o-lll 
bl ln&eniero qulalro oetalQrgioo. 

AnlllarlaOhliuen&t1 

et. al lt<llloo P"'fe!IOO!l "' pem deport!VI y r«,..clbn 20-aio-lll 
u.rltlu. 

bl OOO¡nlo. 
1.nal!UilOl~ 

81. al 113e!trla "'urbaniloo. S-abr-83 
bl l!aestrh "'artes viJu4le1 eo el ¡,..el< la ewilt11-

'" ee.trlt Villa l!edlh! 

82. al l>xtor"' IOdlcina IUlt!. 12-•br-83 
bl Especialir.acibn en tierr:hs peo.a.les. 

Í>'.itrl1 Villa l!edioa 

!l. al Kaestria en a1ainlstradbti p'J.blica. 19-abr-Sl 
bl HbeStria en literatura 1e2lca»a. 

Beatriz Villa Medina 

&4. •l Doctorado en ~h. 26-abr-Sl 
bl Hoestria en blblloterologlo. 

Beatriz Villa Medina 

85. •l l!peclallmibn"' cormtruccioo. 3-uy-Sl 
bl t.<¡>eelollucioo eo des!rrollo del nil.o. 

Beatril Villa t!edu~a 
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ll!.378.\ 

llo. Titulo !si Ffdw 111 

86. •1 !specl•ll!t! '" odl!n!stnet6.i iodJJtrlal quialea. tt-aay-83 
bl IW$tria en ingenieria petrolera. 

!loatr!i Vllla lledilll 

17. 11 E&peclallz.t<loo '" dil0>6!tieo eJI potolopa. 17-aay-83 
bl Eapecid!dad '" odootoelro;!a. 

lle.ltrlz Y!lb lledlna 

118. al Jloestrla .. der<Cbo. 24-aay-63 
bl l!aeltr!J en ¡rlbado. 

Beatriz Y!l!J llollr.a 

69. al l!aeltrla eo cienciu "'°Usicu. 31-aay-83 
bl llaestrla "' !"""1iu11 de plane.icioo. 

lle.ltriz Vlll1 llolilll 

111. •I Maettria en cieGCh1 pollticaa. 7-Jll!l·83 
bl Haatrlll ea bdlln.Utr&ción 16dica y h:lspltales. 

Beotrlz Vllla llollna 

11. •I Upeclalimioo en l'!ltologl• y l"ieotemla. 21-j,,-93 
bl Haestrla en clenclu rucle.ares. 

llealri: Villl lledina 

92. 11 ~torado en cieociu biot!dicu. 2tHun·83 
bl Especldlz.t<l6o en proJucc16o anisal: '""· 

Beatrlt Villa lledlna 

9). •I w l!teo.lticu. IS-nov-82 
i:.tela Villa 

114. •I K!estrla en in.gfflierh indú!trial. IS-ogo-83 
bl Maestril e'I ingc.>fli~ria uble!'ltal. 

lle.ltrll Yllla Medina 

95. 11 Kaestrla en po!celogl!. 22-1p-a3 
bl Kaestril en bioh.rucia. 

Beatrit Villa ~ina 

96. al !spechl!zac!oo en pr<Ólttos de an!L!l pon:ino. ~ago-&l 

bl Maoestrh en pintura. 
Beatriz Vilh ~iM 

97. al Kbestrh en arquite-ctura: f'!Stamci6n de IOfll· 6-oct-63 
1entos. 

M illfltria en flslca de radhdooes y seguridad 
!loatrlt Villa llollna 
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llf!.37!!A 

!lo. Titulo l•I Fech!I lsl 

911. •I Kae:stria en ciencias !i5fol6g:ica.s. 13-o<:t-83 
b) Doctorado en relaciones iriternadon!les. 

Beatrit Villa Medina 

99. •l Maestría en historia del arte. 2&-«t-83 
bJ Espec.ialiución en pintura. 

