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Piu:SEIJTi\CIOlt:< 

Para los verdaderos historiadores o estudiosos de la historia de Ja Pslcologla 

en México, su enseñanza, evoluciOn y aplicaciOn a nivel profesional -y en es

pecial de la Pslcologla del Trabajo-. el presente documento les podrla pare-

cer tedioso, cansado o incluso aburrido, por que realmente para el los no apor

ta nlngCin conocimiento nuevo. 

Sin embargo, para aquellos que conocen tanto o menos que yo sobre el tema en -

cuestlOn, puede resultarles apartador, enriquecedor, -y mostrándome con mucha 

pretensión- acaso, hasta interesante. 

El material revisado y las consultas personales hechas me han permitido elabo

rar un proceso de conocimiento, entendimiento y cuestionamlento sobre el tema 

que elegl para investlgaciOn de tesis. Y es éste proceso el que aparece a Jo -

largo del presente trabajo. A través del cual pude entender que hablar de hi1 

torta, leerla y escribirla tratando de relacionar una cosa con otra, no es se!l 

e i lle, sobre todo cuando comprendemos que nosotros mismos somos parte de esa -

historia. 

Este trabajo es al mismo tiempo dos tipos de investlgac!On: longitudinal -por 

la revisiOn documental-. y transversal -por las entrevistas realizadas-. 

Ti•ne por lo tanto muchos puntos de critica: 

-que Ja revlslOn documental-histOrica que se hizo sea Incompleta; 

-Ja muestra poblacional elegida y la forma de seleccionarla; 

-y las conclusiones que de Ja lnvestlgaclOn se pueden obtener. 



Por lo tanto considero pertinente, no Justificar, pero si aclarar algunos 

puntos: 

1.-La presente !nvest!gac!On surgió de Inquietudes personales de quien 
ésto escribe. 

2.-Esas mismas Inquietudes son compartidas por otros compa~eros. 

3.-Puedo aflnnar que las finalidades por las cuales fué realizada (en 
cuanto a un mayor conocimiento hlstórico, académico y profesional; 
un mejor entendimiento de esos sucesos¡ un acercamiento a quienes 
de ésto conocen, dar respuesta a lnterrogantes espectficas, y gen!:, 
rar nuevas interrogantes en quienes lean éste trabajo). se cumpl 10, 
s1 no en su total ldad, s1 en su mayor parte. 

Presento entonces, con gusto, mi trabajo de Investigación de tesis a nivel 

Licenciatura. 

CRISTINA MARTINEZ HERNANOEZ 

Primavera de 1992. 
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Maestro; tú siempre nos cuentas historias 
y nunca nos dices su significado, 
y el maestro replico: 
lte gustarla que alguien te ofreciera fruta, 
y la masticara antes de dartela? 

INTRODUCCION 



La Idea de llevar a cabo ésta lnvestlgacl6n se orlgln6 en ta propia necesidad 

de conocer de cerca qué puede realizar en la actualidad un pslc6logo del tra

bajo, c6mo es su formacl6n académica, y cual es su poslbll ldad de subsisten-

eta como profeslonlsta ya en el campo laboral; todo ello, a través del juicio 

de expertos y de una breve revisión documental de la que se obtuvo una crono

logia sobre la Pslcologla en México, y también, la oplnlOn que sobre el tema 

tienen diferentes autores. 

Los profesionales que participaron en ésta lnvestlgaclOn son todos: pslcOlo

gos titulados, del area del Trabajo, con por lo menos 10 anos de experiencia 

y que cuentan con reconocimiento a nivel profesional. por lo que se les puede 

considerar como expertos en la materia. 

lQu lenes son? 

lQué hacen? 

lCual ha sido su trayectoria de trabajo? 

lOOnde estudiaron? 

lOOnde aprendieron a hacer lo que hacen? 

¿cual es la oplnl6n que tienen de la formac!On académico-profesional 

que recibe el pslc6logo, y en especial, el pslc6logo del trabajo? 

y en base a su experiencia y su propla manera de pensar y vlsual1zar 1 

lQué perspectiva consideran que tiene la Pslcologla en México? 

A éstas y otras Interrogantes se trato de dar respuesta a lo largo de la ln

vestlgac!On. 
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No hay ni bueno ni malo, 
solo consecuencias. 
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ORIGEN ES 



El juicio critico es muy Importante en la formación de un profeslonlsta. Este, 

es la manera en que asimilamos los conocimientos y somos capaces ademas, de -

discernir sobre ellos; lo que significa que no se trata sOlo de repetir aque-

llo que nos enseiian, sino de someterlo a una valoración personal a través de -

documentarnos y escuchar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. 

Es por el lo que gran parte de éste trabajo se encuentra orientado a presentar 

argumentos de diferentes autores y con diferentes puntos de vista, con la fin! 

!Ldad de proporcionar al lector material que le permita el Ir formando su pro

pio Juicio sobre el tópico que nos ocupa. 

Para comenzar, revisemos un poco algunos conceptos que nos pennitiran el ir e11 

marcando la razOn de ésta lnvestlgac!On documental y de campo. 

Paulatinamente al Ir adquiriendo la pslcolog1a un caracter Institucional, los · 

psicólogos dejaron de ser Investigadores salidos de la fllosofla o de la medi

cina para convertirse en profesionales exprofeso. (Harrsch, c. 1965 p. 129-130) 

Los fines de la Pslcologla como profesión, son eminentemente sociales, prete!! 

de ayudar con sus teorlas, metodologlas y técnicas a elevar el nivel de vida y 

bienestar social de quienes son objeto de sus servicios profesionales. (Gutle

rrez, M. 1989 p.277) 

Entonces, ¿como surge una profesión dentro de una sociedad?; la profesión sur

ge como un fenómeno de demarcación, de distribución y de especlallzaclOn de -

las tareas a realizar dentro de un grupo social. Este proceso se encamina fun

damentalmente al beneficio del mismo grupo. (Harrsch, c. 1985 p. 142) 
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Asl pues la Pslcolog!a del Trabajo aparece en México en 1923 con la fundación 

del Departamento Psicotécnico en el Departamento del Distrito Federal. y surge 

de las necesidades de desarrollo de la tecnologla Industria!. El pslcOlogo se 

inserto as1 en el a.mblto empresarial, atendiendo a los problemas de la rela--

clOn obrero-patronal, de la selecclOn, del nivel de eficiencia y de la seguri

dad del personal. as1 como de optimar el desarrollo de las organizaciones en -

cuanto a praducciOn y condiciones diversas que se encuentran en una situación 

de trabajo. (Harrsch, c. 1985 p.145) 

El pslcOlogo del trabajo Incursiona en el estudio de las condiciones que deter

minan una de las actividades de Interés central en la mayorla de la gente: el 

trabajo. 

Estudia la correspondencia entre satisfacción y niveles de eficiencia; la in

fluencia de los factores ambientales, y particularmente de la tecnolog!a del -

trabajo en la calidad de vida laboral; y los factores motlvaclonales que aume!!. 

tan la voluntad y la habl lldad humana. 

Las funciones especificas del pslcOlogo del trabajo en el nivel de Licenciatu

ra son: definir las caractertsticas de los organismos y sistemas de trabajo º! 

clonales con el propOslto de Identificar, medir, explicar y predecir el com-

portamiento tanto individual como grupal y crear estrategias de intervención -

acordes con las necesidades del pats. La evaluación de instrumentos de selec-

clOn de personal que permitan definir las habilidades, Intereses y rasgos de -

la personalidad del individuo con el fin de determinar su ubicación dentro de 

la empresa para el aprovechamiento optimo de tos recursos humanos. 

Planear programas y manejar diferentes técnicas de desarrollo organizacional -

enfocadas a promover el crecimiento, a transformar las actitudes, a predecir el 

rendimiento y a Incrementar la producción que es el fin comun de la interacción 



lndl vlduo-empresa. 

El pslcOlogo del trabajo en el nivel de posgrado se especializa en Investiga-

clones de campo en las areas de admlnlstraclOn empresarial y desarrollo organJ. 

zaclonal. Una de sus funciones basteas es la bGsqueda de métodos para lncreme~ 

tar la eficiencia y satlsfacclOn en el trabajo, la responsabilidad, y otras -

caracterlsticas deseables en la vida ocupacional. Desarrollar técnicas geren-

clales y formas para evaluar objetivamente el progreso. 

Es muy amplio el campo de apllcaclOn de la Pslcologla del Trabajo, ya que se -

dirige a cualquier Individuo o grupo de Individuos que realicen una actividad 

de trabajo. 

La mayor parte de los expertos laborales reconocen que obtener satisfacciOn en 

e_l trabajo es Imprescindible para los empleados por lo que se trata de crear -

condiciones dentro de las cuales las personas o grupos encuentren mayor versa

tilidad en el trabajo; mayor partlclpaclOn en la toma de decisiones que los -

afecten. y la mayor annonia y autonomla posibles. 

A través de éstas condiciones las personas encontraran estimulas e interés en 

la sltuaclOn laboral y al comprometerse Intelectual y emocionalmente con su -

responsabilidad hallaran un mayor significado a su quehacer, asl como un medio 

fértil para desarrollar so creatividad y alcanzar la plenitud o la reallzaclOn 

personal en la vida laboral. 

El pslcOlogo del trabajo puede llevar a cabo sus funciones de asesorla y capa

cltaclOn en las Industrias y empresas pGbllcas y privadas. 

Tomado de: Harrsch, c. 1985 p.150-151 

Todo ésto suena muy bien, y en realidad ésto es lo que deberla ser, pero por -

el contrario nos encontramos con que: 
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El psicOlogo que trabaja en ambientes laborales participa dentro del sector -

terciario de la producción, el de servicios, pero su presencia y trascendencia 

resulta tan precaria, que si su actividad profesional desapareciera de lmprovl 

so, su ausencia apenas se notaria. 

Esta situaciOn Inherente al ejercicio profesional del pslc6logo del trabajo, -

puede expresarse a través de datos: generalmente la preparaciOn de éste profe

sional es a tal punto Incompleta, difusa y deficiente, que las actividades que 

tradicionalmente deberlan ser realizadas por ellos -en funciOn del pretendido 

conocimiento de la psicologla diferencial y, en general, del comportamiento h.!!_ 

mano-, son reallzadas con similaridad o mayor éxito, al decir de los contra-

tantes, por técnicos o profesionales que no son pslcOlogos. (Gutierrez, M. 1989 

p.278) 

Y es que en la formaciOn universitaria del pslcOlogo radica la génesis de su -

problem~tica global; en México ha habido un gran crecimiento universitario, -

cuantitativo, m~s que cualitativo, con un enfoque ecléctico que produce un --

egresado con un perfil social y profesional amorfo. Ademas, debe reconocerse -

que los niveles de ensenanza de la Pslcologla son relativamente pobres y cual

quier esfuerzo por elevarlo requiere de un esfuerzo nacional y re·gtonal por -

parte de las instituciones Involucradas. (Ribes l. 1984 p.14) Partiendo 

del reconocimiento de la situaciOn critica que vive la Pslcolog!a en México, -

es indispensable asumir las responsabilidades del caso, no como personas a is l_! 

das, sino como miembros de una colectividad que deben trascender los intereses 

individuales mediante acciones institucionales y gremiales, so riesgo de que -

al correr de los anos la dimensiOn de los problemas haya rebasado toda posibi

lidad de soluciOn, aGn cuando ésta sea parcial. (Ribes l. 1984 p.20) 



Estas son las realidades que enmarcan al investigación que nos ocupa. Y con la 

encuesta y revisión documental real izada se busca dar respuesta a algunas int!_ 

rrogantes. Entremos pues. en materia ••• 
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El problema del ser humano 
no es el ser o no ser, 
sino el transfonnarse o no transfonnarse. 

Roge! lo Dlaz-Guerrero 

MARCO TEORICO 



EL TESTlllONIO DE VOZ VIVI\ 

El testimonio de voz viva se define como: un instrumento legalizado que da fe -

de un hecho presenciado; y fuera de parc1metros jurtdlcos, es untcamente la as~ 

veraclOn de un hecho que ha sido presenciado. Es util Izado por historiadores e 

investigadores sociales como parte de su metodologta, y es poco empleado por -

el pslcOlogo (al menos el pslcOlogo del trabajo). 

Pero ¿e .é finalidad tiene el emplear el testimonio de voz viva en una lnvestl

gaclOn sobre Pslcologla del Trabajo? 

Bueno, existen varias razones: 

En primer lugar dejar los libros cerrados. Conocemos, crecemos, discutimos y 

nos formamos profesionalmente a través de los l lbros. Evaluamos las corrientes 

teOricas, y armamos y desannamos el mundo a nuestro antojo desde un sólo lugar 

••• el aula. 

Cuando se busco la separaclOn de la Pslcologla como carrera distinta e lndepe.!l 

diente de Filosof!a y Letras en la UNAM. El principal argumento utilizado fué 

el que la Pslcolog!a es una ciencia aplicable; y su objeto y sujeto de estudio 

es el hombre y su relaclOn con el entorno en todas las facetas que ésta rela-

clOn comprende. 

¿y con qué nos encontramos en la curricula actual que nos rige? 

Que sOlo tenemos prácticas aisladas, muy estudiadas y controladas que nos per

miten confirmar que lo que nos estan enseriando es cierto¡ bueno ... , sólo bajo 

esos parAmetros controlados. 

Y es valido que sea~ en tronco comCm, cuando estamos adquiriendo los conocl 
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mientes y habilidades distintivas de nuestra profesión. Pero lo que no se vale 

es que ese aprendizaje siga siendo tan delimitado en el Area o semiespeciall-

dad. 

Y dije delimitado, no orientado, que en realidad~ deberla ser: una adquisi

c!On de conocimientos y habilidades bien orientadas. Pera larientadas hacia -

donde?¡ buena pregunta. y merece una mejor respuesta. 

Y esa respuesta na crea que la puedan dar quienes na han sal ida de esa caja de 

cristal en que se ha convertida nuestra Facultad. 

Y como sOlo vamos a entender qué sucede, cuando conozcamos c6mo es que llega-

mes ali!; pues hay que comenzar por el principia: 

"Puesto que toda situación social es resultado de un proceso, nlngQn conoci--

mienta de tal situación puede producirse al margen del estudia de sus fases de 

farmaclOn: el conocimiento de las circunstancias a partir de las cuales se ge_! 

ta una coyuntura hlstOrlca es Indispensable para captar las peculiaridades de 

ésta". (Pereyra C. 1985 p.19 

Estudiar historia puede resultar tedioso y aburrido, sobre todo cuando no le -

encontramos relaclOn alguna con el presente. Y lo que no tomamos en cuenta es 

que el hombre y su entorno han evolucionado por que gen•raclOn tras genera--

clOn no han tenido que comenzar nuevamente a partir de cero. 

Y afortunadamente nos han ensei\ado a investigar, y sabemos que para conocer un 

detennlnado tema hay que remontarnos hacia los antecedentes, y poder tr arman

do as!, de manera coherente el cuerpo de la lnvestlgaclOn. Igual sucede con la 

Pslcologla como profeslOn. Hay que favorecer la curiosidad del estudiante por 

buscar su propia Identidad. 
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Catalina Harrsch en su 1 ibro 11 El psicólogo, lqué hace?º, nos habla un poco de 

ello: 

"La psicologla como disciplina, debe propiciar la formaclOn académica y res-

ponsabi lidad del pslcOlogo como agente de su propio desarrollo". 

11 Ser psicólogo tiene consecuencias sociales de tal trascendencia que no se -

pueden visualizar sólo como un individuo que se especializa en en conocimien

to de la conducta humana, sino con plena conciencia de que su ejercicio prof~ 

slonal debe ser contemplado en el contexto de la realidad social que le cir-

cunda. Tomar conciencia significa para el pslcOlogo la obtenclOn de una Iden

tidad profesional 11
• 

"El sentido de responsabl lidad del pslcOlogo con la sociedad se dara en la m~ 

dida en que éste crezca y se desarrolle como persona¡ en que se cuestione los 

objetivos de su quehacer clent!flco y en que experimente un sentido de ident.!. 

dad dado por la integración gradual de sus conocimientos y experiencias como 

persona y como profesional 11
• 

"De ah! la lmportanc 'a de conservar y respetar el derecho y la capacidad del 

Individuo para cuestionar. Dicha capacidad es una de las caracterlstlcas que 

distinguen al hombre como tal en la escala evolutiva. Cuestionar es el comle.!)_ 

za de la propia experiencia de Identidad". 

(Paginas: 12, 13, 19, 20 y 21). 

Una vez que entendamos quienes somos profesionalmente y con qué contamos, po

dremos cuestionar en qué fal !amos y hacia donde vamos. 

Por eso el Interés de conocer y reflexionar sobre los antecedentes mas prO.xl

mos de nuestra carrera. 

Existen dos formas de hacerlo: y una no excluye a la otra: la primera, los l.!. 
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bros y todo documento escrito que nos pueda aportar algo al respecto. La se

gunda, aprender a escuchar, y sobre todo a los que saben de ésto, y que han 

vivido a lo largo de su vida profesional los cambios sltuaclonales que se han 

venido dando en los ultimas ai'ios en nuestro pa1s. 

Cursamos la carrera ast como en letargo dentro de un invernadero, y llegando 

al final de la misma, nos asustamos de lo que encontramos ahl afuera; ya que 

no nos sentimos preparados para competir, por que no hemos tenido un contacto 

con lo realidad. Son muchos los factores que Intervienen en ésta sltuac!On, -

pero el que corresponde a nosotros como estudiantes, es qulza ••• el mas Impor

tante. 

Hay que despertar y mirar alrededor. El compromiso por nuestro propio crecl-

miento es personal. Tenemos que reflexionar hacia donde vamos a encaminar --

nuestros pasos.Seguir a los que saben, a los que viven de la Pslcologla, de -

la Pslcologla del Trabajo. Escucharlos, reflexionar, y lo mas lmportante ••• a.s_ 

tuar. Y la entrevista como técnica, nos ofrece un buen medio para lograrlo. 

LA EllTREVISTI\ 

La entrevista en éste trabajo ocupa un papel muy Importante, ya que fué a tr! 

vés de ella que se obtuvo la lnformac!On necesaria para llegar a conclusiones. 

Y podemos definir a ésta de la siguiente manera: 
11 La entrevista es una confrontaciOn interpersonal, en la cual una persona (el 

entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es conse-

gulr contestaciones relacionadas con el problema de lnvestlgaclOn".(Kerllnger, 

F. 1g97 p.338) 
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"Cada entrevista en particular tiene un objetivo especifico, el cual debe es

tar predetannlnado para poder precisar el procedimiento a seguir, la informa

ción previa requerida, el ambiente en el que se realizara Y' su duración". --

(Arlas G. 1987 p.265) 

Las entrevistas y los programas (cuestionarios) suelen ser muy directos. Eso 

constituye una ventaja por que gran parte de la información que se requiere -

en la Investigación social clentlfica se consigue mediante preguntas directas 

a las que responden los sujetos. Por lo regular los respondientes proporcio-

nan mucha infonnaciOn directamente. si bien la fonnulaclOn de las preguntas -

requiere gran cuidado. Sin embargo. hay datos de caracter confidencial que no 

pueden o no quieren dar y lo hacen con renuencia. 

FINAl.101\D 

Las entrevistas pueden emplearse para alcanzar tres fines principales. En pr.!. 

mer lugar puede ser un instrumento de exploración que ayuda a identificar va

riables y relaciones, a sugerir hipótesis y a guiar otras fases de la lnvest.!. 

gaclón. En segundo Jugar, puede ser el principal Instrumento de la Investiga

ción, y en tal caso las preguntas encaminadas a medir las variables quedaran 

Incluidas en el programa de la entrevista. En éstas circunstancias las pregu!!_ 

tas se han de considerar reactivos de un Instrumento de medición y no simples 

medios de captación de datos. En tercer lugar, puede completar otros métodos, 

profundizar en las motivaciones de los respondientes y en sus razones para -

contestar en determinada forma. (Kerllnger, F. 1987 p.338) 

En lo que respecta a éste trabajo, la entrevista se utilizó para alcanzar las 

primeras dos finalldades: la de ser un instrumento de exploración, y la de --
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ser el principal instrumento de la lnvestlgaclOn, por lo que las preguntas -

fueron consideradas como reactivos elaborados con un fin especifico, y no se 

opto por la mera obtenclOn de datos; sino que esos datos fueron agrupados en 

categorias. 

TIPOS DE ENTREVISTAS 

Existen diferentes tipos de entrevistas: las entrevistas no estandarizadas o -

no estructuradas. liis entrevistas semiestandartzadas o semtestructuradas. y -

las entrevistas estandarizadas o estructuradas. 

LAS ENTREVISTAS NO ESTANDARIZADAS.- se utl llzan en etapas exploratorias de la 

tnvestlgaciOn, ya sea para detectar las dimensiones mas relevantes, para de-

terminar las peculiaridades de una sltuac!On especifica y para generar hlpOt~ 

sls lnlclales. El rasgo esencial de éste tipo de entrevistas es la reflex!On 

en la relaclOn entrevistador-respondiente, lo que permite un margen tanto en 

reformulacl6n de preguntas como en la profundlzaclOn de algunos temas y, por 

lo general, la ruptura en cualquier orden en cuanto a la secuencia en que las 

preguntas deben ser presentadas. Las preguntas son ya muy generales o muy es

pecificas, y el respondiente es colocado en una sltuaclOn en la cual se expr~ 

sa con grados de libertad relativamente amplios. 

Las ventajas que ofrece el abordaje mas preciso en un respondiente en partlcu-

lar, contiene al mismo tiempo las desventajas de éste Upo de entrevista en -

los dlsenos de investtgaclOn, ya que se requiere entrevistar a un gran número 

de respondientes para fln de obtener la lnformaclOn de manera mas o menos con

fiable. 

LAS ENTREVISTAS SEMIESTANDARIZAOAS.- son algo menos flexibles que las no es--
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tandarlzadas. Aquí existe margen para la reformulaci6n y la profundlzaci6n en 

algunas a.reas, combinando algunas preguntas de alternativas abiertas con pre

guntas de alternativas cerradas de respuesta. Por lo general existe una pauta 

de guia de la entrevista. en donde se respeta el orden y fraseo de las pregu!:!. 

tas que esta.n planteadas para permitir un margen de variabilidad en las res-

puestas de los sujetos, donde se dd a éstos oportunidades para que contesten 

según su propio margen de referencia. su propia terminologta, etc., anotando, 

por lo general textualmente las respuestas, las que seguramente sera.n someti

das a posterior! a un analisls de contenido, o bien, de frecuencias. 

LAS ENTREVISTAS ESTANDARIZADAS.- Los cuestionarlos son practlcamente la -

misma cosa, solamente que se habla de entrevista estandarizada en situaciones 

en las que el cuestionarlo se aplica por un entrevistador que leera las pre-

guntas a un respondiente. Las preguntas son presentadas exactamente como figu .. 

ran en el cuestionario y en su mismo orden. Las preguntas pueden ser. y por -

lo general están, 11 cerradas 11
; ésto es, se le proporcionan al sujeto alternatl 

vas de respuesta donde deben seleccionar unas u otras, ordenarlas, expresar 

su grado de acuerdo o desacuerdo, etc. (Claslflcaci6n tomada de: Padua, J. --

1987 p.17 y 18) 

ESTUDIO DE ENCUESTAS 

Las entrevistas pertenecen a un tipo de lnvestlgac!On al que se llama "Estu-

dio de Encuestas 11
• Y existen diferentes tipos de encuestas como se aprecia en 

el siguiente cuadro sln6ptlco: 
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TIPO DE INVESTIGACIOH 

Tipos de 
encuestas 
de acuerdo 
a los 
métodos 
de obtenc lOn 
de 
lnfonnaciOn 

! .Entrevistas personales 

2.Panel (o consulta a grupo 
de expertos) 

3.Cuestionarlos por correo 

4.Entrevlstas por teléfono 

5.0bservaclOn controlada 

lEn qué consiste? 

{

Se utiliza la elaboraciOn cuidadosa y laboriosa -
de un programa o cuestionario. Los datos del pro
grama Incluyen lnfonnaclOn factual (basada en he
chos) opiniones y actitudes, asl como las razones 
que explican la conducta, las opiniones y las ac-
titudes. · 

{

Se selecciona y entrevista una muestra de respon
dientes; se les vuelve a entrevistar y a estudiar 
mas tarde. Esta técnica le pennite al investiga-
dor examinar los cambios operados en conductas y 
actitudes • 

{

De uso común en pedagogla; adolece de graves In-
convenientes si se le usa sin otras técnicas: --
l)la posible omisiOn de respuestas, 2)la lncapacl 
dad de comprobar lo que se reciba, 3)el reducido
n!imero ~e contestaciones impide efectuar generall . 
zaclone validas. -

~
Existe una falta de cooperación y negativa a con
testar preguntas que no sean sencillas y superfi
ciales. Su principal defecto es la incapacidad de 
conseguir lnfonnaclOn detallada. 

~
Inmerso en el amhlente investlg•dol. por lo que se 
puede influir fuertemente en la si uaciOn que es 
investigada. 

(Kerllnger, F. 1987 p. 290 y 291 ). 



La encuesta estudia poblaciones (llamadas también universos} grandes y pequenas 

mediante la seleccibn y an.1lisis de muestras, para descubrir la frecuencia, la 

distribución e Interrelaciones de las variables sociológicas y psicológicas del 

tema a Investigar. 

llETOOOlOGIA DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas han hecho grandes aportaciones a la metodologta de las ciencias -

sociales. Probablemente las mas Importantes son: los procedimientos rigurosos -

de muestreo, el diseno general y su apllcac!On, la definición y especlflcac!On 

clara del problema de lnvestlgac!On y el anal !sis de datos. 

Los investigadores emplean un "plan de flujo" o esquema para delinear el diseno 

y la realización de una encuesta. El plan comienza con los objetivos de la en-

cuesta, listando etapa por etapa y termina con el Informe final. 

Una de las misiones mas Importantes del Investigador consiste en especificar 

clarificar el problema. Debe hacer ademas preguntas especificas, dirigidas a -

los diversos aspectos del problema. Todas ellas se Incorporan en el gu!On de la 

entrevista. 

Se define el universo que se va a muestrar y a estudiar. Una vez definido el 

universo, se toma la decisiOn sobre la manera de extraer la muestra y sobre el 

número de casos que abarcara. (Tomado de: Kerllnger, F. 1987 p.292 y 293) 

lllESTREO 

"Universo11 o 11 poblaciOn 11 son palabras utilizadas técnicamente para referirse al 

conjunto total de elementos que constituyen un area de Interés analltlco. Lo -

que constituye la población to~al esta delimita.do, pues, por problematlcas de -

tipo teórico. 
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El problema del muestreo surge cuando la poblaclOn a estudiar es demasiado num~ 

rosa como para imp\lcar costos en energla y dinero insuperables. Se trata entO!!, 

ces de seleccionar a un subconjunto que minimice esos costos al mismo tiempo 

que no se produzca pérdida de preclslOn. 

La teorla de muestreo tiene como propOsita establecer los pasas o procedimlen-

tos a través de los cuales sea posible hacer generalizaciones sobre la pob\a--

clOn a partlr de un subconjunto de la misma, con un grado m!nlmo de error. Sin 

embargo. no toda muestra tiene como propOsito 11sacar conclusionesº acerca de la 

poblaclOn; existen varios tipos de muestreo que se ocupan de selecclOn de mues

tras para otros propOsltos. (Tomado de: Padua, J. 1gs7 p.63 y 64) 

DISTINTOS TIPOS DE l«JESTRAS 

Existen diferentes tipos de muestras que pueden ser agrupados en dos grandes -

bloques: MUESTRAS PROSABJL!ST!CAS y MUESTRAS NO-PROBASJLJSTICAS. 

No es la lntenclOn de ésta tesis el ahondar demasiado en un estudio de técnicas 

de lnvestlgaclOn social, por lo que sO\o se menclonar!n algunas caracter!stlcas 

Importantes que distinguen los distintos tipos de muestras, para retomar m&s -

adelante en otros cap!tulos aquellos datos requeridos para la expllcaclOn del -

presente estudio. 

MUESTRAS PROSAB!LISTICAS 

En éste tipo de muestra todos los elementos que componen el conjunto total o -

universo, tienen una probabilidad conocida de ser Incluidos en la muestra. 

Son 4 los tipos de muestras probabll!stlcas: 1 )Muestreo simple al azar; 2)Mues

treo slstem!tlco; 3)Muestreo estratificado; y 4)Muestreo por conglomerados. 
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1 )Muestreo simple al azar 

En el muestreo simple al azar, todas las muestras y todos los elementos tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados. Cuando la poblaclOn a estudiar es fl 

ni ta lo sea que se conoce el nú:mero total de elementos que la conforman), se -

elabora un listado de todos los elementos de ia poblaciOn. 

2)Muestreo sistematlco 

Es muy similar al muestreo aleatorio simple. Hay que confeccionar un listado de 

todos los elementos que Incluyen la poblaciOn; la diferencia estriba en el mét_g_ 

do para la selecciOnde los casos, que es un procedimiento mas mecanice que re-

presenta un gran ahorro de tiempo. 

3 )Muestreo estratl f icado 

Este tipo de muestra es conveniente cuando la poblaciOn o universo puede ser dl 

vidldo en categorias, estratos o grupos que tienen un interés anailtlco, y que 

por razones teOricas y emplricas presentan diferencias entre ellos. La ventaja 

que ofrece la estratiflcac!On es que mediante ella se logra una mayor homogenel 

zaclOn de la muestra final. 

4)Muestreo por conglomerados 

Hay bastante slmil ltud entre las muestras estratificadas y las muestras por con

glomerados, aunque existen diferencias Importantes en cuanto a los métodos de -

selecciOn en uno y otro caso. En términos generales el investigador considera -

al muestreo por conglomerados en aquellos casos en los cuales la poblaclOn a e! 

tudiar est! dispersa a lo largo de areas geograficas extensas o situaciones si

milares, donde los costos para alcanzar las unidades resultan ser muy elevados. 
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MUESTRAS NO-PROBABILISTICAS 

Recordemos que éstas muestras tienen poco valor en ténnlnos de estimación, ya 

que no es posible a partir de ellas calcular el error de estimación de param~ 

tras. Sin embargo, muchas veces resultan de gran utl lidad en términos de ---

Inmersión por parte del investigador en el tema. En éste caso las muestras se 

utilizan para proponer hlpótesls sustantivas. 

Consideramos aqu! 3 tipos: !)Muestras casuales; 2)Muestras intencionales; y 

3)Muestras por cuotas. 

1 )Muestras casuales 

Son la técnica favorita de muestreo de reporteros de canales de televisión y 

de la radlo, ademas de algunas agencias de lnvestlgaclón del mercado. La téc

nica consiste simplemente en entrevistar a sujetos en fonna casual. 

2)Mues~ras Intencionales 

Son el producto de una selección de casos según el criterio de algOn experto; 

por medio de éstos se seleccionan algunos casos que resultan ser "ttpicos". -

Este tipo de muestra resulta de Importancia en las etapas exploratorias de -

una lnvestlgaclón, sobre todo si se utiliza a éstos casos como "informantes -

clavesº sobre situaciones espectftcas .. 

3)Muestreo por cuotas 

Son muy utll lzadas por algunas agencias de Investigación de mercado. Y consli 

te en que a una serle de entrevistadores (profesionales o no), les es fijada 

una cuota de Individuos a entrevistar, especificando sus caracter!stlcas. --

Cada entrevistador selecciona por su cuenta y entrevista a Jos sujetos según 

un cuestionarlo, hasta completar su cuota. 

(Clasificación tomada de: Padua, J. 1987 p.63-83) 
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Una vez recabados los datos .. srn importar el tipo de muestreo que se haya utJ. 

· llzado, éstos deberan pasar por un procesamiento de datos que es el término -

con el que se describe el translado de las contestaciones e· información pro-

porcionada por cada sujeto a las categorlas especificas cuyo fin es el ana!l

sls. (Ker!lnger, F. 1987 p.293) 

La codiflcaclOn, considerada como operación aislada. consiste en la atriou--

ción de un determinado slmbolo a una determinada respuesta. Pero considerada 

desde el punto de vista lógico, parecerla ser el resultado de la categoriza-

ción, puesto que cada respuesta se ubica en una detennlnada categoria. (Padua 

J. 1987 p. 124} 

TIPOS DE AllA!.1515 

Existen diferentes tlpos de anallsls de datos, entre los que destacan: el an! 

llsls de contenido, y el anUlsls por frecuencias (empleado en la presente I_!! 

vestlgaclOn}. 

ANAL! S 1 S DE CONTENIDO 

El anallsls de contenido es un método para analizar y estudiar las comunica-

clones de una manera slstematlca, objetiva y cuantltatlva, que permite medlr 

las variables. Este tipo de anallsls no se hace con la flnalldad de medlr las 

variables como tales, sino para estimar la slgnlflcaclOn o frecuencia relati

va de varios fenOmenos de la comunicación: propaganda, tendencia, estilos, 

cambios de contenido, leglbl!ldad, etc. (kerllnger, F. 1987 p.367) 

Es un método objetivo y cuantitativo que consiste en asignar datos de tipo -

verbal a ciertas categorlas. (Kerllnger, F. 1987 p.293) 
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ANAL!S!S POR FRECUENCIAS 

Este anAl is is consiste en designar el nCimero de casos con un determinado va-

lar, o entre algunos valores, en una tabulactOn o categorizaciOn para poste-

riormente obtener de ellos conclusiones por la acumulacl6n de casos, ya sea -

por colncldenclas o diferencias de oplniOn. (Meran!, A. 1983 p.66) 

Este es el marco teórico empleado para realizar la presente investtgaciOn. Y 

puesto que ya hemos mencionado que también se har~ referencia a una revtslOn 

histOrtca, es preciso conocer antes los dos sentidos con los que considero -

que se le puede aprehender: la historia sentida, y el sentido de la historia. 
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Si no sabes que dirección tomar, 
es porque no te has dado cuenta en donde estas~ 

HISTO~IA 
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LA HISTORIA SEHTIOA 

Cuando hablo de la "historia sentldaº. me estoy refiriendo· a la impresión que 

deja el pasar del tiempo y suceder de los acontecimientos, en aquellos que lo 

vivieron. 

El recoger ésta tmpreslOn, ya sea de manera escrita o verbal, es lo que se .... 

convierte en una narración de primera mano ... , en un testimonio de voz viVa. 

La historia vista desde ésta perspectiva serla: la medida en que se fijan los 

hechos en un tlernpo y lugar precisos. se establecen relaciones entre varios -

acontecimientos y distinguen causas y resultados. Estos, se convierten en te! 

tlmonlos de la forma como sus autores percibieron o desearon que se percibie

ra la temporalidad, la relación y causalidad de los acontecimientos; es decir, 

son registro de las operaciones que realiza el hombre para apreciar el cambio 

histórico y grabarlo en su memoria. {Florescano, E. 1985 p.104) 

Esa es la razOn del que debamos de tener presente al revisar historia o al ei 

cuchar opiniones y narraciones históricas, que en ese pasar del ttempo y SUC!, 

der de los aconteclmlentos se entremezclan ldeologtas. posturas y emoclones; 

y nos encontramos entonces con que: 

Los datos de la historia no pueden ser puramente objetivos, ya que se vuelven 

datos hlstOrlcos precisamente en virtud de la Importancia que les concede el 

historiador. La objetividad en la historia -si es que queremos usar este vo

cablo convencional-, no puede ser una objetividad del dato, sino una rela--

clOn entre dato e lnterpretaclOn, entre el pasado, el presente y el futuro. -

{Carr, E. 1990 p.162) 
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Ya que: la interpretación en la historia, viene siempre llgada a Juicios val2 

rativos, y la causalidad est& vinculada a la interpretación. (Carr, E. 1990 -

p.144) Y es que: el historiador es necesariamente selectivo. Y su candi---

ción de hecho histórico dependerá de una cuestión de interpretación. Y éste -

elemento interpretativo interviene en todos los hechos históricos. Por que, -

historiar significa .•• interpretar.· (Carr, E. p.15-17, 32) 

Sin embargo: quienes participan en la historia que hoy se hace, en una forma -

conctente, est4n colocados en mejor perspectlva para intervenir en su época -

cuanto mayor es la compresión de su origen. Planteada as! la funclón central 

de la historia, resulta claro que el estudio de los Oltlmos cien anos tiene -

m!s repercusiones que P.I de los siglos y milenios anteriores. (Pereyra, c. --

1985 p.20-21) 

Otro factor que no debemos dejar de lado es el que es muy Importante el bus-

car nuestros orlgenes a través de una revisión histórica; aunque hay que to-

mar en cuenta que necesariamente cualquier revisión histórica por muy amblslo

sa que sea siempre resultar! parcial por que: nlngOn historiador cuerdo inte!)_ 

ta nada tan fanU.sttco como abarcar 11el conjunto de la experiencia"; no puede 

abarcar mAs que una reducidlslma fracción de los hechos, aOn dentro de su seE_ 

tor propio o del aspecto de la historia que ha escogido. El historiador destl 

la de la experiencia del pasado, o de tanta experiencia pasada como llega a -

conocer, aquella parte que le parece reducible a una explicación y una lnter

pretaclOn racionales, y de ello deduce unas conclusiones que podrán servir de 

gula para la acclóo. ((Carr, E. 1990 p.139) 
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Esto serla para mi la hlstorla sentida, pero veamos entonces cual es ·el sent.!. 

do de la historia. 

EL SENTIDO DE LA HlSTOlUI\ 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores y reconociendo adem3.s la importan-

eta de estudiar o -cuando menos- conocer de historia¡ serla bueno analizar 

lqué es la historia de acuerdo a los conceptos de algunos autores?, y lde qué 

manera nos sirve su conocimiento? : 

- La historia comienza cuando los hombres empiezan a pensar en el transcurso 

del tiempo, no en funciOn de procesos naturales -ciclo de las estaciones, 

lapsos de la vida humana-, sino en fUnciOn de una serle de acontenclmlen-

tos especificas en que los hombres se hallan comprometidos conclentemente y 

en los que conclentemente pueden Influir. La historia es la larga lucha del 

hombre, mediante el ejercicio de su razón, por comprender el mundo que le -

rodea y actuar sobre él. Pero el hombre en el periodo contemporaneo se pro

pone comprender y modificar, no sOlo el mundo circundante, si no también a 

si mismo; y ésto ha anadido, por as! declrlo, una nueva dlmens!On a la his

toria. La época actual es, de todas, la que mas se ocupa de la historia y -

mas piensa en términos histOrlcos. El hombre contemporaneo es conclente de 

si mismo, y por lo tanto de la historia, como nunca lo ha sido antes. (Carr, 

E. 1990 p. 182-103) 

-El historiador, al examinar su presente suele plantearse preguntas concre--
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tas. Trata de explicar tal o cual caracter1stlca de su situación que le im

porta especialmente. por que su comprensión permltlra orientar la vida en -

la realización de un propósito concreto. La historia nace de necesidades de 

la situación actual, que incitan a comprender el pasado por motivos practl

cos. (Vl lloro, L. 1985 p.39) 

-El hlstorlador no trabaja con absolutos de ninguna clase. Para el hlstorla

dor. lo único absoluto es el cambio. 

Nuestro sentido de la dlrecclOn y nuestra lnterpretaclOn del pasado estan -

sujetos a modlflcaclOn y evoluclOn constantes conforme vamos adelante. 

La lnterpretaclOn que da el historiador del pasado, su selecclOn de lo lm-

portante y lo slgnlflcativo, evolucionan conforme van emergiendo gradualme!!_ 

te nuevas metas. Y la historia adquiere significado y objetividad solo cua!!_ 

do establece una relaclOn coherente entre el pasado y el futuro. (Carr, E. 

1990 p.162-176) 

-Y aunque: no todos los datos acerca del pasado son hechos hlstOrlcos. SegOn 

el punto de vista del sentido comOn, existen hechos baslcos que son los mi~ 

mas para todos los historiadores y que constituyen, por as! decirlo, la es

pina dorsal de la historia. (Carr, E. 1990 p. 13-14) 

-Claro que datos y documentos son escenclales para el historiador. Pero hay 

que guardarse de convertirlos en fetiches; por si solos no constituyen his

toria, nl brindan por si sOlos ningOna respuesta definitiva. (Carr, E. 1990 

p.25-26) 
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-Y debe uno abstenerse de cometer el solecismo de llamarse estudiante de hl! 

toria o historiador. El estudio de la historia es un estudio de causas. El 

hlstoriador, pregunta continuamente lpor qué?; y mientras espera dar una 

contestación, no hay descanso para él. (Carr, E. 1990 p.117) 

-Podrta decirse además. que no existe verdad histórica 11 objetiva 11
• Ya que en 

vez de la teoria de que la historia carece de significado, se nos ofrece -

aqu! la teoria de su Infinidad de significados, ninguno de los cuales es m! 

jor ni mas cierto que los demas. (Carr, E. 1990 p.36) 

-Por último, la historia es progresiva en los dos sentidos de la palabra: C.Q. 

mo curso de los acontecimientos y como documentación de su constancia. 

(Carr, E. 1990 p.155) 

Con ésta breve recopilación de conceptos sobre la historia podemos concretl-

zar que su conocimiento y estudio dista mucho de ser una simple memorización 

de fechas, nombres y sucesos ordenados de una manera cronol6gica. Y se con--

vierte en toda una relación coherente entre lo acontecido en el pasado, nues

tro presente, y el futuro al que aspiramos lleQar. 

A continuación nos ocuparemos de una revisión histórica en particular ••• 
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La convicclOn de que provenimos de alguna parte 

está estrechamente v lncul ada 

a la creencia de que vamos a algún lado. 

Edward H. Carr 

CRONOLOGIA 
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Libros de historia de la Psicologta en México, casi no exi'sten como tal, pero 

st una serie de documentos tales como: tesis, ensayos, articulas y escritos -

que aportan lnformaclOn al respecto. 

Ahora bien, la finalidad que cumple el conocer de historia en la presente ln

vestlgaclOn es el que: 

"Parecerla que de no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro pre

sente, éste resultara incomprensible, gratuito, sin sentida. Remitirnos a un 

pasado dota al presente de una razOn de existir, explica el presente". (Vlll.Q. 

ro, L. 1985 p.37) 

REFEREllTE /l. L/I. CROIKJLOGIA 

La siguiente cronologla representa un esfuerzo por recabar la principal lnfor

maclOn que debiera (a mi juicio), ser conocida por todo pslc61ogo -en espe-

clal el del area del trabajo-, como base para estructurar todo el acervo de 

conocimientos y acontecimientos que conforman nuestra carrera, 1 a Facultad de 

Pslcologla como parte de la UNAM, y la currlcula que nos rige actualmente. 

Y aunque. desde luego, no puede considerarsela cama completa, st reune un -

buen nt1mero de datos que nos permiten de una manera accesible hacer una breve 

revls!On. hlst6rlca. 

Cabe mencionar dos aspectos importantes: 
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1.Que es el a~o de 1910 el elegido para dar principio a la presente crono

log1a, por que es, a partir de esa fecha, cuando, de alguna forma la --

UNAM comienza a ser lo que nosostros conocemos. 

2.Y que se menciona de manera reiterada a la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por ser éste, el tronco común en la creación o formación de -

otras universidades que también imparten la Psicologla como carrera, y -

manejan a la Psicologla del Trabajo como area o semiespecialidad. 

"La historia de la Psicoiogla Mexicana ha sido la historia de confrontaciones 

ideolOgicas, ha sido dependiente de circunstancias y de intereses, as! como -

de su propia problematica". (Dr. Luis Lara Tapia, 1983; primer Director de -

la Facultad de Pslcologla 1973-1977) 
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1910 El Presidente Dlaz 1nagur6 oficialmente la Un!Versldad Nacional (propues-
ta por Justo Slerra , y queda Incluida la Pslcologla como dlsclpl lna en 
el Area de humanidades de la Escuela Nacional de Altos Estudios, como -
una asignatura complementarla de los programas de ésta. ( 1) 

Es lnvltado a Mé•lco el fundador de la Asoclacl6n de Pslc6logos, Balwln, 
y redacta su "Pslcologla E•perlmental ". (2) 

1916 La Pslcologla se Incorpora a la subseccl6n de Fllosofla, Ciencia y Arte -
en la Educacl6n; en la Escuela Nacional de Altos Estudios. (3) 

Enrique O. AragOn funda el primer !abaratarlo de pslcologla en la Univer
sidad Nacional, por lo que se le considera el pionero de la pslcologla 
experimental en Mé•lco. (4) 

En Coahul la, en el mes de septiembre, se e.pldlO un decreto por el cual -
se creo, dentro de los departamentos gubernamentales una sección de tr~ 
bajo y al mes siguiente se expidió una ley sobre accidentes de trabajo; 
y se abre también, la posibilidad de que en los contratos colectivos de 
trabajo se establecieran las normas para la participación de los traba
jadores en las utl lldades de la empresa, lo que se ha cons lderado como 
la primera ley sobre éste tema. (5) 

1917 La Constltuc!On de 1917 consagra los derechos sociales de los trabajado--
res. (6) Ya que en la nueva Constitución Polltlca se comienzan a le--
glslar: 
·las horas de una Jornada de trabajo 
-las condiciones humanas de trabajo 
-el salarlo justo 
-garantlas para los riesgos de trabajo 
-la facultad de asociarse, y 
-el derecho de huelga (7) 

1918 El Dr. Rafael Santamarlna Inicia en México los primeros estudios y adapt~ 
clones sobre los test mentales. (B) 
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1920 Se publica el primer libro de texto de pslcolog!a que es original mexicano: 
"Los principios de Pslcolog!a" de Bernardo Castellum. (9) 

1921 Aparece la pslcologla como elemento importante en el Primer Congreso Mexlc2_ 
no del Nrno. ( 10) 

En dicho Congreso el Dr. Santamarlna presentó su primera adaptación provl-
slonal de la Escala Blnet·Slmon. ( 11) 

1922 En la reforma al plan de estudios de la Escuela Nacional de Altos Estudios 
y que fué el resultado del movimiento vasconcel!sta; la pslcolog!a quedó 
nuevamente circunscrita en la Sección de Humanidades. (12) 

1923 Mo en que aparece la Pslcolog!a Industrial en México; el I• de febrero se 
funda el primer departamento ps lcotécnlco dentro del Departamento del ·-
Distrito Federal. el cual Inició la adaptación nacional del Test de Blnet 
Esta adaptación del Test de Blnet se aplicaba a los candidatos a Ingresar 
al cuerpo de pollcla y transito, as! como de otras dependencias, como por 
ejemplo: en la Normal Superior y otras escuelas. ( 13) 

El psicólogo se Insertó as! en el amblto empresarial, atendiendo a los pro
blemas de las relaciones obrero-patronales, Iniciando por la selección de 
personal. (14) 

1924 Se divide la Escuela de Altos Estudios en: Facultad de Graduados, Normal S.!!_ 
perlar, y Facultad de Fl losof!a y Letras. La Pslcolog!a se Incluye en el 
area de humanidades de la Facultad de Fllosofla y Letras. (IS) 

1925 En la Secc!On de Pslcotécnla del D.D.F., David Pablo Boder colaborador de -
Enrique O. Aragón, traduce y adapta la revisión de Stanford a la prueba -
de Blnet-Slmon. (16) 

35 



Luego, los Talleres Graficos de la Nación, organismo del Gobierno del Dis--
tri to Federal, pub! icaron la segunda edición de la Escala Binet-Simon-

Tennan. La edición tuvo gran demanda en los gobiernos estatales de la Re

pública Mexicana, en los paises de habla hispana, y en E.U. 
La Escala Binet-Simon-Terman fué utilizada en la selección de personal, 

fué la primera prueba adaptada a la población mexicana. ( 17) 

1926 Llega a México Lucla Montana Hastings, alumna de Thorndike, para apl lcar el 
Test Anny Beta en las escuelas secundarias. Prueba de gran auge que es -
empleada a6n hoy dla en sus versiones revisadas. ( 18) 

1927 El 27 de septiembre de éste ano, se expide un decreto por el cual se creaba 
la Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, y las Juntas Federales de -
Conciliación. Posteriormente se expidió un reglamento al que se sujetó la 
organización y funcionamiento de las Juntas. ( 19) 

Dato Importante pues se comienzan a legislar los derechos y obl lgaclones 
obrero-patronales; asl como las posibles sanciones impuestas a cada uno -
por Incumplimiento de lo ali! expuesto. 

1928 Se separa la Escuela Normal Superior de la Facultad de Fllosofla y Letras; 
quedándose la ensenanza de la Pslcologla en ésta Oltlma. (20) 

En el primer plan de estudios de la Facultad de Fllosofla y Letras; se crea 
la especialización en Pslcologla dentro del grado de Maestro en Fllosofla. 

Se funda la Escuela de Pslcologla en la Universidad Nacional como especial! 
dad en Pslcologla. (21) 

1929 Ante la gran confusión que genero a partir de 1917 el que se crearan gran -
cantidad de leyes del trabajo expedidas por cada Estado. El 6 de septiem
bre de 1929 se modificaron el Art.123 en su parrafo Introductorio y la -
fracción X del Art.73 de la Constitución, y se adoptó la solución de una 
sola Ley del Trabajo, que serla expedida por el Congreso de la Unión. (22) 
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1930 Surge la Escuela de Relaciones Humanas en México, éste movlmlento hace énf! 
sis en el ambiente social de la organlzaclón. (23) 

1931 La Secretarla de Industria, Comercio y Trabajo, redactó un proyecto al que 
se le dió el nombre de Ley Federal del Trabajo, el que después de un núm~ 
ro importante de modlflcaclones fué aprobado y promulgado el 18 de agosto 
de 1931. (24) 

El Or. Antonio Caso proyectó un plan de estudios en el que se consideraba -
la Pslcologla como parte del Doctorado en Fllosofla. (25) 

1932 Se crea una SecclOn de Pslcologla dentro del plan de estudios de la carrera 
de Fllosofla. (26) 

Ya se encuentran estandarizadas las pruebas colectl vas Oetroi t-Engel, 
Plnther-Cunlngham y Otis. (27) 

1934 Se crea la especlalldad en Pslcologla en la Maestrla en Clenclas de la Edu-
cación, en la Facultad de Fllosofla y Letras de la UNAM. (28) 

1937 La carrera académica de Psicologla comienza con Ezequiel A. ChAvez, quien -
lnlcló el pcograma de Pslcologla en la Facultad de F\losof!a y Letras de 
la UNAM, y desarrollO el curriculum inicial de la misma. (29) 

Se crea el grado académico de Maestro en Pslcologla en la Facultad de Fllo
sof!a y Letras, obra de Ezequiel A. ChAvez y Enrique o. Aragón. Este pr_g_ 
grama estuvo en vigor hasta el ano de 1945. (30) 

Hasta antes de éste ano, el curso de ChAvez en la Escuela Preparatoria y -
otros que formaban parte de los planes de estudio de otras dlscipllnas h!!, 
manlsticas (fllosofla, educación, medlcina,derecho) en la UNAMconstltulan 
la ensenanza de la pslcologla en el pals. (31) 
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1938 se crea una secclOn de Pslcolog1a, diferenciada de la Facultad de Flloso-
fla y Letras, en la UNAM. (32) 

Este ano constituye la fecha de creaclOn de la carrera como tal: compues
ta por una comlslOn de Ilustres profesores: Antonio Caso, Ezequiel A. -
Chavez, Francisco Larroyo, etc. (33) 

Se Inicia el auge de la Pslcologla Industrial bajo la po!!tlca de desarr!?_ 
!lo econOmlco propiciada por el presidente Lazara cardenas. (34) 

Esa pol!tlca de desarrollo econOmlco origina: 
-aceleraclOn en los procesos Industriales 
-expanslOn del sistema econOmlco 
-aumento de inversiones en sector privado 
y en empresas tránsnaclonales. 

Cambian también las polltlcas gubernamentales, por lo que: 
.. se da un crecimiento burocratlco, y 
- la creaclOn de multlples y diversas Instituciones descentrallzadas.(35) 

Teléfonos de México funda una escuela tecnolOglca que contribuye enorme-
mente a la capacltaclOn de sus trabajadores. (36) 

1939 México declara su neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial. Y llegan a 
México algunos refugiados; lo que permitlO la entrada de nuevas corrle!!. 
tes jdeolOglcas y conoclmlentos extranjeros. (37) 

La Pslcologla se coastltuye como Maestrla, posgrado de la carrera de Fil!?_ 
sofla. (38) 

Dlcha Maestrla recibe la Influencia del exlstenclallsmo y la pslcologla -
gestaltlsta tralda por los espanoles que llegaron producto de la lucha 
clvll ganada por Francisco Franco. (39) 

1940 Se presenta la selecclOn técnica de personal en Instituciones bancarias -
en México. (40) 
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1942 El Banco de México Inicia la selección de personal utilizando la Pslcologla 
como parte de sus técnicas. y es dirigido par el Dr. Alfonso Quiroz ----

Cuaron. ( 41) 
Esa selecciOn se enfoca principalmente a destacar a iOs aspirantes con ras

gos ps icopatolOgicos para evitar errores y decrementar los fraudes o ---

robos. 
Se funda también el Departamento de Investigaciones Especiales, donde se di 

senaran Test PslcolOglcos e investigaciones diversas, referidas a la fue!, 
za de trabajo y los procesos de trabajo propios de Banco. (42) 

1943 El Banco de Comercio Inicia también la selecclOn técnica de su personal ba-
jo la dlrecclOn del Dr. Germán Herrera. (43) 

El Dr. Fernando Ocaranza, Director de la Sección de Pslco\ogla, catedratlco 
y exrector de la UNAM, Impulso los estudios flslo\Oglcos en pslcologla. 
(44) 

1944 Se establece el servicio de Pslcologla Ap\ \cada en el Banco de Comercio ---
bajo la dlrecclOn del Dr. Germ~n Herrera, que dependla del Departamento -
de Personal¡ y replicaba las funciones del Banco de México, pero ajusta.n
dolas a los requerimientos y caractertstlcas del Banco de Comercio. Las -
funciones de ésta oficina se fueron ampliando hasta desarrollar anallsls, 
descrlpclOn y evaluación de puestos; as! como Investigaciones especiales. 
(45) 

Teléfonos de México, S.A. Inicia la ap\lcaclOn de examenes para admisión de 
nue~o personal, y para el ascenso de empleados, a través del trabajo desa
rrollado por el lng. David Mehel. (46) 

1945 El plan de estudios de 1937 Iniciado en la UNAM fué modificado por el Dr. -
Fernando de Ocaranza, quien creo el primer departamento autónomo de psic9_ 
logia. (47) 

Es elevada la SecclOn de Pslcologla al rango de Departamento de Pslco\ogla -
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como parte Integrante de la Facultad de Fllosofla y Letras. V se otorga -
la especializaciOn en Psicolog!a a nivel de Maestr!a. (48) 

Entra entonces en vigor. un nuevo plan de estudios elaborado por el fistol~ 
go Dr. Fernando de Ocaranza. Este plan comprendta 3. ai'ios de estudios para 

la obtenciOn de la Maestr!a. (4g) 

1949 Se aprueba un curso basico de 4 aMs de durac!On. (50); V se Incorporan al 
plan de estudios, por vez primera, 96 horas de practica, llevadas a cabo 
en los "Centros de ApllcaciOn". Ademas el Dr. Efrén Cano del Pozo establ!l_ 
clO el primer laboratorio de fislolog!a. (51) 

El Banco de Comercio incluyo, ademas de sus planes de selecciOn; la evalua
clOn y analisis de puestos, e investigaciones especiales. (52) 

1950 El primer plan de estudios de la carrera de Pslcolog!a, segu!a los 1 lnea---
mlentos de cualquier otra carrera como filosofla, historia o letras. Se -
obten!a el grado de Maestr!a; mas pedagOgica que de especlalizaciOn. (53) 

El Maestro en Pslcolog!a RamOn GOmez Arlas fundO la Escuela de Pslcologla -
en la Universidad Iberoamericana (UIA), incorporada en esa época a la --
UNAM. (54); y comienza a preparar profeslon!stas a nivel Licenciatura, -
siendo la primer instituciOn educativa en proporcionar éste tipo de estu
dios en nuestro pa!s. (55). Y es el Dr. German Herrera quien imparte tam
bién la primera catedra en Psicolog!a Industrial en la Universidad Ibero,!!_ 
merlcana. (56) 

El mismo Dr. German Herrera funda el primer despacho en consultarla externa, 
denominado 11 Instltuto de Personal. S.A."; instituclOn privada que usa mé

todos de selecciOn similares a los del Banco de México, y es por lo tanto 
el despacho que Inicia los servicios de Psicolog!a Industrial. 
El tipo de servicios que ofrecla fueron asesorias en: 

-selecc!On de persona 1 
-anallsls y evaluac!On de puestos 
-investigaciones especiales, y 
-edlc!On ne folletos de asesor!a técnica. 

Este despacho prestó ;•Js servicios a las empresas que lo solicitaron , y 
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logró un gran desarrollo y fama en el ambito empresarial y profesional.(57) 
Llegan a México grandes compantas de servicios pslco16gicos. como por ejem

plo: 
DANDO, S.A.; y 
CElR DE MEXlCO 

Vinculados a grandes corporaciones norteamericanas. (58) 
Se fundó la Sociedad Mexicana de Psicologla. teniendo como objetivo la pro

moción de la Psicologta como disciplina cientlflca y como area profeslo-
nal dedicada a contribuir a la solución de aquellos problemas humanos re
lacionados con el comportamiento. (59) 

Se llevo a cabo el Congreso Clentlflco Mexicano que abarcó todas las clen--
cias y discipllnas filosóficas, Incluyendo la psicolog!a. (60) 

1951 La fundación de la Sociedad lnteramerlcana de Pslcologla dió un enorme auge 
a la Pslcologla en México. (61). V fué fundada por Warner Wolff, Oswaldo 
Robles, Guillermo oav!la y Rogello Dlaz-Guerrero, entre otros. (62) 

En el Hospital Colonial de Ferrocarriles Nacionales de México, se crea un -
Departamento de Prevenslón de Riesgos, Educac!On, Neuropslqulatrta y Medl 
clna Pslcosomattca, bajo la dirección del Dr. Alfonso M!llan con la estr~ 
cha colaboración de la Dra. Matllde Lemberger; en él se desarrollaban fu!! 
clones de seleccl6n técnica de personal, asesorla de capacitación, estu-
dlos de inadaptación, Investigaciones sobre métodos y ambientes de traba
jo, prevenslón de riesgos y orientación pslcolOgica. (63) · 

Se Introduce el Test de Raven, Capacidad Intelectual de Matrices Progresl-
vas y el Aprendizaje de Rey. (64) 

En el Centro Patronal bajo la dirección de Honorato Carrasco se Impartieron 
cursos sobre Pslcologla Industrial y se colaboró con la Sociedad Electro
rnecantca en cursos de capacitaciOn, impartiendo diversas conferencias so
bre el tema de la fatiga en el trabajo. (65) 

Se sientan las bases para obten~r un Doctorado en Pslcolog!a, Independiente 
de Fllosofla. (66) 

Dentro de la asignatura de Pslcologla Aplicada, en la UNAM, se encuentran -
algunos temas aislados de Pslcologla Industrial. (67) 
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1952 Se creó en la UNAM un Doctorado especial Izado en Pslcologla, Independiente 
del Doctorado en Fllosofla, encabezado por el Dr. Guillermo Dáv!la. 

Incluso, se aumentó la duración del plan de estudios Inicial para la Maes-
trla. ( 68) 

1953 La Pslco\ogla en el periodo 1945-1953 es profundamente académica y con gra~ 
des limitaciones aplicadas y, por lo tanto, profesionales. (69) 

En la UNAM, aparece un curso monogra.fico a nivel de Maestrla en Psicologia 
Industrial donde se comienza a considerar el uso de pruebas mentales para 
la selección de personal. (7D) 

La pslcotécnla se utll Iza en el Sanco Nacional de México como una compleme~ 
taclón de los trámites de admisión de sus empleados. (71) 

1954 Se Inicia un movimiento para sol!citar que hubiera un titulo profesional de 
psicólogo. (72) 

1955 Durante el Tercer Congreso Interamericano de Pslco\ogla celebrado en Austln, 
Texas, comenzaron los primeros contactos con la psicologta experimental -

norteamericana. (73) 
En el primer plan de estudios de Pslco\ogla en la Facultad de Fllosofla y -

Letras de la UNAM, no se Incluyó ninguna asignatura de Pslcologla Indus-
trlal, ya que éstos estudios estaban sólo considerados para el nivel de -
Maestrla. (74) 

1956 Una nueva legislación sienta las bases para que el Departamento Autónomo de 
Pslcologla se convierta en el Colegio de Pslcologla y se Introduzca el -
grado de Doctor. (75) 

Se lleva a cabo el segundo plan de estudio. Donde se a~aden materias con b.!!_ 
ses fisiológicas. (76) 

El Dr. Carlos G6mez Robleda Imparte la primer cátedra de Pslcologia !ndus--

42 



tria! en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
El Centro Nacional de Productividad, entonces llamado Centro Industrial de 

Productividad, dependiente de la Secretarla del Trabajo y Previsión So--
cial. realizó asesorias en psicologia labor.al. 
A partir de esa fecha, la consultorta externa en Psicologta Industrial 
inició su auge con especialistas como: Elllot R. Danzlng, el Dr. Carlos -
G6mez Robleda, Luis Haro Leeb, Krakauer Dalllns Hollard, el Dr. Darvello 
Castano Asmitia, Javier Tercero, Héctor Kuri, el Dr. Pozo Pino, el Doctor 
Fernando Arlas Gallcla, la Dra. Graclela sanchez Bedolla, el Lic. Mauro -
C6rdenas, el Lic. Miguel Jusldman, el Lle. Sergio Reyes, y el Dr. Vlctor 
Heredla, entre otros. (77) 

1957 Se otorga el grado de Doctor en Pslcologla, por primera vez en dicha cien--
cia, (dentro de la UNAM). (70) 

Aparece nuevamente un curso de Pslcologla Industrial dentro del plan de es
tudios. (79) 

Se lleva a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Pslcologla Profeslo-
nal, en el mes de junio. En dicho Congreso se plantea por primera vez la 
Idea de crear una Licenciatura en Pslcologla. (80) 

La Universidad de las Américas forma su Departamento de Psicologla prepara!!_ 
do también profeslonlstas a nivel Licenciatura, siendo la segunda lnstlt!!_ 
clOn en otorgar éste grado en nuestro pal s. (81). (Recordemos que la pri
mera Institución en otorgar ese grado fUé la Universidad Iberoamericana). 

1958 En el Colegio de Pslcologla de la UNAM se lnclclan trabajos para la estruc-
turación de un plan de estudios que permitiera a los estudiantes obtener 
el grado de Licenciatura, y ademas se proponla un programa de posgrado de 
Maestrla y Doctorado con especialidades en cllnlca, Industrial y social.
(82) 

Se llevo a cabo la lnaguraclón del local destinado al laboratorio pslcol6g.!. 
co en la UNAM. (83) 

Comenzaron a salir al extranjero (Europa y EU) los primeros estudiantes que 
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lban a reallzar estudios de posgrado en !reas de pslcolog!a experimental 
y social. (84) 

1959 El Consejo Técnico de la Facultad de Fllosofla y Letras aprueba ese nuevo 
plan de estudios que lmpllcO una verdadera reforma unlversltarla. (85) 

Se crea el nlvel profesional de Ltcenclatura, lo que constituyo, sln lugar 
a dudas, el primer marco de referencia de Identidad de la disciplina. (86) 

Se !niela el desarrollo de la Pslcolog!a Industrial en el sector pObl leo, -
a través de el establecimiento de la Oficina de Encuestas y Servicios So
clales en la Comls!On Federal de Electricidad, donde se practicaban exAm~ 
nes de selecc!On y promoción de personal. Se contrataban pslcO!ogos para 
dicho fin. Y se apllcaban las pruebas de: 

-Army Beta 
-Domines 
-Wals 
-Barranqull la 

Bajo la asesor!a del Dr. Luis Lara Tapia, Sara Margarita Zendejas y Roge
lio Dlaz-Guerrero. (87) 

1960 Se aprueba Ja Carrera de Pslcolog!a con derecho a Titulo Universitario y con 
opción a los grados de Maestro y Doctor en Pslcologla, en la Facultad de 
Fllosofla y Letras de la UNAM. (88) 

La carrera tenla una duración de tres anos y medio, y se expedla el titulo 
de PslcOJogo; la Maestrla duraba un ano y el Doctorado dos anos. Se podla 
pasar de la Llcenclatura al Doctorado aOn sin estar titulado, (196D-1965). 
(89) 

Entre los Doctorados se encuentra la especialidad en Pslcologla Industrial, 
as! como otras especialidades. (90) 

Se presenta la tercera reestructuraclOn del plan de estudios, (la primera -
fué en 1949, y la segunda en 1952). Se Incluyeron un mayor número de mat~ 
rlas pslco!Oglcas; aunque la orlentac!On fllosOfica y Ja pslcoanal!tlca -
predominaban en la formaclOn del pslcOlogo. (91) 
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Por primera vez fueron introducidos en un curriculum, cursos que intentaban 
estudiar clent!ftcamente el comportamiento humano. (92) 

Se apreciaba un considerable incremento en la poblaclOn estudiantil lo que 
hizo necesario abrir un turno matutino en el Colegio de Pstcologta de la -
Facultad de Filosofla y Letras de la UNAM. (93) 

A su regreso del extranjero, el grupo de estudiantes de posgrado (que habtan 
comenzado a salir en 1958}, se incorporan a la ensenanza y actividades pr.Q_ 
festonales. (94) 

El entonces presidente de la República favorece la part!clpac!On del pslcO
logo dentro del sector pQbl leo. Ya no solo se le considera como pslcOmetra 
slno un elemento necesario para el desarrollo de la organlzaclOn, (ésta e
voluclOn se refiere al Distrito Federal). RazOn por la cual se comienzan a 
crear plazas para ps!cOlogos Industriales en empresas privadas; y abarca-
ban funciones como la selección, reclutamiento de personal. y algo de cap! 
cltac!On. 
De las empresas que comenzaron a incorporar psicólogos a su personal de -
planta, se puede mencionar. entre otras: a la "Cerveceria Cuahutemoc, S.A~ 

En el Interior de la RepObl tea, la Imagen del pstcOlogo se da a conocer a 
través de cursos y conferencias, principalmente en las areas !ndustrlaliz! 
das. (95) 

1961 Se celebro el Septlmo Congreso Interamericano de Pslcologla, y en su comité 
organizador se encontraban, entre otros: Rogello Dtaz-Guerrero y Rafael -
Nunez. (96) 

Se formó la primera Asoclac!On de Estudiantes de Pslcologla Industrial, y -
fué fundada por estudiantes de todas las universidades. El presidente fUn
dador fué Angel Sanroman. (97) 

1963 Es un momento decisivo para la ensenanza de Ps!cologla en México; se crea la 
descentrallzac!On y por ende nuevas escuelas en el Interior del pals. (98) 

Rogello Dlaz-Guerrero fundo el Centro de Investlgaclones en Ciencias del CD!! 
portamlento. (99) 

45 



1964 SOio cinco escuelas lmpartlan la Llcenclatura en Pslcologla. ( 100) Todas 
ellas proporcionaban 5 a~os de Llcenclatura. y la UNAM era la única que 
ofrecla la Maestrla y el Doctorado. (101) 

Se crea el Departamento de Psicologia en la Universidad de Veracruz, y -
es el primero con una orientaciOn experimental (los ya existentes te--
nlan una orlentaclOn pslcoanalltlca y fl\osOflca) (102) 

1966 Un grupo de profesores del Colegio de Pslco\ogla de la UNAM demandan cam-
bios radicales en el plan de estudios existente. (103) 

Se crean \os primeros Departamentos de Especialidad: Pslco\ogla Cl!nlca -
(con José Cuell), Pslcologla Social (con Héctor Capello), Pslcologla E!!. 
perlmenta\ (con Rogello Olaz-Guerrero), Pslco\ogla Pato\Oglca (con --
Jullan McGregor), Pslcologla Fislo\Oglca (con el Dr. Alberto Cuevas), y 
Pslco\ogla Industrial (con el Dr. German Herrera); como parte del nuevo 
plan de estudios. (104) 

Al aparecer la Pslcologla Industrial como Departamento o Especialidad de!!. 
tro de la misma Licenciatura se sientan las bases de lo que posterlor--
111ente serla el area de Pslco\ogla del Trabajo. ( 105) 

Ese nuevo plan de estudios can una duraclOn de 5 ai'\os, se encul::!ntra carg_! 

do de materias experimentales, sin contar con profesorado capacitado -
para Impartirlas. (106) 

La estructura profesional existente no va de acuerdo a las poslbll ldades -
de trabajo, pocos pslcOlogos actúan en un campo profesional limitado y 
se acumulan en las universidades en funciones docentes por falta de op
ciones aplicadas. (107) 

La Universidad de Veracruz Inicia la creac!On de un plan de estudios que 
permitirla obtener la Maestrla en Pslco\ogla Experimental en el area de 
Conducta Operante. ( 108) 

1967 El plan de estudios que se Implanto en ese a~o trataba de dar una orlent2_ 
clOn netamente experimental, enfatizando aspectos metodolOglcos; sin ~ 
bargo, no se disponta de las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. 
(109) 
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Fueron aprobados por el Comité Académico los primeros estudios reales de 
posgrado para la carrera de Pslcologta. (110) En los primeros estudios 
de posgrado, existen tres especial izaclones: cltnlca, social e indus--
trlal. (111) 

Se lleva a cabo el Primer Congreso Mexicano de Psicologta, realizado en -

Jalapa. Veracruz; en marzo de 1967. Y fué organizado por la Sociedad Me

xicana de Pslcologla. Esta fué la primera ocasión en que se dlO a cono
cer el resultado de la producción de la lnvestlgaclOn y del ejercicio -
profesional del pslcOlogo mexicano. ( 112) 

Existen 10 Escuelas de Pslcologla en todo el pal s. ( 113) 

1968 Se celebran en México los XX Juegos Ollmplcos, lo que le pennlte estar a 
la vista de todo el mundo, y contar con reconocimiento internacional -
como pats en vlas de desarrollo. (114) 

El movimiento estudiantil crea un clima cultural y pol ltlco que ayuda mu
cho al Colegio de Pslcologla. Todo se critica y se cuestiona. ( 115) 

Quedo Instalado el Colegio de Pslcologla en un lugar Independiente de la 
Facultad de Fllosofla y Letras. (116) 

El Colegio de Pstcologla de la UHAM, contaba con 1 ,000 alumnos. ( 117) 

1969 El Colegio se encuentra dividido entre dos corrientes: los psicoanalistas 
y los experimentales. La Psicologta como ensei\anza es confusa y aQn no 
tiene Identidad. 

