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PRBSKNTJICION 



PRBSERTACION. 

El presento trabajo tiene como objetivo dar a conocer 

una propuesta, encaminada a conformar un modelo do Orientación 

Educativa Integral, que pueda implementarse en la Facultad de 

Psicología de la UNAM. La importancia de incorporar un servicio 

extracur.r:icuJ.ar de esta naturaleza, surge de la necesidad de 

atender aspectos relacionados con Ja información que sobra la ca

rrera tiene el alumno que ingresa a nuestra institución, as1 co

mo lo relacionado con la integración del estud.iante a su entorno 

escolar, problemas de reprobación, selecc16n de área de semies

pecialización, deserción, incorporación al ejercicio profesional, 

etc. 

La revisión de .los Gt;!rvicios de Orientacjón prestados 

en otras instituciones de nivel superior, asI como en las Escue

las y Facultades de la UNAJ.f, nos ha llevado a plantear la posibi

lidad de establecer un servicio gt.:c 1-eaponda a los requerimientos 

específicos del plantel, as! como la necesidad de cont:ar con un 

órgano articulador de los apoyoa guc c11 este sentido hasta el mo

mento ha venido prestando la Facultad. 

Los temas centrales del trabajo lo constituyen los si

guientes apartados: I) Marco Teórico; II) Antecedentes¡ I.TI) 

Planteamiento del Problema , IV) Propuesta de una Ullidad de 

Orientación Educativa en la Facultad de Psicología y, V) Programa 

de Orientación Educativa. 

En el primer cap! tul o se describen los enfoques y 

modelos que sobre la Orientación, existen a nive.l general as1 



como el caso de México en particular, resaltando la concepci6n 

Integral de la Orientación Educativa. Posteriormente se incluyen 

los antecedentes sobre la Orientación en la UNAM, los programas y 

servicios que en este rubro ofrecen las Escuelas y Facultades, 

así como la Facultad de Psicología en especial. 

En el tercer capítulo se presenta el planteamiento del 

problema, asl como la justificación acerca de la necesidad de 

establecer un servicio de Orientación en nuestra Facultad. 

Finalmente en el cap! tul o cuatro y cinco se presenta 

una propuesta de servicio da Orientación Educativa Integral, sus 

áreas de aplicación y niveles de intervención, así como los obje

tivos y acciones con que operar.f.an sus programas. 
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INrRDDUCCION 

Nuestro pa!s asiste actualmente a una época de cambios, 

derivado del proceso de reestructuración de las economías a 

escala mundialª Los sucesos desarrollados en el ámbito interna

cional han promovido que naciones como la nuestra se planteén la 

necesidad de instrumentar medidas conducentes a establecer acuer

dos de cooperación e interdependencia con otras regiones. El 

impacto de estas transformaciones ha llevado a México a estable

cer líneas do acción y estrategias encaminadas a modernizar ~reas 

importantes para su desarrollo a nivel nacional, tales como la 

agricultura, industria, urbanización, salud y de manera especial, 

el sector educativo. 

El proceso modernizador no debe concebirse desd~ una óp

tica tínicamente tecnológica, yR que intervienen también aspectos 

de carácter cultural, económicos, psicológicos y sociales, en el 

que el área de las humanidades representa un papel relevaJ1te .otro 

elemento a considerar es el que se re:tiere a la importancia que 

reviste l.a :formación de personal altamente calificado que pueda 

enfrentar las exigencias de estos cambios. Es mediante el impulso 

de programas de al to nivel como se podrá potenciar la capacidad 

formativa de especialistas e i11vestigadores, mismos que puedan 

estar en condiciones da adoptar los nuevos conocimientos para 

ser aplicados en el ambito de la producción da bienes y servi

cios (Sarukhán,1990). 

Es en el contexto anterior donde se inscribe la impor

tancia de redetinir la función qua deberá jugar el sistema edu-

5 



cativo en general y las instituciones de educación superior en 

particular, en beneficio y desarrollo de la sociedad. La 

realidad cambiante exige una actualización académica de los 

centros de ensenanza a nivel superior. Se requieren modificacio

nes sustanciales que les permita ofrecer soluciones a los múlti

ples problemas que se p1·esentan. 

La vinculación oducaci6n y sociedad es un imperativo 

que requiere una firme voluntad de cambio de parte de quienes de 

una u otra manera inciden en el proceso educativo. Esta adecua

ción entre contenidos y ejercicio profesional comprende a la vez, 

considerar la importancia de redefinir el perfil profesional de 

los egresados, para que puedan estur en condiciones da responder 

a las nuevas realidades. 

Las circunstancias act11ales estan propiciando ol trán

sito hacia un nuevo modelt.J de lln.iversidad, para lo cual se hace 

patente la necesidad de adecuar lus conteJJidos de las carreras, 

para que puedan responder a los requerimientos sociales así como 

del actual mercarjo de trabajo. c,1be mencionar el rezago qua en 

materia de ciencia y tecnología oxiste en nuestro país. Z:.a des

proporción de recursos humanos en este terreno es pi4 eocupante; 

uno de cada diez investigadores se dedica al estudio y aplicación 

tecnológica, mientras en los pai.c;i:!s industrializados es de nueve 

de cada diez. Esto se debe ent.re,· otros factores, a los escasos 

recursos económicos que se desti11an a este renglón, con un prome

dio del 0.6% de PIB en México, contra el 2.0% que se emplea en 

los países desarrollados, (Espinoza,1990). 



En estas condiciones es vlllido subrayar la necesidad 

que de mayores aportaciones económicas tienen los centros educa

tivos; pero también es importante apuntar que de poco servirá la 

asignación de mayores montos, si no se acampanan de nuevas 

fórmulas que permitan el uso creativo y racional de los recursos, 

que conjuntamente con propuestas de tuantes complementarias de 

financiamiento, permitan acceder a una mejor realización de las 

tareas académicas . 

Los próximos ailos nos deparan problemas que por sus 

caracter.I.sticas, demandan parlJ. su solución lrJ intervención de 

equipos multidisciplinarios, mismo::; quu con sus diversos enfoques 

y conocimientos, puedan implementar programr1s .-:;u.ficiuntonienta 

variables. llabrá que ent1~entar aspdct:oa tales como el crecimiento 

y concentración poblacional en algunns regiones del país; incre

mentándose por conslguit~·nte lo::; problemas de carácto.r urbano, 

ecológico, de contaminación, desempleo, etc. (Gutierrez, 1988). 

Este panorama prospectivo no significa que en algunos casos no 

pueda haber la posibilidad de revertir las tendencias, que permi

tan optar por escenarios ~lternativos más prometedores. 

Es necesario, por lo tanto, disponer de un amplio 

diagnóstico que permita dar cuenta de las principales necesidades 

sociales y, que con arreglo a esto, sea posible preparar a los 

recursos humanos para que esten en aptitud de encarar los 

diversos problemas. Estos profesionistas, egresados de los cen

tros educativos, desplegarán acciones y habilidades que con

formarán su perf11 protnsional, n1ismo que servirá de sustento 

para la redefinici6n de los contenidos (Dlaz-Barriga, Pachaco, 



Rojas y Saad. 1990). con relación a esto Qltimo, es importante 

considerar una evaluación que interrelacione la validez externa e 

interna de los contenidos curriculares (Gir6n, Urbina y Jurado, 

1989). 

Es as.1 que se requiere qua los centros educativos se 

involucre11 e11 un proceso de constante revisión y revaloración de 

su trabajo académico que permita la formación de futuros cuadros, 

atentos a los diversos i·equerimientos en materia de salud, vi

vienda, conservación ecológica, oducación, etc. Para lo anterior, 

es necesario que las instituciones de educación p1íblica superen 

la concepción de ser meras transmisoras de c::mocimientos y pasen 

a ser creadoras de los mismos. Con relación a Asto, la UN~1M ocupa 

un lugar relevante ya que más del 60'i; de la invest.igaci6n en 

general en el pa1s provi~no de ésta. En el caso especifico de 

la Psicología, es consideradll coml1 una área de convcimiento que 

está a la cabeza en formación de recursos humunos; ya que que 

genera más del 20% de la investigación que so realiza en el mundo 

l1ispanohablante, y más del 75% de la investigación psicológica 

que se lleva a cabo en el pais (Sánchez,1991). prevalece la opi-

n16n de quu el área de la Pnicologia cada vez cobra mayor 

interés a nivel mundial, y que se ha dado un notorio avance en 

la adquisición de conocimientos psicológicos, mismos que buscan 

su qplicaci6n en el tratamiento de diversos problemas. Existe la 

convicción de que los desafíos d~l próximo siglo tienen que ver 

con problemas del comportnmiento, como lo ha planteado el Dr. Pa

blo González Casanova, y que se incrementar.§ el interés por el 

estudio de la conducta de la pobla~ión mexicana (Lara, 1989). 
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En al plano local se plantea la necesidad de que las 

contribuciones de la psicología, puedan corresponder a los prop6-

s1 tos del Programa de Modernización Educativa, en donde los 

profesionales de esta disciplina puedan intervenir en distintos 

momentos , tanto en los procesos de planeación como en el trabajo 

especifico en los recintos educativos. Además de subrayar el do

bla caracter de la carrera, en la que como ciencia se remite al 

estudio de los aspectos psicológicos que se relacionan con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y, como profesión retoma las 

aportaciones de la inveztígación para una posible y posterior 

aplicación en la solución de los problemas de caracter educativo 

(Urblna,1990). 

