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Una preocupaci6n can!Jn a todos: alumnos, docentes y profesionis

tas de la psicología, en general, es conocer el cumpo de aplicación, 

las demandas ele trabajo y las actividades en las cuales el psic61CX:JO 

incursiona. Interés ge.nuino s.i se observa que éste, en cuanto al CéJ!!! 

po de aplicaci6n ha tratado de (y lucha r:or) diferenciarse del psi-

quiatra, el soci61ogo, el [X?d.'.i.gogo, etc. i1 lo largo de su breve his

toria corro profesionista. Preocupación constu.nte, si se entiende que 

el can-po de uplicación est,'3. estrecharrente ligado a las demandas que 

genera su actividad en la sociedad y, sobre todo, a la incidencia -

que puede tener en €'.!sta a través de su acd.6n profesional. 

Considerando lo anterior, la problemática así descrita, no es 

tan trivial COffiJ puede parecer a simple vista; .la sociaU.zaci6n de 

los conocimientos psicolégicos, la delimitación de su campo de ac-

ción y la diferenciación concreta y sin ambigucdades de la acti vi-

dad del profesional de la psicología respecto de otros especialis-

tas es, sin lugar a dudas, tma tarea sustancial. 

Por ello, es que ha surgido en nosotros, el inten~s por inves

tigar algunos de las características espcc.íficas de la actividad -

del psicóJcgo. Sin embargo, dicho planteéUnicmto conlleva w1n limit~ 

ción: real izm· un estudio, cons.i.d0r.:indo t:cxlos los lu~¡ares donde a-

quél uporta sus servicios parél ddenitinar sus caracterít.icas serín, 

¡;x~ns;11ros, unil en1prcBn ti.túnica. De este nodo, honos retomado s6lo -

unn PL"<Jueña pnrccla de ese gran universo, no por ello menos .impor-

t.:mtc, pura rcaliza1· l.:i presente inwst.iqución. 
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La Facultad de Psioología, en este sentido, cuént.:1 con el Depar 

turrento de Servicio Sociéll, en el cual se concentra vasta informa--
"'' 

ci6n sobre las actividades en las que el psic6logo ha intervenido co 

no prestador del servicio social. 

Tres razones fundi1!1'entales nos llevan a oons,idcrar y centrar --

nuestra atcnci6n en las actividades que el psic6lcxJO lleva a cal:o -

cuando presta su servicio social y gue son el eje, en torno al cual 

gira el presente estudio:· 

1. El Servicio Social, es la primera oportunidad que tiene 

el estudiante de enfrentarse a situaciones reales que -

le demandan ¡;oner en juego sus conocimientos y hélbili~ 

des aprend.idos en el transcurso de su forrmción. 

2. Con el Servicio Social, el estudiante se da cuenta, con 

los problemas que tiene gue resolver, de sus limitacio-

nos y habilidades, pero, al misnn tforrq::o, dicha activi-

dad ar:oya y complementa do manera significativa, su far 

maci6n. acad6nica y, 

3. Considerando que las ncti vidades y las demandas del Se~ 

vicio t-ocial no difieren, sino que son w1 reflejo, de 

l.:ls demancfos y activiclüdes del profesionista da la psi-

cología ya e.n su ojL'rcido social, el .:u1.'ilisis de tal 

Servicio presenta un lXlrtm-i:Ytro il1p)rtante para obsor---

var, lXJr un lado, lus noccs.id,1cll'S prioritarias de la P.?_ 

blación y encnminnrsc a su solucJón, ya dctcctadus y, 
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por el otro, obtener realimcntuci6n para nodificar 

y reforzar el curricultnn allí donde se descubra una -

deficiente activ.idad del psic61CXJO para resolver y a

tender a esos problemas. 

Caro pcxlcrros observar, el análisis de lus activid:ides llevadas a 

ca}:x) por los estudiantes en su Servicio Social, es dobl0.n-cnte ÍlT'l::Or-

tante, mide la demanda del psic6logo y, a su vez, sirve de punto de 

referencia para introducir cambios en el plan de estudios. 

Con base en lo anterior, nos dliros a la tarea de realizar la pr~ 

sente investigación analizando los e.-.¡pedientes de los prestadores del 

Servicio Social a lo largo de 10 años, de enero de 1974 a diciern.bxe 

de 1983; donde se enconcraron interesantes reportes sobre actividades, 

técnicas y herramientas ut.ilizaclas en ellas, dependoncias demandan-

tes, etc., lo cual se presenta en el capítulo III. 

En el capítulo I, se a}:x)rda, desde tma perspectivn histórica, 

los aspectos jurídicos que han organiznclo y legislado el Servicio ~ 

cial en .Mfucico (apartado A) y donde se pueden apreciar los de:;anu-

llos que éste ha ten.ido y corro se le ha considerado a lo largo del 

tiempo. En el apartarlo 13, de este rn.isno cap.ítulo, se hace también una 

pequcñ..1 historia del Servicio Social en la Facultad de Psicología. 

El c.:ipí tulo II, ab:>rdil tres nsJ?Cctos en tres op,l.rti1clos que lo -

constituyen: el apurl:ildo A, hace una resrnir-.i clr! lrn; antecedentes de ~ 

la ensefr1nzil de .la psicología en I>'Í • .!Xico; empieza en el ario de 1896 -

cu;mdo Ezequiel A. Chtívcz fundó lil pdncra cátcd.r.1 de psicología en 

ntJescro país en lil Escuda Prep.Jrutor.i.~1, y t:crminu en .1973, afio en 
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el cual se crea la Facultad de Psicolo::¡ía. El apartado B, analiza de 

manera breve e.l actual plan de estudios, centrándose en los tres úl

timos serrestres de la carrera, es decir, SE:'.!l'l'Jstres en los cuales los 

estudiantes tienen que elegir w1 5rea de precspccializaci6n. !\si-.!: 

misrro, dicho an51.isis sirve para observa!" .J.C]Uell¡:¡s materias que pro

wen a los alurrmos de técnicas o herramictas que van a utilizar en 

su carrpo profesional. 

Por último, el apartado e, revisa algrn1os trabajos que se han 

e.lal:.orado sobre la actividad y perfil del :;sicólogo y que, creenos, 

sirven de hilo conductor COíllO referencias ~'11p0rtantes para analizar 

los datos que presenta el capítulo rrr. 

Pensaims CJU8 el presente estudio, aroma tu1 aspecto que nos e:?!!. 

cierne a todos los interesados en el desarrollo de la psicología en 

nuestro país: la actividad del psic6logo y su ingerencia y reconocf. 

miento en la sociedad. 

Asinusrro, considerarros las HmitacionQs de este trabajo, que se 

ha centrado solarrcnte en un aspecto, muy p.:u:ticular por cierto: la -

actividad del psic6logo a través del Servicio Social, sin tomar en 

cuenta, y sólo dn manera tangenc.i.;ll, otros asp~ctos tarnbi6n im¡:or-

tantes; sin emb..1rx10 esperanos que esta im-estigación .:iportc elP..rren

tos sustanciales para ulteriores fovcstigaciones. 
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A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS y ASPECTOS JURÍDICOS DEL 

SERVICIO SOCIAL EN M~XICO~ 

El a5o de 1910 fue de gran trascendencia para la educa 

ci6n superior; fungiendo Justo Sierra como Secretario de 

Instrucción POblica y Bellas Artes se funda, el 7 de abril, 

la Escuela Nacional de Altos Estudios y, se crea, el 22 de 

septiembre de este mismo afio, la Universidad Nacional de M~ 

xico. 

Con Justo Sierra, aparece la idea de orientar social

mente las profesiones al considerar que la educación supe

rior y el ejercicio profesional no deberían permanecer ale

jados de los problemas que aquejaban al país. 

Dicha idea surge conjuntamente con la Universidad Na

cional. En el discurso de inauguración Justo Sierra puntu~ 

lizaba: "··· no es lícito al universitario pensar exclusi

vamente para sí mismo y ••• si se puede olvidar en las pueE_ 

tas del laboratorio al espíritu y a la materia, como Clau

dia ncrnad docta, no podemos mo~almcnte olvidarnos ni de la 

humanidad ni de la patria." (Citado por García Stahl, 1975, 

p.109). 

Despué.s de la revoluc.lón de 1910, lu tendrrncin « formar 

profcsionistas d~ilcs a la sociedad bajo una oricntaci6n de 

Servicio Soci<1l y espíritu comuni t.:irio fue l.:i gran pi:eocup~ 

ci6n de loe constituyentes do 1917. Esto se dcbi6, en 
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cierta manera, porque se ligaba todavía a las profesiones -

liberales (abogados y médicos} con el régimen anterior, co

mo una "clase especial" que nunca había ayudado al pueblo. 

Tambi6n se puntualizaba el carácter gratuito de la educación 

superior y, por ello, la obligación que tenían los que la -

habían recibido, de retribuir a la sociedad ese privilegio. 

Por tanto: "Ademjs de que nunca se tuvo una idea muy clara 

sobre la manera específica en que se podría dar al ejercicio· 

profesional una 'orientación social', desde el punto de vis 

ta legal, era difícil introducir algún mecanismo que creara 

obligaciones laborales para los profesionistas, sin contra

venir el principio de la libertad de trabajo, o el que est~ 

blecía el artículo 5° Constitucional estipulado que 'nadie 

puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la ju! 

ta retribución y sin su pleno consentimiento'. En el futu

ro, las !1nicas form;:is que se encontraron para 'socializar' 

el ejercicio de las profeBiones fue mediante el estableci

miento do un ~icio soci~_* obligatorio que, en realidad, 

no satisfacían la aspiración para la que fue creado". (Arce 

Gurza, 1982 pp.295-296}. 

Creemos, al igual que Malina Piíleiro (1979, pp.41-42 -

y ss} quo en los artículos 4° y 5° conotitucionales de 1917 

no aparece la idea del Servicio Social, la cual se explicita 

de manera precisa en el articulo s~, cuando ~stc se modifica 
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y amplía hasta 1942. 

En 1898, se reforma el artículo 5° constitucional de -

1857 y se agrega un p~rrafo donde se habla por primera vez 

de "servicios públicos", pero s.in mcncionilr a los profesio-

nistas. Dicho artículo quedó así: 

Art. 5° ."Nadie puede estar obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa retri 
buci6n y sin su pleno consentimiento,
salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial • 
"En cuanto a los servicios pGblicos, -
sólo podrán ser, en los t6rminos que -
establezcan las leyes respectivas, 
obligatorio el de las armas, y obliga
torio y gratuitas las funciones electo 
rales, los cargos consejiles y los deI 
jurado". (Constitución •.. 1911). 

Donde se observa que los "servicios públicos", se re-

fieren a un servicio obligatorio y gratuito para todos los 

ciudadanos, y no exclusivamente para los profesionistas. 

En 1916, en el Congreso Constituyente de Querétero, las 

modificaciones a los artículos 4° y 5° , son mínimas; un P! 
rrafo del Art. 3° de 1857 referido a: "La ley determinará -

qu6 profesiones necesitan título para su ejercicio y con 

qué requisitos se debe expedir". (Constituci6n ..• 1857); -

pasa a ser parte delartículo 4° de la Constitución de 1917, 

quedando el artículo Jº dedi c.01do ex,..lusi Vilmente a la educa-

ci6n. Otro cambio, fue propuesto al artículo 4° de la Con! 

tituci6n de 1857, donde decía: "'l'odo hombre es libre para 

abra~ar la profcsi6n, industria o trilbajo que le acomodo, -
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siendo Gtil y honesto ••. " (Constituci6n •.. 1857), se cambia 

"Gtil" y "honesto", por la palabra "lícito", y, con respec

to al artículo 5° 6ste queda, con ligeros cambios de estilo, 

tal y como aparece en las reformas ~ue se le había hecho en 

1898. 

De esta rn:inera, no observarnos dentro de la Constitución 

de 1917 ningan aspecto relacionado con el Servicio Social. 

Es cierto que los constituyentes en 1916 discutían sobre la 

importancia de "oricnt~r socialmente" las profesiones.pero, 

en realidad, nunca qued6 definido dentro de la Constituci6n, 

de manera explícita y precisa este punto. Así, la Gnica 

forma de lograrlo fue, una propuesta ele "Servicio Social" 

que no quedó plasmada dentro de los artículos 4° y 5° cons

titucionales, en los cuales, "los servicios pdblicos" no -

hablaban exclusivamente ele los profesionistas, siendo la 

ünica mención a ellos, la referida enclsegundo párrafo del 

artículo 4° relativo a la expcdici6n ·y reglamentac.i.ón de 

los títulos. 

Hub.i.eron de pasar 25 años para que de manera explícita 

quedara plasmada, en la Constitución, una referencia al Ser 

vicio Social. El segundo pfirrafo del artículo 5° do 1917, 

fue reformado por Decreto el 13 de octubre de 19~2 y publi

cado en el "Diario Oficial." dol 17 de mviambrc a~~1 rn.isrno 

afio (Andradc,N.1Y56), con el siguiente agregado: 

l\rt. 5° " En cuílnto <l los servicios pdblicos, 
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s6lo podrán ser obligatorios, en los t~rminos 

que establezcan las leyes respectivas, el de 

las armas y los de jurados, así como el desem 

pefio de los cargos concejiles y los de elec

ci6n popular, directa o indirecta. Las fun

ciones electorales y censales tendr5n carác

ter obligatorio y gratuito¡ los servicios pr~ 

fesionales de índole social scr5n obligatorios 

y retribuidos en los términos de la ley y con 

las excepciones que €sta sefiale". (Constitu-

ci6n ... 1957). 

Este agregado es el que se toma como punto de referen

cia para que, en la "Ley Reglamentaria do los Artículos 4° 

y 5ºConstitucionalos Relativas al Ejercicio de las Profe-

sienes en el Distrito Federal y Territorios Federales~ de 

1945, aparezca todo un capítulo (VII), dedicado al Servicio 

Social de estudiantes y profesionistas. 

Es menester mencionargucaunquo se haya reglamentado 

hastcJ. 1945 el Scrv.i.cio Social, éste ya funcioncJ.ba como. tal 

en la Facultad de Med.i.cina a partir de ta década de los 

treintas. Así, en 1936~ se establece el primer convenio de 

Servicio Social para p<lsante~ de medicina antrc la UNAM y -

al departamento de Salud rQblica. En dicho convenio se 

lcfo: 



-10-

"La Universidad Nacional Aut6noma de Méxi

co, compenetrada de la importancia que tic 

ne la orientación del ejercicio de las pr~ 

fesiones en la rama de la medicina, de 

acuerdo con el movimiento social que se 

opera en la RepGblica Mexicana, ha implan

tado en la Escuela de Medicina el servicio 

m6dico social ••• " (citado por Molina Pi~ei 

ro, 1979, p.15). 

El establecimiento del Servicio Social obligatorio pa

ra los medios se gesta siendo el Dr. Gustavo Baz de Prado -

director de la Escuela Nacional de Medicina; posteriormente, 

cuando es nombrado Rector de la UNAM (de 1938 a 1940), impu! 

sa de manera significativa, la generalizaci6n del Servicio 

social a las dcm~s facultades universitarias. 

La importancia que cobr6 el Servicio Social dentro de 

la Universidad en estos afias (1930-1940), se debi6 a la cons 

tante preocupaci6n, tanto de las distintas personas que fun 

gieron como rectores de nuestra máximu Casa de Estudios por 

ampliar y socializar los beneficios de la cultura y de la -

ciencia, como por ser 6sta un ref lcjo de la política lleva

da a cnbo por J,t'..zaro ctii:dcnus (193•1-19·10). Durante este 

periodo, se succtlicron varios rectores que, de una u otra -

manera, in<llcnbu la incstabilid~d bajo la cual so encontraba 



-11-

la Universidad de 1929 a 1933. Manuel G6mez Morín (1933 -

1934), renunció en 1934. El Dr. Fernando Ocaranza l1934 -

1935) crea el Estatuto de 1935 y renuncia en ese mismo año 

como consecuencia de la renuncia de varios profesores que -

se oponían a que la educación fuera "socialista" (Art. 3°) 

ya que, segan ellos, atentaba contra la autonomía universi 

taria. Con la renuncia de Ocaranza, el Lic. Luis Chico 

Goerne (1936 - 1936) es electo Rector y cambia el Estatuto 

anterior, por uno nuevo (15 de julio de 1936). Ya en este 

nuevo Estatuto, se indic6 que la cultura debía estar al 

servicio del pueblo y, para ello, se cre6 un Departamento -

de Acción Social (García Stahl, 1975, p.147). 

Posteriormente de la renuncia de Chico Goerne es nom-

brado rector el Dr. Gustavo Baz, donde se logra ya una ma-

yor estabilidad de la Universidad y, como veremos más ade

lante, una mayor promoción del Servicio Social. 

Esta mayor promoción del Servicio Social, era, como -

dijimos anteriormente, un reflejo de la política llevada a 

cabo por C6rdcnas que influyó dentro de la vida univcrsi-

taria, de manera significativa. 

A nuestro parecer, la mancr~ m~s precisa y clara de -

haber planteado el Servicio Social en la Universidad es la 

propuesta por Ezequiel A. Chfivez. 

En nuestra investigación, revisarnos írn el Centro de 

Estudi.os ~wbre la lJn:Lvcrsidad (CESU) un <locumunt.o sin fecha 
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que se encontraba entre los papeles de Ezequiel A. ChSvez. 

Creemos, por las características del documento (memorandum), 

que pertcn(~Ce '11 segundo periodo c~n que fungió como Rector 

de la Universidad Nacional de MGxico, es decir, de agosto -

de 1923 a diciembre de 1924 (el primero fue del 1° de diciem 

bre de 1913 al 2 de septiembre de 1914). 

Este documento es un proyecto para la creaci6n de un -. 