José Cuell Inicia sus gestiones como Coordinador del Colegio, e Inicia -
las propuestas para Independizarlo de la Facultad de Fl losofla y Letras. 
(118) 

El Dr. Ricardo Guerra convierte al Colegio de Pslcologla en subdependen-
cla de la Facultad de Fllosofla y Letras, encausando los pasos que ha-
brlan de convertirla en Facultad Independiente. (119) 

1970 El plan de estudios es reestructurado nuevamente, dando lugar a 6 6reas o 
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semlespeclalldades, 5 Maestrlas y 2 Doctorados. (120) 
14 Escuelas imparten la Licenciatura en Pslcologla. (121) 
Se presenta una continuación r:ipida y sostenida de la expansión indus---

trlal. { 122) 
Se funda la Asociación de Psicólogos Industriales, A.C. (AP!); por un grE_ 

po de profesionlstas, maestros y pasantes que se dedican a la Pslcolo-

gla l'1dustrlal en el Distrito Federal. (123) 
Surge de manera legal, la capacitación y el adiestramiento en el trabajo, 

al señalarse en el Art.132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo • 
de 1970. (124) 

1971 Se Instituye otro programa de estudios para la carrera de Ps!colog!a en • 
el Colegio de Pslcologla, de la Facultad de Fllosofla y Letras de la -
UNAM. Dicho plan de estudios es el que permanece hasta hoy sin cambios 
fundamentales. ( 125) 

Se Inicia la Independencia de los Departamentos de Pslcologla de las Es-
cuelas a las que perteneclan (Fllosofla y Letras), con lo que las deci
siones relativas al desarrollo de la Psicologta se comienzan a tomar -

por los propios pslcOlogos. ( 126) 
El Dr. Oarvel io Castai'lo implanta las materias que actualmente comprenden 

el area de Pslcologla del Trabajo. ( 127). Y al ser nombrado Jefe del -
Departamento de Pslcologla Industrial el mismo Dr. Darvel lo Castaño, -
substituye el nombre de "Industrial" por el de "Trabajo" en el plan de 
estudios correspondiente a ésta especialidad; por considerarse a ésta -
última denominación mucho más amplia para definir la intervención de un 

pslcOlogo en ésta especialidad. (128) 
Entonces aparece el área de Trabajo como una opción mas de especial ldad -

en Psicologta a nivel Licenciatura y desaparece a nivel de Doctorado. -
( 129) 

Se agrega también el area educativa como otra especlallzacl6n a nivel de 
posgrado. ( 13D) 

El Colegio de Psicolog!a de la UNAM contaba ya, con 3,0DO alumnos. (131) 
Se incrementa la investigación en Pstcologta, aunque en peque~a escala; y 

48 



se crean laboratorios para el estudio de animales y el estudio del des.'!. 
rrollo Infantil. (132) 

Se crea el Consejo Nacional para la Ensenanza e lnvestlgaclOn en Pslcolo
gla, A.C., organismo asesor de las escuelas de Pslcologla del pals.(133) 

1972 El Consejo Técnico de la Facultad de Fllosofla y Letras de la UNAM acepta 
la Iniciativa del Colegio de Pslcologla para obtener su Independencia -
de dicha Facultad. ( 134) 

En ese entonces, el Colegio de Pslcologla contaba con 4,000 alumnos. (135) 
El Dr. Rodolfo Gutlerrez lleva a cabo la apllcaclOn académica del nuevo -

plan de estudio del área de Pslcologla del Trabajo. ( 136) 
En los primeros meses de éste ano se coloco la primera piedra de lo que -

hoy constituyen los edificios de la Facultad de Pslcologla. (137) 
Se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional de Pslcologla Industrial, en 

el mes de jul lo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico; y fué au_! 
plclado por la AsoclaclOn de PslcOlogos Industriales, A.C. (API). ( 138) 

Este primer Congreso tuvo como uno de sus logros el cambiar la nomlnaclOn 
de Pslcologla Industrial por la de Pslcologla del Trabajo, ya de manera 
oficial. ( 139) 

1973 El 27 de febrero de 1973, el Consejo Universitario elevo a rango de Facul 
tad al entonces COleglo de Pslcologla. ( 140) 

La Facultad de Pslcologla de la UNNI, fUé la prl11era y Onlca en adquirir 
el rango de Facultad en el noundo de habla hispana. ( 141) 

El Dr. Luis Lara Tapia ocupa el puesto de primer Director de la Facultad 
de Pslcologla en la UNAM, su periodo comprendlO de marzo de 1973 a mar
zo de 1977. ( 142) 

El Dr. Alvaro Jlménez Osornlo es uno de los iniciadores de la lnvestlga
clOn en el área de Pslcologla del Trabajo. ( 143) 

La Maestrla y el Doctorado en Pslcologla, en la UNAM, se ubicaron en la -
Dlvis\On de Estudios de Posgrado. (144) 
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La Escuela de Pslcologla de la Universidad Iberoamericana (UIA), bajo la 
dlrecc!On de Esplnoza de los Monteros, obtiene de l'a Secretarla de Edu
cación P6bllca la l lbertad y autonomla para elaborar sus propios planes 
de estudio. ( 145) 

Son poco m6s de 20 las escuelas que Imparten la carrera de Pslcolog!a.( 146) 
El profesional de la Pslcologla se comienza a ver aceptado y solicitado -

con mayor frecuencia en los departamentos de personal o recursos huma-
nos en las empresas. (147) Ya que existe en México un claro movimien

to de tecnlflcaclOn en el manejo de las medianas y grandes organizacio
nes; por lo que se intenta superar la improvisación y se ven de manera 
m6s notoria los slntomas de planlflcaclOn empresarial. (148) 

Las técnicas de Pslcologla apl !cada al trabajo también se Intensifican, -
en particular, en lo referente a la selecc!On y capacltac!On de persa-
na! calificado. ( 149) 

1974 Se obtiene el reconocimiento oficial de la Pslcolog!a por parte de la 01-
recc!On General de Profesiones, con lo que se consigue la otorgac!On de 
1• CEDULA PROFES!OHAL a partir del 17 de enero de 1974. ( 150) 

Se revisan los planes de posgrado y se el !mina el 6rea Social e Industrial 
(que ya hablan sido Incluidos a nivel de Licenciatura), en la currlcula 
de Pslcologla de la UNAM. ( 151) 

Existen 25 Instituciones que ofrecen estudios de Pslcologla a nivel de Ll 
cenclatura en todo el pal s. ( 152) 

1975 Se Integra el 6rea de Pslcof!slolog!a a las ya existentes en la Facultad 
de Pslcologla de la UNAM. ( 153) 

Entra en funciones el Sistema de Educación Abierta de la Facultad de Psl
cologla de la UNAM. (154) 

Se crea el Departamento de Pslcologla en la ENEP Iztacala; con un plan de 
estudio diferente al de la Facultad de Pslcologla, también de la UNAM. 
( 155) 
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Se llevo a cabo el Primer Congreso de Pslcologla del Trabajo, en Acapulco, 
Gro., durante el mes de mayo .. El tema central fué: "El hombre y la pro

ductividad"; y se canto con la partlclpaclOn de mas de 500 asistentes y 
representantes de diversos paises. (156) Este Congreso fué organizado 
por la AsociaciOn de PsicOlogos Industriales, A.C. (API), con el patro
cinio de varias dependencias del Gobierno Federal de nuestro pa!s.(157) 

1976 El Lle. Jaime Grados Espinosa crea los cursos extracurriculares en el area 
de Pslcologla del Trabajo; y difunde mayormente la imagen del psicólogo 
del trabajo. ( 158) 

Se crea el Departamento de Pslcolog!a en la ENEP Zaragoza, donde ademas -
se cuenta actualmente con un Doctorado en Psicologla General Experimen
tal. ( 159) 

1977 Se registra la mas larga huelga estudiantil quP. han vivido los pslcOlogos 
y la UNAM. ( 160) Esta se lnlclOcon un movimiento estudiantil al que 
mas tarde se conocerla como 11 Autogobierno 11

• Por lo que se designa al d,! 
cano del Honorable Consejo, Dr. Rogello D!az-Guerrero, como Director I!]. 

terina, del 27 de marzo al 8 de mayo de 1977. ( 161) 
Luego, el 9 de mayo es nombrada la Maestra Graclela Rodrlguez de Arlzmendl, 

como Directora de la Facultad de Pslcologla de la UNAM. Y cubrió el pe
riodo de mayo de 1977 a marzo de 1981. ( 162) 

Existen cerca de 40 escuelas de Pslcologla en todo el pats. ( 163) 

1978 El Poder Ejecutivo Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial del 
9 de enero de 1978, adiciono la fracclOn XIII al Art.123 constltuclo-
nal, para garantizar constitucionalmente el derecho de los trabajadores 
a recibir capacltac!On y adiestramiento por parte de las empresas para 
las que laboran. ( 164) 

Como una consecuencia natural de la adlc!On a la Ley Suprema en materia -
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de capacitaciOn y adiestramiento de los trabajadores, se expldiO un de
creto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que fué publicado en el 
Diario Oficial el 20 de abril de 1970. ( 16S) 

1979 Se aprueba un curso de posgrado en EspeciallzaclOn del Comportamiento Or-
ganizaclonal creado por el CCH, con la partlclpaclOn de la Facultad de 
Contadurla y AdmlnistraclOn, y la de Pslcologl•; en la UNAM. (166) 

Se lleva a cabo el Segundo Congreso Mexicano de Psicologla (el Primero se 
realizo en 1976); éste se llevo a cabo en la Cd. de México, en julio de 
1979. ( 167) 

1981 Se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de PslcOlogos del Trabajo, -
del 21 al 23 de enero de 1901. Y tuvo como cede la Cd. de Villahermosa, 
Tabasco. 

Inicia la gest!On de la DlrecclOn de la Facultad de Pslcologla en la -
UNAM, el Dr. Darvello Casta~o Asmltla; y cubre el periodo de 1901 a --
190S. ( 160) 

Habla ya SS escuelas de Pslcologla en todo el pals. (169) Y estimaban 
en 2S mil los estudiantes de Pslcologla en todo México. (170) 

1982 Se lleva a cabo el Tercer Congreso Mexicano de Pslcologla (el Primero fué 
en 1967, y el Segundo en 1979); éste fué efectuado en la Cd. de México; 
en julio de 1902. (171) 

1903 Se estimaban en 70 las escuelas que Imparten Psicologta. Y se estimaban -
en 40 mil el número de alumnos a nivel nacional. (172) 

1904 Se realiza en México, en el mes de septiembre, el XXI!! Congreso Interna-
cional de Psicologla de la UniOn Internacional Clentlfica de Pslcolog\a. 
(173) 
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1985 Tuvo Jugar el Primer Congreso Interamericano de Pslcologla del Trabajo, -
del 13 al 17 de marzo de 1985. Su cede fué el Oaxaca, Oaxaca. 

Ocupa el puesto de Director de la Facultad de Pslcologla, el Dr. Juan José 
sanchez sosa; v cubre el perlado de 1985 a 1989. (174) 

Se Inician Jos trabajos de reestructuración del currlculum de Ja Llcencl! 
tura y de aquellos posgrados que mostraran signos de obsolescencta,como 

parte del Programa de Actuallzacl6n Curricular en Ja Facultad de Pslco
logla de Ja UNAM. ( 175) 

1986 La Facultad de Pslcologla convoca abiertamente a Jos Interesados -perso-
nal académico y alumnos-, a Integrar comisiones que participaran en el 
Programa de ActuallzaclOn Currclcular, en la UNAM. (176) 

1987 Existen 82 Instituciones que Imparten la carrera de Pslcologla (20 de 
ellas unlcamente en el area metropolltana}. (177) 

1988 Ano de doble celebración para la carrera de Pslcologla en la UNAM: cumple 
50 anos de Impartirse como carrera (en 1938 se estableció el primer -
plan de estudios}; y se conmemoran 15 anos de existencia de la Facultad 
de Pslcologla. ( 178) 

1989 Inicia su gestlOn en la Dirección de la Facultad de Pslcologla, en la UNAM; 
el Maestro Javier Urblna Serla. ( 179) 

53 



REFERENCIAS BIBLJOGRAFICAS UTILIZADAS EN LA CRONOLOGIA 

1) Jurado C. 1982 p.17 

Escalante O. 1985 p.57A 
Arrecia R. 1991 p.6 

2) Aceves ~. 1990 p.46 

3) Escalante il. 1985 p.57A 
4) Valderrama l. 1983 p.159 

Arrecia R. 1990 p.6 
Martlnez F. 1990 p.2 

5) oavalos. J. 1988 p.61 
6) oavalos, J. 1988 p.61 
7) GOmez 1976 p. 71 

Varios 1979 p.2475 
8) Escalante o. 1985 p.57A 
9) Harrsch, c. 1985 p.125 

10) Valderrama l. 1983 p.141 
11) Jurado C. 1982 p.37 

Valderrama l. 1985 p.87 
12) Alfare G. 1991 p.7 
13) Grados E. 1988 p.43 
14) Harrsch, C. 1985 p.145 
15) Escalante O. 1985 p.57A 

Alfare G. 1991 p.7 
16) Valderrama l. 1985 p.88 
17) Grados E. 1988 p.43 

18) Valderrama l. 1985 p.88 
19) oavalos, J. 1988 p.71 
20) Sotomayor P. 1983 p.27 
21) Harrsch, c. 1985 p. 125 
22) oavalos, J. 1988 p.72 

23) Aceves s. 1990 p.80-81 
24) oavalos. J. 1988 p. 72 
25) t:scalante O. 1985 p.57A 
26) Valderrama-Rlvero 1984 p.58 

54 

27) Valderrama l. 1985 p. 88 
28) Escalante o. 1985 p.57A 

29) Robles, o. 1952 p.249 
Arrecia R. 1990 p.7 

Martlnez F. 1990 p.3 
30) Valderrama-Rlvero 1984 p.58 

Harrsch, C. 1985 p.125 
31) Harrsch, c. 1985 p.125 
32) Aceves S. 1990 p.58 
33) Lara T. 1983 p.29 
34) Loo M. 1988 p.10 
35) Loo M. 1988 p.20 
36) Grados E. 1988 p.44 

Loo M. 1988 p.11 
37) varios 1979 p.2583 
38) Grados E. 1988 p.32 

39) Valderrama l. 1985 p.88 
40) Loo M. 1988 p.105 

41) Grados E. 1988 p.44 
Loo M. 1988 p.10, 11 y 20 
Aceves S. 1990 p.65 

42) Al faro G. 1991 p. 17 
43) Loo M. 1.988 p. 11 
44) Lara T. 1983 p.30 

45) Alfare G. 1991 p.18 
46) Loo M. 1988 p.11 

Aceves S. 1990 p.65 
47) Harrsch, C. 1985 p.126 

48) Jurado c. 1982 p.51 
Lara T. 1983 p.30 

49) Robles, O. 1952 p.250 
50) Arrecia R. 1990 p. 7 

51) Valderrama l. 1985 p.88 



52) Grados E. 1988 p.45 79) Castano-sanchez 1983 p.564 

53) Grados E. 1988 p.40 80) Grados E. 1988 p.33 

54) Harrsch, C. 1985 p.126 Aceves S. 1990 p.48, 58 
55) Martlnez F. 1990 p.3 81) Martlnez F.· 1990 p.4 

56) Gerardo P. 1989 p.681 82) Mart!nez F. 1990 p.4 
57) Grados E. 1988 p.45 83) Grados E. 1988 p.33 

Loo M. 1988 p.20 84) Grados E. 1988 p.34 
Gerardo P. 1989 p.681 Aceves S. 1990 p.48 
Aceves S. 1990 p.65 85) Lara T. 1983 p.42 

58) Loo M. 1988 p.20 86) Ribes l. 1984 p.16 

59) Harrsch, C. 1985 p.127 87) Grados E. 1988 p.46 
60) Silva H. 1979 p.109 Alfaro G. 1991 p.19 
61) Arreola R. 1990 p.7 88) Jurado c. 1982 p. 70 
62) Alfaro G. 1991 p.9 Mart!nez F. 1990 p.4 
63) Grados E. 1988 p.45 89) Grados E. 1988 p.34 

Aceves s. 1990 p.65 Aceves S. 1990 p.49 
Alfaro G. 1991 p.19 90) Aceves s. 1990 p.66 

64) Grados E. 1988 p.46 91) Grados E. 1988 p.34 
65) Grados E. 1988 p.46 Aceves s. 1990 p. 48 
66) Jurado C. 1982 p.68 92) Urbina S. 1989 p.60 
67) Loo M. 1988 p.105 93) Aceves S. 1990 p.48 
68) Harrsch, c. 1985 p.127 94) Grados E. 1988 p.34 

Arreola R. 1990 p.7 95) Grados E. 1988 p.47 
Martlnez F. 1990 p.3 96) Grados E. 1988 p.35 

69) Lara T. 1983 p.30 97) Grados E. 1988 p.49 
70) Loo M. 1988 p.105 98) Grados E. 1988 p.42 

Aceves s. 1990 p.66 99) Arreola R. 1990 p.7 
71) Loo H. 1988 p.14 y 21 100) Urblna s. 1989 p.33 
72) Alfaro G. 1991 p.10 101) Arreola R. 1990 p. 7 
73) Valderrama !. 1985 p.89 102) Valderrama-Rlvero 1984 p.58 

74) Castano-Sanchez 1983 p.564 Hart!nez F. 1990 p.4 

75) Martlnez F. 1990 p.3 103) Arreola R. 1990 p.7 
76) Grados E. 1988 p.40 Mart!nez F. 1990 p.5 
77i Gerardo P. 1989 p.682 
78) Valderrama 1. 1985 p.89 

55 



104) Valderrama !. 1985 p.89 

Aceves S. 1990 p.50 
Al faro G. 1991 p. 11 

105) Aceves S. 1990 p.50 

106) Valderrama l. 1985 p.89 

Aceves s. 1990 p.50 
107) Lara T. 1983 p. 50 

108) Martlnez F. 1990 p.5 

109) Urblna S. 1989 p.60 

110) Grados E. 1988 p.40 

111) Grados E. 1988 p.40 

112) Castano-sanchez 1983 p.583 
Harrsch, C. 1985 p, 128 

113) Grados E. 1988 p.42 

Valderrama-Rlvero 1983 p.54 
114) Gómez E. 1976 p. 78 

115) Aceves S. 1990 p.50 
116) Harrsch, c. 1985 p.128 
117) Aceves s. 1990 p,52 

118) Grados E. 1988 p.36 

Aceves S. 1990 p.50 
119) Aceves S. 1990 p.53-54 
120) Grados E. 1988 p.36, 40 

Aceves s. 1990 p.54 
121) Urblna S. 1989 p.33 
122) Loo M. 1988 p.21 
123) Grados E. 1988 p.48 
124) oavalos, J. 1988 p.278 

125) Valderrama-Rlvero 1984 p.58 
Arreo la R. 1990 p. 7 

Martlnez F. 1990 p.5 
126) Martlnez F. 1990 p.6 

127) Aceves S. 1990 p.63 

128) Castaño-sanchez 1983 p.572 

56 

129) Loo M. 1988 p.106 

Aceves s. 1990 p,66 

130) Grados E. 1988 p.40 
131) Aceves s. ·1990 p.52 

132) Martlnez F. 1990 p.6 

133) Grados E. 1988 p.42 
134) Martlnez F. 1990 p.6 

135) Aceves s. 1990 p.52 
136) Grados E. 1988 p.37 

137) Lara T. 1983 p.57 

138) Grados E. 1988 p.49 

139) Grados E. 1988 p,53 

140) Grados E. 1988 p.36 
Aceves s. 1990 p.54-55 

Martlnez F. 1990 p.6 
141) Arrecia R. 1990 p.7, 20 
142) Grados E. 1988 p.36 

Aceves s. 1990 p.55 
143) Grados E. 1988 p.38 

144) Martlnez F. 1990 p.7 
145) Harrsch, c. 1985 p.129 

146) Urblna S. 1989 p.33 
147) Aceves s. 1990 p.67 
148) Aceves S. 1990 p:66 

149) Castaño-sanchez 1983 p.568 
150) Grados E. 1988 p.36 

Arrecia R. 1990 p.20 
Al faro G. 1991 p. 13 

151) Grados E. 1988 p.41 

152) Valderrama-Rlvero 1983 p.54 

Grados E. 1988 p.42 
153) Martlnez F. 1990 p.7 

154) Arrecia R. 1990 p.20 

Martlnez F. 1990 p.7 



155) Urbtna s. 1989 p.362 

Acev.s s. 1990 p.73 
156) Grados E. 1988 p.53 

Loo M. 19BB p.107 
Aceves s. 1990 p.67 

157) castano-sanchez 1983 p.589 

158) Grados E. 1988 p.38 
159) Aceves s. 1990 p.73 
160) Grados E. 1988 p.37 

Aceves s. 1990 p.55 
161) Grados E. 1988 p.36 

Aceves s. 1990 p.55 
162) Aceves s. 1990 p.55 
163) Valderrama-R!vero 1983 p.54 

Grados E. 1988 p.4Z 
164) D&valos, J. 1980 p.279 
165) Davalas, J. 1980 p.279 
166) Loo M. 1988 p.107 

167) castano-sanchez 1983 p.584 
168) Aceves 5. 1990 p.55 
169) Valderrama-R!vero 1983 p.54 
170) Castano-sanchez 1983 p.569 
171) Castano-S!nchez 1983 p.586 
172) Valderrama-Rtvero 1983 p.54 
173) Aceves s. 1990 p.62 
174) Aceves s. 1990 p.55 
175) Urb!na s. 1989 p.10 
176) Urblna s. 1989 p.15 
177) Hartlnez F. 1990 p.8 
178) Urb!na s. 1989 p.59 

179) Aceves s. 1990 p.55 

57 



Una vez revisada la cronologta los puntos fundamentales que podrtan comenzar 

a dar slgnlflcado a la lnvestigaclOn histOrica que se real lzO son los slgule~ 

tes: 

1.Proporcionar una cronologta que permita su f~cil manejo, sin ahondar en 

cada una de las etapas, pero que proporcione al menos. un dato importan

te. 

2.Que surja la inquietud de profundizar mAs en el tema a través de la lnvl 

taclOn a la revlslOn del material original. 

3.Que propicie la necesidad de conocer la historia de la Pslcologla en Mé

xico y la forma en que ha evolucionado. Ya que sOlo a partir de dicho -

discernimiento es que se podrA lograr un mejor y mayor avance en la apll 

caclOn de los conocimientos ya utl llzados, y en la lmplementac!On de nu~ 

vas y mejores técnicas e instrumentos que permitan a su vez una oportuna 

y acertada lntervenclOn de las nuevas generaciones de pslcOlogos del tr_! 

bajo a los requerimientos que van surgiendo en nuestro patsª 

4.AdemAs, y como punto principal para ésta tesis; el ubicar en tiempo y e~ 

pacto a los y a lo aportado por cado uno de los entrevistados; ya que es 

considerado como restrospectlvo el anU !sis que hagan sobre la Pslcolo-

gla en México. 

Pasemos ahora al problema central de ésta lnvestigac!On ••• 
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Todo cambio 
no necesariamente es mejora 
pero sl, 
toda mejora 
necesariamente exige un cambio .. 
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-'lPLAHTEAMIENTO OEL PROBLEMA 

Como pslc61ogos del trabajo recién egresados, sallmos de la Facultad con una se

rte de conocimientos dispersos¡ una especie de rompecabezas de información que -

en ese momento no podemos integrar completamente, y que por la confusión que nos 

crea, nos resultan poco apl lcables. 

Sumado, ademas, el temor y la duda de st aquellos que aprendimos en la Facultad 

nos puede funcionar en la realldad. 

Luego ... , miramos a las empresas como enormes laberintos en los que podemos per

dernos por no encontrar adecuadamente nuestro lugar y .4 uncl0n dentro de ellas. 

Bueno ••• al menos, esa era ml propia percepct6n, y es también, la de la mayorla -

de los recién egresados. Y la pregunta enorme detras de la cual se esconden to-

das nuestras dudas es: "y ahora lqué hago?º. 

Es en éstos momentos cuando resulta oportuna y de Invaluable ayuda la oplnt6n de 

un experto en la materia, alguien que ya haya pasado por lo mismo que nosotros -

estamos pasando, y que cuenta con la experiencia de las vivencias y el tiempo. 

qué decir si se trata de 10 de esos expertos, a través de los cuales podamos --

tdenttflcar: <cual es la función de un pslcOlogo del trabajo en la actualidad?; 

lst es adecuada la preparacl6n académtco-profeslonal con que contamos o podrla -

mejorarse?¡ y en general lcuales son los aspectos importantes sobre los que ha-

brla que hacer un mayor énfasis? 
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B)PLANTENllENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

* El interés de la presente tnvesttgaciOn se dirigió a buscar elementos o --

pautas que ayuden a evaluar la fonnactOn académico-profesional del psicólo

go del trabajo. 

•Pretende aportar para.metros que nos permitan a las nu2vas generaciones de .. 

psic61ogos del trabajo reorientar nuestra potencial !dad de desarrollo y cr~ 

cimiento profesional hacia aquellas areas donde el pslc61ogo de ésta espe-· 

clalldad esta apenas Incursionando. 

* Intenta, ampllar la gama de actividades o a.reas en las que se puede desemp! 

nar el pslc6logo del trabajo. 

• Todo ello en base a la experiencia de expertos en la Pslcolog!a del Trabajo. 

• Y comparar los juicios de los expertos entre st, a fin de establecer un po .. 

slble consenso que surja del anallsls de colncldenclas (frecuencias) de lo 

manifestado por los entrevistados. 

• Comparar Jos juicios de expertos con material ya publ !cado al respecto, con 

la finalidad de encontrar coincidencias o diferencias; y a partir de ello: 

* Aportar datos que contribuyan a la reforma curricular necesaria para dar ... 

respuesta como profeslon!sta de la Pslcolog!a del Trabajo, a las necesida

des reales y actuales con las que se enfrenta el pals. 

C)SUJETOS 

Se seleccionaron Intencionalmente 10 sujetos que cumplieran con los siguientes • 

requisitos para ser considerados expertos: 

* Que sean o hayan sido pslc6logos del area de trabajo y se hayan desempenado 

como tales. 

• Titulados. 
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* Que cuenten por lo menos con 10 ai\os de experiencia en el ~rea. 

* Que gocen de reconocimiento profesional en términos de publ lcaciones, sta--

tus profes lonal, etc. 

Se culdO de que todos los expertos cumpl leran con éstos criterios (ver Cuadro 1, 

en el capitulo de Resultados). 

Los expertos fueron clasificados, adem~s, de acuerdo a las actividades que ejer

cen, según las siguientes categorlas: 

a)UNICAMENTE ACAOEMICO 

• ~ .- aquellos que se dedican a la docencia en Instituciones de orden 

público, como serla la UNAM, etc. 

• ~ .- aquellos que ejercen la docencia en Instituciones de caracter -

privado, como serta la Universidad Iberoamericana, etc. 

b)UNICAMENTE PROFESIONAL 

• ~ .- aquellos que trabajan en el campo profesional aplicando los cong_ 

cimientos pslcolOgicos a un campo de trabajo estatal, como serla el Seguro 

Social, etc. 

* ~ .- aquellos que tienen un ejercicio profesional en consul torla, de_! 

pachos, etc.; o que bien, trabajen en empresas de la lnlclatl"~ privada. 

c)MIXTOS 

•Quienes dentro de su desempei\o profesional se dedican tanto a la docencia -

como al ejercicio en el campo profesional. 

O)OISERO OE INVESTIGACION 

Esta lnvestlgac!On constituye un estudio de encuestas, de tlpo exploratorio; ut.!. 

l!zando la entrevista personal como método de obtenc!On de lnformaclOn. Y puesto 

que el escenario fué fundamentalmente el area o lugar de trabajo (oficina, escu~ 
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la, aula de capacitación, etc.), donde se desempeñan cada uno de los entrevista

dos; no fué su objetivo el control de variables, ni se pretendiO manipular el ª!'! 

blente. Por el contrario, se emplearon datos cual ltatlvos: al utilizar descrlp-

ciones detalladas de situaciones, eventos, conductas, etc., y éstos, se tomaron 

como tal. 

Por otro lado, no exlstlan hlpOtesls anticipadas que se buscaran probar si no -

que el objetivo fué plantear explicaciones con respecto al objeto de estudio; -

las categorlas de anAlisls surgen a partir de la recopllac!On de datos y no se -

aislan variables para mantener la realidad en su forma mas auténtica y natural -

posible. 

La técnica Importante para ésta lnvestlgac!On fué la entrevista, por lo que Inte

resa enfatizar el aspecto cualitativo de la misma. 

Se utilizo un tipo de muestra Intencional, que si bien no permite hacer general.!_ 

zaclones a partir de ella, si resulta de utilidad sobre todo al considerarle co

mo imersiOn en el ti:ma y como pauta a para.metro para nuevas y mas profundas in-

vestlgaclones. (Padua, J. 1987 p.83) (Kerllnger, F. 1987 p.92). Este muestreo In_ 

tenclonal conslstlO en elegir a los sujetos por sus caracterlstlcas, de acuerdo a 

los criterios establecidos para ser considerados expertos (Inciso e de éste apa.r: 

tado). 

El diseno de muestra que fué elegido es un método llamado "Muestreo de bola de -

nieve", que consiste en construir una lista o una muestra de una población espe

cial mediante el empleo de un conjunto Inicial de miembros como Informantes, --

quienes a su vez nos pueden remitir con otros miembros de esa misma poblaciOn e! 

pecial; y la muestra va creciendo hasta completar el nQmero total de "informan-

tes claves" que el propio Investigador haya elegido como el total de elementos -

de esa muestra: en. éste caso 10 Informantes fUé el total de elementos conslder_! 

dos para la muestra. (Klsh, L. 1972 p.473). 
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E)PROCEDIMIENTO 

Una vez realizada la revlsiOn de la literatura pertinente, y estando ya avanzada 

la elaboraclOn de la cronolog!a comparada. Se procedlO a la lnvestlgaclOn de ca!!! 

po: eligiendo intencionalmente a los primeros sujetos que formaron parte de la -

muestra (cuidando 1 desde luego 1 los criterios fijados para ser considerados ex--

pertos). 

Ya seleccionados los sujetos se estableclO contacto con ellos y se les solicito 

su cooperaclOn y partlclpaclOn en la lnvestlgaclOn para lo cual se les explica-

ron los objetivos de la misma. 

Posterionnente se concertaran et tas con cada uno de el los para llevar a cabo la 

entrevista. En dicha entrevista se les planteo una serle de preguntas: las mis-

mas para todos, y en el mismo orden, o sea, una entrevista semiestructurada o S! 

mlestandarlzada (Padua, J. 1987 p.16). 

Al finalizar la entrevista se les solicito que proporcionaran el nombre de una -

persona mas que cumpliera también los requisitos para considerarsele experto, 

con la que pudieran remitirme, y que fuera factible de localizar. 

La lista fué creciendo as!, hasta .completar el nOmero total de elementos previa

mente designados para la muestra (10 expertos). A pesar de que todos proporclon!'_ 

ron a un remitido, se dlO preferencia a aquellos a los que se pudo contactar mas 

rapldamente, quedando la muestra constituida de la siguiente manera: 

HUMBERTO PAT!RO ••• MARIA EUGENIA LAFFITTE 

ALVARO JIMENEZ •=:> FERNANDO ARIAS ==• EDUARDO MOURET 

JAIME GRADOS ==,. LUCIO CAROENAS ==-> MARTHA SUSANA RUIZ 

GRACIELA RUIZ ==-> 

RITA CASTILLO ==• 

Las entrevistas que se realizaron a cada uno de los expertos fueron grabadas, 

con el fin de que no se fugara la val losa lnformaclOn de sus respuestas. 
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. Cabe mene ionar que se presentaron algunas dificultades para poder llevar a ca

bo las entrevistas, dado que los candidatos ocupan puestos de importancia y -

son profeslonlstas de multlplescompromlsospor lo que fué dificil establecer -

contacto con algunos de ellos. Razón por la que pueden resultar ma.s interesan

tes las respuestas proporcionadas. 

Ya aplicadas las entrevistas se procediO a real Izar el anallsls de datos. 

Las categorlas de anal lsls surgieron a partir de los datos obtenidos en las en_ 

trevistas; todos los datos se fueron agrupando en categorias, pero a partlr de 

sus respuestas. 

Posteriormente se paso al anal lsls cuantitativo a través de obtener frecuen--

clas de opinión en cuanto a cada aspecto que se pregunta en la entrevista, las 

cuales permitieron llegar a consensos, acuerdos y discrepancias. 

SlmulUneamente se real lzO el anallsls cualltatlvo en donde se destacaron una 

serle de elementos y caractertsticas consideradas particularmente relevantes y 

principalmente propias para juzgar la formaclOn académica, y el desarrollo prg_ 

feslonal del pslcOlogo del trabajo; de tal manera que se enfatizaron aquel los 

puntos que sin haberse preguntado surgieron y que sugieren la presencia de una 

inquietud, elementos que comienzan a ser considerados y que responden a las -

caractertsticas reales y actuales del campo, aspectos que parezcan incongruen

tes con la persona que lo manifiesta, etc. 

otro aspecto inq>artante de la presente investigación es, que se procuró desta

car la labor profesional-personal de cada experto; comenzando, desde el cono-

cerios en cuanto a un breve currtculum que se elaboró de cada uno de ellos, 

que se da a conocer en el presente trabajo. Adema.s, y como factor principal: -

las entrevistas fueron transcritas de manera total y textual, cuidando sólo la 

redacción de las mismas; lo que permite al lector tener un verdadero testimonio 
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de voz viva sobre la Pstcologta del Trabajo en México; y conocer como piensan, 

como hablan y cuál es el sentir de los expertos entrevistados; y formar, des

de luego, sus propias conclusiones. 

Razón por la cual es tan pequena la Dllestra. 

F)MATERIALES 

Para realizar ésta lnvestigaciOn se utilizo una entrevista semiestructurada -

que consto de 25 preguntas y se divldiO en cinco apartados: datos personales, 

campo laboral del pslcOlogo del trabajo, formaciOn profesional del psicólogo -

del trabajo, historia laboral, y prospectiva de la Pslcologla del Trabajo en -

Mé•lco (ver ane•os). 

El primero de los cinco apartados, contiene informaciOn referente a la trayec

toria académico profesional de cada uno de los expertos; para lo cual, fué so

licitado a cada entrevistado su currlculum vitae por escrito. De él se extraj~ 

ron los datos requeridos para conformar un breve curriculum personal a manera 

de presentación fonnal de los expertos entrevistados; de acuerdo a un formato 

previamente establecido. Esto facilita la sistematizaclOn de los datos, y pe.r_ 

mlte, al mismo tiempo, el poder hacer un anallsls comparativo de los 10 en

trevistados; (aparece de manera g~afica, en el Cuadro 1 de Analisis de Datos). 

El resto de los apartados es de hecho, lo que conforma la entrevista. 

En dicha entrevista las preguntas elaboradas constituyeron tOpicos o puntos a 

ser explorados; sin embargo, fué semlestructurada por que el entrevistador P!!. 

do actuar con cierta flexibilidad en cuanto a decidir el momento en que deblan 

hacerse las preguntas, retomar lo expuesto antertonnente, aclarar o sol icttar 
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que las respuestas fueran m~s amplias o precisas; y en general. tratar de est! 

blecer un buen rapport a lo largo de la entrevista, que como ya se menciono ª.!! 

terlonnente, fueron reproducidas de manera textual y total, cuidando la redac

ciOn unicamente. 

El objetivo de tener el fonnato de la entrevista fué el que se facilitara la -

slstematlzaclOn de la lnfonnaclOn, aunque puede tener la desventaja de que se 

hayan omitido tópicos que puedan ser de Importancia. Fué necesario hacerla en 

forma semlestructurada también con el fin de que se pudieran organizar los da

tos y que éstos no fUeran tan abiertos que resultara muy dificil la categorlZ_! 

c!On, la comparación o el anallsls. 

Al mismo tiempo la entrevista tuvo como propósito Indagar acerca de las expe-

rlenclas personales de los entrevistados y sollcitar a los expertos su opi

nión sobre diferentes aspectos; ésto es lo que se considera como testimonio de 

voz viva. 

Para llevar a cabo las entrevistas se utlllzO una grabadora-reproductora port! 

tll (de tlpo reportera) y audlocassettes. 

En seguida se presenta el material utillzado para recabar la lnformaclOn. Tanto 

para la elaboraciOn del currlculum, como el cuestionario que fué empleado para 

guiar la entrevista. 
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A. DATOS PERSONALES 

lDe qué InstltuclOn de Ensenanza Supe~lor es egresado~ 

lPertenece al alguna AsoclaclOn, Grupo de Profeslonlstas,
Publ lcaclOn, etc.?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

&Anos de experiencia en el are• de Pslcologla del Trabajo? 
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Ha desempei'lado cargos o fun.clon.es tales como: _____ _ 

Actualmente se desempena con el cargo de:~--~-~~-

Realizando las siguientes actividades:~--~~-~~--

En la empresa o InstltuclOn: lDesde que ano?: 
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ENTREVISTA 

B. CAMPO LABORAL DEL PSICOLOGO DEL TRABAJO 

1. ¿cuales son los escenarios en que se desempena un psi
cOlogo del trabajo en la actual ldad? 

2. ltuales son aquellas ~reas en que labora un pslcOlogo 
del trabajo? 

3. Desde que usted comenzO a ejercer: &cu~l considera ~ue 
ha sido la evolución que han tenido las funciones o a~ 
tlvldades que desempe~a como pslcOlogo del trabajo? 
Explique. 

4. &Sigue utilizando usted las mismas herramientas o Ins
trumentos de cuando comenzO a ejercer o éstos han ido 
evolucionando? Expl !que. 

5. &Sigue utilizando usted las mismas técnicas de cuando 
comenzó a ejercer o éstas han ido evolucionando?. y 
de ser ast: len Qué aspecto? 

6. lQue diferencias hay entre lo que hace la Pslcologla 
del Trabajo en México en comparac!On con otros paises? 
en cuanto a investigaciones, docencia, trabajo de ca~ 
po, etc. 

C. FORMACION PROFESIONAL DEL PSICOLOGO DEL TRABAJO 

7. ¿cuales considera que son las profesiones con las que 
compite un pslcOlogo dol trabajo? 
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a. lCuales considera que san las profesiones can las que 
colabora el pslcOlogo del trabajo? y explique de qué 
manera se da ésta. 

9. En comparaciOn con otras profesiones: lconsidera us-
ted que el pslcOlogo del trabajo se encuentra mejor -
preparado para el campo real de trabajo? si o no y, -
¿por qué? 

10. ¿usted considera que el pslcOlogo del trabajo se en-
cuentra en desventaja o con deficiencias con respecto 
a otras profesiones? SI o no y, lpor qué? 

11. lCuales considera que son las ventajas competitivas -
que tiene .el pslcOlogo del trabajo con respecto a --
otras profesiones? (Técnicas, Instrumentos, etc.) 

12. lConsidera. por lo tanto, adecuada la formaciOn acad! 
mica del pslcOlogo del trabajo en la actualidad? 
Explique. 

13. lUsted considera que deberla darse alguna for~aclOn -
adicional a lo que currlcularmente se Imparte? y ¿que 
podrla sugerir al respecto? 

14. lCuales considera que fueron sus problemas o llml~a-
ciones para relacionarse con otras profesiones ya en 
el campo de trabajo? 

15. Usted, de manera personal: lque ha tenido que apren
der adicional a su formac!On académica para poder de
sempenarse mejor en su trabajo?_ 
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16. &Qué ha tenido que olv(dar por ¡ue eri su a~ilcaclOn 
practlc• no tenla ninguna ~tllld~d? 

D. HISTORIA LABORAL 

17. lDonde aprendiO. de manera personal, los conocimientos 
instrumentos y técnicas que utiliza usted en su traba
jo? 

1B. &Considera que la Pslcologla del Trabajo en México ha 
hecho aportaciones de trascendencia mundial? Explique 

19. &Cuales considera que son las aportaciones que usted -
ha hecho como profeslonlsta de la Pslcologla del Trab! 
jo? 

20. &Podrla decirme cuales son sus objetivos y resultados 
tlplcos en un mes, un semestre y un ano de su trabajo 
en la actualidad? 

E. PROSPECTIVA DE LA PSICOLOSIA DEL TRABAJO EN MEXICD 

21. &Cuales considera que son aquellas areas o actividades 
donde el pslcOlogo del trabajo esta apenas incursiona~ 
do? 

22. &De qué manera se podrla propiciar el desarrollo del -
pslcOlogo del trabajo en dichas areas? 
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23. lCual serla la proyección que considera usted para el 
psicólogo del t~abajo en sector pab! leo? a 5, 10 y 15 
ai'ios. 

24. En comparación: <cual serla la proyección del ps!cOI!! 
go del trabajo en Iniciativa privada? a 5, 10 y 15 -~ 

ai'ios. 

25. Oe acuerdo a su experiencia personal: icómo visualiza 
la prospectiva de la Pslcologla del Trabajo a nivel -
nacional?, lqué estaremos haciendo en el ano 2000?, -

' lc6mo estaremos trabajando? 

A continuación tenemos las entrevistas. 

Para facllltar su lectura a cada uno de Jos reactivos se le asignó un rótulo 

que aparece con nOmero y letras ma.s obscuras, y van seguidos de las res pues-

tas que proporcionaron los entrevistados. 
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En ~sta vida 
existen dos tipos de personas 
unos, 
los que esperan que las cosas sucedan 

otros. 
los que hacen que las cosas sucedan. 
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ENTREVISTAS 





FERNANDO ARIAS GALICIA 

Maestro en Pslcologla, egresado de la UNAM con mención honorifica, en el a~o 

de 1960, 

Estudió ademas: la Maestrla an Administración en la Universidad de Callfornla, 

Berkeley. Y el Ooctorado en Pslcologla en la UNAM, obteniendo también la men

ción honorifica. 

Pertenece a: la Asociación de Psicólogos lndustrlales(como presidente), a la 

sociedad Iberoamericana de Pslcologla del Trabajo y de las Organizaciones 

(también como presidente), y al Colegio Nacional de Psicólogos. 

Cuenta con 30 a~os de experiencia en Pslcologla del Trabajo. 

se ha desempe~ado como seleccionador, capacitador, psicólogo-Investigador, d!! 

cente, ejeCutlvo y asesor de Recursos Humanos en algunas de las empresas :nas 

grandes del pals: as! como conferencista. 

Centro de la Facultad de Contadurla y Administración de la UNAM, ha ocupado -

puestos Importantes tales como Subjefe de la Olvlslón de Estudios de Posgrado 

y Coordinador del Ooctorado. Fundó y dirigió el Centro de lnvestlgaclones, y 

el de Perfeccionamiento Académico. 

Es ademas, autor de diversos libros y articulas en revistas técnicas o espe-

clallzadas para las que escribe de manera regular. 

Actualmente se desempe~a con el cargo de Jefe de la Olvlslón de Perfecciona-

miento Académico en la Facultad de Contadurla y Administración de la UNAM. 

(Currlculum vigente hasta febrero de 1991 l • 
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1. Escenarios de trabajo Realmente es muy ampllo en la actualidad el campo de -

trabajo que abarcamos dentro de las organizaciones. Inclusive hay psicOlogos -

que estan trabajando como gerentes, y evidentemente aparte de la Psicologta, -

se estan aplicando los conoclmlentos provenientes de otras dlsclpllnas. 

2. Areas de trabajo Hay pslcOlogos que se desempeñan dentro de la pslcologla 

del trabajo y que estan laborando en selecclOn, en capacltaclOn, en comunlca-

clOn, en desarrollo organlzaclonal, en publicidad, etc., es muy amplio el cam

po de trabajo. 

3. EvoluclOn de funciones Yo he trabajado en muchas areas de la pslcologla del 

trabajo, pr!ctlcamente en todas las que he mencionado. Creo que donde no he I~ 

curslonado mucho es en el !rea de prevenclOn de riesgos de trabajo. SI ha habl 

do evoluclOn en cuanto a que hemos abarcado mas ateas. 

4. EvoluclOn de lnst~tos Después de 30 anos de estar en el campo las cosas 

han cambiado mucho, sobre todo por que yo he creado y generado una serle de h~ 

rramlentas que antes no exlstlan, y las he generado precisamente por la necesl 

dad existente. 

Desgraciadamente, éste no es el caso en ténnlnos generales, muchos de nuestros 

colegas siguen utilizando los mismos Instrumentos, las mismas herramientas de 

hace 40 o 50 años. Es mas, conozco organizaciones en las cuales se vienen .uti

lizando las mismas pruebas desde hace 40 anos y ni siquiera han hecho una es-

tandarlzaclOn, en otras palabras, siguen usando baremos de EU y eso es lament_! 

ble. 

Tal vez también se ha sofisticado mas el empleo de algunas herramientas, por -

ejemplo: en capacltaciOn, cuando yo empecé a ejercer no habla computadoras, o 

al menos no eran tan accesibles como ahora. En la actualidad las computadoras 

personales se han desarrollado tanto que, Incluso sé de pslcOlogos que estan -
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elaborando programas de capacitación por medio de computadoras. 
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5. Evolución de técnicas Evidentemente no ha habido muchas innovaciones, por -

ejemplo: cuando yo empecé a ejercer no tenlan tanta difusión algunas cosas e~ 

mo los centros de evaluaciOn, los ejercicios vivenciales. los juegos de nego

cias, no eran tan comunes en aquel la época. 

6. lll!xlco y otros paises Yo creo que la diferencia fundamental podrlamos esta

blecerla en la comparación con dos bloques de paises: los paises desarrolla-

dos como pueden ser EU, Inglaterra. Suecia, Japón, etc., y los subdesarrolla

dos. Y las grandes diferencias se encuentran en relación a los desarrollados, 

ah! realmente se hace mucha investigación ly ademas se publica!, cosa que no 

ocurre ni en México ni en los paises subdesarrollados. Existen Intentos esta

mos haciendo algunas cosas, en ese sentido vamos progresando, pero todavta .... 

nos hace falta muchlslmo al respecto; de tal manera que desgraciadamente se-

gulmos copiando lo que hacen en EU y en Japón; peor aan trasplantandolo sin -

siquiera llegar a adaptarlo. En lugar de analizar nuestras propias peculiari

dades, nuestra propia cultura y construir nuestra propia pslcologla del trab.!!_ 

jo; y ésto sOlo lo podemos lograr si nos fundamentamos en la investigación. 

Y claro, en la docencia, estamos enseMndo cosas que tal vez sean va.i idas pa

ra otros paises pero no para el nuestro. Por que estamos traduciendo, estamos 

leyendo, estamos trayendo conceptos e ideas de otros paises en vez de dirigir 

la mirada a los nuestros. 

7. Profesiones con las que C011Plte Fundamentalmente sona dos: LRl y LAE. En al 

gunas investigaciones que hemos realizado se ha encontrado que : el soi de -

las personas que trabajan en el area de capacitación en algunas empresas son 

administradores y no psicólogos. 

También hay en éste campo algunos ingenieros, algunos contadores, pero gene--
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ralmente las dos primeras, y creo que se debe a que tienen una preparaciOn -

mas ampl la que la del psicólogo. 

8. Profesiones con las que colabora La colaboración también ·es frecuente con • 

éstas dos carreras que mencioné (LR! y LAE) por que ellos tienen algunos con~ 

cimientos que a nosotros nos faltan y viceversa. Entonces hay una complement!_ 

clOn en éstos campos. 

9. Preparación acorde a la realidad Creo que nos hace falta en nuestra forma-

ciOn una serte de elementos: a los psicOlogos nos ensenan a hacer pstcologla, 

pero no sabemos algunas de las modalidades o algunas de las dlsclpllnas que -

se necesitan en las organizaciones. Por ejemplo: en nuestra carrera ni slqui! 

ra analizamos la Ley Federal del Trabajo, que es un aspecto trascendente para 

los psicólogos y para la vida del trabajo dentro de las organizaciones. Nunca 

nos ensenan como elaborar un presupuesto o algo semejante, y cuando se llega 

a la empresa, pues hay que empezar a lidiar con todos éstos elementos. Enton

ces otras carreras estc1n mejor basadas, mejor documentadas en cuanto a éstas 

necesidades. 

10.Deflclenc!as Yo darla una preparación en aspectos legales, aspectos adminl_! 

trativos, aunque se nos da un poquito, pero creo qua deberlamos profundizar -

un poco mas en ello; aspectos contables y financieros y algunos aspectos eco

nómicos, por ejemplo: en nuestra carrera no anal izamos lo que son los merca-

dos de trabajo y sin embargo hacemos reclutamiento y selecc!On, y ésto es a -

ciegas mientras no conozcamos qué son esos mercados de trabajo y cómo funcio

nan. 

11.Yentajas competitivas Yo creo que tenemos varias ventajas que no hemos apr~ 

vechado suficientemente bien; por ejemplo: tenemos la posibilidad de hacer m! 

jores investigaciones; en otras palabras, de proporcionar conocimientos que -
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sean mas acordes a la real ldad en la cual estamos funcionando; ésta perspect.!_ 

va ctenttfica desgraciadamente no la hemos utilizado adecuadamente, no la ut.!_ 

lizamos ni siquiera para hacer evaluaciOn y seguimiento de' nuestras propias -

actl v ldades. 

Otra ventaja, claro, esta en el manejo de algunas herramientas de tipo psico

lOglco que desafortunadamente tampoco hemos utl !Izado adecuadamente, pues C.Q. 

me sabemos, estamos usando test de hace 50 anos desarrollados en otros paises. 

12.FormaciOn académica No es adecuada, yo creo que deberlan darsele otra serle 

de elementos conceptuales y practicas que no estan recibiendo en la actuall-

dad como aspectos legales, por ejemplo. 

13.FonaaclOn adicional Retomando lo anterior; aspectos legales; ya que hacemos 

capacitación pero no nos metemos a estudiar la Ley Federal del Trabajo al re_! 

pecto, por lo tanto no hacemos planes de capacltaclOn acorde con lo que dema~ 

da la Secretarla del Trabajo y Previsión social y que los vamos a necesitar -

en las empresas. 

Y también hablarla un poquito de aspectos contables, financieros y econOmlcos; 

por ejemplo: en muchas empresas Industriales se utilizan sistemas diversos de 

costos y lo que no sabemos los psicólogos es que éste sistema de costos de al 

guna manera esta relacionado con el comportamiento humano en las orqanlzaclo

nes. Lo mismo que la preparación de presupuestos que crea grandes conflictos, 

y el conflicto es un area en la cual podemos hacer algo pero como no sabemos 

cOmo se prepara un presupuesto, etc., son situaciones que nos pasan desaperc! 

bldas. 

14.Proplas limitaciones Cuando ! legué al campo de trabajo me di cuenta de que 

no entendla yo muchas cosas; para mi pareclan algo asl como situaciones extr_! 

terrestres. Por ejemplo cuando mencionaban uen ésta empresa existe un sistema 
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de costos estandar 11
1 yo no tenta la menor idea de qué era eso, y peor aún, no 

me daba yo cuenta de cómo éstos costos estandar afectan el COl'lportamiento hum.!. 

no en las organizaciones .. 

Habta muchas palabras, incluso, que yo no entendta en lo mas mtnimo, como por 

ejemplo: 11 presupuestos". "valor presente dentro de una organización", etc.. No 

entendta yo muchas cosas; es mAs, me declan algunos contadores: "todo lo que -

tú haces es bien subjetivo" y evidentemente lo es, en cambio me dec1an: "nues-

tros estados financieros ..• bla, bla, bla". Ahora me dicen eso y yo les cante_! 

to: "si es cierto, lo que hacemos los psicólogos es bien subjetivo, aunque no 

tanto como tus estados financieros leh?" .. Y es que ahora puedo argumentar, sé 

como se preparan los estados flnancleros y sé todas las deficiencias que tle--

nen. 

IS.Aprendizajes adlclonales propios Precisamente por que me fa! taban muchos el! 

mentos decid1 hacer una maestrta en administración en el extranjero. Y eso me 

abrió los ojos de una manera insospechada, entend1 mucho mejor toda una serie 

de cuestiones desde diversos angulas. Por que por ejemplo: al estudiar econo· 

mta llegué a la concluslOn de que los fenOmenos econOmlcos en su mayor!a tle-· 

nen un trasfondo bien pslco!Oglco y que los pslcOlogos ni siquiera nos damos -

cuenta de eso. 

Esta maestrta en administración tuvo una concentración en comportamiento huma

no en las organizaciones. Todo lo que aprendt aht me abrió enormemente mts --

perspectivas como pslcOlogo; considero que nunca he dejado de ser pslcOlogo, P! 

ro ahora conozco mejor lo que ocurre dentro de las organizaciones. 

Y evidentemente desde un punto de vista lnfonnal, yo he tenido que seguir mi -

preparac!On, con la lectura de muy diversos libros, con el ana!lsls de art1cu-

1os en revistas especiaiizadas, asistil:!ndo a cursos, etc. En pocas palabras, .. 

SiMlpre h"Y que S~IJuir i'prenrlhmr1o. r.osAs m1P. no rP.r:iht P.n l.:. Far.11\tMI o c111~ -
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no recibl con la lntensldad que yo hubiera querido como: metologla de la Inves

tigación. estadtstica, aspectos computacionales, lo he tenido que aprender por 

mi cuenta. 

16.Carencla de utilidad Considero que ésto no constituye un factor importante, 

y creo que todo lo que aprendt me sirvió. iClaro!, a ntvel de licenciatu, a es

tudié algunas materias que no he apllcado,por que ml campo es otro; por ejem-

plo: todo lo que se refiere al aspecto pslcoanalltlco, practlcamente no lo he 

utilizado en mi formaclOn como pslcOlogo del trabajo. 

17.1\prendlzaje personal cuando empecé yo a trabajar, llevaba todo el equipo co!l 

ceptual que habla adquirido en la Universidad y me sirvió del algo. Posterlo.!'.. 

mente lo he tenido que aprender por las propias lnquletudes: por ejemplo: en -

la Facultad en aquella época no se hablaba de los centros de evaluaclOn, eso -

lo tuvé que aprender yo por mi cuenta en libros, en revistas, en cursos, etc. 

No podrla yo en éste momento, diferenciar que fué lo que especlflcamente apre!l 

di en la Facultad y que he aprendido a través del desempeno, ecepto aquello de 

lo que ya he hablado anteriormente. 

IS.Aportaciones de México al mundo Desgraciadamente no creo que hayamos aporta

do mucho en éste sentido. Por que hacemos muy poca lnvestlgaclOn y muy poca dl 

fusión. 

Yo asisto con frecuencia a congresos Internacionales, y la partlclpaclOn de 

los psicólogos del trabajo en ellos es practlcamente nula. Sobre todo cuando -

son congrasos Internacionales donde el Idioma no es el espano1, es bajlslma la 

participación; es un poquito mas amplia cuando el congreso es en espanol, por 

ejemplo: los congresos lnteramerlcanos de pslcologta: pero queda en un amblto 

mas reducido, por que las personas que hablan Inglés no se lnteresaa de lo que 

~asa on los pals•s de habla espanola, entonces, el Idioma es una barrora impor" 

tante .Y si nosotros no vamos a donde se habla Inglés .v no hacemos alqo en ese 
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sentido no vamos a tener difuston. Y coma siempre hay un comité ctenttfica que 

se encarga de seleccionar las ponencias y si éstas no astan basadas en invest.!_ 

gacton menos aún s.:'! exponen. 

Entonces. yo creo que es un circulo vicioso: no hacemos investigaciOn. por lo 

tanto. no participamos, por lo tanto, no nos conocen y por lo tanto. no hace-

mos aportaciones. 

19.Aportaciones personales Creo que he hecho varias cuestiones. Por ejemplo: y 

tal vez lo mas interesante, lo mas trascendente, sea el haber diseñado un sis

tema para evaluar el beneflclo-costo de la capacitación. Este es un problema -

fuerte, y no sólo en México, si no en otros paises. Entonces, a mt se me ocu-

rrlO la manera de hacerlo y publiqué un libro al respecto. Tal vez ésto podrla 

ser una aportación mundial, pero, nuevamente la l lmltante: éste 1 lbro esta es

crito en espanol, y es dificil que éntre al mercado norteamericano, por ejem-

ple, y luego pues, aunque sea una aportación, finalmente no se conoce, queda -

reducida; y ademas na me voy a meter al trabajo de traducirlo por que creo -

que tengo otras cosas también por hacer; y lo que pasa es que se vuelve un di

lema de prioridades. 

Y qulz¡f otra de mis aportaciones: sea ml Insistencia en que hagamos lnvestlga

clón y en poner la muestra en éste sentido. Algunos de los l lbros que he escrl 

to tratan de reflejar ésta tendencia m(a. En éste momento estoy preparando una 

nueva edición de mi libro de Recursos Humanos que va a estar ma.s basada toda-

vta en investlgaciOn y ademas va a tener un alflbito mayor, no nos vamos a con-

centrar tanto en México, si no pretendo hablar de recursos humanos también en 

latinoamérica, en Espana y en Portugal. 

Aparte de todas las Investigaciones que he realizado. 

20.0bjetlvos, resultados y planes Tengo un objetivo muy bien establecido y es -

el r1e publicar dos investlqactones al ai'lo: una por semestre; ésto no siemore .. 
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se cumple por que las revistas frecuentemente andan atrasadas. Pero st envió -

por lo menos un articulo de investigación a una revista al ai'io. 

Trato de publicar en espai'iol, por que me importa mucho q•Je nosotros hagamos -

nuestra propia pslcologla para nuestra cultura; publico también en Inglés pero 

es menos frecuente, y ocasionalmente publ leo en revistas internacionales tanto 

en inglés como en español. 

Otro de mis objetivos: es dar un cierto número de cursos al ano, cosa que hago. 

Otro de mis objetl vos: es adelantar en un ano varios capltulos para los libros 

que estoy escribiendo .. En éste momento casi estoy a punto de tenninar un libro 

de Dldactlca, y estoy escribiendo al mismo tiempo un libro de Estadistica Mul

tlvarlada, etc.Entonces mis o~jetlvos son Ir acumulando capitules para éstos -

libros. 

Planes: Seguir publicando, seguir Investigando, seguir formando gente, seguir 

propugnando por que nos dejemos de copiar lo que se hace en otros lados y hag_! 

mas cosas apropiadas a nuestras caractertsticas. No trato de ser exclusivista. 

no trato de ser 11 chovlnlsta 11
, pero no trato, tampoco, de copiar indlscrimtnad_! 

mente. 

Creo que tenemos muchas cosas en nuestra cultura que son muy favorables para -

el trabajo, pero que no las hemos utilizado por estar copiando cosas de fuera. 

21.Areas apenas Incursionadas Yo creo que hay muchas áreas que ni siquiera he--

mos tocado, por ejemplo: lo que se refiere a riesgos de trabajo, en México po

co ha sido realmente lo que se ha hecho. 

Y en otras muchas esferas ni siquiera hemos incursionado, por que ni siquiera 

sospechamos que existen, por ejemplo: en algo en lo que yo creo que el pslc012_ 

go tiene mucho quehacer y mucho que aportar es en las discusiones de contratos 

colectivos de trabajo y en la admlnlstrac!On posterior, ah! se plantean con---
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flictos; y el conflicto es un área del psicólogo, y en eso, que yo sepa, nadie 

esta haciendo nada. Y ademas habrta que entrar en otros aspectos de tipo econó

mico, contable, y es un area virgen totalmente para el psicólogo. 

Otra area serta la ergonomla: dise1'o de herramientas, de maquinas, de equipos 

ajustados a la fonna en la cual actlla el ser humano, en vez de hacerlo al re-

vés: todav!a se siguen diseñando muchas m!qulnas, equipos, etc. y el ser huma

no tiene que adaptarse a la maquina lo cual no deja de ocasionar toda una se-

r!e de problemas: de fatiga, de cansancio, de menor productividad, en fin. As! 

como mejorar los métodos, proced!mlentos y tiempos de trabajo. Y esa es un !

rea muy poco incursionada. 

Otra area: es la ps!cologla econOmica. lOe qué depende que las personas ahorren 

o no ahorren? ¿oe qué depende el que algunas personas sean empresarias o no e!!!. 

presarlas? lCuales son los determinantes de la demanda de algunos articules? -

Todo ésto tiene un trasfondo pslcolOgico, y ah! hay much(simo quehacer. 

La mercadotecnia social: lcOmo hacer que los mensajes lleguen mejor al públ leo 

al cual estan dirigidos? o lpor qué algunas personas ut!l Izan algunos produc-

tos y otros no?, cosas de ésta naturaleza, que claro, pueden servir para esta

blecer mejores estratéglas. 

Creo que hay otros campos también poco explorados o poco conocidos, por ejem-

plo: preparaciones de estados financieros, preparación de presupuestos, Y. lcO

mo -nanejar ésta. or~paraclOn de presupuestos 'de tal manera que los conflictos -

sean menores? lcOmo llegar a tomar decisiones en grupo al respecto de tal ma

nera que haya menores escisiones y menores roses dentro de la or~anizaciOn? 

Y como éstas yo creo que hay toda una serle de áreas que, insisto. nos pasan -

desapercibidas por que no nos hemos metido a estudiar algunos de éstos elemen-

Js o fenOmenos de las organizaciones. 
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22.Proplclar el desarrollo de las areas Yo creo que tenemos que empezar por que 

nuestros profesores tengan mayores experiencias interdiscipl tnartas por que de 

ellos dependera. la fonnaci6n de las nuevas generaciones. 

Conozco algunos psicólogos que esta.n siguiendo mi mismo camino, no porque yo -

se los haya dicho, si no por que ellos sintieron la necesidad de hacer una --

maestrla o doctorado en admlnlstraclOn. 

23.ProyecclOn en sector pObl leo Yo creo que el pslcOlogo tanto en sector pObll· 

ca como en 'el sector privado tiene que irse ganando poco a poco su papel, en -

otras palabras, tlene que lr demostrando la vigencia y la efectlvldad de lo •• 

que hace. 

En el sector pObllco la sltuaclOn es un tanto diferente, por que (y parece que 

esta cambiando paulatinamente en éste sexenio la perspectiva). en general, ha!. 

ta ahora, no importaba tanto la efectlvldad: sl lo que una persona hacia o de

jaba de hacer, tenla o no efectlvldad, realmente no tenla tanta importancia. • 

Se le daba mas relevancia por ejemplo, al aspecto de la fldelldad: que el su·

bordlnado fuera flel al jefe y formara un equipo, y que dentro de ese equipo • 

no se hicieran notar las deficiencias y no se hablara de evaluación, por que ca

sl por deflnlclOn todo deberla estar bien y quien senalara una falla o una de· 

ficiencia a veces era tomado como infiel. y ésto tenla repercusiones en los -

ascensos y en la fonna de relacionarse. 

Insisto, creo que esta cambiando poco a poco, o por lo menos a nivel de discu!. 

so, se le quiere dar prlorldad a la efectlvldad; sl ésta tendencia continua de!!_ 

tro de 5, 10, 15 anos en el sector público, tendremos que acabar mostrando --

nuestra efectividad. 

24. Proyecc!On en iniciativa privada En las organizaciones, sobre todo del sec

tor privado, existe una cultura especial que va en el sentido de que las cosas 
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que se hagan sean prácticas, sean efectivas, etc •• tenemos que luchar r:ontra -

ésto por que frecuentemente existe una confusión respecto a lo que es práctico 

de lo que no lo es, dentro de las propias organizaciones. 

Pero de una manera o de otra tenemos que mostrar que lo que hacemos sirve, 

mientras no lo demostremos nos vamos a encontrar con muchas dificultades. En-

tonces1 una mtstlca de los psic6logos del trabajo, como de cualquier profesto

nlsta1 debe ser precisamente: evaluar y mostrar la efectividad de sus acciones. 

Yo creo que tenemos que luchar mucho, tenemos competencia, y ésto vale para el 

sector pObltco y para el sector privado, los LAE, los LRI son nuestra compete.!!. 

eta mas fuerte, están mejor preparados que los psicólogos para enfrentar una -

serle de actividades que tenemos que ver, analizar y resolver dentro de las O! 

gantzactones. 

25.EJ psic61ogo en el afio 2000 Desgraciadamente yo creo que tenemos bastantes -

limitaciones, en éste momento dentro de nuestra Facultad de Psicologta en la -

UNAM, no tenemos ni maestrta, ni doctorado, ni especializaciones en pstcologta 

del trabajo. 

A nivel nacional, me parece que hay una o dos Universidades que lo tienen. En

tonces, tal parece que la situación termina a nivel licenctatur.a, y que mas a

delante no hay nada, por lo tanto veo un panorama un tanto gris, un tanto obs

curo para nuestra es;::ieclalldad; por lo que sl las personas no tienen iaunque -

existe Ja necesidad! ••• imucha gente quiere hacer maestrla y doctorado en Psl

cologla del Trabajo!, por lo menos en lo que yo he podido captar en platicas -

privadas (no tengo lnvestlgacl6n al respecto), pero !mucha gente quiere seguir 

estudiando y se encuentra con que no tiene manera de hacerlo!, entonces, ¿qué 

va a suceder en el futuro?, creo que la gente se va a ir precisamente a otros 

posgrados, en administración fundamentalmente. 

FEBRERO 1991. 
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1. Escenarios de Trabajo Habrla que ver varias cuestiones: 

1.-Habrla que considerar lo que es el trabajo, digamos, tradicional del psic6-

logo laboral. Yo dir!a que en éste sentido habr!a dos grupos de pslcOlogos: -

los psicólogos que se manejan en el campo estrictamente tradicional. recluta-

miento, selecc!On y capac!tac!ón, que son las funciones tradicionales. 

2.-Y por el otro lado tendrlamos lo que son las funciones mas nuevas o mas no

vedosas, por ejemplo: asesorla, auxilio en la toma de decls!ones, todo lo que 

se refiere a sistemas de control de linea que de alguna forma estan fundament~ 

dos en todos los principios teylerlanos y demAs. 

Yo dlr!a que uno es trabajo de oficina y el otro es trabajo en llnea de monta

je, y es la diferencia en cuanto a los escenarios de trabajo, pero todo se de

sarrolla dentro de las organizaciones. 

2. Areas de Trabajo Ahora, •en qué funciones espec!ficamente?, yo hablarla de -

que trabaja desde la plan!flcac!On de ambientes laborales, en la elaboración -

de anal lsls y descripción de puestos, el establecimiento de perfiles de puesto. 

Luego, estarla en la construcción de escalas de sueldos y salarlos. Vendr!a -

después el reclutamiento, selección de personal, que son las areas tradiciona

les; luego vendr!a todo lo que son procesos de lnducclOn, capacitación, y lue

go todos los programas de tipo motivacional para mantener trabajando o produ-

ciendo dentro de cierto ritmo, dentro de cierto nivel al trabajador y a la em

presa. 

Y por et otro lado estarla la parte de evaluaclOn del desempeno, que antigua-

mente se llamaba callflcaclOn de méritos, y es, valorar que tan bien o que tan 

mal esta trabajando, o que tan bien o que tan mal esta rindiendo y en todo ca

so la administración de consecuencias, que es otra del las Areas en las cuales 

actualmente se Involucra mucho el pslcOlogo laboral sobre todo por ejemplo de_! 
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de el establecimiento de contingencias hasta la elaboración de sistem:.ts de de! 

pido para determinar causales, para determinar métodos remediales y demas. 

3. Evolución de funciones Las funciones del psicólogo del trabajo se han ampli2_ 

do, ievidentemente se han ampl tado! Antiguamente el psicólogo laboral única-

mente era reclutador y seleccionador y nada mas, y adema.s reclutaba y sclecci.Q. 

naba personal en función a teorias o sistemas de tipo tradicional: solamente -

en base a pruebas. 

Actualmente se hace reclutamiento y se hace selección en base a técnicas nue-

vas. Tenemos por ejemplo: algunos basados en sistemas de tipo operante, algun

nos basados en sistema de tipo dinamice, centros de evaluaciOn, todo éste tipo 

de cosas; y estoy hablando solamente de la selección. 