Los programas académicos de las instituciones Sducati

vas a nivel superior, doben contr.ibuir a la óptima formación de 

sus egresados más allá de una concepción profesionalizante. Es 

necesario aspirar a un tipo de egresado con una mentalidad con

gruente con su entorno y consigo mismo; con ética, consciente y 

atento de los requerimientos sociales (Mora, 1987) . 

Es en el trabajo concreto de los recintos educativos 

donde debe generarse las acciones que conduzcan al logro de una 

mejor calidad de los servicios académicos y administrativos, en 

términos de equidad, eficiencia, eficacia y relevancia (Muñoz,I. 

1992), necesarios pará la óptima formaci611 de los recursos huma

nos¡ mismos que más tarde atenderán los problemas nacionales. Pa

ra ello las condiciones en que se desenvuelve el proceso formati

vo del profesionista deben ser adecuadas. Es necesario reforzar 

los servicios que apoyan al estudiante durante su formación pro-



fesional. Entre otros apoyos, se encuentran los servicios de 

Orientación Educativa, que han venido desempeñando una importante 

función en los diferentes niveles del sistema educativo, inclusi

ve el profesional. sin embargo, a la fecha el impacto de estos 

servicios en la formación del estudiante ha sido insuficiente, 

por lo que se precisa de un modelo que responda a las necesidades 

de formación integral del mismo. 
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CAPI'J'CJI.lJ T 

lfARCO 7'EORI CO 



HARCO TBORICO 

I .. 1 Enfoques y JaOdelos de la orlcnt"ac16n en General. .. 

Han sido los pa!ses avanzados los que han hecho 

mayores aportaciones en el terreno de la investigación y desa

rrollo de teorlas acerca de las carreras y la orientación Profe

sional. Sus contribuciones han 111fluido en el ejercicio de la 

Orientación en los paises latinoamericanos. La práctica de la 

Orientación en nuestro pais se ha sustentado en varios enfoques, 

y se ha topado con varios problemas, uno de los cuales es el quo 

se refiere a que tales teorías rw siempre son lo suficientemente 

descritas en los documentos y pro1ramas en que apoyan su labor 

los profesionales de la orlentac.ión,· y en otro sentido, ].a mayo

ría de los enfoques teóricos tienen su origen en otras J;ititudes, 

que poco o nada tienen que ver con las caracteristicas, problemas 

y necesidades de nuestra población (Nava,19R4) . Además en muchos 

casos se ha caldo en un formalismo, al tratar do ajustar mecáni

camente una teorla determinada a la práctica orientadora realiza

da. De alli la necesidad de desarrollar modelos explicativos más 

que descriptivos del acontecer cotidiano de la orientación, que 

den respuesta a las necesidades auténticas para quienes está 

dirigido este servicio. 

En los apartados siguientes se revisarán brevemente al

gunos esquemas en que han sido clasificadas diversas corrientes 

conceptuales; algunas de las cuales han contribuido a la compren

sión de los factores que inciden en el proceso de la elección 

ocupacional, y en otros casos, el aporte teórico ha sido retomado 
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para dar apoyo a la prActica de la Orientación en general. Final

mente, se caracterizan los principales aspectos de la Orientación 

Educativa Integral, misma que será considerada para dar sustento 

a la presente propuesta. 

Descr1pc16n de .las diversas corric.nt::es en orientación de acuerdo 

con Rodrlguez, (1991}. 

Para esta autora, revist~ una gran importancia realizar 

estudios comparativos de los diversos esquemas organizativos en 

Orientación que se desarrollan en el mundo. Por lo cual propone 

básicamente once corrientes o te11doncias en que se ha venido 

desenvolviendo la orientación en general, las cuales son retoma

das para su exposición, a saber: 

I.- Tendencia que considera a la orientación con relación al des

arrollo económico, técnico y socjal. Sus centros de int~rés van 

dirigidos a: una vinculación entJ"o escuela y sociedad; organiza

ción de la enseñanza con respecto a procesos democrat.izadores,· 

organización de la enseñanza y desarrollo económico y contenidos 

de la enseflanza con relación al avance socioecon6mico. 

II.- Corriente que percibe a la Orientación de niños y jóvenes en 

relación con su medio en general, Sus contros de interés se diri

gen a: la orientación de estudios prolongados en relación con la 

extracción social de los educandos y el nivel socio-profesional 

de la familia; estudios a largo plazo con respecto a las tenden

cias más frecuentes en América y Europa (estudios modernos, 

técnicos y clásicos); obstáculos que enfrentan los educandos de 
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origen humilde. 

III.- Tendencia que analiza la Orientación del infante con rela

ción al medio escolar. Las áreas de interés se dirigen a: la 

estructura organizativa de los centros educativos¡ los procedi

mientos didácticos y las caracteristicas del entorno escolar. 

IV. - Corriente que organiza Ja practica de la orientación con 

relación a las instituciones y el personal que lo conforma. sus 

centros de interés contemplan lo siguiente: la orientación como 

un servicio de responsabilidad grupal entre el personal especia

lizado y profesorado,· estudios del desarrollo histórico de la 

Orientación; organización de servicios de OrieJJtaci6n especial 

para alumnos con problemas de aprendizaje y comport,1miento. 

v.- Tendencia que consid~ra a la oriontac:ión en función de los 

medios y recursos empleados en su prtictica. su intori>s se canali

za a: el conocimiento del educandu modiante procedJmientos p:.;ico

métricos, situación escolnr, entrevista con padres, otc. informa

ción a estudiantes y padren por parte del orientador. 

VI. - Corriente que aborda la orientación con relación a las 

etapas escolares más importante~ del educando. sus centros de 

interés contemplan: la estancia del alumno durante su educación 

básica,• mediante los exlrn1cnes de .:Jdmisi6n a la educación media y 

en el momento de ingreso a la universidad¡ en el inicio de la 

educación superior, conr.iderando las perspectivas de empleo. 

VII. - Tendencia que aborda a la Orientación, considerando los 

diferentes paises en donde se ha institucionalizado el servicio. 

14 



Los ámbitos de interés tienen que ver con: lil aplicación de los 

diversos planes de estudio de carici región¡ contribución de las 

diversas asocinciones internacio11ales; y la importancia de acer

carse a la Orientación cross-cultllral. 

\!'III .- Tendencia que se aproxJ ma ..l la Orientación, considerando 

los contenidos curriculares que Sé' cursan para obtener la capaci-

taci6n como orientador. Los centros de interés se diz·jgen a: 

reflexionar acerca del ¿¡poyo de profesores; discut.ir sobre las 

concepciones curriculares; incorporación de la Orientación en los 

planes curriculares intra y extraoscolares. 

IX. - Tendencia que estudia a la orientación en función ele la 

normatividad leryal de cada pais. r.os campos de interés se en.tocan 

a: desarrollar prerrequisitos para real.izar estudios de Orienta

ción; conformar col.egios y organi::aciones sindicales, asi como 

estélblecer estntutfls y una nor:-matividad ética. 

X. - Corrient"" que instrumenta aeciunes para la disminución de las 

desigualdades educativas i·elacionadas con el medio. Los iJmJJitos 

de interés se c.~nalizan a: e~tr1hlr:cer programas pi·eventivos y de 

intervenci.ón¡ desarrol.lar politicns democratizadoras y de carác

ter compensatorio. 

XI.- Tendencia que estudia la or.icntación en relación a sus sus

tentos te6rico-:filosó:fic:os. Los campos de interés se centrarJ en 

considerar a: las teorías raciona.les, las 'teorías del aprendizaje 

aplicadas al. consejo,- impacto dol enfoque psicoe:1nal!tico del 

consejo; en:foque de psicoterapia existenciaJ.; en:foque fenomenoló

gico del consejo; y enfoques eclécticos, etc. 
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En esta última tendencia que se reriere a loa aspectos 

teórico-filosóficos, se han apoyado gran parte de los trabajos en 

los cuales tradicionalmente se han clasificado las teorias en que 

se ha basado el ejercicio de la Orientación Educativa y espec1-

ficamente la elección de carrera, por lo cual se considera impor-

tanta hacer una breve descripción de ellas, contemplando 

algunos autores que las han agrupado o han tenido alguna in

.tluencia en el desarrollo de la oi.·ientaci6n, a saber: osipow, 

(1984); Crites, (1974); Forne y Rvdriguez (1977); 

(1984) y Bilbao (1986), 

Bohoslavsky 

Clasificación de las teorJas acerca de la elección de carrera, de 

acuerdo a l.a cl.asificaci6n de Osipow, (1.984). 

Según este autor la ldhor de la .investigación en este 

campo, comprenda fundamentalmenle r.uatro modelo::; : 

I. Teor!a de los rasgos factoriales. 

II. Las teorias de la Personalidari y la elección vocacional. 

III. Teorías sobre el concepto de si mismo. 

IV. La socioloq1a de la elección vocacional. 

I. Teoria de los rasgos factoriales. 

Este enfoque considerado como uno de los primeros que 

surgieron para explicar el desarrollo vocacional, supone que es 

factible la integración entre los intereses, aptitudes, habilida

des, as! como las oportunidades vocacionales con que se enfrenta 

un individuo. El hilo conductor que ha guiado la operatividad de 

estos trabajos, se ha centrado básicamente en el desarrollo de 
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inventarios de intereses vocacionales, destacando principalmente 

el Kuder; el Strong¡ Guildrord-Zimmerman, etc. Actualmente aunque 

se continúa empleando esto tipo de pruebas, se ha moderado su uso 

como instrumento de diagnóstico vocacional de validez definitiva, 

recurriéndose en cambio a otras técnicas y procedimientos que 

permiten explorar otras áreas conjuntamente con el sujeto, dándo

se la oportunidad de ir definiendo su futuro ocupacional. 