Instituto de Servicio Social. En el primer puntdreferido 

a "organizaci6n", se dice: "El Instituto tendrá inicialmen 

te tres departamentos: el de investigación, el de servicio 

profesional y el de ensefianza. "El departamento de investí 

gaci6n constar!, "a) de los seminarios que se constituyan -

para la indagación de asuntos o problemas sociales de M~xi-

co ... "¡ el departamento do servicios profesionales atende-

rá, "a) el registro de estudiantes y profesionales capacit~ 

dos para prestar servicio social. •• " y, el 9_s::artamento de 

cnsoRanza atenderá, "a) la organizaci6n de la Escuela Cen-

tral de servicio social ... " 

En la segunda parto, referida a "Funcionamiento"i se -

menciona: el 'ctq:artamento._~:~-:.. inver;ti~F1ci6n tendrd entre 

sus objetivos "b) procurar la furmaci6n de un cuadro com--

plato de estadística, estudios e informaciones sobre nocosi 

dados y obra}; sociales en México ..• "; el ~1.~partnmento do -

serv.ic.i.o soci;ll profes.i.on;\l, fJl~Gtion.:indo oport-.11nidudofl para 

* ~(ifv 111l'11c.(01ut~.<'J1u1~ l'o.~ punto~ r¡w~ eo11~úÍi'-~llmo~ 1111'i.I .<111¡. 10~.tante.L 
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que los graduados en Escuelas Universitarias o técnicas, al 

terminar sus estudios, acepten durante un a5o el prestar -

los servicios propios de su profesión a organizaciones obr! 

ras o campesinas, a pegueñns comunidades de población (SIC), 

a mutualidades, a otras sociedades de tipo similar, con una 

retribución estrictamente indispensable para cubrir gastos 

de vida1 
; "c) la organización de centros médicos, de consu,!. 

torios juridicos y de oficinas técnicas, así como de briga-

clas profesionales o culturales, para la prestaci6n de scrv_!. 

cios gratuitos, tanto en la ciudad de M6xico como en el res 

to de la Repti.blica". 

En cuanto al ~artmnento de enseñanza, se menciona en 

el inciso ''e) los recursos profesionales comprenderan fun-

damentalmente las sigui en tes carreras: la de 'experto en se.E_ 

vicio social de protección a la infancia', la de 'experto en 

servicio social de asistencia pGblica' 1 la de 'experto en 

servicio social obrero y campesino', y la de 'experto en 

servicio social de Mutualidad y Coopcraci6n'". 

Todo lo anterior nos muestra un proyecto que planteaba 

la crcaci6n de un Servicio Social institucionalizado y pro-

fesionalizado, como se puede observar en el inciso "e" del 

punto II; adcmfis de la unific~ci6n da necusid<ldcs y proble-

mas sociales de M6xico», con un adecuado funcionamiento del 

1, Véa~<.'- q1tr. ~it t•e agitcgado ;ti'. t\'1 t. 5" ríe 1 '742 óOo-H' ".,. R.01.; .~1YtVt(',lo~ 
p'w6e3ioiwtc_.~ .•• " !f LC A~.t. 5? del:. C11¡Jttldo VI1 de ('(~ Le.u Rl~1l'.<u11en
.ta,~.út, .. " dt~ 1943, apahccc w1« 1:0113úfo,~ac ¿J¡¡ -~l'11i.'.Jrut te .• 
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Servicio Social. Era, como dijimos antes, la manera más 

precisa y clara de plantear el Servicio Social, desgraciad~ 

mente esto sólo quedó en proyecto. 

Durante el fungimiento como rector del Dr. Alfonso Pru 

nea} (1924-1928) se gencr6 una amplia actividad estimulan-

do a los universitarios para responder, como privilegiados, 

a las crecientes necesidades propulares. "Existía además -. 

el claro señalamiento del beneficio obtenido por la aplica-

ci6n de los conocimientos de su carrera y el propio enriqu~ 

cimiento vital de quien ayuda. 

"Así, despertar la conciencia social, alertarla, fome~ 

tarla entre los estudiantes, los profesionistas, los obreros 

organizados, fue uno de los excelentes logros del m~dico 

rector Alfonso Pruncda". (P~rez San Vicente, 1979, p.64). 

En 1929, el planteamiento en pro de la autonom!a, gen! 

r6 un enfoque de orientaci6n y de Servicio Social de la Uni 

versidad, que quedó plasmado en la "Ley Orgánica .•• " de ese 

mismo año: 

Art. 1° • "La Univcrsid~d Nacional de México 
tiene por fines imaartir la e<luca
ci.ón superior r or~¡ani;:ar la invq~ 
ti.q.:1ción cien tí.f: ica, pr i.nc.ipu.lrncn te 

2. U. DIL • .\.''.,)cn~o ¡',•w11cda 1c~tab.Cec..(t1 e( Dc¡xv1fr111a·11to·dc Extr.Mión llnl
\'<''t~UaJr.út, que tcn[a c/e¡¡t•10 ck w~ ,)túii~/üiir~-¡JY[ilc.<'p,1Ci?Tf(í(1.1~17iííI
·;:¡:ii.'Tóitcfi co11,~c>:1('ilC-ÚL~, U'l.<°!11tdrt~ uni.veJ1~i.te1,ú.17..~, bu(ie.f:<~ g•zatui.to, 
cún-~uUa~ rtc.:nic11.~, cam¡.'ailct.~ rle /:iaicne, {11\t:wcci611 c.{v(c,t, c.dfü•1t
co1H cx.t'tc.r .~ C(' Út·'t, ~S!.~~i~:.(E....J::!.!:__~3._~ e'. .{1il..: 'Lc.nmb (o w1 ive11-~ {.tror.lo, 
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la de las condiciones y problemas 
nacionales, para formar profesio
nistas y técnicos útiles a la so
ciedad y llegar a expresar en sus 
modalidades más altas la cultu:r;a 
nacional, p<ira ayudar a la integra 
ci6n del pueblo mexicano . -
"Ser.'.i t<1111b.i én fin esencial de la 
UniversidaJ llevar las cnse~anzas 
que se imparten en las escuelas, 
por medio de la ex~o~i~2_,,~niver
sitaria, a quionos no csten en -
posibilidades de asistir a las 
escuelas superiores, poniendo asi 
la Universidad al servicio del 
pueblo". (Hurtado Mfirquez, E., 
1976, p.45). 

Dicha consideración acerca de una relaci6n mas estrecha 

entre la universidad y el pueblo vuelve a aparecer en las -

leyes orgánicas tanto de 1933 como de 1944. Así, algunos -

a6os despu6s, se llegó a hacer realidad el sue6o de los 

constituyentes de 1917, "orientar socialmente las profesio-

nes", y que la Universidad lo planteara como una preocupa--

ci6n constante dentro de sus funciones. 

Con Ignacio Gilrcía Tellez (del 4 de septiembre de 1929 

al 12 de septiembre de 1932) , que fue el primer rector de -

la Universidad Autónoma, se lleg6 al planteamiento de que -

los estudiantes y maestros universitarios debían contribuir 

a las causas del pueblo por ser pr8cisamcnle ~ste, quien 

sosten:Lu 1.:i Universidad. De esta rnanera puntualizaba el 

rector García Tcllcz: 
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"La cooperaci6n que en el Departamento de 
Extensión Universitaria deben dar en forma 
gratuita profesores y alumnos significa la 
preparaci6n de un nuevo tipo de intelectual 
encauzado hacia ur1 mayor sol·vicio social y 
no hacia el egoismo utilitario de profesio 
nistas cl~sicos y mantenedor ciel rGgimen = 
individualista y de los sistemas ultralibe 
rales hoy en su ocaso". (Pé.rez San Vicente, 
1979, p.84). 

Bajo el rectorado de Roberto Medellín·Ostos, pese a la 

situaci6n tan conflictiva que vivía la Universidad
3

, se 

crearon f6rmulas para lograr un mayor alcance del Servicio 

social, fundamentalmente en el aspecto médico e implant6 -

las "pr~cticas escolares", antecedente inmediato del Servi 

cio Social universitario. 

El "Servicio de Pr5cticas Escolares" se inici6 en la -

Facultad de Medicina al organizar consultorios m6dicos gra-

tuitos en los barrios m~s pobres y que, al mismo tiempo que 

prestaban ese servicio, abrían la posibilidad a los alumnos 

de conocer su realidad social y de llevar a cabo una pr~ct! 

ca gue fortalecía sus conocimientos. Pero dichas prficticas 

no eran de ninguna manera obligatorias, era un neto de "bu! 

na voluntad" la participaci6n. Por ello, por propuesta de 

la Escuela de Medicina en 1935: "Se discutió en el Consejo 

la craaci6n de un servicio obligatorio para que todos los º! 

tudinntes universitarios cumplieran el proyecto .•. de scrvi-

3. /.a. l/núir'1.~ úfad olit11vo w pfr11ct mdo11om.t.a, con fa a¡.)!wbac.i611 de . .eM 
CáinlLM~, "e /i' ele oclub1te. ril!. 1?3j. 
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cio social, pero en general hubo más palabra que obra ••• " -

(Velasco Suárez, M., 1939, p.128). 

Poco después y con la influer;ciu del Dr. Gustavo Baz -

de Prado, ya como director de la Escuela Nacional de Medici

na, se logró crear el Servicio Social obligatorio, aunque 

exclusivamente para los pasantes de medicina, 

Así fue como la Escuela Nacional de Medicina firmó, 

como dijimos anteriormente, el primer convenio de Servicio -

social. De esta manera, en 1936, los estudiantes de medici

na" ••• fueron los primeros en cumplir con este deber, sacri 

ficando unos tres meses de internado en los hospitales y ye~ 

do a los lugares de la República que se les señaló, previa -

información de que en tales sitios no había m~dico o cuando 

menos servicios eficientes de esta índole". (Velasco Suárez, 

M. I 1939, p.129). 

Dicho Servicio Social obligatorio constaba en un inicio 

de 5 meses, posteriormente se umpli6 a 6 y en 1968 a 12 meses 

(Molina Pificiro, 1979). 

Algunas escuelas y facultades de la Universidad sigui! 

ron este ejemplo: Veterinaria, Odontolog~a, Arquitectura e 

Ingeniería fundamenta~mcnte. 

Asi, ya en 1939, los logros y alcances del Servicio -

social en la Universidad son un hecho concreto. El 28 de j~ 

nio de ese mismo afio, dentro del proqrnrna de Servicio Social 

que desnrro.116 ln Universidad, y para que el Instituto de 
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Investigaciones Sociales llevara a cabo estudios antropol6g! 

cos y patol6gicos sobre la población indígena de la región -

de Xochir.ülco, se fundó un Consultcrio Hédico Quirúrgico gri! 

tuito, en la poblaci6n do oso nombre. 

En el informe del rector de la U.N.A.M. Dr. Gustavo 

Baz, de 1939 se decía: "El Servicio Social de la Escuela de 

Medicina se llev6 a cabo con todo 6xito. Los estudiantes 

del último afio de la carrera de M~dico Cirujano, son envia

dos a diversas poblaciones del país y precisamente a aquellos 

lugares donde no han llo9ado los beneficios de la ciencia m~ 

dica. Se logró, por este camino, que los estudiantes de Me

dicina se pongan en contacto con la realidad del país, con

tribuyendo a la soluci6n del problema m6dico. El 6xito de -

este servicio ha sido extraordinario y constituye, en el mo-

mento actual, uno do los mjs importantes servicios sociales 

en la Universidad". (Informe ... , 1939, p.17). 

En cuunto al Servicio Social en la Escuela de Veterinaria 

reportaba el rector: "La Escuela ha iniciado un servicio so 

cial, para cuyo efecto y convenio con la Secretaría do Defcn · 

sa Nacional, se ha instalado en la Hscuola una Policlínica -

Militar con los loborntorioc anexos. Mediante esto estable

cimiento, se pr.estar.1 un servicio al EJGrcito además de quo 

redundará en una excelente pr~ctica para los estudiantes". -

(Informe ..• 1939, p.19). Asimiumo, so cstableci6 un servi

cio qratuito <le Cl1nica para dar atención al pdblico en gen! 

ral. 
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Para el año de 1942 se había ampliado, como atestigua 

el rector Mario de la Cueva en su informe, el Servicio So

cial dentro de las dependencias uni ver si tarias. Con respec

to a la Escuela Nacional de Jurisprudencia dice: "Con obj! 

to de ayudar a los estudiantes en el ejercicio de la profe

sión, se crc6 el Bufete Jurídico de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, instalfindose en dos piezas del edificio 

anexo a la misma". (Informe ... 1942, p. 93). Teniendo como 

función la asesoría y servicios jurídicos gratuitos al pG

blico en general. En cuanto a la Escuela de Odontología se 

menciona: "La escuela sostiene un servicio pQblico a cargo 

de sus profesores y estudiantes con una finalidad doble, el 

servicio social en primer t&rmino y, en segundo, de facili

tar la pr~ctica de lo estudiantes. A partir del afio de 

1942, se implantó el servicio durante todo el a5o, pues an

tes se efectuaba s61o en las épocas de clases". (Informe ••. 

.1942, p.112). 

De esta manera el Servicio Social en la Universidad cm 

pcz6 a cumplir dos objetivos fundamentales: en primer lu

gar social y, en segundo, acad6mico. 

El primero de ellos había sido propuesto por los Cons

ti tuycntcs de 1916 como una obliqaci6n, ya" •.. que no (po

día) obtenerse el mejortunicn to del personal, f.i,1mlo en la -

espontaneidad de los ciudadano9, si no por medio de obliga

ciones impuestas por el Estado. •r.:il obligaci6n scrín justa, 
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puesto que la instrucci6n pOblica ha sido siempre gratuita 

en nuestro país, y nada mas natural,que los que la han reci 

bido compensen el servicio en alguna forma". (Murtínez Vi

llegas y Rivera Delgado, 1979, p.281) 4 . Esta obligaci6n s6 

lo atendía al concepto de "retribuc.ión", de "pago", y de 

"compensaci6n"; bien es cierto que trataron de orientar so-

cialmente las profesiones, pero c~no lo plantearon, nunca -

pudieron implantarlo. 

Pero, dentro de la Universidad, el prop6sito se ampli6 

significativamente y lleg6 a ser {el Servicio Social) una -

vinculación real con la sociedad mediante el trabajo profe-

sional de los estudiantes y una preparaci6n y ampliaci6n de 

sus conocimientos con dicha práctica. 

El Servicio Social, como vimos anteriormente, qued6 r~ 

glamentado, oficialmente, hasta 1945 en el capítulo VII de 

la "Ley Reglamentaria de los Artículos 4° y 5° Constitucio-

nales relativas al Ejercicio de las profesiones en el Dis--
r.: 

tri to y Territor.ios Fedcrales":J, donde se cncuentrun todas 

las disposiciones para llevarlb a cabo, Asimismo, estable-

ce la distinci6n entre dos tipos de Servicio Social, el de 

los profcsionistas y el de los estudiantes; tambi6n, y es -

lo importante, lo plantea como un requisito para obtener -

4. Vfo6e. tcu11bil11: A1¡ce. Gwwt, F., cp.c_i.t., pp.291-293 tj 1.;L 

~. D.iclw teu <'11h6 en vigo,'l et 26 d('. mauu de 19-15, cwrndo e.111t ¡Ytr_~<'.den
.te /.lamu: .. t ,\vi.fo Ca.mac/111, 
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el título, tal y como lo menciona dicha Ley en el Art. 8° -

del Capítulo II. Pero, siguiendo el ejemplo de la Universi 

dad, no se centr6 exclusivamente en ese punto (que hubiera 

sido visto como s6lo un trcími te burocrl:i tico más) , como puede 

verse en el inciso V del Art. 9° clel Capítulo II: Las escue 

las superiores; "Instruirán a los educandos en sus deberes 

~ticos y sociales y en sus deberes y derechos jurídicos re-

lacionado con las actividades técnicas o profesionales de -

que se trate, interpretando éstas en un sentido de servicio 

social ••• ". 

El Capítulo VI, "De los colegios de profesionistas" h~ 

ce menci6n al Servicio Social de éstos en el Art. 50, inci-

sos "m" y "n". 

"m)- Formar lista de sus miembros por especia
lidades para llevar el turno conforme al 
cual debc.rá presentarse el servicio social; 

"n)- Anotar anualmente los trabajos <lesempefia
doe por los profesionistas en el servicio 
social .•• " 

Dentro de la ley quedaron comprendidos los siguicnteG 

artículos en el Capítulo VII referidos al Servicio Social: 

"ART. 52.- Todos los cstudiilntcs de las profesiones a 

que :-:;e ref.i.crc esta Ley, aní corno lo~> profcsion.istas no rna-

yorcs de 60 uiior;, no ünpcdiclos por cnfenncdad c1rav1~, cjc~rzan 

o no, dcbcr5n prestar el servicio sociül en los tGrminos de 
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esta r.ey • 

"ART . .53.- Se entiende por servicio social el trabajo 

de cardcter temporal y mediante retribución que ejecuten y 

presten los profesionistas y estudiantes en interés de la -

sociedad y el Estado • 

"ART. 54.- Los Colegios de Profesionistas con el con

sentimiento expreso de cada asociado, expresarán a la Direc 

ci6n General de Profesiones la forma como prestardn el ser

vicio social • 

"ART.55.- Los planes de preparaci6n profesional, scgOn 

la naturaleza de la profesi6n y de las necesidades sociales 

que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de -

las profesiones a que se refiere esta Ley, corno requisito -

previo para otorgarles el título, que presten servicio social 

durante el tiempo no menor de seis meses, ni mayor de dos -

años. 

No se computará en el t6rmino anterior el tiempo que -

por enfermedad u otra causa grave, el estudiante permanezca 

fuera del 1 ugar en que deba prestar el servicio social. 

"ART. 56,- Los profcsionistas prestar.'.in por riguroso -

turno a través del Colegio respectivo, servicio social con

sistent~ en la resoluci6n de consultus, cjecuci6n <le traba

jos y .:iportación de datos obtenidos como re~;ul tado de sns -

invüstigaciones o del ejt~rcicio profer.;iona.1.. 

"ART. 57.- Los profcsionistas est~n obligados a servir 
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como auxiliares de las Instituciones de Investigación Cien

t:i'.fica, proporcionando los datos o informes que éstas sol.i

citen. 