Pero también hablarla por ejemplo, de que de alguna forma otras actividades se 

han ido desarrollando, se han ido ampl tanda en la medida en que incluso tam--

blén ha habido ampliaciones tecnológicas. Yo dlrla que cada vez hay mas actlvl 

dades y con mas variedad de pos lbl l idades en cada tipo de actl Vi dad. 

Yo siento que ha sido también, un trabajo, el Ir luchando por sentar presencia 

en el campo, es decir, en la medida en que algunos psicólogos han demostrado -

eficiencia por ejemplo: en asesoria, otros van siendo llamados a cuestiones de 

asesoria, en la medida en que algunos han demostrado que ademas de seleccionar 

saben capacitar se ha, incluso, puesto de moda la capacitación, o puesto de m~ 

da la evaluación del desempeno, callflcacl6n de méritos, todo éste tipo de co

sas. 

4. EvoluciOn de instrunentos Las herri!nientas con las ,que yo salt de la escuela, 

a lo mejor me sirven a nivel histórica, de antecedente y nada mas. Pero sienta 

que: Las herramientas han ido evolucionando, han ido perfeccionandose o han 

Ido siendo substituidas por otras nuevas, tal vez mas eficientes. 
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Incluso las pruebas psicológicas, es decir, cuando uno aprendió clert"s orue-

bas a lo mejor ex.istta la forma "X" y ahora ex.iste la 11 XR 11 y la "XR 11 de la ---

11XR" y cosas por el estilo. 

5 .. Evoluci6n de técnicas Oe alguna manera las técnicas han evolucionado, se han 

perfeccionado, se han hecho m~s precisas. Y ésto le da mas posibilidades tam-

bién de ser mas preciso el psicólogo en su trabajo si se actual iza. iEs muy i!!! 

portante el mantenerse actualizado! 

6_ México y otros paises Yo pienso que en cuanto a trabajo de campo estamos 

bien, casi. casi al nivel de lo que se hace en todos los palses, salvo paises 

muy avanzados como EU, donde lo que hacen, lo hacen con una tecnologta fenome

nal, tremenda~ 

Nosotros a nivel de paises tercennundlstas. en ese sentido estamos limitados. 

yo dlrla que el trabajo se realiza con la misma calldad pero con menos tecnol.9_ 

gia, ma.s de ºtalacha". 

Por el otro lado, también en México hace falta Investigación propia, eso sl es 

muy importante por que generalmente lo que hacemos es refreir investigaciones 

o adaptar resultados de lnvestigación o nosotros y es muy poco y muy pocas ge.!)_ 

tes son las que hacen investlgaci6n aqul en México y lo peor de todo es que la 

poca lnvestlgaclOn que se hace no se publica, entonces, yo siento que ah! es 

donde falta también hacer énfasis. 

7. Profesiones con las que compite Con el lAE y el LRI fundamentalmente. 

Aunque yo siento que también el psicólogo del trabajo tiene la ventaja de una 

orientación mas human(stlca y que los otros no tienen, y si uno maneja bien su 

orientación se los puede llevar de calle, por que ellos funcionan tecnologlca

mente hablando. El problema es c:¡ue a veces no sabemos hacer uso de nuestra ven, 

taja y nos dejemos comer un poquito el mandado en ese punto,que es nuestro ni

vel de balance y control de equilibrio. 
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B .. Profesiones con las que colabora El psicólogo colabora con las mism~s v con 

todas la demas profesiones. 

Yo he tenido ta oportunidad de por lo menos trabajar en igualdad de clcunstan

cias e incluso a nivel de dominio de situaciones can: médicos. abogados. inge

nieros. cantadores. químicos, administradores de empresas. trabajadores socia

les; y yo he sido jefe de todos. Y de alguna manera siento que en un momento ... 

dado hemos llegado a establecer equipos de trabajo muy eficientes, en donde ya 

no esta de par medio el ya soy mejor que ta o mi carrera es mejor que la tuya. 

St no que entendemos en cierto momento que somos un equipo. estamos trabajando 

para un fin coman y nos apoyamos. 

A la fecha yo tengo gente con la cual trabajo o he trabajado mucho, asl que -

nos vemos un poquito como padres e hijos o hennanos can hennanas y somos de ...... 

las profesiones mas dlsfmbolas del mundo, entonces, creo que se puede colabo

rar de hecho con todas las profesiones; con algunas de ellas nay tal vez mas -

resistencia por que no saben que es lo que les puede aportar un psicólogo, pe

ro una vez que aprenden que el psicólogo les puede aportar algo. forman depen ... 

dencia de nosotros .. Sobre todo por que les llevamos mucha ventaja en el aspec

to de manejo metodológico. que muchas profesiones como los abogados. los médi

cos. los dentistas y demas no tienen. Entonces, para ellos el que haya alguien 

que maneje cuestiones metológicas les resulta de mucho apoyo, les es muy impar. 

tante .. 

9. Preparac!On para la realidad Yo pienso que el psicOlogo se encuentra tan pre

parado como cualquier otra profesión. Tal vez el problema del psicólogo en ge

neral. yo no personalizarla al del trabajo, es que, a nosotros no se nos ha e.!!. 

sei'iado amor a la camiseta, es decir. lo que sucede es que en otras profesiones 

a uno se le ensena a hacer ciertas cosas y se le dice: éste es tu terreno, ... - ... 

y quierete a U mismo, nunca agredas a un compañero, ta apoya a tu compañero y 
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ustedes son un gremio unido. A nosotros no, a nosotros se nos ensenan i:h~rtas 

cosas, pero también se nos ha enseñado una especie de temor generalizado a o-

tras profesiones, a actuar siempre as1 como ayudantes o subprofesionales y en

tonces a veces actuamos como tales. 

Cuando en realidad, y se los digo por que tengo muchos años en éste as'unto, 

en ocasiones les hemos demostrado que somas bastante m~s eficientes que los 

que tienen carreras de muchos siglos, Incluso de tradición y cosas por el estl 

lo, entonces, de alguna fonna yo siento que no hay ventajas, en todo caso m~s 

bien es que tanto queremos a nuestra profes10n, que tanto nos han ensenado a -

defenderla, que tanto nos han enseriado a valorarla. 

Yo pienso, de manera personal, que aqut en la Facultad se nos ensenan mu~has -

cuestiones de tipo teórico-practico pero no hay ninguna materia que nos hable 

sobre ética profesional, no hay ninguna materia que nos hable sobre trabajo de 

equipo, no hay ninguna materia que nos hable sobre la Integración de grupos y 

cosas por el estilo. Ah1 es donde estamos fallando, es m~s. no hay ninguna ma

teria que nos diga: tú debes cobrar de ésta manera y es en lo que otras profe

siones si saben exactamente como cobrar, como valorarse. como apoyarse los u-

nos a los otros, y eso es muy importante. 

10.Deflcienclas lQue si considero que el psicólogo del trabajo se encuentra en 

desventaja con respecto a otras profesiones? No, definitivamente no, al con-

trario. 

11.Ventajas COlllP<ltitlvas 1.-Nuestras técnicas son mucho mas precisas que \as --

que usan por ejemplo, los psiquiatras y que son muy estimativas y muy evaluatl 

vas. 

2.-Manejamos elementos metodológicos que no manejan, practlcamente nadie, mas 

que los egresados de ciencias. Y de alguna manera también nuestra orientación 

en el sentido del humanista, del manejo del recurso humano es muy Importante y 
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siento que ésta serta una ventaja fundamental de nosotros y que deberíamos <"Or.Q. 

vechar. 

12.Fonnac!On académica No es adecuada, yo le darla al psicOlogo una clara orle~ 

taci6n de en qué estA en ventaja y aprovecharlo por encima de los otros. Y le 

darla también la sensación de que esta en poslbl lldades de competir con venta

ja con cualquier otra profes!On y lo harla para que de alguna manera no slntl~ 

ra que 2s un subprofeslonal. Pues muchas veces el problema de aqu1 es que sa

len sintiéndose menos, y no es que realmente lo sean, si no simplemente no se 

les enseí'ia a valorarse, es mas bien un problena autoconceptual. 

13.Fonnac!On adicional Sobre todo ensenarles lo que se da en algunas carreras -

como medicina, en donde se le ensena a la gente a trabajar en equipo, a ser 

interdependientes, a tener una ética profesional. a tener incluso una ética en 

el momento de cobrar. iClaro!, aquellas son profesiones muy organizadas a tra

vés de muchos siglos. pero de todas maneras se puede aprovechar la experiencia. 

14.Propias limitaciones Primero: que no confiaban en uno, segundo: que yo no -

confiaba en mt, y tercero: que de alguna manera ellos no sabfan que les podta 

yo aportar, y a veces yo no estaba seguro de si se los podla aportar jsf, esa 

es la realidad! 

Pero en el momento en que uno se enfrenta a ciertas situaciones prattlcas, --

dice: "no, pues ésto se puede sacar mas facil por éste lado", y se va uno dan

do cuenta de que se puede comer vivos a los otros ipero tac! 1 ! Y al final de 

cuentas, por lo menos en los equipos de trabajo en que a mt me ha tocado estar 

y me ha tocado coordinar grupos; desde grupos de lnvestlgac!On lnterdlsclplln,!!_ 

ria; y no hay ventaja, los grupos funcionan muy bien y los psicólogos de algu

na manera, son muy altamente valorados. 

15.1\pnmdlzajes adicionales propios Yo tengo la sensac!On de que aqul en la es-
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cuela hay varias cuestiones a considerar: 

1.-Se le da a uno información teórica que puede ser importante para que tenga 

una especie de, digamos, cultura profesional. Se nos enseñan algunas cosas --

practicas para Que sepamos actuar propositivamente en la resolución de situa-

ciones. Pero, aqut es donde yo cuestionarla un tanto la formación, a veces se 

nos da demasiada teorla y yo dlrla que nos volvemos demasiado teóricos, es de

cir, nos cultificamos en grado excesivo a nivel de teorta y ya no somas efl--

cientes. 

2.-La practica Que se nos da no es eficiente por que se nos ensenan cuestiones 

practicas que después no sirven en la realidad, por ejemplo: lde qué· sirve que 

aqut se me ensene a manejar una prueba como Kagan? cuando en la Vida se va a !. 

pllcar alla afuera en la calle. Y en cambio si me hace falta que me ensenen a 

manejar una prueba como 16PF de Catell o como un Beta !IR o pruebas de ese ti

po que a cualquier trabajo que vaya uno a pedir en el area laboral le dicen: -

11 Lsabes manejar éstas pruebas? 11
, y pues las tiene uno que aprender por fuera. 

Yo siento que la formación practica de la escuela deberla ser coherente con -

las necesidades del mercado: lqué es lo que allá le compran a uno como produc

to? 

16.Carencta de utllldad lQué he tenido que olvidar? Lo que no sirve, lo que me 

ensenaron y que a la mejor nada ma.s era ejemplo curioso de ciertas cosas que -

después nunca mas vol vi a utilizar. Es decir, yo me acuerdo haber aprendido -

pruebas QUe ni tentan ninguna base teOrlca, ni practica, ni nonnas nacionales. 

ni servlan para nada y además en ningún lado se usaban. Pues ya se me olvida

ron y ilas tuve que al vi dar a fuerzas l en beneficio de aprender cosas mas pra._s 

tlcas. 

17.Aprendtzaje personal Aprend! en todos lados: tendo a cursos, asistiendo a -
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congresos. asistiendo a seminarios. simposlums. a talleres poscongresas. Pstu

dlando por mi propia cuenta, adem&s haciendo estudios de posgrado. 

18.Aportaciones de México al mundo 51 definitivamente, de alguna manera noso--

tros en México hemos demostrado Que una serie de cosas que se daban por hechas 

a nivel mundial como es, por ejemplo: escalas de valores, motivaciones, etc.,

no son vélidas para todo el mundo como declan los americanos, y ésto de alguna 

manera ha sentado una presencia internacional. 

Ahora hay investigaciones trascendentes a nivel trascultural como lo que ha h~ 

cho Rogelio Oiaz Guerrero, como lo que ha hecho Victor Alcaraz en cuanto a su~ 

ño, etc., QUe nos da una presencia mundial-internacional de primera l {nea. 

Por ejemplo lo que ha lnvestlgado Fernando Arias Gal lela con respecto a aspec

tos motlvaclrnales, a la no coherencia con la teorta de Maslow de lo que plan

tean los americanos con lo que sertan los satlsfactores en México, ésto es. pe.r: 

fectamente aplicable. Igual que es aplicable por ejemplo: todas las teorlas fl 
siolOgicas de Vlctor Alcaraz a cuestiones de fatiga en el trabajo y demas,y -

son mundialmente reconocidas y sOlo en Mdxico no les hacemos caso, eso es par! 

dOglco lno? 

19.Aportaclones personales Yo dlrla que abrirles camino a los que vienen detras. 

De alguna manera a nosotros nos ha tocado ser una especie de etapa de transl-

ciOn, me refiero a mi generaciOn los de més o menos mi tiempo; una etapa de -

transiclOn entre la gente que sallo muy antes que nosotros, con una orienta--

ciOn muy fllosOflca, muy pslcoanal!tlca y a la mejor con ciertas formas de ac

tuación muy 11chamanlst1cas". Yo siento que de alguna manera a nosotros nos ha 

tocado lr borrando la imagen de aquel pslcOlogo asl medio-brujo, medlo-chamSn. 

medio-pslcOlogo, medlo-pslqulatra, medlo-pslcoanallsta y nada de todo ello; 

demostrar que se saben hacer otras cosas, si se desempena uno eficientemente. 

97 



Y por el otro lado, en la medida en que uno ha Ido teniendo éxito, ha Irle ja-

lande a sus gentes y ha ido colocando grupos, y en ésta forma, ha sido abrir-

les paso a los que vienen. Yo pienso que en la medida en que nosotros hemos t~ 

nido exitos o fracasos les hemos abierto o cer.rado los espacios a la gente -

que viene después. 

20.0bjetivos, resultados y planes Mis objetivos ya son mas a nivel de autorrea

lizaciOn, es decir. tendríamos que hacer una serle de aclaraciones que creo -

que son importantes: 

1.-Yo llegué aqul a la Facultad como segunda carrera, obviamente, yo ya trata 

una serie de objetivos diferentes a cualquier gente cuando llega. 

2.-Yo egresé de la carrera en 1973, estamos a casi 18 a~os de que yo sal l. Ya 

de alguna manera, superé una serie de etapas en las cuales uno pica-piedra, 

busca darse a conocer. Yo siento que en el momento actual. y queriendo que no 

parezca como inmodestia: ya pique-piedra, ya demostré en ciertos lugares, en -

ciertos niveles de lo que podla ser capaz, y de alguna manera, ya establee!: -

que soy capaz, qué puedo dar realmente y en donde, y la gente lo sabe, me bus

ca por ello. 

Y entonces ya estoy en una etapa en la cual: 1.-Tengo un empleo perfectamente 

estable, en donde yo soy titular definitivo por oposlciOn (es mas facl! que me 

jubilen a que me corran). Pero me ha costado desde presentar e.amenes de oposJ. 

c!On, desde estudiar, actualizarme y adquirir un nivel, una antigüedad. 

2.-En éste momento, yo estoy en una poslciOn, hasta de poder, dentro de la Fa

cultad: soy consejero técnico, soy coordinador de varias materias dentro del -

Departamento y tengo una presencia fuera, incluso a nivel de organizaciones -

profesionales. Entonces, de alguna forma si yo digo ciertas cosas. es posible 

que me escuchen más f6cil que a otros. 
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Por lo tanto, en éste momento esta uno mas en situación de autorrealizilr:ión; -

hago las cosas que me gustan por que me gustan, por Que estoy convencido de -

ellas. Pero asl como Que: lpara lograr un trabajo? pues ya lo tengo, ¿para lo

grar un prestigio? i 20 anos de trabajo me ha costado tenerlo!, ¿para formar -

gente? ya las tengo a mi lado y iblen formadas!, y es un grupo de gente a la 

que me he llevado desde que eran estudiantes y han trabajado conmigo desde el 

servicio social, practicas y después las he ido llevando por todos los puestos 

hasta que los he dejado ubicados a nivel de jefes. Entonces, ahora siento que 

simplemente ya estoy en un nivel, incluso de capitalizar los esfuerzos que uno 

tiene que hacer al principio. Al principio le toca a uno luchar mucho, ¡, echar 

mucha talacha 11
, trabajar hasta ºde gratis 11

• 

Ahora esta uno en posic10n de dejarse querer un poquito, pero es obvio, es pr~ 

dueto del tiempo, de la experiencia, de exposición a ciertas situaciones, ln-

cluso también una serle de luchas a lo largo del tiempo en el sentido profes!!?_ 

nal. 

Planes: Lo que quiero es pennanecer vivo durante el tiempo suficiente para ver 

cristalizadas algunas cosas. 

21.Areas apenas Incursionadas .ro siento que hay areas en las cuales no se habla 

pensado. Y son precisamente aquellas areas en las que va a haber mayor posibi

lidad de desarrollo: 

Tenemos todo lo que es el pslcólgo del trabajo en Instituciones de tipo atlpl

co como es por ejemplo: carceles, delegaciones, procuradurlas que son institu

ciones atlplcas por que se manejan ante y frente a situaciones problematlcas. 

Aqul el psicólogo del trabajo ha tenido mucho que ver en cuestiones de capacl

taciOn, en cuestiones de fonnación de personal. en cuestiones. incluso, de far. 

mación académica. Nos encontramos con gentes que han trabajado mucho en capaci· 
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taciOn de personal penitenciario, de custodios, cocineros dentro de una ori--

siOn, de un consejo tutelar y todo ese tipo de cosas; y han dejado claramente 

sentado que el psicOlogo del trabajo no solamente puede t.rabajar en una empre

sa si no incluso en situaciones o instituciones de orden atlptco como éstas .. Y 

ésto es una cuestión importante por que (y creo que ésta es una aportación per: 

sonal) algunas gentes hemos abierto brecha en éste terreno. Y de alguna man! 

ra nos ha tocado, incluso, participar en la elaboración de legislaciones nue-

vas a nivel penal, ésto sentó ciertas bases. 

Como muestra: cuando se mediflcO el actual COdigo Penal, nosotros como esti!ba

mos asesorando a la camara en el momento en que se hizo la modlflcaclOn legis

lativa, pues "metimos nuestra cuchara" y por ejemplo, establecimos en las modl 

flcaclones a los Art. 62, 64 donde se establece que un juez no puede dictar -

sentencia a menos Que previamente consulte un peritaje pslcolOglco, pslcolOgl

.E!• ésto generd' cerca de sesenta mil plazas aproximadamente por parte de la d,! 

fensa, mas o menos otras tantas por parte del ministerio pObl tea a nivel acus!. 

c!On, otras tantas a nivel de prisiones para la claslflcac!On pslco!Oglca de -

los Internos para su tratamiento y luego plazas para la capacitación del pers.2_ 

na! que labora directamente en la rehabllltaclOn de los Internos, a nivel de -

carceles, de consejos tutelares y todo éste tipo de cosas; estamos como de do! 

cientas mil plazas en las cuales, solamente existen unas 40 o 50 gentes profe

sionalmente capacitadas , egresadas de las diferentes Instituciones del país y 

unas 30 o 40 habilitadas; y lo demas son plazas que estan ah!, que esta legls

latlvamente establecido la necesidad de que existan y que por el otro lado no 

hay quien las cubra. Nos~tros ya hicimos nuestra parte: el ponerlo en la legli 

laclOn para que sea una necesidad y una obllgaclOn, pero resulta que ahora a -

los que se nos ha cargado la chamba son a los que hacemos peritajes. Y hace -

falta oue la oente esté capacitada en ésto, habrla oue capacitar en éstas 11--
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neas. 

También de alguna manera, se esta incursionando ahora de manera nueva en toda 

una serie de técnicas novedosas en todo lo que son sistemas computacionales, -

los sistemas a nivel de Inteligencia artificial, simuladores y demas. En donde 

evidentemente la particlpaciOn del pslcOlogo es muy importante en cuanto a es

tablecer principios y procesos de aprendizaje. 

Ah! esta la necesidad, y a lo mejor deberíamos capacitar mas a nuestros pslcO

logos con esa orientaciOn. Y abandonar algunos sistemas tradicionales que ya -

han dejado de ser operantes, a lo mejor ya olvidarnos un poquito de la selec-

clOn en el sentido tradicional y meternos a otras cosas. 

Yo puedo asegurar que por ejemplo: en México, en cualquier area va a disminuir 

el trabajo, menos en el a rea penal. Lpor qué? por que como esta'n las cosas lo 

único que no va a disminuir son los delitos, y entonces mientras el pslcOlogo -

laboral esté capacitado para incidir en éste terreno va a tener cada vez mAs -

trabajo. 

Ahora, en el area de capacitaclOn, de manejo de Inteligencia artificial, cada 

vez las computadoras estan siendo mh utilizadas, bueno, pues es un campo en -

el cual hay que incursionar, y definitivamente ésto es un campo fundamental. -

También hay que aprender o incidir en aquellas técnicas que estan encaminadas 

a problemas de tipo practico, por ejemplo: la atenciOn a situaciones de desas

tre, a situaciones de guerra, situaciones de crisis; nuestros egresados no e_! 

tan preparados para enfrentar ese tipo de situaciones ni desde el punto de v11 

ta laboral, ni desde et punto de vista cl!nlco, y aqul es donde deberla hacer 

énfasis por que eso es cada vez mAs nuestro pan de cada dta. 

22.Proplc!ar el desarrollo de las areas Primero capacitando y segundo vendiendo 

la informaclOn afuera, de que ese pslcOlogo esta capacitado en eso, y de que -
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se podr1a aprovechar en el exterior. 

Muchas veces los empresarios, los jefes, los directores de areas no piden ps\

cOlogos por que no saben qué les puede solucionar,y cuando uno les dice: ''mira 

te podr1a hacer ésto y ésto y ésto 11 se dan cuenta de que en realidad nos re-

quieren. Entonces muchas veces no consumen el producto por que no tienen idea 

de a que sabe. 

23.ProyecciOn en sector pGbllco <En el sentido tradicional? no muy venturoso, -

yo siento que cada vez se est6n saturando los puestos o las tareas tradiciona

les, pero entonces, por eso es que hay toda una serie de cuestiones adiciona-

les en las cuales se podr!a Incidir con mucho éxito, con mejores posibilidades 

de realización y mejor pagadas. 

24.ProyecclOn en Iniciativa privada Yo siento que mas venturosa. El empresario 

a nivel privado esta m6s conciente de lo que quiere y de alguna manera, tam--

blén esta mas Interesado en obtener beneficio por las cosas nuevas o que le -

dan a ganar algo. 

25.El pslcOlogo en el ano 2000 Muy tecnologlzados, muy clentlflzados, y· muy CO.!). 

trotados a nivel de un sistema de eficiencia nacional, es decir, actualmente -

nosotros en nuestro pa1s actuamos como Olas nos dlO a entender. si nos equivo

camos no hay nadie que nos diga: ésto esta mal hecho, o que nos de un apoyo a 

nivel profesional. 

Existe ya un Colegio Nacional de PslcOlogos, que se esta encargando de certlfl 

car la calidad del trabajo de un pslcOlogo o seudopslcólogo, e Incluso puede -

proceder penalmente contra él cuando se dice psicólogo y no lo es, y pone en -

mal a la profesión. 

Vamos a llegar a situaciones, como sucede en EU o en Franela que para· poder e

jercer se necesita no solamente el tener el titulo y la cédula, si no ademas -

estar certificado por el gobierno o por el Estado, y ademas tener la licencia 
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para actuar en cierto tipo de situaciones y problemas; y eso de algun~ m;inPr"• 

le dar~ al psicólogo, por un lado. una cobertura protegida para su tarea, el -

ser responsable; y por el otro lado. va a tener como consecuencia el que el -

psicólogo se va· a tener que preocupar ia fuerza! por mantenerse actual izado; -

por que por ejemplo para obtener la certlficac!On: ésta no es permanente, hay 

que renovarla cada cierto tiempo. entonces si yo no me actualizo va a llegar -

un momento en que ya no me certl fica la Asociación Profesional y ésto es tmpo!, 

tante. Sucede como por ejemplo con los médicos, con los cirujanos en México, -

en EU, la gente tiene que pasar examenes cada cierto pertodo para que se eva-

lue si todavla esta apto, si conoce las técnicas, los adelantos y dem&s¡ el -

que todavla sea un eficiente profeslonlsta. La Pslcologla no tiene por que ser 

una excepclOn en ese aspecto. Creo que estartamos trabajando mas responsableme.!!. 

te. pero también con mas elementos técnlris y con mas conocimiento de la comu

nidad con respecto a nosotros. por que siento que se nos empieza a perder el -

miedo que se nos tenla como psicOlogos antes, cuando velan a un pslcOlogo y -

declan: "iay, no me vaya a pslcoanallzar!" ... para nada. yo no me dedico a eso 

y ademas no estoy en horas de oficina. 

FEBRERO 1991 • 
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Actualmente se desempena con el cargo de: Directora de Desarrollo de Personal, 

en la Dlrecc!On de Personal, dentro de la Secretarla de Hacienda y Crédito -

Público. 

(Currlculum vigente hasta febrero de 1991). 
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1. Escenarios de trabajo Se desempeña en instituciones tanto públicas como priV_! 

das, que manejen aspectos de cualquier lndole en general. 

2. Areas de trabajo Nos han encasillado en aspectos de selt!cci6n de personal. 

Sln embargo, la tendencia actual en el sector µObllco ( que es donde estoy yo -

trabajando}, ha sido el ir abarcando cada dla mas Areas; o sea. no reducirnos 

únicamente a ser contratadores o pstcOmetras, si no entrar, incluso en el campo 

de la investigac10n. Se E:!SU. pretendiendo que se hagan cosas nuevas .. 

Es preocupante que cuando hemos trabajado, por ejemplo: en el area de selecclOn; 

no encontramos instrumentos diferentes, más que los ya conocidos; entonces, si 

hay la preocupaciOn de algunas instituciones por fomentar la investigación en -

ese sentido. 

Básicamente labora en recursos humanos, además de los aspectos administrativos; 

en lnlclativa privada: tienes que hacer todo el proceso, comenzando ~or la apll 

caciOn de las pruebas; en cambio, por lo general. en las secretarlas de Estado: 

el pslcOlogo hace casi siempre, nada mas la parte técnica, y dejamos un poquito 

de lado lo admlnl stratlvo. 

Pero ya ahora se están manejando otras a.reas: en aspectos didácticos que antes 

se les dejaba a los pedagogos unlcamente, y ahora ya hay una gran partlclpaclOn 

de los psicólogos. 

Ciertas ramas muy especia\lzadas, como por ejemplo: yo estoy en un area de cap!_ 

cltaclOn fiscal, y aunque no sabemos de aspectos fiscales; tu propia licenclat!!. 

ra y el conocimiento de la gente, te permite el que te puedas meter en !mbltos 

que son di ferent.es a los ya tradicionales, y empezar a conocer un poco sobre lo 

que es administraciOn tributarla. o sea, ya no se maneja el que: "como no es mi 

área, no voy a estudiar, no voy a participar11
; por que el hecho de trabajar, -

por un lado, en selección, y por otro en capacitación, te penntte el poder en-

tender aspectos de contenido de muchas materlas. 
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3 .. EvoluclOn de funclones Lo principal serta el que ya no se reduce a ser salame~ 

te aplicador de pruebas, en el caso de selección; o de ser coordinadores. en el 

caso de capacitación; o apllcadores de cuestionarios. para evaluación de desemp!t 

~o. 

Siento que ya se participa en todas las fases que implica cada uno de éstos as-

pectas: en el diseno. en la aplicación. y en el seguimiento posterinr. E incluso, 

hay profesionlstas de otras areas que de alguna forma saben que estamos invadie__I! 

do parte de las funclones. por ejemplo de un LAE, de un LRI, de un ingeniero in

dustrial, o de un licenciado en relaciones comerciales, y que ésta tendencia es 

positiva por que las diferentes carreras colnclden en las materias que tratan .. 

Esa es la evolución que yo he visto, cada vez se abarca mas. cada vez nos preoc!!_ 

pamos m~s por conocer otras cosas; y el que surjan nuevas inquietudes. A muchos 

colegas, como a mi, les pasa lo mismo: han ido tomando una segunda carrera, mae! 

trias en otras especialidades, etc.; como que ya hay una visión de superarse en 

areas afines. 

4. Evolucl6n de Instrumentos Habrla primero que cla~lflcarlas: en Areas de selec

ción, desafortunadamente se sigue utilizando los mismos instrumentos; son muy PE, 

ces los nuevos, y cuando llega una prueba nueva. todo mundo la usa y ya se quemó, 

por ejemplo: el Cleaver, causo furor hace algunos a~os y ya todo el mundo se la 

sabe. 

Yo en lo personal no he encontrado instrumentos nuevos en selecciOn, a tal grado 

que en mi caso, por ejemplo, he tenido que recurrir al pol!grafo (que es un de-

tector de mentiras), como un método mAs de selección, ante la Imposibilidad de -

tener pruebas estandarizadas en México, y que sean diferentes a las que nonnal-

mente venimos utilizando; o sea, que son muy pocas las que hay para las caracte

rlstlcas de nuestra poblacl6n. 

En capacitación, en cambio, hay avances fenomenales: en cuestión de metodologia, 
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en cuestión de criterios para manejar un a.rea de capacitaciOn, en tecnologta. 

Cuando yo comencé en el area, habta proyector de cuerpos opacos, y ahora ya est! 

mos usando hasta video-disco para los cursos. 

5. Evolución de técnicas Creo que han ido evolucionando mucho, conforme nos hemos 

ido preparando en a.reas que a lo mejor no son ni de psicologta; uno va tomando -

cursos, en general. de diversas materias, aprendes diferentes técnicas. 

Ya mencioncíbamos la evoluciOn que ha habido en capacitación. Ahora, en técnicas 

admlnlstratlvas; el hecho de desarrollar diferentes habilidades, ha cambiado la 

forma de manejar los grupos, y es algo que hay que hacer notar por que se piensa 

siempre que en sector público nos quedamos atrasados. obsoletos, y al menos en -

ésta Secretaria st se ha ido avanzando mucho. En éste momento estamos aplicando 

también técnicas de control de calidad, de productividad, enfocadas a las ~reas 

de Pslcologla del Trabajo. 

6. México y otros paises En investigación estamos en panales, y creo que no es un 

problema de la pslcologla, si no un problema nacional: estamos muy por debajo de 

lo que han hecho otros paises. 

Yo he tenido oportunidad de visitar algunos con la flnalldad de ver, precisamen

te, que es lo qué hacen y como lo hacen. Y en tecnologla te puedo decir que la -

diferencia es el dinero, nada mas; tenemos el mismo conocimiento, conocemos las 

mismas estratégias, tenemos las herramientas, las técnicas, los instrumentos, y 

a veces no es posible aplicarlas o adquirirlas por falta de recursos; estamos 

bastante bien en comparaciOn con otros paises y mucho mejor que algunos otros, -

Inclusive. 

En trabajo de campo se ha real!zado muy poco; falta Interés, y creo que se debe 

al hecho de que en algunas Universidades sea tan tajante la especialidad en psl

cologla, lo que ha Impedido que los pslcOlogos del trabajo éntren a campos dife

rentes, como serta el trabajo de campo. 
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En donde creo que estamos bien es en aspectos de estrategias. tecnolog[as. teo-

rlas. que nos llegan con la misma velocidad que en otro pa[s. 

7. Profesiones con las que compite Baslcamente con el LAE y el LRI; mucha gente -

piensa que el los tienen ma.s herramientas para poder manejar toda el área de re-

cursos humanos completa. Todavta existe la tendencia en muchas instituciones a -

darles trabajo mas amplio a ellos. 

Creo que competimos también con los pedagogos; y a pesar de que no cuentan con -

la vts!On tan amplia que el pslcOlogo tiene, hay competencia por que siento que 

ya quieren llegar a desarrollar las labores de un pslcOlogo, aunque creo que és

ta carrera no se ha desarrollado tanto como la nuestra. 

8. Profesiones con las que colabora Creo que la gama de profesiones con las que -

uno puede colaborar es ampl lsima. 

De nuevo caigo en el aspecto de admlnistraciOn, el apoyo aqut basicamente es en 

los factores que el los carecen. que es el comportamiento humano, en el enfoque -

que le da el pslcOlogo. 

Colaboramos con a.reas. inclusa, de sistemas como serla la informa.ttca, al desa-

rrol lar sistemas educativos; ya que ellos no tienen los conocimientos para poder 

establecer: qué es un programa, un objetivo y cómo definirlo. 

Con contadores pO:bl leas. ya que ambos incidimos en a.reas de personal. y el trab2_ 

jo Que se puede lograr es mucho mas completo: nosotros aprendemos aspectos numé

ricos y ellos, el trato con la gente. 

Con médicos; hay instituciones que tienen de manera conjunta las áreas de evalu~ 

c!On médica con la evaluac!On pslcométrlca, y existe un entendimiento muy grande 

por que se da mucho mas afinidad que la que pudleramos tener con los aspectos a!!_ 

mlnlstratlvos. 

Con el pedagogo, para dlse~ar o elaborar programas. 

Con Investigadores, qulza, soc!Ologos, o cualqu ler otra profes !On que Incida su 
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trabajo con el nuestro, por que compartimos e intercambiamos el aspecto de campo 

(que estA tan descuidado por los psicólogos), y aportamos una metodologla mas -

clara con respecto al factor humano. 

9. PreparaciOn acorde a la realidad Varía mucho; en el aspecto universitario, he -

notado mucha diferencia entre egresados de diferentes instituciones¡ siento que 

no es el. mismo nivel de preparaciOn el que se tiene. Hay universidades que no m~ 

nejan todas las areas de psicologta. o si las tienen, el enfoque es diferente e!!. 

tre unos y otros. No podrla decir cuales son mejores o peores. pero si hay dlf~ 

rencias; st creo que haya gente mejor preparada, que lo demuestra en el campo, y 

que puede competir al nivel de cualquier otra profesión. 

Sin embargo, st siento que hay aspectos académicos que estan un tanto descuida-

dos. 

Cuando se quiere dar a la pslcologla como algo global, y tu interés de antemano 

es un a.rea en especial, no funciona igual, se nota una carencia¡ por que debe e

xistir una rama, una especialidad. 

Mucho se debe también, a la buena preparaciOn en los primeros anos de la carrera 

o a lo largo de toda ella; por que nos encontramos con psicólogos del area lndu~ 

trlal a los que se les dló sólo una embarradlta de todo, y les falta mucho para 

llegar a establecer competencia con otras profesiones. 

En resGmen te dlrla que las diferencias son de Instituciones educativas, y ah! -

lo que habrla que revisar son los programas de estudio, y que el estudiante des

de el momento en que Ingrese a la carrera ya tuviera una Idea clara de lo que -

quiere hacer, que no fueramos emptricos¡ por que salimos, y en lo primero en que 

encontramos trabajo, empezamos a "aprender, aunque sea de otra rama; entonces, -

de eso se derivan los problemas: "estudié una rama, pero como no la '1ago, o no -

encuentro trabajo, pues, le entro a otra 11
• 

Y todo eso se puede combatir con una adecuada orientación del estudiante desde -

110 



el momento en que empieza la carrera. Y por otro lado, con la revisión de planes 

y programas; por que creo que seguimos con los mismos patrones viejos, o cuando 

se quiere innovar, se hace tan general •• ; que la gente nO sale bien preparada. 

10. Deficiencias Las desventajas de nuestra profesión, dependen de qué es lo que 

me interesa hacer, si me qutero dedicar al ~rea de investigación, probablemente 

tenga muchas deficiencias por que no estamos entrenados para el lo los psicOlogos 

del trabajo; entonces, depende mucho del enfoque que uno le quiera dar en el ~m

blto profesional para poderte definir las desventajas. 

11.Ventajas competitivas En primer lugar: el conocimiento del ser humano, por que 

por ejemplo, el estudiar una entrevista, ya sea en el ámbito educativo, cltnico 

o de trabajo, es une gran ventaja si la sabemos aprovechar. 

Desde el momento en que uno puede ser capaz de tener una hipOtesis o una idea -

m~s clara del comportamiento humano, tenemos una gran ventaja; lo mas dificil de 

cualquier institución es la gente, es lo mAs complejo; es el recurso que cuesta 

mas trabajo entender, concientizar, tratar, y esa es nuestra principal ventaja -

sobre cualquier profesión. 

El hecho de ubicar a las personas, primero como individuos y ya después como em

pleados. A otras profesiones les es muy dlf!cll entender que la gente requiere -

de un desarrollo, de una superación, de satisfacción personal, de clima de trab_! 

jo; ellos ven sólo números, resultados, papeles, y se olvidan de ese aspecto tan 

Importante que nosotros s t podemos detectar. 

12.Fonoaclón acad(!mlca Creo que no en todas partes esta al parejo. Hubo un tiempo 

en que las universidades privadas eran mejores, en éste momento siento que algu

nas han decaido, creo que mientras haya intereses econOmicos en algunas escuelas, 

no habra uniformidad de criterios, Igual que ocurre cuando hay Intereses pol!tl

cos. 

Lo importante serta el que los maestros no sean académicos de siempre, o sea, un 
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maestro que esta sólo en la universidad, Que puede tener el mejor curriculum un! 

versltarlo del mundo, de nada le sirve si no ha tenido la practica, la experien

cia en el ambito laboral¡ por que lamentablemente nos encontramos con maestros -

de tiempo completo que se pasan aiios en la universidad y no llevan a cabo otras 

actividades que puedan enriquecer a sus alumnos. 

13.FonnaclOn adicional Yo propondrla los estudios de campo; o sea, que las practl · 

cas fueran sobre aspectos reales, que las universidades exigieran que la presta

clOn del servicio social fuera con trabajos relacionados al amblto que se esta -

estudiando. Yo lo vlvl, y me toco ver a los de servicio social haclendola de -

mensajeros, de secretarias, de todo aquello que no cubria la dependencia. 

Que las materias se fueran actual izando de acuerdo a lo que va pasando en el mu!!. 

do, en el aspecto laboral. El que si surge una nueva teoria de motivación, serla 

importante conocerla, pero ma.s importante seria saber cómo se esta apl tcando esa 

teorla ya en el campo de trabajo en otros paises y aqul, en México. 

14.Prophs limitaciones En mi caso personal fué el que yo estaba muy Influida por 

el area cllnlca, trala una serle de ténnlnos muy especlflcos que no me pod!a qul 

tar; y nos sucede a todos por que como pasamos por esa preparación; ya se sien-

ten psicoanalistas, y utilizan mucho los términos de frustraclOn, resistencias.

etc. y lo que origina es que nos vean como bichos raros; y entonces, lo que cue1 

ta trabajo es adaptarte a otras profesiones. 

En mi caso lo principal, fué mi falta de Interés en manejar aspectos en relaclOn 

a nGmeros; yo le tenla aberraclOn a ver nGmeros. Y ya en un mundo sistematizado 

(como el actual), si no tienes una base adecuada, no puedes aprender a manejar -

una computadora; que ya es una herramienta mas del trabajo de cualquier profesl.2_ 

nlsta. 

IS.Aprendizajes adicionales propios He tenido que aprender sistemas, teorla de -

sistemas; aspectos legales, por que cuando trabajas en área di! personal, ésta 
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no se desliga de lo que son las relaciones laborales; aspectos did&cticos que m2_ 

nejarta un pedagogo; aspectos administrativos. en cuanto a teortas ajenas a las 

que nos enseñan en psicologla, y que de algún modo tambi~n se aplican ai desarr_g_ 

!lo y manejo de personal. 

Y disminuir mi fobia famosa a los nC!meros. 

16.Carencla de utilidad Tanto como olvidar, yo creo que nada. Dejar de utilizar 

... en general todo lo que es los aspectos de psicoiogla social, a pesar de lo i!!! 

portante que es en capacitaciOn el hablar de liderazgo, de grupos y din~micas; -

la teorta que te enseflan en la escuela, ipara náda te sirve en la pr~ctical, ya 

que lo importante es su aplicación, no las teartas. 

Y en general mucMs aspectos mas que olvidarlos, los he tenido que adaptar; --

todo lo dem&s yo io considero útil. 

17 .Aprendizaje personal Eo primer instancia en la escuela, y ya posterionnente -

en la instituciOn donde ya he prestado mis servicios. 

Por que, ya sea por tu interés personal o institucional, vas tomando cursos y te 

actualizas, vas adquiriendo siempre cosas nuevas. 

Yo estudié en escuela particular, y siento que, personalmente. las bases académ! 

cas que tuve fueron excelentes, sigo utilizando hasta la fecha mis apuntes para 

muchas cosas, sobre todo las que no han evolucionado, las teorlas b~sicas. 

18.Aportaclones de México al mundo En la infonnaciOn que yo tengo respecto a o---

tros paises, en especial EU y Canada. iParece mentira! ... a veces no lo creemos, 

somos muy escépticos de que podemos nosotros aportar algo a los paises tan avan

zados como ellos¡ sin embargo, yo creo que!!. lo hemos logrado. sobre todo en lo 

que se refiere a estrategias. 

Como en México utilizamos todo aquello de lo que podemos echar mano, y somos muy 

Improvisadores, y aplicamos la creatividad; creo que es lo principal que hemos 2. 

portado: nos las ingeniamos y a veces, por accidente (que no es lo correcto) o -
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por nec-esidad nos surgen cosas nuevas. 

Y ésto yo lo vivi en Canada, donde para dar atención en capacitación a las pro-

vincias, nos era imposible hacerlo con instructores y cursos directos; hicimos -

paquetes de video-ensei'lanza (que no es ninguna novedad) 1 y sin embargo la estra

tegia como tal, que lleva su manuallto, una serie de prácticas, evaluaciones, t~ 

do a través de televisión, les resultó maravilloso y se quedaron impresionados -

de que se nos hubiera ocurrido esa para llevar la capacitación a otros lugares. 

En aspectos importantes como el ecológico; si bien no hemos hecho aportaciones, 

de alguna manera colaboramos de la mano con otros paises que se preocupan por m_! 

nejar ambiente en el área de pslcologia; si no hacemos algo maravilloso, cuando 

menos algo que si valga la pena. 

19.Aportaclones personales Uno trae la fonnaclOn, la mentalidad de que la gente -

no pennanezca estatlca, y a pesar de que en el sector público es tan dificil. 

Hl principal aportaclOn y satlsfacclOn serla, el promover todos los programas de 

psicologia, como son desarrollo, evaluación, adecuada selección, etc., dentro de 

la lnstltuclOn en la que he estado laborando. Y lograr que de álguna forma se Vf! 

tare mas el. trabajo del pslcOtogo del trabajo, y el que nos permitan Intervenir 

en otras areas. El abrir campo a otros psicólogos para que les den oportunidad -

de hacer otras cosas diferentes. 

otra aportaclOn es la selección de funcionarios, por que ellos mas bien son lm-

puestos, y no pasan a través de un proceso de selección. 

20.0bjetlvos, resultados y planes Es muy variado, yo estoy en un area de proyec-

tos especiales, y una de mis funciones es el llevar a cabo el comité de selec--

clOn y evaluaclOn de funcionarios en niveles altos, y ésto me parece benéfico P!! 

ra la lnstl tuclOn. 

Programas muy definidos no los tengo, si no que va en funclOn de las necesidades 

de la dependencia, d!a a d!a. 
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Planes: Por necesidades de mi trabajo, he tenida que abandonar la dacenc la: --

y me gustarla seguir en clases. El dedicarme a la capacitación como instructora 

y posteriormente independizarme. Me gustarla establecer escuelas de capacitación 

para dar servicio no sólo a empleados, si no también a sus familiares. 

21.Areas apenas incursionadas En el aspecto de sistemas, mucha gente se estA prep_ 

cupando por aprender Informática. 

En los demfis aspectos que esta incursionando, es en aplicar técnicas nuevas en -

cualquier Area. EstAn aprendiendo cosas frescas que estAn sucediendo en el mundo 

y se estan aplicando en México; por que no se pueden quedar fuera de los contex

tos actuales¡ incluso hasta en neuropsicologia que era un Area a la que no se le 

daba mucha Importancia, y yo lo estoy viviendo con el poi !grafo. Las técnicas de 

calidad, todas \as teor!as que llegaron de JapOn que ya van de salida en México; 

y a lo mejor en EU ya hay nuevas, pero todavla estamos en plan de absorllerlas. 

Como Areas yo creo que no hay nuevas, por que no es tanto el Ambito del psicólo

go, si llega a abarcar aspectos de otras carreras, pero parcialmente, y muchas -

veces ese aprendizaje se da por necesidad de beneficio propio o de la lnstitu--

ciOn. 

22.Propiciar el desarrollo de las areas Es muy importante la escuela; si en la el 

cuela a ti no te ensenan que vas a llegar a trabajar a un Area donde vas a tener 

que aprender a manejar una nómina, vas a salir y no vas a saber ni por donde em

pezar; y vas a aprender con el companero de trabajo, a lo mejor bien, a lo mejor 

mal, si el que te enseM lo hizo como él sabia. 

Yo me remitirla de nuevo a la escuela, tratando de implementar investigaciones -

como ésta, para poder detennlnar qué otras áreas manejamos y cómo las podemos m! 

ter en un programa, un proyecto de estudio. 

23.ProyecciOn en sector pQblico Desgraciadamente no es muy adecuada si tu interés 

es llegar a ocupar un alto nivel; el problema del sector pObllco es que los pla-
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nes son sexenales y generalmente cuando eres un funcionario de alto nivel. en el 

momento en que llega la nueva camada te vas con ellos. 

Yo he tenido la suerte de estar aquI 3 sexenios, y me han ratificado o simpleme!l 

te cambiado de afea, y he seguido; pero no es el caso de todos los psicólogos. -

entonces la proyección es a 6 anos, y eso, si no hay cambios antes, por que des.! 

fortunadamente las razones son ajenas a tu capacidad. 

Ahora como perspectiva de trabajo a futuro, varra mucho, dependiendo de la lnstl 

tuclón en la que estés trabajando; yo tengo la suerte de estar en una Secretarla 

con bastantes recursos. con el interés de promover la superación y el desarrollo 

de la gente, y en donde se est~ pretendiendo establecer Incluso, un servicio de 

carrera, que en pocas instituciones gubernamentales las hay. 

Te podr\a hablar de la Secretarla de Marina, que se preocupa extremadamente por 

la preparación de sus empleados; pero en general, no hay posibilidades de proye~ 

tarse mucho. a menos que la gente verdaderamente lo intente, y busque diferentes 

expectativas. 

Por ejemplo: la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, que tiene una DlrecclOn 

General de Capacitación y Productividad; como Institución ••• ino hace nada por 

su gente!, por eso siento que sólo en algunas Instituciones públicas verdadera-· 

mente se promueve el desarrollo. 

24.ProyecclOn en Iniciativa privada Creo que en Iniciativa privada puedes tener -

la posibilidad de la permanencia; aunque no puedo generallzar, por .Que depende -

de las caracterlstlcas propias de la Institución y del mismo· empleado. 

Creo que la estabilidad es una diferencia y una ventaja que te puede dar la Ini

ciativa privada¡ la ventaja de que conforme vas avanzando, asciendes a otros --

puestos diferentes, abarcas otras Areas; que a lo mejor, son ajenas a la psicol~ 

gla. 

Las oportunidades de proyección (al menos en la gente que yo conozco en éste se~ 
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tor), es Igual ••• al sector pGbllco. Se forman Igual equipos, y hay lpstltuclo

nes que te promueven y otras no. 

No creo que haya grandes diferencias; tal vez el sector públ leo te 1 lmite en el 

aspecto de ser sexenal, y de estar un tanto sujeto a los cambios. y ésto es ev! 

dente cuando estas a un nivel de mando. Aunque si tu trayectoria es buena, no -

tlenes nlngGn problema en colocarte en otro puesto. 

Claro que cuando estas empezando, cuando sales de la carrera, ino te afecta en -

lo mas m1nimo!; y en esa etapa es al revés ••• el sector público te da muchas 

ventajas, por que tienes plaza y no te corren ipor nada del mundo1; en cambio en 

el sector privado ante tu ineficiencia ••• te pueden dar las gracias. 

PGbllco y privado es lo mlsmo, salvo la caracterlstlca de la establlldad, que -

tienes mas 11 probabilidades 11 de lograrla en el privado, sin que ésto ••. se pueda 

general izar. 

25.EI pslcOlogo en el ano 2000 Yo creo que cada vez mas tendemos a la era de la -

sistematización¡ ya es importante dejar nuestras técnicas un tanto manuales, en -

muchos aspectos. Creo que debe ser Imperativo el que el pslcOlogo del trabajo a

prenda ésto. 

Por los mismos volúmenes de informaclOn que se manejan d1a a d1a en cualquier a.!!!. 

bito y en cualquier carrera, es necesaria la sistematización. V es mi esperanza 

que el ps1c6logo no se quede calificando 20 minutos un Minnesota, si no que sal

ga de la licenciatura sabiendo que como herramienta de trabajo debe utilizar una 

computadora .. 

Creo que debe haber un cambio en selección: ya no pensar que las pruebas son la 

Panacea; yo nunca he creido que lo sean, y a lo mejor tu mismo director.de tesis 

no esta. de acuerdo conmigo, por que él se ha dedicado a compilarlas e incluso a 

elaborar alguna. Yo creo que se tienen que buscar métodos de selecclOn di fe-

rentes, que sean ma.s predecibles, que no te diga lo que la gente es en ese mome_l! 
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to e infieras. como se va a comportar en un ambiente determinado; no se me ocu-

rre qué otra cosa le pueda dar mas objetividad a nuestro trabajo, pero idefinit! 

vamente!, con base en la experiencia y en la lnvestigacióil se tienen Que cambiar 

muchas técnicas. 

Es importante Incrementar la investigación: que ya los psicólogos no estén aten! 

dos a lo que nos llegue de otro lado, por que tenemos la tecnologta y la lnfrae~ 

tructura para hacer nuestras propias tnvestigaclones, nuestra propias herramien

tas, y en el momento en que éstas se den, puedan funcionar. Por que hasta la fe

cha lo que yo veo es que seguimos teniendo parametros extranjeros; que sólo alg.!:!. 

nos maestros de la Nacional (UNAM) estan estandarizando y traduciendo pruebas, y 

de ese grupito lno salen! Va a ser muy di ftcil si no contamos con gente ya --

mas preocupada por Investigar. 

MI deseo también es, que los psicólogos del trabajo se abrieran a ser mas inter

~isciplinarlos, por Que, por el contrario, el volvernos super-especlaltstas, lo 

único que logra es limitar a la gente en muchas poslbll ldades; ino por que se h.'!_ 

ya estudiado pslcologla no se tiene la capacidad para aprender cosas nuevas!° 

FEBRERO 1991. 
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AHGEL JAIME GRADOS ESPINOSA 

Licenciado en Psicolog!a, egresado del Colegio de Ps!co!og!a de !a Facultad -

de ·F!losof!a y Letras en la UNAM, en el ano de 1964. 

Curso la Maestrla y el Doctorado en Pstcologfa Social, en la Facultad de Psi

cologla de la UNAM. Ha tomado, ademas. diversos cursos de especial izaclOn de1 

de el ano de 1963 a la fecha, entre los que se pueden mencionar: Ps!colog!a y 

Actividades Afines, Mercadotécnia, Ley Federal del Trabajo, diversos cursos 

relacionados con Capacitación, Dirección de Grupos, Formación de Fac!l !tado-

res del Aprendizaje, y Calidad en el Servicio, entre otros. 

Ha participado en congresos, reuniones, slmposiumns. panels, coloquios, ci--

clos de conferencias, seminarios, y en general todo tipo de reuniones profe-

slonales, ya que su interés siempre ha sido el estar constantemente informado 

y actual izado con respecto a la profes ton. 

Pertenece a: la Sociedad de Ps!cologla Aplicada, A.C. (SPAAC). de la cual es 

el presidente desde 1986 a la fecha; al Colegio Nacional de Psicólogos - - -

(CONAPSI) ocupando el puesto de vocal de eventos especiales¡ y es miembro -

del Consejo Consultivo Nacional del Congreso de Salud Mental. 

Entre sus publicaciones se pueden enumerar: "Sobre los procedimientos de in-

vest!gac!ón, una revisión b!bl!ograf!ca" (Sociedad de Ps!cologla Aplicada, --

1979); "Cal!f!cac!ón de méritos" (Trillas, 1980); Manuales de "Temas y Técni

cas de Ps!cologla del Trabajo" Tres Tomos (Facultad de Ps!cologla, 1985); 

11 InducciOn, reclutamiento y selección de personati1 (Manual Moderno, 1988). 

la Prueba de Frases Incompletas con Apl !cac!ón a la Industria (FIGS), editada 

por Manual Moderno. 

Cuenta con 29 a~os de experiencia en Ps!cologla del Trabajo, 
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Ha desempe~ado cargos o funciones tales como: orlentador, psicOlogo-investig_! 

dor. pstcOmetra, asesor de la DirecciOn General de varias empresas como son: 

Control de Cal !dad, S.A.; Turlca, S.A.; Ad!clonantes para Concreto, S.A.; Ba~ 

ca Nacional de Obras y Servicios Públicos, (BANOBRAS); Vidrios y Cristales J~ 

dustriallzados, S.A.; Banco Nacional de México, S.N.C.; Dlrecc!On General del 

Autotransporte Federal; Secretarla de Congreso del Trabajo CEDUCT; Asoclac!On 

Sindical de Pi lotos Aviadores de México, ASPA; y Secretarla de Programación y 

Presupuesto, CAPYDE. 

En el aspecto académico, es Profesor Titular de Tiempo Completo en la FacuJ-

tad de Pslcolog!a de Ja UNAM; ha Impartido materias de Pslcologla General, -

Técnicas de lnvestlgac!On en la Industria, Reclutamiento y Selecc!On Técnica 

de Personal. Dirige tesis de tltulac!On a través de seminarios. As! mismo, en 

dicha Facultad ha sido Consejero Técnico y Funcionario. 

Actualmente se desempena con el cargo de Jefe del Departamento de Pslcolog!a 

del Trabajo, en la Facultad de Pslcologla de la UNAM. Y se desarrolla al mis

mo tiempo como consultor, conferencista, y pslcOlogo-lnvestlgador. 

(Currlculum vigente hasta febrero de 1991). 

120 



1.Escenarios de trabajo Hay dos grandes empleadores: la Iniciativa privada y el --

sector gobierno. Existen posibilidades de trabajo también en sindicatos, aunque -

son muy pocos los psicólogos que trabajan ah!. 

Y algunos ma.s que esttm trabajando en lo que son los ejidos, y lo que es el tra

bajo comunitario-participativo, y que es el sector social. 

Resumiendo tenemos: ta iniciativa privada, el sector gobierno y el sector social. 

2. Areas de trabajo La iniciativa privada nos ha abierto un abanico muy amplio de 

ocupaciones; tenemos: reclutamiento, selección de personal, que yo piensa que 

fué la tarjeta de presentaclOn de lo que es la Pslcologla del Trabajo. 

En la década de los sos se da un desarrollo y un deSeftvolvimtento con relación a 

lo que es la capacltaclOn de personal. CapacltaclOn, también es un personaje im

portante en cuanto a ser otra actividad para la que nos contratan. 

Nos contratan también, para establecer clima de trabajo, sueldos y salarios, se

guridad industrial, para hacer intervenciones de plan-carrera, mercadotecnia. 

En fin, creo que es un abanico muy amplio, pero seguimos teniendo dos fuertes e~ 

tradas, y las actividades van cambiando en función del tamailo de la. empresa. Por 

que en una empresa pequena un sólo psicólogo realiza muchas funciones: hace el -

reclutamiento, la selección, la capacitación, la revisión de sueldos y salarios, 

supervisa lo de higiene y seguridad, ve lo de comisiones mixtas; todo en un sOlo 

puesto. o sea. que es mas ampl la la variedad de funciones que se tienen en una -

empresa pequena, que en una grande. 

En una empresa grande se van especializando las actividades que se tienen que -

hacer; asi como los departamentos espectflcos: el departamento de reclutamiento, 

que nada mas se dedica al puro reclutamiento de personal¡ hay un departamento de 

selección que nada mas se dedica a puros aspectos de evaluactOn¡ hay un departa

mento, subdirección o gerencia de capacitación de personal, etc. 

Mas alla, puede haber el departamento de clima de trabajo o consultorla de P"ºc~ 
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sos; entendiendo por consultoria de procesos, lo que est6 haciendo una oficina -

staff como apoyo a diferentes organizaciones operativas del sistema, donde se -

elaboran proyectos especiales que pueden ser: desde la opln!On del cliente, el -

clima laboral, estudios de sueldos y salarlos, dlstrlbuclOn de cargas de trabajo, 

revisar programas de incentivos; en fin, el tamano de las empresas macro, va pr.Q_ 

vacando que se vaya especializando la gente. Eso es en lnlclatlva privada. 

En el sector gobierno, se repiten los mismos modelos: reclutamiento, selección, 

y capacitación de personal; y creo que se debe a que es donde est6 educada el -

empleador. A veces nas vemos en otros niveles en sector gobierno, como asesores 

de algQn funclonarlo, en la Dlrecc!On General, Dlreccl6n de Area de algQn subse· 

cretario; y trabajamos tomando roll o especialidad de las actividades especlfi-

cas de esa area; pero la funclOn es de consejero. Puede dictaminar: qué tlpo de 

cuestionario se puede hacer, cómo se pueden hacer opiniones, cOmo se puede hacer 

un dlagnOstlco; senalar tipos de lntervenclOn y tipos de evaluación. 

En los sindicatos o en el sector social se esU. ganando el terreno metro a metro, 

haciendo ver al empleador que somos importantes en las actividades que podemos -

hacer. En un sindicato ¿qué es lo que hacemos?, podemos asesorarlos sobre lo que 

son prestaciones, programas prejubllatorlos; lo mismo que pueden ser anallsls de 

puestos, lo mismo que organlzac!On; por que llega un momento en el que el slndl

cato también se vuelve patr6n, cuando él tiene que admlnlstrar su propio slndic!_ 

to; pero también cuando tiene que discutir su contrato colectivo de trabajo, por 

que es muy bueno que tenga gente que lo esté asesorando en las diferentes espe-

clal ldades, y aht es donde aparecemos nosotros. 

Yo mismo ful asesor de un sindicato, de la AsociaclOn Sindical de Pilotos Aviad~ 

res (ASPA). 

3. Evolución de funciones Cuando yo comencé a ejercer (que fué en 1g63). Lo que -

me ensenaron en el Colegio de Psicologla, en la Facultad de Fllosofla y Letras -
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de la UNAM, fué una orientación eminentemente el In tea. Lo que sabfamos que pod1a 

hacer un psicólogo en area de trabajo, era selección de personal; ésta era prac

ticamente la única función que se desempei1aba en aquella época; y algo de capacl 

taciOn que se comenzó a aplicar con mas interés por parte de las empresas a par

tir de 1978, y se sintió un poco la preocupación de !os psicólogos hasta 1983, -

1984. Eran muy singulares los psicólogos que se dedicaban a la capacitación. 

De tal forma que se ha abierto el abanico de actividades. y fuertemente. En un -

estudio que hicimos. se enumeraron 70 funciones para las que se requer1an psicó

logos del !rea a través de anuncios en el periódico. Es decir. no es sólo mi se!l 

ttr, en ésta investigación vimos cuales eran las funciones para las que se requ! 

ria a un psicólogo de! trabajo. 

Las areasmas solicitadas fueron: reclutamiento, selección, capacitación de pers2_ 

nal. Pero hay gente en estudio de incentivos, conducta del consumidor. Afortuna

damente el abanico ya es muy grande, y ésto nos habla de la calidad de egresados; 

que necesitan mejorarse. pero hemos sacado de ésta Facultad buenas generaciones 

que han ido justificando: el ser contratados; y a la vez, cuando dan buenos re-· 

sultados, provocan el que se contrate a otros psicólogos. 

4. Evolucl6n de lnstrunentos Yo creo que basicamente sigo utilizando los mismos -

instrumentos, en cuanto a evaluación de personal. 

En lo que se refiere a pstcometr1a hemos evolucionado en dos o tres herramientas 

y otras siguen igual:Raven, Dominas, Wais, TAT, Machover, Rorschach, Bender; y -

que son las batertas que todavla se uttl izan. 

¿oonde hemos cambiado?, por ejemplo: en evaluación de personal, apl tcando instr~ 

mentas nuevos, coma serta mi prueba de frases incompletas (FIG), que yo piensa -

que es una lnnovac!On; el Cleaver (que surgió en 1980). 

Antes nos acostumbrabamos a ver una herramienta, nos conformabamos con que fuera 

del extranjero, y ni la valldabamos; y es por eso que pienso que si hemos ido· --
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evolucionando; poco, no lo deseable, pero sf hemos evolucionado. 

Y el avance tecnológico, como serta el uso de ésta grabadora¡ como serian las -

computadoras, para permitir que se hagan sistemas interactivos de selección de -

personal. 

En capacitación N siento que el avance ha sido muy bueno. El encontrar en cada 

uno de los apoyos audiovisuales, cuales son sus ventajas, y cuales son sus des-

ventajas; la apartc!On de la computadora: que me permite dosificar el aprendiza

je, y me permite tener un programa aqul en México D.F., y multtp!lcarlo en toda 

la RepOb!lca Mexicana, en tas dlfereates sucursales, el poder estandarizar la I_!! 

formación¡ y que serta el medio para dar capacitación en forma simultanea. 

Pero también aparecen sistemas donde él participante puede Interactuar con la -

computadora por medio de !nstrucc!On programada. 

Y también puede aparecer el participante, con la computadora mas el video; y se 

convierte en sistema-programado, mas sistema-interactivo. lDonde se hace ésto?, 

pues, para entrenar gente en lo que serta manejo de cuentas de cheque. 

Se pueden utilizar sistemas de !ntercomun!cac!On que antes eran el poder Implan

tar en una sala; como son los walkie- talkie (radioteléfono portat!l), que se -

pueden poner de una a otra sala de capac!tac!On, y escuchar lo que esta diciendo 

el grupo al que se puso a trabajar; por ejemplo, en seas!bll !zac!On de mercado e 

!nvest!gac!On de mercados; ver que es lo que se dice en ausencia del facilitador. 

El canon electrónico; el retroproyector de nltldos, donde puedes proyectar lo -

que esta apareciendo en la computadora y pasa la gama de todos los colores en la 

pantalla. 

El senalador de rayos lasser; el senalador de luz electrónica. 

Todos los cambios que se han dado. y aunque esos sistemas no hacen mejor a un 

buen Instructor, o un buen facilitador; st resulta un buen apoyo para quien lo -

sabe utilizar. Eso es como glamour: viste mucho una computadora o un senalador 
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de rayos lasser. 

Las diapositivas, la videocasetera, donde puedo mostrar una pellcula; y antes -

era muy dificil que pudiera hacerlo o tener el acceso. 

La ca.mara de video, con la que puedo grabar que es lo que esta. haciendo mi grupo; 

congelar imagen. Y que me puede servir coma retraalimentador, para ver cómo estoy 

dando mi exposici6n: cómo estoy timbrando la voz, cómo la estoy modulando. 

Para selcclón de personal, donde yo puedo tomarle videos a diferentes candidatos 

y mandárselos al cliente. 

Ah! estan los Instrumentos. y lo que los hace (Jtl\es es la creatividad del psicó

logo. 

5. Evolución de técnicas Siento que hemos cambiado, principalmente en evaluación 

de personal: en lo que serla Centros de Evaluación. 

En capacitación, yo siento que el avance ha sido sensacional. En la década de -

los 60s, 70s¡ nuestras herramientas o técnicas para trabajar con grupos eran me

ramente expositivas, de tipo conferencia. 'I el "boom11 que se hizo de la capacit2,_ 

clón provocó el que se fueran descubriendo otras modal ldades de dar cursos: las 

dlnamlcas de grupo, las técnicas de enseMnza-aprendlzaje. La evolución de las -

técnicas grupales nos obliga a estar continuamente infonnados y ·actualizados. 

Ahora se Imparte la capacitación de forma participativa; hemos Ido convirtiendo 

al instructor en facilitador. Eso. más los apoyos en instrumentos, nos han permJ. 

tido el convertir de la ensei'lanza una oportunidad para aprender; que es diferen

te a una cuestiOn académica. 

6. México y otros paises Hasta donde yo sé, y he tenido oportunidad de estar en -

dos congresos. 

Yo creo qu~ lo que hacemos aqul en México esta bastante actualizado. Ahora, el -

psicólogo del trabajo, en comparación con otros paises; en México tenemos m~s -

funciones a desempeñar, de las que tienen en Franela, por ejemplo, por que all6 
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de rayos lasser. 

Las diapositivas. la videocasetera, donde puedo mostrar una peltcula; y antes -

era muy dificil que pudiera hacerlo o tener el acceso. 

La cámara de video. con la que puedo grabar que es lo que está haciendo mi grupo; 

congelar imágen. Y que me puede servir como retroalimentador, para ver cOmo estoy 

dando mi exposición: cómo estoy timbrando la voz, cómo la estoy modulando. 

Para selcción de personal, donde yo puedo tomarle videos a diferentes candidatos 

y mandárselos al cliente. 

Ah! están los Instrumento~ y lo que los hace útiles es la creatividad del psicó

logo. 

5. EvoluclOn de técnicas Siento que hemos cambiado, principalmente en evaluación 

de personal: en lo que serta Centros de Evaluación. 

En capacitación, yo siento que el avance ha sido sensacional .. En la década de -

los 60s, 70s; nuestras herramientas o técnicas para trabajar con grupos eran me

ramente expositivas, de tipo conferencia. Y el 11boom 11 que se hizo de la capacit~ 

ción provocó el que se fueran descubriendo otras modalidades de dar cursos: las 

dinAmicas de grupo, las técnicas de enseñanza-aprendizaje. La evolución de las -

técnicas grupales nos obliga a estar continuamente infonnados y ·actual izados. 

Ahora se Imparte la capacitación de forma participativa; hemos ido convirtiendo 

al instructor en facilitador. Eso, más los apoyos en instrumentos. nos han perml 

tido el convertir de la ensenanza una oportunidad para aprender; que es diferen

te a una cuestión académica. 

6. México y otros paises Hasta donde yo sé, y he tenido oportunidad de estar en -

dos congresos. 

Yo creo qu7 lo que hacemos aqut: en México está bastante actualizado .. Ahora, el -

psicólogo del trabajo, en comparación con otros paises; en México tenemos mtis -

faociones a desempenar, de las que tienen en Francia, por ejemplo, por que alli& 

125 



estA muy delimitado que es lo que tiene que hacer cada una de las profesiones. -

V aqut como psicólogos podemos estar metidos con negociación sindical, en selec

ción, en capacitación; en fin, en "n" tipo de actividades: y en otros paises no. 

Por que aht entienden que si el psicólogo es evaluador de personal, aht lo confl 

nan y toda su vida hace lo mismo; o piensan que nada m~s da capacitación, y ahl 

se quedaron, en capacitación para siempfe. 

Nosotros estamos trabajando con sindicatos. con modelos comunitarios, con la in

vestigación-acción, y ésto abre mucho mAs las posibilidades. 

Creo que tenemos en México un estatus como psicólogo del trabajo, que no lo tie

nen en otros paises. Y aqul hay muchas generaciones que ya estAn perfectamente 

bien colocados en cuadros de dirección. 

Obviamente el pals donde uno estA, es la caja de resonancia de la actividad que 

uno estA real izando. En EU la infraestructura que tienen para publicar los paqu~ 

tes educativos, para publicar los estudios, en fin. Hace que se vea muy vestido 

lo que est~n haciendo. 

Creo que en investigación estamos muy pobres, y es que a nosotros como psicólo-

gos del trabajo, no nos pagan para investigar, nos pagan para resolver problemas. 

y a veces tenemos investigaciones de tan alto calibre, que a la empresa tampoco 

le conviene publ icario; por que es parte del trabajo para el que contratan al -

psicólogo, y no lo puede publlcarpor que a veces daña los intereses de la empre

sa, o las estrategias que tienen de desarrollo. 

Nos hemos encontrado con problemas en los congresos para que las gentes lleguen 

con publicaciones; si las hay, pero son pacas. V lo que te puedo decir es que, -

por ejemplo, en la facultad de Psicolog!a de la UNAM, casi todos los profesores 

hemos publicado. Y que éstos libros que se han publicado, sirven como ejemplo -

para otros paises de latlnoamérlca, y para todos los estados de la República Me

xicana. 
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Se da el que a veces las investigaciones en las escuelas, no se hagan directame~ 

te por el académico, si no a través de los alumnos en tesis, al carecer de pers_E. 

nal que les ayude directamente a investigar. 

En cuanto a docencia, yo creo que nos hemos desempeñado bien. Creo que nuestra -

curricula esta. reflejando mucho de lo que nos ocurre en la realidad,; que tene-

mos que afinarla y perfeccionarla, yo creo que st, pero ••• creo que ha resistido 

perfectamente bien el paso del tiempo. 

7. Profesiones con las que ccxnpite Con las que trabaja, ma.s que competir, son: -

LRI. LAE, el pedagogo, el Ingeniero Industrial, comunlc6logo(ultlmamente), creo 

que son las profesiones con las que a veces compite, y a veces trabaja. 

Y cuando digo compite, me refiero a efectos de reclutamiento de personal; serta 

para contratarse como profesiontsta, por que a veces para un mismo puesto sol le! 

tan profesiones a las que consideran afines. 