II. Las teorias de la personalidad y la elección vocacional. 

En esta linea teórica se parte de la idea de que los 

sujetos eligen determinadas actividades u ocupaciones porque ven 

a~ alguna manera reflejadas en ellas sus propins caracteristicas 

de personalidacl o también porque responden a las necesidades de 

sus peculiaridades personales. Las teorias de Roe (1957), Small 

(1953), Holland (1959), asi comn los dí.' (;•nfoquo psicoanalltico 

Brill (1949), atienden a la represent:atividad do Ct;te modulo. 

Según Anno Roe (1956), 131 contexto social lta creando 

una serie de necesidades on ol individuo, desde su infancia, 

misma que más tarde jugarán un papel importante en su ámbito 

vocacional. otros elementos que introduce la autora como determi

nantes vocacionales son: la motiv.1ci6n, las diferencias intelec

tuales as1 como la adaptación y el manejo que pueda tener el 

individuo de su ambiente. Este modelo de influencia psicoanal1ti

ca, tiene variantes, por parte de la jerarquía de necesidades de 

Maslow (1954). El mayor número de investigaciones relacionadas 

con este enfoque no han redundado en resultados positivos. 

Holland (1959) en su teoría tipológica de las carreras 
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y la conducta vocacional plantea que la elección de una ocupa

ción o profesión significa una extensión de la personalidad. 

Los sujetos transfieren sobre los títulos profesionales la imagen 

que tengan sobre s! mismos, as1 como el campo laboral de su 

interés. Igualmente se plantea su importancia que tiene la in

fluencia social sobre la elección vocacional sobre todo en las 

etapas tempranas de los sujetos y on la adolescencia. Una limita

ción de este en.foque se refiere a la escasa importancia que se le 

brinda al eGtudio del desarrollo do la personalidad y su .función 

en la detei·minaci6n vocacional. 

Brill (1949), parte del supuesto de que las habilidades 

físicas y las capacidades intelectuales jnfluyen de manera rela

tiva en la elección ocupacional por parte del sujeto, dándole ma

yor importancia al papal que jueqa en este renglón la sublimación. 

Los cuestio11amlentos que se le 1Ja11 hecho a ostc €.•rJfoque os que se 

ha centrado en gran medida hacia el ost1.1dio do aspectos patológi

cos más que a las situaciones normales de elección conjuntamente 

con el papel de las aptitudes. 

III. Teorías sobre el concepto de sl mismo. 

Esta llnoa teórica esta representada por Donald super 

(1957) y en términos generales postula que el individuo en el 

momento de resolver sobre una decisión ocupacional, relaciona la 

imagen que poseé del mundo ocupacional de su interés con la idea 

que tiene da si mismo. Esta corriente conceptual se sustenta en 

estudios de psicolog1a evolutiva y de la personalidad. Los traba

jos de investlgaci6n realizados en este sentido han sido positi

vos, sin embargo no se han podido generalizar los resultados an-
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te el inconveniente de que se ha laborado con muestras pequeñas, 

y por lo tanto poco representativas. 

IV. La sociología y la elecci6n vocacional. 

En términos gonerales, e~te enfoque plantea la impor

tancia que tiene el contexto social como ingrediente que determi

na en buena medida la toma de decisiones por parte de las perso

nas. Dentro de esta linea conceptual, está la Corriente situacio

nal, que plantea la e:dstencia de factores dista11ciados del 

control del individuo, poro que sin embargo jriciden en su forma 

de vida, así como en sus decisiones vocacionales. Este esquema 

conceptual no pasa por alto el pap1~l que juoga el azar, así como 

la importancia de la clase socioeconómica con relación al aspecto 

vocacional y el ingreso ocupacional. según Caplow (1954), los 

factores que determinan la ocupación de un lndividun son , por 

un lado, aquellas actividades que son dc.!legtJ.das de pndrf..•s a hijos 

y por otro lado las que se refieren a las caracteristicas perso

nales del individuo. De acuerdo c1 esta postura, se observa la 

necosidad de establecer puntos de contacto entre el desarrollo 

vocacional, con cuestiones económicas, sociales, geográficas, 

etc. 

De acuerdo con Lyon ( 1965), los conceptos acerca del 

desarrollo vocacional caducarán si no se incorpora para su análi

sis el contexto socloeconómico y cultural. Otros teóricos como 

Mierzwa (1963), han sugerido el empleo de análisis de sistemas en 

el estudio de la Orientación Vocacional. El proceso de toma de 

decisiones es contemplado como eslabones de una cadena. En este 

enfoque sistémico se h<'.Jce un análisis partiendo del concepto de 
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totalidad de la situación social y económica en que se encuentran 

inmersos los sujetos. otros estudios relacionados con aspectos de 

toma de decisiones son los de Hilton (1962), y su aporte con el 

concepto de disonancia cognoscitiva; Gelatt (1962), y su resolu

ción de alternativas y opciones a partir de la información adqui

rida, la evaluación de la misma para dar paso a una. toma de 

decisiones por parto del individuo. 

Cl.asificaci6n do l.as teor.Ias quo se refieren al proceso do el.ec

c16n vocacional, según cri~os (i974) 

La explicación de cómo los individuos eligen y por qué 

ingresan a las diversas ocupaciones se desprende de la formula

ción de tres enfoques: 

I. Teor1as no psicológicas (teorlas del accidente, teo.rJ.as eco

nómicas, teoría cultural y :..~c.ciol.~)gica). 

II. Teorías psicológicas (teorlas de r.1sgos y factores, teorias 

psicodinámicas) . 

III. Teorias generales (concepci.ón intordisciplinaria, interpreta

ción evolutiva general, taorla tipológica) • 

I. Teor!as no psicológicas. 

son aquellas que atribuyen a factores del ambiente, 

externos al individuo, los que juegan un papal determinante en el 

ingreso de éste a una ocupación. Por lo tanto no se consider"3 a 

los rasgos de personalidad, los intereses, capacidades intelec

tuales, etc., como componentes involucrados en el proceso de 

elección . De lo anterior se desprenden tres lineas conceptuales: 
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I.i. Teor1a del Accidente. En la que inciden factores aza

rosos, sus principales representantes teóricos son, 

Millar y Form (1951), Ginzberg (1951) y apoyando es

tos postulados, a caplow (1954) . 

I.2. Taorlas económicas. Aquellas que hacen mención del 

impacto de las leyes de la oferta y la demanda en la 

estructura ocupacional. Los teóricos de esta co

rriente son, Thomas (1956)¡ Clark (1931); Rotten

ber ( 1956). 

I.3. Teorla cultural y socjológica. Se refiere a que lás 

costumbres y las instituciones influyen en el in

greso del individuo a una ocupación determinada. En

tre los principales rcpresontantes tenemos a Bachrach 

y super (J.957) / Me. Guinc y Bloksma (.1953) y Lip.c:et, 

Bendix y Malm (1962). 

II. Teor!as psicológicas. 

En este tipo do teor!as se reconoce al individuo como 

el principal factor que inte1·vione en el proceso de maduración y 

definición vocacional. .c;c le concede cierto margen de acción 

para el ejercicio de su libertad en la decisión ocupacional. 

Se definen básicamente dos 11neus conceptuales en este enfoque: 

II.1. Teor1a de rAsgos y factores. Como se mencionó en la 

clasificación de osipow ( 1984), esta corriente se 

funda en la psicolog1a de las diferencias individua

les ( rasgos de personalidad, aptitudes, intereses, 

etc.) y su conexión con los procesos de elección 
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ocupacional. Parsons (1909) es considerado como uno 

de los principales representantes. 

II.2. Teorías psicodinámicas. Estas teorías sugieren que el 

factor más importante en la elección vocacional es 

una variable motivacional o de proceso, por lo que 

se les considera contrapuestas a la teoría de rasgos 

y factores, ya que estas resaltan las característi

cas observables de los sujetos y no aquellas que se 

supone impulsan a los individuos a comportarse de 

determinada manera. Derivadas de este enfoque tene

mos: 

II .2 .1. Teorías psicoanall ticas. Representadas por Bril.l 

(1:149), Meadow (1955); Bordin, Nachman y sega.l 

(1963). 

II.2.2. Teorias de la elección vocacional, íundada en la 

elección do necesidades. Conceden mayor atención c'l 

las necesidades y desc:os que impulsan a las person.Js 

a inclinarse más a Ull<? ocupación que a otra. como 

ya se llabfa indlcnrl0, Anne Roe (1.956) es la princi

pal exponente do estú línea teórica. 

II .2 .3. 'l'aorias de la eleccióll vocacional que descansan en 

ol concepto de "si mismo". De igual manera, estaco

rriente ya quedó brevemente explicitada en lineas 

anteriores y ,r;e mencionó a super (Op.Cit.) como su 

principal representant~. 

II.2.4. Teorías evolutivas. Cot1trariamante a las teorías de 

rasgos y factores y pslcodinámicas, el enfoque evo

lutivo considera que el acto de una elección ocupa-
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cional es resultado de un proceso que inicia desde 

la infancia y se prolonya hasta las primeras fases 

del estado adulto. Estos conceptos tuvieron su co

mienzo con los trabajos de Carter (1940), continuan

do Ginzbe1· y cols ( 1.~JSl) • 

II.2.5. Taorias de la elección apoyadas en las decisiones. 