"ART. 58.- Los profesionistas están obligados a rendir 

cada tres afias, al Colegio respectivo, un informe sobre los 

datos más importantes de su experiencia profesional o de -

su investigación durante el mismo periodo, con expresi6n de. 

los resultados obtenidos. 

"ART. 59.- Cuando el servicio social absorba totalmente 

las actividades del estudiante o del profesionista, la rem~ 

neraci6n respectiva deberá ser suficiente para satisfacer -

decorosamente sus necesidades. 

"ART. 60.- En circunstancias de peligro nacional, der.:!:_ 

vado de conflictos internacionales o calamidades públicas, 

todos los profesionistas, estén o no en ejercicio, quedarán 

a disposición del Gobierno Federal para que éste utilice 

sus servicios cuando asi lo dispongan las leyes de emergen

cia respectivas". 

En ese mismo afio, se firm6 un Decreto el 27 de septie~ 

bre, el cual entr6 en vigor el 1° de octubre ele 1945 cuando 

fue publicado en el "Di~rio Oficial". Dicho Decreto era el 

"Reglamento de la LGy Reglamentaria del Artículo 5° Consti

tucional, Relativo al Ejercicio de l<w Profesiones en el 

Distrito Federal", donde en al Cup{tulo VIII se habla acerca 
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del Servicio Social de estudiantes y profesionistas; en el 

cual la mayor mención se hace acerca del Servicio Social -

de los profesionistas: 

"ART. 85.- El servicio social de los estudiantes que

dará al cuidado y responsabilidad de las escuelas de ense

fianza profesional, conforme a sus planes de estudio. 

"ART. 86.- Los colegios de profesionistas deberán con 

tener en sus estatutos las normas generales con arreglo a 

las cuales sus miembros han de prestar el servicio social, 

cuya duraci6n no será menor de un afio. 

"ART. 87 .- Cnda afio, durante el mes de enero, los co

legios de profesionistas dar~n a conocer a la Direcci6n 

General de Profesiones cuáles son los servicios socinles -

que prestarán cada uno de sus miembros y el cumplimiento -

que se haya dado al servicio social durante el afio anterior 

y de los resultados obtenidos. 

"ART. 88.- En tanto se e):pide el reglamento especial 

de servicio social de profasionstas no colegiados, 6stos -

deber5n enviar, en el mes de enero de cada afio, a la Dircc 

ci6n General de Profesiones, una declaración de la forma -

en que se propongan cumplir con el servicio social y la 

comprobación de habn Llo pn~s tado duran te ol ¡:¡f10 anterior.. 

"ART. 89.- Cuando 01 servicio social sea prestado a -

título gratuito por los profcsionistas, habr6 lugar a que 
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se haga mención de ello en la hoja de sus servicios. 

"ART. 90.- Si el servicio social no fuere cubierto 

por el profcsionistas, cualquiera que haya sido la causa, 

se hará mención de ello en su hoja de servicios. 

"ART. 91.- Los estudiantes y profcsionistas trabajad~ 

res de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal -

no estarán obligados a prestar ningrtn servicio social dis

tinto del desempeño de sus funciones. El que presten vo-

luntariamente dar~ lugar a que se haga la anotación rcspe~ 

tiva en su hoja de servicios. 

"ART. 92.- La obligación de prestar el servicio social 

incluye a todos los profesionistas aún cuando no ejerzan -

la profesión. 

"AR'r. 93.- Los profosionistas sólo podrán dejar de 

prestar el servicio social por causa de fuerza mayor. No 

excusa la falta de prestación del serv:icio social el que el 

profesionista no haya recibido oferta o requerimiento esp! 

ciul para la prestación del mismo ni la falta de retribu-

ción, pues queda a cargo rlcl profosionista poner toda la 

diligencia necesaria para cumplir su obligación, a reserva 

de reclamar la ret:ribuci6n rcspcct-.iv.:i de quien haya recib.!_ 

do el scrvici.o, a no ser c¡Lic éste haya sido convcn.i.do libre 

mente por el profcsionista, a título 9ratulto". 

De cst.n mnnera, ya en 1945 r;e hétbía llegado, por fin, 
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a precisar tanto las funciones como los requisitos para 

realizar el Servicio Social; aunque, todavía existían al

gunos problemas como eran los relativos a las escuelas t~c 

nicas, vocacionales, etc. Y si bien es cierto que se daba, 

en la "Ley Reglamentaria ... ", la posibilidad a las Escuelas 

y Facultades de organizar y reglamentar el Servicio Social 

como quisieran, el problema rebasaba, con mucho, esa gene

ralidad. 

Como dice Malina Pifieiro, la ~ención relativa al Ser

vicio Social en la "Ley Reglamentaria •.• ", tuvo un "carác

ter especial", que era ser uno de los requisitos para la -

obtención de un título profesional. Por ello, "··· el ser 

vicio social tuvo un fundamento constitucional perfectame~ 

te válido, sin embargo, este requisito era de carácter 

'privativo' en cuanto que s6lo eru. ex.ig.ido su cumplimiento 

a aquellos estudiantes de profesiones que requerían título 

profesional para su ejercicio quedando fuera del supuesto 

los estudiantes de las profesiones que no lo necesitaban. 

"Debido al car5cter 'privativo' del servicio social ~ 

escolar y a la falta de uniformidad de criterios para de

terminarlo, se buscó su generalidad y, por decreto preside~ 

cial de 1952, se estableció que el servicio social se pre! 

tara, ya sin distingos, por todon los estudiantes, indcpa~ 

dicntemente de que se requiera o no un titulo para el ejcE 

cicio de un.:1 profesión. Este decreto, aunque junto, 
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adolecía jurídicamente de invalidez, pues rebasaba lo dis 

puesto en el artículo 4° Constitucional que s6lo se refe

ría a las profesiones que requerían título para su ejerci

cio, de manera que el decreto no obligaba a los estudian

tes de las llamadas profesionales sin título, ya que el pr~ 

cedimiento apropiado no era el decreto sino la reforma 

constitucional". (Malina Piñeiro, 1979, pp.42). 

Un problema parecido lo habían tenido los constituye!! 

tes de 1916; el planteamiento de un "servicio social obli

gatorio" entraba en contradicción con el artículo 5° Cons

titucional: "Nadie podría ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno consen

timiento .•. ": y, era claro, que el Servicio Social era un 

"trabajo profesional" (Arce Gurza, 1982). Ahora bien, co

mo hemos visto, el aspecto legal reglamentaba una parte, -

pero, fue la Universidad la que amplió ese aspecto al pla!! 

tearse como obligaci6n la extensión de sus beneficios a la 

población por medio de una práctica constante y sistemáti

ca de sus alumnos. 

De manera particular, se hace una mención al Servicio 

Social tanto en el "Reglamento General de Estudios T~cnicos 

y Profesionales de la Universidad Nacional Aut6noma de MG

xico", aprobado el 15 de diciembre de 1967 por el Consejo 

Uni vcrsi tario: 

"AR'r. 21.- De c1cuerdo con lo d.ispuesto por 
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la Ley Reglamentaria en los Artículos 4° y 5° 
Constitucionales, para obtener un titulo pro
fesional el candidato deberá cumplir con el -
servicio social, ajustándose a lo dispuesto -
en lilley -me:ncionad¿¡ y al r(~glamento que, so
bre la materia, apruebe el Consejo T6cnico de 
cada facultad o escuela (L~q!slaci6n ..• , 1978, 
p.420-6) . 

Como en el "Reglamento General de Exámenes" aprobado -

el 28 de noviembre de 1969 por el Consejo Universitario; -

Capítulo V, Servicio Social: 

"ART. 32.- El servicio social previo al exa
men profesional se cumplirá de conformidad -
con lo señalado por los Consejos Técnicos 
respectivos, dentro de las disposiciones le
gales vi.gentes". (LC;:gislación ... , 1978,p. 428). 

Asi, corno hemos visto y veremos, el servicio social, -

a6n cuando mantenga un fuerte lazo con los requisitos pre

vios a la titulaci6n, la Universidad ·supo darle otros obje-

ti vos. 

Posteriormente, en 1973 so fusionaron los artículos 4° 

y 5°, quedando los dos comprendidos en el actual artículo -

5º de la Constituci6n. En este mismo año, siendo presiden-

te el Lic. Luis Echcvcrría A., el 29 de diciembre se refor-

ma la "Ley Reglamcnl~aria •.• " ele 1945 en el "Decreto que Re-

forma la Ley Reglamentaria de los Artículos ,¡o y Sº con3 ti-

tucionalco en el Distrito y Territorios Federales". Dicho 
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Decreto fue publicado en el "Diario Oficial de la Federaci6n" 

el 2 de enero de 1974. 

Este documento contiene un artículo (lnico que dice: 

"Se reforma el rubro del Capítulo I y los artículos 1° , 2° , 

3º, 8º ' 9º, 10, 13, 65, 67, 68 y 73 de la Ley Reglamentaria 

" de 1945. 

Sigui6 en vigencia el Capítulo VII, íntegro, referido 

al Servicio Social, y uno de los artículos anteriores, el -

9º comprendido en el Capítulo rr, principalmente en el inci 

so V, que se refería al Servicio Social, al ser reformado, 

sigui6 contemplándolo: 

"Art. 9°.- Para que pueda registrarse un tí
tulo profesional expedido por ins 
tituci6n que no forma parte del = 
sistema educativo nacional será -
necesario que la Secretaría de 
Educaci6nP6blica revalide, en su 
caso, los estudios correspondien
tes y que el interesado acredite 
haber prestado el servicio social" 
(Decreto ... , 1974). 

Asimismo, en la "Ley Federal de Educación P6blica" del 

27 de noviembre de 1973 aparecen dos artículos relacionados 

con el Servicio Social: 

CAPITULO I. 

"ARTICULO II, Los beneficiados dirccta
mc11ta por loe servicios cducntivos debe
r5n prestar servicio social, en los casos 
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y términos de las disposiciones reglamen
tarias correspondientes. En éstas se pre 
ver& la prest~ción del servicio social c~ 
mo requisito previo para obtener título= 
o grado acad6mico». 

Y en el Capítulo VI, Artículo 66, fracci6n IV se lee: 

"Que se cumplan en su caso, las prficticas 
y el servicio social correspondiente". 
(Documentos, 1974, pp.68 y 75 respectiva
mente). 

La misma Universidad no fue ajena a estas modificacio 

nes. Se habían llevado a cabo programas de Servicio Social 

pero sin una regulaci6n adecuada, por ello, en el mes de 

mayo de 1973 se inicia una rcestructuraci6n del mismo, 

creando la Comisión Coordinadora del Servicio Social (CCSS), 

que dentro de sus funciones ha tenido el organizar, elabo-

rar, evaluar y analizar los programas en los que participa 

la UNAM, además de proporcionar asesorías y difundir los -

programas de Servicio Social en el sector pGblico. 

As~, casi cuarenta afias dcspu6s de iniciarse el Servi 

cio Social en la Universidad se creaba una Comisión para -

dirigir, organizar y apoyar esta actividad; recalcando el 

cloble objetivo, soci.:ll y acudémico por el que siempre se -

había distinguido: 

"El servicio social univcraitario es una de las accio 

ncs que vinculan a los ostucliantes, la universidad, la co-

munida<l y los sectores público y social para que participen 
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en la solución de algunos de los problemas nacionales. 

"En su carácter acad6mico, contribuye a la educaci6n 

integral del estudiante al complementar su formación prof~ 

sional mediante la pr4ctica de los conocimientos adquiridos 

en las aulas. 

" .•• El servicio social al reafirmar su calidad acadé 

mica y extensional, con el concurso de las escuelas y facul-

tades, contribuye a la confirmación de la universidad acadé 

mica y social 116 • (Comisión Coordinadora del Servicie Social, 

1983, p. 5). 

Al crearse la Comisión •.• explicitó su objetivo: 

"Generar en la comunidad universitaria individuos con 

sentido social y, por otro lado, complementar la formaci6n 

acad~mica de los estudiantes con experiencias profesionales 

de otras especialidades, a través de programas de servicio 

social .•• de acuerdo con proyectos y objetivos concretos -

en funci6n del desarrollo armónico de una comunidad". (SE--

CRETARIA DE LA RECTORIA. CCSS. 1983, p.13). 

Tiempo después, el 3 de febrero de 1975 se firma el 

convenio y "Reglamento del Servicio Social de Pasantes en -

el Distrito Federal" ontrc ld Sccret~ría de Educaci6n PObli 

6. O.c'C'.fl(l. C(HJ~í.dMad611 110 rJ¡a ex.(:JiaJia (>ll ea. h(J.,toJr.ta de .ea U11ivr.~.~úlad¡ 
L1c1jo út g e,~.t.{(:11 de Sa-i'.vacfo!r. Zu&i.Jufo e.amo .'tec fo,'l. de fa UNA.11 (de, 1946 
a 1947 lJ de. 1 '7N a 19·18) .~e ¡.;1111.tuaC i wl1a: "ll11a di' .('116 50.11mcg de -
v.(11cufou61t lfC'itf. rlr. f.o~ e.~tHdi111ttf!.~ a .fa6 11c•cé.\idadc~ ck ~a wto1L-
1w "-·~ l't M'J1vicÁO .~oc.íaf, ~ü11du at 111,i_,~1110 .til'mpo wia de. fo,~ 6oJunc:i~ 
w 1 i ve11J,i,úl.i"f'(i~--,r¡;:·-¡;-~-¡(·i-irfr/r. ~ tL ll<.'.d.6n a fü t:c•111m1úla d". ( l'é11 e z s,rn 
Více11te, 1979, p.133). 
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ca, la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, el Departa

mento del Distrito Federal y el Instituto Polit~cnico Naci~ 

nal, que define tanto los objetivos del Servicio Social co

mo los lineamientos para llevarlo a cabo y, lo importante, 

las dependencias mencionadas postublaban la necesidad de 

coordinar conjuntamente dicho servicio y establecer f6rmulas 

de operación. 

Asi, tomando el ejemplo dado en el Distrito Federal, 

el Gobierno Federal preocupado por organizar el Servicio So 

cial expidi6 en marzo de 1981 el "Reglamento para la prest! 

ción del Servicio Social de los Estudiantes de las Institu

ciones de Educaci6n Superior en la Repdblica Mexicana". 

Este reglamento establece una serie de disposiciones 

en torno al Servicio Social: lineamientos, clfiusulas, artt

culos, etc. y, entre otras cosas, crea la Comisión Coordin! 

dora del Servicio Social de Estudiant~s de las Institucio-

nes de Educación Superior (COSSIES) que opera conjuntamente 

con instituciones gubernamentales, estatales, educativas, -

etc. por vía de convenios. 

Posteriormente, con el fin de ayudar en el ar;pccto 

económico a los prestadores del Servicio Social, la Univer

sidad Nacj_onal Autónoma de México, en 1983, firma un conve

nio con la Comisi6n Coordinadora del Servicio Social de Es

tudiantes da las Instituciones Superiores (COSSIES), la cual 

cuenta con un pref;upucsto de~> tinado por .la Secrctni~'.La de Pro 

grama e i6n y l'nrnupucsto (Sl'l' l para ta 1 f.i n. Con ve nin que si

quo viqcntc hn~;l:a l.:i fcch.:i. EB n!:c:cn,1rio ncl<1rar que rmtcs, 

_. ..... ----------
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todas las dependencias gubernamentales aportaban una can 

tidad de dinero para esos mismos fines pero, como se men 

cion6, la SPP es la que centraliza ahora esa funci6n. 
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B. EL SERVICIO SocIAL EN LA FACULTAD DE Ps1coL0GfA, 

Al hablar sobre el servicio social en la Facultad de 

Psicología, es necesario hacer un poco de historia, consid~ 

randa aquellos hechos relevantes que han provocado cambios 

en su desarrollo. 

El año de 1973 fue determinante para la carrera, ya -

que en ese año, según el acta constitutiva, se cre6, el 17 

de febrero, la Facultad de Psicología, tomando tambiEn por 

estas fechas una nueva ubicaci6n en Ciudad Universitaria. 

con la creación de la nueva Facultad, se formaron 

tres Coordinaciones: la de Psicología Aplicada, la de In-

vestigaciones y la de Universidad l\bierta. 

La Coordinación de Psicología Aplicada se dividía en 

cuatro secciones: la Sección de Servicio Social, la Sec

ción de Prácticas de Campo, la Sección de Promoción y Bol

sa de Trabajo y la Sección de Investigación. 

Es viable comprender que dada la cantidad de activida 

des que realizaba la Coordinación de Psicología Aplicada, -

era difícil que pudiera organiZarsc rápidamente el servicio 

social; es P.ºr ello que, durnntc los primeros años ( 197 3 -

1974), se trat6 de croar, b5sicamonte, la reglamentación 

del servicio social, así como la infraestructura de la pro

pia Coordinaci6n. 

Se realizaron varios anteproyectos para formular el -
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reglamento de servicio social, los cuales fueron modificán

dose paulatinamente. 

El anteproyecto inicial del reglamento constaba sólo 

de cinco capítulos, y contemplaban los siguientes aspectos: 

CAP. I- De la determinación y fines del servicio -

social. 

CAP. II- De la organización del servicio social. 

CAP. III- De las Entidades Patrocinadoras. 

CAP. IV- De los pasantes en servicio social de la -

Facultad de Psicología. 

CAP. V- De la Comisión de Servicio Social de la Fa 

cultad de Psicología. 

Actualmente, el Reglamento consta de: 

CAP. I- Disposiciones generales. 

CAP. II- De los objetivos. 

CAP. III- De la Coordinación de Servicios Profesiona-

les y Sociales. 

CAP. IV- De las modalidudcs del cumplimiento de ser-

vicio social. 

CAP. v- De la programación de actividades. 

CAP. VI- De las entidades. 

Cl\P. VII- De los estudiantes en sr.?rvicio social, 
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CAP. VIII- De la supervisión y asesorías. 

CAP. rx- De las sanciones. 

CAP. X- De la certificación. 

mSs cinco transitorios y los fundamentos legales del servi

cio social. 

Como se mencionó anteriormente, las modificaciones 

realizadas fueron paulatinas y no fue sino hasta 1981 que -

se aprobó por el Consejo Técnico, el reqlamento actual que 

entró en vigencia ese mismo a~o. 