8. Profesiones con las que colabora Yo creo que son excelentes el lentes los inge

nieros qutmicos, los ingenieros civtles, contadores; son profesiones con las que 

se complementa mucho la actividad. Por que ellos son muy técnicos, y nosotros d_! 

mos atención a la parte humana, el factor humano. Y en muchas cuestiones de que 

carecemos nosotros, ellos nos complementan: conocimientos técnicos, números, etc. 

Colaboramos con el LAE por que el los conocen muchos métodos o actividades adml-

nistratlvas, y desconocen muchas de las técnicas que nosotros tenemos. 

9. Preparaci6n acorde a la realidad Yo creo que como especialidad, el a.rea de Psl 

cologta del Trabajo, se encuentra bien preparada, por que ••• la muestra lo tene-

mos en los anuncios del periódico. Ha habido mucho desempleo en nuestro pats, 

sin embargo, todav1a se siguen ocupando a los psicólogos del trabajo¡ lo que r•.-. 

sucede con otras profesiones como por ejemplo: los abogados, los odontólogos, 

a veces ••• los mismos psicólogos de otras a.reas, quienes no tienen otra actividad 

que no sea la docencia, y los programas estatales. 
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Para nosotros no solamente son tos programas estatales. si no que también tene-

mos los programas de iniciativa privada; con todo y que nuestro pa1s ha pasado -

por un problema inflacionario. nosotros como profesión y especialidad, lo hemos 

resistido perfectamente. 

10.0eflciencias Yo creo que tenemos una deficiencia muy grande en el manejo de --

los números, por que a veces nos piden hacer programación de presupuestos millo

narios, y como que no estamos acostumbrados a cómo administrar miles de millones 

de pesos. 

Creo que es otra deficiencia el no conocer la parte normativa: y me estoy refi-

riendo a seguro social. y me estoy refiriendo a nóminas. y me estoy refiriendo a 

la Ley Federal del Trabajo; a ese tipo de cosas. 

El desconocimiento que tenemos de algunos modelos administrativos que en cierto 

momento se hacen presentes en el mercado de la consultarla, y que nosotros a ve

ces, ni siquiera los conocemos o no los manejamos. 

Ya es exigible el que la gente conozca de computación, o por lo menos que sepa -

solicitarle a una computadora la infonnaclón que requiere. Y esa es una deficie_!! 

eta que yo noto en nuestra formación actual. 

11.Ventajas competitivas También tenemos muchas ventajas. En la información de t~ 

da la administración y sobre todo, la administración participativa, la adminis-

tración creativa, el desarrollo organtzacional, los circulas de calidad y la ex

celencia. 

Todo ésto nos da un estatus sensacional al psicólogo del trabajo; y esas serian 

nuestras ventajas competitivas. 

Estamos muy bien preparados para enfrentar los cambios. Por que la evolución que 

ha registrado la administración y la organización, siempre ha sido a favor de lo 

que es nuestra profesión. 
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2.FonnaciOn académlca 51 considero adecuada nuestra fonnaci6n, aunque debemos d,! 

dicar m~s atención a las lagunas que tenemos. 

Normalmente, como profesión, como psicólogos, traemos una educación como para e~ 

pezar a prepararnos ••• comenzamos a buscar cursos; por que ya nos dimos cuenta de 

que en la carrera tenemos las bases pero debemos de tener complementos. 

A mi me da mucha satisfacción ver alumnos que dt:cen: "ando buscando cursos que -

tomar"; comparado con otra gente a quienes se les ofrece un curso y se da uno .... 

cuenta de que estan muy atrazados por que no tienen la costumbre de seguirse do

cumentando. 

Comparando la curricula de otras universidades, yo siento que la nuestra esta -

bien. Donde yo siento que se va a vivir o se esta viviendo una laguna es en lo -

qui? se refiere a la computaci6n; por que eso st, en las universidades privadas -

lo esUn llevando a cabo; y ademas lo estan pidiendo ya en los ambltos de traba

jo. 

Yo tengo la oportunidad de hacer dos comparaciones: de cuando yo estudié Pslcol.2_ 

g\a, y ahora que y·o estoy Impartiendo la Pslcolog\a. 

El egresado de h>y sabe de la Ley Federal del Trabajo, sale con una baterla de -

prllebas psicológicas muy amplia; con sistemas de evaluación, conoce de capacita

ción de personal, sabe de anUisis de puestos, de lo que es un organigrama, sabe 

lo que es planeaciOn estratégica; en fin, yo creo que tiene muy buenas herra---

mlentas para defenderse en la .ctlvldad ocupacional. 

Aunque, yo creo que tenemos que reestructurar las materias para no dejar de lado 

algunos conocimientos. Y quiza, documentar a los alumnos a través de folletitos 

hechos de traducciones, de articulas o técnicas nuevas que les permitan actual i

zarse mas rapldamente. 

13-Fo"'1acl6n adicional Yo creo que es muy Importante el dar una formaclOn adlclo-

nal. por que tenemos muy abandonad·J lo que es la publicidad, tenemos muy abando-
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nado lo que es mercadotécnica. tenemos muy abandonado el manejo de nominas. la -

parte normativa. los tramites que se tienen que hacer para lograr el registro de 

los planes y programas de capacltaciOn. 

Y por ello, creo que es importante el reestructurar las materias y ·hacer algunas 

publicaciones al respecto. y algunos seminarios que co-nplementen ésto. Difundir 

mas a los alumnos aquel lo que estamos haciendo o que podemos hacer. 

Yo no darla las materias fraccionadas en la semana: 2 horas los miercoles, 2 ho

ras los jueves. Yo lo harta de tipo modular, como cursos de capacitación. lunes. 

martes y miercoles tal materia; mtercoles, jueves y viernes tal materia. Y hacer 

por ejemplo: 3 semanas de selección de personal, 2 semanas de administración de -

personal, 1 semana de Ley Federal del Trabajo, etc. 

Por que en la forma en que est!n organizados por tradición los horarios, nada -

m!s son salplcadltas del conocimiento que se le da a la gente. No hay compromiso 

del maestro para elaborar las clases¡ no rescata a la gente que se va quedando -

rezagada; no tienes una instrucciOn escolarizada, que yo creo que beneficiaria -

tanto al maestro como a los alumnos. 

La forma de hacerlo seria a través de una capacitaciOn-participativa; donde se -

comprometan por medio de técnicas de ensei\anza grupal a participar. Y que vaya-

mas abandonando las ensenanzas tradicionales de un sOlo expositor. 

14.Propias limitaciones Cuando yo comencé a ejercer una de mis limitaciones fué -

mi malformación cllnlca. Por que a veces yo sacaba mi jerga psicológica y quer!a 

que el cliente entendiera lo que yo estaba diciendo. Usaba mucho eso de esqulzoi 

de, paranoico, etc. Por que mi formación fué totalmente cltntca y con orienta--

ciOn freudiana ••• , que tenia sus cosas buenas, pero en el momento en que yo me -

relacionaba con otra profesiOn, me bloqueaba la comunicación. 

15.Aprendlzajes adicionales propios Yo corregirla: no sólo~ tenido que aprender, 

si no que slgo aprendiendo. 
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tuvé que aprender todo: lo que es capacitación, las pruebas pslcoló~lcas para e

valuación de personal (por que no las aprend! aqul en la Facultad); anAlisls de 

puestos, lo que era un organigf'ama, lo que era admlnistraCiOn: toda la parte "º!. 
matlva, Ley Federal del Trabajo, etc. 

Todo lo tuvé que aprender afuera, tuvé que aprender, y sigo aprendiendo lo que 

es mercadotecnia, lo que es publicidad; y sigo aprendiendo lo que es capaclta--

ci6n, si me piden un curso de algo que no domino, pues me tengo que poner a est.!:!, 

diar, a leer y a perfeccionanne en lo que estoy haciendo. 

Pero yo st sali con todas las carencias del mundo; yo no salt preparado para ser 

psicólogo del trabajo; yo salt preparado para atender enfennitos mentales, y me 

ensenaron a que yo debla de estar bajo la férula de un psiquiatra. Era la lmAgen 

que ten[amos, por que casi todos los maestros eran psiquiatras, y nos daban esa 

orientación a creer que podíamos atender enfermitos, pero siempre bajo la super

visión de ellos, y nos declan que para pslcoanAllsls y psicoterapia nunca lbamos 

a estar preparados para manejarlo. 

La oportunidad que tuvé de Ir a empresas y conocer los diferentes tipos de apli

cación, fué lo que me orientó, y me puse a trabajar hacia lo que era la Psicolo

gla Industrial. 

Y en Comisión Federal je Electricidad, ya como psicólogo industrial, yo fu! apre_!! 

diendo lo que eran las pruebas. lo que era selección de personal; ah1 hacíamos 

investigación; y gracias a que vino una adm1n1strac16n poco comprensible hacia -

lo que era el psicólogo, dieron de 'Jaja a1 todo el departamento. Se echaron a -

perder muchas investigaciones que se estaban haciendo. se perdió mucho trabajo -

muy bien llevado, metodológicamente realizado. 

Trabajaban con nosotros Sara Margarita Zendejas, Rogello Dlaz Guerrero, Luis --

Lara Tapia¡ que era la gente que nos asesoraba en aquel tiempo, y lo que estaba

mos haciendo era una estandarización de las pruebas, y lo triste fué que tiraron 
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a la basura toda esa información. por que cayó en manos de burócratas y para e-

llos fueron experimentos. Todo ésto ocurrió bajo la administración de Guillermo 

Martlnez Dominguez. 

Pero en base a eso aprendt y ya me fut desempeñando con diferentes herramientas. 

16.Carencia de utilidad Hay cosas que realmente no me han servido; por ejemplo: -

yo siento muy ingrato saber estadlstica muy complicada, yo creo que hay personas 

que tienen esa especialidad y a las cuales, de profesión a profesión, yo las pu~ 

do contratar para que hagan estadlstica por ml; y mas teniendo las computadoras 

ahora: siento ingrato todo el tiempo que invertl en aprender estadlstica; stentr 

que para ml, fué un mal momento. 

Y algunas materias de tipo filosófico que a ml me dieron, ahora veo que fueron -

muy pobres, y que el maestro nunca investigó para aprenderlas, y luego venir a -

enseñarlas. 

Me hicieron sufrir la fisiologla, que a pesar de que me ha sido Qtll; muchos de

talles de colocación de electrodos, o de base antera, pastero, lateral, etc., y 

que me pedtan que fuera aprendido de memoria; lo considero un conocimiento inú-

til, me hubiera bastado un enfoque mas macro, saber donde esta el hipotatamo, -

que función tiene, y no tantos detalles. Yo pienso que es una groseria si toda

vla lo est~n enseñando as[: a mt, no me sirvió de nada. 

17.Aprendlzaje personal Yo aprendl con cada cliente las técnicas que conozco. Por 

ejemplo: todo lo que fueron pruebas psicológicas, y hacer estandarizaciones de -

pruebas psicológicas, en Comisión Federal de Electricidad. 

Entrevistas y fonna de hacer conclusiones, entregar reportes sin la jerga psico

lógica; en Comisión Federal de Electricidad. 

Intervenciones como asesor, en mi despacho; en una empresa que se llama Control 

de Cal !dad, donde tuvé que hacer diagnóstico, Intervención y evaluación; y dure 

como 8 anos haciendolo. 
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Definitivamente todo lo que aprendl sobre Pslcologla del Trabajo, 'lo aprendl fu~ 

ra de la carrera. Por ejemplo, mi el tente me pedta: "oiga lde qué color hay que 

piritar las oficinas? 11
• En ese momento me metta a la biblioteca, para buscar qué 

es lo que habla sobre colores, y cómo deblan de pintarse las oficinas; y la exp~ 

rtencia es .. :el que yo veia que se tomaban en cuenta mis recomendaciones. y ob-

servabamos los resultados que se obtentan y las opiniones de los clientes sobre 

los diferentes ambientes. 

Y as! es como fu! aprendiendo; y ful aprendiendo que mis decisiones eran respet~ 

das y ·valuadas por el el lente. 

Los cuestionarlos los ful dlse~ando por primera ocasión en Automotriz Interna-

ctonal, donde trabajamos realizando las primeras encuestas de opinión, sin que -

yo supiera que se llamaban encuestas de opinión. 

En la Secretarla de Programación y Presupuesto me tocó ser asesor del Centro de 

Capacitación (CAPIDE), ah! ya tuvé la oportunidad de ver todo lo que era el pre

supuesto global, macro. Danne cuenta ... para mi sorpresa, de que en algunos sect.Q. 

res la capacltaclón es una oportunidad y que la gente no acude. Y la fonna en C.2, 

mo buscabamos que los diferentes funcionarios le dieran respaldo a la capaclta-

ctOn. Y a veces, la gente estaba interesada, pero los jefes· inmediatos no¡ ente!!. 

ces, si fué trabajar con el cliente, con el usuario, y dar presupuesto. 

Y ya en fonna de gabinete empezar a trabajar en consultarla de procesos; ah! ya 

tuvé la oportunidad de ver un sistema muy grande, a nivel nacional, y ver el im

pacto que tenla; y tuvé la oportunidad de aplicar diferentes técnicas y métodos. 

Hadamos cursos de multiplicación para que lo fueran dando en diferentes Estados 

de la RepObllca, y estrategias muy bonitas que fracasaron. Y todo fué aprendiza

je, todo lo estaba aprendiendo en el campo de trabajo. 

Circulas de calidad, todo lo que es la admlnlstracl6n japonesa, lo que es cali-

dad total, excelencia; todo lo he aprendido enfrente del cliente, a demanda del 
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el lente. 

La demanda del cllente es lo que me ha Incitado a estudiar. y son ellos (los -

el ientes) los que me han dado permiso de meter los programa"S a sus empresas, 

afortunadamente los resultados que se han obtenido han sido satisfactorios. 

16.Aportaclones de ~•leo al mundo México es un pals que no tiene mucha proyec-

ciOn internacional. Pero yo creo que lo que hacemos aqul en México son cosas -

valiosas. Te padr1a citar por ejemplo: al profesor Alvaro Jiménez, que ha ere!_ 

do un modelo totalmente diferente, con concepciones totalmente diferentes a lo 

que es la capacltac!On tradicional o la se\ecclOn tradicional. pero no han tra~ 

cendldo mucho las investigaciones que ha realizado. Sé que hay usuarios, gente 

que utiliza sus métodos, pero no hubiera sido lo mismo si ésto se da en Nueva 

York, o cualquier otro lugar de EU. 

Yo creo que st hemos hecho cosas interesantes. pero no hemos aprendido, y nadie 

nos ha ensei'iado. a publicar. Somos muy pocas las personas que publicamos. Y yo 

sé que en muchas empresas hay gente que tiene cosas interesanttsimas, pero le -

tiene miedo a la aventura autora l. Al lcómo se publica?, lqué es lo que se tl~ 

ne que hacer'? 

Y a veces nos enfermamos mucho de la cuestión eitperimental. Y antes de que ellos 

sientan que lo que esta.o pensando hay que hacerlo pCibl leo, 1 quieren someter su 

idea a 25,000 pruebas! ••• son muy autocrtticos; son tan autocrtticos. ique no -

publican! iEn cambio tenemos teorias extranjeras que nunca han sido validadas 

y sln embargo, las seguimos repitiendo aqul en nuestro pats! ¿cómo cuales?, co

mo la de Oouglas MacGregor. como la de Maslow, etc •• que en nuestro pats no han 

sido validadas, e Inclusive en el pals de origen, tampoco han sido validadas y 

se les considera totalmente anecdóticas. 

Pero aqut, a un alumno de Psicologta del Trabajo cuando se trata de hacer su inve_! 
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tigación de tesis le piden que haga mas estadlstlca que la pueda sustentar. 

Como que el modelo metodológico-cientlflco a veces ••. aplasta las ideas. 

otra aportación que México ha dado es el desarrollo profesional que el psicólogo 

del trabajo tiene, en lo que se refiere a la posibilidad de ocupar p·1estos al-

tos a nivel jerArqulco, y un estatus que en otros paises no lo tienen. 

19-Aportaclones personales Yo creo que en el ambl to docente, soy la primera pers~ 

na que le dió mucho énfasis al aspecto de la Ley Federal del Trabajo. 

soy la persona que ha metido el modelo autogestlonable en grupos académicos par

ticipativos, con los que ya hemos publicado algunos libros. 

Las dinAmlcas de grupo. Me han costado mucho trabajo, y yo creo que mucha gente 

no lo entiende. Y cada vez voy viendo que no solamente en nuestra atea, si no -

en otras areas se estan apl !cando las dtnamicos de grupos como una forma de ---

aprender, como una forma de vivenciar diferentes sistemas de conocimiento. 

Yo creo que el modelo de investigación-acción aplicado al ambito laboral y al a!!! 

bito docente, ha sido otra de mis aportaciones. 

Trabajar en investigaci enes de dinamitas de grupo. 

Mis Test de Frases Incompletas (FIG), es otra aportación. 

Mis 1 ibros de Técnicas y Métodos de Investigación, en forma creativa, d~ndole -

permiso a todos los autores de que lo pudieran hocer como sintieron que se debla 

hacer, y además son autores muy jóvenes; y creo que es otra aportación que yo he 

hecho. Ademas de mis otras publicaciones. 

Las formas en como estoy trabajando con métodos como: computadoras, y con la -

video, para aplicarlos a los sistemas de capacitaciOn para los grupos, yo creo -

que ful de las primeras personas que estuvieron trabajando con eso. Es mas, en -

el grupo de docentes soy la primer persona que en forma permanente a lo largo de 

un semestre esta trabajando con videos que esperamos editar, para que se vea nO 

sOlo de forma escrita, si no el poder armar un laboratorio con diferentes técni-

135 



cas grupales. 

Yo creo que todo es una labor de grupo, y he tenido siempre la suerte de conjun

tarme como un equipo con mis alumnosu. con mis amigos; y podrta entonces corre

gir el 11 soy" par el 11 somos 11
• 

20.0bjetlvos, resultados y planes Me tengo que ubicar en diferentes niveles. 

En la docencia.- Mis objetivos serian: ver que los alumnos hayan captado la In-

formación, y que la hayan transformado de acuerdo con su propia optica y forma -

de pensar. 

Yo soy enemigo de que la gente memorice laS cosas. Hay aspectos bastees que es 

importante que los entienda, los adopte y después, los pueda transformar a su -

propia forma de ser. 

Ver que hagan su tesis profesional, por que para ml ese es un resultado; el ver 

un examen profesional yo creo que corona los esfuerzos, muchos esfuerzos del --

sustentante y del director de tesis. 

Mi objetivo coma consejero, como asesar: es ver a mis clientes. ver las interve!!. 

clones que se van a hacer, y de acuerdo con ellas, convenir los resultados que -

se van a alcanzar. Es definir perfectamente los estándares, si es de calidad, si 

es de cantidad. Dicen que calidad es la satisfacción del el lente, entonces, hay 

que definir lqué es lo que quiere el cliente?, y esa es una de mis preocupaclo-

nes. V de acuerdo al cronograma que armemos, lo voy alcanzdndo. 

Mi objetivo en capacitaciOn, como instructor, pues es: elaborar mis manuales. 

cuidar el dta en que va a ser el curso, llevarlo a efecto, y que me puedan eva-

luar mis participantes bien, para que mi contratante quede Interesado en volver. 

me a invitar a los cursos. 

Introducir nuevas técnicas, por que hay un momento en que uno siente que ya esta. 

repltiendo los mismos discursos; entonces, revisanne y empezar a meter otros --

ejercicios, otras técnicas. Todo ésto lo hago periódicamente, cada mes busco la 
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forma de que ésto suceda. 

Contacto con mis clientes, hablo por teléfono. 

En el Centro de Capacitación: ver que se ejecuten los cursos que se tienen pro-

gramados, que haya asistencia, que llegue el instructor, que haya los materiales 

necesarios, que se haya hecho la promoción del curso, que con oportunidad haya -

gente lnscrlta. Tenerlo todo muy diseílado. Esa es ml forma de actlvldad. 

Luego me reuno con mis alumnos para ver qué es lo que se va a hacer de publica-

clones, y ver que se lleve a cabo. 

Luego se me ocurre, también, hacer seminario de tesis en la noche, y ver que se 

titulen los que estuvieron en el seminario. 

21.Areas apenas incursionadas Yo creo que en la computadora, en la informática. -

apenas estamos iniciando; ya hay colegas que se la saben muy bien, pero muchos 

que ya tenemos cierta edad estamos acostumbrados a trabajar de otra manera; en-

tonces, s{ nos ha costado trabajo podernos incorporar a lo que es el uso de la -

computadora. 

Y sabre todo, las nuevas generaciones, como que no siento que estén entrenadas -

en ésta; en la Facultad par ejemplo: no siento que los estemos entrenando en la 

computadora, contra la preparación que yo creo que se esta dando en otras untve!. 

sidades particulares, o incluso en otras carreras como los LAEs y los LRis, don

de ya la computadora es una actlvldad cotidiana. 

El uso de la computadora en la planeaclOn y programación de recursos humanos; -

aht yo siento que no nos hemos metido mucho. 

También en los sistemas interactivos, creo que muy poca gente lo conoce. El ---

canon electrOnlco, que es una élite quien lo maneja, por el costo y por que son 

pocas las instituciones que lo tienen. 

Creo que debemos meternos mas en las partes normativas, aht siento que nos falte 

mucho, y que debemos de introducirnos por que eso va a provocar que el empleador 
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nos busque mas; ahora nos busca, pero que nos busque mas. 

En mercadotécnia y publicidad, ahl esta un empleador y un campo de trabajo que -

hemos dejado virgen. 

Lo que son cooperativas, también lo hemos dejado virgen. 

Los sistemas comunitarios, de trabajo en zona urbana; de cómo empedrar una calle, 

cómo pintarla, trabajos l!abitacionales, etc. Cómo crear un fideicomiso¡ para em

pezar los psicólogos estudiantes 1 y a veces los profesores, no saben cómo se --

constituye un fideicomiso. Y es muy facll poder echar a caminar un cambio urbano. 

Un fideicomiso tiene organigrama 1 un fideicomiso tiene recursos humanos, tiene -

objetivos, y no hemos penetrado mucho en esos terrenos. 

Yo creo que los sindicatos van a ser excelentes empleadores nuestros, somos muy 

Otiles para ellos. nada mas que los sindicatos no lo saben¡ entonces, es tarea -

nuestra ensenarle al empleador las bondades que nuestra profesión les ofrece; en 

lo que se refiere a la calidad de vida de los miembros sindtcalizados, y que lo 

descuida mucho el sindicato. 

El ramo de la hoteleria, sobre todo en hotel de 5 estrellas, donde al huesped lo 

incorporan a acttvidades de tipo grupal; se manejan dtnamicas de grupo, se prov~ 

ca que se conozcan entre el los raptdamente, que se estén divirtiendo pero no es

tén aislados, respetando siempre su propia individualidad. Es un area muy Impar-
; 

tante, y yo he visto mucha gente Improvisada en ésto. Y el psicólogo podrla en--

trar y hacer cosas sensacionales, por que con lo que sabemas ... los ponemos de -

cabeza. 

En la rama de hotelerla tenemos cabida no sólo en atención al huesped, si no ta!!! 

blén, en todo lo que es calidad del servicio, supervisión, tener detalles para -

con el personal y para con el el tente. 

Podemos trabajar organizando ejidos, sobre· todo cuando estan entrando en la par

te de producción bastea, de transformación, es cuando podemos ayudar mucho. 
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Por que el psicólogo del trabajo siente que es forzoso que éntre a una institu-

ciOn, y la verdad es que tiene mucho donde desarrollarse. no sólo en empresas u 

organizaciones ya establecidas. 

22.Proplciar el desarrollo de las areas Yo creo que mucho depende del aspecto do

cente; de que existan profesores que tengan esa preocupación, y que ese entusias

mo se los transmitan a los alumnos. 

Mucho es también, a través de los seminarios, o de los cursos que se dan en el -

ámbito laboral. 

Publicaciones.- Creo que la publ lcación de revistas es muy Importante, y nuestra 

área no tiene una. Durante todo el tiempo que tiene de existencia, y con todos -

los logros que ha alcanzado no cuenta con una revista p&rmanente, ni tiene libros 

y vuelvo a repetirte, por que a veces el psicólogo del trabajo está haciendo la 

actividad que le pidieron para ayer, siempre esta con urgencias y no escribe. 

ojal! que los pudieramos canalizar para eso. por que los logros, iy aún los fra

casos que tienen tas otras empresas me ensei'larian a ml qué es lo que puedo o no 

manejar! Pero no publicamos, no reportamos; y lo que tenemos que hacer es con~ 

trulr una revista de Psicologla del Trabajo. Y no solamente Ja modalidad de re-

vista, si no en vtdeocassette, en cassette de audio, que por aht ya deberian de 

estar apareciendo. Y yo me imagino que alguien los va a tener que editar, y a lo 

mejor soy yo. 

Yo creo que seria importante la creación de una maestrla en nuestra Area. Tam--

bién el doctorado o Ja especialización complementarlan Ja formación del psicólo

go del trabajo. 

Pero una maestrl a es para preparar docentes, o sea, para preparar maestros que -

se queden dando clases en Ja misma institución. El doctorado es una preparación 

de Investigadores. La ausencia que hemos tenido en relación a ésto ha sido por -

falta de apoyo institucional en todas las administraciones de ésta Facultad, que 
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nunca nos han dado los recursos necesarios para poder instrumentar la maestrta y 

el doctorado o la especialidad. Sumado a la burocracia universitaria, que requi~ 

re mucho tiempo para que se pueda aprobar un plan de estudios: contra lo que ha

cen en las universidades privadas. donde yo pienso en proponer un cambio, una mae~ 

trta o un doctorado, y en 9 meses ya esta. caminando. Aqut son 2 afias, para que -

pueda echarse a caminar. 

Pero st, yo creo que serta una respuesta, primero: preparar 2 ai\os que pudieran 

multiplicar ésto, y gente que tenga vocación para ensenar, ique también tenga -

experiencia, y que esté dispuesta a ganar la fabulosa cantidad de $ 1 '500,000." 

de sueldo mensual! En nuestra área. un alumno1 con 1 ai'\o y medio, o 2 de expe-

riencia, igana $ 1'500,000.• •!,un técnico académico, aqul, gana$ 300,000." -

en medio tiempo, que es el salario mtnlmo de un obrero. Esa desfase en cuanto 

a recursos es lo que no ha permitido captar gente con la experiencia que nos -

ayude a hacer la preparación del diseno curricular de nuestra &rea. Yo, en algu

nos momentos estoy encargado de hacer eso en ésta Facultad, pero no me han dado 

apoyo para desarrollarlo. 

23.Proyecc!On en sector pQbllco En el sector público, yo creo que necesitamos co-

nocer un poquito mas de admlnlstracl6n pública, que nos eduquen ·o educarlos a u~ 

tedes para que hagan actividades meramente técnicas, por que entonces el techo -

de desarrollo es muy pobre; como m&xlmo podrlan llegar a ser directores de recu.!_ 

sos humanos. 

No veo que se hallen preparados en el quehacer polltlco, lqué slginiftca un partl 

do?, lcuáles son las fuerzas que existen dentro de las centrales?, lc6mo se con

juga el laberinto del poder?, para que como otras profesiones nos podamos dar -

apoyo gremial, tal y como hacen los economistas, los contadores, los LAEs, etc. 

M&s conciencia gremial para que podamos tener una proyección de éste tipo. 

Conocer más de administración pública, darnos cuenta de que si estamos en sector 
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pQbl leo es costo-social para lo que estamos trabajando, y no costo-beneficio. 

Y que la trayectoria que vamos a tener es en función del conocimiento, disponlbl 

lldad y relaciones que tengamos. Conocimientos y disponibilidad en el sector go

bierno. por st solos a veces, no deciden los destinos de la gente. A veces una -

buena relación, un buen contacto es lo que determina el destino y el éxito de -

una persona. Los cambios de poder sexenales, hacen que a veces un amigo esté en 

buen puesto y que me pueda ayudar. 

Creo que ah! el problema también es que podemos saber que hay mandos Intermedios, 

niveles de dirección; y lo importante es tender siempre ... a estar en mandos de -

dirección. No hemos logrado tener puestos escalafonarlamente altos en el número 

que fuera deseable; si hay pslc61ogos con puestos Importantes en el sector go--

blerno, pero no en el ~ que fuera deseable. Y creo que en el sector gobier

no somos de una ayuda sensacional por que muchas Instituciones son de servicio, 

es una venta de Intangibles y servicio: en las prisiones, en la Procuradurla del 

Distrito Federal, en la Secretarla de Recursos HldraOllcos, etc.; somos de mucha 

utilidad. El problema es que a veces no lo entiende el sector gobierno. Sin em

bargo, los psicólogos que han logrado estar ah!, han tenido buena trayectoria. 

Yo creo que st existe una buena proyección; he visto gente con buenos puestos en 

sector pQbl ico, con buena trayectoria. con buen desempeno,· y con mucha capacidad 

de logro. 

Es un empleador muy fuerte; hay ocasiones que de acuerdo con los quehaceres, con 

los problemas económicos, resulta un empleador m6s fuerte que la Iniciativa pri

vada. 

Como en sector gobierno son Instituciones de servicio, nosotros, los psicólogos. 

hemos hecho muy buenas aportaciones: en selección, en capacitac 16n de personal, 

en controles administrativos, clima de trabajo, desarrollo de recursos humanas.

Implantando programas de eficiencia, campanas de lm6gen, claslflcacl6n de perso-

141 



nal, etc. Tratando de atacar siempre, el fenómeno de la burocratizaclón, dándole 

mas elementos de nacionalidad, el que los trabajadores se den cuenta de que ---

estan pagados por el pueblo, y que al pueblo le tienen que dar servicio; que no 

vean en el el iente un problema, si no 'JOa oportunidad. El darse cuenta de que -

la corrupción no es sólo un problema de los demas, si no que intervenimos todos, 

y que hay que buscar la manera de resolverlo. 

24.ProyecclOn en Iniciativa privada Yo creo que la Iniciativa pr.lvada no tiene ll 

mite de desarrollo; todo va en función de la capacidad y creatividad que tenga -

la gente. 

Puede desempenarse en linea, trabajando como empleado, como asesor. Y su trayec

toria puede ser infinita¡ siempre y cuando siga pensando que la buena suerte se 

levanta temprano, se acuesta tarde, trabaja sabados y domingos, y no tiene vaca

ciones, hasta que la meta sea alcanzada: que es cuando uno merece tomar un respl 

ro, antes de volver a empezar a trabajar hacia una nueva meta. 

Yo conozco gente que ha tenido mucho éxito económico y profesional en el amblto 

privado. Con despachos propios, o en empresas a muy buenos niveles. Que tienen -

ingresos que como alumnos nunca pensaron que los fueran a alcanzar, que tienen -

realización profesional, que es respetada su jerarqula, que tiene la capacidad y 

posibilidad de hacer investigación, que puede hacer intervenciones, y que cuenta 

con un estatus mas alU del de otras profesiones. 

Dependiendo de la rama de la empresa, es el lugar que ocuparemos en ella¡ digo, 

si es una industria qu1mica, es obvio que el director muy seguramente sera qu1m! 

co. 

Pero en lo que se refiere a aspectos admlnistrati vos de manejo de personal, sie!!! 

pre sera.o puestos importantes para la empresa, los que nosotros ocupemos. 

25.EI pslcO!ogo en el ano 2000 Creo que en el ano 2000, a nivel nacional (y aun-

que ya lo estamos haciendo, pero en ese ano va a ser mas comQn)¡ va a estar ma.s 
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comercializado y resultar mas popular: las conferencias via satélite, a través -

de las que se pueda multiplicar en diferentes lugares las conferencias que se -

estén llevando a cabo en algQn pats¡ o en una empresa. y en todas las sucursales 

se esté replicando a través de bajar las seMles vla-satéllte, con su parabólica. 

O sea, se va a multiplicar mucho la capacitación. 

Se va a multiplicar también, a través de las computadoras, tal y como lo hemos -

mencionado. 

Por que cada vez se vuelve m!is frecuente el trabajar. por ejemplo, con fax; man

dar evaluaciones a diferentes lugares, presupuestos, o pruebas. Y yo creo que el 

fax va a ser también un Instrumento de trabajo muy cotidiano; donde voy a poder 

ver pruebas proyectivas, o las pruebas graftcas; que las pueda estar haciendo el 

examinado y al mismo tiempo las pueda estar recibiendo yo. Y pueda, entonces, h! 

cer las Integraciones de las baterlas mas répldamente, y con mucha mas facll ldad. 

Creo que vamos a estar metidos también en los modelos de Investigación-acción; y 

entre mas se vayan endureciendo los sistemas, ma.s importante es estar con los gr!!_ 

pos para ver qué es lo que quieren, y cuales son las soluciones que ellos encue_!l 

tran con respecto al trabajo que desarrollan y el nuevo empleo de maquinaria mo

derna, que de alguna forma consideran que los va a desplazar. 

Y abandonar un poquito mas el aspecto paternallsta que hemos tenido tanto a nl-

vel de organización, y volverse mas autogestlonarlo. Por que en las organizacio

nes ya no se trata solamente de que el director piense y los demas deban de eje

cutar. Los mediadores en las organizaciones (como seriamos nosotros), deben de -

considerar que las bases pueden pensar qué es lo que se debe realizar, para que 

los funcionarios o los mandos Intermedios sean amables gestores de Jo que estén 

pidiendo los puestos de trabajo operativos. 

Creo también que vamos a sacar nuevas pruebas, y las pruebas van a estar traba-

jando (como ya se esU haciendo), a través de la computadora, para poder obtener 
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resultados rapidamente. Y con el cuestionario va a pasar lo mismo. 

Vamos a poder hacer entrevistas a larga distancia, por medio de la televisión, -

o el vldeoteléfono; ademas de poder grabar las entrevistas, y todo ésto creo que 

va a estar comercial izado mAs o menos para esas fechas. 

Yo creo que va a ser mas la posición de facilitador que de Instructor. 

Que la calidad de vida de un trabajador pueda Ir, en función de lo que nosotros 

podamos aportar a una organlzaciOn. 

En general, un psicólogo del trabajo va a encontrarse mas comprometido con su -

realidad circundante. 

Eso es lo que yo veo para el a~o 2000. 

ENERO 1991. 
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Licenciado en Pslcologla, egresado de la UNAH, en el ano de 1964. 
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UNAH. Ademas de haber asistido a diversos cursos Impartidos en diferentes In~ 
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rias de Congresos¡ ast como de tres llbros en casas editoras; y por lo menos 

cinco textos que han sido utilizados en la Facultad de Pslcologla de la UNAM. 
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t. Escenarios de trabajo El campo laboral del pslcOlogo esU dado en la industria, 

lo tenemos en instl tucianes del· sector pQbl leo, en ·organizaciones privadas, tra

hajando como consultores independientes, y en diferentes tipo de actividades. 

2. Areas de trabajo Seleccl6n y reclutamiento de personal, el area de la capaci-

taciOn, algunos menos, en aspectos de consultarla, es decir, atendiendo algunos 

problemas de productividad, aspectos de calidad, aspectos relacionados con la l~ 

tegracl6n y formacl6n de equipos de trabajo en las organizaciones y muy pocos en 

aspectos de mercadotecnia, y unos menos, todavla, tienen que ver con aspectos de 

seguridad. 

3. EvoluclOn de funciones Fundamentalmente cuando comencé a ejercer en esta prof~ 

siOn, eramos asignados dlrectainente a los departamentos de selecciOn de personal, 

las habilidades de los propios pslcOlogos que cayeron en éstas areas fué lo que 

permltlO comenzar a tener lnformaclOn acerca de las areas administrativas de per: 

sonal, propiamente, salarlos y algunos aspectos de tipo laboral, lo que les lle· 

vo a colocarse dentro de las areas de personal pero ya como jefes, controlando -

un mayor número de actividades a las que tenlan originalmente asignadas. 

En la curricula de 1971, ya se comienza a contemplar el hecho de formar a los a

lumnos también dentro de éstas mismas habilidades que el anterior pslcOlogo ha~

bla adquirido en el campo, como serta el caso: de aspectos de personal, adminls

traclOn de personal, una idea muy clara acerca de qué es la organización a tra- 00 

vés de teorla de la organlzac!On, y darle mas técnicas y mas métodos que pudiera 

ayudarle a transformar su entorno en el trabajo. De hecho el campo actual del -

psicOlogo ha surgido por a~adldura de trabajos que se han venido realizando en -

cada area, por ejemplo: el Area de capacltaclOn de personal estaba restringida a 

los Ingenieros; en la Industria no pensaban que un pslcOlogo podla ayudarles en 

capacltac!On, crelan que la capacltac!On baslcamente deberla recaer en los depar: 

tamentos de lngenlerla o en los departamentos técnicos. 
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4. Evolucl6n de Instrumentos El que ha ido evoluclonand<> i soy yo!, las técnicas ya 

hablan evolucionado. Ahora ya no se emplean o cuando menos, yo de manera persa- ... 

na! y profesionalmente, ya no empleo ninguna de las técnicas que utilizaba cuan-

do sal! de la escuela. Han sido reemplazadas total y absolutamente. 

5. Evolucl6n de técnicas En todo, la metodologla ha sido mas rlgure>sa, ha habido 

mas riqueza en la lnstrumentac!On de éstas técnicas y cada vez hay mas evidencia 

emplrlca de su utilidad y de su posibilidad de ayudarnos para la predlcclOn .y el 

control, y el anal lsls de 1 comportamiento humano. 

6. México y otros paises La Pslcologla del Trabajo en México no tiene un rezago -

con respecto a los adelantos que se van dando en otros paises. En realidad hay 

la suficiente lnvestlgaclOn y de la suficiente calidad como para poder hablar de 

una pslcologla mexicana a la altura de cualquier pslcologla del mundo; a los ex

tranjeros bien les valdrla la pena aprender algo de la pslcologla que se ha venl 

do desarrollando en México, sobre todo me refiero • la Pslcologla del Trabajo. 

Ahora estan llegando las lnnovaclooes de otros paises y son adoptadas o adaE_ 

tadas en México. con una velocidad enonne, por que las companlas son trnnsnacio

nales, entonces, lo que surge en cualquier pals lo envtan de inmediato y ya lo -

~·tan trabajando aqul, y por eso no hay rezago. Cuando hemos tenido la oportuni

dad de escuchar personalidades del mundo (de EU, europeos, australianos) no vie

nen a ensei\arnos nada, por que eso mismo lo tenemos y lo estamos desarrollando -

aqul. 

7. Profesiones con las que compite Con ninguna, por que nosotros somos especial I~ 

tas en la conducta y ninguna otra profesión lo es. 

SI yo éntro a la competencia de administrar sueldos y salarlos, probablemente -

pueda competir con un contador, con un LAE o un LRI. pero yo no tengo inadal aue 

andar haciendo en sueldos cuando mi area fundamental es el comportamiento humano; 

si bien hemos llegado a considerar Q:Je tenemos area de competencia, es por que -
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nosotros n:is mete:nos al area de los otros o ellos se meten al campo de .1osotros, 

es decir, un LAE se mete en selección de personal por que quiere competir pero -

a qui, pierde, pues si alguien sabe de selección somos nosotros. 

8 .. Profesiones con las que colabora Yo pienso que can todas, con todas las ocupa-

ciones que comparten el escenario laboral; el psicólogo del trabajo es un apoyo 

como especlalista en la conducta, en planes y proyectos, en programas, en el de

sarrollo de controles, en análisis de reincidencias, en Ja planeaclOn estratégi

ca de la administración. Es decir, el psicólogo del trabajo puede ser un verdad,!t 

ro apoyo a los comités de trabajo técnico y de diferentes departamentos: lngeni,!t 

ria, de finanzas, legales, laborales, administrativos, etc. por que se han desa

rrollado dentro de la industria de la tr.nsformaciOn. 

Yo creo que en toda acción que se emprende en una organlzaclOn donde haya seres 

humanos; un pslc6logo resulta ser Indispensable y el trabajar interdlsclpllnarl!_ 

mente es lo básico, nosotros apl leamos la lnformaclOn que tenemos de la conducta 

y ellos aportan la información técnica acerca de su especialidad. 

9. Preparación para la realidad El psicólogo del trabajo se encuentra mejor prep!. 

rado para un aspecto de selección, para lo que tenga que ver con la conducta hu

mana; igual que el administrador esU mejor preparado para ~pllcar el proceso a~ 

minlstratlvo a los recursos humanos; de acuerdo a eso, el psicólogo del trabajo -

va a competir si sabet si confia y si es que tiene un nivel de competencia acep

table. 

Si un alumno de ésta Universidadt cuando menos en ésta curricula o en la curric.!!_ 

la de algunas otras universidades que conozco, realmente manejara todo lo que di 

ce su programa de estudio estarla bien preparado en su área, que es la Psicolo-

gla. 

10.Deflclenclas El hecho de que se hayan formado malos psic6logos en las Unlversl 

dades o en los Instltutos. Y se les haya dado patente para salir a las calles, -
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nosotros nJs mete:nos al area de los otros o ellos se meten al campo de .iosotros, 

es decir, un LAE se mete en selecciOn de personal por que quiere competir pero -

aqul, pierde, pues si alguien sabe de selección somos nosotros. 

8. Profesiones con tas que colabora Yo pienso que con todas, con todas las ocupa-

ciones que comparten el escenario laboral; el psicOlogo del trabajo es un apoyo 

como especialista en la conducta, en planes y proyectos, en programas, en el de

sarrollo de controles, en anal!sls de relncldenclas, en la planeac!On estratégi

ca de la administración. Es decir, el psicólogo del trabajo puede ser un verdad~ 

ro apoyo a los comités de trabajo técnico y de diferentes departamentos: lngenl~ 

ria, de finanzas, legales, laborales, administrativos, etc. por que se han desa

rrollado dentro de la industria de la transfonnación. 

Yo creo que en toda acciOn que se emprende en una organización donde haya seres 

humanos; un psic6logo resulta ser indispensable y el trabajar !nterd!sclpllnari.!!_ 

mente es lo básico, nosotros apl leamos la infonnactOn que tenemos de la conducta 

y ellos aportan la información técnica acerca de su especial !dad. 

9- PreparaciOn para la realidad El psicólogo del trabajo se encuentra mejor prep.!!_ 

rado para un aspecto de selección, para lo que tenga que ver con la conducta hu

mana; igual que el administrador estA mejor preparado para ~pi !car el proceso a!! 

minlstrativo a los recursos humanos; de acuerdo a eso, el psicólogo del trabajo -

va a competir si sabe, si confla y si es que tiene un nivel de competencia acep

table, 

Si un alumno de ésta Universidad, cuando menos en ésta curricula o en la curric~ 

la de algunas otras universidades que conozco, realmente manejara todo lo que d! 

ce su programa de estudio estarla bien preparado en su área, que es la Psicolo-

gla. 

10.Deflcienclas El hecho de que se hayan formado malos ps!cOlogos en las Unlversl 

dades o en los Institutos. Y se les haya dado patente para salir a las calles, -
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no es un problema que se pueda resolver fAcllmente. 

Es decir. el hec:io de que haya mala estructura en los sistemas de ense~anza en -

las escuelas superiores de Psicologta hace que se generen ·psicólogos deficientes. 

pero ideficientes en Psicologla!, y necesitan muchfsimo estudio en el exterior -

para rebasar ese 11 handicap 11 que la propia escuela les deja a éstos estudiantes; 

entonces les falta entrenamiento y cuando salen a la calle, creen que lo que les 

ensenaron en la escuela es lo bAsico, quieren aplicarlo y evidentemente no 

van a encontrar una respuesta satisfactoria; se les ve limitados en comparación 

con otros profesionales. 

Por lo que creo que de cada 100 pslc6logos que son titulados, (dejate de los que 

no se han titulado), el 80-SSt tienen deflclenalas; y que es s6lo el 2 o Ji de -

los pslc6logos los que estan bien preparados y que son comretltlvos a nivel pro

fesional en la calle. 

11.Ventajas COlllJ>l!titiYas Hay un error, que voy a comentarlo por que es vital para 

que no exista la confusión: el pslc6logo del trabajo no tiene competencia con 

ningún otro profesional en el Area del trabajo. 

Si un psicólogo del trabajo quiere meterse con aspectos de administración estA .. 

perdiendo el tiempo, por que habrA un administrador que sepa mucho mas que él -

lsobre admlnistracl6n!; si un psic6logo del trabajo quiere meterse a cálculos de 

nóminas de personal, iun LRl se lo va a llevar de calle!; o si se quiere meter a 

seguridad en el trabajo como si fuera médico Industrial, habrA también un médico 

Industrial que se lo lleve de calle. 

Es decir, el psicólogo tiene una posición con respecto a la conducta humana en -

el trabajo; un psicólogo que sepa de Pstcologia, ino tiene nada que andar danza.!!. 

do en otras ~reas!, hay bastante inada ma.s con la conducta humana!, para tener -

que andar midlendose en otras a.reas. 

Muchas veces el psicólogo ha intentado competir con otros profesionales, por ---
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cuestiones de dinero, en el sentido de que otras ocupaciones que revisten otra -

habilidad especial, esU.n mejor cotizadas que el ser simplemente psic6logc en -

una organización. Es evidente de que en medida que el psiéOlogo se salga de su -

artibito (que es la conducta humana), estarA perdido, tendra. menos ventajas que o

tros profesionales del campo al cuAl vaya a Querer subtituir. 

12.FonnaciOn académica Se le trata de dar énfasis a una serle de herramientas que 

va a utilizar en la calle. pero no es uniforme su entrenamiento en todas las he

rramientas que necesita emplear y puede ser que algunas cosas si le sirvan y le 

sean de gran utilidad, puede ser que en un momento determinado tengas muy buen -

entrenamiento por ejemplo: en capacitación de personal, pero eres pésima en as-

pectas de selección o eres pésimo en elatiorar una investigación, par que no tie

nes las herramientas uniformes. 

Hay una serie de herramientas que esta.o contempladas en la mayorla de los progra

mas, de la mayorla de las Universidades; sin embargo, el entrenamiento no es u

niforme, si no que en algun~s materias se tienen niveles de efectividad muy ba-

jos y son tolerados con altas calificaciones, entonces, no van uniformes a la -

calle y ésto ·!mita, e incluso, va a dar como repercuciOn el que haya muy paco -

desarrollo de nuevas tecnologlas por psicólogos mexicanos. 

13.FormaciOn adicional iNo nada de formaclOn adicional por parte de la misma éa-. 

cultad!, yo he discutido ésto muchas veces con otros colegas, y yo creo que lo -

que tenemos es mas que suficiente, tal vez ampliar un poco mas los tiempos. 

Los contenidos tem&tlcos que tiene por ejemplo: la currlcula de la UNAM, .son su· 

flclentes para formar un pslcOlogo en ésta !rea, aparte de los contenidos basl-

cos de la Pslcologla: mas bien, es el cuidado y el esmero que se pusiera para e!'_ 

trenarlos y fonnarlos adecuadamente. No tolerarles que vayan con respuestas blz_! 

rras, que saquen la respuesta exacta que deben sacar de cada materia y entonces 

no habrta ningún problema, tendrlamas un super-psicólogo, super-preparado y al -
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nivel de cualquier Universidad del mundo. 

14.Proplas limitaciones Nunca tuve problemas, por la simple y sencilla razOn de -

que yo siempre supe que era la Ps!cologla y que yo era pslcOlogo, entonces no -

tenla problemas. Simplemente yo decta: 11 usted es médico, usted es abogado, us--

ted es ingeniero 11
, "ly yo soy psicólogol" Era suficientemente respetuoso de sus 

profesiones. yo no daba ni recetaba medicinas, as! como no esperaba que él hiel~ 

ra un programa de reforzamiento para un paciente con problemas conductuales. 

15.1\prend!zajes adicionales propios B~s lcamente conforme va transcurriendo el 

tiempo se van desarrollando ciertos tipos de arreglos tecnolOglcos que puedan -

permitir acceso mas r~pido a ciertos problemas, y entonces, el estar acudiendo -

de manera permanente a instituciones, lugares, conferencias, congresos donde se 

platique acerca de como otros psicólogos le estan haciendo a la Ps!cologla para 

poderla introducir en otros campos; te va llenando de experiencia de otros, para 

poderla probar tú, y ver que efectividad tiene para resolver los problemas que -

se presentan en tu vida profesional cotidiana. 

Quiero decirte con ésto, que cuando se esta en éste negocio y quiere uno a la Ps..!. 

cologla, y quiere uno, vivir de ella, y ser honesto en ella, todos los dCas hay 

que leer y todos los dCas hay que estarse preparando y ver qu~ artlculos salle-

ron, quien los escrlbiO, cual es su fundamentación, etc. Entonces, de cuando yo 

sal! tanto de las maestrtas como del doctorado, no ha cambiado sustancialmente -

lo que era la Psicologta, lo que ha cambiado son las maneras de hacer la Psicol.Q_ 

gla, y hay que estar actualizado en ellas. 

16.Carenc!a de ut!l !dad Los test se me han ido ol vldando poco a poco. 

En algún tiempo ful maestro de pslcometrla y ademas ensené a muchos de los profe

sores que actualmente dan clases aqu1 1 las pruebas; por que el que se las sabta 

era yo, pero ya poco a poco se me han ido olvidando. 

Sin embargo, sl me siento frente a una de ellas, muy probablemente no falle al -

152 



hacer la aplicación, evaluación e interpretación. Pero ahora lo considero inser

vible. cosas inútiles que ~e alguna manera se siguen ensei\ando pero que no -

sirven para iabsolutamente nada!, no son capaces de predecir nada de lo que va a 

pasar con la gente en el futuro. 

17 .Aprendizaje personal Creo que una gran cantidad de cosas fué de carActer auto

didacta. La mayor1a de técnicas e instrumentos las aprendl a través de la lectu

ra de libros americanas, fundamentalmente; para tratar de mantenerme actual iz1'."'~. 

Y es que todavta en épocas mas o menos recientes un libro es traducido al espa-

i'lol cuando ya han pasado 10 u 11 años de su edición en EU; entonces, yo siempre 

prefert estar leyenda en inglés y estar adelantándome en la nueva literatura que 

salta en EU sobre Psicologla. Las revistas era importantes; durante muchos ai\os 

estuvé inscrito a revistas de anal isls experimental donde vela los avances en -

éste medio. 

Y algunos eventos de caracter público que se han celebrado en México, por ejem-

plo: seminarios, por que venga alguna personalidad a estar hablando sobre algún 

tOplco de Pslcologla o de AdmlnlstraclOn y eso me ha permitido estarme actual i

zando también, y viene a ser un 151' de las técnicas o instrumentos que empleo. 

18.Aportaclones de México al mundo SI ha habido aportaciones. Creo que en algunos 

de los aspectos, por ejemplo: de los primeros paises en utilizar el anAllsls ex

perimental de la conducta aplicado a escenarios de trabajo ha sido México. 

Hay una mayor cantidad de lnformaclOn y mucho mAs slstematlzaclOn en la pslcolo

gta operante mexicana que en la pslcologla operante norteamericana aplicada al -

trabajo; ésta es una aportact6n que ya ha sido reconocida, aunque tardíamente. -

por que tenemos 15 o 20 a~os de estar trabajando con el la y nos la han comenzado 

a reconocer recientemente. Esta aportaclOn de utilizar los principios del anAll

sls experimental de la conducta para Introducirlo en las Areas de la administra

ción, de la Psicologta en el trabajo, han sido vistas con muchos aplausos en mu-
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chos lugares del mundo. 

Lo mas importante ha sido como el anal is is experimental puede ser uti 1 izado en -

la industria y las respuestas que hemos dado han estado u'enas de ingenio. han -

sido respuestas talentosas a demandas concretas como la selección de personal. -

como los aspectos de evaluación, los aspectos de segur.idad, los aspectos de cap~ 

cttaciOn, las relaciones humanas en el trabajo, la formación de los equipos de -

trabajo. etc., y han sido cosas que nos han venido reconociendo poco a poco en -

el extranjero. 

19. Aportaciones personales Hemos tenido oportunidad de presentar investigaciones 

en la mayorla de lugares del mundo y nos han felicitado por el tipo de trabajo -

que estamos realizando en Méxii:o, a éste nivel. Y ha sido a través de cartas. de 

documentos y en referencias en revistas prestigiadas donde aparecen los trabajos 

de mexlcano(s) que hacen éste tipo de aportaciones. 

Ademas de la docencia, la publlcaclOn de libros y artlculos, la asesorla de t~ 

sls. 

20.0bjetivos. resultados y planes Son metas diferentes, es decir. profesionalmen

te uno debe hacer un plan de vida, en el cual debe estar entregando resultados y 

trabajos en términos de los comtttvos a los que esta uno comprometido. 

Hay personas que tenemos un volumen de trabajo especial y un plan de vida muy -

claro y muy preciso que nos hace llegar a las metas en el momento requerido, en 

otras palabras, lyo ya llegué a todo lo que querla!, tengo el número total de -

trabajos que pude haber publ lcado, tengo el nú.mero de Investigaciones suflclen-

tes y necesarias para las preguntas que me he hecho sobre la Psicologia. 

Mi volumen de trabajo siempre es grande, pero ya no estoy haciendo mas que repr~ 

duclr lo que he agrendldo a través de la vida, o sea, ye ya soy un viejo en ésto. 

En una semana imparto 15 a 18 horas teóricas frente a un grupo, trabajo cuando -
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menos unas 5 o 6 horas en mi despacho: actualizando materiales. buscando blbllo

grafias, leyendo. Empleo unas 5 o 6 horas en revisar trabajos de investigación 

de alumnos de la Facultad. Trabajo unas 8 o 9 horas en asesorias a diferentes -

compai'llas. Este es mas o menos el volumen de trabajo en el cuál estoy involucra

do. pero ya son meras repeticiones de lo que ya terminé hace 5 ai'los; 5 ai'ios de -

haber concluido todo lo que yo podla hacer. 

Si no hago mas es por que soy muy tonto¡ si fuera más listo harta más cosas, pe

ro ya no puedo, no se me ocurre ninguna otra cosa que hacer¡ toda lo que me he -

preguntado ya lo tengo contestado, por lo menos 5 o 6 veces¡ y ademas de difere!:_ 

te manera, y me refiero a diferentes tipos de escenarios no quiera decir que he 

tenido contradicciones, si no que, simplemente, iel trabajo que hago es un trab_! 

jo que ha sido lo suficientemente slstematlco, como para que todo haya quedado -

escrito, publicada en investigaciones, en trabajos de congresos, en libros que -

yo he escrito! Ya no se ocurre ninguna otra cosa. 

21.Areas apenas incursionadas Un área que se abre como posibll tdad. Pero que no -

creo que se llegue a cristalizar, es el area de la seguridad Industrial, el psi

cOlogo y la seguridad cuesta mucho dinero, y en paises subdesarrollados le ponen 

muy poca atención; entonces, a pesar de que se le han dado fuertes impulsos a 

los problemas de la seguridad y algunas compañ(as, sobre todo transnacionales 

que ahora ocupan el mercado nacional. se preocupan por aspectos de seguridad, es 

muy relativo y creo que los psicólogos ahl van a tener muchas limitaciones, qui

za llegue a haber excepciones, y alguno por ah1 salga bueno y se quedará en el -

a rea de la seguridad. 

Un area fuerte, posiblemente, sea la mercadotecnia, los puntos de distribuciOn, 

investlgactOn de mercado, etc •• que son áreas en las que el psicólogo mexicano -

nunca ha dado un despegue adecuado. Muy pocos psicólogos han ido a parar en éste 

es un campo que se esta abriendo y va a ser mAs necesario que nunca el hacer ésto. 
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Las demA.s a.reas creo que estAn abiertas y seguirAn mantenlE!ndose abiertas y cada 

vez el psicólogo sera mucho mas fuerte, mA.s s61 ido en la medida en que vaya ocu

pando posiciones de mA.s determinación en las A.reasª 

Por ejemplo: capacitación, esta bien formado el psicólogo en las áreas de entre

namiento de gente, le hemos dado muy buenas herramientas para que pueda hacerlo, 

entonces, va a desbancar a todos y cuando él llegue a ascender a los puestos di

rectivos, va a pedir que las cosas se hagan bien y de la manera que él sabe hace!. 

las. Todav!a hay mucha gente que controla los departamentos de capacitación e IJ!. 

nora totalmente lo que es éste asuntoª 

Pero poco a poco han sido más los psicólogos que llegan a ocupar puestos dlrect,!. 

vos y empiezan a girar directrices sobre los nuevos psicólogos que vienen para -

que lo hagan de una manera especificaª 

22.Proplclar el desarrollo de las áreas Creo que existe ya la vestimenta necesa-

rla, y lo que habr!a que hacer es ponerla a la medida de cada estudiante. Es de

cir, generar un verdadero curso de mercadotécnia y de aspectos de ventas, y de -

aspectos de mercadeo y de publicidad, un poco más amplios, ies insuficiente lo -· 

que se t lene asignado a mercadot~cnla para poder cubrir todos· los aspectos. que -

ella Implica! 

Es insuficiente el tiempo en el que vemos tópicos fundamentales de la materia y 

que son los que debe manejar un psicólogo. ~o hacemos en forma muy breve y eso -

requiere mucho más tiempo. 

Y lo mismo serla en general para todas las materias, habrla que extender en tle!!'_ 

po para mejorar la cal !dad del entrenamiento y profundizar en su estudio. 

23.Proyeccl6n en sector pfibllco Creo que el sector pfiblico va a seguir requirien

do del psicólogo para los aspectos fundamentales de su selección, capacitación, 

Igual que lo requiere la iniciativa privada. Creo que en la medida en que tenga

mos mejores psicólogos en 5 anos, habrá ·mejores.psicólogos dentro del sector pfi-
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bl!co. Aunque siendo el sector que menos paga, no necesariamente tiene a tos 

mejores psicólogos. 

24.Proyecci6n en Iniciativa privada Yo estimo que el psicólogo ha tenido una pr![ 

yecciOn ma.s amplia dentro de empresas de iniciativa privada. 

Su nivel de competencia, (y ahl s1 voy a hacer notar una diferencia muy grande}, 

su nivel de competencia debe ser superior debido fundamentalmente a que el nivel 

de competitividad ya no es sólo al Interior del pats, si no que, las empresas ·-· 

transnacionales esta.n trayendo a su propio equipo de recursos humanos; ya no es

tan viniendo sólo con el gerente o el director si no que también estan trayendo 

al coordinador de recursos humanos, al director de ventas, etc. Esto hace que el 

psicólogo mexicano para poderse colocar en un muy buen nivel en los próximos 10 

a~os, necesita realmente estar a un nivel de competencia con cualquier psicólogo 

de cualquier parte del mundo. 

Ya no es el rango de cómo esta él con respecto a los de la IBERO, con respecto a 

un LAE, con respecto a los de la Anahuac; si no es cómo esta él con respecto a -

la psicolog!a Internacional, por que el ps!c6logo que viene, es un psicólogo In

ternacional y el psicólogo mexicano debe entrar a ese nivel de competencia. 

¿Que puedo aventurar?, pues que si no se mejoran los planes, los programas de e~ 

tudio, y no se mejoran nuestras formas de instrucción; estan perdidos los psicO

logos, y habra muy pocas oportunidades y tendran que ir a parar todos al sector 

público, por que en la iniciativa privada no los van a querer para nada. 

En cuanto a su mayor proyección, definitivamente considero que es en la lnlc!at.!. 

va privada ya que tienernuchos mas recursos como para poder disponer de un psic~ 

lago. 

25.El pslc6logo en el ano 2000 La proyección que se tiene del psicólogo es, que -

vamos a seguir siendo necesarios mientras exista comportamiento humano; nosotros 

no vamos en decadencia mientras existan humanos. 
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Mucho del trabajo que yo he hecho: en trabajo de investigación, en trabajo de la 

proyec~iOn de la psicologla. Han tenido que transcurrir 10 o 15 años para ,que CQ. 

:n1encen a ser adaptadas muchas modalidades, es decir. regúlarmente mi sistema de 

trabajo ha sido tan estructurado que son necesarios una serie de requisitos pa

ra poderlo hacer y han tenido que transcurrir 10 o 15 ai'ios para que lo comiencen 

a llevar a la practica. 

Hasta éste momento no me he equivocado en mis predicciones. Productos o instru-

mentos que hace 10 af'ios establect, fundamenté, los puse a trabajar, los llevé. a 

muchas organizaciones, y hasta ahora es cuando comienzan a ser normales, cotidi! 

nos¡ por lo tanto yo espero que para cuando transcurran. ahora 10 afias por que -

las demandas de una economta en crisis, aceleran el hecho de utilizar buenas co

sas, entonces, yo creo que la psicologla de 10 anos adelante va a ser una pslco

logla que va a utll lzar muchas de las técnicas que hemos venido desarrollando en 

las Investigaciones en las que yo he participado. 

ENERO 1991. 
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1. Escenarios de trabajo Yo considero que son empresas e lnstltuciones tarito del 

sector públ leo como del sector privado, en los dlferentes giros: cualQuler rama 

o actlvidad, desde serviclos, producclón; cr~o que hemos ido lntervintendo y 11!, 

gando a todos esos diferentes ambltcs. 

2. Areas de trabajo Yo creo que estamos en todo, desde selecclOn, seguridad, pro

gramas de motivación. 

Y en capacitación , donde ya hemos entrado en todo el proceso. 

3. Evoluc\On de funciones En lo que respecta a la parte que a mi me ha tocado vi-

vir, y con la gente que he tenido la fortuna de interactuar; creo que uno de los 

puntos en los que se pueden tomar o se pueden identificar evoluciones es: en la 

responsabl \ldad que como pslcO\ogos se ha ldo adquiriendo; se ha pasado de ser -

el técnico, meramente técnico, a ocupar puestos de administración, de dirección 

y todo lo que conlleva \a admlnlstrac!On, desde la p\aneaclOn. hasta el control. 

Y ésto lo ha \levado a interactuar con otros profesionales, y a aprender también 

de esos profesionales, ademas de que se va teniendo un campo propicio para inci

dl r a otros ni veles. 

Entonces. yo creo que del pslcOlogo de hace unos 15-20 años, donde nada mas te-

olas el permiso para hablar con la gente técnica como tú, y ese era el único pe!: 

miso que te daba la lnstltuclOn. Poco a poco se ha ldo Incidiendo a puestos de -

mayor jerarqula en las lnstltuclones. y no se diga de la ocupaclOn de puestos a 

nivel directivo; ya no es solamente el interactuar con ellos, si no el ir cu---

briendo y ocupando esos puestos de dirección; haciendo las mismas funciones. 

Claro que cuando ya estás a un nivel de dirección el porcentaje Que tienes para 

realizar actividades técnicas es mucho menor, 2.0 a 30ii; hay quienes hemos queri

do conservar ese porcentaje por mlnlmo que sea¡ y otras personas que definitiva

mente no lo hacen as!, se dedican 10oi a su actividad de admlnlstrac!On y se ro

dean de gente técnica. a la que van preparando también. 
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4. EvoluclOn de instrumentos Yo sigo, de alguna forma, utilizando las mismas he--

rramientas o instrumentos; y lo que adquieres con el tiempo es la habilidad para 

poder adaptar esos instrumentos a las condiciones qtJe te presenta el ambiente de 

trabajo. 

En la medida en que vas apl !cando todo ésto y de acuerdo a los resultados que tú 

obtienes, vas entendiendolo de mejor manera, y ademAs vas obteniendo información 

para seleccionar de manera mas rap!da y mas efectiva aquello que necesitas apli

car, de acuerdo a las condiciones que te esta presentando el ambiente, el compr.Q_ 

miso de trabajo. 

Los registros observacionales, son ejemplo de uno de los instrumentos que se .... 

utilizan. 

Cuando se empezaron a usar, a lo mejor, no conectas otro ténntno para poderselo 

explicar a tu usuario: "mira, éste es un registro observacional y se aplica as!, 

y as! y as!". Se te quedaban mirando como diciendo: "éste psicólogo esta medio -

chiflado". Lo que se ha Ido adquiriendo es, el seguir usando los registros, con 

su mismo objetivo; pero con la habilidad para hacerlo mas accesible como herra-

mienta, y poder mostr&rsela a tu usuario. Es obtener la pericia para poderlo ve!!. 

der de una manera mas fAcll, que te lo compren de una manera mas fAcll. en lugar 

de asustarse o considerar que los vas a meter en muchos problemas para que apl i

que un registro. 

5. EvoluclOn de técnicas Yo creo que son las mismas técnicas, con los mismos nom

bres, pero con mas habilidad por parte de quien las aplica para adaptarlas al ª!!! 

blente y obtener mejores resultados. 

Vas perdiendo rigidez, y el ser cuadrada, y vas ganando el ser flexible sin per

der el respeto y el sentido para lo que estan hechas esas técnicas. 

6. México y otros paises Creo que si hay diferencias, y las diferencias m&s que -

estar determinadas por los puntos o los aspectos que te interesa investigar, es 
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por la infraestructura que se tlene. 

Por ejemplo: la infraestructura para investigaciones, la puedes encontrar de m,":

nera muy limitada en instituciones académicas, educativas': a lo mejor es inves

tigación que van a ir a parar ••• a un trabajo de tesis. o pueden ser (con mucho 

trabajo) motivo de ponencias de profesores de tiempo completo. 

Pero investigaciones. en campo. Yo he participado en algunas. y ha sido muy inte

resante la experiencia en éste sentido; en la medida en que tO vas investigando, 

el compromiso es ir dando resultados. No es una investigación b~stca en la que -

to te enconches, te cierres, digamos ••• un mes. y al ténnino les voy a dar mis 

resultados. 

En un lugar de trabajo; por que por fortuna me ha tocado participar en ambientes 

donde he tenido la oportunidad de hacer lnvestlgaclOn, y también he tenido que -

ir dando resultados en la medida en la que se va avanzando en la investigación. 

Es un poco combinar tanto la tnvestlgactOn bastea, como apl tcada·. Cuando tienes 

la oportunidad de trabajar en Instituciones como éstas, tienes (yo considero), 

la obllgaciOn de hacer investigaclOn. 

En éste rubro de tnvesttgactOn, hay gran diferencia con otros paises, por que en 

ellos es un requisito el que ta hagas lnvestlgaclOn; al contrarro de México don

de es tu oportunidad~ •• , realizarla. 

En cuanto a la docencia, por lo menos en Psicologla, y en lo que se refiere a la 

Nacional (UNAM). yo creo que estamos a un buen nivel, lo que pasa es que, tienes 

que formar cuadros de docentes, de investigadores, de gente que te refuerce en -

el aspecto econ6mtco, y que éstos cuadros estén bien planeados. 

Vol vemos nuevamente a la misma l lml tante que es el aspecto econOmlco. Sabemos que 

la Nacional no tiene un presupuesto asignado a la lnvestlgaclOn. Y hay gente que 

a pesar de las limitaciones, se ha mantenido haciendo investigación¡ y tenemos -

resultados interesantes e importantes para la aplicación en la organización. 
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Lo mlsmo serta para el trabajo de campo. 

Ahora, yo creo que éstas diferencias en el aspecto econOmico, por un lado; las -

diferencias, también, en el aspecto de la transferencia de los hallazgos o resul 

tados de las Investigaciones, es mas dlf!cll en nuestro pals que en otros sltlos. 

lA qué me refiero?, me refiero a lo siguiente: tú haces una lnvestlgacl6n de ca!!'. 

po, una investigación bastea en ambiente académico, y para que tú transfieras -

los resultados de ésta investigación al ambiente natural, tienes que hacer una .. 

labor adicional de venta. En EU, y en otros paises, existen programas, donde se 

establecen convenios entre sector académico y empresa: la empresa, si no te va a 

financiar el iooi de la lnvestlgacl6n, sl se va a hacer responsable de un parce!'. 

taje mayor (en cuanto al costo de la Investigación), y estas comprometido como -

alumno, como profesor, como investigador de carrera; a llevar esos hallazgos que 

to tienes en sector académico y aplicarlos en ambientes naturales; es decir, ya 

tienen un destinatario tus Investigaciones. El objetivo no es solamente el que -

se realice, publique, vayas a un congreso. o te editen tu investigación en la r~ 

vista m4xima de la casa de estudios; no te quedas aht, t(I ya tienes.un usuario; 

y ademas tienes un compromiso de ver tu realidad circundante, lo que sucede aqul. 

En vez de mandar a los alumnos a convencer a las empresas de que les den escena

rios para hacer practicas, to elaboras un convenio con un consorcio o con un gr.!!_ 

po (de m!nlmo 5 empresas). 

No sé si legalmente se pueda hacer, pero hasta donde yo entiendo si se podr!a I!!_ 

tentar. 

Por que estas hablando de un beneficio, no solamente en cuanto a lnvestlgaclOn, 

estas hablando de un beneficio económico también para los mismos alumnos; por -

que ellos no tienen por que ser tus cargadores de portafolios, pueden, desde que 

estan entrenandose, en 7;, gg semestre, estar pisando ya el ambiente de trabajo 

y contar contigo como ayuda. 
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Un aspecto Importante, también, es el como cotizar tus servicios; no estoy plan

teando ésto como una alternativa de enriquecimientos de uno o más profesores, -

por que el beneficio final no solo es la experiencia, si no el aprender a venc .. 

tu trabajo. 

Creo que es una buena manera de vincularte con el ambiente tanto en iniciativa -

privada, como en sector público; el poder hacer éste tipo de convenios, que re-

dundarta en un beneficio para todos; y es algo que se puede hacer también ... en 

México. 

Podr!a pensarse que éste tlpo de programas sOlo caben en una Universidad partic.!:!. 

lar; pero lpor qué no pensar que la UNAM también pudiera tenerlos?, la vlncula-

c!On con las instituciones: sector público, sector privado, y cualquiera que sea 

su rama o giro .. iY no poner a los alumnos a sufrir para que busquen una empresa. 

donde por caridad, les den chance de hacer sus prácticas! 