Esta corriente se basa rrn la tooria de la t:oma de 

decís.iones y su relación con el procesamiento de in

formación en los zujetos con vlas a ser aplicada en 

problemas de elección vocacional. Entre los promoto

res de este enfoque tenemos a Gelatt y 1111 ton ( 1.962) . 

III. Teorias generales. 

En este enfoqm· se considera la existencia de ffiúltiples 

variables en la elección ocupacicnal por pt1rte de 1.os sujetos. 

Se plantean principalmente tres te,.,1·ia~: 

III.l. r:oncepción interrlisciplinaria. LJnea teórica que se 

d1:.•riva. de la intervención do tres disciplinas; socio

logía, psic0Jo91a y economia y que sostiene que la 

elección do unr1 ocup.Jci6n no sólo es condicionada 

por las preferencias p,.;rsonales, sino que as una se

cuela de la participación de dos procesos,· por un 

lado, la elección vocacional (el sujeto elige entre 

las ocupaciones praf eridas y las probables) y por el 

otro la sele1::ci6n ocupacional ( la persona decide 

entre el tipo de trabajadores ideales y los disponi

bl~s) . Entre los principales representantes tenemos 

a Blau y cols (1956). 
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III.2. Interpretación evolutiva general. Esta l!nea concep

tual retoma contribuciones de varios campos teóricos 

como son la sociolog!ca, la psicodinámica, la de 

rasgos y factores y la cultural como factores influ

yentes en el proceso evolutivo do la toma de decicio 

nas con relación a una ocupación. Entre los represen

tantes más destacados se menciona a Super y Bachrach 

(1957). 

III.3. Teoría tipológica. se refiere a que en nuestra cul

tura ( occidental) existen seis tipos de personali

dad y de ambiente (roalista, social, intelectual 

tradicional, emprendedor o renovador y art1stico) de 

acuerdo a estos f~ctores los individuos buscarán 

aquellas ocupaciones que les permiten expresar sus 

capacidades y valores, que al lograrlo redundará en 

una realización profesional y satisfac~ión personal, 

Holland (1966), es representante de este enfoque. 

ciasiLicaci6n de 1as teor1as t]Ue han influido en ia Orientación, 

de acuerdo ;1 Forns y Rodríguez, (1_977). 

Estas autoras representan la contribución española al 

ámbito de la orientación, y su esquema se compone de la siguien

te manera: 

I. Enfoque apoyado en las Teor1as racionales. 

II. Enfoque apoyado en las teorías del aprendizaje (sustentada 

en el refuerzo, la teor1a de la inhibición recíproca, la 

terapia conductista) . 
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III. Aproximaciones psicoanalltlcas de la Orientación. 

IV. Teor1as perceptivas y fenomenológicas. 

I. Enfoque apoyado en las Teorias racionales. 

Rep.resentadas principalmente por Williamson (1975) y 

por A. Ellis (1913). El primero percibe la orientación desde una 

llnea de rasgos y factores, ya mencionada en clasificaciones 

anteriores, y que parte de la obtención de un diagnóstico del 

orientado para posteriormente traducirlo en un programa de ac

ción. Los procedimientos empleados son de carácter directivo por 

parte dol com::ejero. L<.1. Orientación ha retomado los conceptos de 

Ellis, que basa su trabajo en la terapia racional emotiva, qua 

consiste en sustituir la!J ideas i l6gicns del individuo por otras 

más racionales bajo el auspicio del consejero. 

II. Enfoque apoyado en las teor1a~ del nprcndizaje. 

ción: 

Dentro de este enfoquo :.;e da11 varios tipor. de orienta 

- La sustentacla en el ccncepto de refuerzo, desarrolla

da por Hull (1943) y, aplicada por Dollard y Miller 

(1950) a la psicotet·<J.pi.a. Pretende reunir los apor

tes del psicoanálisis y la teorla del aprendizaje. El 

procedimiento de la Orientación basado en estas teo

rias, consiste en extinguir las respuestas de tipo 

neurótico y en su lugar aprender otras más adecuadas. 

- La teor1a de la inhibición reciproca, sustentada por 

J. Wolpe (1975) se refiere al debilitamiento o elimi

nación de antiguas respuestas por la fuerza de otras 
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nuevas. El proceso orientador apoyado en estos con

ceptos trata da cambiar progresivamente la conducta 

de inadaptación y restaurarla por hábitos adaptati

vos. 

- La terapia conductista retomada por la Orientación 

tiene como finalidad que el orientador perciba el 

problema a tratar, y lo traduzca a 11n lenguaje ade

cuado dentro de la tocnolog1a de tipo conductual. 

Emplea técnicas de autoregulaci6n y autocontrol. 

III. Aproximaciones psicoanal1ticas de la orientación. 

Uno de los enfoques corresponde a Bordin (1963), y que 

comprende el consejo psicológico. El proceso orientador basado en 

este en.foque consiste en que el orientado con apoyo del conseje

ro, pueda analizar y tomar decisiones on l<J solución de sus 

problemas. Otro representante tuórico es J\loxander ( 1965), el 

cual afirma que la vida es un equilibrio dinámico, y on que 

cualquier desajuste se expresa an deseos y necesidades, motivando 

conductas tendentes a restablecer el equilibrio. El proceso 

orientador consisto en la intervención de la terapia psicoanali

tica. 

IV. Teorías perceptivas y fenomenológicas. 

Este enfoque tiene interés por el campo perceptivo del 

sujeto. Entre las principales aproximaciones esta la gestalt

terapy propuesta por Perls (1978). También la psicoterapia de 

Kelly (1966), en que pretende variar el conc~pto del individuo 

sobre algún rasgo de su vida. El proceso orientador basado en 

esta 11nea conceptual consiste en apoyar al sujeto a revisar y 

26 



desarrollar nuevos constructos ( formas de construir su propio 

mundo) • Otra tendencia de este enfoque, esta representado por 

Rogers (1972), según el cual el hombre es constructivo, sociable, 

racional y poseedor de un gran potencial para desarrollarse. 

Rogers adopta una posición fenomenológica al tomar como referen

cia el mundo subjetivo del individuo. El proceso de Orientación 

basado en estas ideas, atiende a una reorganización de las per

cepciones del sujeto acerca de su mundo y de sl mismo mediante la 

asunción de una toma de decisiones sin la intervención directiva 

del consejero. otra línea conceptual es la de tipo ecléctico 

sugerida por Thorse, o la que se refiare a las teorlas existen

cialistas o logoterapia, expresadas por v. Frankl (1958). 

Hasta aqul so han expuesto las principales concepciones 

teóricas en que se ha basado y cla!::if icado la labor de la orien

tación en términos generales. cab.ria mencionar también a.lgllnas 

aportaciones en este sentido a nivel latinoamericano y concret~

mente en México, mismas que se mencionarán enseguida. 

La cst:ratcqla clinica en orientación d~ acuerdo a Bohoslavsky. 

Dentro de la aportación latinoamericana destaca la 

figura de Bohoslavsky ( 1984), que ]Ja desarrollado una labor 

teórica a partir del análisis idoológico del proceso y la prácti

ca de la Orlentaci6n, denominada Estrategia Clinica de la orien

tación. 

Para Bol1oslavsky (1984), Ja orientación y sus soportes 

teóricos han transitado por varias etapas. La primera de ellas 
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denominada Modalidad Actuarial, que consiste en una acción orien

tadora directiva, sustentada 'en la psicología direrencial y en la 

prActica psicotécnica. Un segundo momento, lo comprende la moda

lidad clJ.n.ica no directiva an la cual el orientado as apoyado en 

su elección ocupacional, pero es él quien asume el compromiso de 

enfrentar la situación que representa el tomar decisiones. Sin 

embargo reformula algunos conceptos de su estrategia clJnlca, al 

considerar que si bien es cierto que el sujeto toma una decisión 

ocupacional, esta no se presenta en estado puro, pues está condi

cionada por una serle de circunstancias de caracter social, cul

tural, familiar, económico, ideológico, etc. Por lo que la fun

ción del orientador vendría a ser la de un concientizador cr!ti-

co que coadyuve a comprender el sentido social del ejercicio pro

Lesional (Zarzar, 1989). 

I.2 EIJLoques y »odeJos de la oricntac16n en Hézico. 

En el caso especifico de México, la práctica de la 

Orientación ha pasado por varios enfoques y modelos, mismos que 

han dependido do la situación económica, social, y de las politi-

cas educativas vigentes. En este contexto T. Bilbao Guerra , 

1986) define tres modelos considerados dominantes y que se des

criben a continuación: 

Modelo 11cient!fico" .- Los referentes conceptuales de este enfo

que los encontramos en el evolucionismo darwineano, el positivis

mo de Comta, el Taylorismo y el pragmatismo. El precepto ideoló

gico parte de la selección de los más aptos. su objetivo es el 

logro de las mejores capacidades del trabajador de acuerdo a una 
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clasificación según aptitudes, esto (Jltimo detectado por métodos 

psicométricos. 

~ ~.- Esta 11nea teórica se tunda en el proceso de 

desarrollo de la personalidad. Su referente ideológico tiene sus

trato en el concepto de independencia del sujeto para elegir una 

ocupación. El fin que pretende es el de alcanzar una elección ma

dura y una readaptación del individuo a su contexto social. El 

sujeto es co!ltemplado en términos de su equilibrio emocional, lo 

cual es apoyado por los mótodos, clJ.11ico y psicoanalJ.tico. 