Por lo que respecta a la organización de la Coordina

ción de Psicología Aplicada, ésta se dividía en cuatro sec

ciones; las de nuestro interés, Sección de Servicio Social 

y sección de Promoción y Bolsa de Trabajo, proponían dentro 

de sus actividades: 

a) Reglamentación del servicio social. 

b) Supervisión del servicio social. 

c) Creación de programas conjuntos e interdisciplina

rios. 

d) Relaciones con instituciones oficiales y do la UNAM. 

e) Promoción directa de la psicología dentro y fuera 

de la UNAM. 

f) Promoci6n y orientación a los candidatos y a los ª! 

tudiantes de Psicología de qu~ es ésta y de su fun-
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ci6n social, independiente del servicio social. 

g} Conciencia de la necesidad de psic6logos mediante 

promoción (Coordinación de Psicologla Aplicada. -

facultad de Psicología, UNAM. 1974. Manuscrito). 

A finales de 1974, la Coordinación logr6 organizar al 

gunos de los puntos, permitiendo de alguna manera: iniciar 

el registro de pasantes; establecer algunos convenios con -

diferentes instituciones y supervisar a los pasantes; esto 

altimo sólo se pudo hacer con unos pocos, debido a la falta 

de personal para tal función. En este mismo año la carrera 

de Psicología alcanz6 uno de sus logros m&s importantes, la 

obtención de C~dula Profesional. 

Más tarde, en 1975, se formó de manera independiente 

la Coordinación de Servicio Social, cuyos esfuerzos se ene~ 

minaron, básicamente, a promover el cumplimiento del servicio 

social impulsándolo con una perspectiva en beneficio de la 

comunidad; organizfindolo en forma individual e intcrdisci-

plinariamentc, as! como ampliando la difusión del mismo. 

En este periodo, los alumnos podían iniciar su servicio so-

cial a partir del octavo semestre, (l\l acumular el 75% de -

los cr6ditos) realizando los si~uicntes trjmitcs: 

1- So.licitar y llenar la hoja de rcgi5tro en la Coor-

dinaci6n de Servicio Social. 
l, 
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2- Aprobaci6n, por la Secretaría General de la insti

tuci6n donde se realizaría el servicio. 

3- Prescntaci6n de una carta de la instituci6n dirig! 

da a la Secretaría General de la Facultad, especi

ficando horario y objetivos de trabajo; y 

4- Entrega de reportes mencionando las actividades 

realizadas: bimestral y final.(Organizaci6n Acad! 

mica, publicaci6n de la Facultad de Psicología. 

UNAM. 1975). 

En 1977 se formó la Coordinación de Servicios Profesio 

nales y Sociales, cuyo primer intento fue la restructuraci6n 

de la misma, planteando entre sus objetivos: la difusi6n -

de la Psicología, tanto interna como externamente; la crea

ción de grupos de trabajo compuestos por estudiantes y ase

sores de la Facultad y supervisados a_su vez por la Coordi

naci6n; la orga11izaci6n de cursos de capacitaci6n para el -

personal de docencia práctica; la adminlstraci6n de la docu 

mentaci6n correspondiente a la realización del servicio so

cial, etc. (MncotGla, 1978). 

Durante este 

pcri6do (1977-1979) , se realiz6 el registro y supervisión 

directa de todo~ los prestadores de servicio social; se 

efectuaron convenios con diversas instituciones tratando de 

difundir, a la vez, las actividudcG del psicólogo; adcmfis -



-39-

de generar diferentes investigaciones entre las que se encue~ 

tran: "Imagen del Psic6logo en la Opinión Pública"; "Indic~ 

dores sobre la relación teoría-praxis"; "Servicios proporci~ 

nadas a través de las prácticas de Campo", etc. 

Uno de los trabajos realizados en el año de 1979 que -

es importante sefialar es: "La propuesta de trabajo interde

partarnental de la Coordinación de Servicios Profesionales y 

sociales" elaborado por la Mtra. Silvia Macotela y la Lic. -

Enriqucta Galv&n; en él se planteó el trabajo conjunto de t~ 

dos los departamentos por medio de asesores y supervisores -

de la misma Coordinaci6n para la elaboración de programas 

interinstitucionales cuyos beneficios repercutirían, no sólo 

para los alumnos involucrados en los programas sino tambi13n 

para los profesores que colaboraran en los mismos y, en últi 

ma instancia, los resultados obtenidos a través de los progr~ 

mas e investigaciones derivadas, servirían para la retroali

mentación del curriculum de la carrera. 

otro trabajo realizado en este mismo afio, fue el alabo 

rado por la Mtra. Silvia Macotela y la Psic. María Isabel 

Delsordo. En 61 se estipul6 la necesidad de investigar y de 

finir claramente el perfil profosional de elida disciplina, -

en nuestro cano, el de la carrera de Psicología, parade alg~ 

na manera subsanar el frecuente" •.• dcsligamiento entro las 

demandas a nivel del mercado profesional y los contenidos -

de enncñanza impartidos en diversas in~tituciones de educación 
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superior". (s/p); ademSs de que tales datos pudieran propor

cionarnos información para otros aspectos que podrían ser: -

planes de estudio y contenidos curriculares, promoci6n y di

fusi6n de actividades propias de cada disciplin~, etc. 

En cuanto a la organización, en el afio de 1979, se rea 

liz6 un cambio de sistema, producto de las propuestas de la 

Lic. Enriqueta Galván, desarrollado por todo el personal de 

la Coordinaci6n y reunido por la Psic. Ma. Isabel Delsordo -

relacionado con la supervisi6n y administración del servicio 

social, dando origen a un "Manual de Procedimientos" que ven 

dría siendo la infraestructura de la organizaci6n actual del 

Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo. 

En este manual, se especificaban todos los aspectos re 

lativos al servicio social, ademSs de incluir los diferentes 

formatos que serian utilizados con el fin de sistematizar y -

optimizar la supervisión y adm.inistraci6n del servicio social • 

En el afio de 1980, además de implantar el nuevo sistc

ma,sc realizaron otras actividades en beneficio de la Facul

tad, entre las que se encuentra un trabajo elaborado por la 

Lic. Enriqueta Galv5n, apoyado por el personal de la Coordi

naci6n, en el que se mencionan todas y cada una de las mate

rias de las áreas de aplicaci6n de la psicología, especifi

cando: resumen de la materia, habilid.ldes que proporciona, 

lugares donde se solicitan los servicios del psic6logo, etc. 

Este trabajo serd retomado en el 2° capítulo de la presente 
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investigación. 

Posteriormente en el año de 1981, la Coordinaci6n se -

consolida como Coordinaci6n de Servicios Profesionales, S~ 

ciales y de Extensi6n; en este pe~íodo, con el objeto de -

simplificar los procedimientos administrativos, se modifi

can algunos de los formatos antes mencionados; además, red~ 

ce el número de créditos requeridos para la realizaci6n de 

servicio social, de 232 créditos correspondientes al 75%r 

se establece 218, correspondientes al 70% (Reglamento del -

Servicio Social de la Facultad de Psicología, 1981); por-~ 

otro lado, se amplía la difusi6n intra y extramuros de las 

actividades del psic6logo; se sistematiza la bolsa de traba 

jo y gracias a la labor de difusión efectuada por la Dra, -

Isabel Reyes Lagunes .• aumentan considerablemente los conve

nios con diferentes instituciones~ promoviendo a su vez la 

remunerac i6n, por parte de la Comisión de Servicios Socia -

les en Instituciones de Educación Superior (COSSIES), de 

los programas en que los pasantes de psicología pudieran in 

tervenir. Durante este tiempo se est.ableci6 un contrato en 

t.rc el prestador del servicio y la Coordinación en el cual 

se especificaban las obligaciones y derechos de las dos pa~ 

t.es. Esto con el fin de profesionalizar más el servicio. 

Además se promovi6 la reinterprataci6n de la Ley del 

Servicio Social para los trabajadores al Servicio <lel Esta

do con el objeto de vincular las actividades de 6atos con 
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sus profesiones evitando asi que el Servicio Social se rea

lizara con actividades ajenas a cada campo profesional. 

También en este período se realizaron algunas investi

gaciones, con el objeto de que los resultados proporcionaran 

indicadores para el 8ejoramiento de la Coordinación. 

Además dG contemplar entre sus actividades el servicio 

social y bolsa de trabajo. la Coordinación se encargaba de 

organizar y promover el intercambio y extensión académicos; 

y es debido precisamente al crecimiento de estas Gltimas, -

que en el año de 1984 se separan, quedando Servicio Social 

y Bolsa de Trabajo como departamento dependiente de la Divi 

si6n de Estudios Profesionales, siguiendo los mismos linea

mientos qu2 se tenían en la Coordinación. 

Algunas de las actividades que se realizan en dicho de

partamento son: registro y asesoría de los prestadores del -

servicio social, promoci6n y vinculac.i6n con dependencias -

gubernamentales para la prestación de servicio; revisión de 

programas, bolsa de trabajo, etc. Con respecto a la difu

si6n que se cfectda, 6sta se lleva a cabo organizando ciclos 

de informaci6n dirigidos al alumnado, considerando tanto el 

servicio social, como las act:i.vidades y c.:unpo profes.tonal -

del psicólogo; esto dltimo con el fin do proporcionar cric~ 

taci6n a los alumnos referente al ~rea de espccializaci6n, 

Lo antes mencionado se realiza a trav~s de pláticas, confe

rencias, prcscntaci6n de material audiovisual, mesas reden-
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das, m6dulos de informaci6n, etc. 

Las funciones que se tenían al inicio del servicio so

cial no han cambiado considerablemente, lo que se ha desarro 

llado es la organización para realizar tales funciones. 

Es importante señaL:ir que los esfuerzos encaminados al 

mejoramiento de la organización de servicio social, han si

do, además del cumplimiento de los requisitos previos a la 

titulación, el de proporcionar, como último enlace con la -

formación académica, escenarios donde los pasantes puedan -

poner a prueba sus conocimientos, al ser expuestos a situa

ciones reales y que en determinado momento puedan servir p~ 

ra que el alumno defina sus preferencias en cuanto a parti

cularidades de su campo e incluso pueda ayudarlos a decidir 

continuar alguna especialización (Dclsordo, 1979). 



C A P I T U L O I I 

LA ENSrnANZA DE LA PSI COLOG I A Y LA 

ACTIVIDAD DEL PSICOLOGO 
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. . 

A~ ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DE LA Ps1coLOGIA 

EN MEXICO, 

"Eh dtaeable que la~ inatl.tuc.ioneh, luego 
de una detc.1tm.inada vi9c.1tcla, ae de..tenoan, anallc.en, 
evalúen u, .6l e~ el eaho, co1utija11 et !tumbo y cofit..l--
11úen la. maJtclta." (Fe_Jt11a11do Ga1tc.fo y Jo,'l.9e Mo.flna.) 

Para tener un panorama general de la actividad del ps! 

c6logo en M6xico, se deben considerar diferentes aspectos: 

entre ellos, la enseñanza de la psicología y el conocimien-

to que la sociedad tiene de la misma; esto último, 'se puede 

inferir por la demanda que de los servicios psicol6gicos 

existe. 

Por lo que respecta a la enseñanza de la psicología en 

México, ésta ha estado influenciada de manera determinante 

por las diferentes corrientes psicol6gicas imperantes en ca 

da época (Cueli, 1983) • 

Ahora bien, en cuanto il la enseñanza y formaci6n de 

sus educandos, la Universidad se plantea dos objetivos cen-

trales: la transmis.i6n ele los conocimientos y, la prodrcci6n 

de los mismos. Es decir, se plantea por un lado formar pro-

fcsionistas y, por el otro, formar científicos. Dicha pre-

tenai6n, lo logra a trav6s do los planes de estudio que 

crean las distintas escuelas y facultades. Estos son, sin 
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lugar a dudas, la estructura básica de la formación de los 

futuros profesionistas egresados de la Universidad. 

En el Artículo 16 del Reglamento General de Estudios -

T~cnicos y Profesionales de la Universidad NacionQl Autóno

ma de M6xico, se lee: "Se entiende por plan de estudios el 

conjunto de asignaturas (cursos teóricos, laboratorios, ta

lleres, prácticas, seminarios), exámenes y otros requisitos 

que, aprobados en lo particular por los Consejos T~cnicos -

de las facultades y escuelas, y en lo general por el Conse

jo Universitario, aseguren que quien haya cubierto el plan, 

obtenga una preparación teórica y práctica suficiente para 

garantizar a la sociedad el ejercicio eficaz y responsable 

de su profesión". (Legislación .•• , 1978, pp.420-5). 

El plan de estudios actual de "-.a Facultad de Psicología 

fue creado y aprobado en 1971¡ con este acto, se pusieron -

las bases del desarrollo ulterior de la ensefianza y profe---
sionalizaci6n de la psicología en México. Pero, dicha cul

minación tiene, como todo, su origen. 

A finales del siglo XIX se produce un hecho de gran 

importancia para la psicología en M6xico. En el afio de 

189G, Ezequiel A. Chávez funda la primera cAtedra de psic~ 

logia en la Escuela Preparatoria. "Esta asignatura se in

cluy6 en el octavo curso con el nombre de Psicología y Mo

ral •.• " (Alvarcz, et al. 1981, pp.54-55). Chávez también -

fue el primer profesor de dicho curso, mismo que impartió -
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'Psychology and Sociology' y comenz6 con una asistencia de 

cuarenta y cinco alumnos regulares y cincuenta y siete oye!! 

tes. Se denomin6 'Psicosociología"'. (Curiel, 1962, p.9). 

Fue también en el año de 1910 que se inauguró el Mani

comio General de la Ciudad de M6xico, conocido como la Cas

tafieda, cuyo primer director fue Jos6 Mesa Guti~rrez (Colo

tla y Gallegos, 1978; Alvarez, et al. 1981). 

Otro dato importante acaecido a principios del siglo, 

fue la fundaci6n del primer Laboratorio de Psicología Expe

rimental por el Dr. Enrique o. Arag6n, en 1916. Dicho Labo 

ratorio fue diseñado a semejanza del que W. Wundt había fu~ 

dado en 1879 en Leipzig; adema de que, todos los aparatos e 

instrumentos fueron importados de Alemania. (Al varez, et al., 

1981; Colotla y Jurado, 1983). 

A Enrique o. Arag6n se debe tambi6n la fundaci6n del -

Instituto de Psicología y Psiquiatrta de la Universidad Na

cional Aut6norna de M~xico en 1936. 

En 1924 se dividi6 la Escuela de Altos Estudios y sur

gieron, de ella, la Escuela Normal Superior y la Facultad -

de'Filosofía y Letras. Asi, en 1932 se crc6 la sección de 

Psicología dentro del plan de estudios de la Facultad de 

Filosofía y Letras (Alvaroz, et al., 1981). 

Los cursos ofrecidos a partir de dicha 6poca fueron 

parte de la maestría en Filosofía y do ningdn modo represe~ 

taban programas sistcmdticos con objetivos prof0sionales 
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y/o de investigaci6n; la psicología que se enseñaba era una 

disciplina especulativa, abundante en preocupaciones metafí 

sicas. 

Fue en el año de 1937 que"··· se cre6 en la Facultad 

de Filosofía y Letras, entonces bajo la ilustre direcci6n 

del Dr. Antonio Caso, la carrera profesional de Psic6logo. 

El plan de estudios fue, fundamentalmente, la obra del Dr. 

Ezequiel A. Cháve2, y se escalonaba en tres cursos anuales 

de disciplinas psico16gicas en vista de la obtención de la 

maestría". (Robles, 1952, p.250). 

Dicho plan de estudios se mantuvo vigente hasta el año 

de 1945; año en que fue reestructurado por el Dr. Fernando 

Ocaranza, creando además el primer Departamento Autónomo de 

Psicología (Díaz-Guerrero, 1980) • 

A partir de 1948, a la orientación estrictamente espe

culativa, se añadió el aspecto clínico en el plan de estu

dios, principalmente por la incorporación de gran nOmero de 

psiquiatras y psicoanalistas como docentes. Este hecho de

termin6 que se igualaran los objetivos profesionales de la 

psicología con los de la clínica. 

En el año de 1949 el plan de estudios (de 1937) vuelve 

a ser modificado por el Dr. Radl Gonz5lez Enriquez, en el -

que :idrJm5.s de aumentarse el ntlmero de cróditos para la ob

tenci6n del grado ele maestro, se exigían 96 horas do práct!_ 

cas como mínimo, las cuales podían realizarse en la Eacuola 
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de Anormales, la Unidad de Neuropsiquiatría, el Sanatorio -

Lavista, el Instituto Nacional de Pedagogía, la Escuela de 

Trabajadores Sociales y el Laboratorio de Psicología de la 

Facultad {Robles, 1952; Alvarez, et al., 1981). 

Hacia 1951, una comisión de profesores del Depurtamen

to de Psicología propugnó, ~reponiendo un nuevo plan de es

tudios, la creación de un doctorado especializado en psico

logía, independientemente del doctorado en filosofía. Así, 

un año después, en 1952 se creó el doctorado especializadv 

en psicología, por la atingente labor del Dr. Guillermo -

Dávila. En dicho programa se aument6 la duraci6n del plan 

de estudios de 1937 a siete semestres (Colotla y Gallegos, 

1978; Harrsh, 1983). 

En el año de 1953, se cambió la Facultad de Filosofía 

de su local de Rivera de San Cosme y Naranjo a la Ciudad 

Universitaria y, en el año de 1954, se creó en la Universi

dad el Departamento de Psicopedagogía dependiente de los 

Servicios Médicos de la UNAM y un departrnento de Psicología 

M~dica en la Escuela de Medicina. 