7. Profesiones con las que compite Yo no considero que haya competencia, yo creo 

que la competencia te la vas a crear; lpor qué?, por que: lpodrtas competir con 

un ingeniero industrial?, lpodrtas competir con un pedagogo?, lcon un administr2_ 

dor de empresas?, lcon un relaciones industriales? 

Sin embargo, no considero que sea competencia; yo creo que es la ldea con la que 

tO sales de la escuela, y adem&s por que tus maestros te dicen: "nos han invadi

do los LAEs, los LRls, y hacen pruebas, y estan en selecc!On, y están en capaci

tación, y bla, bla, bla". Y sales casl. casl. con tu bate y te encuentras a un 

LAE ia ese te dijeron que le pegaras!, y te encuentras con un LRl o un pedagogo, 

ia esos pégales! ... , o sea, que te entrenaron para que identificaras en el am-

biente a quién hay que agarrar a cocotazos. 

MAs que aso, yo creo que es Identificar: lcuAI es la parte de éste mundo para la 

que nos preparan a cada uno? 
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Por ejemplo, yo te podrla decir -que a ml no me interesa competir con un LRI. Y -

lo que marca la diferencia entre él y yo, son los conocimientos de aspectos de -

relaciones laborales; para poder competir con él yo me tei1drta que poner a estL:

diar todo eso: C.me interesa?. ipues fljat¿ que no, yo tengo muchas otras cosas -

qué hacer! 

Un LAE, no ve a través de otros ojos que no sean los del proceso administrativo, 

y ihasta entre ellos se agarran a guamazos!, iunos dicen que son 3 etapas!, y o

tros idlcen que son 51 

~l tiene un panorama general; entonces lo que él sabe, lo puedo yo aplicar en"=.! 

da uno de los procesos de las funciones que a ml me corresponden. Y estoy segura 

que él no va saber mas de pruebas y ademas, In! siquiera las sabe aplicar! Se -

las han contado o ha sido victima de las pruebas. Pero yo como psicólogo tengo -

otras herramientas y otros instrumentos, que ademas de las pruebas,le puedo ens! 

ilar y hacer un equipo con él. Que él se ocupe de ver el panorama general, y yo -

me voy a ocupar de ver o identificar los problemas en cada una de esas etapas. 

Hablamos de un pedagogo, e.voy a considerar competencia a un pedagogo?. Alguien -

tiene que instruir microenseilanza; a ml. ino me gusta!, ini me interesal Enton

ces,que el pedagogo haga lo que tiene que hacer, y yo haré lo mto. 

Un ingeniero industrial. Los ingenieros industriales estan entrenados para otrcs 

aspectos. Entonces, ique se pongan a hacer eso!, iy que dejen que cada quien ha

ga los suyo! 

Y todo eso lo vas aprendiendo, con el paso del tiempo, cuando tienes que interas_ 

tuar con cada uno de los profesionales. Entonces, mas que competencia, mas que -

estarme cuidando de lqué hace éste?, y lqué hace el otro? ... la habilidad que -

hay que desarrollar es el ubicarte y ubicar a cada profesional en lo que le co-

rresponde: "iah!, ltC. eres el que sabe hacer ésto?, ipues hazlo!, ique yo sé ha

cer ésto otro! 

166 



Entonces. yo creo que ruando cada quien se va ubicando en el papel que le corre! 

pande, con el Compromiso de hacer un equipo interdiscipllnario ..... , no patearte, 

ni pegarte, y cada quien en su lugar: las cosas cambian mocho .. 

Y creeme que eso no es nada sencillo, lo vas aprendiendo conforme pasa el tiempo; 

si te cuesta mucho trabajo y muchos berrinches que a veces hacemos; y el secreto 

esta. en la postura que tú vas tomando: ltengo realmente competidores? lo no? 

iOesde luego!, no se trata tampoco de adoptar una actitud muy pasiva, cuando ya 

identificas que se estan metiendo en tu area, por que es el momento de ponerte, 

y ponerlos en su lugar. 

a. Profesiones con las que colabora S! hablamos de Pslcologla del Trabajo, es ob

vio que va a ser con dlscipl lnas que estan relacionadas con ese ambiente de tra-

bajo. Me refiero a LAEs, LRls, pedagogos, Ingenieros Industriales, gente en ln-

fonnatica, y con todas esas carreras sobre licenciaturas o estudios en sistemas. 

Igual puede ser con ingenieros .. Con contadores, aunque son de las profesiones -

mas cerradas que hay .. 

Con todas esas disciplinas que te encuentras con mas frecuencia en el ambiente -

de trabajo, Puedes hacer equipo con todos. 

9. PreparaclOn acorde a la realidad El psicOlogo egresado de la Nacional, yo creo 

que se encuentra preparado para lo que tiene el compromiso la currlcula. Por --

ejemplo: un psicOlogo del trabajo egresado de la IBERO, esta bien preparado, pe

ro en el ••'oque cllnlco de la Psicologla del Trabajo, Y no lo puedo comparar -

con un plcOlogo de la UNAM, egresado del area de Pslcolog!a del Trabajo, por que 

en principio es mas abierto, mas diverso en Psicolog!a del Trabajo, ei de la --

UNAM. 

Y por ejemplo: si ta piensas en un psicOlogo del trabajo, egresado de la IBERO, 

sabes que va a tener una orlentactOn cllnica, si no a un 100,st a un 9S';f; .. En ca!!!. 

ble, en la Nacional, tienes mas diversidad de enfoques o de aproximaciones; no -
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es tan facil pensar que se le pueda ubicar en una aproxtmactOn. 

Es una ventaja que tenemos. y al mismo tiempo una llmttaciOn en el ambiente de -

trabajo. por que J es lo mismo una aproximación psicoanal tsta que una aproxtma

ciOn de an.!llsls experimental de la conducta, y es Importante dependiendo de -

la expectativa que se tenga en el lugar de trabajo: si se han creado un concepto 

del psicólogo con orientación el lnica; entonces, te esta esperando ese ambiente 

para que tO uses herramientas cllntcas, como los test, etc. 

Ahora que, si lo que tratamos es de comparar: <cual es mejor?, el pslcOlogo de -

la IBERO, respecto al de la Nacional; yo te podrla decir, dependiendo de la apr.Q_ 

xlmac!On o el resultado que esperes. SI lo que quieres es un pslcOlogo del trab2_ 

jo con una orlentac!On cllnlca, el de la IBERO es el mejor,y te costarla mas --

tiempo trabajar a un pslcOlogo de la UNAM, Ahora, si consideramos esa variedad -

de aproximaciones, yo creo que el pslcOlogo del trabajo de la UNAM, es el mejor; 

por estilo, y por caracterlstlcas propias. 

10.Deflclenclas Nuestra principal deficiencia radica en esa lnhabll tdad que tene

mos en cuanto a la venta ~e tus servicios. Nuestro trabajo vale mucho, creeme -

ide veras vale muchol, pero si eso tratamos de equipararlo con el beneficio eco

nOmlco que por ello obtienes ... somos de las profesiones peor pagadas. 

Y yo creo que es un problema que puede controlarse desde las aulas; es un poco -

la Imagen, es estereotipo. Por ejemplo: piensan en un LRI para un trabajo a des2_ 

rrollar, y mejor contratan un pslcOlogo por que es mas econOmtco: ·¿por qué?, len 

qué criterio tasas el trabajo de uno o de otro? Somos pésimos presupuestando, 

y lo digo por que lo he visto ... en maestros míos, en campaneros, iy en ml misma! 

Pero cuando tQ vas Incidiendo en el ambiente y beneficiando ese ambiente, te vas 

dando cuenta de la utilidad que tQ les reportas, y te das cuenta de que en lugar 

de cobrar 3 pesos, a lo mejor les hubieras cobrado 6. Como que la imagen de la -

carrera es la de ser muy altruistas; y pocas son las gentes que realmente han s~ 
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cado provecho econOmico en nuestra profesiOn. 

11.Yentajas competitivas Como egresado de la UNAM tienes una gran ventaja: la ca.".. 

tera que tú traes de posibilidades de enfrentarte a lo que te exige el ambiente, 

y el cómo lo puedas emplear. 

Esa misma variedad te puede dar versatilidad; nopara que juegues con tu comprom.!. 

so como psicólogo; no para que hoy seas psicoanal tsta, y mañana te levantes con 

el analisis experimental: pero st es una ventaja el que puedas ser vers&til, y -

poder ir incidiendo en iu ambiente, y poco a poco ir ensenando, que ademas de lo 

que ellos esperan, también hay ésto y ésto, y que se puede aplicar. 

12.FonnaciOn acad~lca Hasta hace unos 10 ai'ios mas o menos, cuando hablabas de h! 

ber egresado de Pslcologta, inmediatamente te ubicaban: 11 i ah l Psicolog1a=UNAW', 

como que parecla que la UNAM era la única Institución osada, que pod!a egresar • 

psic6logos. Pero ahora tienes "n" instituciones que estan egresando también psi

cólogos¡ como que la UNAM, ya es una mas; y podemos seguirle considerando todo -

el mérito, y decir que es lo max1mo nuestra casa de estudios, pero en lo que se 

refiere a calidad académica, yo creo que se puede mejorar; por que cada vez la -

competencia es mayor, y vale la pena el que se busquen modalidades, que tal vez 

podr!an caber ... muy bien, dentro de una Universidad privada. 

Valdr!a la pena también, reforzar en la currlcula, tal vez v!a talleres o confe

rencias, o Intervenciones de gente que esta trabajando en la calle, el poder de

cirles la experiencia que se obtiene al la afuera; no tanto el profesor que se -

mantiene encerradlto, guardadlto y bien cuidado; y que tiene una visión muy par

cial o !Imitada de las fUnclones en las que puede laborar y desarrollarse el psJ. 

cólogo del trabajo; claro, todo ésto con un plan organizado. 

Por que esa visiOn tan parcializada de: 11 qutero entrar a esa institución, pero -

nada mas a personal 11
• y si no se ~lama 11 personal 11 a lo mejor ya no sabes donde; 

y si no se llama "recursos humanos 11
, 

11 ichlspasl y aqut ldonde voy a entrar?º; --
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11 por que ya me quitaron la plataforma que me dijeron que me iba a encontrar". Y 

no comprendemos, que todo es dini\mico. cambian las estructuras y puedes entrar a 

cualquiera donde tu función la puedas desarrollar. 

Creo que es menos rtglda la visiOn que se tiene ahora, pero valdrta la pena, re

forzar algunas cosas ..• 

13.Fonnacl6n adicional Yo sugerirla el tocar en la currlcula algunos temas de los 

que ya he hablado. 

Aprender a cotizar tu trabajo. que te den habilidades de vendedor de tus conoci

mientos, aprender a valorar tu incidencia y tu compromiso con el ambiente de tr.! 

bajo , y el beneficio que tú puedes aportar con tu profesión¡ es una labor de -

venta de tus servicios. Y si tO eres el primer convencido de cual es el benefl-

clo que le aportas a las Instituciones. con toda la tranqullldart y la seguridad 

te puedes poner a cotizar tu propio trabajo. 

Cambiar ese concepto de ºmadre de la caridad" que no nos lleva a nada. 

Por otro lado. considerar también el aspecto de separación de la empresa del per. 

sonal jubilado¡ y encontrar la fonna de plantearselo a la organización; buscando, 

claro, la manera de que se revierta la experiencia del personal que se va. 

14.Propias limitaciones Yo considero que era un poco el "ir preparada para enfre!l 

tarte al enemigo''. y se perdta mucho tiempo en estar haciendo esas tontertas. 

La limitación al comunicarte, dada la termlnolog!a tan r!glda, tan especifica 

del area; hasta que uno aprende a traducir; y eso dependiendo del momento en que 

te encontrabas. por que si nas encontrabamas dos recién egresadas, pues, icada -

quien se entendla! Ahora que si tenlas la fortuna de trabajar con gente de m~s 

experiencia que tCr, que ya hablan pasado por ésto, entonces ellos mismos te iban 

forzando a que buscaras otra manera de expresarte sin perder el contenido técni

co de tu especialidad. 

Aunque yo tuvé la fortuna de tocar los ambientes laborales antes de terminar la 
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curricula; y fué dificil. encontrar mt sitio. por que uno pensaba: "de acuerdo a 

la estructura de ésta organización. a lo mejor. yo quepo solamente en le depart~ 

mento de personal". Y realmente no. por que tenlas cabida· en otras áreas de la -

misma lnstltuclOn, y esa fué otra de las l lmltaciones; la vlsiOn tan parcial de 

las funciones. 

Resumiendo éste punto, yo creo que: por un lado fué la termlnolog1a tan técnica¡ 

por otro lado. la visión tan r1gtda, mas que de las funciones, de las áreas en -

las organizaciones donde podlas trabajar; y del tipo de organización también ••• 

De todos los campaneros que entramos a b!sicos en esa generación, uno solamente 

de los mas o menos cincuenta que eramos, iuno solamente! se interesó por traba--· 

jar en sindicatos. Y todos los demas, nos guiabamos por lo que algOn profesor .,_ 

nos decta: 11 no, con sindicatos no se metan 11
, entonces, as1 como que nos fueron .. 

creando un terror a los sindicatos. ihay que ni te invitaran a trabajar a un si.!!. 

dicato por que era malo! 

15.Aprendlzajes adicionales propios Yo he tenido que aprender desde, habilidades 

para poderme relacionar con la gente, con otros profesionales, no pelearme con .. 

ellos; tratar de identificar cual es su aportación y de qué manera podemos hacer 

ese equipo lnterdlsclpllnarlo. 

Por otro lado, he tenido que aprender de administración, pero no solamente la .. _ 

teoria, si no que. estas hablando de aprender a~ realmente un administrador¡ 

Incluyendo todo ésto que ya hemos comentado: desde la valoración o valuación --

real de tu trabajo como profeslonlsta. 

He tenido que aprender la termlnologla de otras disciplinas, para poderme comun.!, 

car. 

He tenido que aprender a vender mi trabajo, a través, primero, de entenderlo y -

valorar la incidencia que puedo tener en el medio. Y eso lo sigo aprendiendo. 

En cuanto a técnicas, han sido las mismas; y tO te metes a adaptarlas. 
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Y de todo ésto, lo que siento que m~s trabajo me ha costado, es el hecho de •--

prender a ser administrador. Por Que aprender a realizar nuevas y diferentes ta

reas, no es problema, por el entrenamiento que tenemos en capacitación. Pero can 

la admintración, a pesar de que conocemos todos y cada uno de los pasos de ese -

proceso, hasta que tratas de hacerlo. o ipeor aCm!, hasta que tratas de ensei\ar

lo a otra gente, es que te das cuenta de si lo sabes hacer, o no. 

Y nuestro otro problema serta, el que también como administradores, tomamos ese 

papel de 11madre de la caridad 11
; y es que lo que hacemos es tratar de entender -

las limitaciones que otra gente puede tener, y que son por las que tú ya pasaste, 

y lo Importante es tratar de ayudarles a que caminen bien y m~s r~pido, y apren

dan a trabajar, aunque sin caer nosotros mismos en excesos, como el volvernos d!_ 

masiado tolerantes. Y eso, yo creo que diftcilmente te lo enseiian en una escuela¡ 

lo aprendes en la medida en que te expones a esas condiciones, y que tienes en -

el ambiente quien te vaya orientando también. 

16.Carencia de utilidad De nada me he tenido que olvidar, por que para todo hay -

que tener respuestas, y cuando el ambiente te lo pide ... tienes que correr a los 

lillros. 

Y lo importante es Que te tienes que estar manteniendo actual izado constantemen

te, por que si no ••• 

Y te voy a comentar algo que es bien triste:a veces buscas en los textos inform! 

ciOn actual izada, y ichispas ! , te das cuenta que es lo mismo, y entonces piensas 
11bueno, ¿o ya sé mucho, o ya se me tapo el cerebro?º, ies lo mismo!, y te lo po

nen en inglés, o traducido por una editorial espanola, pero pasa el tiempo y per_ 

cibes que ies lo mismo! 

17-Aprendlzaje personal Te puedo decir que ••• ideflnitlvamente! lo que sé, lo apre,!!_ 

dt en la curricula de la licenciatura. 

Algunas cosas adicionales en la curricula de la maestrla, pero realmente muy po-
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cas. O sea. que lo que yo sé, lo aprendl en la l lcenclatura. 

18.Aportaciones de México al mundo Yo creo que se han hecho aportaciones de tras-

cendencia mundial. sobre todo en las investigaciones sobre analisis experimental 

apl tea do a escenarios laborales. Estoy totalmente convencida de que son aparta-

clones que pueden revolucionar la Psicologla del Trabajo, ldefinitivamente! 

Alvaro Jtménez, es uno de los investigadores que más ha aportado a la Psicologla. 

Desgraciadamente, a veces, no tienes la difusión, la posibilidad de hacer llegar 

ésto a los escenarios de trabajo. Si no que a pesar de profesionales de su talla 

y su experiencia, predomina ese sentimiento de que: "lo que estoy haciendo es Pl 

ra favorecer, unicamente, a la Psicolog1a 11
, pero no sacarle más provecho persa-

na\, al difundirlo o darlo a conocer. 

Claro que cuando lo piensa uno desde afuera, los objetivos que uno considera im

portantes ... deben de ser otros; diferentes a los del propio investigador. 

Jaime Herman, de quien ••• creo, que también ha seguido la misma linea de analisls 

experimental apl !cado, y que ha hecho aportaciones también importantes. 

Otra gente que ha trabajado igualmente en ese hacer innovaciones, o hacer adecu.! 

clones, y no sé sl lo sigue haciendo, es Carlos Gómez Rebollar; él trabajó con -

los centros de evaluación aplicado a ejecutivos en Teléfonos de México; ignoro -

en qué nivel va con ésto. 

Pero definitivamente, México _il ha hecho aportaciones. 

19.Aportaclones personales Lo que voy a comentarte, es también derivado de las I~ 

vestlgaclones con Alvaro Jiménez, en materia de capacitación. 

Y es algo que te puedes encontrar en selección, en evaluación de personal. en S! 

guridad industrial, en sistemas 1e admlnlstraclón en general. Pero no en lo que 

se refiere a capacltac!On, que fué en lo que yo trabajé. 

Se integró todo lo qJe son los lineamientos para dlse~ar el sistema modular para 

entrenamiento de supervlsort!s; termina11os e'ie trab3jo en Noviembre de 1977. 
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Y el siguiente año, eo Marzo jel 78, s.lló uo articulo publicado en la revista -

del entrenamiento del STB, con los :nismos principios, el mismo programa, los mi~ 

m-ls resultados que nos'ltros obtuvimos. Y fué indignante. Creeme, irealmente fué 

indignante!, y piensas "icararnba! tanto trabajo que nos ha costado ésto". 

No supimos, y hasta la fecha, no sabemos qué fué lo que sucedió, paro tenga los 

registros, tengo la tesis, por que ésto se publ lcó vla tesis de \ lcenclatura. 

Y esa revista, a la que yo estaba suscrita, me llego y vl el articulo en Marzo -

de 78, icuatro meses después!, ipoco faltó para que me diera un ataquel 

Y es un trabajo que tiene dlfUslón a nivel de la institución con la que yo des-

pues trabajé ésto, tiene difusión con la CIA. que es un centro para el que yo he 

trabajado dando capacitación y consultarla en capacitación; a ese nivel tiene dl 

fusión, y seguimos usando el material, seguimos usándolo como herramienta para -

mis cursos. Este estudio se realizó para Tele-industrias Ertcsson, empresa hola!!. 

desa de comunicación. 

Esa es una de las aportaciones que yo he hec~o. Lo dem~s lo he realizado bajo -

los lineamientos de lo que yo aprendl, de lo que he podido Ir probando en el ca

mino, de las experiencias que se han ldo acumulando en la apl lcaclOn de todos é~ 

tos prlnclplos, de todos éstos procedimientos; y en la gran fortuna de comprobar 

que ésta aproximación sirve, que es de utl l ldad, que es benéfica para el ambien

te de las empresas, que puedes ir moldeando poco a poco el comportamiento de la 

gente; tu propio comportamiento, e ir afianzando la pertenencia a ésta aproxima

ción. 

Eso es en lo que se refiere a mi trabajo como profesiontsta. Ahora, en lo que .se 

refiere a formar gente nueva, fué hasta que estuvé vinculada con escenarios aca

démicos, que fué: 10 anos en la Nacional, y otros 5 anos en la UAEM {Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos). Yo te puedo decir que si hay satisfacciones en 

haber realizado Investigaciones con todo y las limitaciones que hemos tenido. 
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También el hacer aportaciones a la currlcula de licenciatura y de posgrado de la 

misma Facultad de Pslcologla de la UNAM, y e.n la Facultad de Contaduria y Admi-

ntstraclón de la UAEM. 

También considero aportación el que cuando llegué a la Unlversldad de Morelos; -

ten1an gente para quien la dina.mica de grupos, o la idea que tenia de dar "claseº 

••• era irse a tomar sus copas a Tepoztlán, la pasaban a ºtodo dar 11
, y todos apr~ 

baban con 10. Y el modificar todos esos malos habitas de "estudioº. es to que -

considero yo como aportaciOn, y mas que nada ••• un compromiso alla; aplicando (nu~ 

vamente te lo enfatizo). lo que aprendl en la UNAM, tanta en el papel de alumna, 

coma en el papel de docente; y fué incidir sobre ese medio, incidir sobre la mi.! 

ma gente, y la respuesta de los alumnos y de los profesores. 

Renovar la currlcula a nivel licenciatura, e Iniciar los estudios de posgrado. 

En la propia Facultad de Pslcologla de la UNAM; se hizo un trabajo para las mate

rias de desarrollo: Desarrollo de Recursos Humanos 1, 11. y 111; Programación de 

Ambientes Laborales, Técnicas de Investigación en el Escenario Laboral; todo eso 

se aporto, y se recibl6 también mucho; aunque cuando publican el temario no te -

anotan; pero bueno, es un trabajo de muchos ai'\os, que tamblén se hizo con el -

grupo de Alvaro Jiménez y d-e Roberto Alvarado, quien pertenecta a educativa, pe

ro trabajaba mucho en el area. 

Ahora sigo trabajando en docencia. pero via-cursos de capacitactOn. ya no en es

cenarios académicos, si no con adultos. Es otro el nivel en el que se trabaja. -

es otro el compromiso que se tiene, en el sentido de la responsabi 1 idad que tie

nes frente a los grupos: aqut no es el ponerles un 9 o un 5, una MB o una S; si 

no que el compromiso es en la compra que ellos hagan de lo que tO. les vas a dar, 

de la información que les vas a proporcionar; y de la generalización que vayan a 

hacer de esos conocimientos a sus ambientes de trabajo. El compromiso esta tam-

bién en hacer un seguimiento con ellos, y en esos principios que t(I les das, y 
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asegurarte de que realmente los esttin apl lcando. 

Entonces, aunque no son los alumnos. avidos de información, o rebeldes, o que t~ 

van a retar. y todas las caractertsticas que te encuentras. Son los adultos, que 

te estan exlglendo: iQue sl ta estas diciendo que eres especlallsta en ésto, les 

aportes. y ademas los sepas tratar como adultos, que ya saben muchas cosas! 

Es otro compromiso. y te sirve la oportunidad que hayas tenido. de trabajar en -

ambientes académicos; pero desde luego, no es lo mismo. Los dos ambientes te m!! 

recen el mismo respeto, pero la manera de interactuar es diferente con unos y -

otros. 

Si hay diferencias en trabajar con alumnos de 611, alumnos de so, hay diferen--

clas, y te demandan diferentes respuestas cada grupo. O cuando trabajas con alu!!!. 

nos de ter semestre. que son guerristsimos, inquietos, exigentes. que todavta -

traen el desorden medio-liberal de la prepa, y cuando te ven casi, casi te dicen: 

"iah! ltC& eres el maestro?, pues lo que menos quiero es parecerme a tt cuando -

sea grande 11
, o al contrario, otros te ven y te dicen: "quiero se igual a tt 11 y -

no te dan ningCin chance de error. y no comprenden que estas igualmente expuesto 

a equivocarte. 

Ahora, a nivel de posgrado tienes otro tipo de situaciones en general. quepueden 

ser problemas, solo mientras aprendes a manejarlos. Pero siempre aprendes. 

Y en la calle es otro tipo de compromiso, tienes gente de diferentes disciplinas, 

con un nivel de conocimiento diferente,diferente3 caractertsttcas de grupo. don

de predomina lo heterogéneo: por que igual que te puedes encontrar a un recién -

egresado, jovencito y que viene con mucho lmpetu, y que siente que ya le diste -

preferencia a otro: o gente con mucha experiencia, al que a veces no le han he-

cho justicia en la empresa, y desde que lo ves te das cuenta de que "éste viene 

a pelearse conmigo 11 y 11 lyo qué culpa tengo?". Y entre los dos te centran; uno te 

centra para cuestionarte, para estarte probando, y te centra el otro pobre por -
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que no tiene enfrente a la autoridad para reclamarle. Y hay que aclararles que •• 

••• ini soy tu mame\!. ini soy tu enemigo! 

y a mi me encanta, por que sin importar el estado antmtco en el que te encuen--

tres, desvelada, cansada, como sea; siempre aprendes de esos grupos ••• siempre. -

s\empre. 

Yo creo que esas son constantes aportaciones que tú haces a la profesión, y que 

a lo mejor. tú no las registras. y no las vas a ir a ex.poner a ningún foro tntP

naclonal; pero eso te va reportando un beneficio en cuanto a la credibilidad q 

te dan, y otro; que de alguna forma estas ayudando a ser mas suceptible el am--

biente al trabajo de los psicOlogos que vienen después de ti. Todos los dlas pu~ 

des hacer aportaciones; de principio, puedes encontrar un beneficio inmediato a 

tu persona, y a la larga, un beneficio para tu profesión. 

Con Alvaro escribimos un manual. un libro de evaluación de capacitación, ya que 

todo mi trabajo ha sido b4sicamente en capacltoclOn. Y el hecho de tener un tex

to, y el hecho de que tú uses ese texto para dar clase, para muchos profestona-

les ies un insulto! Llegas con tu libro: y "lah st?, pues a ver lque opinas d.a 

ésto?11
• Que bueno 1 no te lo dicen as!, pero son las condiciones que provoca l.l -

tnterar:ción. Y tampoco vas a esconderll'l, no te •tas a poner en e 1 pílpel de: 11 ihay 

no he hecho nada! 11 
••• , el traer un m.1terial impreso me compromete a ser mejor -

contigo, pero ide ninguna manera! te autoriza a que me pesques de blanco. 

Esa es la habilidad que tG tienes que desaroilar, para poder interactuar con -

la gente y venderle lo que tG tienes, y comprar lo que ellos te venden. Y son -

aportaciones de todos los dlas, mientras estés en el ambiente de trabajo. Yo te 

puedo decir que en un curso de 20 horas, para mt, cada momento de ese curso es -

un reto, y ademas es una aportación que yo hago a~ profesión, y que yo hago en 

el ambiente para ser aceptada, para que me den crédito como profeslonlsta. Y bu~ 

no, estAn ademas los libros y todos los otros adornos. 
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ZO.Objetivos. resultados y planes Mis objetlvos son: por un lado, un objetivo ge· 

neral, es el mantenerme como profesional-independiente. atendiendo tanto aseso-

rias, como cursos de capacitaci6n y éstas modalidades de trabajo. 

Mantener mi contacto y contrato con las instituciones y las dependencias con las 

que trabajo. Los objetivos son generalmente a un mes, de acuerdo con los progra

mas que yo hago con las instituciones. 

Mi interés es mantenerme en contacto con empresas de sector privado, pero tam--

blén de sector pCiblico, no me interesa una u otra. me interesasn las dos¡ y en -

las dos, mantener esa forma de trabajo. Ese es mi objetivo general. 

Ahora, mis objetivos por periodos especificas, estti.n en función del programa de 

trabajo que yo tengo con cada una de las empresas. Y en general esa es la forma 

de trabajo que a mt me interesa mantener; y no solamente quedarme con lo que te.!!. 

ge, si no ir abriendo mas mi cartera de clientes; y en cada uno de ellos, mante

ner la posibilidad de una continuaclOn. 

También es importante mantener un balance entre asesorias y cursos. me interesan 

los dos, son escenarios diferentes. 

Aunque en éste trabajo estas expuesto y con la tentación de que te ofrezcan nue

vamente pertenecer a una nómina. pero el objetivo es otro; corres mas, vives con 

mas sosobra: por que no tienes un ingreso fijo mensual, como estas acostumbrado 

cuando estas contratado en un sitio. Pero tienes otras ventajas: administras tu 

tiempo, tienes la posibilidad de crecer, una toma de decl~IOn que Implica mas -

responsabilidad en lo que haces y cómo lo haces; por que ya no puedes disfrazar 

o culpar a la lnstltuclOn que esta dando el servicio; ya no tienes la responsabl 

lldad dllu!da, si no que la responsabilidad es directa en ti ante los resultados 

que obtienes. Parecerla que tiene muchas desventajas todo ésto, pero no, yo crea 

que es interesante trabajar de ésta manera. 

Es probarte a ti mismo, todos los dlas y cada momento. Aqul tú cotizas y si no -
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sabes hacerlo, ya te ventaneaste; por que tíi haces el trabajo, tú haces la pre-

sentaci6n, tíi haces todo. 

Yo espero crecer éste ai1o, por que yo sola, ya no puedo: entonces, ya hay una -

gente que me va a ayudar con algunos programas para no perderlos; por que ese es 

el problema •.• te engolocinas cuando te empieza a Ir bien, y trabajas 15, 16 ho

ras al dta (y a veces piensas 11es para que tuviera mas ganancia"), y yo creo que 

son periodos, son etapas de ésta forma de trabajo, en la que tienes que aprender 

a ... x,y,z; y sigues aprendiendo, no hay de otra: y aprendes de imagen grMica, y 

aprendes de difusión, y aprendes de todo; por que eres tu promotor, y eres tu C2_. 

brador, y eres todo, definitivamente. 

En asesoria es a veces una situación delicada por que a nadie le gusta pagar por 

que le digan que él tiene la culpa de que le vaya mal. Pero tu poslclón es, re-

tratarle las condiciones que tíi esUs Identificando en su empresa; no decirle -

que todo est~ muy bien, para que te siga pagando, por que en realidad, para eso 

no te contratan. Y tampoco puedes hacer diagnósticas nefastos que te asusten a -

la gente. La situaciOn es mucho mas comprometida. por que tienes que retratar -

ila realidad! manteniendo la confianza, tanto del empleado, coma del directivo, 

y hacerle ver a ese directivo cuales son las situaciones que to ves o has ldent.!.. 

ficado, y cuales san las estrategias que pueden mejorar esa situación de trabajo. 

Ya no es el consultor aquel que llegaba nada mas con el director y que con él t.!!_ 

maba las dec.istones, y a los demAs nada m~s los tomaba como fuente de informa-.. -

ciOn; y con tal de seguir con el cordón umbi iical atado con la empresa para te-

ner una chamba segura, le decla que si a todo, y le pintaba una realidad que él 

quer!a oír; o se dejaba usar para aplicar lo que el director ya sabia que querli 

aplicar, pero que temta la bronca de hacerlo sólo. y entonces, utilizaba al .:ise ... 

sor como escudo. 

Y cuando menos.ese no es mi estilo~ y es que parte de esa situación es !.!:!. respo.Q_ 
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sabllldad, y tú has provocado esa situación; entonces, si tú no estAs comprometl 

do a tomar decisiones que a lo mejor te involucran a tt directamente ... imejor ni 

te metasl ,o mejor dicho, no permitas que te contraten para eso. Por que tenemos 

que demostrarle al comprador, que puede tener confianza en nosotros como presta

dor de serviCio, pero que también debe de tener un respeto hacia nosotros como -

profeslonlsta, 

Y es una situación bien comprometida, por que como asesor, si hay problemas, lo 

que hacen los empleados es ubicarte como "parte de la direcciOn", y te centran.

y te atacan; y ta no te puedes pelear. O el extremo opuesto, te perciben como -

"pano de la.grimas", o te toman como "basurero", y te sueltan todo lo que traen 

guardado. O te toman como "teléfono descompuesto", y: "te lo voy a decir, para -

que se lo digas al director". Y hay que cuidar todas esas situaciones. 

Estando de éste lado del mundo, y mientras no compres las broncas de las empre-

sas ... , vtves feliz. Pero cuando ya empiezas a involucrarte, te vuelves casi. -

casi. el cltnico de las empresas¡ y entOllces sl, iya descompusiste todo! Y creo 

que somos su~ceptibles a ese tipo de situaciones; y lo importante es ir anal izan

do las cosas y ponerlas en su lugar. Y luego podrAs, hacer diagnósticos mAs ob

jetivos, stn involucrarte en lo personal; ni con la tropa, nl con los generales. 

Es todo un reto, tengo ano y medio en ésto, y a pesar de que he tenido la oport~ 

nidad y el ofrecimiento de puestos en varias empresas, no me interesa, ly mira -

que algunas ofertas han sido pero bien atractivas!. con todas las promesas, de -

dejarme tiempo y etc.; pero yo sé que no sucede, ya tengo la experiencia de mu-

chas anos de estar en una empresa ... iy no quiero! 

El objetivo que tengo planteado es de 5 anos para consol ldar ésto. Ya llevo ano 

y medio, y no me ha faltado trabajo, e Incluso tengo programas de continuación -

de un ano de duración, y ademAs las posibilidades de mantenerme en ésto son pro

metedoras. 
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21..Areas apenas incursionadas Cree que con ésto que se esta presentando del pro-

grama de apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas; con todos las fidel 

comisas de Nafinsa y el programa de Canacintra, se tiene un campo virgen para -

poder real izar convenios entre empresas-universidad, para apoyo de practicas, de 

investigación; y que es algo que a nosotros como profesionistas, deberla intere

sarnos. iHay que aprovechar éstas coyunturas a nivel nacional!, y poder ir cen-

trando al psicólogo, y ademas, al psicólogo de la UNAM, no de otro lado. 

También considero que lo que ha estado un poquito flojo o descuidado ha sido la 

inducción, o sea que, en la selección se da por hecho que lleva consigo la indu.s 

ción al personal, y creo que en ese sentido no se ha incidido: establecer un prl 

mer contacta entre el nuevo empleado y el ambiente de trabajo. 

Evaluación del desempeii.0 1 es otro de los campos en los que nas hemos mantenido -

constantes aplicando lo que nosotros sabemos, y modificando esquemas ya hechos; 

como que ese campo se lo hemos dejado mAs al administrador: que aplica sistemas 

ya integrados como el Hay, como un Centro de Evaluación, pero sin intervenir --

aplicando, innovando, adaptando, de acuerdo a la informaclOn que como psicOlogo 

manejas; y yo creo que es otro de los aspectos que valdrta la pena reforzar. 

Otro aspecto que st valdr1a la pena tomar en cuenta es: es el momento en que los 

empleados se separan de una institución. lPor qué? o lpara qué de mi observaciOr,. 

y es por lo siguiente: te encuentras con gente muy interesante en cuanto a la e~ 

periencia que tiene, y en cuanto a la posibilidad de aplicar esa experiencia, si 

no para fines de la institución, si para flnes. tal vez, personales, o quizá, 

combinando éstos dos aspectos. V yo he visto a muy pocas gentes que lo estén ha

ciendo. 

Cuando tú hablas de un empleado que se separa de una institución, estas hablando 

de gente que ya rebasa los 60 años, y que entonces tienes que combinar con estu

dios de geriatrta o de gerontologta. Por que ese momento en que te encuentras --
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con gente mayor, gente que se jubila, se separa de las instlti.Jclones por que ya 

tiene la edad, o por que él lo pide. o por que legalmente ya le corresponde. Y lo 

que sucede es que se recluye en sus casas o en actividadeS que no tienen et mis

mo grado de productividad de cuando estaban en su ambiente de trabajo, contrata

dQ , y en un puesto especifico¡ entonces yo creo que aht tenemos un punto para -

poder trabajar los psicólogos dentro de tas organizaciones, con gente que se fo!. 

mO en las organizaciones. 

Na hablarla de un cllnica, hablarla de un laboral que estuviera pendiente de ese 

momento; o que se pudieran implantar programas para preparar a la gente que se -

desprende de las instituciones, y que les cree condiciones para que sigan siendo 

productivos, tal vez no con la misma expectativa de cuando tentan 40 afias. por -

ejemplo, que ya tenlan cierta experiencia y todavla una condlci6n f!slca que les 

pennitla seguir; sabemos que hay desgastes f!sicos, pero hay también disciplinas 

que ya estan preocupadas por ésto, y son: la geriatrla y la gerontologla. Y el -

pslc6logo podrla aprovechar ésta información y aplicarla en las Instituciones -

antes de que la gente se jubile, y cuando la gente se jubila. 

Podrta ser un programa interesante para las mismas instituciones, es decir, t6 -

vas a desprenderte de una persona por que por derecho, por edad, o por antigOedad 

ya .le corresponde su jubllaclOn. Sabemos los Indices tan altos que alcanzan los 

cuadros depresivos en gente de esa edad que cortan su relación con la instttu--

ciOn, y entonces deben de adquirir otros habitas que na tienen, que les permitan 

seguir siendo productivos, con una actitud anlmlca aceptable para su familia. 

Es el modificarles el sentirse relegados o desplazados por la gente nueva de la 

empresa, e incorporarlos a una nueva etapa productiva para la misma empresa para 

la que han laborado tanto tiempo; o también para grupos que se pudieran formar. 

Incluso, tengo entendido que hay un centro de capacitación de la Comlsl6n Federal 

de Electricidad; y una gente que ha trabajado por mucho tiempo en éste lugar, es 
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un ingeniero que debe tener tal vez 55-60 años; y una ocasión platicando con él, 

me dec1a que iba a promover un grupo. una asociación de ingenieros o de técnicos 

que hayan trahajado en éste lugar~ para rescatar a la gente. darles una formación 

adicional y poderles ofrecer una actividad de instructores o de asesores para -

los programas. 

Yo creo que ésta es una de las áreas que nos pueden dar otra oportunidad de incl 

dir en el ambiente de trabajo. No es tan facll, el que tendr1a que financiar 

éstos programas serta la empresa básicamente; y entonces habrta que buscarle un 

beneficio directo para la empresa para poderle vender algo de ésto. Tal vez el -

recuperar o reaprovechar toda la información y la experiencia que ellos tienen. 

Y yo creo que ésta es una de las áreas que no se han tocado; por que la importa~ 

cia la hemos centrado en La persona de nuevo ingreso a un lugar de trabajo, lo -

cuidamos mientras esta ahl, mientras nos es productivo para la empresa; y a la -

hora en que tiene que desprenderse de la empresa ••• te lavas las manas, y adiós, 

que te vaya bien. Y si acaso, los turnamos a las instituciones de salud que ofr! 

cen progamas de ocupación. Y se nos olvida que de gente como ellos nosotros 

aprendimos; y dentro de la curricula no estamos preparados para ésto. 

22.Propiclar el desarrollo de las áreas Yo creo que uno de los puiitos importantes 

serla. reforzando la curricula en éstos aspectos. 

Por ejemplo: el papel del pslc6logo del trabajo como consultor. 

La Incidencia del pslc6logo del trabajo en programas de vlnculacl6n a la sacie-

dad, de personal jubilado. 

El costo-benefllco de tu labor como pslc6logo. ¿cual es el beneficio que tG apor: 

tas a las empresas? y lcual es tu cotización en el mercado?, comparado con otros 

profeslonlstas con los que tG puedes Integrar grupos lnterdlsclpllnarlos. 

Creo que esos puntos bien valdría la pena reforzarlos en la curricula. 

Y si logras dentro de la misma currlcula una vinculación del estudiante con el -
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empleador de consultores, sea lnlclatlva privada o sector público. El egresado -

va a ser mas receptivo a éstos aspectos de los que estamos hablando; y no tener 

que esperar 1 O al'\os para entenderlos. 

Ir desapareciendo esa visión altruista y de "madre de la caridad" acerca de tu -

trabajo, como cualquier otro profesionista. nuestro trabajo merece un pago justo. 

Y cambiando esa perspectiva desde la misma curricula. podr1as ahorrarle al pslc~ 

lago malos momentos de la autopercepclOn de su servicio. V serla un psicólogo -

con más seguridad de Incidencia en el ambiente. 

Yo no sé de qué manera se pudiera instrumentar, pero ese es un reto que tiene -

que enfrentar y resolver la administración de la carrera en la propia Facultad -

de Pslcolog!a de la UNAM. 

23.ProyecclOn en sectol" público En sector público tienes mucho que hacer, pero un 

hacer profesional, y más limpio en cuanto a la metodolog!a. 

El sector público como que tiene condiciones que le permiten relajarse con mucha 

facilidad; entonces, a lo mejor ta no peleas en sector público por ocupar pues-

tos de dirección o de decisiOn; a lo mejor te relegas o te relegan a un puesto -

técnico. Pero si ta tienes una preparación en cuanto a técnicas de tipo adminis

trativo, puedes fácilmente, como profesional de la pslcolog!a, llegar a puestos 

de decisión. 

Los pstcOlogos somos muy ... para nosotros mismos. muy indlvidualtstas, en rela--

clOn con otras profesiones. Por ejemplo: lo que ha predominado en ésta admlnls-

traciOn sexenal en nuestro pats, es la economta. Y te das cuenta de que los eco

nomistas emergieron como grupos compactos. V el psicólogo ••• cada quien vela por 

su seguridad. por su beneficio, y cada quien andamos por nuestro lado. 

V para estar en el sector público ta necesitas hacer equipo; y para hacer equipo 

necesitas: o formarte con otras disciplinas, o congregarte con gente de tu pro-

pia comunidad; Y eso no lo tenemos. y si no lo hacemos .•.• si no nos apoyamos. -
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si no unimos, en sector públ leo no tenemos nada que hacer. A pesar de que como -

individuo tú tengas una preparación mas formal en aspectos administrativos. Si -

tú no buscas hacer equipo, no entras. 

Como experlencla personal: en la Dlrecc!On de Capacltac!On, el aoi del personal 

que ocupan puestos de decisiOn en lo que respecta a las actividades de capacita

c!On, son Licenciados en AdmlnlstraclOn Pública. y te puedo decir que hay gente, 

que deflnltlvamente, hasta en su espectalldad, esta muy limitada. Y para que ttl 

tengas un puesto, desde donde puedas incidir en las decisiones, itienes que ha-

cer equipo con ellos! Y si te fijas bien, en ese mismo sitio, ves a gente que -

ha trabajado en otras administraciones, en otros períodos, en otros sexenios, y 

son gente que estA relegada: haciendo trabajo técnico, o un trabajo de supervl-

sor. Son gente que nunca ha hecho equipo con nadie, y pueden pasar adminlstraci.2_ 

nes y administraciones, y siguen por alla segregados. 

Y puedes encontrarte 6 o 7 psicOlogos, incluso. en el mismo piso, y por exagera!. 

te algo ... a lo mejor ni se conocen. En lugar de hacer un frente y decir ivamos a 

entrarle!; somos muy separatistas, muy individualistas. 

Entonces yo creo que de las condiciones que necesitamos para incidir en sector -

público es: por un lado, complementar esa lnfonnaclOn técnica que ttl tienes, con 

aspectos administrativos; es decir, hacerte un administrador. Y por otro lado: -

cuestionarte en el ambiente, por que de otra manera, no la hacemos. 

Creo que dentro de la Psicologta, los que mas interés tienen por una pertenencia 

a un grupo, son los el tnicos; y los demas, andamos cada quien, por donde se nos 

da la gana, y es dlflcll que nos unamos. As! que todo el mundo se mete en lo -

que ttl tienes que hacer, mientras ttl te la pasas peleándote, por la no coincide!! 

cla entre las corrientes de Pslcologla que se manejan. 

24.ProyecclOn en Iniciativa privada Por lo que se refiere a Iniciativa privada, -

valdrtan esos dos puntos: en cuanto a ser administradores, y la formación de ---
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equipos de trabajo. Aunque considero que aqul también se da el ser lndlvldual ls

ta. como una forma de relacionarte con el mismo ambiente. 

Aprender a moverte en escenarios de iniciativa privada, eón todo el bluff que -

puede haber, por que eso es parte de éste ambiente; y por lo mismo tienes que d!, 

sarrollar otro tipo de habilidades con los requisitos que te marquen esos amble.!!. 

tes; por que son ambientes totalmente diferentes, de iniciativa privada a sector 

pOblicn, en cuanto a: las expectativas, la infraestructura, las e.xigenctas. 

A lo mejor en sector pQbl leo, ta puedes llegar mas modestamente vestida, por po

ner un ejemplo; en cambio en tntciattva privada si te dicen 11 hay que lr a tal la 

do", y tO no sabes si hay bluff o no, pero piensas en arreglarte de otra manera, 

en dar otra imagen; aunque seas la misma persona, solo que en otro ambiente. 

Es cierto el que te requiere muchas mas habilidades sociales el hecho de tratar 

con la lnlclatlva privada. En lnlclatlva privada te est~n callflcando desde la -

hora en que llegaste, hasta ... la forma como te sentaste. hasta ... la forma como -

tomas el café. Es importante lo Mbll que seas técnicamente, pero también es im

portante lo Mbll que seas socialmente. Entonces, éste requlslto es mas dlflcll 

que te lo encuentres en sector pCibl leo. 

Lo que estas vendiendo es lo mismo, lo que cambia es la envoltura. 

Yo creo que en las dos afeas (sector pCibl leo y sP.ctor privado), existe la posi-

bl lldad de un desarrollo del psicólogo del trabajo. Las condlclones ah! estan, -

llas quieres aprovechar?, ese es problema de cada uno de nosotros. Pero el com-

promiso que te establezcas. para prepararte cada vez mejor, el cumplir con los -

objetivos que tengas como profesional. Las condlclones siempre han estado. El r! 

qulslto es que t6 ldentlflques ¿qué es lo que quieres? y lcOmo lo quieres? 

Por que se puede dar el caso de decir: 

-¿sabes?, trabajo en un palacio 

-ly qué haces? 
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-thda. me la paso recibiendo a la gente. algo ast como. recepcionista elegante 

-Bueno. y lqué apl teas de la carrera? 

-iPues mi trato con la gente! 

-i lNada mAs? ! 

Si el trabajo que tienes, es lo que tú Quieres y lo puedes desarrollar. lo pue-

des hacer, ademAs en un lugar 11 muy padre", con todas las comodidades, con toda -

la infraestructura. Y por otro lado, tienes ese otro edificio: feo, viejo y su-

ele, que es de sector público (aunque .YO siento que ya se va cambiando la lma.gen) 

pero por comparar los e:Ktremos ••• resulta que la actividad que tt! van a dar. y 

que vas a realizar, es la misma, pero en otro sitio; y resulta que el sueldo, 

también, te conviene. Y si tú me preguntas len cua.l de los dos serta bueno tra

bajar?, ah1 deberla intervenir también, lo que !Q. quieres. 

A lo mejor en sector públ ice puedo ser "lo mejor" dentro de ese ambiente, y en -

la iniciativa privada a lo mejor será "término medio", y tendrta que aprender m_!! 

cho. lQué es lo que a mt me interesa?, para tomar una decisiOn ast, yo tendrta -

que estar segura de que lo técnico ••• lo domino, y entonces st, no me importa do~ 

de me pongas. mi compromiso sigue siendo el mismo. 

lQué otros requisitos sociales estoy dispuesta a cubrir?; a lo mejor me inclino 

por ésto por que tengo que superanne mas aqut. O a lo mejor, no me interesa es-

forzarme¡ y me voy al otro lado. Siempre conciente de que sea uno o sea otro. 

tengo que hacer mi trabajo con la mayor limpieza, y con el mayor compromiso. No 

Importa donde labore, en los dos, hay lndlvlduos; y quiza en un lado hay mas ca

rencias que en el otro. y me va a costar mas trabajo aprender a al legarme los r~ 

cursos, y posiblemente esa pueda considerarse una ventaja. O me 11 acostumbro" a -

que cuento con tal infraestructura, y ya no tengo que pedirla. 

El estar en uno o en otro, te requiere diferentes tipos de intereses, de objeti-

vos, y de habilidades sociales, no tanto como profeslonlsta. 
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V eso va a depender de diferentes etapas o momentos profesionales, por Que se -

puede dar el Que: 11 yo ya estoy cansada de estar picando piedra y de estarme pe-

leando con la gente de la que dependo para que me den recursos, y si aqul me das 

los recursos que necesito, pues me vengo para aca", 11 lpara qué me estoy pelean-

do?". Pero ya mi decisiOn esta en función de otras cosas, ya no de la seguridad 

en saber hacer mi trabajo. 

Creo que en los dos ambientes tendrlamos los mismos retos: hay que aprender a -

ser administradores, reevaluar nuestro trabajo, en la incidencia que podemos te

ner en el ambiente, y quitarnos ideflnltlvamentel ese concepto de poqulteros. 

La ventaja que puede haber en Iniciativa privada es el que te pueden Ir moldean

do, y sl invierten en ti, les interesa conservarte. Mientras que en sector pObll 

ca, no. 

Todo depende de preguntarte, lqué quieres?: ltrabajar de mentlrltas y acabar cr~ 

yendote que eres el especl lista? 

SI to, de reclen egresado, quieres decidirte entre trabajar en una dependencia de 

gobierno o trabajar en una lnstltuclOn de sector privado·. Desde ah! debes estar 

seguro de: lqué va a ser de tl en los siguientes 6 meses, 12 meses?, por que --

ésto ya te va a establecer una disciplina de trabajo. O te acostumbras a ser bo

nachón y tolerante contigo mismo: ºpues si acabo o no, ya veré, por lo pronto ya 

cumpll con mi horario, ya me voy, ya paguenme". O te acostumbras a exigirte a tl 

mismo. 

Yo no creo en el determinismo de los primeros 5 anos de vida de una persona; --

pero en la vida laboral ••• sl te marcan los primeros trabajos: o te acostumbras a 

ser muy baquetOn, o te acostumbras a tener una disciplina. 

Hay gente que ya tiene desde recten egresado bien clarito lo que quiere: 11 lyo? 1 

llnlclatlva privada?, inl loca!, si ya vi las friegas que se pone mi papa, mi -~ 

hermano. no iyo not 11
• 
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Es un poqulto'el traspalar: Infancia es destino, eso también pasa en la vida --

laboral. 

Yo creo que las oportunidades, los retos, y las condiciones para trabajar estan 

en uno y en otro. iEn los dos hay gente, en los dos hay problemas, en los dos 

sientes condiciones a las que tú te puedes comprometer! La envoltura: lcOmo la 

quieres? 

25.El pslcOlogo en el ano 2000 Yo creo que no vamos a estar muy diferente a ahora. 

Mientras no se retroallmente la currlcula con .. la-realidad, vamos a seguir igual, 

y nos va seguir lendo ••• lgual. 

SI ves por ejemplo: las condiciones de las empresas en nuestro pals, te daras -

cuenta de que las empresas van a seguir funcionando, las instituciones van a se

guir funcionando¡ tal vez vamos a estar comprometidos con una mayor cal ldad de -

servicio; por que creo que cada vez va a ser mayor la competencia con ottos pai

ses, y con nosotros mismos. Pero si nosotros como psicólogos profesionales del -

trabajo no tenemos una retroallmentaclOn de las exigencias del campo a las cu--

rrlculas, dentro de 9 ai'\os vamos a estar exactamente igual. 

Ahora, no creo que haya mucho cambio o mucha variación en las ~reas en las que -

tú puedes trabajar; por que el proceso de trabajo sigue siendo el mismo; Incluso 

a lo mejor tienes menos trabajo, por c¡ue va a haber mas procesos automatizados y 

el hombre tiene menos oportunidad de Incidir en ambiente de trabajo. Sl entende

mos que nuestro objeto de estudio es el hombre y las Instituciones, y las condl 

clones en las que el hombre trabaJa; y lo que se pudiera requerir cambiar es el 

número de hombres que estén en una institución; y a lo mejor entonces, tendremos 

menos objeto de estudio en las organizaciones. 

Pero no lo veo tan desastrozo por que, aunque vas automatizando todas las empr!. 

sas, siempre va a haber hombres que trabajen en las Instituciones. Y el proceso 

que nos da Taylor, desde ~I reclutamiento, hasta la entrevista de sallda, va a -

189 



seguir siendo el mismo proceso de trabajo. Pero los que tenemos que retroal lmen

tar la curricula para enfrentar de mejor manera esas situaciones de trabajo. y -

esa responsabll idad hacia nuestro entorno. es el sector académico. De \'lncular -

ese ambiente de trabajo-a la institución, conectarte ~ esa realidad¡ tal vez, -

provocarnos un sentido mas crltlco de la situación nacional, y no con una mate-

ria de "Problemas sociales, económicos y pollticos de México 11 ipor favor!; y que 

no me vengan a hablar de la revolución mexicana. 

Yo partlrla de la realldad actual y me !ria hacia atrAs en la historia. Y no que 

asl como se revisa. yo apenas llegué a 1800, y el semestre ya se acabO, y si le 

quieres seguir ••• pues cursa el tomo 11 de la materia. iNol 

iOeflntttvamente son otras las estrategias que se tendrlan que implantar! 

Conseguir convenios con las instituciones. para que financien las investlgacio-

nes, y que te contacten con la realidad del trabajo; para que tO veas el efecto 

que tiene ieso que ta investigaste!, ese resultado que obtuviste del amblent.a de 

trabajo, y te vayas retroal lmentando como estudiante. Y no esperar a que tengas 

11 llcencia para circularº en las lnstttuciones. 

Con ese tlpo de estrategias, yo creo que te podrla dotar de mAs poslbllldades -

para que Incidas en el ambiente, y no esperar que el ambiente cambie. El ambleo

te no va a cambiar solamente por que tú lo quieras, va a cambiar por otro tipo -

de situaciones, por otro tlpo de demandas; no sólo por que esté ah! un psicólogo. 

Te puedes encontrar con que el sector gobierno tiene mejores condiciones éste -

sexenio, mismas condiciones que el próximo sexenio se van al traste. Tú como pr.Q_ 

festona!: lcOmo vas a estar preparado para llegar y enfrentar ésto?: lcomo Dios 

te dlO a entender en tu camino por ésta vida?; o con una curricula comprometida 

con la vlnculac!On de TU FORMACION con las demandas del medio ambiente. O crear 

esas demandas, y no esperar a que se den. 

Por ejemplo: un pslcOlogo que llegue con la cabeza cuadrada a trabajar al Area -
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de capacitación de una empresa, y que a la hora que quiera exponer un tema, va a 

tratar a la gente como sl fuera un alumno de 92 semestre .... ; va a acabar a ji to

matazos. 

Pero tampoco le vas a pedir que lo haga en su primer intervención de otra maneni., 

tiene que aplicar lo que le calificaron con 10, y en lo que se siente seguro. 

Lo importante es, el comprometernos a que en la academia se vincule al alumno con 

el ambiente; disminuir el terror que provocamos nosotros mismos como docentes. 

Eso es lo que, en la experiencia mlnlma que yo pueda tener, o muy parcial, de -

las sltuclones de trabajo en las que he estado: me he podldo percatar de que --

existe la necesidad de ayudar al estudiante a sallr adelante; y en éste mlsmo -

proceso, también se ven Involucrados los profesores, los Investigadores de carr!_ 

ra. Es el conectarse con el ambiente para el cual estas formando gente. 

FEBRERO 1991. 
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ROOM EDUARDO l«JURET POLO 

Licenciado en Pslcologla, egresado de la Universldad Iberoamericana, en el -

ano de 1974. 

Cuenta con la Maestrta y el Doctorado en Psicologta, ambos cursados en la Un! 

versldad Iberoamericana. As! como un Diplomado en Consultor la Organlzaclonal, 

INDHUCE/CELANESE MEXICANA. 

Ha asistido ademas, a diversos cursos que le han permitido ampliar su desem-

peilo profesional; entre ellos se pueden mencionar: Administración, Analisls -

Transaccional, Liderazgo, Diagnóstico Organlzaclonal, Planeaclón y Decisiones 

Estratégicas de Negociación, etc. 

Pertenece a: la Sociedad Mexicana de Psicologla, la Asociación de Psicólogos 

Industriales (APl), al Consejo Nacional para la Ensenanza e lnvestlgaclón en 

Pslcologla; entre otros. Fué tamblél\ miembro fundador del Colegio Nacional -

de Psicólogos, en el ano de 1978. 

Cuenta con 20 anos de experiencia en el area de Pslcologla del Trabajo. 

Ha desempenado cargos o funciones tales como: Subdirector General de Capaclt!_ 

clón en la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal; Gerente de 

Selección y Capacitación, en Banca Serfln, S.A.; Asesor de Planeaclón y Des! 

rrollo del Personal de Gerencia Media, en Banamex. 

Ademas de ser autor de diversos articules publicados en revistas especializa

das; y revisor técnico de varios libros de las editoriales: Manual Mcderno, y 

McGraw Hil 1.. Conferencista, y ponente en diferentes congresos; y asesor ex

terno impartiendo cursos en varias empresas en aspectos de Administración de 

Recursos Humanos, Desarrollo Organlzaclonal y Productividad, Planeaclón Estr!_ 

téglca de Personal, Técnica Cleaver, Assessment Center, y Dirección de Personal. 
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También ha laborado como docente en la UniVersidad lberoamerlcana, la Unlve!. 

sldad Autónoma Metropolitana, el ITAM, en el Instituto de Formacl6n Profeslg_ 

nal, y en la Universidad Intercontlnental. 

A.ctualmente se desempe~a con el cargo de: Asesor en Desarrollo Organizacio-

nal, dependiendo del Director de Desarrollo Organlzaclonal, en Celanese Mexl 

cana, S.A. 

(Currlculum vigente hasta febrero de 1991). 
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1. Escenarios de trabajo Yo pienso que actualmente el psicólogo se esta. r1PsP.moe--

ñando en tor:lo tipo de organizaciones laborales. de aht el término de Pslcologta 

del Trabajo. 

Esta. aplicandose en industrias. en instituciones de servicio. en empresas, incl!:!_ 

sive. sé de aplicáciones en universidades y escuelas, por que también son organl 

zaciones; y también en lo que son agrupaciones de trabajadores. sindicatos. coo

perativas y grupos similares. 

En el gobierno, en varios tipos de programas, tanto de planes, aspectos de pro-

yecciOn, de calidad de vida, etc. 

2. Areas de trabajo Se han venido ampl lande, pero sigue siendo el area de reclut2_ 

miento. selección, inducción, evaluación, capacitacion. desarrollo de personal, 

motivaciOn, algunas aplicaciones en higiene y seguridad industrial. en mercado-

técnia; y definitivamente, en el campo de calidad y desarrollo organizaclonal, -

que serian las últimas en las que ha tenido un crecimiento fuerte el a.rea de PS! 

colegia. 

3. EvoluciOn de funciones La evolución ha ~ido rruchlsima y muy fuerte, por que de 

pasar de las tareas tlplcas: de reclutamiento, seleccl6n y capacitacl6n, en alg.'!_ 

nas casos; a toda lo que es mercadotécnia, calidad, desarrollo organizacional, -

los programas de desarral la de ejecutivos. inclusive; toda ésta ha crecido en -

los Oltlmos anos. 

Se podrla hablar, mas o menos del ano 72 a la fecha, y si ha habido cambios sig

nificativos, ésto se puede constatar en algunas investigaciones que hay del psi

cólogo del trabajo. Una de ellas es una tesis que esta en la Universidad Iberoa

mericana, y que elaboro Rosa Yolanda D1az y alguna otra persona; y una tesis mas 

viejita que es del 76 mas o menas, y que es una tesis mta de maestrta, que se -

llamó: 11 Enseñanza y ejercicio profesional de la Psicologta en México11
; ah1 hay 

algunos antecedentes de ésto. 
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4 .. Evoluci6n de instrumentos Han surgido nuevas herramientas, y me refiero muchc 

a la cuestiOn de pruebas de evaluación. Ha habido revisiones, también investiga

ción, y modificaci6n de varias de ellas. 

Lo mismo ocurre en cal ldad y en desarrollo organizac tonal, donde antes, propia-

mente, no habla herramientas, y éstas se han venido desarrollando. 

Asl mismo, en capacitación, el tipo de evaluación que se hacia anteriormente no 

respondla a los requerimientos. Se hacfan evaluaciones de reacción y actualmente 

ya se hacen de aprendizaje, de aplicación y de resultados en el trabajo; enton-

ces, ha habido también un avance significativo en éste renglón. 

5. Evolución de tl!cnlcas Actualmente se utilizan los Centros de Evaluación, y au!! 

que no es una técnica nueva, hace 20 ai'ios no la apliciibamos consistentemente. 

Técnicas, también, de diagnóstico; técnicas de manejo de grupos; técnicas para -

la mejora de la cal !dad; la intervenc!On en desarrollo organizaclonal. en fin, -

todo ésto ha seguido evolucionando. 

6. Ml!xico y otros paises De lo poco que yo conozco de Psicologla del Trabajo en -

otros paises; enfocan la apllcaci6n de la pslcologla hacia areas diferentes, -

por ejemlo: en Espai'ia, me acuerdo que estaban muy preocupados por la apl lcaclón 

hacia los problemas del metro, de la ciudad y dem!s. Y nosotros aqul estamos por 

otro lado muy diferente. 

No conozco mucho de la Psicologla del Trabajo en otros paises; sin embargo, creo 

que en nuestro pals, tenemos buen nivel (aunque no el ideal), con respecto a tn

vestlgactOn. En docencia, pienso que, definitivamente, no todas las unlverstda-

des cuentan con los profesores preparados para formar gente en la Pslcologta del 

Trabajo. 

El trabajo de campo, existe, pero tampoco creo que sea del nivel que desearíamos. 

Ahondando mas con respecto a investigación; est!n las investigaciones que hace -

Fernando Arias Gal lela; estan las investigaciones que a través de tests se lle--
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van a cabo en la UNAM, también en relación a Pslcologla del Trabajo; podemos ~e_!! 

cionar a Jaime Grados, Graciela sanchez, Silvia Vite. Y otras tesis Que se han -

venido realizando en la Universidad Iberoamericana: sobre·capacitaciOn, sobre V! 

lidación de pruebas, correlación entre instrumentos, sobre el campo profesional 

del psicólogo del trabajo. 

7. Profesiones con las que ccxnpite La competencia ya no se limita tanto a unas --

profesiones, sl las hay, pero ya compite con cualquier persona que desarrolle la 

función, no creo que siempre se relacione con profesiones. Hay ingenieros. 

trabajando en desarrollo organizacional, todo tipo de ingenieros (y es de lo mas 

comCm). Hay administradores, gente de relaciones industriales, pedagogos, egres!!_ 

dos de algunas universidades como la Panamericana. donde los forman de hecho en 

aspectos de capacitación, de selección de personal, y todo éste tipo de cosas. 

En las a.reas de mercadotécnia no hay profesiones especificas con las que compet! 

mas; la gente considera el a.rea de mercadotécnia como un a.rea de la Psicologla -

del Trabajo; por que aht se aplican una gran cantidad de principios. En tB, 

do lo que es publicidad y diseno de mensajes, de anuncios, tenemos un campo que 

no hemos explotado, y es de psicologla por que es anal is is de la conducta del -

consumidor; entonces, aht competimos con mucha mas gente: con comunicólogos, pu

blicistas, mercadOlogos, administradores y demas. 

En evaluación de personal, hasta las computadoras, si ya estan en paquetes. los 

diskettes evaltlan a cualquier gente. Y no lo veo como competencia, si no como al 

go de lo cual no estamos teniendo control 1 y en un momento dada, nos va a causar 

proble'Tla st no lo sabemos aplicar. 

Son ·ofeslon!stas, el avance técnológ!co (que también lo tenemos que contemplar) 

y otras áreas de la ps!colag!a. 

a_ Profesiones con las que colabora Creo que son exactamente las mismas con las -

que en un momento dado puede competir. No hay funciones definidas, por que mu---
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chas veces (y eso yo lo creo, aunque me tomen como un hereje de la Psicologla -

del Trabajo). muchas veces no depende de la carrera que se haya estudiado, si no, 

de la senslbllldad, preparac!On y habilidad de la gente para hacer las casas. 

Hacer entrevistas de satisfacción laboral. etc •. no necesariamente son cos<'~ que 

tiene que hacer un psicólogo, si las sabe bien otra persona iesta preparada pard 

hacerlo 1 

9. PreparaciOn acorde a la realidad Yo todavla dudo mucho de que la preparac!On -

sea la adecuada. pero también depende de qué es lo que se haga; en algunas empr~ 

sas contratan administradores p~ra manejar reclutamiento y selección; pero no es 

por que estén mejor preparados, si no que tienen un panorama m6s amplio de las -

funciones administrativas; al psicOlogo del trabajo, siento que todavta le hace 

falta ese marco-contexto de lo que es la administración, y de que trabajan no n_! 

da m~s para evaluar, si no para dar resultados en una empresa: para asegurar que 

la gente que contrata. va a tener un buen desempei"lo en su trabajo. 

10.Deflcienclas Las deficiencias que tiene son creadas sOlo por sus propios pre-

juicios, al considerar que un administrador, o un relaciones industriales, ti~ 

ne un panorama mas amplio; puede que st. pero no en cuanto a la función que se 

va a desempei"lar de manera espectflca. 

Las deficiencias son: el que al psicólogo del trabajo le hace falta un marca-ca!!. 

texto m6s completo sobre lo que es admlnlstraclOn. Y debiera haber un mayor énf~ 

sis en pensar que, si estan trabajando dentro de una empresa, una institución de 

servicios; su misión es hacer negocio y por "lo tanto, tienen que oensar en que -

la gente que esta evaluando, contratando, capacitando; es para que dé mejores r!_ 

soltados, y debemos de quitarnos (ésto me lo van a criticar mucho tus compañeros 

de la UNAM, por que siempre lo digo, iy siempre lo hacen!), esa ldeologla de la 

explotación, etc. Para una empresa, para eso trabajamos, y tenemos que ver la .... 

forma en que la persona sea mas productiva, y a la vez, que encuentre mejor sa--
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tisfacción; entonces, ese es el reto que como psicólogos del trabajo tenemos, y 

por esa es que muchos colegas no se ubican en las organizaciones; por que llegan 

con un enfoque diferente al que busca la organización o la empresa. V si no hay 

comunión en los objetivos, difícilmente esa persona va a brindar buenos resulta

dos o se le va a controlar, por. que la empresa va a buscar a la gente -

en la línea que ellos necesitan. 

En ese caso tenemos a gente como, la que creo que todavla se forma en las ENEPS, 

que lleva un enfoque muy diferente; pero también debemos contemplar que sus obj~ 

tivos, su plan de estudios y demAs, estan enfocados para satisfacer otro tipo de 

necesidades, que no son las mismas que esta buscando la empresa. Y toda esa gen

te se frustra al llegar a una empresa, cuando le preguntan si sabe hacer cosas -

que la misma empresa necesita, y a él no le prepararon para eso. 

Por eso es que debemos buscar congruencia entre necesidades reales de hacia don

de va a trabajar la gente y prepararlas de esa manera. Por que a veces sólo exi~ 

te una idea en las mentes de quienes disei"an los planes de estudio, que cree que 

algo es bueno, pero ya aplicado a la realidad luego tenemos problemas; no digo 

que no sea val ida lo que pueda pensar una persona, pero si asi lo piensa, que u

bique y enfoque a la gente a trabajar en las areas para las cuales fué formado, 

y no que la gente salga totalmente descontrolada y desorientada. 

11.Ventajas competitivas Definitivamente yo pienso que la preparación que tiene -

un psicólogo en cuanta a herramientas de diagnóstico, de cambio de comportamien

to: no las tiene ninguna otra profeston. 

Lo que pasa es que nosotros no las sabemos vender, y nosotros mismos hablamos m.1:!. 

cho de las limitaciones de nuestras herramientas; icuando· todas las profesiones 

lo tienen!; o sea, nosotros somos m&s criticas y adem&s lo divulgamos, y tantas 

1 imitaciones tienen los instrumentos de los médicos, de los abogados, los conta

dores, los ingenieros ••• , todas las profesiones tienen deficiencias en sus téc-
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nlcas e lntrumentos; pero nosotros, ademAs de que las detectamos. las difundimos 

y no trabajamos mucho para subsanarlas. Entonces, yo creo Que es mas una cues-

t16n de que no sabemos vender y aprovechar como ventaja competitiva ésto. 

12.FonaaclOn académica Me ha tocado participar en la eloboracl6n de planes de es

tudio de la Universidad Iberoamericana, de la UANM, de la lntercontlnental del 

Tecnológico de Monterrey, también; y yo creo que en ese sentido, de esos difere.!!. 

tes planes de estudio, lo notorio es que siempre se hacen a ta carrera, y gene-

ralmente (aunque no digo que en todos los casos), no se \legan a tomar en cuenta 

las Investigaciones que se hacen para formular los planes de estudio. 

Nos faltan estudios completos, que a la mejor una Universidad no puede hacerlos, 

pero el Colegio de Psicólogos si puede: estudios mas ampltos para conocer cuales 

son las demandas de los contratantes potenciales del psicólogo del trabajo. 51 -

no conocemos eso, no estamos aplicando el principio de cercanta con los cltentes. 

Los clientes son los que nos van a contratar y si no conocemos sus requerimten-

tos. menos podemos responder con gente formada de esa manera. 