~ desarrollista.- Este enfoque conceptual se funda en el 

funcionalismo y en las teorlas del capital humano. Su base ideo

lógica parte de una relación mecánica, de que a mayor educación 

más crecimiento económico y progreso. El fin que parsig4e os el 

de incidir en el crecimiento de la matricula en la educación 

superior y modificar la estructura ocupacional hacia las ocupa

ciones de carácter técnico, y vincularla con el aparato producti

vo. Al modelo anterior se ha opuesto un enfoque denominado críti

co, según el cual la práctica de la Orientación debe incidir en 

la transformación de las estructuras dominantes, mediante una 

acción de carácter autogestiva que tienda hacia la formación de 

los educandos. 

Bajo estos modelos es como se han instrumentado algunos 

programas en los diforentes niveles del sistema educativo, inclu

sive el profesional. Existe el Programa de orientación Educativa 

que ofrece la Secretaría de Educación Pablica, dirigida a la 

población de educación media, media superior y superior, (Escue

las Secundarias, Bachillerato incorporado a la SEP, CeCyT, Escue-
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las Superiores del IPN, UPN, etc.) además de desarrollar sus 

actividades a través del Sistema Nacional de orientación Educati-

va (SNOE). Estos servicios son brindados a su vez, por las 

diferentes Universidades del Pais, tanto Estatales como de la 

Zona Metropolitana. En este último caso, tenemos a la Universi

dad Autónoma Metropolitana, asf como la Univorsidad Nacional 

Autónoma de México. En la UNAM en particular esas actividades 

tienen una larga tradición, siendo la Dirección General de Orien

tación Vocacional (DGOV) la instancia oficial en la misma, encar

gada de brindar dichos s~rviclos a nivel Bachillerato como en 

parte a nivel Profesional. La mayoria de las Escuelas y Faculta

des, incluyendo la Facultad de Psicología cuontan al menos con un 

tipo pa~ticular de servicio. En general los apoyos que se brinda 

a los estudiantes se refieren a: pláticas informativas a alumnos 

de nuevo ingreso, cursos sobre tt!cnicas de estud.io, programas 

recuperativos, etc. No obstante que estas acciones JJan tenido 

impacto en los alumnos no JJa habido una respuesta plona en aspec

tos relacionados con ln eficiencia terminal, integración del 

estudiante, conocimiento de las carreras, etc. 

Lo anterior requiere diseñar e instrumentar estrategias 

con la finalidad de darle salida a dicha problemática¡ es decir 

la concepción de un modelo de Orientación, que implique un abor

daje diferente a los que se han venido manejando. Al respecto, se 

ha visto la necesidad de descentralizar las actividades que en 

este renglón tiene la DGOV a nivel profesional, a fin de que las 

Escuelas y Facul.tades puedan diseñar e instrumentar esquemas de 

trabajo de acuerdo a problemáticas particulares (Proyecto DGOV, 
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1990). Sin embargo, no pueden trasladarse, por ejemplo, los pro

gramas implementados en el bachillerato, al nivel superior de 

manera mecAnica, ya que existen diferencias tanto en los objeti

vos planteados como en las características de la población a la 

que van d.irigidos los servicios. De all1 que a nivel superior 

se precise de un modelo de servicio más diferenciado y especifico 

(Jiménaz, 1988) • 

Un modelo que podria coadyuvar a responder a ost.:Js 

cuestiones, sería la de considerar a la orientación Educativa 

desde una perspectiva Integral mir;ma que so describirá a conti

nuación a partir de sus referentes, que dan cuenta conceptual de 

sus fundamentos y antecedentes. 

Orientación Integral.-

Se ha considerndo que la evolución de la Orientación 

ha atravesado por varios momontos, desdo aquellos en que la fi

gura del profesor atendía problemas de conducta o rendimiento en 

el ámbito escolar, hasta los de un especialista (generalmente 

un psicólogo) que en un espacio educativo institucional vino a 

atender además de los problemas anteriores, los de carácter vo

cacional. Sin embargo el servicio ofrecido fue limitándose, ya 

que al predominar un enfoque psicométrico e individualista, re

dundó en una atención deficiente y destinada a pocos usuarios, 

además de que no se contemplaban otros factores, como de carac

ter cultural, social, etc. 

Surgió entonces la necesidad de rebasar la tendencia 
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anterior a través de un concepto de totalidad. As1 la Orientaci6n 

Integral quedaría definida como "El conjunto sistemático de cono

cimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades que 

hacen posible proporcionar al individuo los elementos necesarios 

para su desarrollo e integración como persona (OEA,1979). 

El fundamento de la oriont.1c..~ión Educativa Intogral se 

apoya en el hecho, de que si b.iéri es importante lti formación 

especializada dentro de las diferentes disciplinas, es también 

necesario que el individuo en su formación, cubra otras esferas 

del conocimiento humano, cient1fico o artístico. Esto significa 

que puede haber egresados dotados de un dominio profundo en su 

campo académico, pero incultos on los demás ámbitos del conoci

niiento (González, 1969). 

Un especialista en determinado campo del saber verá 

limitadas sus capacidades de apl.u:!ación práctica si no ha des

arrollado una concepción integral del mundo, que lo haga sensible 

a los cambios y necesidades do la Lcalidad circundante (Moreno, 

1984). 

De acuerdo con González Te jeda (l.969), la Orientación 

Integral aspira a la compronsión de la persona como unidad bio

psicosocial, que precisa tener un cúmulo da conocimientos para su 

formación y desarrollo de capacidades, que le permitan elegir 

entre las posibles alternativas ocup~cionales e incorporarse como 

miembro de una sociedad y transformarse en activo participante de 

la cultura. 

De acuerdo a Figueroa ( 1985), "Una concepción integral 



de la Orientación se basa en el profundo respeto de la inaltera

ble unidad del ser del educando, cuyos elementos anatómicos, 

blol6gicos, afectivo-volitivos, do conocimiento, de comunicación 

y de relación, todas interdependientes entre sl, lo constituyen 

en una unidad biopsicosocial, punto de partida de sustento y de 

convergencia para su proceso de formación y desarrollo. Por ello 

la acción orientadora, no puede incidir parcial o unilaterulmante 

en la unidad total del educando, so pena de distorsionar su 

proyección o aniquilarla." (p.30). 

En este sentido la noción de Orientación Integral se 

concibe como un sistema complementario dentro de la función 

formadora del sistema educativo. 

De acuerdo a José Nava, (1984) "La orientación Educati

va se define como la categoría más amplia que incluye a las demás 

y la identifica como un conjunto de acciones educativas encamina

das a facilitar el desarrollo integral dal estudiante. Además 

propone un enfoque en el cual todn elección laboral o do estudio 

debe sustentarse en critarios de i':'Jcionalidad, considerando tanto 

las nacesidades de los individuos c:omo da la sociedad". La Orien

tación Educativa es conceptualizacla con el siguiente esquema: 

Orientación vocacional (apoya para elegir carrera). 

orientación escolar ( cuya finalidad es la integra

ción y el rendimiento escolar) • 

Orientación profesional ( dirigida a la elección 

profesional) . 

Orientación Ocupacional ( se rsf iere a la ubica-
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ci6n laboral} 

Asimismo, Jiménez (1988) define a la Orientación Educa

tiva, como el conjunto de acciones de información y asesor1a que 

se realizan durante el p14 oceso educativo y que tiene como fin, 

desde un enfoque integral, coadyuvar al desarrollo de los estu

diantes. La Orientación Educativa comprende diversas áreas, a 

saber: Orientación Escolar, Vocacional, Profesional-Ocupt1cional, 

Personal y comunitaria "La orientación a partir de estos 

ámbitos, es considerada como una actividad formativa, que se 

extiende desde los niveles de educación básica IJasta los de 

posgrado, con programas y acciones que de manera diferencial, 

atienden las situaciones y requerimientos espec1ticos ele los 

estudiantes en cada uno do los niv1;:,les mencionados''. 

La Orientación Educatlva I11togral ea percibidR como un 

proceso continuo, encaminado a establecer condiciones para el 

desarrollo integral de los alumnos. Para poder alcanzar lo ante

rior es necesario diagnosticar y conocer las necesidades de la 

comunidad. De igual forma es .importante considerar acciones 

diferenciadas de acuerdo al ni vol y organización de la insti tu

ción educativa de que se trate. (Dir.Gral. de Ens.Med. 1988). 

En la UNAM, en el periódo 1966-70 1 los servicios de 

Orientación sufrieron una reestructuración. Esto posibilitó el 

desarrollo de la orientación integral dentro de sus servicios. 

Inicialmente este enfoque consideralJa ocho .§reas de atención: la 

psicológica, pedagógica, la vocacional, la profesional-ocupacio

nal, la institucional, la socioecon6mica 1 la política y la cultu-
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ral. (DelValle,1988). Actualmente se retoman sólo algunas de esas 

áreas originales, tales como las que se refieren a lo escolar, lo 

vocacional, lo personal, as! como lo profesional-ocupacional, 

principalmente. 