Ya a partir del afio de 1956, el Departamento de Psico

logía se transformó en Colegio de Psicología, donde el plan 

de estudios comprendía los grados de arncstría y doctorado -

Gnicamcntc. Dos afias dcspu6s, en 1958, " ... se cre6 en la 

UNAM un nuevo programa para obtener el título profesional -

da psic6logo en el nivel de licenciatura y se cslablcci6 un 
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programa de maestría y doctorado ( .•. ) con especialidades -

en cHnica, industrial y social". (Harrsch, 1983, p.127). -

Ya con la creación de la licenciatura en psicología, se in

corporaron a los prograffias, cursos de otras disciplinas co

mo la biología que perr.ii tieron el surgimiento de un interl§s 

por la investigación, primero en Heurofisiología y despu€!s 

en Psicología Experimental. El surgimiento de la licencia

tura coincidió con el inicio del acelerado crecimiento de -

la UNAM, y es así como en 1960, se establecen por primera -

vez cursos matutinos y ves?ertinos. 

Este crecimiento producía también, car:ibios sustancia-

les en el desarrollo de la enseñanza de la psicología. "Pa 

ra 1966, nuevamente se llevó a cabo una reforma importante 

al plan de estudios de la UNN1, que culminó en un programa 

de cinco años para obtener el título de psicólogo profesio

nal con la opción de especializarse en diversos cambios de 

aplicaci6n además del clínico, el educativo, el del trabajo 

y el social". (Harrsch, 1983, p.128). 

Dentro de otro aspecto, igualmente importante para el 

desarrollo de la psicología en México, el año de 1963, con;! 

tituy6 un momento decisivo, debido al proceso de deoccntra

lizaci6n de su enseñanza y a la creaci6n de nuevas escuelas 

en universidades del interior del país. 

El surgimiento de estas escuelas produjo cambios j.mpor

tantes en la enseñanza de la psicología y se ampliaron las 
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opciones de aplicación de la psicología, rompiendo con el 

perfil clínico del psicólogo, permitiendo su inserci6n en -

el campo educativo y del trabajo, entre otros. 

Hacia fines de la década de los 60's, se form6 un n6mc 

ro significativo de maestros y doctores en distintas espe

cialidades, fundamentalmente en universidades del extranjero 

lo que repercutió en una elevación del nivel académico de -

algunas áreas y en la actualización del conocimiento cienti 

fico y profesional de la disciplina. 

En 1971, se transforma el plan de estudios de 1966 y -

se crea uno nuevo; plan que, con ligeras modificaciones, s! 

gue hasta la fecha. Este nuevo plan, enfatizó la prepara

ción profesional del egresado. De esta manera se crearon 

las áreas de preespecialización en clínica, social, educa

tiva y psicología del trabajo para mejorar la capacitaci6n 

profesional del estudiante en los tres úl tif110S semestres de 

la carrcra.-

Poster.iormcnte, en 1972, el Consejo Técnico de la Facu!_ 

tad de Filosofía y Letras vot6 unánimemcnteparaaprobar la 

iniciativa del Colegio de Psicología que proponía su inde

pendencia de dicha Facultad. Un afio dcspu6s, segOn el acta 

constitutiva d0l 17 de fcb~ero de 1973, el Colegio de Psic~ 

logia pas6 a sor Facultad do Psicología, ocupando tambiGn -

por esas fechas una nueva ubicaci6n en Ciudad Universitaria, 

en sus nuevos edificios. 
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Ya convertida en Facultad, se inician los trámites an

te las autoridades correspondientes y, con fecha 17 de ene

ro de 1974 se inició la expedición de la C6dula Profesional, 

de acuerdo a la publicaci6n del Diario Oficial de fecha 2 -

de enero de 1974, constituyendo esto, un rJr.::i.n logro para la 

profesionalización de la psicología. En este mismo año se 

creó el área de psicología experimental. 

El resultado de las transformaciones ocurridas ha per

mitido que actualmente la formación profesional del psic61~ 

go esEe moldeada sobre las bases de una disciplina científi-

ca. 

"Puede decirse que la creación de la Pacultad de Psico

logía representa el momento culminante de una serie de es

fuerzos por lograr un rostro, una profesionalización plena y 

una dignidad universitaria. Representa el derrocamiento de 

obstáculos retrógrados de aquellos que a6n, hoy día, le nie

gan su identidad". (Lara Tapia, 1903, p. 29). 



-52-

B. EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

El plan de estudios vigente en la Facultad de Psicolo

gía de la UNAM contempla seis semestres básicos y tres más. 

en donde se cursan materias optativas, clasificadas dentro 

de seis áreas de sernicspecializaci6n de la psicología, las 

cuales son: Clínica, Educativa, General Expe~irnen~al, So

cial, Trabajo y Psicofisiología. 

Durante los primeros cinco semestres de tronco común -

se provee a los estudiantes de la información concerniente 

a los procesos psicológicos básicos, como son: motivaci6n, 

sensopercepci6n, aprendizaje y memoria, etc., además, se pr~ 

porcionan las bases biológicas, históricas y filosóficas en 

las que se fundamenta la ciencia psicológica, conte.~plando 

tambi6n algunos métodos, técnicas y herrrunientas que pueden 

utilizarse para el desarrollo de investiqaciones; entre las 

materias que apo:::-tan esta informac.i6n se encuentran: esta

dística, psicología experimental, teoría de la medida, etc. 

En el último semestre de tronco común (6°) se imparte una -

materia de cada &rea de scmiespecializaci6n (psicología el! 

nica se imparte en 5° semestre) con el fin de que el al~mno 

tenga una visi6n más amplia para cuando realice la elecci6n 

del úrea de su .interés. Al término del sexto semestre el a 

lumno contard con 218 cr6ditos, con los cuales puede dar ini 

cio a su Servicio Social. 

En el transcurso de los seis semestres b~sicos el alum 

no debe rc~aliz¡¡r alr11rnas prúct.icns las cuales se encuentran 
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vinculadas con los programas específicos de las materias 

que las requieren, como sería el caso de estadística, psic~ 

patología, psicometría, psicología diferencial, etc., por -

otro lado se deben cursar cuatro niveles de laboratorio, 

los cuales se imparten durante el 2°, 3°, 4°, y Sºsemestres 

de la carrera, y en los que se trata de abarcar aspectos 

concernientes a varias de las materias que se dan en los se-

mestres correspondientes, considerándolas multidisciplinari~ 

mente. 

Por lo que respecta a los tres dltimos semestres de la 

carrera (7°, 8ºy 9°) el alumno debe elegir las materias de 

acuerdo a su área de interés (nueve como mínirno para que 

sea considerado dentro de un área específica), completando -

un total de 310 créditos académicos. 

Como se mencionó anteriormente, existen seis áreas de 

semiespccialización, cada una de ell~s dotará al alumno de 

diferentes conocimientos y técnicas para su forrnaci6n acadd 

mica y su futuro desarrollo profesional. 

Trataremos de hacer un an5lisis más detallado de cada 

~rea, ya que es propiamente por medio de ésta que se deter-

mina el ámbito en el que los alumnos podrán desarrollarse*. 

El ~rea de Psicologiil Clínica consta de 16 materias, -

las cuales proporcionan las bases te6ricas y metodol6gicas 

* La ,i116011111n.c.(611 1u~&e11e11tc>. a Ca~ t'ÍJ¡M~ 
~í'Jr.v{c_/o.~ f',~01íc-~-io1utCf'.\ IJ Soc.iaCi>.L 
.t1.Yiia~ de fo~ Vtl'.\ tífti111u-~ ~cw~-~he.~ 
racnUad de P~.ieoConfo, UNAM. 1980. 

.~u e .tomada de•,: CouJrd i.naci6n de 
Tl1/Í0-~/11clC é611 Bchica .wú~c>. ea~ mct 
de .ea .ucc11ciatu1w en Vó-lcoCo!]ttt 
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para tres rubros principales de actividades como son: Psico 

diagnóstico, Pronóstico e Intervención. 

De las 16 materias, seis proporcionan información con

cerniente a los tres rubros señalados, tres más para los ru

bros de Psicodiagn6stico y Prorn6stico; tres y cuatro exclusi 

vas para Psicodiagnóstico e Intervención, respectivamente. 

Cabe mencionar que de las diez materias que proporcio

nan informaci6n para la Intervención s6lo en dos, Modifica

ción de Conducta y Rehabilitación Conductual, se especifica, 

como habilidad, el poder realizar y aplicar programas de In

tervención, mientras que las demás se limitan a impartir co

nocimientos para seleccionar e identificar los diferentes ti 

p6s de Intervención, no para aplicarlos. 

Por otro lado, en lo que se refiere al 5rea de Psicolo 

gia Educativa 15 materias la constituyen; en ellas encontra

mos, básicamente, aspectos relacionados con la teoría y prS~ 

tica de la Tecnología y Sistematización de la Enseñanza, po~ 

teriormentc la Ori.entaci6n Vocacional, Asesoría y/o Consejo 

Educacional y por Gltimo el Análisis Experimental de la Con

ducta aplicado a la educación; sin dejar de considerar algu

nos aspectos metodológicos para investigaci6n. 

En el ~rea de General Experimental las 27 materias que 

la forman, se encaminan, primordialmente, a proporcionar los 

conocimientos mctodol6gicoo necesarios para la Investigaci6n 

y la Docencia, que serían las activid~dcs propias de esta 

~rea. 
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Ahora bien, las materias que se imparten (21) en el 

&rea de Psicología del Trabajo se podrían agrupar en seis ru 

bros generales: Capacitaci6n, Selección y Reclutamiento de 

Personal, Higiene y Seguridad Industrial, Análisis y Evalua

ci6n de Puestos y Administraci6n de Recursos Humanos; cada -

una de estas actividades engloba a su vez diferentes tipos -

de tgcnicas y/o herramientas para que el alumno, al egresar 

de la carrera, pueda aplicarlas en su lugar de trabajo. 

En el &rea de Psicología Social encontramos dieciseis 

materias, las cuales proporcionan informaci6n referente a 

aspectos metodológicos, tanto para Investigación como para -

la elaboraci6n y/o aplicaci6n de programas específicos con

cernientes a problemas psicosociales y desarrollo comuntario. 

Por 6ltimo, el área de Psicofisiología (7 materias) 

permite que el alumno egresado de ésta, intervenga tanto en 

Investigación como en Docencia principalmente. 

c. LA ACTIVIDAD DEL PSICÓLOGO, 

Corno se mencion6 al inicio del capítulo, existen dife

rentes medios que permiten extraer información sobre la ucti 

vidad del psicólogo en el campo profesional: por un lado, -

el plan de estudios y, por el otro, la demanda de los servi

cios psicológicos. 

En el apartado anterior, so realizó un anjlisis del 
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plan de estudios, con la finalidad de desglozar una serie de 

actividades que el psic6logo, ya egresado de la Facultad pu~ 

de desempeñar en el campo de trabajo; y aunque este análisis 

carezca de profundidad, permite vislwnbrar algunos aspectos 

sobre la actividad y la técnicas o herramientas que la forma 

ción académica proporciona. 

Aunque existen abundantes trabajos en lo concerniente 

a esclarecer la actividad del psic6logo, en este apartado se 

seleccionaron s6lo unos cuantos, que creemos proporcionan 

puntos interesantes sobre la problemáti.ca abordada y permi

ten, a su vez, tener una visión general de lo que en todos 

ellos ha sido su preocupación fundamental: la actividad del 

psic6logo. 

Al parecer, los primeros intentos de establecer un pe~ 

fil profesional de la carrera de Psicología, aparecieron en 

los años 1977-1978; años en los cuales se realizaron algunas 

reuniones por parte del CNEIP conjuntamente con asociaciones 

de psic6logos, directores de facultades y escuelas de psico

logía e investigadores {Jurica, 1978), para adecuar, consid~ 

randa las necesidades del país, los planes de estudio de la 

carrera y así, proporcionar los conocimientos necesarios y -

Otiles para intervenir en la soluci6n de diferentes proble

mas que aquejaban a la poblaci6n. 

Las conclusiones que se obtuvieron de este taller, rea 

li2ado en Jurica, Qucr6taro, los diac 8, 9 y 10 de marzo de 
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1978, con respecto al perfil profesional del psicólogo, pro

porcionaron las siguientes características: 

a) El especialista (psicólogo) en comportamiento huma

no y comprometido con la atenci6n a los problemas -

de las mayorías, introduce un cambio sustancial con 

respecto al profesionista liberal. 

b) Responsabiliza a las instituciones al ubicarlas en 

el marco de las necesidades sociales. 

c) Hace del egresado de las carreras de psicología un 

profesional estrechamente ligado al servicio y no -

al utilitarismo, y 

d) Orienta la investigación, en cuanto al desarrollo -

de tecnología propia que sirva para resolver lo que 

son las necesidades prioritarias. 

Tales consideraciones provenían del rechazo a las defi 

niciones del perfil profesional, basado "exclusivamente en -

los requerimientos puros" de la disciplina, es decir, de pr~ 

blemas estrictamente teóricos, que llevaría, por lo mis1no, a 

crear profesionistas "vacíos" y sin "relevancia" social. 

Por ello, "··· un progrruna de entrenamiento profesional debe 

hallar su justificaci6n en las necesida~cs de la población." 

(Taller de Jurica, 1978, p.7). 

Con respecto a las funciones profesionales delpsic6logo, 
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de la determinaci6n de los problemas sociales y de los sec-

tares de la poblaci6n prioritarios en los que interviene, -

se concluy6: 

FUNCIONES 
PROFESIONALES. 

1) Evaluación 

2) Planeaci6n 

3) Intervenci6n 

4) Prevenci6n 

5) Investigación 

PROBLDli\S 
SOCIALES. 

F.n orden de 
prioridad. 

SEX:.'TOR DE LA 
PODLACION. 

En orden de 
prioridad. 

1) Educaci6n ll Rural 
marginal 

2) Salud Ptíblica 2) Urbano 
marginal 

3) Producci6n 3) Rural 
y consurro desarrollado 

4) Organización 4) Urbano 
social desarrolludo 

5) Ecologfo. 

BENEFICIARIOS 
DEL SERVICIO. 

En orden de 
prioridad. 

1} Grupos ins
ti tuciona
les (macro 
y micro). 

2) Grupos no 
institucio
nales (macro 
y micro). 

3) Individuos. 

Tambi~n se consideraron las técnicas que emplea el psi

c6logo a diferentes niveles; primero para el diagn6stico, en 

donde se mencionan "Las entrevistas, las pruebas psicomGtri-

cas, las encuestas, los cuestionarios, las técnicas sociorn6-

tricas, las pruebas proyectivas, la obscrvaci6n, el registro 

instrumental y los análisis formales", segundo para la ínter 

vcnci6n, que contempla: "Las t6cnicns fenomenológicas psic~ 

din~micas y conductualcs; La dinnmica de grupos, la sensibi-

lizaci6n, la cducaci6n psicomotriz, la manipulación ambiental 
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la retroalimentaci6n biol6gica y la publicidad y propaganda. 

"Sus t~cnicas de prevenci6n son además de la capacitación de 

para-profesionales las mismas que utiliza para la interven

ción, exceptuando la educaci6n psi corno triz." (JLlr ic'1, 1978, p. 8) 

Martínez y Ram[rez (1981) en su trabajo, "Una aporta

ci6n al perfil profesional del psic6logo", se plantearon e~ 

mo objetivo delimitar el perfil profesional del psicólogo 

en el sector público. Para ello aplicaron un cuestionario 

a una población de 310 psic6logos que laboraban en distintas 

dependencias gubernamentales. 

Aunque dicha muestra se restringi6 a un sector muy 

particular, sus conclusiones pueden ser con ciertas reser

vas, generalizables a otros sectores. 

dos: 

En dicho trabajo se obtuvieron los siguientes resulta-

1) Que la psicología es una profesión ejercida por su

jetos muy jóvenes, con poca experiencia en el campo 

de trabajo y con un status incipiente en el sector 

público. 

2) Que la presencia del psicólogo en el sector püblico 

fue iniciada, pr5cticamcnte, durante la dacada pas! 

da. A esto tal voz se deba la característica del -

punto uno. 

3) Que la mayor parte de los psic6logos on el sector -
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prtblico realizan actividades limitadas con respecto 

a su campo de acci6n. 

4) Que el área de especialidad a nivel licenciatura no 

constituye un factor importante para laborar en el 

sector público. Lo cual se refiere a que para el -

desempeño laboral, en este sector, no importa el 

área de procedencia, y que además las especialidades 

no proporcionan las herramientas o t€cnicas necesa

rias para su desempeño. 

Así, los entrevistados, al pedírseles su opinión acer

ca de los medios por los cuales obtuvieron sus habilidades y 

conocimientos profesionales, manifestaron; el 48.26%, que 

los obtuvieron durante su entrenamiento en el trabajo,. el 

32.22% report6 que fue durante los estudios profesionales y 

el 19.52% por medio de cursos de capacitación y actualizaci6n. 

Dichos resultados, por otra parte, concuerdan con los 

obtenidos en el trabajo de J.Grados et al. (1984) con respes 

to a esta situaci6n. 

Las proposiciones del trabajo de Mart!nez y Ramírez, -

apuntan hacia una reclaboraci6n del curriculum que contemple 

la vinculación teoría-pr~ctica por un lado, y por el otro, -

la adecuación del plan de estudios a las necesidades del cam 

po laboral del psicólogo y a las actividades que ~stc le exi 

ge. 
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En el trabajo de Rniz Vázquez (1984), "Funciones del 

psic6logo clínico en su campo profesional", se seleccion6 

una muestra de 100 sujetos egresados, particularmente, del -

área clínica, a los cuales se les aplic6 un cuestionario so

bre sus actividades profesionales. Dicho trabajo planteaba 

como hip6tesis lo siguiente: el psicólogo clínico que pres

ta sus servicios, participa activamente en el psicodiagn6sti~ 

coy la psicoterapia (p.31), lo cual fue confirmado, ya que 

el mayor porcentaje (53%) de los psicólogos investigados han 

desempeñado este tipo de actividades. 