Beltrlr Villa lloiina 

106. •I llaestrla en i-ierla de control. 27-ott-63 
bJ Kaestria eu psicolog.ia dinica. 

Beatriz Villa ~Hna 

111. aJ Doctorldo en estudios latioouericaoos. 8-nov-Bl 
bl Maestril en exodo."ICia. 

Beatriz Villa Medina 

112. •l lllostril en i~erla de proyecto•. 3-nov-83 
bJ llaestriu '" aicrobiolccla. 

Beltriz Vlll• llEdina 

113. '•l llllestrla en l!'llJitectura: .. peci11iuci6n eo tecno· Il-no•-83 
lo¡ia. 

bJ lllestril en cleociu blol6liW. 
Beatriz Villa ltediDi 

114. •l llaestril en cleocl• ec«>llolco. IS-oov-83 
bl Doctorado eo 1oclolo:t1. 

lloltriz Villa ll>d!OI 

!IS. •l llaestrla en l•tr11 cl.lslcas. 24-nov-83 
bl ""'tril en lncenierla petrolera. 

ee.trlz Yilh ll>dina 

116. •l 11.>estrla en estudios llU.._lc.nos. 14-Jun-SJ 
bl llaestrla en lnzenteril hidr!ullco. 

&..tri.t Yilli llo:Una 

117. •I Kaestr ia en endcdoocia . S-Jul-83 
bJ bpeclalldtd .. dlleloo lodustrlal. 

S..trlz Villa llollna 

106. •l Haestrla en arte urN.no. 12-Jul-83 
bJ 11oes1r1a .. seolo:t•. 

S..trlz Yll11 ltedlOI 
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!111.)lSA 

''" mulo(ll fechAJ 111 

te-<. 11 ~tondo en deri.;.las del ur, ~grafia, 1'1-Jul-a3 
eeolo,1a. 

bl tuestr1a en ciencias de la «*JnicaciOn 
lleltrit Vllla l>!<lioa 

!11. al Kaestrh e!l a.ilinistradtfl: uteütica.s. 26-ju\-83 
bl ltaestria en filMoha. 

Se.atrit Villa Kedini 

lit. al Maestria en ingenieril de 11.!tes.u 2-ago-a3 
bl lloestria en an.111.•l> experÍl<l!lll ele la coo-

dutt•. 
lleatrit Vllli lledina 

112. •1 Maestril en cierdas qui.Jic.a&. 'i-ago-Bl 
bl Doctorado en psiquhttia. 

lleltrit Villa lledina 

ltl. •1 tspecialiuc!On en producc!On OAiHI. 1' -!go-Bl 
bl Maestril en hi!toria de ~xico. 

lleatrh Villa lledina 

114. 'al Kaestrta en arquitectura con espectall&d en tec- 2.3-ago-Bl 
nokclll. 

'bl tuestr1a en c.011.mitattoa y di.leM tráfico. 
Be.&trii Villa 11edlna 

!15. •I Kaestrta en flaic.a de satt:rblea .. •·-83 
bl Doctorado en cierdu del u.r: ocea.oografil qut11ea. 

Beatriz Yllla ~ina 

lló. •1 l\ieitr11 en incenierla elktriea. l~ic-83 

bl t»etorolo en lnvest11>ciOn ele -&Clones. 
Be<trit Villa 11edina 

!17. •l lloes\rh en pslcolo¡h <ÓIC&tiva. !~ic-Bl 
bl iloeltriu en i~ierh qu!Alca,procoso. 

lleatrit Villa 11edina. 

ll!. '•1 iloeltril en cierdu .. teriouhs: potoloct• 1n1 .. 1. to-dic-83 
'bl fllestria en di"""° .orqultectllnlco. 

ae.trit Villa lledin& 

119. •1 !Wstril en letm ir.:lew 29-4ic-8l 
bl llaestri• en lnlenieri• electroruca. 

llel\rit Villa lloliM 
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llll.37BA 

!lo. lltulo lsl Fechu (s) 

129. '•l Kaestri• en ciencias veterinui.&5: patologh anil!l. sin !ecbli 
bl Kaestria en diseño arqultectbnico. 