Dentro del peri6do comprendido entre 1970-72, se des

arrollaron varios acontecimientos. Después de los sucesos del 

'6B, en la Universidad se presentan dos aspoctos encontrados; por 

un lado el Estado plantea un pacto de reforma hacia las universi

dades, diversificando los apoyos financieros, y dando cierta 

salida al problema de la masificac.ión de la matrícula, creándose 

para el efecto el Coleg1o de Ciencias y Humanidades y el Sistema 

Universidad AbitJrta. Poro en otros aspectos, se astablece una 

política de restricción en el apoyo a los servicios de bienostar 

estudiantil. Por lo tanto las naciones de ln orientación se ven 

limitadas, acnbando por diluir 1.::1 presencia del concepto de 

Orientaci611 Integral. 

Posteriormente, a partir de una reestructuración admi

nistrativa, tiene lugar la creación de la Dirección General de 

Orientación Vocacional (DGOV). En este período (1973-BO), se da 

un mayor incremento en la matrícula universitaria, se acentúa la 

demanda educativa, dando lugar a la creación de la Escuela tlacio

nal de Estudios Profesionales. Al concluir este período, los 

servicios de Orientación deciden trabajar con un campo relaciona

do con la tom.:J de decisiones, desde un enfoque de carácter so

cial. Sin embargo, tiempo después (1985), el servicio de Orienta

ción de la UNAM, hace un intento por retomar la concepción inte

gral, al basar una de sus líneas programáticas en dicha concep-
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ci6n del servicio (DelVolle, 1988} . 

En esta misma linea conceptual, DdlValle (1987) retoma 

el discurso integrador cuando aíirma que "la .formación integral 

es una tendencia constantemente amplificada y diversificada hacia 

el autoconocimiento de las capaciUades, interesas y valores de 

parte de los propios estudiantes; hacia su preparación meticulosa 

para una profesión,· hacia una superior compi.~ensi6n del complejo y 

cambiante mundo; hacia la posibiliclad do precisar alternativas 

viables de acción, jerarquizarla$, tom~r decisiones, ponerlas en 

práctica y evaluar la actuación personal en ellas,· hacia la 

vinculación comprometida de ctu·actor propositivo al medio social, 

económico y cultural. '!'ocio ello, bajo el considerando de qut:, si 

bien el estudiante es ii fectndo ¡1c.-e múltiples aspectos sociales e 

institucionales, es al m.ismo tiempo, olem1."'nto determinanto en la 

transformación de los m.i::;moR". U'· J-4), 

También plaJJte,"l DelVallc, que cd logro de una adecu.;1da 

formación integral, depende do la oportuna prestllcián de servi

cios que la institución educa ti w--i proporcione. Para tal efecto la 

Universidad cuenta con dctividades curriculares (de carácter 

académico, tales coro las clases, seminarios, conferencias, etc.) 

y extracurriculares (como servicios bibliotecarios, servicio so

cial, seguridad. servicio médico, deportes, as! como los servi

cios de Orientación Vocacional) . 

El empleo de estos snrv icios por parte del alumnado 

trasciendo el. carácter meramente utili tr1rio; jugc1ndo un papel 

adaptativo integrador dol tránsito del estudiante por su espacio 
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educativo. Por ejemplo el servicio de Orientación realiza acti

vidades que de alguna nianera agiliza el tránsito de un sistema 

educativo a otro de caracteristlcan diferentes, o bien el paso 

que representa la adolescencia al ostado adulto, de la condición 

de hijo de familia a la responsabilidad ciudadana, del ambiente 

escolar al clima laboral, etc. (DelValle, 1987). 

Por otro lado, se expresa la relevancia dentro de la 

Orientación Educativa Integral de conciliar los intereses y 

capacidades de los individuos a las necssldades de carácter 

nacional. En otro sent.ído, se hace referencia a dos fases de la 

Orientación Integral: la primera, Je carácter informativa (trans

misión masiva de cont:enidos) y la ~igu.iente, de car.·íctP-r formati

va (o de sensibilización) con estrdtegl.is de trabajo indiv.idual o 

grupal. (Gutiérrez, 1984). 

Es importante resaltar <JUC las acciones que cmpronde el 

servicio de OrientacicJn, no sólo deben ser ele su exclusiva comve

tencia, sino que de la articul<ttld intervención de las demas 

instancias de la instituci611, depencle el logro de los objetivos 

de un programa de oriantación. Adt!más do que una da las finaljda

des que se persiguen, es precisa:nente, la de .tacili tar una forma

ción integral en los usunrios. (~scotet, 1992). 

Desde un contexto más amplio, se ha planteado que la 

problemática de la Orientación en Móxico no puede percibirse de 

manera aislada, ya que comparte similitudes con los servicios de 

este tipo en otros paises de latinoamérica, que de igual forma, 

en.trentan crisis de caráter económico, polJ.tico, social, etc. De 
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esta manera, se observa que ante el panorama cambiante a nivel 

global, en materia de desarroll.o de conocimientos c1ent1flco

tecnol6glcos, las universidades enfrontan el reto de superar sus 

rezagos y eleven sus niveles de calidad de sus programas, que 

permitan a su vez, incidir en la niojora de estandares aceptables 

de competitividad de sus egresados. Además do que consiga vincu

lar satisfactoriamonte la escuela con el mundo del trabajo; asl 

como el de aport<Jr soluciones creativas a los crecientes proble

mas sociales. Asimismo se requiere un profesional de la Orienta

ción actualizado y comprometido con la problemática social. Un 

profesional involucrado en la soJu(:ión de los prob.lemas educati

vos, que lo permitan diseñar moJclos de intervención y acceder, 

en la medida de lo posible en la Jotinición de lineas de trabajo 

y planeación. Todo lo anterior, con la finalidad df.! coadyuvar a 

la formación de jóvenes, quo se inco1·pnrarbn a ejercur su activi

dad profesional junto con el advnnim.iento dol siguiente siglo 

(Canales, 1990) . 

Con respecto a los perll1es sociales de la población 

que ingresa a la UniveraJ.dad, Casti·ojón (1986) nos remite a una 

tipología acerca de loD j6vencs co:; rel<ición a la orient,:J.ción: 

1) Los estudiantes que tienen capacidad económica y que por lo 

tanto tienen ya el beneficio de una educación a nivel superior. 

2) Los que aún encontrándose en c!F.:sventaja económica, han logrado 

ingresar a la Universidad (al expanderse la matricula), pero que 

en ocasiones tuvieron que abandonar los estudios. y 3) Los depri

vados socialmente,- es decir, alumnos provenientes de familias con 

bilja escolaridad, con escasa aprcciac16n por el desarrollo inte-
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lectual y, que por lo tanto al ingresar a la Universidad, llegan 

en condiciones di.flciles y poca moti vaci6n para emprender un 

proyecto académico. 

De lo anterior, según Castrejón, se desprende la nece

sidad de que la Orientación juege un papel importante en la 

atención de la población que logra ingresar a la Universidad, 

pero que enfrenta desventajas económia.ls o b'oaialmente depriva

dos. Por lo que se considcYa importante considerar el contexto 

social en el desarrollo de los procesos de planeaci6n de los 

recintos de educación superior. 

Es importante que el ejercicio actual de los servicios 

de orientación, no pcrmanozcan al margen de los procosos de 

modernización que se han gestado en el ámbito f.!dUcativo. Es 

imprescindible superar algunos problemas de• incongr1umcia entro 

las acciones de la Orientnción y Los requerimientos .institucio

nales y de los estudiantes. Lo anterior, impide propiciar el 

dosarrollo integral del 0c1ucando. Piira. ello es necesario una 

adecuada protesionalización de J.~ Orientación (Rodrigucz y Cruz, 

l 990) • 

E'n el contexto d1-'d actual. proceso de modernización, es 

importante que los servicios de orientación, enfrenten la tarea 

de asumir un compromiso social, lo anterior habilitarla realizar 

acciones tendentes a incrementar los niveles de eficiencia termi

nal, as1. como el de coadyuvar a reorientar la matr.1.cula universi

taria hacia disciplinas que exige el desarroll.o del pals. Por lo 

anterior, se requiere de un modelo de Orientación integral, ya 
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que los problemas que requieren soluciones por parte de la orien

tación son mul ticausales. También es importante que el desarro

llo y la prestación del servicio de Orientación se ofrezca con

forme a las áreas sustantivas de docencia, investigación y difu

sión (Mendoza, 1990). 

La labor de orientación por sus caracterlsticas se pres

ta para el trabajo interdiscipli:iario, interactuando con áreas 

de conocimiento tales como las de ~arácter educativo, las que se 

refieren al estudio da la conduct.J Jmmana, as1 como la informá

tica, comunicación, sociologla y oconorn.fa, entre otras. 

Los sistemas educativos y por ende los servicios de 

Orientación no pueden permanecer a jcnos a los cambios vertigino

sos y procesos de modernización qrw se dosarrollan a nivel mun

dial y que impactan en 1.a vid<"l economica, politic:a, socinl y 

cultural de nuestro pais. La. orientación debe coadyuvar en la 

formación integral del educando y dotarlo de herramientas y 

habilidades que le permitan dcs<trrollarsc en su vida (.)scola.r y 

profesional. El estudinnte y el eyresado de la carrera de psico

log1.a, deberán tener unw <Jctitud da cambio y ser sensibles a los 

problemas y necesidades sociales, y creativos en la búsqueda de 

soluciones concretas. 

Es en este modelo conceptual Integral donde se inscribe 

la propuesta de instrume!ltar acciones de Orientación Educativa en 

la Facultad de Pslcologia, median to una instancia articuladora, 

que coordine tanto las actividades que se llevan a cabo en este 

renglón, como otras que sea necesario realízar. 
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CAPI7'ULO .TI 

ANTECEDJ..'"NTES 



AN'l'ECEDENTBS. 