Se encontr6 también que la mayor parte de los entrevi~ 

tados fueron contratados básicamente para desarrollar activ~ 

dades correspondientes a la técnica, y teoría de la entrevis 

ta, psicoterapia y psicomctría; de las cuales, el 42% repor

t6 que esos conocimientos y habilidades utilizados en su tra 

bajo los adquiri6 en su formaci6n acad6rnica¡ el 15% reportó 

que fue en trabajos anteriores; un 9% que fue durante su tra 

bajo actual y los restantes, en sus estudios de posgrado o 

como autodidactas. Lo cual, segGn el estudio(74%), demues

tra que el programa de la licenciatura ha contribuido para -

el desempefio de las actividades antes mencionadas (pp.49 y -

59) • 

De la invcstigaci6n llevada a cabo por LGpez Rodríguez 

et al. (1984) sobre el perfil profesional del psic6logo, con 

egresados de la UNAM, ENEPs y escuelas privadas, que labora-
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ban en tres diferentes sectores: estatal, descentralizado y 

privado¡ se analiz6 una muestra de 148 casos, de los cuales 

se obtuvieron los siguientes resultados: en general, el pe~ 

fil profesional del psic61ogo de las distintas escuelas no -

muestra diferencias significativas, adem5s de que las acti

vidades llevadas a cabo más comunmente son las de tipo clíni-

ca. 

En cuanto a la preparación recibida, los egresados de 

la UNAM reportan una evaluaci6n negativa de su formnci6n aca

d~mica que les restringe su actividad en el campo profesio-

nal, no así los egresados de las otras escuelas. 

Como conclusión final se considera que" •.. no deberían 

gastarse más recursos en averiguar el mercado de trabajo, i~ 

vestigando en qu~ podrían contratar al psicólogo, sino que -

deberían analizarse directamente las necesidades sociales en 

las que puede incidir y entonces entrenar al futuro profes!~ 

nista en dos sentidos: Por un lado, mejorando la enseñanza 

te6rico-práctica en las habilidades que de por sí ya se le -

entrena, para que sea capaz de desempeñar adecuadamente las 

actividades solicitadas y por el otro, ampliando la prepara

ci6n te6rico-pr~ctica que recibe, de forma que pueda tener -

injerencia en los problemas que son primordialci para los 

distintos sectores de la poblaci6n." (pag.37). 

Otro trabajo revisado, fue el elaborado por Grados E, 

et al. (1984), en el que se plnntc6, corno objel:i vo, el inves 
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tigar las tareas profesionales que realiza el psic6logo del 

trabajo en su campo laboral y determinar el grado con que el 

curriculum de la Facultad, en esta área, contribuye a la far 

maci6n de estos profesionistas. 

La muestra utilizada consistió en 80 personas a las 

que se les aplicó un cuestionario, por medio del cual, se ob 

tuvo la informaci6n deseada. 

Se utilizó la técnica "bola de nieve" para la selec

ción de la muestra; dividida en tres sectores: privado 

(55%), público (35%) e instituciones de crédito (10%). 

En los resultados se observó que un 78.75% eran pasan

tes de licenciatura, por lo que se deduce" ••• que el título 

no representa un obstáculo para que los psicólogos consigan 

trabajo." (s/p). 

Por otro lado, se obtuvo que el 85% son egresados del 

área en donde realizan sus actividades, ocupando, mandos in

termedios (50%) , ejecutivos (29%) ~ .. puestos operativos (6%). 

En cuanto a las actividades que realizan; la selección 

y el reclutamiento de personal alcanzaron los porcentajes -

más altos, siguiendo en orden decreciente el an~lisis de 

puestos, las relaciones laborales, la evaluaci6n de puestos, 

etc. 

Por lo que respecta a las materias impartidas en el -

área, consideran que laB m5s útiles han sido: Análisis y V~ 

luaci6n de Puestos, Capacitación, Reclutamiento y Sclccci6n 
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y Elaboraci6n de Pruebas Industriales; además, que debieran 

incluirse: Técnicas de la Entrevista Aplicada a la Indus

tria, Tr~mites Laborales y Administración de Sueldos y Sa

larios; reforzándose Administraci6n de Personal, Administr~ 

ción de Empresas, Capacitación, Reclutamiento y Selección, 

Desarrollo Organizacional, entre otras. 

En lo que se refiere a su formación académica, los en

trevistados reportaron que ésta había sido buena (45%), reg~ 

lar (51%) y mala (4%)y aunque presenta deficiencias, éstas -

pueden irse subasanando con la práctica, en algunos casos. 

Por último, se mencion6 que el 35% de los encuestados 

realizan investigaciones,por lo que se puede concluir 

que" ••• no existe interés por la investigación o no existen 

los medios y condiciones que propicien que se realicen in

vestigaciones en Psicología Industrial." (s/p). 

El artículo de Javier Aguilar (1980), "un modelo para 

la elaboración currículos de psicología"; establece primero, 

una crítica de los currículos "de casi todas las escuelas 

de psicología", los cuales son elaborados por medio de.asig

naturas aisladas y a las que, posteriormente, se les agregan 

asignaturas de carácter aplicado. Este ~nfoc;:ue, " ... cerrado 

diseña los planes de estudio con escasa consideración de las 

necesidades y problemas sociales que el egresado puede contri 

buir a resolver .•• " (p.16). 

A pnrtir de esta crítica, Aguilar propone, pura Gstable 
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cer el perfil del psicólogo tres aspectos centrales: 

a) determinar el perfil del psic6logo a partir del aná 

lisis de los problemas sociales del país; 

b) de los conocimientos teóricos y tecnológicos aport~ 

dos por la psicología y, 

c) de las condiciones en que desempeñará su actividad 

(p.162). 

Ya llevado a cabo el planteamiento sobre los determi

nantes; la elaboraci6n del currículum se puede llevar a cabo 

sobre dos módulos sucesivos: uno teórico metodológico y 

otro aplicado metodol6gico; estructurados en tres aspectos: 

1) Módulo Básico: Donde se presentan el desarrollo 

histórico, teórico y metodológico de la psicología. 

Es .el fundamento de las técnicas y métodos incluidos 

en los siguientes módulos (duración, 3 semestres). 

2) Módulo Intermedio: Donde se completa la formación 

metodológica y se enseñan técnicas de invcstiga-

ci6n e intervención (duración 3 semestres). 

3) Módulo Terminal: Donde se presentan "secuencias de 

unidades sobre técnicas específicas y entrenamiento 

pr~ctico para capacitar al estudiante en la cjccu-

ci6n de las tareas profesionales prescritas. se 
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requiere elaborar un sistema de prácticas para lo

grar ese objetivo." (duraci6n 4 semestres) (p.164). 

Esta proposici6n, acerca de las "practicas de campan, 

nos parece importante, ya que tendería a conjuntarse tanto 

con el servicio social como con otras instituciones, y con 

ello, promover el trabajo del psicólogo en situaciones de -

mayor incidencia social y mejor formación profesional. 

Otro trabajo, igualmente importante, lo constituye el 

de la Dra. Reyes Lagunes (1983), "Breve definición del per

fil profesional del psicólogo", el cual, despuAs de un aná

lisis del curriculum y de las actividades del psicólogo, 

propone el siguiente perfil con características generales, 

comunes a todos y, características particulares propias de 

las actividades de cada área. 

a) El psic6logo educativo, posee características teó

rico prácticas en el diseño, anéÍlisis y co'ntrol de 

los elementos que son comunes a cual11ui.el.' sisteJ'\il 

educacional (preescolar, profesional, etc.). 

b) ~sic6logo del trabajo, es un especialista en 

situaciones y actividades laborales y que a trav6s 

de su intervenci6n optimiz.:J los recursos humanos, 

en beneficio de los tr~bajadores y de la producci6n, 

Analiza, selecciona y capacita. 
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c) El psicólogo clínico, previene, diagnostica y evalúa 

en favor del mantenimiento y desarrollo de la salud 

mental de la comunidad. Asimismo, implementa el di 

seño de la investigación clínica aplicada. 

d) El psicólogo social, realiza el an&lisis y evalua-

ci6n de las relaciones interindividuales y sociales. 

e) El psicofisi6logo, posee los conocimientos básicos 

acerca de los determinantes biol6gicos de la condu~ 

ta y aplica los principios extraídos de investiga

ciones de laboratorio. 

f) El psicólogo experimental, investiga y genera teor~ 

as que expliquen los determinantes generales y esp~ 

cíficos de la conducta de los organismos y de sus -

interacciones. 

Así, el psicólogo puede llevar a cabo distintos tipos 

de actividades en los diversos sectores en los cuales apli

que sus conocimientos: Elabora, conduce y evalúa; Investiga, 

diagnostica y trata; Diseña medioambientes educativos, labo

rales, de rehabilitaci6n y, adem&s, realiza actividades de -

investigación y docencia. 

Todos los trabajos analizados presentan dos vertientes 

comunes; por un lado, proponen una adecuación de las activi

dades a las situaciones y problemas sociales y, por el otro, 

consecuencia de lo anterior, plantean una mejor fonnaci6n 
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teórico-práctica del psicólogo a partir de una reforma sus

tancial del curriculum 

Dichas proposiciones, también apuntan hacia un objeti

vo central: lograr una mayor incidencia, a través del traba 

jo del psic6logo, en la sociedad y, contribuir con ello, a -

un fortalecimiento y definici6n del papel que juega éste co

mo profesionista. 

Y, aunque la profesión del psicólogo es relativamente 

nueva en nuestro pais: "El psicólogo es un profesionista 

con un campo de acción amplio. En nuestra sociedad la gama 

de problemas a los que tiene que enfrentarse y aportar solu

ciones satisfactorias va, desde el reto que constituye inno

var y mejorar los sistemas educativos pasando por el trata-

miento de las perturbaciones del comportamiento, hasta la 

responsabilidad de atender a las necesidades de impulso y pr~ 

moción del cambio social." (O~ganizaci6n Acn<l6raica, 1983, 

p. 9) • 



C A P I T U LO III 

LA ACTIVIDAD DEL PSICOLOGO A TRAVES 

DEL SERVICIO SOCIAL 
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La presente investigaci6n, se origin6 durante el tiempo 

en el cual realicé el Servicio Social en el Departamento en

cargado del mismo en la Facultad de Psicología. 

En esa oportunidad, al realizar un estudio sobre algu

nos aspectos relacionados con la evaluación del Servicio So

cial, nos dimos cuenta de que existía vasta informaci6n con 

respecto a la organizaci6n y funcionamiento del mismo, ade

más de la que se podía extraer a partir de los informes ela

borados por los alumnos. Pero, dicha informaci6n, aunque a

bundante, como ya lo dijimos, se encontraba dispersa, Creán 

dose así la necesidad de elaborar un documento donde se pu

diera observar el desarrollo del Servicio Social en la Facul 

tad de Psicología, así como las principales características 

de lo reportado por los mismos alumnos al realizar su Servi~ 

cio Social. 

Considerando lo anterior, el objetivo de la presente i!!_ 

vestigaci6n es mostrar un panorama general sobre la activi

dad del psic6logo a través del Servicio Social a lo largo de 

diez años (de enero de 1974 a diciembre de 1983). Tratando 

además, de considerar algunos otros aspectos como son: Insti 

tuciones demandantes de los servicios psicol6gicos, las Téc

nicas y/o Herramientas utilizadas en las actividades llevadas 

a cabo por los alumnos y la Areas de mayor demanda. 

Como se rncncion6, esta investigaci6n solamente se cen

tra de enero de 1974, año en que se inici6 el registro de P! 

santos <lel Servicio Social, a diciembre de 1983, abarcando, 
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por tanto, diez años del funcionamiento del Servicio Social 

en la Facultad de Psicología. 

Tomando en cuenta la enorme cantidad de expedientes re

gistrados (5600) hasta diciembre de 1983, y con objeto de que 

la muestra fuera representativa, se seleccion6 al azar, el -

25% (1400 expedientes) do la poblaci6n total; dividiendo el 

resultado de este porcentaje en los diez años que se revisa

ron, correspondiendo a 140 expedientes por año. De los cua

les se recolect6 la siguiente informaci6n: 

a) Instituci6n donde se prest6 el Servicio Social 

b) Fecha de registro del Servicio Social 

c) Fecha de inicio del Servicio Social 

d) Area en la que se realiz6 el Servicio Social 

e) Actividades realizadas durante el Servicio Social 

f) Técnicas y /o Herramientas utilizadas 

Una vez extraídos los datos antes mencionados, se proc~ 

di6 a enlistar las Instituciones, Areas, Actividades y las -

Técnicas y/o Herramientas reportadas en cada uno de los exp~ 

dientes revisados 

Elaboradas las listas, éstas se verificaron con el fin 

de englobar algunos da tos, ya que resultaban demasiado espe

cíficos: posteriormente, se llevó a cabo la codificación de 

los mismos, la cual se realizó de manera manual, par.a deter

minar las frecuencias de cada uno de los rubros enlistados. 

No se consideró importante la fecha de registro ni de -

iniciaci6n del Servicio Social ya que, como se mencionó ante 
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riormente, se eligieron 140 expedientes de cada año, por lo 

que, para el análisis de resultados fueron eliminados. 

Realizada la codificaci6n de los datos. se revisaron -

nuevamente las listas de Actividades y 'l'écnicas y/o Herramie.!!_ 

tas y, con el propósito de esclarecer éstas, se consultó a -

algunos maestros de las diferentes áreas para así verificar

las, evitando caer en algún error. 

Una vez efectuado lo anterior se procedi6 a recodificar¡ 

obteniéndose los puntajes que a continuaci6n aparecen: 

La TABLA I muestra las principales Instituciones deman

dantes de prestadores de Servicio Social. 

Como podemos observar, la mayor demanda, 322 alumnos ca 

rrespondientes al 23% de la muestra analizada, ha surgido de 

la misma Universidad y, de manera particular, de la Facultad 

de Psicología, lo cual es poco alentador, puesto que lo más 

conveniente sería que el Servicio Social se realizara fuera 

del ambiente académico, lo cual permitiría al alumno evaluar 

sus conocimientos adem~s de generar una mayor demanda de los 

servicios psicológicos, 

En orden decreciente, le sigue la Sccretar!a de Salubri 

dad y Asistencia (SSA) con 193 alumnos que corresponde al -

13.78%. 

Siguiendo este orden, la Secretaría do Etlucaci6n Públi

ca (SEP) solicit6 a 170 (12.14%) pasantes en los diez afias -

revisados y el Departamento del ·D.lstrito Federal (Dm') a 152 

(10.851) pasantes, los cuales prestaron sus servicios princ! 
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palmente en Delegaciones, Instituciones de Readaptaci6n o R~ 

habilitaci6n Social. Estas Instituciones solicitaron básica 

mente, psic6logos clínicos, educativos, del trabajo y, esca

samente, sociales. 

De las 16 Secretarias mencionadas la mayoría solicit6 -

psicólogos del trabajo y aunque el número de pasantes solic~ 

tados es alto (249), éste no es realmente significativo, poE_ 

que distribuyéndolo entre todas, es más bien pequeña la can

tidad de solicitudes. No podemos asegurar el por qué de es

te hecho, pero pensamos que se debe a la falta de conocimien 

to de las actividades del psic6logo o bien, a que consideran 

que otros profesionistas realizan mejor el trabajo encomenda 

do. 

Por último observamos que en las Instituciones de Crédi 

to se demandaron los servicios de pasantes en un 3%, y aun

que este porcentaje parece bajo, no lo es tanto, ya que hay 

que considerar que existían pocas instituciones de este tipo 

que pertenecían al gobierno, en las cuales el pasante podía 

realizar su Servicio Social. Esperamos, ahora que la Banca 

ha sido nacionalizada, que crezca la demanda de pasantes y, 

a su vez, el campo de trabajo del psic6logo. 

En la TABLA II observamos, año con año, la cantidad de 

alumnos que prestaron su Servicio Social en las diferentes -

Arcas de la Psicología. 

Aunque el Area Clínica siempre ha sido la m~s solicita

da (436 pasantes que representan el 31.14\), observamos cla-
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ramente que en los últimos cuatro años, la cantidad de alum

nos del Area de Psicología del Trabajo se ha incrementado -

sustancialmente, y no es de extrañarnos que en unos cuantos 

años más esta Area sea la que mayormente elijan los alumnos, 

superando, en cantidad, al Area de Psicología Clínica. 

Por lo que respecta a las demás Areas, Educativa ha man 

tenido su demanda (281 = 20.07%), sobrepasando al Area de -

Psicología Social (131 = 35%), General Experimental (67 ~ 

4.78%), y Psicofisiología (35 = 2.5%). 

En el rubro de "O'l'ROS" se agruparon a aquellos alumnos 

que no especificaron el Area en la cual realizaron su Servi

cio Social. 

En la TABLA III se enlistan las Actividades que inform~ 

ron los pasantes que realizaron su Servicio Social en el A

rea de Psicología Clínica. 

En orden decreciente podemos observar cuatro Activida

des fundamentales en esta Area: en primer lugar la aplica

ción, calificaci6n e interpretación de pruebas psicol6gicas 

(344)¡ en segundo lugar la entr~vista {282); en tercer lugar 

la psicoterapia (134) y en cuarto lugar el psicodiagn6stico 

{87) • 

Por lo antes mencionado se puede decir que el pasante -

de psicología al realizar su Servicio Social en el A.rea Clí

nica es utilizado, principalmente, como psic6r.ictrn, cntrcvi! 

l:udor y, en algunos casos, como psicodfagnosticador, activi

dad principal para la que son preparados durante la carrera. 
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Pero tambi~n se observa que el 9.54%, además de lo anterior, 

realizan psicoterapia lo que si es de alarmar, ya que como -

se mencion6 en el capitulo anterior las materias impartidas 

en el Area, no dan los suficientes conocimientos para reali

zarla, si para sugerirla, pero no para llevarla a cabo. En 

este sentido, ya que corresponde al Departamento de Servicio 

Social, revisar y autorizar los programas en los que los pre.!!. 

tadores de servicio participan, es obligaci6n del Departame~· 

to rechazar los programas, o en el mejor de los casos, supe~ 

visar de la mejor manera a los alumnos que tengan que reali

zar esta Actividad, ya que una mala aplicaci6n va en detri

mento de la propia carrera. 

Por lo que respecta a las Técnicas y/o Herramientas que 

los alumnos en esta Area utilizan (TABLA IV), pero que no a

plican necesariamente, se observan principalmente las prue

bas psicológicas (316), la entrevista (286), las t~cnicas de 

psicoterapia (157), el Análisis Conductual Aplicado -ACA

(59) y las dinámicas de grupo (54). 