Beatrl.% Vill• ltedina 

121. '•l Kaestril en arquitectura con especialidad en tecoo- •in fecbli 
logh. 

bl llaestrl> en coounlmllm y disell> grille<>. 
Beatrl.% V!ll1 ltedlna 
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DIRECCION GENERAL DE ORIEflTACION VOCACIONAL 
COOPDINACION DE COMUNICAClOfl 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCroN AUDIOVISUAL 

CATALOGO DE APOYOS AUDIOVISUALES 
DE LA COORDINACION DE COMUNICACION 

DIAPORAMAS {MASTER 3/4 VIDEO) 

1.- ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (1994) 20 minutos. 
Antecedentes del surgimiento de la E.N.P., su desarrollo 
e inserción en el contexto económico. politico y educa
tivo del pais. 

2.- FORMACIOfl INTEGRAL DEL UNIVERSITARIO (1980) 20 min. 
Servicios Universitarios que coadyuvan a la formación 
integral de los estudiantes. 

3.- PROfESION y SOCIEDAD (1982) 10 minutos. 
Importancia del trabajo y análisis de algunas profesio
nes en relación con el desarrollo tecnolOgico y produc
tivo del país. 

4.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HEXICO (1974) 30 mio. 
Historia de la Universidad, desde su origen a nuestros 
dias. 

S.- IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ELECCION VOCACIONAL (1975) 
12 minutos. 
AnAlisis de factores que intervienen en una decisión 
educativa. 

&.- FACTORES DE DESORIENTACION (197&) 10 IOinutos. 
Factores que contribuyen a frustrar la elección vocacio
nal. 

INFORMAClOll PROFESIOGRAFICA SOBRE LAS SIGUIENTES AREAS Y 
CARRERAS: 

7. - ~ ru; HUMANIDADES CLASICAS { 1979) 18 minutos. 

8.- LIC. EN FILOSOFIA (1977) 14 minutos. 

9.- LIC. EN HISTORIA (1982) 12 minutos. 

10.- LIC. EN LETRAS CLASICAS (1976) 13 IOinutos. 

11.- LIC. EN LENGUA y LITERATURA HISPANICAS (1976) 14 minutos 

12.- LIC. EN LITERATURA DRAMATICA y TEATRO (1978) 12 minutos. 

13.- LENGUA y LITERATURA MODERNAS (1977) 12 minutos. 
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14.- LIC. EN PEDAGOGIA (19741 17 minutos. 

15.- LIC. EN BIBLIOGRAFIA (1982) 15 minutos. 

16.- LIC. EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (19771 14 minutos. 

17.- aJlM ¡;¡g_ DISCIPLillAS ECONOHICO-ADHINISTRATIVAS (1979) 
19 minutos. 

18.- LIC. EN ECONOHIA (1979) 14 minutos. 

19.- LIC. EN CONTADURIA (1978) 13 minutos. 

20.- LIC. EN ADHINISTRACION (1979) 14 minutos. 

21.- LIC. EN GEOGRAFIA (19771 16 minutos. 

22.- LIC. EN CIENCIAS POLITICAS Y ADHINISTRACION PUBLICA 
(ESPECIALIDAD EN ADHINISTRACION PUBLICA) (1982) 13 
minutos. 

23.- LIC. EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA 
(ESPECIALIDAD EN CIENCIAS POLITICASl (1982) 12 minutos. 

24.- LIC. EN SOCIOLOGIA (19i3) 12 minutos. 

25.- LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES (1982) 14 minutos. 

26.- LIC. EN CIENCIAS DE LA COHUNICACION (1978) 13 minutos. 

27.- LIC. EN PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
{1982) 14 minutos. 

28.- ~);!E. DISCIPLINAS SOCIALES {1979) 15 minutos. 