Se critica mucho a la gente del Tecnológico de Monterrey por los ~rogramas que -

se dlsenan para ellos. Pero lo que quiero decir es que, ellos tienen perfectame~ 

te claro qué quieren, y para quien estan formando a la gente, y ast la forman. -

Eso tendrlamos que hacer nosotros (y también me lo van a criticar), por que no 

estamos aplicando el modelo de satisfacción de necesidades de clientes. El Tecn.!!. 

lógico de Monterrey sabe que estA preparando gente para las empresas del Grupo -

Monterrey, y las forma de acuerdo a lo que esas empresas necesitan. Yo no digo 

que tengan que ser sólo para unas empresas, pero, lpara qué tipo de institucio-

nes queremos formar a la gente?, y lqué necesitan de ellos?, y luego, elaborar -

planes de estudio de esa manera. 

13.FonaaclOn adicional Yo considero que la formación adicional si es necesaria d! 

flnltlvamente; y de eso tenemos que aprender de los pslcOlogos cllnlcos: y me r! 
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fiero fintea y exclusivamente a la supervisi(m. 

As1 como al PstcOlogo cltnico, al terapeuta, al que maneja grupos y demas¡ se le 

da supervlslOn del trabajo que real Iza. El psicOlogo del trabajo también deberla 

tener, talleres o sesiones de retroalimentación del desempeño que haces. Por que 

ni tenemos la retroalimentación en selección, ni en capacitación, ni en evalua-

ciOn, ni en nada; y entonces creemos que lo sabemos hacer, y luego, recibimos C,2. 

mentarlos o instrucciones de otra gente que no sabe de ésto. 

Aprender a participar en grupos lnterdisciplinarios: con administradores, con P!. 

dagogos, ingenieros, etc. 

14.Proplas limitaciones Yo no me acuerdo haber tenido problemas en éste sentido.

Siempre mi funciOn ha sido muy técnica, entonces, estando bien ubicado en que -

trabajamos dentro de organizaciones laborales y no estamos nada mas con el enfo

que de crecimiento y desarrollo personal, desarrollo humano, no debe haber pr.Q_ 

blemas. Al contrario, es saber trabajar en equipos multidisciplinarios. Hay que 

saber venderles también nuestro trabajo; por que mucha gente lo critica, pero lo 

que hace falta es decir qué es lo que sabemos hacer, en qué funciona .••• y no -

hacerle al mago. 

15 .. Aprendlzajes adicionales propios Muchas cosas, yo tuve que aprender muchas co-

sas, por que estoy hablando de un pl~n de estudios 70-74 (que se tome en cuenta) 

y en aquel entonces fué la primera generación, o la segunda, en que empezó a ha

ber areas de especialidad. 

Asl que yo tuvé que aprender posterior a la carrera, la Pslcologla del Trabajo;

para empezar, desarrollo organizacional, muchos aspectos de lo que se da en las 

empresas; una capacitación practica, y no de libro; una selecciOn también mas -

practica, no soto teórica; los centros de evaluación, el manejo del Rorschach -

con enfoque industrial, el Cleaver, y varias técnicas de diagnOstico. En reali-

dad mucho de lo que yo tuvé que aprender, lo aprendl después. 
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16.Carencla de utilidad La tendencia en muchas universidades, es la de desapare--

cer de los planes de estudio, toda la metodologla; iy no debiera ser!, por que -

es formativo todo ese aspecto de metodologla, dlseilos y estadlstlca. 

Yo lo sigo aplicando pero de una manera demasiado simplificada; ademas de que -

cuando lo aprendl, no lo aprendt aplicado, si no únicamente teórico; y en eso st 

podrta hacerse énfasis en los planes de estudio. Es importante conocer cosas --

practicas, por que resultan muy útiles al aplicarlos como metodologla, diseno y 

ana\lsls de datos. 

Tuvé que olvidar algunos aspectos de blo\ogla, flslologla; no as! de pslcoflslo· 

logta, que son cosas que todavta utll izo. 

17.Aprendlzaje personal Aprendl por muchos lados; aunque mas bien ha sido en Con-

gresos Internacionales en EU; y la verdad ... , muy poco en México. Ha sido basl

camente tecno\ogla del extranjero. 

18.Aportaclones de MC!dco al niundo Lo que pasa es que al no tener Organos de dlf~ 

slOn de éste tipo, dlflcl\mente sabrla si ha habido una aportaclOn de la Pslcol!!_ 

gla del Trabajo en México. 

Lo desconozco, definitivamente no tendrla datos para decir algo de ésto. 

Aunque hay cosas muy buenas, como lo que ha hecho Fernando Arias Galicla de eva

luaclOn del beneficio-costo de la capacitación. 

19.Aportaclones personales Por un lado la dlfuslOn de la técnica C\eaver y de los 

Centros de EvaluaclOn; y no solamente la difusión, si no la preparaclOn del per

sonal para el manejo de éstas herramientas. 

Son herramientas nuevas y el acceso hubiera sido muy dificil si no lo hubiéramos 

dispuesto de ésta forma, dadas las restricciones y toda la prob\em6tlca del tipo 

de derechos de autor que existen, adem~s de que la tecnologta es muy cara, y hu

biera resultado Inalcanzable para mucha gente, si no la hubiéramos manejado de -

ésta manera. 
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También e.l enfoque o el sistema de planeación estratégica de recursos humanos, -

es otra de las aportaciones. 

Y hace tiempo: todo lo que fué evaluación de ejecutivos; y programas de desarro

llo de ejecutivos. que son cosas que he trabajado desde hace varios años. 

Asi como dos investigaciones que estan reportadas en la revista del CEMI desde -

el año de 1977, una que se l lamO "Panorama de la Psicalogla en México", y otra -

llamada "Enseñanza y ejercicio profesional de la Psicologla en México 11
• 

20.0bjettvos, resultados y planes Yo hablarla de tres grandes apartados: 

-Uno es sobre planeaciOn estratégica de recursos humanos de la empresa; que es -

la proyección del personal hacia puestos de mayor responsabil !dad. Y la respons!!_ 

bi l ldad concreta que yo tenga aqul, son los planes de carrera del personal que -

va a cubrir los puestos del primer nivel de dirección de la empresa. 

-Lo segundo es la estrategia de cambio cultural enfocado hacia lograr mayor com

pettttvldad de la organización a nivel mundial. 

-Y el tercer programa es al que le llamamos estrategias de reforzamiento del si~ 

tema Integral de calidad de la empresa. 

Son tres macroestrategias, y esas son propiamente las que tengo en éste momento 

como responsabilidad. Esas macroestrategias no son para un ario; estAn vislumbra

das de 3 a 5 arios, por que es cambio de cultura, y eso no se logra ni siquiera -

en un ario. 

En calidad y aspectos de cultura organizaclonal, nunca acaba uno¡ toda la vida -

tendremos que estar rediseriando o reforzando. Viendo los nuevos rumbos que debe 

de tomar la organlzaclOn, y enfocar el comportamiento de la gente para lograr -

esos objetivos. Y desde luego ••• , enfrentando la problemática del entorno que -

siempre estar~ cambiando. 

Entonces, en éstas funciones nunca terminaremos de trabajar. 

21.Areas apenas incursionadas PlaneaciOn estratégica de recursos humanos, mercad.2_ 
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tecnia, higiene y seguridad industrial; relaciones laborales para el manejo de -

conflictos. 

Desarroilo de equipos de trabajo, que es algo que se presenta como común denomi

nador de las empresas de éxito, y que el pslcOlogo del trabajo debe aprender el 

enfoque que le tiene que dar. 

El desarrollo organlzacional. donde propiamente no hay gente preparada para tra

bajar. 

En calidad, yo veo muchlslmas oportunidades, pero ésto también lo tienen que CD!!_ 

templar las universidades para preparar a la gente desde ah!. 

La consultarla o la asesoria. es un renglón que no hemos explotado mucho los psi 

cOlogos del trabajo. 

En higiene y seguridad Industrial, hay mucho que hacer y también es un afea de -

la Pslcologla del Trabajo, por lo menos lo relativo a la motlvaclOn, a crear -

conciencia y responsabilidad del trabajador. 

Es Importante la capacltaclOn para la utlllzaclOn de los equipos y medidas de s~ 

guridad; y las campanas de seguridad, por que es un cambio de actitud. Entonces. 

tenemos mucho que hacer. 

22.Proplcl•r el desarrollo de las &reas A nivel de las universidades. Las univer

sidades deben de tener mucho contacto con las empresas, o sea, algo que se esta 

trabajando en ésta agrupación que se llama Mexican Chamber que habla mucho de la 

vinculación universidades-empresas. 

Desconozco cual es el grado de partlclpaclOn de las universidades o de algunas -

universidades, pero creo que debiera ser tntlma relación. Ver quién es el clien

te. y el proveedor tiene que satisfacer al cliente; entonces, si las universida

des no preparan a la gente en éstas .!reas, pues no van a encontrar trabajo den-

tro de unos cuantos a~os; y llmltaran sus posibilidades de desarrollarse. 

23.Proyeccl6n en sector p(iblico En éste sexenio tengo noticias de que se ha lncor. 
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parado un buen número de psicólogos en el sector público. No es el primero, a mi 

me tocó hace 2 sexenios trabajar en la Procuraduría de Justicia del Distrito Fe

deral con la intención de incrustar gente técnica y mejorar el desempeno de la -

función pública. 

Pero hay mucha oposición todavta, y en sector público va a ser dificil que logr~ 

mos hablar de un cambio de cultura, aunque se estan sentando las bases. Tendrla 

que ser un enfoque muy distinto, por que el sector público no busca hacer nego

cio. pero st son instituciones de servicio, en donde habrta que trabajar muchlsJ. 

mo en cambios de actitud, en aspectos de valores, en atención, servicio, result~ 

dos, y efectividad de la difusión. 

Yo veo que ésto va lr incrementandose y iojala que fuertemente!. por que aht es 

donde mas falta hace éste enfoque. 

En otros paises: Franela, EU. Inglaterra; a los psicólogos y a otros profeslo-

nistas les da orgullo mostrar en su curriculum que han trabajado para instituci.2_ 

nes de gobierno, aht es al revés, alta eso da prestigio y aqut, actualmente, no 

creo que sea mucho orgullo el poder presumir que trabajamos en el gobierno. 

Yo lo digo por que trabajé en el gobierno 5 anos {digo, para que no se malinter

prete). El considerar un cambio de cultura es dificil, pero tenemos que empezar 

a trabajar de una vez. 

24.ProyecciOn en iniciativa privada La proyección que yo visualizo es muchlsima -

mas de la que está habiendo en éste momento, st sabemos responder a lo que la e.!!!. 

presa pide de nosotros. 

Simplemente podemos hacer un sondeo muy rapido entre 30 o 50 empresas, y darnos 

cuenta del número de psicólogos que estan ubicados en cada una de las empresas.

Y obviamente me estoy refiriendo a empresas medianas y grandes¡ pero en las pe-

quenas también pudieramos tener nuestro lugar¡ y aunque no fuera trabajando por 

nómina, si no dando servicios de consultarla o asesoria. 

205 



25.El psic6logo en el ano 2000 Yo pienso que el pslc6logo se va a ubicar más como 

una persona staff, como consultor; como asesor de los directores, para su mejor 

toma de decisiones. 

Y iojal!! en el a~o 2000, dejemos de hacer funciones como las de reclutamiento: 

no las de evaluación y selección, pero st. reclutamiento .. Por que el reclutamie.!!. 

to no es una función del psicólogo: para reclutar, para saber donde hdy gente, -

no creo que se necesite estudiar pslcologla; para selecctOn st, para evaluación 

si, pero no para reclutar gent~. Ahl verla mucho más adecuado a una persona de -

relaciones pQblicas, comuntcaclón, otra cosa¡ pero no precisamente un psicólogo. 

Que en capacltacl6n estemos aplicando la tecnolog!a educativa. Que estemos trab!!_ 

jando para, de verdad, desarrollar a las empresas; para buscar oportunidades de 

negocio, desarrollar la creatividad de la gente. El pensamiento estratégico, el 

fonnar empresarios, y fonnar l lderes para esos anos. 

Todo eso veo haciendo a un psicólogo del trabajo en el ano 2000; o por lo menos, 

yo si lo voy a estar haciendo, no sé si mucha gente más. 

FEBRERO 1991. 
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1. Escenarios de trabajo La clasificaclOn estA dada por las caractertstic-.s rte las 

organizaciünes y de los escenarios laborales, podemos hablar bAsicamente de que 

los campos laborales t1picos de un pstcOlogo del trabajo, de un pslcOlogo organl 

zacional. son las empresas: tanto el sector productivo, como el sector de servi

cios, es decir, aquellas empresas que como producto tienen un bien tangible, o -

que otorgan algún tipo de servicio a la comunidad. 

Otra clasificación serta: por la naturaleza misma de su capital y de su giro. y 

del sector al que pertenece: públ leo o privado; y obviamente la mezcla de ambas, 

las paraestatales. Y en instituciones educativas como un segundo grupo muy tmpo!. 

tante; en ese tipo de empresas, las labores fundamentaleS serian: en la acttvi-

dad docente, la investigaciOn. 

ºa~rlatrabajar obviamente en la línea, coordinando o dirigiendo alguna de las -

funciones t1picas del psicólogo del trabajo, o bien. como asesor externo a esas 

organizaciones. 

2. Areas de trabajo easicamente las areas o funciones en las que ha venido traba

jando t1picamente o tradicionalmente dentro de una empresa o una organizaclOn -

son: en la adquisiciOn de talento humano, y estamos hablando de reclutamiento y 

selecctOn. Ya capturado ese talento humano, pasa por un proceso al que le llama

mos inducción organizacional. Un area t1pica también ha sido la capacitaciOn, el 

adiestramiento, y posteriormente el desarrollo de la persona a través de la erg! 

nizactOn, y aqu1 estamos hablando de la planeaciOn de recursos humanos, los pla

nes de r:i'lrrera.En el area de sueldos y compensaciones, en el area de relaciones 

laborales y sindicales, en el ~rea de comun!caclón organ!zaclonal. 

Sin embargo, el psicOloga, dado que su razón de ser es el estudio de la conducta 

humana en las organizaciones, ha incursionado también en areas que no estan agr~ 

padas dentro del area de personal o de recursos humanos, como es mercadotécnla, 
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y mas recientemente esta interviniendo en procesos de cambio organizacional. --

como es: calidad total, desarrollo arganizacional o alguna otra estratégia o me

todologla que pretenda un cambio integral de la compañia. en donde el factor hu

mano sea una clave para poder obtener ese cambio. 

3. Evolución de funciones Bi!sicamente yo recuerdo que cuando comencé a trabajar -

en la profesión. el a.rea tlpica en la cual uno ingresaba era reclutamiento y se

lección, era practicamente el area de noviciado; y a través de una legislaclOn -

que hubo en 1978-79 el adiestramiento y la capacitaciOn empezaron a adquirir --

gran fuerza, y aparentemente durante algunos ai"los (finales de los 70s y princi-

plo de los BOs) fué el area en la cual también Ingresaba el pslcOlogo a empezar 

a desempei'lar sus funciones o actividades. 

SI han evolucionado bastante las actividades del pslcOlogo, por que ha existido 

un movimiento muy fuerte que naciO en paises desarrollados como Japón, como EU, 

y que poco a poco ha empezado a invadir todo el mundo. Y es el movimiento en el 

que se esta tratando de lograr mayor productividad y mayor competitividad en las 

organizaciones, y ésto ha dado una evoluclOn de las actividades del pslcOlogo, -

por que ya pierde un enfoque microscópico, sectorial o particular y tiene que u

tilizar ahora un enfoque sistémico, en donde el factor humano es uno de los ele .. 

mentas importantes, pero tiene que considerar otros factores como es: la cultura, 

el aspecto administrativo, el tipo de gerencia, lo que es la técnologla y sus C! 

racter1st1cas, la estructura misma de la organlzaciOn e integrar a la organiza-

ciOn mas como un sistema para lograr ese cambio; entonces, las funciones del psi 

cO!ogo, de ser de apllcaclOn muy definida en alguna area de la organlzaclOn y de 

dedicarse a resolver problemas, su enfoque de la actividad y sus actividades han 

cambiado ahora a tratar de prevenir esos problemas y tratar de favorecer ese ca!!!. 

blo de Ja organlzaclOn hacia una mayor competitividad (que es una palabrita muy 
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de moda), una mayor productividad hacia el logro de mejores resultados. 

Entonces, si enfocamos la evolución de las funciones o actividades desde el pun .. 

to de vista de lcuales eran las areas ttpicas? ésta serta la respuesta. Si lo e!!. 

focamos en lc6mo ha evolucionado la tecnologta? lcOmo ha evolucionado la metodo

logla?, ¿qué puede aplicar un pslcOlogo del trabajo?, yo di ria que se ha enrlqu~ 

cido cada vez mas de otras disciplinas, de otras a.reas para poder desempeñar su 

función. 

Antes se decla que el psicólogo del trabajo no deberla Invadir el campo de un -

LAE, por ejemplo, y el avance y desarrollo de los Últimos 10 anos, nos dice que 

un pslcOlogo del trabajo que no tiene conocimiento de las herramientas ctaslcas 

y tlpicas de la adminlstraciOn de empresas, pues, no sirve para nada, por que -

nunca va a entender lo que es una organtzaciOn. 

El pslcOlogo debe ser reactivo a resolver problemas; todos los libros de texto -

nos declan: el psicólogo del trabajo encuentra su justlflcaclOn cuando nacen los 

problemas can el factor humano y !no es cierto!, la verdad es que el punto no es 

resolverlos, si no prevenirlos. El punto no es estar de apaga-fuegos, si no mas 

bien en una posición de prevención, que evite pérdidas en los intereses de la -

persona y en los intereses de la compaiHa, hacia esa orientaclOn han cambiado -

sus funcionesª V cada vez m~s tenemos que ser un poco multidisciplinarios e in-

terdiscipllnarios en nuestra labor y en nuestros propios conocimientos, nunca -

perdiendo la especlalizaclOn de las técnicas para poder dirigir y administrar al 

recurso humanoª 

4 .. Evolución de lnstrunentos De las herramientas o instrumentos que empleaba en -

la época en que incursioné como profesionista, algunas han permanecido con cam-

blos mlnlmos y otras si han evolucionado. 

A manera de ejemplo: yo recuerdo que en reclutamiento y selección cuando comencé 
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a trabajar, uno de los Instrumentos tlplcos eran las pruebas pslcológlc>S, v oor 

mucho tiempo fueron consideradas como la herramienta fundamental para seleccionar 

al personal. Y lo que sucede es que a través del tiempo éstas han Ido evoluclo-

nando y de tener un contenido 1.r1ayormente subjettvo, de ser un instrumento poco -

vinculado con las caracterlstlcas de cada puesto de trabajo, se han desarrollado 

técnicas nuevas. Por ejemplo: hace 10 anos era t!plco apl !car el Dominas, Raven, 

Mlnnesota, para fines de selecc16n, y ahora ya hay otras alternativas, técnicas 

diferentes, no novedosas en cuanto al tiempo (aunque en México si tienen un pe-

riada corto en el que se han venido aplicando), como es el Cleaver. 

El Cleaver rompe con la generallzaclón que se daba a las pruebas tlpicas, ya que 

lo que se hace es, analizar el puesto, derivamos una serle de requisitos por ca

da puesto y en base a esos re.quls1tos, comparamos contra un perfil; entonces, "1,!l 

dlvlduallza las caracterlstlcas del factor humano dependiendo de la naturaleza -

del puesto. 

En cambio el Dominas, no importaba que fuera un director, un gerente o un nivel 

operativo se aplicaba por Igual a todas las caracterlstlcas, ésto, era un probl~ 

ma metodológico serlo, el segundo problema era: lqué tanta validez tenlan las -

respuestas que pudiese yo tener con un cuadro tlplco de Dominas y con el desemp!!_ 

no predictivo del trabajo y de mi eficiencia? Entonces, si ha habido un cambio -

en el afea de reclutamiento y selecciOn en cuanto a éstos instrumentos o herra-

mlentas. 

Y cada vez m4s, en mi opinión muy personal. siento que las pruebas psicológicas 

se convierten en una informac16n adicional 9 imas no la principal! Otras fuentes 

de informaclOn son las que adquieren mucha Importancia, como son las pruebas de 

desempeno o de slmulaciOn, como son el anUls!s de comportamiento en otras orga

n!zac!ones, y de ah! derivar predlctlvamente qu~ ser4 capaz de hacer el lndlvl-

duo, que es uno de los propósitos de la pslcologta del trabajo. 
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5. Evolución de técnicas Hablando de las técnicas y su evolución, nos enrnntr<'\mos 

con lo mismo, s1 han cambiado. 

Ahora en capacitación hay técnicas de instrucción que insisten más en la particl 

pación del capacitando¡ que insisten ma.s en la ordenación del contenido del ma-

nual del curso que se imparte; y en esas técnicas tenemos la instrucción referi

da a criterios, la secuenciación del contenido en base a matrices, y algunas o-

tras que hace 10, 12 o \5 ai'\os no se aplicaban. Pocas veces se investigaba el h!, 

cho de que una persona aprendiera qué beneficios tenia en el logro de los objet! 

vos de la empresa o en remediar una problema.tita en su a.rea de trabajo. Y nunca -

se hacia una estlmaclOn del beneficio y un anallsls del costo. Este an~llsls de 

rentabilidad o de productividad para ver financieramente lcuánto ganamos en lo -

que invertimos? hace 10 anos era teor1a, todo mundo hablabamos de que deber ta h! 

cerse, pero nadie lo hacta. Y ahora ya hay un conjunto de herramientas, de técn!. 

cas, de instrumentos que nos permiten cuantificar muy concretamente los benefi-

cios para la persona y para la organlzaciOn, y traducirlo en términos de pérdi-

das, utilidades, ganancias y rentabilidad. 

En sueldos y compeosacionescada vez m!s ha adquiri~o fuerza el sistema Hay, y é!_ 

te sistema hace 10 anos, ni siquiera lo ensenaban en la Facultad. 

En relaciones laborales también las técnicas han cambiado, hace 10 af\os era muy 

dificil encontrar un diagnóstico en relac!On con el sindicato, y a partir de eso 

derivar una estratégia. Las técnicas b!sicas eran sentarse a la mesa de negocia

cil:i y ver cómo puedo obtener lo que quiero para beneficio de la empresa y en al 

gunos casos pasando por encima de los intereses del trabajador, entonces, el que 

hablaba ma.s y era mucho mejor vendedor era el que ganaba¡ ahora no, ahora se ut! 

lizan técnicas muy concretas para hacer un diagnóstico, para establecer un plan 

Y unas estrategias, para instrumentar esas técnicas y posteriormente valuar. Ah.2, 

212 



ra se utili::an técnicas de investigación individual. como: fichas para clasl"i-

car las caractertsticas de \os 1 tderes. no con el objeto de pasar por encima de 

sus intereses, si no para tratar de individualizar la técr'lica, y eso nos permite 

el poder establecer una estratégia mucho ma.s probablemente efectiva que antes. 

En el af'ea de comunicación organizaclonal también ha cambiado, por que, los ins

trumentos Upicos eran: la revista interna, y los tableros. las fiestas de cum-

pleai'ios y los eventos soclales. Ahora adem~s de esas técnicas, se emplean para -

desarrollar \a comunicaciOn organizaclanal, la comunicaciOn lateral y el trabajo 

en equipos. Y en la parte metodolOglca lo que se hacta antes, era determinar con 

la alta direcciOn lo que se querta comunicar y se comunicaba, ahora la técnica -

es diferente , lo que se hace es tratar de especificar a partir de los valores -

culturales y objetivos de una organizaciOn, por un lado, y por otro lado, las n~ 

cesldades de comunlcacl6n de la gente, y ésto lo que Implica es un diagnóstico -

que antes no se hacta. 

Otro tipo de evaluaciones en comunlcaciOn son los que tratan de estimar lqué ta!!. 

to se esta. comunicando y con qué efectividad?, y en éstas técnicas encontramos -

el anallsls de contenido de los diversos medios. 

6. !!!•leo y otros paises En cuanto a la diferencia que hay entre México y otros 

paises, solamente puedo hablar de M.érica. 

En el a.rea de la investigación, una de las diferencias fuertes es que: en EU se 

da mucho ma.s apoyo a la lnvestlgaciOn que en México, y ésto medido por las varl_! 

bles que queramos medirlo: si lo hacemos por el presupuesto designado por las e!!!. 

presas o instituciones para investigar en psicologta del trabajo, el presupuesto 

es mus:bo mayor. Si lo medimos por el número de personal involucrado en activida

des de invest1gaci6n en las empresas, es mucho mayor. Si lo medimos por los des

pachos externos que dan consultarla a las empresas y organizaciones en psicolo--
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gta del trabajo, tienen areas de investigación; entonces, aqut hablamos rh~ una -

diferencia bas!ca de grado, de intensidad, de presupuesto y de importancia. 

En cuanto a la docencia, hay diferencias también; aunque, no por que se estén e!!!. 

pleando técnicas nuevas, lo que pasa es que en la educación fonnal, se estan in

tegrando técnicas diversas que se pueden emplear para capacitar a la gente en u

na organización, y en lugar de impartir tas clases solamente por conferencia, se 

usan otras técnicas como son: juegos de negocios, trabajo en equipos, role-pla-

ying, etc.: y esa es la única diferencia, la gente es igual, con los mismos ran

gos, con la misma capacidad, y lo que sucede es que en México continuamos con la 

tradición de impartir nuestras clases a través de una técnica expositiva, que es 

la mas cómoda, que es la que nos pennite en ocasiones evidenciar mas nuestras h! 

bilidades como transmisor de conocimientos, y es la mas inefectiva en ténninos -

de aprendizaje. 

En el trabajo de campo, también hay diferencias, y una de ellas es que: el ps!c~ 

lago del trabajo cada vez mas en otros paises se encuentra vinculado con las al 
tas direcciones y deriva sus planes a partir de los planes mismos de la comparHa, 

y aunque no es novedoso por que se menciona en los 1 ibros de texto desde hace al 
gún tiempo, la diferencia serla, e! que en otros paises si se !leva a cabo y en 

México no. 

1. Profesiones con las que compite Los profesionistas con los cuales compite un -

psicOlogo del trabajo en las organizaciones, se pueden agrupar en ténninos de la 

frecuencia o de la intensidad con las cuales estamos compitiendo; y curiosamente 

nosotros, los psicólogos del trabajo, competimos contra psicólogos de otras a.--
reas, principalmente c!ln!ca y educativa. Y ésto no es una profesión adicional, 

si no una variante o rama de la Pslcologla como tal. 

Otras profesiones concretamente serian: los LAE y los ingenieros. que junto con 
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ps ic6logos de otras A reas son con los que mAs frecuentemente nos encontr,.mos rle,!!. 

tro de las organizaciones. 

Habr\a un segundo bloque, formado por los LRI, pedagogos, comunlcó\ogos y soció

logos. 

B. Profesiones con las que colabora En términos generales las profesiones con las 

que labora y colabora el psicólogo del trabajo puedo decir que son de todo ti

po. Desde actuarios. fislcos, ingenieros, quimicos, pedagogos¡ vamos, no hay una 

tendencia, dado que las organizaciones tienen en su propio giro la <;>rlentaci6n -

hacia contratar profesiones acordes a su propósito fundamental y a su misión. 

En las empresas de producción, Independientemente de que sean p6b\lcas o priva-

das, el psicólogo del trabajo labora con Ingenieros. En aquellas Instituciones -

de tipo financiero, como son: bancos, arrendadoras, seguradoras de diversos gi-

ros o en diversos factores por asegurar, son principalmente LAE, economistas e 

inclusive licenciados en finanzas. Si se estA en un despacho de contadores. pues 

lo que mas habra son contadores. 

Entonces. colabora con todas las profesiones, pero dependerá del giro de la em-

presa en donde se encuentre laborando y el que e)(ista mas de una profesión. 

9. Preparación acorde a la realidad De manera general yo opino que con respecto a 

la preparación que tiene el psicólogo del trabajo para enfrentarse al campo --

real, se encuentra mAs deficientemente preparado que otras profesiones. 

ID.Deficiencias Por que solamente veo que el psicólogo del trabajo, hoy por hoy, 

con la currlcula que tenemos en l UNAM, contamos con ventajas competitivas en -

ateas como reclutamiento y selecciOn, capacitaciOn y adiestramiento, y desarro--

1 lo de recursos humanos; en el resto de las a reas el nivel superficial de prepa

ración que obtenemos no nos pennite competlr con otras profesiones. 

Ejemplo: la seguridad Industria\ ni siquiera e<lste como materia y e<lsten ya dl 

215 



plomados y maestr1as en donde se ven con un nivel de profundb.1ad sobre técnlc~s 

muy concretas de seguridad. Hay compañtas lideres en seguridad como puede ser 

Oupont. Grupo Aluminio en México; sin embargo, nada de eso estamos enseñando. -

ni estamos favoreciendo que los alumnos tengan como principios de conocimiento 

teorias y esquemas de intervención. 

En sueldos y salarios todavta manejamos muy superficialmente una serie de técnl 

cas; en cambio, técnicas como es el sistema Hay que tiene un mercado cautivo y 

que es una técnica o metodologta que no puede ser considerada con un alto grado 

de objetividad; sin embargo, es la que mas se usa y no estamos preparando a los 

alumnos para el lo. 

Con respecto a la comunicación organizacional. de la que ya hab{amos comentado 

que se ha avanzado much[simo. y nosotros lo que damos, son principios bAslcos -

de comun lcac iOn. 

En relaciones laborales, ies increlble! que todav1a no tengamos materias dedi

cadas a lcOmo se hace un diagnostico de la situación laboral?, ¿cómo se hace la 

evaluación de un contrato colectivo?. lcómo se plantean estrategias de negocia

clOn con los lideres sindicales?. lcómo se pueden obtener fichas biográficas de 

cada uno de 1os l 1deres? 

Por lo que yo considero que tenemos sólo competencia real en áreas como desarr.E_ 

llo de recursos humanos, reclutamiento, y selección. No se diga en Areas nuevas 

o en a.reas de intervención como son: calidad total. por que ahl no se hace gran 

cosa, salvo algunos cursos incipientes que damos de vez en cuando a nivel inte.r 

anual y que ayuda a los alumnos a medio-entender que es ésto. 

11.Ventajas ccxnpetitlvas Las ventajas competitivas derivan de la naturaleza y -

del objetivo mismo de su profesión; es decir, el psicólogo del trabajo es un e_! 

peciallsta en conducta humana con respecto a las organizaciones, y ésto le da -
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su propia competitividad por si misma. 

Sin embargo. como senalaba en el reactivo no.10 el dedicar tres semestres a lo 

que es capacltaci6n, adiestramiento, desarrollo de recursós humanos. y adminis

tración del Area de planeación de recursos humanos, le da una ventaja muy fuer

te por la profundidad y especial izaclón que obtiene. 

En reclutamiento y selección, ademAs de ser un Area en donde tradicionalmente -

desde hace muchos anos ha sido reservada para el psicólogo del trabajo en sus -

orígenes, tenemos ventaja competitiva por que estamos manejando técnicas y -

métodos tales como Centros de Evaluación. como Cleaver, como una serle de estr~ 

tégias que nos penniten estar a la vanguardia de otras profesiones. 

Desgraciadamente no es suficiente, puesto que otras profesiones incursionan en 

éstos terrenos sin tener la capacidad, o mas que la capacidad, la preparaciOn -

necesaria para poderlo hacer. Como serta en lnterpretac10n de evaluaciones psl

colOgicas, o como serta un dlagnOstico de necesidades de adiestramiento y capa

citaciOn enfocado al factor humano; pero es la real tdad ••• nos han invadido. 

otra ventaja competitiva muy fuerte es: los esfuerzos de cambio en las empresas, 

las estratégtas integrales para lograr mayor eficiencia en las organizaciones; 

fundamentalmente han derivado de los movimientos psicosociales, ·es decir, se ve 

a través del factor humano la poslbil ldad inmediata para que las organizaciones 

cambien; ésto se remarca mucho en procesos como son desarrollo organizactonal.

en procesos como calidad total, en procesos de productividad y otros de éste t.!. 

po, que se fundamentan bastcamente en el factor humano. Y aht es donde el psic~ 

lego del trabajo tiene otra ventaja competitiva, por que conoce las raíces ma.s 

pr'?fundas de como puede o debe ser instrumentado una serie de técnicas y de m!_ 

todologtas para que den resultado por y para el recurso humano. 

12.Fonnacl6n académica iNo es adecuada!. y yo creo que podrlamos clasificar. re-
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tomando algunos puntos comentados en reactivos anteriores, y podrlamos agrupar 

en·cuatro, basicamente, los problemas que est~n provocando una inadecuada form2_ 

ciOn académica del psicólogo del trabajo, y estoy hablando de los problemas, no 

de las causas, a las que despues me referiré. 

Los problemas que he visto en éstos trece ai'\os de dar clase serian los siguien

tes: 1.-Hay dupllcacl6n de temas.---NO es posible que exista una materia como 

Ana.lisis y Descripción de Puestos, y esa misma materia se ve como tema en Desa

rrollo de Recursos Humanos l. y se ve como tema en Reclutamiento y Selección, y 

se ve como tema en Administración de Personal. Enton~es, cu~ndo estamos viendo 

que un contenido instruccional se repite cuatro veces, algo debe de andar mal. 

2.-Ex.iste un problema de secuenciación, y con ésto me quiero referir al orden de 

las materias. --- Hay materias que deberlan ser prerequlslto obligado para otras 

sin embargo, se deja en una libertad, a veces bastante poco productiva para el -

alumno, para que él elija \os mddulos y la secuencia de las materias. Y lo que -

provoca es confusión, y en algunas ocasiones problemas en cuanto al aprendizaje 

mismo. Por ejemplo: 11 Administración de Personal" que parte y da una_panoramica -

completa de las funciones del pslcOlogo del trabajo, podrla· y deberla ser una m! 

terla Inicial a partlr de la cual podrlamos ver ya los campos particulares y es

pec1ficos de reclutamiento, selección y capac1taci6n, etc. Pero no tomar ºAdmi-

nistraci6n de Persona\ 11 en gg semestre, cuando en 7g ya tomamos las anteriores y 

otras materias. Entonces, el ir de lo general a lo particular en ocasiones, y de 

lo particular a lo general con una secuencia mas arbitrarla que planeada y dlda_s 

tlca, provoca deficiencias en el aprendizaje del alumno. 

3.-Existen, como ya he comentado, algunos temas cuya profundidad no permite que 

el alumno adquiera ni conocimientos s6\ idos y mucho menos el manejo de técnicas 

e instrumentos que le permitan tener una habilidad y abrirse campo en el mercado 
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de \as organizaciones. --- Tales aspectos o tales temas podrlan ser la cal !dad -

total; si se ésta viendo que es una necesidad de las organizaciones en Méx.lco, -

por que ya ahora no estamos en una polttica proteccionista, por que se ésta vie!:!_ 

do que el GAT es una realidad, por que se ésta viendo que vamos a entrar a un a

cuerdo de 1 ibre comercio con EU y Canada, y si no se vuelven las organizaciones 

competitivas no van a progresar. Y si el pslcO\ogo del trabajo no maneja c·lertas 

técnicas, estrategias y metodologla de una calidad total hacia la productividad 

¿como las va a ayudar?, y eso lo estamos viendo a nivel de un tema general en al 
gunas materias y en cursos sueltos, cuando deberla de ex.lstir mucho m~s inciden

cia y profundidad en la preparación del psicólogo en éste tipo de estrategias de 

Intervención. 

4.-EI otro factor son los tópicos o temas no contemplados y que al psicólogo le 

restan habi \idad, preparación y esquema para poder trabajar en las organizaclo-

nes. --- Ejemplo: el psicólogo del trabajo por el simple hecho de estar laboran

do en una organizaci6n , deberla entender los principios ba.stcos de economta, -

por que la organización se ve influenciada por esos aspectos; y sin embargo, --

cuando se ha propuesto en algunas ocasiones como tema a incluir. las autoridades 

e incluso otros profesores dicen que esos no son temas \'inculados con la prepar!_ 

clón del psicólogo del trabajo. Y es que no se trata de temas para que él domine 

o intervenga, si no temas que él necesita en su acervo conductual. metodolOgico 

y de conocimientos, para poder entender lo que es una organización y lc6mo éstas 

fuerzas económicas afectan internamente al factor humano?. y que ~lo que justl 

flca nuestra profesión. 

Ahora, lqué esta atras de todo ésto?, ¿qué puede estar provocando esa ineficien

cia en el diseno curricular?, y que no me siento nada feliz de comentarlo por -

que yo soy parte de esa Ineficiencia, dado que pasa el tiempo y no hemos podido 
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de las organizaciones. --- Tales aspectos o tales temas podrlan ser la calidad -

total; si se ésta vlendo que es una necesidad de las organizaciones en México, -

por que ya ahora no estamos en una polltica proteccionista, por que se ésta vie,!l 

do que el GAT es una realidad. por que se ésta viendo que vamos a entrar a un a

cuerdo de libre comercio con EU y Canada, y si no se vuelven las organizaciones 

competitivas no van a progresar. Y si el pslcOlogo del trabajo no maneja c-lertas 

técnicas, estrategias y metodologla de una calidad total hacia la productividad 

lcOfno las va a ayudar?, y eso lo estamos viendo a nivel de un tema general en a.!_ 

gunas materias y en cursos sueltos. cuando deberla de existir mucho mas inciden

cia y profundidad en la preparaclOn del pslcOlogo en éste tipo de estrategias de 

1ntervenc1 On. 

4.-EI otro factor son los tOplcos o temas no contemplados y que al pslcOlogo le 

restan habil !dad, preparaclOn y esquema para poder trabajar en las organlzaclo-

nes. --- Ejemplo: el pslcOlogo del trabajo por el simple hecho de estar laboran

do en una organtzaciOn , deberla entender los principios ba.stcos de economta, -

por que la organtzaciOn se ve influenciada por esos aspectos: y sin embargo, --

cuando se ha propuesto en algunas ocasiones como tema a incluir. las autoridades 

e incluso otros profesores dicen que esos no son temas vinculados con la prepar_! 

clOn del pslcOlogo del trabajo. Y es que no se trata de temas para que él domine 

o intervenga. si no temas que él necesita en su acervo conductual. metodolOglco 

y de conocimientos. para poder entender lo que es una organización y lcómo éstas 

fuerzas economlcas afectan internamente al factor humano?. y que ~ lo que just! 

flca nuestra profeslOn. 

Ahora, lqué esta atras de todo ésto?, lqué puede estar provocando esa Ineficien

cia en el diseno curricular?, y que no me siento nada feliz de comentarlo por -

que yo soy parte de esa lneflclencla, dado que pasa el tiempo y no hemos podido 
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avanzar nada para corregir éstas situaciones. Sin embargo, esa es la manifesta-

ción, ese es el efecto. ese es el problema. las causas son las que habrta que a

tacar. Y una de esas causas, y qutza: la m~s grande, es que probablemente, y digo 

probablemente por que habrla que hacer una investigación m~s a fondo; la post--

ción salarial de los profesores que se requiere retener con experiencia y habi l! 

dades necesarias para poder instrumentar éstos cambios, no es lo suficiente para 

atrJerles y provocar que trabajen de tiempo completo o de medio tiempo o como -

profesores de asignatura, como modalidad en la propia Facultad. Lo que podemos -

tener entonces, es un grupo de gente que se interesa por dar clase, pero que -

no tienen la experiencia laboral en las organizaciones y que no les interesa ha

cer carrera en la Facultad, por que el nivel salarial es mlnimo y raquitlco, ésta 

podria ser una causa. 

La segunda causa que se me ocurre es, (y ésto quiero comentarlo abiertamente) no 

creo que exista un nivel de conciencia en la Facultad de Psicologta sobre las C!_ 

racterlstlcas, beneficios y bondades de la Pslcologla del Trabajo; ies m!s! ni -

entendimiento de qué es lo que hace el pslcOlogo del trabajo. En éste orden de C.2. 

sas nos pueden ver, incluso, como un mal necesario, y lo digo sin criticar pers.2_ 

nas, pero si inconfonnandome con una situación que nosotros mismos hemos ido ge

nerando: que es la falta de lnformac!On y la falta de dlfus!On de lo que hace el 

psicOlogo del trabajo, adem!s de otras especialldades de la Pslcologla. 

Y probablemente otra causa sea, el hecha de tener un sistema de coordinación y -

administración del personal docente 11 débil 11 que a veces no logra ejercer presión 

para que existan cambios en las materias y en los programas de la curricula del 

psicólogo del trabajo. A manera de ejemplo, y para ser muy concreto: en ocasto-

nes se nos cita a una junta, y si uno no asiste no sucede nada; en ocasiones se 

nos pide que haya modificaciones de una materia, y si no se modifican las mate--
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rlas, no sucede nada. Y tenemos materias que llevan 5 anos o mas tiempo y que no 

se actualizan, pero es por Que no hay ninguna consecuencia para ese profesor que 

no cumplió con su deber. Entonces.el orden de las cosas es: no sucede nada, pues 

no cambio nada. 

Estas serian algunas de las causas que se me ocurren mencionar. 

13.FormaclOn adicional Lo primero que se me ocurre sugerir. con 11 se me ocurre su-

gerir" no Quiero dar a entender que es una idea únicamente, si no ya es una nec!_ 

sidad, es: la puesta en marcha de la Maestrta en Pslcologta Organizacional, y -

con toda lntenc!On la estoy llamando Pslcolog!a Organizaclonal y no Pslcologla -

del Trabajo. Esta Maestrla en Pslcolog!a Organlzaclonal: 

1.-Yo creo que lo que permitirla obtener como un beneficio al egresado de la Utl . ." 

en ésta area es. no incurrir, y no necesariamente estudiar para continuar su de

sarrollo,en Universidades cuyos costos a nivel de estudios son muy altos. 

2.-EI poder mantener un respaldo, una Imagen, y la generac!On de profesionlstas 

acordes con las necesidades de otras organizaciones, como son las empresas. 

3.-Ayudarla a ampliar la formaclOn o la currlcula del pslcOlogo. 

Concretamente deberla de haber en esa maestrla algunas materias que le dieran la 

vls!On general, global. sistémica al pslcOlogo del trabajo para entender mas ca

balmente lo que es una organización. Ya me referta en parrafos anteriores, a la 

necesidad de que estudie principios basteas de macroeconomta. Existen cursos que 

Imparten las Instituciones de capacltac!On como son: prlnclplos bAsicos de cont.!_ 

bll idad; de la misma manera Que ahora se ve la necesidad de que todas las profe

siones estén estudiando computaclOn o Inglés, lo mismo cualquier profeslOn por -

el simple hecho de trabajar en escenarios laborales debe de entender lo que es -

una organlzaclOn, y éste serla un primer mOdulo o nivel dentro de la maestrla, -

al que le prodrlamos llamar el tronco común o los cursos propedeútlcos de la 

maestrta. 
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Después de ah!, podrla haber materias, {y aqul tengo duda), no tengo por el me-

mento claro. si deban de ser de la 1 icenclatura o de la maestria. Deberla haber 

materias independientes con respecto a temas como: planeaci6n estratégica. la~ 

valuación del desempe~o laboral, la administración de sueldos y salarlos lnte--

gralmente vista, la administración de las relaciones laborales, (puntos ya sef\a

lados en otro reactivo); la seguridad, pero ne la seguridad tradicional, si no -

extender un poco mas el estudio de la seguridad. incluyendo tópicos como son: -

contaminaciOri .ambiental, sistemas de protección-planta y prevensiOn, que son fi-

nalmente mecanismos que intervienen también con respecto a la seguridad total o 

Integral. 

Y obviamente. podrla haber en la maestría módulos, a los que yo llamarla de lnt~ 

graclón; y en ellos los que se pretenderla es, de un conjunto de materias y téc

nicas que se vieron aisladamente, agruparlas, organizarlas, para que pudiese el 

psicólogo intervenir en estratégias de cambio mucho ma.s integradas. Una de esas 

materias integrales podrta ser calidad total; otra podría ser, cultura organiza

cional, y como.éstas habrta muchas materias, es cuestión nada ma.s, de investigar 

realmente que esta.n haciendo las organizaciones y de esas necesidades de nues--

tros el lentes externos, retomar y derl var los nuevos contenidos 'de la l icenciat.!:!,. 

ra y la planeac16n y puesta en marcha de la maestrta. 

Los cursos aislados, como los que se han venido impartiendo interanualmente son 

importantes, pero yo los enfocarla desde una manera diferente: no deberlan de r~ 

mediar deficiencias de temas no vistos en la licenciatura, lo que deberla de ha

cer es, incrementar la profundidad y la actual izaclón del alumno sobre un tema -

que ya haya visto. En cambio, hay ocasiones en que estamos manejando los cursos 

interanuales sobre temas de los que no hubo antecedente en su formación; sin em

bargo, es obvio que son muy importantes como parte de lo que es la formación in-
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tegral del pslcOlogo del trabajo, y es por eso que estoy Interviniendo en el los. 

14.Proplas limitaciones Yo recuerdo que en mis primeros empleos como psicólogo -

del trabajo, una de las prlnclpales llmltaclones a las que me enfrentaba es el -

que yo me expresaba y me comunicaba con una serie de términos. con una serie de 

tecnicismos que otras profesiones no entendtan; entonces, yo hablaba de la con-

ducta operante, del reforzamiento, de la extinción, del sujeto (que inclusive la 

palabra puede tener connotaciones despectivas en una organizaciOn). pero que sin 

embargo me "atornillaron" en la Facultad; y esa era la forma en que me comunica

ba, bueno al menos eso pretendta. y ahora veo que nunca me comuniqué o fueron P.Q. 

cas las ocasiones. Esto causaba. obviamente, que otras profesiones me vieran "ra

ro", no sabtan si realmente erA yo psicOlogo, por que lo que el los ten tan de 1-

dea que era un psicólogo, pues tenla que ver con el inconciente y las ciencias .Q. 

cultas, que son mas bien a.reas de la Psicologta Cl tnica en sus ortgenes; entan-

ces. menudo problema al que me enfrentaba ya. Eso fué en mis primeros trabajas -

donde finalmente entra uno como un psic6rnetra, como un· instructor, o sea, un téE_ 

nlco especializado. 

Posteriormente, en los trabajos siguientes, se medió la oportunidad de desarro-

llanne como responsable de un a.rea, y entonces me encontré con otro problema, y 

es que nunca me ense~aron a ser jefe. Al psicólogo del trabajo, sólo a través de 

temas aislados se le decta expltcitamente como se comporta un jefe. tomamos mat!. 

rias como Evaluación del Oesempei'io, como Liderazgo, pero nunca algún tema inte-

grado en que nos dijeran de ~'la A a la Z" los pasos basteas para administrar un 

atea de trabaja; ni nunca nos ensenaron a elaborar un presupuesto, por que esas 

eran materias que no correspondtan al psicólogo. Sin embargo, tuve que elaborar 

un presupuesto, tuve que hacer el diseno organizacional de mi área, tuve que se

leccionar el personal (y aqul habla bastantes ventajas sobre otros profeslonls--
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tas). tuve que presentar informes de avance en el desempei'lo de mis objettvos; -

entonces, me tuve que enfrentar en hacer cosas en las que yo no tenia experien-

cia, ni el conocimiento, ni la habilidad. 

Otra limitante serta que: cuando ya se esta en una posición gerencial o directi

va, cuando se esta administrando áreas del quehacer del psicólogo del trabajo; -

me di cuenta de que yo no participaba, ni podla integrarme a las juntas de admi

nistración con gerentes y directores. Por que hablaban de un estado de pérdidas 

y ganancias, de balance de resultados, iy yo, ponla cara de inteligente!; todo el 

mundo entendla que era eso, menos yo. cuando hablaban acerca de inflación o el -

PNB, yo no sabla a qué se referian, y al cabo del tiempo te vas dando cuenta. 

15. Aprendizajes adicionales propios Tuve la suerte de empezar a hacer estudios -

de la Maestrla en Administración en otra Universidad (cosa que lamento, pero no 

me daba alternativa mi propia Universidad), me empecé a dar cuenta que aprendla 

cosas que me haclan comprender mas el lenguaje de los negocios¡ y que me haclan 

finalmente desempenar mejor mi labor como administrador de a.rea. 

Pero eso no te lo dicen o eso no te lo comentan, y eso no te lo ensenan, enton-

ces son problemas y 1 tmt tac iones a las que tO. te tienes que enfrentar, que -

tienes que salvar en el mejor de los casos, pero desgraciadamente no en todos P.! 

sas los obstaculos. 

16.Carencla de utilidad De manera general. sin entrar en cuestiones muy concretas 

una gran parte de las materias de tronco común, no me sirvieron para nada; por -

ejemplo: pstcoftstologla, una materia que se me hizo muy interesante, pero no C!_ 

be duda que su utilidad práctica. por lo menos para lo que yo hago como psicólo

go del trabajo, es mlnima; ino estoy diciendo en ningOn momento que deba desapa

recer de la formación del psicólogo del trabajo! 1 pero tal vez revisar la inten

sidad, los temas y la profundidad que realmente se requieren. 
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En segundo término. yo te puedo comentar que ya en el área de Pstcolog1a del Tr! 

bajo, todo lo que estudié en nlgún momento me sirvió. Probablemente de ma

terias como ergonom1a. nunca obtuve su utilidad prActica, Pero no por que no --

sea prAr.tlca, si no por que no fué mi Area de desarrollo dentro de la Pslcolo-

g1a del Trabajo. Lo mismo ocurrió con todas las pruebas viejas y ancestrales, de 

las que se evidenció muchets veces que no ten1an conflabllidad, ni validez, y que 

hasta abandonaron las empresas, como son: Dominas, inclusive, Hlnnesota t'n algu

nas ocasiones. 

17.Aprendlzaje personal Puedo dividirlo en dos fuentes: 1.-La propia Facultad.-

ya en el Area de Pslcologla del Trabajo.-Una gran parte de Instrumentos, técnl-

cas y conocimientos me los dló la Facultad, no hay duda. 

2.-Ya desempeñando funciones.-Los trabajos que he tenido en mi trayectoria me -

han dado, a través de la experiencia, técnicas e instrumentos nuevos para apl 1-

car en mis funciones. Y a manera de ejemplo: cuando estás desempenando una fun-

ciOn en desarrollo de recursos humanos y te relacionas con los responsables en ! 
reas afines de otras empresas, conoces estructuras diferentes, conoces técnicas 

diferentes para trabajar en capacitación, en adiestramiento, experiencias dife-

rentes. 

En otras Areas si fué ma.s la empresa la que me enseñó; concretamente: cuando es

tuvé de Gerente de Recursos Humanos, las relaciones laborales, ni en conocimien

to de la Ley Federal del Trabajo, ni de los sindicatos, ni de las estratéglas,nl 

de seguridad, me fueron ensenados en la Facultad, o si los vi ni me acuerdo diez 

anos después. 

Aprend1 también, de cursos externos en Instituciones de Capacitación tanto en M,! 

xico como en el extranjero; por ejemplo: cal ldad total, lo mucho o poco que pue

da yo saber, lo estudié en EU no oqul en México; lo que sé acerca de admlnlstr_! 
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ción de sueldos me lo enseñó el despacho Hay y Asociados. 

A manera de resumen contestada diciendo: hay una parte de herramientas e lnstr~ 

mentas que cuando va uno despegando en su experiencia laboral, son suficientes.

Y son lo que te da la Facultad¡ pero a medir:la que vas progresando en las 

compañias, necesitas irte actualizando a través de la propia experiencia --

con tu compat'1a, con otras compaiHas y a través de cursos de actual izaciOn con -

instituciones externas, en México. y en el mejor de los casos en el extranjero. 

18.Aportaciones de México al mundo Yo creo que en términos gener;i¡les, no ha habi-

do. Sin embargo en temas muy concretos, muy especializados, dentro de las áreas 

tlplcas de la Pslcologla Organlzaclonal, si ha ha bldo aportaciones Importantes -

del psicólogo del trabajo. Funrtamentalmente en lo que se refiere a metodologla, 

es decir, a la aplicación de un método clentlflco para las funciones diarias de 

la Pslcologla del Trabajo. 

Ejemplo: hasta donde yo sé por la blbllografla que conozco (y que es bastante}; 

México fué uno de los primeros que empezó a través de gente como Alvaro Jimenez 

a reestructurar todo un sistema de seleccl6n y a proponer posibilidades de que a 

través de la aplicación slstematlca de un método clentlflco, ya no digamos de un 

ana!lsls experimental de la conducta, podrla mejorarse la conflabll ldad, la val! 

dez o los resultados de la selecclOn de personal; cuando en el mundo, loquean

daba de moda ••• eran los test psicológicos. 

Pero en ténninos generales, México ha sido más seguidor de descubrimientos en o

tros paises, que promotor de innovaciones. 

19.Aportaciones personales Antes de contestar ésta pregunta me gustarla hacer dos 

aclaraciones: 1~-Como aportaciones literales, en el sentido de que no exista 

antecedente sobre esa técnica novedosa o esa intervención, es muy relativo con-

testarlo, dado que impl icaria conocer a detalle todo lo que hacen las organiza--
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ciones en México. y de ahl poder asegurar que uno di6 una aportación, a través -

de una innovación. 

2.-Es muy relativo el contestar ésta pregunta. por que puede ser que lo quepa

ra uno es una aportación, a juicio de otros expertos no constituya ninguna inno

vación, y mucho menos aportación. 

Pero arriesgandome a la critica general, te voy a contestar: yo creo que una de -

las cosas que en México, en el area de desarrollo de recursos humanos. en temas 

de capacltac!On y adiestramiento: no se ha trabajado y mucho menos se han difun

dido los trabajos de alguna lnvestlgaclOn emplrlca sobre cómo estimar el costo-

beneficio del adiestramiento y la capacltac!On, es decir, el hecho de que yo de

cida entrenar al personal. lcuA'nto me repercute en el impacto? y e.cuánto aporta 

a la productividad de la empresa? Esto normalmente, se recomienda que se haga.

y te vas a encontrar con muy poca bibllagrafia para saber cómo¡ y mucho menas -

trabajas de experiencias en que se diga: '1nverU cinco mil millones de pesos, p~ 

ro gané nueve mil millones de pesos; como efecto de haber manipulado un programa 

de adiestramiento con ciertas caracteristlcas'', entonces, ésto lo hicimos otro -

psicólogo del trabajo y yo, en una empresa transnacional hace dos ai'los, y lo pu

blicamos a través del Congreso de la Asoclac!On Mexicana de Capac'ltac!On de Per

sonal. iojala sea una aportación! 

Otra cosa serla, el diseno de una campana de comunicación. desde el diagnóstico 

mismo con un enfoque cuantificable, la derivación e instrumentación de un pro-

grama de comunlcac!On y su evaluación, con la finalidad de lograr: el que no e-

xlstiesen huelgas, cuando se iba a anunciar que no se iba a dar reparto de utill 

dades, por ejemplo. Entonces, toda esa metodologla Integral de comunicac!On no -

la conozco yo en ningún libro de texto, ni mucho menos en los materiales de la -

formac!On del pslcOlogo del trabajo; lo mas cercano que existe a ello, es un ma-
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nual publicado por la Asociación de Comunicación Organizacional. en donde no se 

dan resultados. pero s1 el marco teórico. 

Otra aportación seria el haber disei'lado un sistema de seletción que prescinde de 

pruebas psicológicas; a lo largo de una organización de 2500 trabajadores (pers2 

na! no sindical izado) y los resultados que ésto aporta, y también los problemas 

a los que te enfrentas cuando lo haces y que normalmente no se te documentan en 

los libros de texto. 

Y en lo referente a la docencia, lo que he tratado, no de aportar, si no de ofr_! 

cer, es simplemente ademas de los programas que se tienen diseiiados oficialmente 

para cada materia cuando me toca darla es, siempre proporcionar ejemplos de mi -

experiencia, siempre incluir cuestiones reales, concretas, que no estén documen

tadas en los libros y que puedan servir, o como ejemplo, o como demostración de 

lo que se puede hacer en una organización. 

20.0bjetlvos. resultados y planes San varias los objetivos que se pretenden en el 

area de mi responsabilidad, en mi puesto, uno de ellas es: el que a partir de -

los planes estratégicos de la campai'l1a derivar un programa de actual izaciOn di-

rectlva y gerencial, es decir, un programa de entrenamiento y formación del pri

meroy segundo n'ivel de mando, dependiendo de la orientación de la campai'lla, ésto 

es, del plan estratégico de negocios que se tenga. 

Otro objetivo muy concreto serla la instrumentaciOn de una metodologla, de un -

proceso para evaluar el costo-beneficio o rentabilidad del adiestramiento y la C! 

pacltac!On, ésto significa que las empresas del grupo tengan la misma manera de 

avaluar el impacto de las acciones c1e entrenamiento y de instrucción en los obj_! 

tivos y resultados del a.rea de trabajo y de la empresa en particular. 

Hay otro objetivo anual que se tiene especificado y serla el de homologar el pr~ 

ceso de reclutamiento y selección de las empresas del grupo, ésto implicarla~ o~ 
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viamente. determinar por un lado los procesos que se esUn siguiendo actualmente, 

determinar las deficiencias, establecer conjuntamente de una forma participati

va la mejor manera de realizar ese proceso de selección, entrenar a la gente, y 

posteriormente monitorearlo y darle seguimiento. 

Dentro del Area de seguridad lo que se tiene es: el establecer un diagnostico de 

las enfemedades que con mas frecuencia estan atacando a nuestra fuerza de traba

jo en cada una de las empresas; y disminuir en un 151. el tndice de frecuencia 

provocado por los accidentes con respecto al ai\o anterior. 

En el area de relaciones laborales y administraciOn de personal. uno de los re-

soltados que se pretende lograr para éste ano es realizar las diversas negocla-

ciones con los sindicatos dentro de los parAmetros y dentro del maximo aprcbado 

de acuerdo con los lineamientos de la presidencia, como incremento tanto en sal~ 

ria como en prestaciones. 

Dentro del area de sueldos y salarios seria real izar todos los incrementos sala-

ria les producto de la evaluación del desempeno laboral y también de acuerdo a -

los movimientos de mercado, tanto de competencia, corno al maximo aprobado por la 

compai'lta. 

Planes: A mediano plazo 5 o 10 ai\os, dejarta de trabajar en las empresas, en -

los puestos que he desempenado a nivel gerencial, a nivel directivo, y empezarla 

a tratar de ejercer en un servicio a las empresas a través de consultarla exter

na. Sin abandonar las clases de la Universidad, hasta donde la salud lo perm! 

ta. 

2.t.Areas apenas incursionadas Antes de contestar tendrta que comentar algo, el --

11apenas incursionando" podrta tener dos significados: el histórico en términos de 

tiempo, es decir, que sean funciones en las que tenemos poco tiempo de haber em

pezado a trabajar, que no es al que me voy a referir. 
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Y la segunda acepciOn seria: areas que aunQue ya tienen mucho tiempo de ser 

tlplcas del pslcOlogo del trabajo, la frecuencia con la cual estamos trabaja!! 

do ahl es lnclplente. Entonces yo creo que en las areas definidas para el PSl 

cOlogo del trabajo, en todas ha incursionado, y quiza. en la que menos es erg.Q. 

nomta, el sistema hombre-maquina, y sobre todo por su aplicación practica en 

nuestra pa1s, a excepciOn de algunas empresas transnacionales. 

Existen ademas. a.reas o actividades que aunque ya tienen mucho tiempo que se -

definen como tlplcas del pslcOlogo, si se hace un anallsls de cual es la fre

cuencia con la que el psicOlogo estA laborando en esas actividades, veremos .. 

que es muy poca. Y me refiero al desarrollo de ejecutivos, son pocos los psi

cOlogos que estan manejando ésta area, normalmente son administradores de em

presas o de otras profesiones, pero no pslcOlogos del trabajo. 

En relaciones laborales, nonnalmente se le da. preferencia a un abogado, un -

LRl, o un LAE, Incluso otras profesiones; pero no al pslcOlogo del trabajo c.!!_ 

mo autoridad o como directivo del area. Y en seguridad se han mantenido mas a 

un nivel operativo que admlnlstratlvo. 

El problema del pslcOlogo del trabajo no es tanto que tenga areas o activida

des tipicas de su función en donde no haya incursionado, si no que de esas -

funciones ttplcas en que hace muchos anos se definió; en pocas tiene una fun

ciOn relevante en la actualidad; o sea QUe ha sido desplazado por otras prof,!! 

sienes. 

22.Proplclar el desarrollo de las areas B!s le amente una de las estratéglas que 

pueden seguirse, y que ya ha sido comentada anteriormente en la entrevista es: 

dlse~ando una Maestrla en Pslcologla del Trabaio derivada de necesidades muy 

concretas de las diferentes organizaciones del sector privado y pQbl leo de las 

diversas ramas; y que pudiese realmente ademas de cumpl Ir con su func!On tlplca de 
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maestrla, el ensenar y tratar de ejercer un efecto multiplicador en otros pslcO

logos a través de su formaclOn. También brindarla la oportunidad para actual izar 

al psicOlogo del trabajo e Incrementar su nivel de profundidad en cuanto a las -

diversas areas, y lo mas importante serla el mejorar el nivel académico de los -

egresados en la licenciatura a través de la formaciOn de éstos maestros en Psicg, 

logia del Trabajo. 

Una segunda estratégia que se me ocurre. seria: reforzar las asociaciones de psi 

cOlogos del trabajo, que hoy por hoy son instituciones muy débiles, de poca tra~ 

cendencia y de poca negoclaclOn en cuanto a su labor de difusiOn de la Psicolo-

gla del Trabajo. 

Una tercera estratégla serta el que ya hace falta desde hace muchos anos, el re

visar la currlcula de las materias basteas de la Licenciatura en Pslcologla del -

Trabajo y darle una actualizada, en cuanto a detectar contenidos duplicados a -

triplicados, dar una secuencia adecuada e Incluir los contenidos adicionales que 

no se hayan contemplado dentro de su fonnaciOn. 

23.ProyecclOn en sector pObllco No la puedo contestar con preclslOn, por que real 

mente mi experiencia no es en el a.rea del sector público. La verdad, es que la -

respuesta que yo te darla serla muy subjetiva. 

Sin embargo, considero que en términos generales va a permanecer igual, no creo 
1 

que haya un incremento en la demanda. Y no pienso que se vaya a mejorar la pro--

yecclOn, por que de acuerdo al movimiento y a la estratégla que esta siguiendo -

el gobierno en éste sexenio, esta tratando de adelgazar el aparato pQbllco, esta 

descentralizando muchísimas empresas, y en ese ir de cosas, obviamente los ceo-

tras de trabajo del sector pQbl leo estan disminuyendo en nQmero para el psicOlo

go del trabajo; lo que provoca nuevamente fuentes de trabajo al administrar al -

sector privado. 
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Segundo, las dependencias gubernamentales ttptcas de las que no puede rtClsh.-rPrse, 

como son Secretarlas de Estado, difícilmente van a crecer. probablemente hasta -

disminuyan tratando de adelgazar su gasto pClbllco, y ésto.lo que implicarta tam

bién es menos poslbi \ldades de crecimiento para el pslcOlogo del trabajo, 

Aqut, m~s que de un crecimiento y desarro\ lo, tendriamos que hablar de una sup~ 

raciOn de los psicólogos que ya trabajan en sector pClblico abriéndose campo a -

través de resultados que vayan generando; pero no creo que haya una ProyecclOn -

fuerte a S y 10 a~os en el sector pGbl leo. 

24.ProyecclOn en Iniciativa privada En Iniciativa privada, por el contrario, yo -

siento que va a haber una oferta de pslcOlogos del trabajo. Es decir, hay dos m.it 

vlmientos a los que se esta enfrentando México y que estan afectando a las empr!. 

sas del sector privado, uno de ellos ya lo vivimos, fué el GAT, el acuerdo de -

nuestros aranceles y que se esU,n negociando con diversas naciones, y que ya so

mos parte de éste acuerdo internacional. Y el otro es, el acuerdo que se esta -

pensando celebrar con Canada y EU para el libre comercio. 

Estos dos movimientos lo que van a hacer es incrementar las posibilidades de que 

nuevas, empresas del sector privado se establezcan en M€xico; que son de otras n! 

cienes, en coparticipaciOn con otros capitales, o bien, tal vez .100'Ji capitales -

ex.tranjeros. Esto lo que traerta nuevamente es la capacidad de contratar cuadros 

administrativos para que pudiesen éstas nuevas empresas tratar de planificar sus 

recursos financieros, materiales y también humanos; y aqut es donde entrarta pr2 

bablemente la oferta de pslcOlogos del trabajo cailf!cados; y ésto implicarla -

aspectos muy concretos: de ademas de la experiencia que demanden, el conocimien

to de otros idiomas; o inclustve, el manejo de herramientas tales como la micro-

computadora, por que es tecnolog1a mucho mas avanzada que la nuestra y que va a 

sentar sus ralees en nuestro pais, y ésto va a ser algo muy fuerte. 
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Segundo. la situación econ6mlca propia del pals esta apuntando hacia una recupe

ración del sector productivo, ésto traerta obviamente, mayor número de empresas -

en cuanto a su crecimiento, y en cuanto a su estableclmierito; y otra vez habla-

r{amos de una nueva oferta para los psicólogos del trabajo. 

La clave aqul es, lqué tanto el pslc6lo90 del trabajo puede difundir, promover y 

anunciar para qué es capaz? y ya que lo anunció, ya que lo camunlcó, idemostrar

lo!; pero la oferta a 5, 10 y 15 años de psicólogos del trabajo en sector priva

do va a ser muy fuerte. 

Esperemos que no nos pase lo que en alg':lnas ocasiones. y me refiero a que otras 

profesiones se encarguen de aduenarse de esas posesiones. 

25.El psicólogo en el ano 2000 Yo creo que dentro de 9 o 10 anos, el psicólogo --

del trabajo va a ser una persona que va a estar trabajando, que va a estar labo

rando, mucho mas vinculado con los planes estratégicos de la compan!a. Es decir, 

el psicólogo del trabajo estara mucho mas enterado de los cambios. de los objetl 

vos, de los programas de actividades de la companta como un todo, y de ahl deri

var& sus estrategias de planeación y desarrollo de recursos humanos, que es una 

actividad que normalmente el psicólogo del trabajo descuida. 

1.-Y aqut a lo que me refiero es, dependiendo de los movimientos Que se tengan -

previstos a unos 5 o 10 anos por la compaiHa, el ps1cOlogo podr4 ir de una mane

ra preventiva adelantándose para determinar el número, y la cal id ad y caractert1 

tlcas que va a requerir la organización para cumplir con éstos planes estratégi

cos. Esto, entonces, lo que lmpllcarta es trabajar mucho mas prospectivamente, .. 

(como lo senala la pregunta), que reactlvamente, tendrla que ser mucho mas pla-

neador y mucho menos reacclonador ante los problemas de la vida cotidiana con el 

factor humano. 

2.-EI ps!c6\ogo del trabajo va a estar haciendo uso muy fuerte de la computadora 

para manejar sus modelos, para inclusive, computarizar muchas herramientas y té.E_ 
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nicas que actualmente desarrollamos manualmente. Ejemplos de ello son: sera muy 

com(m encontrar que en reclutamiento y selecctOn algunas pruebas de Psicologta 

del Trabajo, cama es el Cleaver, se califiquen, y probablemente hasta una prime

ra interpretación prel lminar se dé' a través de la computadora. 

Otro aspecto es el que, probablemente, se puedan implementar cuestionarios esta.!!. 

darizados en computadora, en vez de la entrevista. 

En el area de capacitación y adiestramiento de personal, va a ser muy factible, -

encontrar a la computadora como una herramienta, o medio de instrucción para el 

aprendizaje de las profesiones. 

Y ast sucesivamente en cada una de las areas ttpicas y funciones de la Psicolo-

gta del Trabajo, la computadora va a ser una herramienta muy poderosa para trab_! 

jar con éste tipo de profeslonlstas. 

Otro cambio Importante va a ser: que el pslcOlogo del trabajo va a estar traba-

jando, también, cada vez mh con otras profesiones, y eso lo que va a implicar y 

le va a demandares un conocimiento (como dec!amos en otras preguntas), de manera 

bastea, de manera introductoria sobre los conceptos y herramientas de otras dis

ciplinas, como es la contabilidad, la administración, la economta. Las empresas 

poco a poco, estan convenciéndose de trabajar mucho mas en estratéglas partlclp~ 

tlvas, en equipos de trabajo lnterdlsclp\lnarlos, lnterfunclonales; y aqul el -

pslcOlogo para evitar una brecha en cuanto a comunlcaclOn, pues debe de familia

rizarse en esas a.reas ttpicas de que esta. formada una organización. 

Creo que al pslcO!ogo del trabajo cada vez mas se le va a demandar, ademas de o

tro Idioma, (por lo menos Inglés); constante actua\lzaclOn. El nivel de avance -

que se tlene en los descubrimientos en materia de Pslcologta del Trabajo, soclo

logta, administraciones y la organización, es muy fuerte a nivel mundial, enton

ces, si· el psicólogo del trabajo no incrementa la velocidad, frecuencia e inten. 

sidad con la cual va a ir preparandose y actualizandose, en el año 2000 se va a 
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ver relagado en puestos y actividades de 2' nivel de Importancia, y m!s que nada 

operativos y no de carScter administrativos. 

ENERO 1991. 
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1 .. Escenarios de trabajo Los escenarios de trabajo son muy variados, dependiendo 

de donde esté trabajando cada persona. 