:J.:I.1 Evol.uci6n de .la Orionl:.aci6n en la UNAJf .. 

En este apartado destacaremos algunos elementos de 

carácter general que tratan de dar cuenta de la trayectoria del 

sorvicio de Orientación en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, contando esta con una larga tradición. 

Los autecedcntes de la Orientación en México se remon

tan a principlos de siglo (1906), on que se realizan en la E~cue

la Nacional Preparatoria, pláticas acerca de las carreras de 

Medicina, Ingenier1a y Derecho, presididas por importantes profe

sores de la época. Es hasta el año de 1933, que la UNAM lleva a 

calJo su primera ronda de conferencias informativas sobre Orienttr

ción Vocacional (Jiménez, 1988). 

F.n la UNAM, con la crC-tc1ció11 del Departamento de Psjco

pedagog1.a ( J 953) se for:nulizó 1· 1 servicio do orientación. El 

objetivo era la atención ele alurui .. ,: del nivel superior que tuv.i.e

ran problemas de reorobaci6n, d'? relaciones intorper::;onales, 

cambio de carrera, entL·e otros. Después ele un diagnóstico se 

emitía un dictamen sobre la permanencia o no del alumno en la 

institución (Jiménez, 1988) • 

En el año de 1953 el Departamento de Psicopedagogia, 

publica la primera Guia do Profesiones universitarias, asi tam

bién se realizaron los pr-imeros intentos en el campo de la inves

tigación y se sentaron la bases para la selección de los alumnos 

Rspirantes a ingresar a la UNA.'-!; no es sino en e.Z a11o de 1958 
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cuando se crea el Departamento de Orientación de la Escuela 

Nacional Preparatoria a raiz de la implantación del Bachillerato 

Unico y con el propósito de contar con la debida asesoría para 

que los estudiantes eligieran las materias optativas de su plan 

de estudio. Los medios empleados por este Departamento fueron 

los métodos psicotécnicos y de exploración dinámica, con la sal

vedad de que fueron utilizados tanto para la atención individual 

como grupal,- asimismo, se desarrollaron acciones tendentes a apo

yar al alumno para mejorar ol cumplimiento de su :función escolar, 

para la elección do sus futuros estudios y para la solución de 

su!i dificultades personales (Dcll/alle, 1986). 

Una nueva modi.ficación del plan de ostudlos en el ba

chlllerato, se dió en 1964 dond.J :.;e establecieron Areas,- dando 

paso al cambio de actividades del orientador que tuvo conio fun

ción apoyar a los estudi:rntes a 1 <l elección de las mismas. 

Como consecuencia de li:i Retorr.1n Universj taria y con el 

propósito de racional.izar los rer:ursos de la institución, en 1966 

fueron fusionados el De¡1artamento de J>sicopedagogía, el Departa

mento de Orir..>nLaclón da la Escuela Nacional Prepara.to.ria y la Di

rección General de Orientación y Servic.ios sociales. Este cambio 

de estructura estuvo acompañado por una importante modificación 

sustentada en el concepto de Orientación Integral. 

Más tarde los movimientos estudiantiles tuvieron reper

cusiones, que trajeron como consecuencia al estrecllamiento de 

tJStos servlcios. De esta manera tanto en 1968 como en 1971 los 

servicios de orientación ven reducido su c.'imbito de acción y se 
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concentran fundamentalmente en la Escuela Nacional Preparatoria, 

reinstalándose las secciones de Orientación (Del Valle, 1986). 

Hacia el ano de 1973 ln Dirección General de orienta

ción y Servicios sociales se separ~ dando origen a la Dirección 

General de Orientación Vocacional (DGOV) y es en 1985 donde sa 

hace patente el propósito de redimensionar los servicios extracu

rriculares de bienestar estudiñntil, en particular los de orien

tación, siendo la DGOV la dependencia encargada de proporcionar 

servicios de Orientación tanto a los estudiantes como a la comu

nidad abierta (Jiménez,1988). 

En 1990 lo OGOV da el COJlocer los clocumcntos: "Proyecto 

de reestructu.i;nción de lo:; servici..Js de Or1'.cntación en la UflAJ.1 y 

el " Programa de acciones 1991-.?00V JJnea programática"~ donde se 

propone, entre otros puntos, que .soan la~ p1·opias Escuelll.i::: y 

Facultades y P.l bacliiJ.lerato r.Ic 1~1 UNAJ.1, los que pi:esi:.011 un 

servicio de Orientación iJCorde n ~iis necesidade~;. 

II-2 Programas y Servicios d1! OrJcntacíón on Escuelas y J-'acultadcs 

de la UNAH. 

La Dirección G~ncral de Orientación vocacional no es la 

única dependenc.ia que propnrciona. servicion de esta naturaleza. 

En algunas Es cu el.as y Facul tad~s rxdst<:Jn servicios ele Oric1Jt:ación 

para estudiantes de nivel superior. sin embargo los programas y 

servicios que se ofrecen son muy diversos y se ejecutan de muy 

distinta manera. 

Para facilitar esta revis.ión diremos que la mayor parte 
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de las actividades que se realizan en Escuelas y Facultados con 

respecto a las Areas de Orientación Educativa recaen en alguno de 

estos Programas: 

a) Programüs de Información para alumnos de pi-imer 

iTJgreso. 

b) Programas de est1·ateglas ele estudio. 

c) Programas de asesoría o consul tor1a indj vidual. 

d) Otros Programas. 

A continuación ~;o descriJJirán los servicios y programas 

que se desarrollan en las Escuulas y Facultades de la UNAJ.1, 

basándonos en un estudio realizailo por Ca.ntJlos, (1986) y una 

posterior actu.ilización por pnrte do Gonzfilez, (1987). Se sugiere 

una nueva revisión de estos docum. 0 ntos, ya que es probublf> que 1rn 

algunas Esc11~las y Fac11l tadcs J.:iyan operad:::> alg1wns cambios con 

relación a los servJcios tlo 01:jent·acj6n. 
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Escuel.as. 

En la Escuela Nacional de Arquitectura se ofrece a 

los estudiantes información, a fin de qua conozcan las caracte

rísticas que presenta la escuela en cuanto a su sistema de auto

gobierno y sistema tradicional, además se los da a conocer el 

plan de estudios, todo esto apoyado con diaporamas. Se imparte de 

manera irregular un curso de técnicas do estudio. 

En la Escuela Nacional de Artes Plásticas so ha 

capacitado a especialistas de la propia escuela en "estrategias 

básicas pnra la ensr;oñanz,1-apre11dizaje 11 , se menci.ona que están en 

proceso de elaboración, materiale!.. pan1 el programci de informa

ción dirigido a Jos alunir.n~1 de primor ingroso. 

La Escuelt1 Nacional do é:nfcrmer!a }' Ql)stetricia currntA 

co11 un programa de bienvenida di i·.igiclo a los alumnos de pi·imer 

ingreso, el cual lo desarrolla 1;71 forma sisi.em.ítica el Departa

mento de Psicologla. 

La Escuela N,'fcú:mal d<: .':úsic<J ofrfiCC sus servicios de 

Orientación mediante e.inca progt:amas: 

Plática inforn;.~,t ¡va sobre las caracteristicñs 

de la Escuela Nacionnl de Núsica. 

T~cnicas de Entr1dio dirigido a alu11nos da ni

vel pro1Jcdéutiac.. 

Pláticas a pad.rus de famili11. 

curso bhsico de música para madres. 

Taller didáctico para maestros. 
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A su vez la Escuela Naclonal de Trabajo social cuenta 

con tres programas: 

Orientación a la familia, la cual se presta a 

petición del alumno. 

Apoyo integral a los alumnos, donde se orrocen 

cursos de técnicas de estudio y talleres de 

redacción. 

Programa de apoyo extracurricular, realizado 

de manera asistemátic.:J. 

La Escuela de E'studios Profesionales de Acatlán cuenta 

con un programa de información para los alumnos de primetr :;emes

tre al igual que la Escuela Nacional de Estudios Profesior.rtles 

de Aragón, qui.en también cuenta con un programa denominado "Curso 

básico de técnicas de apn.mdizi'ljo", además du ofrecer asosor1a 

individual a los alumnos. 

Tanto en liJ Escuela Naci· ·nal de Estudios Profesional.es 

de Iztac.-1la como la do Zaragoza, ~e o.frecen progra.mas de infor

mación para le$ alumnos clo prir.v~· ingreso, •poyados con mDterial 

impreso y audiuvisual 1 adr._.más de p!:ogramas de técnicas de estu

dio. (Gonziílez, 1987). 
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Facul t;ades. 

La Facultad de contaduría y Administración cuentan con 

seis programas: 

Programa de Inducción a los alumnos de primer 

ingreso. 

Programa de Inducción a profesores. 

cursos de capacitación al personal docente. 

Programa de técnicas de estudio. 

Información sobre informática. 

Programa de cápzulas informativas sobre téc

ni.cas de estudio. 

Estas actividades las coordina la Secretarla General 

quien además l>rinda asesoi:1a. a los 1.llumnos. 

La Facultad de EconomI.a cuonUJ con un programa dtri 

información a los alumnos de primei: ingreso y se apoya con mate

rial impreso. 

En la FacuJtacl de F.ilosofI.a y Letras so re.;ilizan 

pláticas de introducción a las carreras, tanto para el sistema 

Escolarizado como para ~1 .'J.istema rle Universidad Abierta. Ailemás 

se les brinda asesorla individual y grupal a los alumnos. 