29.- LIC. Etl DERECHO (1982) 11< minutos. 

30.- LIC. EN TRABAJO SOCIAL (1973) 18 minutos. 

31.- AREA QE. CIENCIAS FlSICO-HATEMATlCAS (1976) 20 minutos. 

32.- ING. CIVIL (1979) 10 minutos, 

33.- ING. TOPOGRAFO GEODESTA (1978) 12 minutos. 

34.- rno. MECANICO ELECTRICISTA (1979) 12 minutos. 

35.- ING. EN HINAS Y METALURGIA (1982) 15 minutos. 

36.- ING. GEOLOGO (1974) 14 minutos. 

37.- ING. GEOFIS!CO (1977) 14 minutos. 
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38.- ING. PETROLERO (1982) 15 minutes. 

39.- ING. EN COHPUTACION (19821 Hl minutos. 

40.- FIS!CA I (1973) ll minutos. 

41.- FISICA II (1982) 15 minutos. 'Facultad de Física 

42.- HATEHATICO {1982) 10 minutos. 

43.- ARQUITECTURA {1972) 15 minutos. 

44.- ACTUARIO (1982) 15 minutos. 

45.- DISEÑADOR INDUSTRIAL (1982) 10 minutos. 

46.- AREA Qg; CIENCIAS OUIH!CO BIOLOGICAS (1977) 20 minutos. 

47.- BIOLOCIA (1974) ll minutos. 

48.- CIRUJANO DENTISTA (1983) 1l minutos. 

49.- HEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA (1982) 15 minutos. 

50.- HEDICO CIRUJANO (19731 16 minutos. 

51.- ING. OUIHICO (1960} 13 minutos. 'Facultad de Ouimica. 

52.- ING. QUIHICO HETALURGICO (19801 14 minutos. •Facultad de 
Quimica. 

53.- QUIHICO (1980) 13 minutos. •Facultad de Quim1ca. 

54.- QUIHICO FARHACEUTICO BIOLOGO (1980) 14 minutos. 'Fa
cultad de ouimica. 

SS.- ING. EN ALIMENTOS (1982) 11 minutos. 

56.- LIC. EN EUFERMERIA y OBSTETRICIA (1975} 13 minutos. 

57.- LIC. EN PSICOLOGIA {1974) 18 minutos. 

58.- ING. AGRICOLA (1977) 20 minutos. 

59.- LIC. EN INVESTIGACION BIOHEDICA BASICA (1979) 13 minutos 

60.- AREA ~BELLAS ARTES (1973) 15 minutos. 

61.- CARRERAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 
(1961) 12 minutos. 
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62.- CARRERAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE HUSICA (1973) 13 
minutos. 
• No existe master en 3/4, copia en VHS 

PROGRAMAS EN VIDEO (HASTER 3/4) 

1.- ""IN IXTLI IN YOLLOTL"" ROSTRO Y CORAZON UNIVERSITARIO 
(1986) 20 minutos. 
Programa sobre la identidad universitaria. 

2.- INGENIERO TOPOGRAFO y GEODESTA (1985) 12 minutos. 
Información profesiográfica sobre la carrera. 

3.- PROFESION y SOCIEDAD (1984) 6 minutos. 
Importancia que ejerce la sociedad sobre la elecc1on y 
ejercicio de las profesiones. 
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· Perfiles de personal 
Definición de equipos 

Un acercamiento a los quehaceres 
del personal televisivo en 
interacción con su equipo 



ANEXO 2 

CC~iDL'C70?. O~ :¡;.¡:.._~::~.~.:-! . ..:. .. Es e: prcies1onal que, con su p;esen
cia f1sica. sirve ce nex~ de union v presentacion ae los di
versos espacios o apartaa~s que in:egran un prog:ana. 

COO?.O¡flADOP.: Profesiona.i situado co:i.o nexo de union ent.re el 
rea 1 izador y el prc.duc tor. con el fin de coordinar 1 as nece
sidades del programa y armonizar las funciones de aobos hacia 
el mismo fin. 