2 .. A.reas de trabajo Esto no te lo puedo contestar, por que· siento que el pregun-

tarle a la gente ldónde estan trabajando los psicOiogos? no nos va a dar una re!_ 

puesta real y acertada, si no una estimaclOn de acuerdo a lo que cada persona C.2_ 

nace, sabe, o cree que estan haciendo los demas. 

Una verdadera investigaclOn deberla ser: el ir a los centros de trabajo y encue~ 

tar directamente a los pslcOlogos; ver de qué a.rea son y en donde estan trabaja!l 

do cada uno. Eso te arrojarta un resultado real y confiable, y no uno estimado. 

3. EvoluclOn de funciones Realmente el campo de la Pslcologla nunca lo he ejerci

do aislado: para ml Pstcologla es segunda carrera; yo estudié Ciencias Técnicas 

y Artes de la Radio y la TelevlslOn, estudié Mercadotecnia y Publicidad; y ento~ 

ces lo que hice fué: estando en el campo de la pslcolog!a, aplicar los primeros 

conocimientos a lo segundo. 

Entonces yo no he aplicado la Pslcologla del Trabajo directamente, si bien me -

sirve mucho para hablar sobre dinAmlca de grupos, sobre capacitactO~. etc. La b,! 

se de mi trabajo es la comunicación. 

4. EvoluclOn de lnstl'IJ!lentos Definitivamente aquel pslcOlogo o aquel profeslonls

ta que sigue utt l izando las mismas herramientas de cuando comenzO, iestc1 loco!; 

por que la evolución en la investtgaclOn y una serie de cosas, hacen que tengas 

que ir a la par con los cambios, entonces, desde luego que no puedes seguir uti

lizando lo mismo, o de la misma forma. 

Todo lo nuevo que surge, todos los l lbros que puedo leer, toda la electrónica -

que puedo yo conocer, y sobre todo aplicar, es la que voy incorporando a mi tra

bajo. 

5. EvoluclOn de técnicas Quizá· me explique bien: no te puedes quedar estancado si 

realmente quieres ser un profesionista eficiente y comprometido con tu trabajo. 
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6. México y otros paises No tengo la menor Idea de si México ha aportado algo o • 

no. coma mt c1rea de trabajo no es únicamente Psicologia del Trabajo, si no que -

mi area es también, medios y psicologla en el campo educativo. 

Yo hice una combinación de Pslcologla del Trabajo con Psicolog!a Cl!nica, pero -

la verdad es que desde el primer momento en que empecé a trabajar, relacioné el -

Area de pslcologla a mi formación profesional, he utilizado cosas de la pslcolo

gla sobre todo del campo de la educación, muy del campo de la percepción, de la 

motlvaclón, del aprendizaje, por cuestiones de trabajo. 

7. Profesiones con las que compite Baslcamente con LAE y el psicólogo del 4rea e

ducativa, en cuanto a capacltacl6n. 

Relacionado con mercadotécnia, compite con un economista, con un administrador, 

con un especialista en mercadotécnla. 

Competlmos, desgraciadamente en m~~stra profesión con muchas otras carreras. ta~ 

blén con comunicación, por ejemplo. 

e. Profesiones con las que colabora Yo considero que con todas; con todas puede -

colaborar, en cuanto a que cualquier labor se desarrolla con. y en el, trabajo; 

y ah! el pslcOlogo del trabajo puede dar sugerencias, diagnósticos, en relación 

con todo lo que serta capacttaci6n, desarrollo de recursos humanos, técnicas pa

ra mejorar tiempos y movtmlentos_ etc~ 

9. Preparación acorde a la realidad Si estA mejor o no preparado, ésto va a depe_!! 

der no solamente del Area en si. Aunque yo considero que el Area del Trabajo es 

la que mejor ha funcionado en la Facultad de Psicologla desde hace muchos aílos. 

10.Deficlenclas No tengo un punto de comparación. Pero st considero que en és-

to, como en todo, no hay nt buenas, ni malas escuelas; ni buenas, ~ malos maes

tros; si no, buenos o malos estudiantes. 

El estudiante que quiere salir adelante 

Por ah! dice una fllosofla oriental: 
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11 El maestro llega, cuando el alumno estti preparado". NingCtn maestro va a llegar 

cuando el alumno !!.Q. desee que llegue. 

El alumno que emprende una búsqueda, que pone empei'\o, es aQuel que va a sal ir a

delante, ien todo! 

tt.Yentajas canpetltlvas Un pslcOlogo del trabajo tiene las mismas ventajas de •• 

cualquier profesionista: va a depender de cada persona. 

Una gente de éxito, es aquella que realmente se dedica a investigar sobre su pr~ 

feslOn, y a superarse idla a dial, sln importar la profesión que tenga. 

12.FarmaciOn acad~ica 51. me parece que el curriculum est~ bien; sin embargo, 

creo que todas las profesiones, no solamante la del psicólogo; si no que en cual 

quier profesión de que se trate ... es necesario mantenerse siempre actual izado. 

Las curriculas tienen que actualizarse siempre; el médico: empezar con toda la -

medicina atOmlca por ejemplo; el de leyes y contabilidad (que se supone que son 

de los mas 11 cuadrados 11
), tienen que irse adaptando a los cambios que marca la -

ley, a la evoluclOn de la sociedad, y como ellos ••• dime el que quieras. Enton· 

ces, ser:\ siempre necesario mantenerse actual izado. 

Y nunca puedes decir que un disef\o curricular esta perfectamente hecho o actuall 

zado, por que a veces, las situaciones de la vida te rebasan, y por lo tanto, -

esa actual izactOn tiene que ser pennanente para ir inclusive, tratando de alcan

zar el futuro. 

13.FonMclOn adicional Hay cientos de cursos que puedes tu ver en la Facultad y • 

en otros lados. Por que es obllgaclOn de todo profeslonista lr a la bOsqueda, no 

es cuestión de ser paternallstas y darles todo hecho; hay q~e presentar oportun! 

dades, y que el alumno vaya y saque el provecho que quiera sacar. Al alumno no -

le puedes imponer .:onoctmlento, es ma.s, el conocimiento l)i siquiera puades defl

ntrlo, o puedes transmitirlo¡ puedes mostrarlo, y a partir de esa demostraclOn,

es decir, de esa apllcaclOn en los hechos cotidianos de lo que tO haces; en don-
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de muestres tlUe el conocimiento es "Xº o "Jº y que ah1 esta fraguado, es como en 

un momento dado, se puede aprehender, no de aprendizaje, si no de aprehensión p~ 

ra poder ir haciendo tuyo ese conocimiento. 

Si tú quisleras,nada mas.volcar cosas; es como un torrente algunas caen en -

el recipiente y otras, la mayor parte del torrente, se pierde. 

14.Propias limitaciones La verdad, a niveles medios, las limitaciones son: el po-

co conocimiento que se tiene de lo que es la formación del psicólogo en relación 

con los medios. 

15.1\¡Jrendlzajes adicionales propias El pslcOlaga tiene un repertorio tal que le -

permittr1a trabajar de manera mas eficiente, y hay un desconocimiento total y a-2. 

salute de lo que es el proceso de la comunicaciOn relacionado con la psicolog1a. 

Y éste proceso lleva una gran cantidad de factores psicológicos, st no es que t.Q. 

dos; y estamos desperdiciando de la manera mas absurda la formación del psicólo

go en ese campo, por que no se nos toma en cuenta para eso; y me ha costado tra

bajo abrir espacios para nosotros en esa 6rea, cuando en EU y en Europa el pslc~ 

lago es de to mas cotizado para poder trabajar en ésto. 

16.Carencia de utilidad Todo lo que es conductismo, los condicionamientos, ivalen 

gorro!. por que la conducta es tan compleja que ino es posible! querer\ a 1 imitar 

a un enfoque reducclon1sta; el l lmitarnos a traspalar la conducta de la rata a .. 

la del ser humano. 

Yo sufr1 much1simo con todo lo que es psicolog1a experimental y realmente nunca 

la he usada. 

17 .Aprendizaje personal Psicolog1a para mt es segunda carrera. El hecho de haber 

trabajada en el ClSE (Centra de InvestlgaclOn y Servicias Educativas) y estar en 

permanente formación con todos los cursos que se daban aht me sirvió muchtsimo. 

El hecha de que la Universidad de CONACYD me becara para Irme a Landres a estu-

diar a la BBC, y adem~s la inquietud de estar siempre actualizada me hace que e_! 
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té tomando cursos por todos lados. Entonces. no te podrta yo decir espectficame!! 

te en un lugar, si no. cuanto curso hay relacionado con desarrollo de recursos -

humanos, relaciones humanas. inclusive ahora, la psicologla transpersonal. que -

es algo que en la Facultad es casi tabCa. 

18.Aportaciones de México al mundo La verdad lo desconozco, me supongo que sl, -

por que hay gente muy inquieta. 

19.Aportaclones personales El darle un giro al como se venia Impartiendo mercado

tecnia pslco!Oglca, 

Abrirles espacio a los muchachos en las agencias de pub! icldad, en el lugar don

de yo trabajo tengo muchlsimos muchachos de la Facultad. El estar pugnando cons

tantemente por que se tome en cuenta al psicólogo dentro del campo de la merca-

dotecnla y la publlcldad. Esa es mi humilde aportaclOn a lo que es el ~rea del -

trabajo, 

20.0bjetlvos, resultados y planes SI te ense~o mi Informe anual de trabajo, ies -

todo un tomo!, por que lo que estoy haciendo es a nivel nacional: hago 261 pro-

gramas de radio al ano. el programa se llama "Buena compra", 52 programas de ra

dio 11 Del otro lado de la etiqueta 11
, 52 programas de televisión "Del otro lado de 

la etiqueta"; 52 programas de televisión de media hora de 11Consu·m1r un rato gra

to", que es para nif\os; un programa para nli"tos, también en el radio, que se lla

ma: ncon sumo misterio", con una técnica didacttca sensacional, por que es un in

vestigador que va descubriendo qué fué lo que causó un dai"to a algo, y el nii"to -

tiene que descubrir a través de un método deductivo lcuales son aquellos produc

tos nocivos para la salud o para el gasto familiar? 

El hecho de que cada semestre mis alumnos saquen una microtnvestigación¡ de ent~ 

siasmarlos en relación a lo que es la mercadotecnia, que es un area nueva; mu--

chos de ellos ya se dedican a la mercadotecnia; y hay chicos que inclusive, se -

tuvieron que Ir a la Facultad de Contadurla para hacer su maestrla en mercadote.s_ 
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nia. 

Otra aportación es hacerles ver un campo nuevo y que es uno de mis objetivos im

portantes. 

Formar gente, ese es otro de mis objetivos, yo considero que uno como ser humano 

trasciende en la medida en que ensei'la; se pueden dejar· muchas cosas materiales, 

pero el conocimiento, el poder en un momento dado ... mostrar la aplicación del 

conocimiento y que los alumnos se involucren con ésto iy lo hagan!. Es uno de -

los objetivos que me satisfacen mas en la vida. 

21.Areas apenas incursionadas Pslcologla y publicidad. 

La pslcologla transpersonal, que es lmportantlslma y esta olvidada en la facultad 

de Pslcologta, y nos esta.n coiniendo el mandado en otras universidades, la Iberoa

mericana, por ejemplo: que hace las jornadas transpersonales y que tiene el a.rea 

de diplomado en psicologia transpersonal; es un a.rea que tendriamos que desarro

llar. 

22.Proplclar el desarrollo de las areas Ampl !ando materias, Inclusive hasta crea!!_ 

do, una especialización, para empezar¡ un diplomado o algo asL 

23.Proyecc!On en sector p6b\ico Yo no me especializo en hacer anallsis prospecti

vos. 

Yo considero que en ambos terrenos (p6blico y privado). la proyección puede ser 

muy grande, ampllslma, si hablamos de la pslcologla y los medios. 

24.Proyecci6n en iniciativa privada Los medios de comunlcaci6n son tan jóvenes en 

lo que es la historia de la humanidad. Si t6 te pones a pensar los a~os que tl~ 

ne el hombre sobre el planeta, y el instante que dentro de esta. historia repre-

senta la aparición de los medios. Apenas nos estamos enfrentando con los result~ 

dos que tienen los medios en la capacitación, en la formación en general¡ y en-

tances, la proyección de trabajo en ésta &rea tiene que ser amplisima. Yo dirta 

que una proyección geométrica de lo que serla la lncursi6n del psicólogo en éste 
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terreno, puesto que los medios entran en una modal id ad de formación informal --

dentro del campo de la educaclOn; y el pslcOlogo tiene muchlslmas herramientas -

que poder aplicar aqut Entonces, ésto tendria que ser tomado en cuenta y abrirse 

espacio, el mismo pslcOlogo, en todo: en la lnvestlgaclOn y en la apllcac!On de 

éstos conocimientos. 

Por lo tanto, la proyecclOn tiene que ser ampl!slma dentro de un campo tan nuevo 

como es la pslcologla de los medios. 

25.EI pslcOlogo en el ano 2000 Yo considero que el pslcOlogo va a estar haciendo 

un anallsls constante del efecto de los medios en la conducta en· general, Inclu

yendo en el trabajo: si vemos por ejemplo, como JapOn hace muchos aMs empezO a 

manejar medios aplicados a la Pslcologla del Trabajo, en donde a los trabajadores 

les ponian junto con música, mensajes motivaclonales en la empresa¡ el cuidado -

que se tenia en todos los mensajes, que se estructuraban relacionándolos con el 

area laboral; hasta en los teleteatros, en las telenovelas, para dignificar el -

trabajo. Tomar en conslderaclOn que trabajar es un honor y no un suplicio, que -

no se trabaja por haber perdido el paraíso, si no que se trabaja para la autore~ 

llzaclOn. 

Yo considero que el pslcOlogo tendr§ una incurslOn bestial en el ano 2000; quer~ 

mos ser mejores seres humanos desde todos los puntos de vista. Y esa gotita de -

agua que te perfora todos los días tu cerebro; la infonnaci6n, que va a la memo

ria a través de los medios masivos, tendra que estar perfectamente dlsenada para 

lograr aquello que queremos, de acuerdo al concepto de hombre que tengamos. 

FEBRERO 1991. 

245 



GRACIELA RUIZ TRUJILLO 

Llcenciada en Psicologta, egresada de la Universidad Iberoamericana, en el 

ano de 1966. 

Ha tomado diversos cursos de actuallzaclOn y especiallzaclOn, entre los que 

se encuentran: Reclutamiento y Selección, en American Management de México: 

Anallsls y EvaluaclOn de Puestos, y AdmlnlstraclOn de Sueldos, ambos, en el 

Despacho de Hay y Asociados; as! como: Assessment Center, en el Instituto -

Mexicano de Recursos Humanos¡ entre otros. Y ha participado en serl'inarios -

de especlallzaclOn tanto en México, como en Estados Unidos. 

Cuenta con 16 anos de experiencia en Pslcologla del Trabajo. 

Y 15 anos de experiencia directa a nivel Gerencial en el area de Recursos " 

Humanos aplicados a empresas como: NCR de México; Operadora Vtps; Grupo An.! 

huac; Rassini Rheem; y Nacional Financiera. 

Fué Integrante de la mesa directiva de la AsoclaclOn de Jefes en Relaciones 

Industriales, e integrante del Comité Organizador del XVlll Congreso Nacio

nal de Recursos Humanos. 

Ha sido instructora en diferentes seminarios. entre ellos: uselecctonando -

nuevos empleados 11 ¡ 11 La entrevista como herramienta de trabajo"; "El proceso 

de selecct6n 11
; y "Gerencia ba.sica". 

Actualmente se desempe1'a como: Asesor Independiente en Recursos Humanos. 

desde 1983; dando servicio a clientes como Ingersoll Rand, S.A. de C.V.; G!!. 
neral Motors de México, S.A. de c.v.; Worthln9ton de México, S.A. de c.v.;
Y Operadora de Fondos NAFINSA. 

(Currlculum vigente hasta febrero de 1991). 

247 



1. Escenarios de trabajo Son muy diversos los escenarios oor que incluso en org~ 

nizaciones Je tipo de¡:ortivas ex;iste la Psicolog1a del Trabajo; entonces el ca!!!_ 

po de trabaJo. tanto en instituciones privadas. como de gcibierno, instituciones 

culturales y sociales como son los clubes deportivos, hasta ah1 esta habiendo -

ya oportunidad para la Pslcolog!a del Trabajo. 

2. Areas de trabajo Sobre todo en el area de recursos humanos; se le ha dado mu-

cho énfasis a todo lo que es reclutamiento, selecctOn, capacitación, lntegra--

ción de personal, desarrollo de personal. 

3 .. EvoluclOn de funciones Cuando yo comencé a ejercer hace 16 anos, las funciones 

del psicólogo estaban mucho muy limitadas, generalmente se le tomaba como un 

auxiliar o una persona que aplicaba pruebas para la selección de personal; y te 

estoy hablando de no hace mucho tiempo. Cuando yo tenniné la carrera, estaba 

peor la cosa. 

Entonces. ha habido una evoluclon muy grande, poco a poco el pslcOlogo del tra

bajo por sus propios méritos ha incursionado en todas las áreas de recursos hu

manos, e inclusive, los mismos psicólogos están ocupando puestos de muy alta -

jerarqu(a a niveles organizacionales¡ lo que antes no suced1a, si no que estab_! 

mos considerados como simples au:dl\ares, y únicamente se nos veta como psicOm~ 

tras. 

Y ahora hay quienes esta.o en muy altas jerarquías y hacen mu~ho mas labores 

creativas, sobre todo enfocado a lo human1stico; y es ah1 donde la función del 

pslcOlogo se ha ampl lado much[simo. 

4. Evolución de instrumentos Yo he estado en varias áreas de recursos humanos y 

todas esa áreas han ido evolucionando, no son las mismas de cuando yo estudié, 

ni ije cuando yo empecé a trabajar. ahora se ven mucho m'1s enfocadas hacia lo -

que es la psicologta. el recurso humano. 

L~s pruebas psicológicas casi no se han modificado, vienen siendo las mismas, -
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finlcamente las han revisado, y las vuelven a revisar y a revisar. Lo que se ha 

hecho, o por lo menos en mi caso, es, que ya no aplicamos las mismas pruebas c_Q, 

marciales , o muy conocidas, si no que conformas una bateria de pruebas que se 

adecuen a cada nivel de puesto, y utilizas diferentes batedas de pruebas. 

5. Evolución de técnicas Las técnicas ya no son tan cuantificables, ni tan rlgl-

das o tan cient1ficas, si no m6s enfocadas al aspecto humano de las empresas; -

son mAs completas y dan una visión mAs amplia de lo que es la Pslcologla del ·

Trabajo. 

Hay otros métodos que se estAn utilizando para la selección y el desarrollo, cg_ 

mo son los centros de evaluación, el desarrollo de recursos humanos a través de 

técnicas de Integración y técnicas motlvaclonales. 

En éste campo de la psicologla, no podemos utilizar una sOla técnica, si no que 

por estar dirigidas al ser humano y éste no puede encasillarse, y lo que mAs I!!'_ 

porta valorar son los aspectos cualitativos; tienes que complementar unas técn! 

cas con otras, y a lo mejor acabar desarrollando tu propia técnica. 

6. Ml!xico y otros paises Yo acabo de Ir al aniversario de los 40 a~os de la ca:· 

rera de Pslcologla en la Universidad Iberoamericana, y hubO varias ponencias sg_ 

bre éste tema, precisamente; y realmente no hay gran diferencia,· existe mucha -

investigación ( por ejemplo; en el Centro de Psicologla de la Ibero), en capacl 

taciOn, sobre todo, que es lo que estA de moda en desarrollo de recursos huma--

nos. 

Creo que México, y sobre todo de unos arios para ac~. ha venido evolucionando, 

cada vez se le da mAs Importancia a la Pslcologla del Trabajo. 

7. Profesiones con las que compite Bueno, realmente competir, lo que se dice CO.!!!. 

petlr no deberla ser con ninguna. Con los profeslonlstas de quienes si hay un -

cierto rechazo hacia el psicólogo del trabajo, son los LAE, los LRJ; a quienes 

es curioso ver (y tú te vas a encontrar el caso), con que recién salidos de la 
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escuela los ves haciendo selección de personal, y manejando pruebas psicométrl

cas; o LAEs que tienen especialidad en el Area de recursos humanos, y los ves -

en campos que no son ipara nada! de su area. Y hay mucho choque entre esas dos 

carreras y la Psicologla del Trabajo. 

Y yo me he encontrado, también, en el transcurso de toda mi trayectoria a gente 

que son rngenieros y estan en el area de Psicoiogla del Trabajo, lqué hacen ah!? 

no me lo explico; pero estAn como titulares del Area de Recursos Humanos, o como 

titulares de Desarrollo Organlzacional, estan como titulares de CapacitaciOn; -

que no tlenen·nada que ver con la ingenieria; y no por que estén compitiendo -

con el picOlogo, si no por que ino tiene nada que ver la ingenieria con la Psi

cologla del Trabajo!, y sin embargo estan ah!. 

Ahora, si hablamos de lqué carrera podrla semejar o desplazar al psicólogo del 

trabajo?, realmente, yo no veo ninguna. 

Nos encontramos, a veces, con sociólogos, pero (sin menospreciar su profesión), 

yo, considero que su preparación académico-teOrica es mucho mas reducida que la 

de un psicólogo del trabajo. 

8. Profesiones con las que colabora Cuando se trata de complementar funciones de 

diferentes profesiones, yo creo que podrla ser, en el ambito laboral, principal 

mente con ellos mismos (LAE y LRI) por que esas areas son muy administrativas y 

entonces se fonna un sistema integral de lo que es el ~rea de recursos humanos .. 

de una empresa; que es donde el psicOiogo Industrial labora ya en la practica; 

se complementa muy bien con las carreras administrativas. 

Y es que generalmente durante la carrera, el aspecto administrativo de los re-

cursos humanos no lo ves, estA mucho mAs enfocado todo al aspecto humano, que -

administrativo en las organizaciones. 

9. Preparación acorde a la realidad Cuando estas en la practica en una industria, 

en una organización lo que te encuentras difiere mucho de las bases teOricas -
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que te dan en la Universidad; pero eso pasa en todas las carreras. No está to-

talmente desfazado. digo. ino te estan hablando en japonés!, pero si difiere m.!:!. 

cho; por que tú traes casi. casi. recetas de cocina y cualquier organización es 

totalmente cambiante, muy dinamita, en cuanto a su operación, su administración, 

su manera de trabajo; entonces, si tO llegas y quieres aplicar nada mas técni-

cas teóricas que te ensei'iaron, te vas a quedar atra.s y no vas a solucionar pro

blemas; si no que tienes que echar mano de aquellas que st se pueden apl lcar a 

detenninada Qrganizactón y en determinado momento, y tal vez crear alguna que -

te permita resol ver el problema en ese instante. 

Y obviamente la teorta es una base fundamental para poder iniciarte en la prác

tlca, pero la realldad st dif'iere mucho de lo que te encuentras cuando estc!s -

ya trabajando. 

10.Deflciencias Todas las profesiones tienen un fin y un propOsito determinado.

Ahora si tomamos como punto comparativo a las carreras administrativas, yo sie!!. 

to qae al psicOlogo del trabajo le falta un poquito mas de aspectos administ"r~ 

Uves. que generalmente uno complementa cuando esta ya trabajando. con cursos -

en: sueldos. en administración de personal. en nóminas, seguro social. 

Por que por ejemplo: muchas veces un psicólogo en determinadas empresas maneja, 

aparte de reclutamiento y selección¡ la contrataclOn, y eso tiene que ver con -

nóminas, con seguro social; cosas que en la escuela ini sonando le ensenan a -

uno! 

Por eso es que pienso que al pslcOlogo del trabajo le falta complementar su fo!, 

maciOn académica con aspectos de tipo administrativo. 

Deberla de profundizarse mas en materias como estadtstlca, que son muy necesa

rias cuando se hacen estudios del comportamiento, clima organizacional en la e!!!_ 

presa. y en realidad no se le da la importancia que tiene. 

11.Ventajas competitivas La Psicologla del Trabajo se enfoca hacia el aspecto -
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humano de las empresas; y otras profesiones estan muy enfocadas a la producción, 

sin tomar en cuenta el factor humano: y no se ponen a pensar que si no se toma 

en cuenta a las personas. la producción tampoco existe. 

Ahora, si en las ventajas competitivas nos enfocamos a darle importancia al as

pecto humano; se tienen herramientas como las pruebas psicométricas, los centros 

de evaluación, los programas de DNC. que ningún otro profeslonista ~ni las 

sabe, ni las maneja, y recurren entonces, a un psicólogo ( a pesar de que nos -

encontramos con otros profesionistas Que st lo hacen)¡ al psicólogo se le re--

Qulere por que a través del conocimiento del recurso humano, y de su mejor adml 

nlstraciOn, se puede lograr un sistema integral junto con la empresa. No nada -

mas viendo los aspectos de trahaja, como serta: el puesto en st y desarrollarlo, 

sin tomar en cuenta al empleado. Y la función de éstas técnicas es para conocer 

tanto al puesto como al empleado. 

12.Fonnac!On académica A pesar de que hace mucho tiempo que yo sal! de la carre

ra, por lo que he podido ver estan bien preparados. Es otro sistema de estudio, 

y en cuanto a los programas de trabajo que yo he visto, considero que st estan 

mejor preparados que antes. 

En cambio cuando yo estudié, la Pslcologta ni siquiera estaba considerada como 

una profeslOn (y estamos hablando de 1965); y cuando fué reconocida como prof~ 

slOn Independiente. su enfoque era totalmente el !oleo. no habla especlallzaclOn. 

Y como la escuela estaba incorporada a la UNAM, el plan de estudios era el mts

mlslmo. 

Ahora ya hay tronco común y especlallzaclOn, y ya te enfocas al area que tQ --

quieres, profundizas mas, y sales mucho mejor preparado. Ahora ya tienen mas -

materias practicas, y eso ya te va dando idea de en qué momento puedes apl lcar 

tu teorta en la practica y cuando no, y eso te da una visión mucho mas ampl ta. 

13.Fonnac!On adicional Yo lo enfocarla a un mayor estudio de materias practicas 
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ya en el trabajo. Materias administrativas: manejo de sueldos y prestaciones, -

desarrollo organizactonal, desarrollo humano, contratación de personal. 

Los sindicatos, que ha sido un terreno marginal, donde el psicólogo podr!a des~ 

rrollarse perfectamente¡ por que esos problemas de tipo laboral se dan por se-

res humanos, por conflictos humanos, y el psicólogo tiene mucha capacidad para 

manejar conflictos de éste tipo. V dentro de la carrera se tiene muy pc_a info.!:. 

maclón al· respecto. 

14.Proplas limitaciones Obviamente no empiezas a nivel de gerencia; comienzas -

desde auxiliar y poco a poco va uno creciendo dentro de la escala Jerárquica de 

la organización. 

A veces, por propios intereses·, otras profesiones no te permiten desarrollarte 

en aspectos técnicos, administrativos; si no que quieren tener relegado al psi

cólogo en las funciones en que por prejuicios de profesión se le ha tenido ene~ 

slllado: aplicar pruebas, y aplicar pruebas, y calificar pruebas, y presentar -

un Informe. V realmente ese no es el papel del psicólogo en una empresa, tiene 

miles de areas y miles de posibilidades donde puede desarrollarse. V como tiene 

cierta mentalidad y cierta formación, ellos consideran que para los aspectos aE_ 

mlnlstratlvos-cuantltatlvos no se tiene la habilidad. 

15.A¡irendlzaJes adicionales propios Personalmente tuve que aprender muchas cosas, 

por que la preparación que yo tuve en la Ibero, fué cllnlca, por arriba, por a

bajo y por todos lados. Entonces, a la hora que yo entré a trabajar a pslcolo-

g!a Industrial, el manejo de pruebas f•é mi Onlca herrainlenta fuerte. 

Y de aht en fuera •.. tuve que asistir a cursos de entrevista, cursos de selec-

ctOn de personal, cursos de centros de evaluaciOn, sueldos, valuactOn de pues-

tos, descripción de puestos, ONC, elaboraclOn de programas, formación de lns--

tructores. Un cúmulo de cursos a los que tuve que recurrir, por que eso no lo -

tuve en la carrera. 
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t6.Carencia de utilidad Hay mucha teor1a que es parte de la cultura de la carre-

ra; fisiolog1a. anatom1a. historia del aprendizaje; que realmente para nada las 

he usado, que no tienen utilidad en el a.rea de trabajo, que no te ayudan en la 

prActica, y que con el tiempo ... vas olvidando. 

17.Aprendizaje personal Mis principales herramientas, las aprendl en la carrera, 

en la Universidad Iberoamericana, al menos lo que se refiere a selección de pe.!: 

sonal, que fué donde yo me !nielé. Ya después, fué en la practica, a través de 

cursos. 

18.Aportaciones de México al mundo Yo pienso que si ha habido aportaciones; pero 

no podrla hablarte de algOn trabajo en especifico. 

Por que en la practica, ya en el manejo de la Pslcologla del Trabajo en México, 

y sobre todo, los trabajos que se enfocan ma.s hacia el a.rea del recurso humano, 

muchos de ellos, ti't.nto en lo que se refiere .a: instrumentos, técnicas y prActi

cas, que maneja actualmente el psicólogo del trabajo, han surgido de las teo--

rias mottvacionales de autores extranjeros. 

Por lo que no podrla yo aportarte ese dato. 

19.Aportaclones personales Hice una vez (y precisamente Jaime Grados lntervlnó -

en ésto). un trabajo muy bonito para Operadora Vlps. Se hicieron· una serle de -

baterlas de pruebas pSlcométrlcas para selección de personal, para diferentes -

ni"veles de puestos; y se hicieron los perfiles de contratación, unicamente enf2 

cados a Vlps. 

Se utilizó a mucho personal que tiene Vlps, sobre todo en restaurantes y se les 

aplicó pruebas pslcométrlcas. Después de que hablan sido validadas por la Nacl.!! 

na! (UNAM) y Jaime Grados las validó; luego por la Salle y por la Ibero, en do~ 

de las auditaron y validaron (guardo las cartas, Inclusive); después. ya se apll 

caron a grandes poblaciones de puestos tipo en el atea de restaurante y final--· 

mente se estandarizaron. Por eso digo que al psicólogo se le debe reforzar la -
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estad1stica {por Que iqué trabajo me costo! el estand;irtzar tortas es<ls pruebas}. 

para poder sacar un perfi 1 de contratación de Vips; y posteriormente fué nueva

mente auditado y revalidado, ya nada más por la Universidad Iberoamericana. 

Y esa es de las mayores aportaciones que yo he hecho. Y sinceramente fué un tr_! 

bajo iexcelente!, y todav1a hasta la fecha, lo siguen utilizando. 

20.0bjetlvos. resultados y planes Actualmente trabajo en éste despacho, Que abr.!_ 

mos nosotros hace 10 meses. Nos dedicamos a darasesortas en todo lo que es re

cursos humanos; manejamos 4 a.reas de apoyos: apoyos administrativos, apoyos en 

procesos de lntegrac!On (selección, Integración de personal); apoyos en los pr~ 

cesas de desarrollo, (capacitación, planeactón de carrera, plan de sucesión ge

rencial, programas de calidad, productividad); y el area de anallsls (audlto--

rias en seccton de personal, en los recursos humanos, en clima organizacional, 

y en seguridad). 

Han sido muy satisfactorias las experiencias y en poco tiempo hemos tenido mu-

cho éxito. De los proyectos que hemos hecho, no todos han sido aceptados, pero 

los que si lo san, nas permite hacer un trabajo muy diferente a cua~do esta.s -

dentro de una empresa, por que aqut tienes tiempo de crear como asesor. Y como 

la misma palabra lo dice: das asesorta a una empresa: entonces, te hacen caso.

Y tienes la libertad de manejar lo que estés haciendo, sintiéndote mas apoyado. 

Y aunque no estamos creando ( por que no somos Einstein). y tampoco vas a dese.!:! 

brlr el hilo negro, si tratas de aplicar todas aquellas herramientas que algu

na vez aprendiste y que quisiste utilizar en una empresa, y no pudiste, por que 

la misma operación del trabajo continuo, no te permite crear ni desarrollar nada 

nuevo. 

Por ejemplo: en Naflnsa. donde sl pude crear manuales de organización, manuales 

de admlnstraclón de recursos humanos, elaborar evaluaciones de desempei1o (cosa 

que no sabta ni con qué se com1a). Tuve m1Jchas experiencias muy satisfactorias, 
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y fueron 3 años y medio, en los que logré modificar la cultura de las personas, 

en lo que a recursos humanos se refiere, y eso me costó imucho! trabajo, y no -

en todos lados lo puedes hacer. 

Planes: Quiero seguir con el despacho, tengo muchas esperanzas en él, por que 

realmente en poco tiempo iya facturamos!, y se ve que la gente tiene mucho int~ 

rés en lo que nosotros manejamos; y mira que fué una decisión arriesgada, por -

que no es tan fkil poner un despacha {y menos, si.tienes hijos que mantener). 

Quiero seguir con él, seguir creciendo, y seguir haciendo cosas dentro del afea 

de los recursos humanos. 

Pero después de ésto ••• lregresar a otra organización? ino!, stmplemente ino! 

21 .Areas apenas Incursionadas En desarrollo organlzaclonal; el hacer conciencia 

de que ya no se trata solamente de escribir en un papel y después decir: "ahora 

las cosas se van a hacer as1 11
; si no que para eso necesitas contar con el re-

curso humano; es una de las ateas en las que mas se esta requiriendo al psicólB_ 

go del trabajo. 

En todo lo que es desarrollo humano, el psicólogo tiene un campo de trabajo in

crelble. 

Hay mucho que hacer dando asesorta a sindicatos, y en general a toda el 6rea l,! 

boral. 

Por que yo pienso que en las otras areas, ya estaba el psicólogo del trabajo -

dentro, en lo que es: reclutamiento, selección, capacitación, sueldos,{aunque 

muy poco, por que Ja formación del psicólogo no es para estar con números todo 

el dh, él se enfo•:a a aspectos mas humanos de la empresa). 

En capacitación; por ejemplo: en formación de equipos de trabajo, y otros cur-

sos por el estilo, en donde nos encontramos con otras profesiones o incluso, ex-

tranjeros, dando el curso, siendo que es algo totalmente humano. V esta itodo -

mundo dando el curso!, imenas ••• el psicólogo del trabajo! 
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Y si tú observas cualquier curso que se trate de desarrollo de habi 1 idades hum,! 

nas, de factor personal; no son pslcOlogos q:.iienes lo imparten. si no gente de 

otras profesiones, y realmente son cursos que los debe dar: por su preparación, 

por su formación académica, un psicólogo del trabajo. 

22. Propiciar el desarrollo de las areas Yo pienso que todo parte desde la prep~ 

ración académica en las Universidades: por que en especial en esas áreas donde 

hay muy buenas perspectivas, salen muy poco preparados. 

Generalmente, cuando sales de la Universidad y andas buscando 11 chamba 11
, lo pri

mero que te ofrecen es reclutamiento y selección; y quieres entrar a capacita-

clOn y no te dan oportunidad ipor que no tienes experiencia!, y entonces lpor -

que en selecciOn si? y lsln experiencia! Por que la gente piensa que tus bases 

teOrico-académicas son para una aplicactOn de pruebas, y no para dar capaclta-

c10n; y puedes salir igualmente preparado para cualquiera de las dos áreas, o -

de las sets, siete áreas que puedes manejar dentro de una empresa. 

Se le da un enfoque muy importante a lo que es reclutamiento y selección, en la 

carrera. y en cambio descuidan las otras Areas como: desarrollo organtzacional, 

el manejo laboral de las empresas, capacitación. Y a lo mejor, si se les da o-

tro enfoque desde la Universidad, podrtan salir tan bien preparados como en se

lección. Es por ello que sólo nos contratan en reclutamiento y selección (y -

también yo comencé· ah!). 

La capacidad del psicólogo del trabajo es la misma para cualquier especialidad, 

y lo único que se necesita es más entrenamiento en algunas áreas. 

23.Proyecclón en sector pQbllco· Yo estuve en Naflnsa, como Gerente de Recursos -

Humanos en uno de sus fideicomisos; y es una labor ardua, por que por ser pa--

raestatal, tienen otra fllosofla del trabajo diferente al sector privado, es -

otro estilo de dirección gerencial. El medio ambiente es pesado y cuesta mucho 

esfuerzo como psicólogo del trabajo poder llegar a implantar o a desarrollar --
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cosas en su Area. Por que ademAs no toman en cuenta lo que es el trabajo del -

psicólogo como apartador de ideas; él está para seleccionar. contratar. llevar 

las nóminas y dar las prestaciones. y nada más; y ese ino es el Onico papel del 

psicólogo dentro de una organización!. iva más allA. de sólo llevar controles y 

registros! 

En sector pública iapenasl está habiendo un cambio, y un mayor interés por las 

recursos humanos. Y es que los altas niveles están en otro planeta, ni entere-

dos están de lo que pasa con los soldados, y además tno les importa!; saben que 

que el Indice de estabilidad de sus empleados es altlslmo, no hay rotación; es 

un ambiente horrible de trabajo, y ellos "ino lo perciben!'' Entonces no le han 

dado importancia ien lo más mtnlmo! a los recursos humanos. 

Lo mismo les da que estén, que no estén¡ que trabajen o que no trabajen; por -

Que no son empresas productivas, no hacen ganar dinero al duei'io de la institu-

ciOn, no hay competencia, no hay sentida de pertenencia, y si no trabajan, no -

pasa nada, por que no desaparecen las instituciones de gobierna; entonces, tie

nes que. cambiarles, hasta esa filosofta. 

El cambio se esU apenas Iniciando, y todo depende de que los psicólogos del -

trabajo que éntren a ese sector, tengan la oportunidad de crear y de provocar -

el cambia; por que mientras no hagan sentir la necesidad de hacerlo, va a haber 

muy poco futuro para la Pslcologla del Trabajo dentro de las Instituciones pú-

bllcas. 

24.Proyecclón en Iniciativa privada En la Iniciativa privada yo no le veo ningún 

problema a la Pslcologla del Trabajo. Tiene areas para desarrollarse, y aunque 

ésto depende del tipo de organización y del tipo de dirección que se tenga; en 

general, el psicólogo del trabajo tiene mucho que crear, que desarrollar; ino -

que cambiar!, si no que seguir desarrollando. 
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25.El pslc6logo en el ano 2000 Sinceramente yo le veo muy buenas perspectivas a 

lo que es la Psicologla del Trabajo. Hay un campo ampl istmo, sobre todo cuando 

estc1s enfocado a los recursos humanos, no tanto a los aspectos administrativos. 

En el ano 2000, as1 como suer'lo, rne gustarla muchlslmo que el director general de 

cualquier empresa fuera psicólogo; seria ••• has de cuenta: que el mundo felíz 

de una organización; y yo creo que si va a haber posibilidades muy grandes. Me 

he enqmtrado con psicOlogos colocados en puestos de muy alto nivel; cuando an

tes llegabamos sOlo a jefaturas, y icen mucho trabajo! ••• a gerentes, pero di

rectores, i para nada J 

Ya en la actualidad hay muchos psicólogos como directores de recursos humanos, y 

le dan un enfoque, precisamente humantstico a toda el &rea que manejan. 

Por lo Que el psicólogo todavla tiene mucho que hacer. Ha ido incursionando por 

su propio profesionalismo en otras areas, haciendo un engranaje entre la empre

sa y el recurso humano. Que desde mi muy particular fonna de pensar, es lo que 

se debe hacer. 

FEBRERO 1991. 
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SOlo puedes tener dos cosas en la vida, 
Razones o Resultados. Las Razones no cuentan. 

ANALISIS DE DATOS 
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AllAL'l$lSJllLDATOS\ 

De la revisión histórica que se real izO se obtienen datos interesantes que al 

agruparlos por decenios nos permiten observar los cambios que se han dado en -

la Psicologla en México: 

Los sucesos ma.s importantes de la historia de la psicologla mexicana en los -

primeros diez anos del siglo fueron: el establecimiento de la Universidad Na-

cional de México y las visitas de pslcOlogo americano Balwln. 

La psicolog1a era impartida a manera de cursos como parte de los estudios de -

graduados en Fllosofla dentro de la Escuela de Altos Estudios. Habla un modes

to laboratorio de Pstcologla. Y Enrique O. AragOn estab• ' cargo de ambos, los 

cursos y el laboratorio. 

Durante la segunda década del siglo algo de trabajo pslcolOglco comenzO a ser 

realizado en oficinas gubernamentales (ademas de la Universidad Nacional de Mi 
xlco). Este trabajo aplicado fué Iniciado por Rafael Santamarlna y sus colabo

radores, quienes tradujeron la Escala de Inteligencia Blnet-Slmon y la adapta

ron a una pequena poblac!On de nlnos mexicanos. 

El pslcOlogo se dedico baslcamente a la ensenanza debido a que la propia Pslc2_ 

logia no tenla bien definida su Identidad como ciencia Independiente y menos -

aOn como profeslOn. 

Es en éste decenio cuando aparece la Pslcologla Industrial en México; al fun-

darse el primer Departamento Psicotécnico dentro del Departamento del Distrito 

Federal. 
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En los anos treinta se crlstal!za el deseo anhelado de varios pslcOlogos de C2_ 

razón al crearse la carrera como tal. y desarrollarse el curriculum inicial de 

la misma; obteniendo el grado de Maestrla en Pslcologla dentro de la Facultad 

de Fllosofla y Letras de la Universidad Nacional. 

Entre los pslcOlogos famosos de esa época sobresalen: Ezequiel A. Chavez. Fran 

cisco Larroyo, y Antonio Caso. 

La Pslcologla Industrial participa un poco en el desarrollo econOmlco proplCI! 

do por el presidente Lazara C!rdenas. 

Durante los anos cuarenta las Instituciones bancarias fueron tierra fértil --

para el desarrollo de la Pslcolog!a Industrial al aplicar los conocimientos a 

la selecclOn de personal de nuevo Ingreso. la evaluaclOn de puestos. e Incluso, 

Investigaciones especiales. 

Es elevada la SecclOn de Pslcologla al rango de Departamento de Pslcolog!a co

mo parte Integrante de la Facultad de Fllosofla y Letras de la UNAM. y se --

otorgaba la especlallzaclOn en Pslcolog!a a nivel de Maestr!a. 

La ensenanza de la Pslcologla se ve Impregnada de una preocupaclOn cl!nlca, al 

Incorporarse como docentes un gran nOmero de psiquiatras y psicoanalistas. Lo 

que origino que se considerara como un subprofeslonal paramédlco, ya que la 

orlentaclOn pslcoanalltlca y organicista del profesorado determino considerar 

al pslcOlogo como un auxiliar en el diagnostico pslqu!atrlco. 

En los anos cincuenta, el profesorado de ambas escuelas de Pslcolog!a, de la -

UNAM y de la UIA, estuvo constituido por psiquiatras, psicoanalistas, abogados 

y fllosofOs. Bajo los enfoques pslcoanal!tlco y fenomenolOglco predominaron en 

ésta época la pslcologla cllnlca y la educacional. 
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En lo que respecta a la Pslcalag!a Industrial: se inicia el auge de los Desp~ 

chas de Consultarla en Psicolog1a Industrial. quienes brindaban asesor\a tanto 

en selección como en evaluación, investlgactones especia les. y algo de capaci

taclOn. 

La asesoria ldboral, prevensión de riesgos, investigaciones sobre métodos y a~ 

bientes de trabajo, y la medicina pslcosomatica; se convierte en temas de int! 

rés para los pslcOlogos: quienes comenzaron a desarrollarse tanto en iniciati

va privada, como en el sector pClbl leo. 

En el decenio de los sesenta ocurrieron cambios importantes en las ateas de e.!!_ 

se~anza, investigaciOn y práctica de la Pslcologta. Se Incremento notablemente 

la demanda de los alumnos interesados en formarse como psicOlogos, tanto en la · 

UNAM como en el UIA. En ambas universidades se implementaron nuevos programas 

de estudio (muy ambiciosos, aunque, un tanto des! lgados de la realidad practi

ca)¡ se fortalecieron los cursos con un nuevo profesorado, se introdujeron las 

practicas en hospitales, laboratorios. escuelas y cltnicas¡ se iniciaron trab.! 

jos de investigación conjunta con universidades extranjeras, y se incorporaron 

a los programas cursos de neuroanatom1a y neuroflsiologta que promovieron el -

Interés por la lnvestlgaclOn y la psicologla experimental. 

Es en éste decenio cuando el Consejo Universitario aprobó un nuevo programa P.! 

ra la obtenclOn de Titulo Profesional de Ps!cOlogo, después del cual se padlan 

continuar estudios de Maestrta y Doctorado. 

Aparece también la Psicoiagla Industrial como Departamento o Semiespeclal!dad 

dentro de ta misma Licenciatura. Y algunas empresas comienzan a incorporar psl 

colegas a su personal de planta; y se da a conocer la lmágen del pslcOlogo so

bre todo en las areas Industrializadas. 
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Durante los anos setenta y hasta el momento en que se inician los ochenta, la 

Psicologla en México se vio influida por las corrientes conductlsta,gestaltls

ta, psicoanallttca y human1stica; y se incrementaron las tendencias cognociti

vlsta, psicodinAmica y social. En el 3.mbito universitario existen escuelas que 

se dedican a la ensei"ianza de una sOla tendencia y otras que muestran apertura 

hacia el conocimiento de todas las corrientes. 

A partir de los ai'los setenta se marca un momento importante en el desarrollo -

de la Identidad de la Psicologla dado que la ense~anza de ésta dlsclpl lna se -

encuentra ahora guiada por psicólogos como: Cuel i, Lara Tapia, Rodriguez de -

Artzmendl, y Castano por parte de la UNAM; Esptnoza de los Monteros, Navarro, 

Lartlgue, y Lafarga por parte de la UIA. 

El cambio académico importante involucró la separación flslca y administrativa 

de la Facultad de F!losofla y Letras en la UNAM, conformando la Facultad de -

Psicologla. Y la libertad y autonomla para elaborar sus propios planes de est.!:!. 

dio de la Escuela de Pslcologla de la Universidad Iberoamericana, quien hasta 

ese momento se encontraba incorporada a la UNAM. 

Se obtiene ademas, el reconocimiento oficial de la Psicologla por parte de la 

Dirección General de Profesiones al otorgarsele la Cédula Profesional. 

Se substituye el nombre de "Industrial "por el de "Trabajo", primero en el 

plan de estudios correspondiente a la Licenciatura de Pslcologla en la UNAH. Y 

posterionnente se cambia la nominaciOn de "Psicolog1a Industrial" por la de -

"Psicologla del Trabajo" ya de manera oficial durante el desarrollo del Primer 

Congreso Nacional de Pslcologla Industrial. 

Al existir en México un claro movimiento de tecnificación dentro de las media

nas y grandes empresas, el campo de desarrollo del psicólogo del trabajo se ve 
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incrementado sin embargo, las funciones que éste sigue desarrollando son ---

escencialmente las mismas. 

Curiosamente en ésta Gltima década, la de los ai'ios ochenta, se han incrementa

do las inquietudes por adecuar los cambios curriculares a las necesida~es rea

les del campo de trabajo y de los contratantes potenciales, pero como reza el 

viejo refran: "mucho ruido y pocas nueces 11
• 

El plan de estudios de la Facultad de Pslcologla de la UNAM; no ha tenido cam

bios fundamentales desde 1971. Y los psicOlogos del trabajo se siguen desempe

nando en los mismos puestos, actividades y sltuac!On, sin grandes Implementos 

desde hace anos; es decir, la mentalidad con que se les instruye y se les for

ma no les impulsa a tener la meta principal de escalar en puestos y estatus -

dentro de una empresa u organización; y son los menos quienes se lo proponen y 

verdaderamente lo logran. 

Y lo m!s terrible, es que competimos con aproximadamente 82 Instituciones que 

imparten la carrera a nivel Licenciatura. Lo que pinta un futuro poco promete

dor para el pslcOlogo, y en especial para el psicOlogo del trabajo de la UNAM, 

si es que no se propician cambios Importantes dentro de su formaclOn académica. 

Estos son en resOmen, los datos obtenidos a través de la revisión histórica; -

veamos ahora cuales fueron los datos que aporto la lnvestlgaclOn de campo, y -

posterionnente se intentara realizar un analls is comparativo entre uno y otro, 

sumando a ello lo obtenido a través de la revls!On documental. 
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Ya se indicó anteriormente que para la obtención de resultados de la investig! 

ciOn de campo se realizaron de manera simultanea dos tipos de analisis: uno, -

cuantitativo, m·~diante la obtención de frecuencias de opinión de cada aspecto 

que se pregunta en la entrevista, los cuales se organizaron en categorias y de 

ésta forma permitieron llegar a concensos, acuerdos o discrepancias. Y cuyos -

cuadros de obtención de sumatorias de cada reactivo se encuentra al final de -

éste trabajo en la parte de 11 Anexos 11
, a disposición de aquel que quiera revi-

sarlos con mayor detenimiento. 

El otro tipo de anal!sls fué cualitativo, en donde se destacaron una serle de 

elementos y caracterlsticas consideradas particularmente relevantes, y que es 

el que aparece en ésta parte de 11 Ana1 is is de Datos". de tal .manera que se enf~ 

tizaron aquel los puntos que sin haberse preguntado surgieron y que sugieren la 

presencia de una inquietud¡ o en general. aquel los elementos que fueron consi

derados importantes por los entrevistados en su momento. 

A pesar de que de antemano se expuso que por ser una investigación de tipo ex

ploratorio no se pueden hacer generalizaciones fuera de la muestra. st resulta 

interesante conocer cuales son los datos personales de los entrevistados, ast 

como la apreciación que tienen acerca del campo laboral del psicólogo del tra

bajo, de su formación profesional, y de la prospectiva de la Pslcologla del -

Trabajo en México, 

El primer apartado de la entrevista se refiere a los DATOS PERSONALES de los -

entrevistados. Y para facll ltar su manejo, éstos datos fueron agrupados en un 

solo cuadro que a continuación se muestra: 
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A.DATOS PERSONALES 

Del anal lsls del Cuadro 1, obtenemos lo siguiente; todos los expertos entre-

vistados cumplen con los requisitos para ser considerados expertos: todos son 

psicólogos del area del Trabajo; todos son titulados; todos ejercen o han --

ejercido como psicólogos del trabajo, aunque cabe aclarar que algunos lo han 

combinado con conocimientos de otras carreras. Todos cuentan con reconoclmle!!. 

to a nivel profesional; y todos tienen mas de 10 años de experiencia en Psic~ 

logia del Trabajo, y ésta experiencia varia entre ellos desde los 30 a los 12 

anos: Anos de experiencia desde que 
comenzaron a trabajar y 

hasta el año de 1990: Egresado en: 
FERNANDO ARIAS GALIC!A 30 años 1960 

JAIME GRADOS ESPINOSA 29 años 1964 

ALVARO JlMENEZ OSORNIO 27 anos 1964 

EDUARDO MOURET POLO 20 años 1974 

LUCIO CAROENAS ROOR!GUEZ 18 años 1973 

GRAC!ELA RUIZ TRUJILLO 16 años 1966 

MARTHA SUSANA RU l Z SILVA 15 años 1977 

MARIA EUGENIA LAFFITTE 8RETON 15 años 1976 

HUMBERTO PATIRO PEREGRINA 13 años 1978 

RITA CASTILLO CONTRERAS 12 años 1979 

Es conveniente hacer una aclaración~ los ai'\os de experiencia no necesariamen

te coinciden con el ai'\o en que egresaron debido a que algunos tuvieron la --

oportunidad de trabajar dentro del area aQn antes de titularse; o bien, hubo 

lapsos de tiempo en que por diversas razones no ejercieron. 

En cuanto a otros estudios: 8 tienen Maestrta. 5 hicieron Doctorado, 10 han 

hecho estudios de especializaclOn y actualizaclOn en el extranjero; y 9 ade-

m~s. realizaron estudios diferentes a Pslcologla. 
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En lo referente a su ocupación laboral: 9 de ellos se dedican tanto a la do-

cencia como al desempeiio profesional; mientras que sOlo 1 se desarrolla Cmic! 

mente como profesional. 

Es decir, todos pueden ser considerados expertos; de ah! la importancia de -

sus opiniones con respecto al tema analizado. 

Vale la pena ademas, destacar algunos aspectos interesantes: todos han reque

rido hacer estudios de especial izac!On; sólo algunos han tenido la oportunl-

dad de hacerlo en el extranjero, pero todos lo han hecho dentro del pals. 

La Pslcologla, al Igual que muchas otras ciencias, requiere de un tipo de tr! 

bajo multidisciplinario; la versatilidad en cuanto a conocimientos es el fac

tor Importante que permite a los especialistas dar una mayor y oportuna lnte.!: 

venclOn en las situaciones de trabajo que se le presentan. Ya no es posible -

considerar que solo un cOmulo de conocimientos aislados sea la solución a to

do. Esto lo demuestra el que la 111ayor parte de los entre~lstados han tenido -

que recurrir a estudios diferentes a la Pslcologla. 

Hablando de su ocupación laboral, se observa que sus oportunos y real lstas C,2. 

mentarlos se deben al hecho de que se han desempe~ado como docentes y como -

profeslonlstas (en su mayor ·parte). Y ese contacto con los dos mundos: aquel 

donde se adquieren los conocimientos, y aquel donde se aplican esos conocl--

mlentos; les ha permitido formarse un juicio mAs completo. 

Pasemos ahora a conocer qué fué lo que expresaron a través de sus respuestas 

a la entrevista realizada. 
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B. CAMPO LABORAL DEL PS!COLOGO DEL TRABAJO 

Este apartado consta de 6 rea et tvos: 
-Escenarios de trabajo 
-Areas de trabajo 

-Evolución de fUnclones 

-Evolución de Instrumentos 

-Evolución de técnicas 

-Mé•ico y otros paises 

Del anallsis de frecuencias se obtuvo lo siguiente: 

ESCENARIOS DE TRABAJO 

De 10 entrevistados, 10 coincidieron en considerar que el psicólogo del trab!!_ 

jo se puede desempenar de igual manera tanto en sector gobierno, como en lnl

clatl va privada. 

AREAS DE TRABAJO 

Las areas o funciones especificas que fueron mencionadas por los entrevista-

dos son las siguientes: 

(9) • SELECCION 

(9) CAPAC!TACION 

(6) RECLUTAMIENTO 

(4) PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS 

(4) SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
( 4 ) MERCADOTECN 1 A 

(3) DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

• El número entre paréntesis se refiere a la frecuencia en que fué citado. Y -
cada e<perto pudo mencionar mas de una opción, por lo que la suma de las fre 
cuencias no necesariamente coincidira.n con el número total de los entrevistados: 
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(3) SUELDOS Y SALARIOS 

( 3) !NDUCC ION 

(3) PROGRAMAS MOT!VAC!ONALES 

(2) CONSULTOR!A A EMPRESAS O ASESOR!AS 

(2) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

( 2) COMUN 1CAC1 ON ORGAN 1ZAC1 ONAL 

(2) EVALUAC!ON DEL DESEMPERO (O CAL!F!CAC!ON DE MERITOS) 

(2) AMBIENTES LABORALES 

( 1) PUBL!C!OAD 

( 1) ANAL!SIS Y VALUACION DE PUESTOS 

EVOLUC 1 ON OE FUNC 1 ONES 

En lo que respecta a la evoluclOn de funciones (9) coincidieron en que si ha ha

bido una evoluc!On en cuanto a las funciones desempe~adas por el pslcOlogo del -

trabajo. Mientras que ( 1) no d!O respuesta a la pregunta. 

EVOLUCION DE INSTRUMENTOS 

SCbre evoluc!On de Instrumentos: (8) consideraron que si ha habido una evoluc!On 

en los Instrumentos o herramientas que emplea el pslcO!ogo del trabajo en gene-

rai. En tanto que hubo quienes afirmaron que no ha habido evoluciOn; si no que -

en realidad lo que se ha modificado es la habilidad del pslcOlogo para el empleo 

de los mismos Instrumentos (2). 

Aquellas herramientas que fueron senaladas como las mas comunmente empleadas por 

el psicólogo del trabajo fueron: 

-pslcometrla (8) 
-capacitación (5) 
-tecnologla (3) 
-cabe seMlar que algunos de los entrevistados enfatizaron 
que debido a la carencia de novedades en psicometrta. han 
tenido que recurrir a otro tipo de herramientas de medl-
ciOn, o incluso, generar un nuevo instrumento (6). 
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EVOLUC!ON DE TECN!CAS 

Hablando de la evolución de técnicas: (8) de los entrevistados consideraron -

que si ha habido evolución de las mismas. Mientras que (Z)·de ellos dijeron -

que no. 

MEX!CO Y OTROS PAISES 

Comparando México con otros paises: (7) entrevistados afirmaron que si exis

ten diferencias significativas con respecto a otros paises. (2) Dijeron que -

no; que México se encuentra a Ja altura de cualquier otro pals. a incluso me

jor; y (1) mas confesó desconocer totalmente sobre el tema. 

********** 

(6) Oe los expertos consideraron que las diferen
cias se deben a carencias que existen en Méx.ico -

con respecto a otros paises. entre esas diferen-
clas se encuentran: 
-la falta de apoyo a la lnvestlgacl6n en México (6) 
-la falta de Infraestructura adecuada (5) 
-la falta de publlcacl6n en cuanto a lnvestlgaclo--

nes y conocimientos nuevos que surgen en México (3) 

Resumiendo éste apartado: el psicólogo del trabajo puede colaborar en toda i!!. 

dustria. lnstltuclOn o empresa, sin Importar el tipo de servicio que preste o 

el género económico al que se dedique. 

Se siguen Identificando la selecc!On, capacitación y reclutamiento como el 

principal punto de desarrollo de 1 a Pslcologta del Trabajo en una empresa. 

Sin embargo, al mismo tiempo se han observado evolución en las funciones que -

desarrolla el psicólogo del trabajo. Esta evolución se debe al hecho de que -

se han Ido abarcando mas areas, o se han ampliado las actividades que puede -
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desarrollar el psic6!090 del trabajo. 

En cuanto a la evoluciOn de te'cnicas, un comentario interesante es el que en 

realidad no ha habido una evolución notable de las mismas. SI no que la difu

sión que éstas han tenido . es mayor en nuestros dtas. Y que aGn siendo las -

mismas técnicas, con los mismos nombres, "! va teniendo ma.s habilidad por par. 

te de quien las aplica para adaptarlas al ambiente y obtener mejores resulta

dos. Y que en medida que hay un mayor conocimiento por parte del psic6logo -

que las uttliza se pueden complementar unas técnicas con otras, y a lo mejor 

acabar desarrollando tu propia técnica. 

Un factor importante es la constante actual izaciOn que es lo que nos permite 

el ir evolucionando nosotros profesionalmente. Adema.s, sl sumamos a ésto la -

evolución de la tecnologta, podemos contar con ma.s recursos y ma.s sofisti.ca

ciOn en el empleo de nuestras técnicas. 

C.FORMACION PROFESIOHllL DEL PSICOLOGO DEL TRABAJO 

Este apartado consta de 10 reactivos: 
-Profesiones con las que compite 
-Profesiones con las que colabora 
-PreparaciOn acorde a al real !dad 
-Deficiencias 
-Ventajas competitivas 
-FormaclOn académica 
-Formación adicional 
-Propias limitaciones 
-Aprendizajes adicionales propios 
-Carencia de utll ldad 
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PROFESIONES CON LAS QUE COMPITE 

Las profesiones que fueron identificadas por los entrevistados como aquellas 

con las que de alguna manera compite el psicólogo del trabajo, pueden ser en

llstadas de la siguiente forma: 

(8) LICENCIADO EN ADM!NlSTRAClON DE EMPRESAS (LAE) 

(7) LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES (LRl) 

(5) INGENIERIAS VARIAS 

( 4) COMUN 1 COLOGO 

( 4) PEDAGOGO 

(3) PSICOLOGO OE OTRAS AREAS Y/O UNIVERSIDADES 

(2) SOCIOLOGO 

( 1) CONTADOR 

( 1) PUBLICISTA 

( 1) MERCADOLOGO 

( 1) ECONOMISTA 

PROFESIONES CON LAS QUE COLABORA 

En cuanto a las relaciones de trabajo, (8) de los expertos Indicaron que el -

psicólogo del trabajo puede colaborar con cualquier otra profesión. Mientras -

que (2) de los entrevistados ennumeraron sólo algunas profesiones. 

PREPARACION ACORDE A LA REALIDAD 

La preparación académica del psicólogo en cuanto a la congruencia con la rea

lidad originó opiniones Interesantes: (4) de los entrevistados consideraron -

que es adecuada; por el contrario, (6) de ellos afirmaron rotundamente que no; 

y entre las razones se encuentran: 

-el que existen carreras mejor preparadas para la -
realidad (3); 

-que existen diferencias de preparación para los -
pslc61ogos del trabajo entre las diferentes Unlve!: 
sldades que Imparten la carrera (2) 
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DEFICIENCIAS 

-sólo ( 1) mantuvo una postura diferente en cuanto -
a se~alar que si bien la preparación del psicólogo 
del trabajo no es la mejor, también otras dlsclpll 
nas tienen deficiencias por lo tanto la Pstcologta 
del Trabajo esta al nivel de cualquier otra profe
sión 

(7) De los entrevistados consideraron que tiene deficiencias la preparación -

académica del psicólogo del trabajo. Por el contrario, ( 1) de ellos opinó que 

definitivamente no existen deficiencias. (2) Mas se mantuvieron al margen de 

de dar respuesta, explicando que existen o no deficiencias dependiendo del e!!. 

foque que se quiera dar en el ambl to profesional. 

Aquellas areas o aspectos que fueron lndentlflcados 
como deficientes o nulos en nuestra fonnaciOn prof~ 
sional fueron: 
En primer lugar, la falta de congruencia entre las 
necesidades reales del amblto laboral y la forma--
ción académica, expresada Intencionalmente por (2) 
de los entrevistados, e lmpllclta en las respuestas 
del resto de los expertos. 
Ahora que, de manera desglosada tenemos lo siguiente: 
(6) Aspectos administrativos, como: 

-comunicac10n organizacional 
-desarrollo organlzacional 
-cal !dad total 
-trabajo en equ lpo 

(5) Aspectos económicos, especialmente: 

-la ~~nta de tus servicios como pslc6logo.del trabajo 
-mercado de trabajo 
-presupuestos 
-sueldos y salarlos 
-seguridad Industrial 
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(4) Aspectos legales, que comprende: 

-nominas 
-Ley Federal del Trabajo 
-seguro social 
-sindicato 
-contratos colectivos 

Merecen mención especial: la computación (1), y la 
ética profesional ( 1) 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Sobre las ventajas de nuestra profesión; de los 10 entrevistados, (8) fueron 

los que sena!aron ventajas especificas de la Pslcolog(a del Trabajo. En tanto 

que los dos restantes consideraron que la preparación académica del psicólogo 

del trabajo es slmllar a la de cualquier otra profesión, en el sentido de que 

como especial !dad comparada con otras especlal!dades no hay ventajas o desve_!l 

tajas. simplemente diferencias~ de enfoque, de razOn de ser de una profesión, 

de medios para lograrlo, etc. 

En cuanto a las ventajas que fueron sei"'aladas por -

los otros entrevistados, tenemos que: 
-la orientación humanlstlca (5) 
-las herramientas pslco!óglcas (3) 
-la perspectiva clent!flca (2) 
-la versatll!dad de conocimientos aplicables (1) 

FORMACION ACADEMICA 

Concretando la respuesta de si es o no adecuada la formactOn profesional --

del pslcOlogo del trabajo, (3) de los expertos consideraron que es adecuada; 

mientras que la abrumadora mayor!a formada por los otros (7) entrevistados -

afirmaron que no es la adecuada. Aquellos aspectos que tomaron en cuenta para 

llegar a ésta conclusión son el hecho de que: 
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(3) Existe una currlcula deficiente debido a que: 
-los planes de estudio son Improvisados, por lo tanto 
-no existe un entrenamiento uniforme 
-hay duplicaclOn de temas 
.. la secuenciaci6n no es la adecuada 
-falta profundizar en temas importantes, 
-falta incluir tOpicos o temas que no son contemplados 

(2) Hay que desaparecer el esquema de que el ps\cOlogo 
es un subprofeslonal, y esa vislOn parcial izada -
con que se le entrena 

(2) Necesitamos profesores que tengan experiencia pro
pia en el ejerclc lo de su profeslOn y que no sean 
sólo "académlcos de siempre" 

( 1) Es Importante que 1 a curr lcu la tenga congruenc 1 a -
con los requerimientos de nuestros contratantes p~ 
tenclales 

FORMACION ADICIONAL 

La fonnaclOn adicional ¿se requiere o no?: (2) De los entrevistados aflnnaron 

rotundamente que no, por que lo importante es reforzar en el alumno su propio 

compromiso por el aprendizaje. Que la currlcula que se tiene en la carrera es 

suficiente como para preparar psicOlogos del trabajo eficientes en su desemp~ 

no profesional. Y que la bOsqueda del conocimiento debe ser por parte del 

alumno y no solo del maestro. Dos argumentos muy Interesantes. 

Sin embargo, el resto de los entrevistados, (B) en total, consideraron que es 

Importante la fonnaclOn adicional que se dé al pslcOlogo del trabajo: 

(3) Aspectos econOmlcos: presupuestos, cotlzaclOn del 
trabajo, etc. 
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(2) Aspectos legales: Ley Federal del Trabajo, nOmi-
nas, etc. 

(2) Practicas en el campo real de trabajo 
(2) La supervisión profesional del desempeño de otros 

colegas, o mejor dicho, entre los propios colegas 
( 1) Trabajo lnterdl"sclpl lnarlo 
(1) Aspectos administrativos 
( 1) Etlca profesional 
( 1) La separación de la empresa del personal jubilado 
(1) Los sindicatos 
( 1) La publicidad 
(1) La mercadotecnia 
( 1) LA MAESTR!A EN PS!COLOG!A ORGANIZACIONAL 

PROPIAS LIMITACIONES 

Un reactivo que particulannente me resulto interesante por las respuestas con 

que me encontré fué aquel donde se les pregunto sobre sus propias llml taclo-

nes cuando ellos comenzaron a ejercer: (3) Insistieron en afirmar que su pro

pia preparación no daba cabida alguna a llmltac!On (al menos en lo que respeE_ 

ta a su area o especial !dad). 

El resto de los expertos, (7) en total, confeso abiertamente que si padeció -

de llmltactones al integrarse como profesiontsta a una empresa: 

(5) El lenguaje ocupa el primer lugar en colnclden-
clas de opinión 

(3) Le sigue la carencia de conoclm1entos de lo que 
manejan otras carreras 

(3) Y el desconocimiento de lo que como profeslonl! 
ta de la Pslcologla del Trabajo podla aportar a 
una empresa 
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(2) El tener una visión muy r!gida acerca de las fun
ciones que podla desempenar un psicólogo del tr2_ 
bajo 

( 1) Dedicó mucho tiempo a competir con otras profe-
sienes en lugar de formar equipos de trabajo 

( 1) La elaboración de presupuestos fué una fuerte ll 
mitaclOn; aunque mas lo fué. el no saber como aE_ 
ministrar un area de trabajo donde se tenla gen
te a su cargo 

APRENDIZAJES ADICIONALES PROPIOS 

Todos colncldieron en que fué necesario tener un aprendizaje adicional a la -

fonnaclOn académica para poder desempei'larse mejor en su trabajo. Y aunque ac

tualmente todos los entrevistados han buscado la oportunidad de pasar por to

do ésto, por que ellos han Ido en bQsqueda del conocimiento y no han esperado 

que éste les llegara solo. Estas fueron las opciones por las que se Inclina-

ron en sus inicios como profeslontstas de la Psicologla del Trabajo: 

(9) Tomaron cursos de temas diferentes a la Pslcologla 

(5) Buscaronuna formación practica que fuera mas call~ 
rente con ! a rea ll dad 

(4) Tomaron cursos de especlallzac!On en Pslcologla 
(4) Acudieron a la lectura de libros y artlculos 
(3) Obtaron por continuar con una Maestrla, y 
( 1) Se Integró a reuniones profesionales 

CARENCIA DE UTILIDAD 

Hay muchos conocimientos teóricos que fonnan parte de la cultura de la carre

ra de Psicologla, que de antemano sabemos que es muy importante conocer pero 

que tal vez la forma en que se ensei'ian, o la profundidad excesiva que se ext-
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ge¡ o peor atín, lo impr~ctico o poco aplicables que resultan en la realidad -

provoca el que no se pueda emplear, y a la larga se convierta en un conoci--

mlento Inútil. 

Esta es la oplnlOn de los expertos: 

(9) De ellos coincidieron en que existe lnformaclOn -
que han ten tdo que desechar: 
-la fisiologta complicada que se ensei\a en tronco 
común (4) 

-algunas pruebas psicológicas poco fundamentadas (2) 

-la teorla pslcoanalltlca (1) 
-la pslcologla social ( 1) 
-la estadlstlca complicada ( 1) 

-las materias fisiológicas sin relación aplica--
ble (1) 

-todos los test psicológicos ( 1) 

-la pslcologla experimental ( 1), especialmente 
-e 1 conduct 1 smo ( 1 ) 
-la historia del aprendizaje ( 1) 

( 1) Sólo de los expertos afirmo que todos los conocl 
mientas le han sido útiles, que no ha tenido que 
desechar ninguno, y que lo importante es hacer -
adaptaciones pertinentes cuando sea necesario -
emplearlos. 