Todas estas Técnicas y/o Herramientas son proporciona

das por las materias del Area, aunque algunas de ellas de ma 

nera muy superficial, por lo que habrian de fortalecerse. 

En lo que se refiere a las Actividades reportadas por -

los alumnos del Aren de Psicología Educativa (TABLA V), en

contramos que la Actividad que presenta mayor frecuencia (67) 

es la elaboraci6n, aplicaci6n y ·cvaluaci6n de programas edu

cativos, es decir, aquellas relacionadas con la tecnología 

. ~. 
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educativa, y más específicamente con la sisternatizaci6n de ~ 

la enseñanza;·posteriormente, la investigaci6n (63) ocupa el 

segundo lugar seguida de la asesoría y/o consejo educacional 

con 59; la aplicaci6n, calificaci6n e interpretaci6n de pru~ 

bas psicol6gicas (48) y la orientaci6n vocacional (46), en

tre otras. 

En este caso se puede decir que las materias que se im

parten en esta Area apoyan de alguna u otra manera las Acti

vidades que los alumnos realizan y, lo único que quedaría es 

ver en que grado es necesario ampliarlas y reforzarlas. 

Aunque la investigaci6n no sea una de las Actividades -

principales en la que son orientados los alumnos egresados -

de esta Area, sí se proporcionan algunos conocimientos para 

llevarla a cabo; pero dado el puntaje obtenido en este rubro 

(63) y observando que éste sobrepasa a las actividades part! 

culares y específicas de este campo, sería conveniente que -

se aumentaran algunas materias estrictamente metodol6gicas, 

o en su defecto se fortaleciera la ya existente (Diseño y A

nálisis de Investigaci6n Educativa). 

En la •rABLA VI se observan aquellas Técnicas y /o Herra

mientas mnyormente utilizadéls por los alumnos al realizar su 

Servicio Social en el Arca de Psicología Educativa. Encon

tramos en los puntajes más altos que las pruebas psicol6gi

cas son lo que más se utilizan (63), seguida de la entrevis

ta (55) , las din5micas de grupo (30), el andlisie conductual 

aplicado (26) y los cuestionarios (26). 
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Con respecto a lo anterior, observarnos que s6lo en una 

materia del Area Educativa (Orientaci6n Vocacional y Escolar) 

se imparten las técnicas que presentan el mayor puntaje, es 

decir, las pruebas psicol6gicas y la entrevista. Por lo que 

es muy importante que este tipo de técnicas sean proporcion~ 

das en una forma más amplia y sistemática en el Area, para -

un mejor desenvolvimiento de los alumnos. 

Las Actividades fundamentales en las que incursiona el 

pasante del Area de Psicología General Experimental (TABLA -

VII) son: la investigaci6n (30) y la docencia (45, sumando -

los puntajes relativos a ésta y que se observan en los inci

sos 5, 6 y 7 de dicha TABLA). Utilizando corno T~cnicas y/o 

Herramientas principales (TABLA VIII) los instrumentos de in 

vestigaci6n (12), además de los registros (5), 

Cabe mencionar que muchos de los alumnos no reportaron, 

las Técnicas y/o· Herramientas utilizadas, ya que la mayorfa 

intervino en investigaci6n y docencia, siendo de por sí poco 

claras las técnicas utilizadas para desarrollar esasactivida 

des. 

Por lo que respecta al Area de Psicología Social (TABLA 

IX), observarnos que la investigaci6n (67) es la principal Ac 

tividad en la que intervienen los prestadores de Servicio So 

cial de esta Arca; utilizando como Técnicas y/o Herramientas 

fundamentales (TABLA X) los cuestionarios (33), la entrevis

ta (29), las encuestas (25) y las t6cnicas estadísticas (20). 
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Siendo que el alumno egresado de esta Area puede desa

rrollar otro tipo de Actividades, además de las mencionadas, 

considerarnos que debiera ampliarse la difusi6n de éstas para 

permitir la apertura del campo de trabajo del psic6logo so

cial. 

En el Area de Psicología del Trabajo (TABLA XI), encon

tramos una amplia gama de Actividades que el pasante ha rea

lizado durante su Servicio Social. 

Estas Actividades se pueden englobar en cuatro rubros -

generales que son: selección de personal (134), capacitaci6n 

de personal (115), reclutamiento (78) y análisis (34) y eva

luación (19) de puestos, donde precisamente encontramos los 

puntajes más elevados. 

La entrevista (227) y las pruebas psicol6gicas (202}, 

además de ser Actividades pueden ser también Técnicas y/o -

Herramientas (TABLA XII) utilizadas para la selecci6n de peE_ 

sonal principalmente, aunque pueden emplearse para otras Ac

tividades. El análisis de puestos (49) al igual que la en~ 

trevista y las pruebas puede ser una herramienta para la ca

paci taci6n en donde pueden emplearse también los cuestiona

rios (36), las dinámicas de grupo (35) y las encuestas (20). 

Estos resultados coinciden con los de la investigaci6n 

realizada por Grados, E. et al., 1984, analizada en el capi

tulo anterior y en donde se mencionnn, como principales acti 

vidades, las mismas que nosotros encontremos. 
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En el Area de Psicof isiologfa se informaron corno princ!. 

pales Actividades (TABLA XIII): la investigaci6n (27), el a

nálisis e instalaci6n de electrodos para registros (7) y la 

docencia (B, sumando los puntajcs de los incisos 2, 3 y 4 de 

dicha TABLA). Siendo a su vez, los instrumentos de investi

gaci6n (24), los registros poligráficos (9), la in1plementa

ci6n estereot§xica (8) y los registros conductuales (7), las 

Técnicas y/o Herramientas (TABLA XIV) más utilizadas. 

Es importante señalar que el Area de Psicofisiología al 

igual que la de Social y General Experimental, presentan co

mo actividad fundamental la investigaci6n. No asi las otras 

Areas, Clínica, del Trabajo y Educativa que desarrollan Acti 

vidades más apegadas a sus respectivos campos de aplicaci6n. 
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2 
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2 
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5 
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TABLA 1 
11'STITl:CIONES 

1976 1977 1978 

42 

13 

1 

4 

20 

15 

20 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

140 

29 

13 

4 

2 

26 

20 

18 

2 

3 

4 

3 

2 

1 
1 

1 

1 

6 

2 

1 

28 

4 

2 

2 

28 

23 

8 

3 

3 

2 

3 

4 

6 

1 

4 

5 

3 

2 

1. 

2 

2 

3 

l 

}.jo 140 

1979 1980 1981 1982 

27 

3 

1 

5 

21 

26 

13 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

4 

2 

4 

l 
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2 

5 

1 

i 
3 
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27 

6 

2 

6 

18 

6 

16 

6 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

10 

l 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

16 

140 

26 

5 

1 

B 

19 

17 

7 

7 

7 

6 

4 

5 

1 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

7 

7 

l~O 

35 

4 

4 

5 

15 

14 

11 

l 

6 

8 

1 

4 

4 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

5 

2 

1 

9 

140 

1983 TOTAL 

39 322 

6 72 

2 30 

3 43 

10 193 

16 170 

26 152 

2 29 

4 30 

1 34 

1 14 

1 6 

2 31 

4 27 

2 

17 

33 

1 5 
1 9 
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6 
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9 

4 

7 

2 

1 

2 

1 
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1 

5 

16 

1 

6 

2 

1 

5 

·t 25 

1 

5 

• 5 

10 

15 

10 

50 

l·!O 1·100 



AREA 1974 1976 

CLINICA 46 
1 

46 

EDUCATIVA 46 26 

GENERAL 
EXPERIMENTAL 8 10 

SOCIAL 17 17 

TRABAJO 19 36 

PSICOFISIOLOGIA 4 

OTROS 3 

TOTAL 140 140 

TABLA 11 
No. DE ALUMNOS POR A~O Y POR AREA 

EN LA CUAL REALIZARON SU 
SERVICIO SOCIAL 

AIQO 

1976 1977 1978 1979 1980 

43 60 42 64 41 

26 34 23 26 26 

13 6 4 7 6 

21 19 9 6 8 

29 26 63 42 69 

3 3 7 3 2 

6 4 2 3 o 

140 140 140 140 140 

1981 1982 1983 TOTAL 

43 34 37 436 

20 24 31 281 

6 3 6 67 

9 12 14 131 

69 69 60 431 

3 7 2 36 

o o 19 

140 140 140 1400 



TABLAIII 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOLOGIA CLINICA 

No. de alumnos por ano 
""" lJ) l.O ¡-.. 00 °' o .-1 N M 

Actividades r-- ¡-.. !'-- ¡-.. ¡-.. ¡-.. 00 co <Xl 00 
O\ O'I °' en en °' O'I en O'I O'I 
rl rl ....¡ rl ,....¡ ,....¡ rl .-1 rl .-; 'lbtal 

Í; Entrevista 36 18 21 29 23 38 34 25 29 29 282 
2. Aplicaci6n, calificaci6n e interpretaci6n de pruebas 41 35 32 37 33 42 36 32 27 29 344 
3. Historias clínicas {elaboraci6n} · 1 1 4 4 1 4 4 1 2 1 27 
4. Visitas dornicilfo.rias 1 2 1 4 
s. Estudios socioecon6micos 1 1 2 
6. Estandarizaci6n de pruebas 2 2 
7. Análisis y aplicaci6n de encuestas y cuestionarios 1 1 2 1 4 2 1 12 
8, Registros observacionales y oonductuales 2 3 2 2 3 1 2 15 
9. Psicocliagnóstico 10 9 5 7 8 7 8 8 15 10 87 
10. Valoraciones pre y postoperatorias 1 2 3 
11. Dinámicas de grupo 1 3 3 4 4 7 6 6 4 10 48 
12. Orientación y/o asesoria 2 8 4 10 5 8 3 5 9 7 61 
13. Elaboración y aplicación de programas de nndificación 4 4 5 3 3 5 3 9 2 5 44 

de conducta 
14. Elaboración y aplicaci6n de programas de rehabilitaci6n 2 3 2 3 2 1 13 

conductual 
15. Elaboraci6n y aplicación de programas de estimulaci6n 1 1 1 1 1 5 

temprana 
16. Elaboraci6n y aplicación de programas de maduración pe!:_ 1 2 1 4 

ceptual 
17. Elaboraci6n y aplicaci6n de programas de terapia de le,!! 1 1 1 1 4 

guaje .. 
18. Ca terapia 1 3 1 5 3 1 4 4 4 26 
19. Psicoterapia (de apoyo, de insight, de grupo, individual) 8 7 9 17 17 16 20 10 14 16 134 
20. Asistencia a seminarios o sesiones clínicas 1 2 3 3 3 4 5 5 2 28 
21. Conferencias y pl~ticas (inpartici6n de) 1 2 4 4 4 5 8 4 4 5 41 
22. .Revisión bibl'iográfi:ca 1 2 1 1 1 4 10 
23. Tratamiento estadístico 1 1 1 3 
24. Docencia 4 3 1 3 2 4 17 
25. Invcstigaci6n 3 2 7 6 2 4 4 6 2 2 38 
26. Elaboraci6n de material didáctioo l 1 1 1 2 1 7 
27. Elaboraci6n de programas académicos 2 1 2 1 1 l 1 9 
28. Reclutamiento y seleoci6n de personal 1 1 1 3 
29. capacitaci6n 4 2 1 1 l 9 



TABLA IV 
TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN 

EL AREA DE PSICOLOGIA CLINICA 

No. DE ALUMNOS POR ARO ·1 
TECNICAS Y/O HERAMIENTAS · · · .. 1974 1975 1976 1977 1978 

ENTREVISTA 36 18 21 30 23 

PRUEBAS PSICOLOGICAS 41 35 32 38 38 

HISTORIAS CLINICAS 1 1 4 4 l 

REGISTROS 1 2 2 2 2 

DINAMICAS DE GRUPO 1 a 3 4 8 

ANALISIS EXPERIMENTAL APLICADO 6 8 8 7 6 

TECNICAS DE MADURACION 1 1 

TECNICAS DE PSICOTERAPIA 8 8 12 18 20 

ENCUESTAS Y ESTUDIOS SOCIOECONOMlCOS 2 

CUESTIONARIOS 1 

TECNICAS DE INVES'rIGACION DOCUMENTAL l 2 

TECNlCAS EST ADISTICAS 1 

INSTRUCCION PERSONALIZADA 1 

INSTRUCCION PROGRAMADA l 

1979 1980 1981 1982 1983 TOTAL 

39 34 26 30 29 286 
42 ll7 36 28 29 816 

4 4 1 2 1 23 

2 5 1 2 19 

7 9 6 8 10 54 

6 3 9 2 4 69 

1 3 1 2 9 

19 20 14 18 20 167 
1 2 2 1 8 

2 2 l 6 

4 7 

1 1 a 
1 

l 



TABLA V 
ACTIVIDADES DEL AREA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 

No. de alunmos por afio "<!' 
Actividades [' 

°' .-1 
·11.: evis a 4 

2. Aplicación, calificaci6n e interpretaci6n de pruebas 6 
3. Diseño de objeti:vos educacionales 1 
4. Análisis de reseñas 1 
5. Elaboración, aplicaci6n de exám=nes (reactivos, Cl.le!:!, 2 

tionarios) 
6. Elclboraci6n, aplicaci6n y evaluaci6n de programas 8 

educativos 
7. Elaboración de programas de hábitos de estudio 1 
8. Planeací6n y elaboración de cursos 1 
9. Detección de necesidades en estancias infantiles 
10. Capucitación a maestros y personal de guardería 3 
11. Atención y control instruccional 3 
12. A[x:>yo en dinánúcas de grupo 1 
13. Orientación vocacional 16 
14. Asesoría o consejo educacional 18 
15. Dia~.¡nóstico y evaluación psicol6gica de niños 1 
16. Elaboración, aplicación y evaluaci6n de programas 4 

de rrodificaci6n conductual 
17. D::!tecci6n, elaboración, aplicaci6n y evaluaci6n de 2 

prograrras de desarrollo infantil 
18. Educación especial 4 
19. Psicoterapia 
20. Conferencias y pláticas 
21. Investigaci6n 8 
22. IX>cencia 5 
23. Traducci6n de art!culos 1 

l./) \O r-
¡-... r-- r--
°' °' al 
.-1 .-1 ,..¡ 

1 5 3 
7 4 7 
1 1 

2 2 

7 8 10 

2 1 
2 3 3 

1 4 
3 2 3 

2 
3 2 6 
3 5 6 

2 6 

1 1 4 

1 4 2 
1 1 
1 
9 5 7 
5 1 5 

5 

00 °' o ,..¡ N M , .... [' 00 ro co 00 

°' °' °' al al °' .Total .-1 .-1 .-1 ,..¡ .-1 .-1 

2 2 3 2 2 5 29 
4 4 6 4 3 3 48 
1 1 1 2 1 9 

3 4 
6 4 2 4 3 1 26 

8 9 6 4 3 4 67 

1 1 6 
1 1 3 3 3 4 23 

2 1 3 
3 2 1 4 3 21 
3 2 5 2 3 8 3E 
1 1 3 6 1 5 20 
3 1 2 5 3 1 46 
8 5 5 6 1 2 59 
1 1 1 4 8 
3 2 5 3 1 26 

1 2 2 2 1 16 

1 4 6 2 3 3 30 
2 1 1 6 

1 2 
5 5 7 3 6 8 63 
4 3 1 24 

-- 6 



TABLA VI 
TECNICAS Y /O HERRAMIENTAS UflLIZADAS EN 

EL AREA DE PSICOLOGIA CLINICA 

No. DE ALUMNOS POR MlO 
1Íl78 TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS 1974 1975 1976 1977 1979 

E:~TREVISTA 7 2 6 1 3 1 

PRUEBAS 10 6 2 5 2 4 

CL'ESTIONARIOS 1 3 1 2 a 2 
El'< CUESTAS _l ; 1 1 

ESCALAS 

A:-;ALISIS DE CONTENIDO 1 
' ·. l TECNICAS DE HABITOS DE ESTUDIO :1 

TECNICAS DE DOCENClA 5 ·y 
LISTA CHECABLE 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO DIFERENClAL 2 

REGISTROS 1 l . 3 1 
A.'.;ALISIS EXPERI~·IENTAL APLICADO 8 7 : 1 3-l 

TECNICAS DE PSICOTERAPIA 1 1 

TECNICAS DE L'NESTIGACION DOCUMENTAL 

DINAMICAS DE GRUPO 8 2 2 8 l 

TECNICAS ESTADISTICAS 2 l 

· ·- ·· · · ······-·· 

1980 1981 1982 1983 TOTAL 
9 7 7 12 55 

11 8 6 9 63 

4 3 4 3 26 
2 l 1 1 8 

• \ 

2 2 3 1 8 

2 2 5 

2 2 3 3 12 

1 9 

5 a 1 2 11 

2 

1 3 2 12 

.2 2 6 2 26 

6 4 2 14· 
i' 2 3 

8 4 5 '1 so 
l l 2 7 



l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

TABLA Vll 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOLOGIA 

GENERAL EXPERIMENTAL 

""' 11') \O r--
r-- r-- ..... 1' 
O'I O'I O'I O'I 
..... .-i rl .-i 

Control, manejo y cuidado de animales 
Manejo, análisis y ajuste de tipo ex- 1 1 1 
perimental 
Análisis experimental aplicado (elab!?_ 1 1 1 
raci6n de programas) 
Organización, asistencia, participa-- 1 
ci6n en seminarios· 
Apoyo a docencia (elaboraci6n de ob-- 1 4 4 
jetivos, exámenes, etc. 
Docencia en materias acad~rnicas 6 5 2 
Docencia en prácticas de laboratorio 4 2 
Revisión bibliográfica 1 
In ves tigaci6n 3 3 5 2 

(O O'I o .-i N M 
...... ..... co co 00 00 
O'I O'I O'I C\ O\ O'I 

Tott:al rl ,....¡ ,...¡ .-i ...! ...! 