OIR~CTOR DE PROCFAMA: Es el maxiwc responsable del contenido 
d~l ~is~o y quien rnarca su orientacion o intenciones. De él 
dependen los redactores, guionistas, etc. 

DISEÑADOR GRAFICO: Es el responsable de las soluciones gr8fi
cas implicitas en caretaa, titules, gr~ficos. dibujos. etc. 
Maneja habitualmente las P3letas electrónicas Y los ordenado
res graficos. 

GUIONISTA: Es la persona que redacta los textos y los aialo
gos de un programa; por tanto, es el autor del contenido del 
niisrno. 

ILUMINADOR: Es el responsable de crear el amtiente lurninico 
que requiere cada programa de acuerdo con las intenciones es
tilisticas del realizador. 

LOCUTOR: Es el profesional que aporta su voz en Off a los 
programas o a los servicios de continuidad. 

OPERADOR DE MEZCLADOR DE IMAGEN (MIXER) Es el encargado de 
manejar los mandos de la mesa de mezclas {switcher}, con 
objeto de combinar las im~genes procedentes de las distintas 
fuentes (en el misrno proerama). 

OPERADOR DE MEZCLADOR DE SONIDO, Es el encargado de manejar 
la rnesa de mezclas de ~udio, con objeto de acondicionar las 
seflales sonoras a las exigencias de la imagen del programa. 

OPERADOR DE EFECTOS ESPECIALES (en producci6nl. Es el profe
sional encargado de generar trucos y efectos lno electroni
cos} producidos en el estudio. 

DIRECTOR DE CAMARAS: Responsable del manejo ~e las cémara~. 
de sus movimientos y de los encuadres. 

OPERADOR DE EDICION o EDITOR: Responsable de las operaciones 
de edición de la imagen y del sonido en el proceso de post
producción. 
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OPERADOR DE SOUIDO; Responsable de los aparatos de gr-abación 
de audio, tanto en la ~oma directa de sonido como en los pro
cesos de postproducción. 

INGENIERO ELECTRONICO O INGENIERO TECNICO: Es el encargado de 
vigilar que el video se mantenga dentro del estandar de cada 
una de las cAmaras que se estén utilizando, asi como el que 
provenga de cualquier otra fuente como el telecine o alguna 
máquina de videocinta. 

OPERADOR DE VIDEO TAPE: Es el responsabl~ de la grabación del 
programa, en su caso o de que el material de otras maquinas 
esté a tiempo y listo para cuando asi lo requiera el direc
tor. 

PRODUCTOR: EB el gestor de las necesidades y servicios que 
requiere cada programa, el responsable de su presupuesto y el 
administrador de su economia. 

REALIZADOR O DIRECTOR: Es el máximo responsable de la forma 
audiovisual que adquiere el programa. De él dependen cámaras, 
iluminadores, mezcladores de imagen, editores, etc., durante 
el proceso de realización del mismo. 

ALFANUHERICOS: conjunto de letras y nUmeros que pueden ser 
programados v representados en la pantalla. 

ANGULO CDE UN OBJETIVO)' En la practica, la cobertura de un 
objetivo, es decir, el angulo vertical y horizontal dentro 
del cual es visible la escena. También, amplitud de su campo 
visual. 

ENSAMBLE: Sistema de editaJe sincronizado en el que cada ima
gen queda perfectamente empalmada con la anterior. Por este 
sistema se registran simultáneamente tedas las pistas de la 
cinta (video, audio y sincronismqs). 

AUDIO: Con este nombre se identifica la sefial sonora una vez 
transformada en señal eléctrónica. 

AUDIO-IN: Control para seleccionar la entrada de una se~al de 
sonido en la fase de edición y postproducción. 

AUDIO-OUT: Control para seleccionar la salida de una señal de 
sonido en la fase de edicion y postproducción. 