La oplnlOn en cuanto a la competencia del pslcOlogo del trabajo con otras pr2 

festones, tiende a abrirse en dos posturas: 

1.-NO existe la competencia real para el pslcOlogo del trabajo en lo referen

te a su es¡¡eclalidad. Tiene la Psicologla del Trabajo su propio objetivo y su 

propia razón de ser. 
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2.-El conocimiento sobre el recurso humano, igual que cualquier otro conocl-

miento, no es privativo sólo del psicólogo (aunque éste se encuentre especial 

mente preparado para ello), esta al alcance de todo aquel profesionista y/o -

persona que se proponga estudiarlo. Y es ésto mismo lo que debe ponernos ale!_ 

ta con respecto a identificar personalmente lqué es lo que nos interesa hacer?; 

y len dónde quiero desarrollarme como profesionista? Porque lo importante -

serla el formar grupos interdlsclpllnarlos de trabajo, y no campos de batalla 

entre profeslonistas. No existe competencia en cuanto a especlalldad, pero si 

existe en cuanto a algunas funciones que otros profesionistas intentan mane-

jar. Igual que nosotras estamos al imentAndonos de los conocimientos de otras 

profesiones y/o otras especialidades de la Pslcologla. 

Un aspecto Importante que puede aportar el psicólogo del trabajo al laborar y 

colaborar con otras profesiones es el conocimiento y manejo de aspectos meto

dológicos. Y se logra 1111a complementoclOn entre el conocimiento del comporta

miento humano que es aportado por el psicólogo, y los aspectos técnicos que -

manejan otros profeslonistas. 

Por lo que podemos resumir que el psicólogo del trabajo puede colaborar inter. 

disciplinariamente con todas las ocupaciones que comparten el escenario labo

ral; y que éstas ocupaciones o profesiones varlan dependiendo del giro de la 

empresa en donde se encuentre laborando. 

Sin embargo, siempre es Importante prestar atención a las deficiencias que se 

tienen en la formación profesional. Y de los argumentos que se manifestaron -

en las entrevistas. dos de ellos son los ma.s interesantes: el primero se re-

flere a que las deficiencias que se tienen, son creadas por los propios pre-

juicios, al considerar que otras profesiones son mas completas que Ja Pslco1_2 

gla del Trabajo. Y el otro comentario se refiere a que el hecho de que exista 
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una mala estructura en los sistemas de ensef'ianza de la Psicologta. es lo que 

hace que se generen psicólogos deficientes, pero ideflclentes en Pslcologta! 

Las ventajas o desventajas de una profesión o especial !dad no sólo dependen -

de la formación académica que reciba, si no del propio profes1onlsta de que se 

trate, en su interés por investigar sobre su profesión, y superarse ... dta a 

dla. Esto esta también relacionado con el considerar que la formación académ_!. 

ca no es la adecuada. 

La Implementación de un nuevo plan de estudios o la modlflcac!On y actuallza

clón del Que esta vigente en éste momento requiere de tiempo, esfuerzo e inve2_ 

tlgaclOn que lo fundamenten; pero especialmente, de Interés por parte de los 

docentes. Y muchas veces un docente 11 de siempre" no tiene fonnado ese juicio -

critico de Ja congruencia de lo Impartido en aulas con Jo solicl tado en el ª!!'. 

blente real de trabajo. Y aunque nlngQna currlcula puede ser Ideal por slem-

pre, ya que requiere de constante actualización; no es de ninguna manera res

ponsabll ldad única de Ja Facultad o Universidad en cuestión, el que sus egre

sados sean siempre los mejores¡ se necesita el propio interés, esfuerzo y CO!!.. 

premiso de sus egresados que enaltezcan siempre. a través de su actualización 

constante y buen desempeño profesional, el nombre de la Universidad que les -

dlO carrera. 

Una sugerencia interesante para modificar el sistema de ensei'lanza-aprendizaje 

es el que ya no se impartieran las materias fraccionadas en la semana: 2 ha-

ras los mlercoles 2 horas los jueves; si no que se Impartieran de tipo modu

lar, como los cursos de capacitación, pero una capacitación-participativa y -

dejar de lado las enseñanzas tradicionales de un solo expositor. 

El siguiente apartado resulta interesante por que nos acerca a conocer un pe-
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comas sobre las actividades profesionales de nuestros entrevistados; 

O.HISTORIA LABORAL 

Este apartado estA formado por 4 reactivos: 

-Aprendizaje personal 

-Aportaciones de México al mundo 
-Aportaciones personales 
-Objetivos, resultados y planes 

APRENDIZAJE PERSONAL 

En cuanto al aprendizaje personal, (5) de los entrevistados se~alaron a la 

Facultad como la principal fuente de obtenclOn de sus conocimientos; y los 

(10) expertos coincidieron en que fué el trabajo fuera de la Universidad lo • 

que les proporciono la experienciA y les afianzo esos conocimientos: o inclu

so, tes proporciono tas conocimientos que nunca tuvieron en su formaciOn aca

démica. 

APORTACIONES DE MEXlCO AL MUNDO 

lMéxlco ha dado aportaciones en Pslcolog!a del Trabajo al mundo?: (2) de los 

expertos afinnan que no; y (3) mas indicaron que los desconectan por falta de 

lnformaclOn al respecto. Pero en cambio, (5) de ellos enfatizaron que si ha -

habido aportaciones. 

Las aportaciones que tos entrevistados mencionaron fueron: 

(2) Anallsls experimental de la conducta apllcado a 

escenarios laborales 
( 1) Escalas de valores y moti vaclones 

(1) lnvestl,¡aciones transculturales 

( 1) Estrategias 
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( 1) Creatividad 

( 1) Estatus 
( 1) Metodologla 

APORTACIONES PERSONALES OBJETIVOS, RESULTADOS Y PLANES 

En lo que respecta a las propias aportaciones de los entrevistados; y sus obj.!, 

tivos, resultados y planes en su desarrollo profesional como pstc6logos del -

trabajo; valdrta la pena que fueran-leidos de primera mano, ya que es intere

sante saber qué es lo que piensan y como lo expresan. Baste Cmicamente con r.!, 

saltar que todos los expertas entrevistados son profesionales en su trabajo y 

y dignos representantes de nuestra especialidad en Pslcologla. 

El último apartado de la entrevista se refiere al futuro de la Pslcologta del 

Trabajo desde su muy particular punto de vista. 

E.PROSPECTIVA DE LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO EN MEXICO 

Este apartado esU fonnado por 5 reactivos: 
-Areas apenas incursionadas 
-Propiciar el desarrollo de las areas 
-ProyecciOn en sector público 
-ProyecclOn en Iniciativa privada 
·El pslcOlogo en el a~o 2000 

AREAS APENAS INCURSIONADAS 

En lo que respecta a las a.reas apenas incursionadas, éstas pueden entenderse 

desde dos ~ngula·s dí f~rentes: 

El primer Angulo, es el considerar éstas ~reas como aspectos flojos o descul-
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dados por el pslcO!ogo del trabajo; ~reas en las que desde hace algún tiempo 

ya ha venido trabajando, y que sin embargo no ha logrado en ellas un desarro

llo relevante~ Y el segundo ~ngulo; a.reas que soh nuevas por no haber ant~ 

cedente de lntervenclOn de la Pslcologla, y que son tierra fértil para la la

bor del pslcOlogo del trabajo. 

Esas a.reas mencionadas por los entrevistados fueron las siguientes: 

(4) Aspectos lega les: contratos colectivos de traba-
jo, nOmLnas, etc. 

(4) Seguridad Industrial: riesgos de trabajo, etc. 
(3) Mercadotecnia 
(3) ComputaclOn: lntellgencia artificial, etc. 
(2) Relaciones laborales y manejo de confl le tos 
(2) Ergonomla 
(2) Sistemas interactivos 
(2) Sindicatos 
(2) PlaneaclOn estratégica del recurso humano 
(2) FormaclOn de equipos de trabajo 
(2) Desarrollo organlzaclonal 
(2) Aspectos econ6mlcos 
(1) Pslcologla econ6mica 
(1) Instituciones atlpicas 
(1) Cooperativas 
(1) Sistemas comunitarios 
(1) Hotelerla 
(1) Ejidos 
( 1) Convenios entre empresa-universidad 
(1) lnducc!On 
(1) Evaluac!On del desempe~o 
( 1) Jubllac!On 
(1) Calidad en el trabajo: calidad total 
( 1) Consultor la 
(1) Desarrollo de ejecutl vos 
(1) Pslcolog!a y publicidad 
(1) Pslcologla transpersonal 
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Como se puede observar, la lista es larga: ast que campo de desarrollo para -

la Psicologla del Trabajo abunda. 

PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS 

lQué se necesita entonces para poder propiciar la intervención del psicólogo 

del trabajo en dichas áreas? Los expertos contestaron que: 

(7) Profesores con experiencias interdiscipllnarias 
en el campo laboral y con entusiasmo para ensei'iar 

(4) Reforzar la curricula en esos aspectos 

(3) Organizar seminarios, cursos y diplomado en áreas 
de especiallzaclOn 

(3) Propiciar una mejor y mayor relación entre 
empresa-uni vers ldad 

(2) Procurar informar al usuario de las habi lldades 
que tiene el psicólogo del trabajo 

( 1) Incrementar las publicaciones sobre Pslcologla del 
Trabajo 

( 1) La creación de un Maestrla y Ooctorado en nuestra 
especialidad 

( 1) Concientlzar al alumno de"cuAI es el costo-beneficio 
de la labor que realiza el psic61ogo del trabajo, 
y por Oltlmo 

( 1) Reforzar las Asociaciones de Psic61ogos del Trabajo 

287 



PROYECCION EN SECTOR PUBLICO 

A pesar de que por unanimidad se pudo determinar que el psicólogo esta capac.!. 

tado para laborar en toda empresa o institución. Se pueden· encontrar diferen

cias de opinión entre la proyección del psicólogo del trabajo en sector públ.!. 

ca y en iniciativa privada. 

Por ejemplo: sólo (2) de los entrevistados consideran que es buena o positiva 

la proyecciOn que se puede lograr en sector pGbl ice. Y por el contrario, la -

abrumadora mayorla: los otros (8} entrevistados coincidieron en sei'\alar que -

no es muy prometedora la proyección en dicho sector. 

Entre las razones que fueron mencionadas se encuentra el que es el sector que 

menos paga, y aunque ésto no es un impedimento para laborar en éste sector¡ -

habrfa que concientlzar a los nuevos egresados de que cuando laboramos en se.s, 

tor público es el costo-social para lo que estamos trabajando, y no el costo

beneficio. 

PROYECCION EN INICIATIVA PRIVADA 

En contraste a la anterior opinión, los (10) expertos entrevistados aftnnaron 

que la proyección del pslcólogo del trabajo en Iniciativa privada es excelen

te. Ya que la Iniciativa privada no tiene limite de desarrollo; y todo va en 

función de la capacidad y creatividad que tenga la gente. 

Desde luego éstas opiniones no pueden determinar la proyección que pueda lo-

grar cualquier profestonlsta de la Pslcologla del Trabajo sin Importar el tipo 

de empresa que elija para trabajar o el sector al que pertenezca, ya sea sec

tor público o Iniciativa privada. Por que como dice aquel viejo refr~n : "el 

que buen gallo es ... donde quiera canta". 

Pero siempre es bueno escuchar "la voz de la experiencia 11
• Y es lli en reall-
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dad una de las finalidades que tuvo éste trabajo: "escuchar la voz de la exp~ 

rlencia 11
• 

EL PSICOLOGO EN EL ANO 2000 

El Gltlmo reactivo, al que di ~ste titulo, no merece ser reducido a categorlas; 

recomiendo entonces, que sea leido de primera mano, y el lector podra sacar -

sus propias conclusiones. 
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Lo importante no es lo que hicieron de nosotros, 
sino lo que nosotros hacemos 
con eso que hicieron de nosotros. 

Jean Paul Sartre 

CONCLUSIONES 
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Planteamos como problema de lnvestlgacl6n tres puntos principalmente: 

1 .lCual es la funclOn de un psicólogo del trabajo en la actualidad? 

2.lEs adecuada la preparación académico-profesional con que contamos 

o podr1a mejorarse?. y 

3.lCuales son los aspectos importantes sobre los que habrla que hacer 

un mayor énfasis? 

Utilizando los datos obtenidos por medio de la lnvestlgacl6n, podemos darle re~ 

puesta a éstas interrogantes. 

A pesar de que ha nabido alguna evoluciOn en las funciones que desarrolla el -

psicólogo del trabajo. Son los menos quienes en realidad ocupan puestos de ma!!_ 

dos medios o aplican sus conocimientos con personal que tengan a su cargo. La 

mayor parte de los pslc6logos que se desarrollan en el amblto Industrial y la

boral siguen ejerciendo por grandes lapsos de tiempo funciones que correspon-

den m.§s a una carrera técnica a de auxil lar que a una profesión en si. 

El verdadero auge de la Pslcolog!a aplicada a la industria en México, se dl6 -

en los anos cuarenta dentro de las instituciones bancarias donde se comenzO a 

considerar la poslbll ldad de mejorar las empresas utl lizando la selección de -

su personal. Fueron éstos pioneros quienes materialmente comenzaron a abrir -

brecha a la Pslcolog!a en éste campo. 

Luego, en los ai'los cincuenta se profesional iza y eleva su estatus al crearse y 

proliferar los Despachos de Consultarla en Pslcolog!a Industrial. 

Pero si revisamos la evolución real que han tenido sus funciones nos encentra-
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remos con que en cuarenta años no ha habido implementación notable; st mejorta 

en cuanto a los conocimientos y apl lcación de técnicas; pero no, en cuanto al 

manejo de nuevas funciones. 

Esto ha generado una imagen devaluada de la propia profeslOn y especialidad. -

Anterlonnente se nos consideraba auxiliares de psiquiatras y psicoanalistas; 

actualmente, auxl llares de muchos otros profeslonl Stas. 

V es que como lo afinna Rlbes mesta; ese caos en cuanto a conocimientos 11 pro ... 

duce un egresado con un perfil social y profesional amorfo". (Rlbes l. 1984 -

p.14); por que no cuenta con una clara Identidad profesional; y los conoclmle_I!. 

que le han sido practtcamente bombardeados de manera desordenada no presentan 

la posibilidad de elección entre opciones mOltlples, sino una real confusión -

mO\tlple. 

¿y cómo vamos a saber qué vender si no sabemos qué ventajas podemos ofrecer? De 

ah! la urgencia de una revisión curricular. 

Es necesario hacer un mayor énfasis en una congruente preparación académico ... 

profesional¡ vinculada con las necesidades que expresan los propios contratan

tes potenciales. l.En qué me baso para afirmar lo anterior? Pues en que se dice 

que: la organlcldad es el grado de Incorporación que una profesión tiene.en -

una sociedad, tomando en cuenta la distancia que hay con respecto a la infrae,?_ 

tructura econOmlca, o sea, con los factores de producciOn. De ésta forma, aQU!:, 

!las profesiones que estan mas cerca de la producción cuentan con una mas r4pl 

da lntegraclOn a la sociedad y su utilidad es mayor. En medida en que se va -

alejando, el grado de 11organicidad 11 va siendo menor, aunque su función no deja 

de ser Importante. La Pslcologla es una de esas ciencias que est4n en los pun

tos lntennedlos. 
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Y un aspecto poco tratado en nuestra formación académica es la ética como till. 

que es una disciplina encaminada a la consecuctOn de un bien o grupo de bienes 

a través de la realización de ciertos valores. Y entre los muchos valores se -

encuentra. la honestidad. La honestidad implica un autoconocimiento de qué es 

lo que tenemos. y una evaluación de aquello que carecemos, pero que podemos -

lograr. Y cuando miramos la vida con ésta fi losofta es mas lo que podemos apor. 

tarnos y aportar a los demas. 

La ética produce dinero, produce grandes niveles de productividad; ya que una 

persona o una empresa que es ética en su producto, en su servicio, en la cali

dad de los servicios que proporciona: lo acaba revirtiendo en su propio benef! 

clo y en beneficio de los que le rodean. 

México es un pals que esta atravesando por un proceso de cambio y nos encontr2_ 

mas frente al reto de competir con tecnologta extranjera mas avanzada. lNo es 

entonces buen momento para cuestionarnos acerca de nuestra calidad en todo lo 

que hacemos y desarrollamos? No solamente tenemos que buscar la calidad, sino 

que tenemos que buscarla ia como dé lugar! Hoy por hoy tenemos que cambiar -

nuestra actitud mental para que en un esfuerzo coordinado logremos una nación 

de calidad. 

Ese es el objetivo final al que debemos llegar como mexicanos, y cada quien d~ 

be ser responsable de hacer aportaciones para ese fin comOn, y que esas aport_! 

clones sean ademas, de la mejor calidad posible. SI todos nos proponemos !nte~ 

tarlo, México podrfa incrementar su cal tdad humana, a través de éste pequeno -

propOslto de esforzarnos todos los dlas y agregar un esfuerzo adicional para -

crecer en el mundo de la calidad. 

El secreto de la calidad total es el cambio de actitud. 
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La razón principal por la que una empresa contrata un psicólogo del trabajo es 

cuando reconoce que 1 a parte fundamental. escencial, y la clave de todo el si~ 

tema no estc1 en la tecnologla, en la ingenierla, en los grandes sistemas pro-

ductivos; sino que lo tenemos en el ser humano. Ese factor dificil de entender 

pero que es la clave para lograr la calidad en cualquier tipo de organlzaclOn. 

El pslcOlogo del trabajo al ser contratado por una empresa adquiere el compro

miso de buscar, mantener e incrementar la calidad total de una empresa. Y ese 

compromiso rebasa en mucho a lo que la preparación académica que estamos reci

biendo puede ofrecer. Y no es que esté del todo mal, pero, honestamente, no -

esta del todo bien. 

Y en parte puede deberse a que las personas que han participado en elaborar -

los planes de estudio no ha sido gente que haya tenido mucho contacto con el - · 

campo profesional de la Pslcolog!a del Trabajo. El plan de estudios vigente r.!l_ 

quiere ya de urgente actualizaclOn. Incluyendo lo que respecta al area del 

Trabajo. El compromiso entre, el estudiante, el académico y la administraclOn 

debe ser mayor. 

Ya no estamos compitfendo sOlo con otras especialidades en Psicologla, o con -

otras profesiones u otras universidades del pals. Pronto la competencia sera -

con profeslonistas extranjeros; y debemos estar realmente capacitados para po

der enfrentarlo. 

Analicemos ahora, algunas conclusiones a las que han llegado diferentes auto-

res y veamos qué relación guarda con lo encontrado en ésta investlgaclOn. 
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Al Igual que acontece con otras profesiones, la Pslcolog\a esta recibiendo el 

impacto de las nuevas condiciones de una sociedad siempre cambiante, que pugna 

por superar sus contradicciones y por lograr mejores niveles de vida. Esto si~ 

nifica reconocer la necesidad de renovaclOn y avance del conocimiento cientif! 

co y su apllcaciOn en el ejercicio profesional. Pero no basta la perspectiva -

de innovaciOn cienttfica, sino que se requieren cambios en la orientación del 

vinculo de la Pslcolog!a con la sociedad mexicana. (CastaM A. 1989 p. 785) 

La identidad lograda por la Pslcolog\a, no es estatica, ni un producto ya aca

bado, es algo que se esta. construyendo constantemente y que cambia en función 

de las demandas sociales y de los avances del propio conocimiento psicolOglco 

y de otras disciplinas. 

La cuestlOn a formular como punto de partida se refiere a cuales seran las fu!!. 

clones, tareas y responsabilidades, que se prevee que podra y debera cumplir -

el ps\cOlogo en el ejercicio de su profesiOn en los anos por venir. SegGn las 

respuestas que se den a ésta cuestión se estara en posibilidad de definir la -

dlrecciOn del desarrollo que requiere ésta disciplina (lnvestlgaclOn), as\ co

mo la formaciOn de los futuros psicólogos (educaciOn), para Incorporarse efec

tivamente a la soluciOn de problemas y cumplir con el papel que la sociedad le 

exija (ejercicio profesional). (Castano A. 1989 p.779-780) 

Entre las razones especificas de estudiar la carrera de Psicologla se Incluyen: 

los estereotipos alrededor de nuestra ciencia que despiertan la curiosidad de 

las personas por conocer las causas del comportamiento humano (lo anterior pu~ 

de corroborarse en el hecho de que el motivo principal para estud lar Psi colo--
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gta sigue siendo el deseo de conocer a los dem~s); tampoco debe descartarse la 

idea de que muchos alumnos estudien Psicologia como un medio para resolver sus 

problemas emocionales ésto puede deberse a que lo mas difundido de la dlsclpll 

na es su aspecto cltnico. Resulta interesante que aún ahora, cuando otras areas 

son mas conocidas, la mitad de los alumnos de la Facultad sigan eligiendo la -

el lnlca como especialidad. 

Es por el lo que el Interés por estudiar Pslcologla parece obedecer mas a una -

causa social que a una demanda real de servicios psicológicos. (Guzman, J. C. 

1989 p.73-74) 

Por ello: es Importante que el proceso educativo-formativo de los estudiantes 

de la carrera de Pslcologla esté lntlmamente l lgado a las necesidades sociales;· 

actualmente ya existen estudios e Investigaciones para conocer la demanda del 

servicio profesional. 

Corresponde a las Instituciones de educacl6n superior la responsabll ldad de -

reestructurar el sistema de ensei"lanza. Cambiar la tradicional ensei'ianza mera-

mente "infonnativa 11 por una ensei'ianza "fonnativa 11
, mediante la cual las perso

nas responsables de ella puedan realmente transmitir el conocimiento de las n~ 

cesldades sociales para la apllcacl6n profesional encaminado a la solución o a 

la mejorla de las condiciones, entonces el s·lgulente paso sera el de hacer una 

cuidadosa revlslOn curricular para cubrir las deficiencias detectadas, buscan

do una excelencia académica que permita una mejor formación con menor fracaso 

escolar y una optimización de los recursos humanos y económicos. 

La cal ldad de los profeslonlstas egresados se encuentra en relación directa -

con la del personal docente, por eso es vital la actuallzacl6n de las actlvld2_ 

des académicas. (8enavldes T, 1989 p.805-807) 
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Aún no hemos sido capaces de lograr que los maestras, y coma consecuencia Jos 

aluimos, integren la información que se les proporciona a la largo de la carr!, 

ra. 

Los alumnos aprenden en forma compartamentallzada¡ es decir.como st el conoci

miento que adquieren en cada materia que cursan no tuviese absolutamente nada 

que ver con otras materias cursadas, que esttin cursando o por cursar. 

Se ha establecido un divorcio entre las practicas que se llevan en los dlfere_!! 

tes sistemas y los contenidos teóricos de las materias a las que debieran co-

rresponder, si no en su totalidad, st en su gran mayoria. 

Esto nace que los alumnos no encuentren relación entre lo que se aprende en el 

salón de clases y lo que se hace en el laboratorio, escenario especifico o ca!!!. 

po. La consecuencia mAs inmediata y evidente, es la dificultad que los egresa

dos tienen para apl tcar sus conocimientos "teorlco-prácttcos" a las situaciones 

profesionales en que se encuentran, ésto aunado, a que el curriculum no está -

constituido de manera que pueda resolver los problemas que la sociedad y el -

pa1s le demandan. Lo anterior se debe b~sicamente a la falta de conocimiento -

del mercado real de trabajo del psicólogo, y a la carencia, por parte de la -

institución formativa, de una Imagen definida de lo que el psicólogo es y hace, 

y lo que debiera o pudiera ser y hacer. (Reldl de A. 1989 p.813-814) 

En un estudio coordinado por Jaime Grados en 1986 (Las funciones del psicólogo 

del trabajo), se obtuvieron algunas conclusiones que estan vigentes aan en la 

actualidad: 

-La mayorta de los encuestados en ésta tnvestigaci6n terminaron sus estu

dios en el periodo que les correspond!a; y el Indice de la gente que no 

ha terminado es relatlvamente bajo; con ésto se deduce que la deserción 
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todavla no es caractertstica de la poblaciOn estudiantil de ésta Facul-

tad. 

-El Indice de psicólogos que no est~n titulados es bastante alto; de io -

que se infiere que el titulo no representa un obstaculo para que los psl 

cólogos consigan empleo. 

-Los pocos psicólogos titulados lo hicieron en un breve lapso de tiempo -

(en un tiempo no mayor a los 3 años a partir de que egresaron de la Lt-

cenciatura). En relación a los que n-o se han titulado, se observa que -

conforme pasa el tiempo es aún mas dificil para ellos; parece ser, que -

ésto esta originado por el trabajo, que los va absorvlendo de tal forma 

que ya no es posible que dediquen el tiempo necesario en la preparación 

de una tesis profesional. 

-Ya que a un gran porcentaje de los psicólogos se les demanda tiempo com

pleto en sus labores. 

Delineamos con ésto dos conclusiones: los sistemas académicos no estan disefia

dos para facilitar la consulta académica y por lo tanto dificultan la investlg~ 

ciOn y orientación necesarias para realizar con cierta facilidad una tests pr2_ 

fesional. Y por otro lado, es la experiencia ocupacional la que marca en forma 

definitiva el nivel de ingresos y estatus. y no la titulación. {Tomado de: --

Grados E. 1ge5 p.664-666 y 667) 

En México, la Psicolog!a como profesión es reciente y la Psicologla del Traba

jo lo es aún mas. Desde los anos sesentas cuando empezó a definirse el carc1c-

ter profesional que el psicólogo aQn busca, la Psicologla del Trabajo ha mos-

trado, aparentemente, un continuo y constante desarrollo, que se ensancha al -

aparecer y conocerse posibilidades que no se percibieron en sus orlgenes. Esta 
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lmpres!On de crecimiento es completamente enga~osa, desmltlflcando el pretendl 

do desarrollo del campo profesional del psic6logo del trabajo -y desmitifica.'! 

do la pretendida efectividad de su lntervenc!On-, debemos preguntarnos si és~ 

ta crisis en la Pslcologla se debe a la falta de un desarrollo conceptual y m~ 

todolOglco o a que el profesional que se dedica a ésta actividad egresa de --

nuestras escuelas y facultades con una preparación limitada y difusa. 

Es evidente que los pslcOlogos del trabajo no se convierten en tales por el 

simple hecho de haber estudiado tres semestres en un ti.rea denominada Psicolo-

gla del Trabajo, sino que el pslcOlogo del trabajo se convierte en tal cuando, 

poseedor de un repertorio, Que podrtamos calificar como generaltsta, integra y 

apl lea sus conoclmelntos, adecuando los al escenario laboral (o cualquier otro). 

Esto le permite Incidir en la soluc!On de los problemas reales que le presenta 

el campo de la productividad. 

Es por lo tanto necesario el que. recordando -y evitando- el adagio 11 apren-

dtz de todo y oficial de nada", entrenemos y formemos efectivamente al psic61.2, 

go que desarrolla su actividad profesional en escenarios laborales-organlzacl!!_ 

na les, en un sol ido estrato conceptual y metodol6gico, para que su interven~-

c!On profesional resulte determinante en la soluc!On de los problemas Indivi

duales y sociales de la productividad, elevando as! los estandares éticos y 

técnicos de nuestra profes!On. (Tomado de: Gutlerrez, M. 1989 p.279-283) 

La posibilidad de lnsercl6n profesional efect!Ya del pslc6logo, depende en par. 

te, de los desarrollos clentlficos y tecnol6glcos de la disciplina. Es decir, 

entre mayor y más actual sea el conocimiento que tenga el psicólogo que egresa, 

mayor serA la poslbil !dad de que contribuya al anAllsls y soluc!On de los pro

blemas de comportamiento en diferentes situaciones: sin embargo, el ejercicio 
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profesional del psicólogo también se ve afectado por el grado de necesidad que 

se tenga de su participación. Si se le considera necesario, en esa rnedida se -

solicitara su participación profesional. Sl por el centrarlo, no se le consid~ 

ra necesario, se le demandarA profesionalmente poco o nada. 

Una de las formas de asegurar el empleo para los egresados consiste en que los 

contenidos de formación, adema.s de ser suficientes y actualizados, sean con--

gruentes con las necesidades reales. (Macotela-Esplnoza 1989 p.561) 

Es evidente que en nuestro campo se da el fenómeno del desempleo y del subem-

pleo. 

El problema del empleo del psicólogo ha estado condlclonado por elementos del 

auge de la profesión, tales como: un incremento súbito del interés por el est.!!_ 

dlo universitario de la Pslcologla; la imposlbllidad de las universidades para 

acoger esa demanda y para ofrecer una capacitación y formación de calldád; y, 

una sociedad poco preparada para captar, y valorar en su conjunto, la gran ca!! 

tldad de psicólogos egresados de las unlversldades. Apareció as! la profesión 

que, amparada por un tltulO unlversltarlo, permitla acceder a trabajos burocr! 

tices -chambtsmo-, y disponer de docentes para reproducirla, generc1ndose un 

proceso de mediocridad profesional. 

La dependencia cultural, la lmitaclón Indiscriminada de patrones clentlflcos -

extranjeros, el miedo a la critica y los errores en la practica académica y -

profesloaal han favorecido la conceptualización de una imagen poco favorable -

del psicólogo que se refuerza por una opinión pública negativa, no sin funda-

mentas, pero que no propicia el cambio positivo. En éste panorama, los propios 

psicólogos no nos hemos ayudado a salir de la mediocridad. 

El proceso de descal lflcaciOn mutua es constante. y nos referimos a ese proce-
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so destructivo de no tolerar el avance, el reconocimiento legitimo. y la exce

lencia de nuestros colegas. Pensamos que el psicólogo requiere, desde su form! 

clón la poslbll ldad de acceso a un medio profesional en donde sea realidad la 

implementación concreta y cotidiana de los procesos psicológicos fundamentales; 

es decir, en donde se refuercen contingentemente los comportamientos de obser

var, percibir, sistematizar, anallzar, interpretar, y teorizar, los comporta-

mientas reales y cotidianos de nuestro entorno; en donde existan modelos arte

sanales de trabajo psicológico de calidad; en donde se valore, propicie y esp~ 

re el aporte fundamental que éste profesional esta llamado a dar para el desa

rrollo de las personalidades y de la sociedad; y, finalmente en donde la ----

autoestima y la heteroesttma sean el ambiente que se respire en las relaciones 

cotidianas. 

En lugar de crear ésta ecolog1a favorable, los esfuerzos en la formación y la 

practica de los psicólogos en México se ha orientado a recurrir a modelos ex-

tranjerizantes 1 creando con el lo una dependencia cultura l. teórica, metodolOg! 

ca y tecnológica. No hemos sabido dar el salto de la lmitaclón a la innovación, 

nos hemos quedado en la repetición mlmétlca de la líltlma moda teórica o metod.Q_ 

lógico que nos llega del exterior. 

El interés por el talento creativo propio ha sido marginal. 

(Tomado de: Almelda-Guarneros-Llmón-Roman, 1989 p.788-789) 

Estas conclusiones y las obtenidas a través de ésta Investigación nos lndlcan 

que; 

Se confirma la Idea de que es en la formación universitaria del psicólogo don

de radica la génesis de su problematlca global. Siendo el· psicólogo -en espe-
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cial el del trabajo-. entrenado para hacer selección de personal no lo aplica 

en el ingreso de los propios alumnos que cursan la carrera o a lo largo de su 

propia formación académica (cuando menos en lo que se refiere a orientación V2_ 

cacional). Lo que origina el que muchos de sus estudiantes enfocan la carrera 

a resolver principalmente una problem&tica personal, ya sea en la 11 resoluci6n 11 

de conflictos, o ya sea,-a mi propia manera de ver-, como una forma de deno

tar autoridad y cierta situación de dominio sobre los que por el los son exami

nados. 

Esto puede deberse a que definitivamente nos hemos olvidado de Incluir la éti

ca profesional y personal como parte de la currlcula de formac!On académica. -

Lo que propicia el que en el campo laboral se nos Identifique con términos si

milares al de 11pslcofarsante 11
• Y es que, podemos afirmar que nuestra profesión· 

todavla se encuentra revestida de cierto misticismo a ojos de extra~os; y lo -

peor es que nuestro propio desconocimiento sobre lo que manejamos nos hace Se!!, 

tlr que ciertamente es mlstlco y no real y palpable lo que hacemos. Y ese mis

mo desconocimiento nos ha puesto a merced de convertirnos en ºauxi 1 lares" de -

muchas otras profesiones, de las que aprendemos m&s de lo que nosotros les --

instruimos. 

Eso est~ ocasionado por una débil formacl6n metodol6glca; y es que no se trata 

de que 11 sobre 11 nlngCm conocimiento que nos es ensei'lado; lo que sucede es que -

no se ha cuidado de que sea blen entendido y mejor apl !cado. Y ésto esU orlgl 

nado por la desestructuraciOn con la que se encuentra conformado nuestro plan 

de estudios, donde aparecen temas duplicados; donde cada quien doctrina lo que 

mejor se sabe y no lo que se le pide que enseíle¡ donde no se busca la relación 

entre una materia y otra, entre un conocimiento y otro: y mucho menos ••• entre 

el conoclmlento y su apllcac!On en si. 
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Esto propicia egresados preparados para angustiarnos por todo el embro\ \o de -

conocimientos que guardamos almacenados y que no podemos apl lcar por la confu

sión que sobre todo ello tenemos; y a los que en verdad les preocupa su propio 

desarrollo buscan la forma de incorporarse rbpidamente a una empresa que les -

permita a través de Ir aplicando y ejerciendo conocimientos aislados, el poder 

lr orden~ndolos y de esa forma, reaprender con mayor cuidado lo que ya debiera

mos conocer. 

Y sl a ésto le sumamos el que muchos de los académicos que nos forman, no han 

ejercido su profesión en al ~mblto laboral, (especialmente los de tronco coman); 

ya podremos imaginarnos que lo que enseñan no es en realidad lo QUe necesita-

mas, o por lo menos lo que podemos de verdad aplicar. 

Por óltlmo, el considerar dentro de la curricula la titulaclOn como una condl

clOn para ejercer profesionalmente; y yo no digo para poder trabajar en una e!!!_ 

presa donde comencemos a ensayar y a ap\ icar lo aprendido. Sino que me refiero 

a la libertad que nos tomamos de llamarnos Licenciados, cuando en realidad no 

lo somos. 

Estos son los puntos principales que, yo pienso, caracterizan las deficiencias 

de nuestra formación académica. Pero como dicen que: "el hombre valloso es a-

que! que busca posibles soluciones a los problemas con que se encuentra, y no 

sólo se queja de ellos". Pasemos entonces, a la parte de propuestas; sujetas, 

desde luego, a d!scusl6n. 
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Somos lo que hacemos d!a a d!a. 
De modo que la excelencia 
no es un acto, 
sino un Mbito. 

ArlstOteles 
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OlSCllSlOll 

Es oportuno retomar los objetivos que fueron planteados para realizar ésta tn

vestigaclOn: 

A.Buscar elementos o pautas qoe ayuden a evaluar la formación académico-profe

sional del pslcOlogo del trabajo 

B. Identificar aquella areas donde el pslcOlogo de ésta especialidad esta apenas 

incurs 1 onando 

C.Ampllar la gama de actividades o areas en las que se puede desempenar el ps.!_ 

cOlogo del trabajo 

O.Comparar los juicios de expertos con material ya publicado al respecto, con 

la finalldad de encontrar coincidencias y diferencias; y a partir de ello: 

E.Aportar datos que contribuyan a la refonna curricular necesaria para dar re!_ 

puesta como profeslonista de Ja Psicolog!a del Trabajo 

Los primeros tres puntos fueron cubiertos a lo largo del trabajo de Investiga

ción y encontramos la lnfonnación correspondiente condensada en la parte de: -

"anal tsis de datos" y 11conclustones". Por lo que en la parte que corresponde a 

"discusión" nos ocuparemos especialmente de los dos Oltimos, alternando las -

opiniones de los expertos entrevistados, las propuestas de los autores consul

tados y las mlas propias. 

De acuerdo al punto de vista de los autores revisados, el psicOlogo se enfren

ta a una etapa de transtc16n, la de tomar conciencia de la tmportancta y tras

cendencia de su profesión: 
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La gran decisión que encara el psicólogo de la época actual, es su particlpa-

cl6n en tareas que prActicamente se refieren a.toda la existencia humana. Su -

papel es ser lector e interprete de la realidad subjetiva en tres elementos -

escenciales: las condiciones, el estilo, y la calidad de vida. El psicólogo d~ 

be buscar la armenia entre éstos aspectos orientando su trabajo a hacer propue! 

tas de comportamientos que eleven las condiciones de vida sin atentar contra -

la parte trascendente y positiva de sus estilos, y sin comprometer en forma al

guna los elementos amblentales que garantizan su callda~ de vida. 

Toca al psicólogo-en los actuales tiempos de cambio-, un papel decisivo como 

agente de transfonnact6n, que reconoce en los usuarios a sujetos actuantes con 

los que se interrelaciona con intenclonalidad, para buscar juntos el rumbo a -

seguir, reconociendo en ello su capacidad autogestlva y propiciando su desarr.Q_ 

llo humano. (Almelda-Guarneros-LimOn- Roman, 1989 p.789-790) 

La perspectl va del quehacer del psicólogo en los diversos escenarios del acon

tecer nacional se avisorlza relevante y necesaria; el aporte de éste profesio

nal en la creación y consolidac!On de una sociedad favorable al desarrollo hu

mano es fundamental. Su ausencia, su incompetencia, o su irresponsabilidad, -

tienen consecuencias graves que comprometen nuestro futuro como naclOn sobera

na, integrada al conjunto de naciones, (Almeida-Guarneros-LimOn-Roman, 1989 -

p,790-791) 

Sin embargo, los expertos entrevistados y los autores consultados coinciden en 

que la preparaclOn académico profesional que esÚ recibiendo el pslc61ogo del 

trabajo no responde en gran manera a las demandas o necesidades que los usuarios 
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y contratantes potenciales estan requiriendo. Y es lógico sl tomamos en cuenta 

que: 

Desde 1970 {ano en que se conformó una comisión para cambiar. el plan de estu-

dlos de la carrera de la Facultad de Pslco\ogla, el cual entró en vigencia al 

siguiente ano y prevalece hasta la fecha), no ha existido una revisión nl re-

formas directas en el planteamiento curricular de la Facultad, a pesar de que 

si han cambiado las condiciones sociales y mas concretamente, las necesidades 

laborales. (Tamarlz-Casas-Urblna, 1989 p.745) 

Los aspectos que se deben considerar al hacer una revisiOn currlcular es que -

el psicólogo en general, y el del trabajo en particular debe tener un mejor m! 

nejo de algunos conoclmlentos: 

El domlnlo de contenidos. 

El dominio que un psicólogo profesional pueda tener de Jos datos y conoclmlen

tos acumulados de su disclpl lna, 110 pueden en ningún caso, ser menor que el que 

tiene por ejemplo, el médico general acerca de la medicina. 

El dominio de las técnicas, 

Sl bien , respecto de los datos y de los conocimientos, el profeslonlsta puede 

respaldar fuertemente su actividad en el uso de la blbl !ateca; respecto a las 

técnicas, es importante que salgd de su carrera utilizando las ya eficazmente. 

Esto es particularmente cierto para técnicas como la psicoterapia, la modlflc! 

clón de la conducta y la orientación, y para el aspecto de la pslcometrla que 

tiene que ver con la apl!caclOn de pruebas. Todo psicólogo profesional debera 
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ser capaz de dar psicoterapia, cuando menos en su forma de modlficaciOn de la 

conducta y saber apl tcar e interpretar correctamente los instrumentos psicol~ 

glcos. 

La técnica de la lnvestigaclOn. 

El manejo eficaz de las técnicas de lnvestlgac!On, va a ser cada vez mas dete.r: 

mi nante para el é•lto sobresal lente y asegurado de la mayorla de los pslcOlogos, 

tanto en la Licenciatura como con los grados de Maestrta y Doctorado. 

(Dlaz-Guerrero, 1989 p.764-767) 

Otro autor opina que: para poder llevar a cabo dlagnOstlcos y evaluaciones ad~ 

cuadas se requiere de dos cosas fundamentales: conocimiento teOrtco y metodol-º.. 

glco por un lado, y habl lldad practica con un sentido apl !cado por el otro, y 

as! poder establecer la r'elac!On entre el conocimiento y la sltuac!Onconcreta 

en la que habrA de apl lcarse durante el desempeño profesional. 

Es por ello que es importante recalcar el aprender-haciendo; el dar una visión 

Integrada de los aspectos teOrlcos (conocimientos b4slcos y aplicados), y met.2_ 

dolOglcos (lnvestlgac!On, practica y apllcac!On), en una perspectiva multldls

clpllnarla y en la formac!On de un cuerpo de conocimientos propio,. derivado de 

estudios e investigaciones bAslcas y aplicadas. lnvestlgaclOn de, y en Mé•lco, 

llevada a cabo por mexicanos, para resolver y apl lcar sus problemas y fen6me-

nos pslcolOglcos. 

Hay que asegurar que el egresado adquiera las habll ldades profesionales sufl-

cientes y adecuadas a las necesidades que su actividad le demanda, ast como -

una vlstOn anal!tlca y critica, pero fundamentada de manera muy sOl!da, en su 

entorno y su actividad profesional, para que pueda ast transformar su sociedad 

en beneficio de las mayorlas. 
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Existe la necesidad de crear y modificar actitudes y valores en la planta de 

los profesores, para que éstos ejerzan su labor docente guiados por la mtstica a

decuada. Nada se podrc1. lograr si el cuerpo docente no reacciona de la manera 

que la profesión y el pa!s le esta exigiendo. 

Por CHtlmo. la urgencia de contar con un proceso de evaluactOn constante de 

la labor de los docentes, de la preparación que adquieren los estudiantes y -

del ejercicio profesional de los egresados con objeto de tener una retroall-

mentaciOn continua, adecuada y oportuna, para hacer y rehacer los cambios que 

la dlnamlca del pa!s y del conocimiento vayan requiriendo. 

Ese mismo autor considero como aspectos relevantes: 

La actividad profesional. 

Las acciones y/o programas de Intervención requieren del claro establecimien

to de metas concretas, medios (métodos y técnicas), tiempo, y recursos huma-

nos y meterlales para alcanzarlas, ast como la determinaciOn del costo-benefl 

clo de cada acción que se propone. 

El modelo dlagnóstlco-lntervenclón-evaluaclón, es lo que el psicólogo hace, -

durante el ejercicio de su profesión, independientemente del area de la Pslc.Q_ 

logia a la que se dedique. 

La docencia. 

La ensenanza debera contemplarse bajo una aproximación lnterdlsclpllnarla, es 

decir, se deben preparar pstcOlogos en por lo menos dos areas de interés o S.!, 

miespecialidad por diversas razones. 

En primer lugar, los problemas a que se enfrentaran nunca seran exclusivamen

te cl!nlcos, sociales o de trabajo, sino que en realidad estan estructurados 

de tal manera que deben considerarse desde diferentes puntos de vista. Nlngu-
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no se da, ni se explica, ni tampoco se resuelve, abord3.ndolo desde una sota -

perspectiva. En segundo lugar. dada la magnitud y tipo de problemas que debe

ra enfrentar, lo mAs probable es que no trabaje en forma individual o aislada, 

sino en equipo con otros profesionistas. por lo que requiere de una visiOn y 

perspectiva que tienda a la multidiscipllnariedad. En tercer lugar. los fenó

menos pslcolOglcos. contienen un aspecto fisiológico, uno cognoscitivo y otro 

conductual. y necesitan abordarse desde los tres puntos de vista. En cuarto -

lugar, se ha visto hasta ahora, que lo único que hemos logrado es preparar -

profesionistas con una perspectiva muy pobre acerca de lo que es, hace y pue

de hacer un pslcOlogo. 

La investlgac!On. 

Es necesario considerar a la investtgaciOn como una estrategia de ensenanza -

de la Psicolog!a, en la que debieran participar obllgadamente todos los estu

diantes -por lo menos durante un ano-, trabajando al lado de algOn profesor 

en un programa de investlgaclOn especifico. (Reidl de A. 1989 p.823-833) 

Otro de los autores enfatiza algunos otros aspectos importantes, e inicia su 

reflexión can la pregunta: 

¿como preparar a un psicólogo, es decir, que es un psicólogo?; se trata no de 

un profesional directo realizador de rutinas mas o menos especificas en si tu! 

clones o instituciones perfectamente delimitadas (como a veces lo sugiere, e.!! 

ganosamente, el "apellido 11 de algunas psicologtas aplicadas, por ejemplo: ed!!_ 

cativa, cllnica, etc.), sino de un investigador capacitado para dlsenar y ev_! 

luar metodologlas de intervención y predicción del comportamiento humano y -

animal, aplicables a través de la acc!On concertada con otros investigadores 

y profesionales directos. 

311 



Los conocimientos deben integrarse en un cuerpo teórico conceptualmente con--

gruente. Por el lo el hincaple debe centrarse en la ense~anza practica y criti

ca de metodologias y su fundamentación conceptual. concibiendo a la lnforma--

clOn como un sistema de apoyo. En consecuencia, las metodologtas vinculadas al 

ana11s1s histórico-conceptual de las categorlas psicológicas, as! como las 

vinculadas al ana\lsis experimental, deben ser antecedente y sustento de las -

metodologlas de Investigación longitudinal, de campo, tecnológica y evaluativa. 

La aplicación debe derivarse del conocimiento anal!tlco y ser conceptual y me

todolOglcamente congruente con dlcho antecedente. 

se debe promover la practica interdlsclplinarla del conocimiento, mas no como 

un mero concurso slmulta.neo de especialistas diversos, sino como un proceso r~ 

clproco de transferencia de conocimiento de diversos niveles y distintos prof.!l_ 

slonales de la lnvestlgac!On y la aplicación técnica directa. (Ribes l. 1989 -

p.856-857) 

En cuanto a la conceptualizaclOn teórica el mismo autor comenta: se ha cometi

do un grave error, confundir el pluralismo -opciones múltiples-, con el -

eclectlcismo -carencia de compromiso-. 

Una opciOn viable podrta ser el contemplar una estructura curricular que pre-

sente consistentemente las diversas concepciones que configuran la pluralidad 

del pensamiento pslcolOglco de hoy dla, y que permita, a su vez, seleccionar -

crltlcamente una de entre ellas como programa formativo: un primer ai'\o compar

tido por todos los estudiantes a ser pslc0lo90, periodo que se dedicarla a la 

presentación slstematlca de las diversas concepciones fundamentales de la Psl

cologla. 
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Una vez cumplido éste requlslto, profundizando en las ralees hlst6rlcas de e~ 

da perspectiva y en las ventajas relativas que cada una de ellas presupone 52_ 

bre las otras, se abrirla al estudiante la posibilidad de elegir de entre la 

plular!dad. 

La fonnac!ón consistente dentro de una concepc!6n particular no significa re

nunciar al conocirnlento critico de las otras posiciones. La diferencia consi~ 

te en pasar de un sistema acrttico e informativo. a un sistema formativo, cr! 

tlco, conceptual y metodol6g!co. 

El ejerclclo profesional de la Ps!cologla sólo puede abordarse desde la pers

pectiva de la influencia reciproca y nutriente que tienen los programas form~ 

tlvos, como sistemas reproductores de las concepciones de la disciplina, con 

una propia practica social. Las universidades tienen el papel pr!v!llg!ado de 

constituir el momento critico del cambio, tanto de las practicas sociales de 

las disciplinas c!entlf!cas como de las concepciones que se tienen sobreellas 

como disciplinas de un tipo u otro. Por ello, el cambio curricular, a pesar -

de sus dificultades, debe abordarse con toda responsabilidad y honestidad. De 

él dependen , en gran medida, la perpetuación de los equivocas o superación -

razonada. (Rlbes l. 1989 p.858-859) 

Un aspecto poco tratado a lo largo de la Investigación, y que yo considero C!!_ 

mo prioritario en lo que se refiere al planteamiento de metas u objetivos de!!_ 

tro de la misma curricula de la licenciatura en Psicologta, es el que se re-

flere a la tltulaciOn. 

En la mayor parte de las carreras universitarias, el proceso de tltulacl6n no 
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se considera como parte del plan de estudios; en el que se tiene programado -

el cumplimiento del 100% de los créditos académicos en un tle~po determinado; 

la elaboración de una tesis, tesina o informe, as1 como la ·presentación del -

exa.r.ien profesional correspondiente quedan como responsabilidad exclusiva de -

los alumnos. (Velazquez-Cotés-Tenorlo-Peral ta, 1989 p. 77) 

Retomando la experiencia de otras Instituciones (particularmente la UAM y el 

!PN), se piensa que un obstaculo Importante al desarrollo y culmlnaclOn de un 

trabajo de tesis, u otra posibilidad que conduzca a la titulaclOn, es que és

ta se realiza fuera del tiempo en que se cursa el plan de estudios. Serla una 

mejor estratégla lograr su elaboraclOn en el transcurso o al final de la prep1 

rac!On que se ofrece en las Areas de especial lzaclOn. 

La problem!tica de la tltulaclOn no se manifiesta aislada, sino que esta es-

trechamente vinculada a la existencia de un curriculum obsoleto, 3 practicas 

educativas inconvenientes, a sistemas de evaluación r1gidos e inconexos, asl 

como a la carencia de lineas de investigación sistema.ticas en cada una de las 

a reas de especia 11 zac IOn. ( Hernandez-Olaz-8arrlga-Guzman, 1989 p. 94-95) 

Por último y para cerrar éste bloque de opiniones y propuestas de los autores 

revisados, tenemos que: parece ser evidente que cualquier esfuerzo por propi

ciar un desarrollo mas annOnlco y moderno de la Psicologla mexicana, debera -

contar con las acciones conjuntas de las universidades y de las sociedades -

profesionales. A las primeras compete la revisión, y en su caso, la modifica

ción total de la curricula, adaptandolas a las nuevas condiciones de la so-

cledad mexicana, procurando una mayor vlnculaclOn profeslOn-socledad y propl-
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ciando que la prActica adquiera una correlación adecuada con la teoria. Debe-

rAn, también, propiciar el desarrollo de la investigación buscando nuevas fue.!! 

tes de financiamiento y el Incremento significativo de la Infraestructura per

tinente, ast como el desarrollo de planes y programas para la formación de in~ 

vestigadores. Mucho es lo que pueden hacer los programas de educación continua, 

y la dlfuslOn pslcolOglca debera Informar a la sociedad en su totalidad de las 

grandes potencialidades de la profeslOn pslcolOglca para la soluclOn de probl~ 

mas especificas. 

A las sociedades profesionales compete, entre otras cosas, la regulación de la 

actividad profesional, tanto desde el punto de vista legal como Hlco. La org! 

nlzaclOn de las sociedades profesionales y la vlnculaclOn de las diferentes e_! 

peclalldades; lo cual constituye un aspecto prioritario que permltlra propug-- · 

nar por aranceles justos, a la altura de otras especialidades, ampliar los ca~ 

pos de acclOn, y luchar contra el desempleo y el subempleo producido por la e_'!. 

ploslOn demograflca profesional. (Lara T. 2989 p.777) 

Con todo el material revisado la concluslOn a la que llego es que: 

Es el papel prioritario de las universidades la enseMnza y formaclOn de prof~ 

sionistas eficientes en cualquier carrera o profesión. Toca a los maestros el 

papel Importante y responsabilidad de la correcta formaclOn de esos profeslo-

nlstas. 
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El compromiso que adquiere un docente rebasa en mucho la acreditación académi

ca de una materia por un grupa de alumnos. Las consecuencias que tendrán esas 

buenas o malas calificaciones; esos suficientes a insuficientes conocimientos: 

y esa real !dad o falsedad de apl!cac!On de esos conocimientos; repercute mas -

alla de un aula, repercute en la formac!On y autoconcepc!On de profes!on!stas 

que al ser egresadas participarán -ya para bien a ya para mal-, en el desa-

rrollo econOm!co--product!vo y laboral-soda! de todo el pals. Eso debe tenerlo 

siempre presente un profesor universitaria. No es posible que intervenga muda 

e Insensatamente en la reproducclOn mediocre de profes!on!stas. 

El compromiso con su labor docente; debe ser siempre el compromiso con la for

mac!On de profes!on!stas de calidad, cuya mayor asp!rac!On sea participar con 

sus conocimientos y desempe~o diario en el bienestar y crecimiento personal de 

otros, lo que le permltlra llegar a ser un profesional. 

Eso es lo que se refiere al catedrat!co universitario y en lo que concierne al 

alumno: debe adquirir la conciencia de que una empresa. una comunidad, y en -

forma multiplicada todo el pals paga el precio de formar y fomentar un prof~ 

sionista Inepto. 

No se puede culpar a otros, llamese plan de estudios, profesores o universidad; 

de los errores e !rresponsabll !dad que son en real !dad personales. No podemos 

desplazar o proyectar nuestra falta de empeilo en lograr nuestra propia forma-

c!On y madurac!On profesional. Y el ps!c6logo, ademas no tiene pretexto para -
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permitir que ésto suceda, por que el objeto y sujeto de estudio de su carrera 

es el ser humano y su relación consigo mismo y con su entorno. Por lo que -

-como mencionaba una de las autores-, su ausencia, incompetencia, o su irre.! 

ponsabllidad tiene consecuencias graves que comprometen nuestro futuro. 

Quienes persiguen el éxito y la calidad buscan siempre la manera de mejorar. Y 

la Psicolog1a, nuestra Psicolog1a no se puede quedar atrAs; muy especialmente, 

la Pslcologla del Trabajo. Por eso lo que queramos que sea la Pslcologla d.el -

Trabajo maí\ana, debemos comenzar a construirlo desde hoy mismo. Y como pensar 

es igual que correr¡ requiere de practica y constancia. Debemos comenzar a en

trenarnos en pensar, en cuestionar. Y no olvidar que: 11 los universitarios ten~ 

mas una deuda profunda con la Patria y una responsabllldad de servirla lo mejor 

posible". (Dr. Nabar Carrillo, Rector de la UNAM 1953-1960; durante su gestión 

se termlnO de construir la Ciudad Universitaria). 

Mientras sigas culpando a otros; 
estas renunciando a tu poder para cambiar. 

Por que ••• 

otros te pueden detener momentAneamente, 
solo tO to puedes hacer permanentemente. 
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Cristina llartlnez Hem3ndez 
Primavera de 1992. 
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REACTIVO : 1 

ESCENARIOS DE TRABAJO 

SECTOR GOBIERNO 

INICIATIVA PRIVADA 

SINDICATOS 

EJIDOS 

SECTOR SOCIAL 

INDUSTRIA 

COOPERATIVAS 

PARAESTATALES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCIONES CULTURALES 

, 2 

* . 
* . 

ENTREVISTADOS 

3 4 5 6 . . . . . . . * . . . . 

7 8 9 10 TOTAL . . * * 10 

* . . . 10 

, 
, 
, 
, 

* , . , . , . , 



REACTIVO : 2 

AREAS DE TRABAJO 

RECLUTAMIENTO 

SELECCION 

CAPAC!TACION 

CONSULTORIA 

COMUN!CACION ORGAN!ZAC[QNAL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

PUBLICIDAD 

AMBIENTES LABORALES 

ANALISIS Y YALUAC!ON OE P. 

SUELDOS Y SALARIOS 

INDUCCION 

PROGRAMAS MOTIVACIONALES 

EYALUACION DEL DESEMPERO 
O CALIFICAC[QN OE MERITOS 

PLANEAC ION OE RECURSOS HUMANOS 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

MERCADOTECNIA 

1 

* 
* 

* 
* 
* 

ENTREVISTADOS 

2 3 4 5 6 

* * * 

* * * * * 
* * * * * 
* * 

* * 
* 
* * 
* 
* * 

* 
* 
* 

* * * 
* * 

7 8 9 10 TOTAL 

* * * 6 

* * * 9 

* * * 9 

2 

* 2 

* * 3 

1 

2 

1 

* 3 

* * 3 

* 3 

* 2 

* * * 4 

* 2 

* 4 

* * 4 



REACTIVO: 3 

EVOLUCION DE FUNCIONES 

E N T RE VI S T A S 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL! 

lHA HAB 1 DO EVOLUC lON? SI * . . . * * . * . 9 

NO o 
NO DIO RESPUESTA 
A LA PREGUNTA . 1 

LAS EVOLUCIONES 
HAN CONSISTIDO EN: 

ABARCAR MAS AREAS . * . . 4 

AMPLIAR ACTIVIDADES . * * * 4 



REACTIVO : 4 

EVOLUC!ON CE INSTRUMENTOS 

ENTREV!STACOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

¿HA HABICO EVOLUCION? SI . . . . . . . . 8 

NO . . 2 

PSICOMETRIA SI . . . 3 

NO . . . . . 5 

CAPAC!TACION SI . . . . . 5 

NO o 
TECflOLOGIA SI . . . 3 

NO o 
GENERAR OTRO INSTRUMENTO . . . . . . 6 



REACTIVO : 5 

EVDLUC!ON DE TECN!CAS 

EHTREVlSTl\005 , 2 3 4 5 6 7 8 9 ID TOTAL l lHA HAB l DO EVDLUC ION? SI * * * * * * * * 8 

NO * * 2 



REACTIVO : 6 

MEXICO Y OTROS PAISES 

ENTRE V 1 ST AOOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to TOTAL 

lEXISTEN OIFERENCIAS SIGNI· 
FICATIVAS ENTREMEXICO 
Y OTROS PAISES? SI . . . . . . . 7 

NO . . 2 

NO 010 RESPUESTA A LA PREGUNTA . 1 

ESAS DIFERENCIAS SON 
POSITIVAS PARA MEXICO . . 2 

ESAS DIFERENCIAS SON 
NEGATIVAS PARA MEX!CO . . . . . . 6 

FALTA EN MEXICO: 

INVESTIGACION . . . . . . 6 

PUBL 1CAC1 OH .. . . 3 

INFRAESTRUCTURA . . . . . 5 



REACTIVO : 7 

PROFESIONES CON LAS QUE COMPITE 

ENTREVISTADOS 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
ICENCIADO EN 

l<ELACIONES INDUSTRIALES (LRI . . * . . * . 7 

LICENCIADO EN AOMINISTRACION 
DE EMPRESAS ( LAE) . . . . * * . . 8 
INGENIERIAS VARIAS . . * * * 5 
PEDAGOGOS * * * * 4 
CONTADORES * 1 
COMUNICOLOGO * * * * 4 
PUBLICISTA . 1 
MERCADOLOGOS . 1 
PSICOLOGOS DE OTRAS AREAS * * * 3 
~OCIOLOGOS . * 2 
!ECONOMISTAS . 1 

OMP !TE CON CUALQU 1 ER 
PROFES ION QUE DESARROLLE 

A FUNCION * 1 

~J~~~rtJA~RªAP~Ve8toGIA 
DEL TRABAJO COMO ESPECIALIDAI . . * J 



REACTIVO : 8 

PROFESIONES CON LAS QUE COLADORA 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

EL PSICDLDGO DEL TRABAJO 
OLABORA CON TODAS LAS 

PROFESIONES . . . . . . . * 8 

!EL PSICOLOGO DEL TRABAJO 
!PUEDE COLABORAR SOLO CON 
~LGUNAS PROFESIONES . . z 



REACTIVO : 9 

PREPARACION ACORDE A LA REALIDAD 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID TOTAL 

óES ADECUADA LA PREPARAC!ON1 
SI . . . * 4 

NO . . * . . * 6 

!EXISTEN CARRERAS MEJOR 
PREPARADAS PARA LA REALIDAD 
~UE LA PSICDLOGIA DEL TRABAJO . . . 3 

A PS!CDLOGIA DEL TRABAJO 
STA AL NIVEL DE CUALQUIER 

OTRA PROFESION . 1 

i<XISTE DIFERENCIA DE 
IPREPARAC !ON ENTRE LAS 
k/NIVERS!OADES . . 2 



REACTIVO : 10 

DEFICIENCIAS 

.EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA 
PREPARACION DEL PSICOLOGO 
DEL TRABAJO? SI 

NO 

~O 010 RESPUESTA A LA PREGUNTA 

~SPECTOS QUE FUERON 
IDENTIFICADOS COMO DEFICIEN-
ES O NULOS EN LA FORMACION 

JEL PSICOLOGO DEL TRABAJO: 

~SPECTOS ADMINISTRATIVOS 

'SPECTOS ECONOMICOS 

ASPECTOS LEGALES 

OMPUTACION 

ETICA PROFESIONAL 

1 2 3 

* . . 

* . 
* . 

* 

ENTREVISTADOS 

4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

* * * * . . 7 

1 . 2 

. . * . 6 . * * * 5 . * . 4 . 1 

1 



REACTIVO : 11 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

EXISTEN VENTAJAS EN LA 
PS !COLOGIA DEL TRABAJO CON 
RESPECTO A OTRA PROFES ION 

SI . . . . . . . . 10 

NO . . 2 

VENTAJAS QUE FUERON SEijALADAS: 

ORIENTACION HUMANISTICA . . . . . 5 

HERRAMIENTAS PSICOLOGICAS . . . 3 

PERSPECTIVA C!ENTIFICA . . 2 

VERSATILIDAD DE CONOCIMIENTOS . 1 



REACTIVO : 12 

FORMAC!ON ACAOEM!CA 

¿Es ADECUADA? SI 

NO 

ASPECTOS QUE SERALARON PARA 
AFIRMAR QUE NO ES AOECUAOA: 

A CURR!CULA ES OEFICIENTE 

SE LE ENTRENA CON UNA 
YISION PARCIALIZADA 

UE LOS PROFESORES ADEMAS 
STEN EJERCI~~DO SU PROFESIOI 

guE LA CURRICULA TENGA 
ONGRUENCIA CON LOS 

~EQUER!MIENTOS REALES 

1 2 3 

. . . 

. 
. 

ENTREVISTl\OOS 

4 5 6 7 8 9 10 TOTAL . . . 3 . . . . 7 

. . . 3 

. 2 

. 2 

. 1 



REACTIVO : 13 

FORMACION ADICIONAL 

¿SE REQUIERE? 

SE REQUIERE INCIDENCIA EN: 

ASPECTOS ECONOMICOS 

ASPECTOS LEGALES 

PRACTICAS DE CAMPO 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

ASPECTOS ADM!tl!STRATIVOS 

ETICA PROFESIONAL 

SUPERVISION ENTRE COLEGAS 

ºROCESO DE JUBILACION 

SINDICATOS 

DUBLICIDAD 

~ERCADOTECNIA 

'IAESTRIA EN PSICOLOGIA 
DRGANIZACIONAL 

1 2 3 
SI * * * 
NO 

* 
* 

* 

* 
* 

ENTREVISTADOS 

4 5 6 7 B 9 10 TOTAL 

* * * * * B 

* * 2 

* * 3 

* 2 

* 2 

* 1 

* 1 

1 

* 2 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 



REACTIVO : 14 

PROPIAS LIMITACIONES 

lSE PADEC 1 ERON?. 

ESAS LIMITACIONES FUERON: 

EL LENGUAJE 

CARENCIA DE CONOCIMIENTOS 
QUE SON DE OTRAS CARRERAS 

ioESCONOCtMIENTO DE LO QUE 

NO 

SI 

PERSONALMENTE PODIA APORTAR 

VISION RIGIDA DE LAS 
"UNCIONES 

A COMPETENC 1 A CON OTROS 
ºROFES ION 1 STAS 

ELABORAC ION DE PRESUPUESTOS 

1 2 3 

. . . 

. . 

. . 
. 

ENTREVISTADOS 

4 5 6 7 8 9 10 TOTAL . . . 3 . . . . 7 

. . . 5 

. 3 

. . 3 

. . 2 

* 1 . 1 



REACTIVO : 15 

APRENOIZAJES ADICIONALES PROPIOS 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

lLOS NECESITARON? SI * * * * * * * * * * 10 

NO o 

ESOS APRENDIZAJES 
DNS I sn ERON EN: 

CURSOS VARIOS * * * * * * * * * 9 

<ORMACION PRACTICA * * * . . 5 

URSOS DE ESPECIAL!ZACION 
eN PSICOLOGIA * . . . 4 

ECTURA DE LIBROS Y ARTICULO~ * * * * 4 

~STUOIARON UNA MAESTRIA . . . 3 

~NTEGRARSE A REUNIONES 
PROFESIONALES . 1 



REACTIVO : 16 

CARENCIA DE UTILIDAD 

lHAN TENIDO QUE DESECHAR 
ALGUNA INFORMAC!ON? SI 

NO 

ESA INFORMACION QUE DEJARON 
DE EMPLEAR FUE: 

LA FISIOLOGIA COMPLICADA 

PRUEBAS PSICOLOGICAS 
POCO FUNDAMENTADAS 

LA TEORIA PSICOANALlTICA 

LA PSICOLOGIA SOCIAL 

LA ESTADISTICA COMPLICADA 

ALGUNAS MATERIAS FILOSOFICAS 

TODOS LOS TEST PSICDLOGICOS 

LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

EL CONDUCTISMO 

LA HISTORIA DEL APRENDIZAJE 

1 2. 3 

* * * 

* 
* 

* 

ENTREV 1 ST ADOS 

4 5 6 7 8 9 ID fOTAL 

* * * * * * 9 

* 1 

* * * * 4 

* 2. 

1 

1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 



REACTJ VO : 17 

APRENOIZAJE PERSONAL 

SE AOQUIRIO PRINCIPALMENTE: 

<N LA UNJVERSJOAO 

UERA OE LA UN!VERS!OAO 

1 2 

* 

* * 

ENTREV 1 STAOOS 

3 4 5 6 

* * 

* * * * 

7 B 9 10 TOTAL 

* * 5 

* * * * 10 



REACTIVO : 18 

APORTACIONES DE MEXICO AL MUNDO 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
MEX ICD lHA DADO APORTACIONES 

SI * * * * * 5 

NO * * 2 

ÍlD DIO RESPUESTA A LA PREGUNTA * * * 3 

!TIPO DE APORTACIONES: 

~NALISIS EXPERIMENTAL DE LA 
ONDUCTA APLICADO A 

•SCENARIOS LABORALES * * 2 

ESCALAS DE VALORES Y 
MOTIVACIONES * 1 

INVESTIGACIONES 
~RANSCUL TURALES * 1 

~STRATEGIAS * 1 

REATIVIDAD * 1 

~STATUS * 1 

~ETODOLOGIA * 1 



REACTIVO : 21 

AREAS APENAS INCURSIONADAS 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

ASPECTOS LEGALES . . . . 4 
SEGUR!OAO INDUSTRIAL . . . . 4 
MERCADOTECNIA . . . 3 

OMPUTACION . . . 3 
RELAC 1 ONES LABORALES . * 2 
'°RGONDMIA * * 2 
SISTEMAS INTERACTIVOS * * 2 
isINDICATOS * * 2 
bLANEACION ESTRATEGICA 
IJEL RECURSO HUMANO . * 2 
ºORMAC ION DE EQU 1 POS DE TRABAJC * * 2 
DESARROLLO ORGAN 1 ZAC ION AL * * 2 
~SPECTOS ECONOMICOS * * 2 
PSICOLOGIA ECONOMICA • 1 
INSTITUCIONES ATIPICAS * 1 
COOPERATIVAS * 1 
SISTEMAS COMUNITARIOS * 1 
HOTELERIA * 1 
EJIDOS * 1 
CONVENIOS ENTRE 
EMPRESA-UN !VERSIDAO * 1 
INDUCCION * 1 
EVALUACION DEL DESEMPERO * 1 
JUBILACION * 1 
CALIDAD * 1 
CONSUL TOR!A * 1 
DESARROLLO DE EJECUTIVOS * 1 
PSICOLOGIA Y PUBLIC!OAD * 1 

, __ 

PSICOLOGIA TRANSPERSONAL . 1 

- - --

e 



REACTIVO : 22 

PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 íOTAL 
SE REQUIERE: 

PROFESORES CON EXPrnIENCIAS 
INTERDISC IPL!NARIAS * * * * * * * 7 

REFORZAR LA CURRICULA 
EN ESOS ASPECTOS * * * * 4 

ORGANIZAR SEMINARIOS, CURSOS 
Y DIPLOMADOS EN AREAS 
DE ESPECIALIZAC!ON * * * 3 

PROPICIAR UNA RELAC!ON 
ENTRE EMPRESA-UNIVERSIDAD * * * 3 

INFORMAR AL USUARIO DE LAS 
HAB I Ll O AD ES QUE TI ENE 
UN PSICOLOGO DEL TRABAJO * * 2 

INCREMENTAR LAS PUBL!CAC!O-
NES SOBRE PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO * 1 

CREAR UNA MAESTRIA Y UN 
DOCTORADO EN NUESTRA 
ESPECIALIDAD * 1 

REFORZAR SOBRE EL 
COSTO-BENEFICIO CE LA LABOR 
DEL PSICOLOGO DEL TRABAJO * 1 

REFORZAR LAS ASOCIACIONES 
DE PSICOLOGOS DEL TRABAJO * 1 



REACTIVO : 23 

PROYECCJON EN SECTOR PUBLICO 

,,:. ,. ENTREVISTADOS 

,•· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
' 

·,,, 

EXISTE UNA: 

BUENA PROYECCJON * * 2 

MALA PROYECC ION * * . * * * * * 8 



REACTIVO : 24 

PROVECCION EN INICIATIVA PRIVADA 

ENTREVISTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

EXISTE UNA: 

BUENA PROVECC ION * * * * * * * * * * 1D -

MALA PROYECC ION o 
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