1 1 1 3 
1 1 1 1 1 a 

2 1 6 

2 1 1 1 6 

1 2 5 17 

1 1 15 
2 1 1 1 2 13 

1 1 1 4 
2 3 3 4 1 4 30 



TABLA Vlll 
TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS UflLIZADAS EN EL 
AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL 

No. DE ALUMNOS POR ANO 
'I'ECNICAS Y/O HERRAMIENTAS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ANALISIS CONDUCTUA.L APLICADO 1 1 1 

REGISTROS 1 2 2 

PRüEDAS 

SSCALAS 

CUESTIONARIOS 

ENCUESTAS 

D!NAMICAS DE GRUPO 

r~STRUMENTOS DE INVESTIGACION 8 

'Fi:.CNlCAS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 

TECNICAS F.STADISTICAS 1 1 

1980 1981 1982 1983 TOTAL 
1 4 

6 

1 1 2 

1 1 2 

1 2 3 

1 1 

1 1 

9 12 

1 1 2 

1 1 " 



TADLAIX 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

año '<I' l{') \O r-- 00 O"I o ,..¡ N !"") 

por r- ¡-.. ("" r-. ¡-.. r- 00 00 (X) OJ 

O'\ O'I °' O"I CJ\ °' O'I O'I O'I O'I 
Total rl rl ,..¡ .-1 .-1 ,..¡ ,..¡ .-1 .... .-1 

l. Entrevista 2 2 2 3 1 1 2 4 2 17 
2. Aplicaci6n, calificaci6n e interpretación 

de pruebas 2 2 3 1 8 
3. Elaboración de test psicol6gicos 1 2 
4. Elaboración, aplicaci6n y calificaci6n de 

cuestionarios 2 2 1 6 2 1 1 1 16 
5. Elaboración y aplicaci6n de encuestas 1 2 3 4 2 1 13 
6. Registros observacionales (elaboraci6n) 1 2 3 
7. Asesoría psicológica a internos 1 1 l 3 
8. Intervenci6n en detecci6n de problemas psi 

cológicos masivos - 1 1 1 3 
9. Análisis y registro de contenidos publici-

tarios 1 1 1 1 4 
10. Promoci6n y elaboraci6n de programas de 

desarrollo comunitario 3 1 2 4 1 l 1 13 
11. Organización, participación y asistencia 

a seminarios o conferencias 2 1 2 2 1 1 9 
12. Implementaci6n de dinámicas de grupo 1 2 1 1 s .. 
13. Elaboración de programas educativos 1 1 1 3 6 
14. Elaboraci6n de programas de formaci6n de 

personal 1 3 1 5 
15. Investigaci6n 5 7 11 8 4 4 5 6 9 8 67 
16. Docencia 2 2 2 2 8 
17. Revisión bibliográfica 2 1 2 l 4 2 3 18 
18. Análisis estadístico 2 2 2 2 3 2 1 l 15 

--------------~ 



TABLA X 
TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN 

EL AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

No. DE ALUMNOS POR AAO 
TEOIICAS Y/O HERRAMIENTAS 1974 1976 1976 1977 1978 

E?-t"TREVISTA 4 2 s a 1 

l'RUEBAS 2 2 s 1 

HISTORIAS CLINICAS 

CUESTIONARIOS a 2 2 6 s 
ENCUESTAS 1 1 2 4 2 

ESCALAS 1 

REGISTROS 2 2 

ANALISIS DE CONTENIDO 1 1 

DINAH!CAS DE GRUPO 2 1 1 

TECNICAS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 2 1 1 4 

TECN1CAS ESTADISTICAS 2 2 2 2 a 
ESTUDIOS DE CAMPO 1 l 1 1 1 

1979 1980 1981 1982 1983 TOTAL 

1 2 4 15 6 29 

1 9 

l 1 2 

1 2 3 6 6 83 

1 s 2 3 6 26 
2 1 4 3 11 

1 l 6 

1 1 2 1 1 8 

2 1 2 4 13 
1 2 1 2 1 16 

a 1 a 2 20 

1 6 



TABLA XI 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOLOGIA DEL 

TRABAJO 

año <:!' in l.O ("- OJ °' o ,..¡ N M 
!"- ("- r-- ("- ¡-... r-- co 00 00 00 
O'> O\ O\ °' °' °' O"I O'I O'I °' rl ,..¡ ,..¡ ,..¡ ,..; ,..¡ ,..¡ ,..¡ ,..¡ .-1 Total 

l. Entrevista 4 8 9 15 18 12 16 15 12 14 12 3 
2. Aplicdci6n, calificaci6n e interpreta 5 14 9 12 19 11 24 12 13 18 137 

ci6n de pruebas psicol6gicas -
3. Estandarización de pruebas. Diseño de 1 1 3 1 6 

baterias 
4. Recepción de solicitudes 2 3 3 2 2 3 2 1 1 19 
5. Elaboración de solicitudes 1 2 3 
6. Estudios socioecon6micos 1 3 1 1 6 
7. Auxiliar en bolsa de trabajo 2 1 1 2 1 7 
8. Supervisión de contrataciones 1 1 2 2 6 
9. Reclutamiento 2 6 8 2 10 6 10 15 11 8 78 
10. Análisis de puestos 2 5 5 6 3 2 4 3 4 34 
11. Evaluación de puestos (valuaci6n) 3 2 3 1 2 3 2 3 19 
12. Realización de perfiles de puestos 1 1 2 4 8 
13. Selección de personal 4 14 9 8 22 14 20 17 17 9 134 
14. Elaboraci6n, aplicación, evaluaci6n 2 1 1 6 1 4 6 1 4 26 

de cuestionarios, encuestas y escalas 
15. Detección de necesidades de capaci taci6n - 3 1 7 3 7 4 6 14 45 
16. Organización, planeación y supervisa 2 2 2 7 3 2 6 4 28 

ci6n de cursos de capacitaci6n -
17. Elaboración de programas de capaci taci6n 3 11 5 7 9 14 18 14 14 20 115 
18. Elaboración de instrucciones programadas - 1 1 2 
19. Elaboración de material didáctico 2 1 2 1 6 
20. Impartici6n de cursos 1 2 1 3 1 5 2 5 6 26 
21. Progra~as de evaluación para capa-

citación 4 2 4 2 7 5 24 
22. Elaboraci6n de catál.ogo de fuentes 2 1 1 4 

de capacitación 
23. Plancaci6n de recursos humanos 1 1 1 1 1 1 1 7 
24. Inventario de recursos humanos 1 1 1 

_ .... 
1 1 1 1 7 

25. Elaboración de manuales 3 1 2 5 1 5 1 2 1 21 
26. Elaboraci6n de programas de incentivos 1 1 l 3 
27. Estudios sobre ausentismo y rotación 3 3 

de personal 



TABLA XI 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOLOGIA DEL 

TRABAJO 

- ........ - .. v V 

por año '<I' lf'l \O ¡-.. co O\ o .-f N M 
..... ..... ..... ¡-.. ¡-.. ¡-.. co co co co 
O\ O'\ O\ O\ O'\ °' O\ °' O\ O\ 
,...¡ ,...¡ ,...¡ r-l ,...¡ r-l ,...¡ ,...¡ r-l r-l Total 

28. Elaboración de programas de higiene y 1 1 1 3 
seguridad 

29. Impartición de pláticas 1 2 1 1 5 
30. Investigaci6n 3 1 6 2 3 7 5 6 3 36 
31. Análisis y tra trunien to estadístico 3 1 1 1 6 
32. Revisi6n bibliográfica 1 1 1 2 5 3. 5 18 
33. Auxiliar en archivo 1 1 2 3 1 a 



TAilLAXll 
TECNICAS Y /O HERRAMIEN1'AS UTILIZADAS EN 

EL AREA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO 

No. DE ALUMNOS POR ARO 
TECNICAS Y/O HERRAMIEN'I'AS 1974 1976 1976 1977 1978 
ENTREVISTA 10 7 9 16 21 
PRUEBAS 7 14 9 12 22 
SOLICITUDES DE EMPLEO 6 7 10 
Et-<CUESTAS SOCIOECONOMICAS 1 1 2 
ANALISIS DE PUESTOS 1 5 l 1 1 
TECmCAS DE E\'ALUACION DEPUESTOS 2 l 1 1 2 
CALIFICACION DE MERITOS 2 1 1 6 
PERFILES DE PUESTOS l l 1 3 
MANUALES 

METODOS PARA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 1 B 2 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACrrACION Y ADIESTRAMIENTO l 
LISTA CIIECABLE 

REGISTROS 

CUESTIONARIOS 

ENCUESTAS 

ESCALAS 

LWENTARIO DE RECURSOS HuMANOS 

ANALISIS DE CONTENIDO 

INSTRUCCION PROGRAMADA 1 l a 
DINAMICAS DE GRUPO 1 8 1 
TECNICAS EST ADISTlCAS 

TECNICAS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 

---------------~ 

1979 
22 

22 

3 

5 

l 

2 

1 

2 

1980 1981 1982 1983 TOTAL 
84 40 89 29 227 
39 31 24 22 202 
2 l 2 1 82 

. 4 
4 8 10 13 49 
1 l 10 
1 2 2 2 19 

6 
1 8 a 7 

1 7 
l 2 
l 1 6 2 9 
4 2 7 3 16 
6 9 12 9 86 
4 8 4 8 20 

8 8 

" 8 4 13 
1 1 2 
1 2 4 11 

11 6 IS 9 86 
1 1 l 4 '1 

¡¡ l 6 11 



TABLA XIII 
ACTIVIDADES DEL AREA DE PSICOFISIOLOGIA 

'<!' U'l ID ¡-... co O\ o ,..¡ N M r-- ¡-... ¡-... ¡-... ¡-... ¡-... co (O IX> <X) 

°' O\ °' °' O\ O\ °' °' O'\ °' .-1 .-1 ,...¡ .,.¡ ,...¡ ,...¡ rl ,..¡ ,...¡ .-1 . Total 

Investigación 1 3 2 1 6 3 1 3 5 2 :27 
Docencia en materias académicas 1 1 2 4 
Docencia en prácticas de laboratorio 1 1 2 
Aplicación de exfimenes 1 1 2 

s. Análisis e instalación de electrodos 2 1 1 1 2 7 
para registros 

6. Auxiliar en el manejo de instrumen-- 1 1 2 
tos de registro 

7. Manejo y mantenimiento del Bioterio 1 1 
a. Revisi6n bibliográfica 1 l 



L 

~. 
y 

l 
¡ 
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TABLA XIV 
TECNICAS Y/O l:IERRAMIENTAS UTILIZADAS EN 

EL AREA DE PSICOFISIOLOGIA 

No. DE ALUMNOS POR ASO 
TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS 1974 1976 1976 1977 1978 

REGISTROS CONDUCTUALES 2 

REGISTROS POLIGRAFICOS 2 4 

IMPLD!El'.'T ACION ESTEREOTAXICA 1 1 

l'ERFUSIONES 

TEC!':ICAS DE ESTIMULACION 1 

FARMACOS 1 1 l 

ANALISIS HISTOLOGICO 1 

lNSTRUMENTOS DE INVF.STIOACION 1 a 
PRUEDAS 

TECNICAS DE INVESTlGACION DOCUMENTAL 

TECNICAS ESTADISTICAS 

1979 1980 1981 1982 1988 TOTAL 

8 1 1 7 
l 1 l 9 

1 3 2 8 

2 1 a 
2 2 6 

1 4 
1 

1 7 10 2 24 
l 1 

l l 

1 1 

"' 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se describen a 

continuaci6n las principales Actividades que los prestadores 

del Servicio Social han realizado en el transcurso del mismo, 

así como las Técnicas y/o Herramientas más utilizadas: 

AREA 

CLINICA 

EDUCATIVA 

GENERAL 
. EXPERIMENTAL 

SOCIAL 

TRABAJO 

PSICOFISIOLOGIA 

ACTIVIDADES 

-Psicometría 
-Entrevista 
-Psicoterapia 
-Psicodiagn6stico 

-Sistematizaci6n de 
la Enseñanza 

-Investigaci6n 
-Asesoría y/o Conse-

jo Educacional 
-Psicometria 

-Orientación Vocacio 
nal 

-Investigaci6n 
-Docencia 

-Investigaci6n 
-Revisión Bibliográ-
fica 

-Entrevista 
-Elaboraci6n, aplica-
ción y evaluaci6n de 
cuestionarios 

-Selecci6n de personal 
-Capacitación de per-
sonal 

-Reclutamiento 
-Análisis y evaluación 
de puestos 

-Investigaci6n 

TECNICAS Y/O HERRAMIENTAS 

-Pruebas Psicol6gicas 
-Entrevista 
-Técnicas de psicoterapia 
-Análisis Conductual 
Aplicado 

-Pruebas Psicológicas 

-Entrevista 
-Dinámicas de Grupo 

-Análisis Conductual 
Aplicado 

-Cuestionarios 

-Instrumentos de Inves
tigaci6n 

-cuestionarios 

-Entrevista 
-Encuestas 

-Técnicas Estadísticas 

-Entrevista 
-Pruebas y análisis de 
puestos 

-Pruebas psico16gicaa 
-Dinámica de grupos 
-Encuestas 

-Instrumentos de Inves
tigación 
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Corno podemos observar, la mayoría de las Areas requie

ren de técnicas comunes (entrevista fundamentalmente, segui-

da de las pruebas psicol6gicas); hecho que consideramos, de

be dar por resultado la incorporación de algunas materias al 

plan de estudios, la ampliación de otras y, el fortalecimie~ 

to de las que específicamente conciernen a cada área en par

ticular. 

Dichas modificaciones, indudablemente, deben de obede

cer a las demandas del ejercicio profesional, a las activid~ 

des desarrolladas y, fundamentalmente, a las necesidades que 

plantea la sociedad. 

Es un hecho concreto que existe un gran desconocimiento, 

por parte de la sociedad, de las funciones y actividades en 

las cuales el psicólogo puede actuar. Este hecho, elocuente 

por sí mismo, establece la inminente necesidad de crear meca 

nismos mediante los cuales se difundan las distintas activi

dades que realiza el psicólogo, y que posibilitarían la ape~ 

tura de nuevos campos de trabajo. 

En este sentido, la actividad del psic6logo a trav~s -

del Servicio Social, no ha mostrado un elemento importante: 

dicho Servicio puede llegar a ser uno de esos mecan1smos a -

los que aludíamos anteriormente ya que, además de cubrir de

mandas de servicios profesionales y probar, en situaciones -

reales, la formaci6n (conocimientos y habilidades) del estu

diante, al mismo tiempo, sirve como medio de difusi6n de las 

actividades del profesional de la psicología en la comunidad. 
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Además de estas tres ventajas, el Servicio Social es u

na acci6n clara y precisa para difundir los beneficios de la 

cultura, la ciencia y la tecnología entre la sociedad; es, -

asimismo, la vinculación de los universitarios con los pro

blemas y necesidades del país. 

Este enfoque, es el que a lo largo de la historia ha -

tratado de imprimir la Universidad al Servicio Social; preo

cupación constante por vincularse a la comunidad; preocupa~ 

ci6n por orientar socialmente las profesiones. Por ello, la 

realizaci6n del Servicio Social, es una responsabilidad y -

una obligación del estudiante, así como una responsabilidad 

de las autoridades de reorganizarlo y profundizarlo. 

De manera particular, consideramos una serie de propo

siciones para el Servicio Social en la Facultad de Psicolo

gía. 

Es deseable una mayor vinculaci6n entre el Servicio So

cial y los distintos Departamentos de Psicología (Clínica, 

Educativa, etc.); para lograrlo, pensamos que es necesario 

la existencia de un especialista por cada área en el Depart~ 

mento de Servicio Social (cosa que no sucede) para que ases~ 

re a los alumnos que prestan tal servicio. Dicho especiali~ 

ta, seria designado por el Departamento de Servicio Social -

tomando en cuenta la opini6n de los distintos Departamentos 

de Psicolog!a. 

La persona encargada de las asesor!as, tendr!a funcio

nes a dos niveles: internamente, el sostener reuniones peri~ 
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dicas con los maestros del área, presentar reportes bimestr~ 

les del tipo de actividades que realizan los prestadores del 

Servicio, las técnicas y/o herramientas que les exige dicha 

actividad y, en general, las demandas de servicios espec!fi

cos de cada área (cuáles son las más comunes, las menos sol.f. 

citadas, las ignoradas por los demandantes, etc.), y extern~ 

mente, detectar las deficiencias que pueda tener la forma

ci6n de los estudiantes, proponer ajustes al plan curricular, 

atender a los servicios demandados y proveer de mayor infor

maci6n, tanto a los estudiantes, como a las instituciones de 

otros servicios que el psic6logo de esa área puede prestar. 

Se observa también, que el conocimiento que tiene la s~ 

ciedad de la actividad del psic6logo se circunscribe, en la 

actualidad, exclusivamente a la práctica cl!nica y, s6lo re

cientemente, se empieza a redescubrir la actividad del pSic~ 

logo industrial y a conocer la del psic6logo educativo. Por 

ello, es deseable que el Servicio Social cree programas de -

difusi6n de las áreas de menor demanda (Social, General Exp~ 

rimental y Psicofisiolog!a), dirigidos tanto a los estudian

tes como a las instituciones, con el fin de mostrarles nue

vos campos de aplicaci6n de la psicolog!a, y crear as!, una 

mayor demanda. 

Es necesario también, promover y apoyar la socializa

ci6n de las experiencias adquiridas por los prestadores del 

Servicio Social hacia la comunidad de la Facultad, por medio 

de mesas redondas, discusiones, elaboraci6n de trabajos de -
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investigaci6n, etc. 

Asimismo, es importante que el Departamento de Servicio 

Social, conjuntamente con los distintos Departamentos de Ps_! 

colegia realice, de manera continua, cursos de entrenamiento 

y actualización sobre técnicas y habilidades dirigidas a los 

estudiantes que prestan su Servicio Social. 

Por último, creernos que toda reestructuraci6n debe de -

atender a un solo objetivo: desarrollar sustancialmente la -

profesi6n del psic6logo en nuestro pais. 
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