BETA CO BETAHAX): Formato de grabación en 1/2", doméstico, 
patentado por la casa SonY. 

BROAOCAST: se dice de toda tecnologia video que reúne el es
téndar de calidad minimo exigible para su teledifusión. Por 
extensión, calidad profesional. 
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CASSETTE: Caja de plastico cerrada que contiene dos carretes 
en su interior en los que va enrollada la cinta magnética. 
Son f~ciles de transportar y se aplican a los formatos de 
8 mm, 1/2" y 3/k" de pulgada. 

CONSOLA DE EDICION lPULL O BANCO): Dispositivo compuesto por 
diferentes circuitos electrOnicos y sus mandos,que permite el 
manejo de varias videocaseteras {o magnetoscopios) simulta
neamente durante el proceso de ediciOn electrOnica. 

CORRECTOR DE BASE DE TIEMPO lTBC-TIHE BASE CORECTOR) :Corri
ge los drop outs de las grabaciones regenerando la señal de 
las lineas fallidas.Igualmente corrige los niveles de video, 
pedestal. chroma y matiz o tono, además de las posiciones ho
rizontal y vertical Cfaee) de la imagen. 

CUADRO (FRAHE): Cobertura completa de una imagen de TV (equi
valente lo que en cine seria un fotograma). En la norma uti
lizada en la mayor parte de América <NTSC}, incluyendo a Hé
xico1 se compone de 30 cuadros por segundo, conteniendo cada 
uno de ellos 521 lineas de resolución o informacion. 

DROP OUT: Pérdida de informacion por ca1da de oxido de la 
cinta por la que aparecen en la pantalla rayas o puntos 
blancos muy señalados. 

EDICION lELECTRONICA), Proceso de transferencia de i~6genes 
por copia o vaciado electrónico de una cinta grabada a otra 
que ee grabara durante el proceso. 

EUCUADRE: Designa la toma o cuadro de una imugen. 

FADE: Se denomina a la t.ransición, mediante l.e. cual una 
imagen aparece partiendo de la oscuridad gradualmente o bien 
desapareciendo paulatinamente hacia el negro. Se funde. 

FORMATO (DE CINTA): Dimensiones de la cinta magnética usada 
en las grabaciones medida en pulgadas: 2, 1, 3/4, 1/2: y Bmm. 

GENERACION: Forma de indicar el numero de copias (o genera
ciones) de una señal original. La calidad se va degradando en 
función del número de generaciones. 

INPUT: Del inglés, entrada, término que indica el conjunto de 
dispositivos y señales que permiten la introducción de infor
mación en un sistema. 

INSERT: Modo de edición en el que el magnetoscopio puede gra
bar imagen Y/o sonido, pero respetando intacta la pista de 
impulsos previamente grabada en la cinta. 

MASS MEDIA: Término utilizado para designar el conjunto de 
los medios de comunicaciOn de masas. 
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HEZCLADOR <HIXERJ: Dispositivo electrónico que permite mez
clar dos o més señales de video o de audio en proporciones 
variables. 

HICROFONO: Aparato que convierte las seftales acústicas en 
eléctrónicas. 

MONTAJE: Proceso encaminado a ordenar distintos planos y se
cuencias que componen la totalidad del programa. En el campo 
del video y de la TV se utiliza més su sinónimo edición. 

OBJETIVO: Sistema compuesto de múltiples lentes que producen 
las imágenes ópticas de los objetos. 

ON: Del inglés. encendido, en marcha, funcionando. 

OFF: Del inglés, apagado. También se utiliza como una expre
sión que indica que la persona que habla lo hace desde fuera 
de la escena o del encuadre de la cAmara. 

OUTPUT: Del inglés, salida. Conjunto de dispositivos y seña
les que permiten la extracción de información de un sistema. 

PISTA O CANAL: Parte del ancho total de una cinta magnética 
donde se graba toda información. 

PLANO: Captación de una imagen mediante una videocAmara de 
forma ininterrumpida.También, composición original de una es
cena lograda a través del objetivo de la cámara. 

POST-PROOUCCION: Todas las operaciones técnicas que. partien
do del material srabado, conducen a la obtención del master 
de un programa. 

PRE-PRODUCCION: Toda la fase de preparación previa al inicio 
de la grabación de un programa. 

PRODUCCION: La fase de producción abarca desde el primer al 
último dia de grabación. También bajo este término suele en
globarse a todas las fases de elaboración de un programa 
(preproducción, producciOn y postproducciónl. 

REPRODUCTOR CVTP): Aparato que posee los dispositivos 
necesarios para la reproducción de una cinta magnética ( de 
iQagen y/o sonido. 

SECUENCIA: Plano o sucesión de planos que definen una unidad 
narrativa conceptual. 

TOMA: Acción grabada sin interrupción. La toma de origen al 
plano. 
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TRANSFER, Opereci6n de copiar o copiado electrOn1co de una 
pelicula de cine a cinta de video mediante el telecine. Tam
bién se le denomina a la operación de copiar un video de un 
Con:iato a ot.ro. 

U-MATIC: Sistema de videocassette oasado en cinta de J/4" cte 
anchura; se emplea en usos industriales y profesionales. 

VIDEO-IN: Control para seleccionar la entrada de una señal de 
video en la fase de edición y postproduccion. 

VIDEO-OUT: Control para seleccionar la salida de una señal de 
video en la fase de edición y postproducciOn. 

VIDEO HOME SYSTEM (VHS): Videocassette desarrollado por la 
firma JVC, basado en cinta de 1/2". 

VIDEOCASSETTE: Estuche que contiene una cinta en donde puede 
grabarse material de audio o video. 

VTR: Abreviatura de Video Tape Recording que significa magne
toscopio grabador o videograbadora. 

VTP; Abreviatura del Video Tape Player que si&n1fica mag
ne~oscopio reproductor o videoreproductora. 
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Resultados gráficos de los cuestiona
rios aplicados en el bachillerato 

(Prepa l y CCH Sur), BNAP y FCPyS 

GrOUcas de pastel con valores absolutos y relativos 
Gr&icas de barras con valores relativos 
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BACHILLERATO 
Pregunta 3 

lCrees que la televis!én sea 1.m medio 
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BACHILLERATO 
Pregunta 6 

lQué tipo de !nformac!on crees que le 
!al ta al prcgrama? 
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ENAP 
Pregunta 5 

lQue te agradó mes del programa? 
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ENAP 
Pregunta 7 

¿Qué opinión genercrl te merece el 
programa? 

sueno ll 
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FCPyS 
Pregunta 1 

Anexo 3 

1..El guión cumple con las necesidades de 
Información que requiere un oochlller? 

SI No 
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FCPyS 
Pregunta 2 

Anexo 3 

¿Qué opinas del empleo de eno...:esto.s ·::i 
alumnos para abrlr y cerrar el programa? 

Hay me¡ores melados 4 Desorlen tan L 
o~ 2'l. 
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FCPyS 
Pregunta 3 

Anexo 3 

¿Qué opinas del mcmejo de testimonios de 
maestros y su !nclus!on en el programa? 

No sirvan a supernciate:i 2 
M\ 3'11'. 
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FCPyS 
Pregunta 6 

¿Que op!nas de la narrac!on y su 
ritmo en el prcgrana':· 
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FCPyS 
Pregunta 7 

¿Qué op1nas de la narración y su 
rttmo en el programa? 
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FCPyS 
Pregunta 8 

¿Que !e dlsgusto máS dei programa'; 

1.-Nada 2.-Entrev11tadore1 3.-Encaeltado 
3.-Ritmo 4.-Mov, d• cámara 15.-Cortel 6.

Dmcsdon 7.-11 d• EncUMtas 9,-0tro1 
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BACHILLERATO-ENAP-FCPyS 
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