La Facultad de /.fedicina cuenta con una unidad de 

Orientación Profesional, la cual se encuentra dividida en tres 

área~: A.rea Pedagógica, 11rea Psicológica y Area sociocultural 

(Baum,1984). Dentro de ésta se desqrrollan varias actividades: 

Un programa de información sobre la carrera. 

Un curso paramédico. 

48 



Programa recuperativo. 

Asesor1a en apoyo a la titulación 

Sistema de becas, por patronato. 

Dentro de la Facultad de Odontología se realizan 

actividades de Orientación tales como: pláticas informativas 

sobre la Facultad para los alumnos de primer ingreso. Se propor

ciona información por medio de tolleter1a, se facilita adquisi

ción de libros a bajo costo, se ofrecen cursos de actualización y 

se cuenta con un Departamento de Actividades Socioculturales . 

En la Facultad de Qu1niica se cuenta con seis programas 

que comprenden las siguientes actividades: 

- Programa de ambien taci6n. 

- Pláticas por Departamentos. 

- Curso do técnicas de estudio. 

- Pláticas de educación sexual. 

- Seguimiento Médico. 

- Perfil do conocimientos. 

El Centro de Servicios Educativos de la Facu1 tad de 

Ingeniería (CESEFI) es el responsable de ralizar los siguientes 

programas: 

- Tecnología Educativa. 

- Formación docente. 

- Formación de alumnos. 

- Sistema de tutorías. 

- Comunicación Educativa (publicaciones). 
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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia, 

cuenta s6lo con un programa de ambientación en forma asistemática 

para los alumnos de primer ingreso. 

La Facultad de Estudios superiores de cuautitlán cuenta 

con las siguientes actividades: 

- Programa de inf ormaci6n 

- cursos de técnicas da estudio 

- Asesor1a para alumnos. 

Hasta aqul se ha hecho mención de algunas actividades 

de orientación., doso.rrolladas en las diferentes Escuelas y Facul

tades de la Universidad, en seguida se enunciarán algunos progra

mas que en esta sentido se han venido desarrollando en nuestra 

institución. 

En la Yacu.ltad de Psicología existen instancias de su 

estructura académico-administrativa que provaén el siguiente 

apoyo relacionado con las tareas de orientación Educativa: 

- Programa de Inducción. 

- Enseñanza de idiomas (Inglés, Francés, etc.) 

- Atención en estrategias de aprendizaje. 

- Cursos remediales. 

- Terapia individual y grupal. 

- Programas preven ti vos de educación sexual. y da 

conductas adictivas. 

- Información sobre áreas de semiespecialización. 

- Programa de Titulación. 

- Informes sobre características y requisitos de 

so 



ingreso al posgrado. 

- Servicio Social y Bolsa de Trabajo 

- Taller Intensivo de Búsqueda de Empleo. 

- Cursos de computación. 

- Cursos sobre sistema Automatizado de Bancos de 

I11formación Bibliográfica. 

Es importante mencionar que los servicios de orienta

ción que existen actualmente en las instituciones a nivel supe

rior y en la UNAM en particular, han limitado en cierta forma sus 

funciones, y no han logrado del todo un desarrollo homogéneo, al 

no partir de un enfoque gzrn perniita la sistematización de activi

dades entre las partes del sistema escolar con vlas a concretar 

la integración de objetivos comunes. 

Finalmente es necesario sonazar quo la Facultad de 

Psicolog1a al igual que otras instituciones educativas, se en

frenta a una serie de problema!:;; ele naturaleza académica y esco

lar que exige la büsqueda de sol11ciones en .rubros relacionados 

con el conocimiento e integración del estudiante a su ámbito 

educativo , deserción, reprobación, inco.rporaci6n al ojercicio y 

mercado laboral, etc. En la s.iguiente sección se destacarán 

algunos de los elementos donde seria conveniente instrumentar 

acciones para su atención. 
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CAPlTIJLO III 

PLAN'l'EllllIENTO DEL PROBLEMA 



PLAllTBAHIBNTO DEL PROBLBJIA. 

Desde su inicio, en la Facultad de Psicología ha habido 

fluctuaciones en su matricula escolar. En el periodo 1973-77 se 

presenta un incremento poblacional de cien por ciento. A partir 

de 1978 esta tendencia se revierte, y el flujo poblacional co

mienza a disminuir. A partir de 1981 se estabiliza el número de 

alumnos con un promedio de 3 mil alumnos (Rivera y Urblna, 1989). 

Actualmente se cuenta con matr1cula de 2815 estudiantes ( sem. 

91/1) ( Urbina, 1991). y con 2948 alumnos (scm.92/1) Urbina, 

1992). 

AlJora bien, con respecto a esta población, observamos 

que históricamente ha habido un mayor número de mujeres. De 

acuerdo con Carlos (1989), el comportamiento de la población en 

el periodo 1940-BB ha sido el siguiente: .<;A porclbc quo ya cJesUe 

los primeros 24 a11os de la carrera hay unü notor.ia mayoria de 

población femenina (70%). En el periodo 1940-78, hubo un porcen

taje de 65% de mujeres y 35% de hombres, y de eso último año a 

1988, el número de mujeres se incrementó, hasta llegar al 73%, 

casi igual a corno se dió en los primeros alias de la carrera. En 

el año de 1989 se incrementa aún más hasta llegar al 75%. 

Una vez caracterizada la población de la Facultad se 

hará una descripción de algunas problemáticas que se presentan 

en nuestra institución, tales como: la difusión de la carrera, 

integración escolar del estudiante, eficiencia terminal, elección 

de área, 1ndices de titulación, estudios de posgrado e incorpora

ción Rl ejurcicio profesional¡ as1 como aspectos de carácter 

psicopedag6gico y psicológico. 
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Prob.lcút"ica rol.ac.ionada con .la difusi6n de la carrera de 

Psicología. 

Un aspecto importante de atender es el que se refiere 

al grado de conocimientos ideas y expectativas que t:iene el 

alumno que aspira a ingresnr a la licenciatura de Psicologia en 

la UNAM. Varios estudios dan cuenta que una de las razones, seg1ín 

la cual, la mitad de los alumnos no concluye la carrera de Psico-

log1a, es porque al ingresar a la misma, no tiene un claro 

panorama de la disciplina, esto último como resultado de una fal

ta de orientación Profesional. Con relación a los motivos en que 

so basó el estudiante para elegir la carrera, se mencionan: 11 01 

deseo de conocer a los demás 11 o bién, como una forma de solventar 

problemas personales (Guzmán, 1989). Otro trabajo nos rePorta que 

el 35% de los alumnos seloccionó la carrera por ponsar que es 

"una carrera humani.stica" y, el 39% (el porcentaje más alto de la 

muestra estudiada) lo Jlizo atendiendo al criterio "porque me 

gusta", como el indicador de mtJs peso de definición profes.ion<il 

(García, 1989). 

Resulta interesante obsei·var que la decisión de estu

diar psicolog1a la tomó el alumno mientras cursaba el bachille

rato (58%) y en grado menor, la educación media (18%). Un 

porcentaje de la población (13%), no estaban persuadidos de haber 

elegido estudiar Psicología, ya que su decisión fue realizada en 

el último momento, o bien, no fueron aceptados en su primera 

elección (Urbina, 1989 ) y quienes influyeron en esa decisión se 

indica que fue el maestro de Psicologi.a de la Preparatoria (28%), 

pero principalmente se debió a una decisión de caracter personal 
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(39%) (García, 1989). 

Los elementos anteriores nos revelan que es en el 

contexto del bachillerato donde el alumno "resuelve'' -de mane-

ra personal- optar por el estudio de esta disciplina. Sin em

bargo, una franja importante de la población que ingresa a la 

Facultad para formarse como psicólogos, carece de t1na adocuada 

información respecto a este campo de estudio, resultando de lo 

anterior, como ya se ha indicado, una serie de problemas relacio

nados con la conclusión de sus estudios, Considerando ndemf.is que 

el mayor porcentaje do alumnos que ingresa ,:f la Facnl tad proviene 

del bachillerato de la UNAM (CCfl J9%/ ENP 21%; asi como Propai~a

torias incorporadCJs 12't y otra.r., con 28%). (Urbina, Vázquez, 

Rodrlguez, Vélez .. Vázquez, Moreno, 1989). 

Es necesario un rescate de la actividad vocacional, 

considerada más allá de un mero interés momentaneo. Conte1nplarla 

como un quehacer de por v.ida. Esto dar J. a como resultado, que ol 

alumno llegara a la realización y ejercicio de una auténtica 

profesión (Reyes, 1990). 

otro aspecto que es importante considerar, es el que se 

refiere a los programas de la materia de psicología que se impar

ten principalmente en la ENP y el ccH. Estos programas general

mente son diseñados de manera local por las academias de profe

sores de estas instituciones a nivel bachillerato, resultando una 

diversidad de programas que incluso llegan a cambiar de un plan

tel a otro. Los criterios que siguen para la elección de los con

tenidos no siempre están en función de los enfoques y tendencias 
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curriculares de los centros educativos de la UNAM donde se impar

te esta disciplina a nivel superior¡ es decir, los materiales con 

los que trabaja el alumno de bachillerato no necesariamente refle

jan el estado actual del estudio de la Psicología en México, as! 

como su ejercicio profesional. 

Probleaática relacionada con ia 1ntograc16n doi es~udiantc. 

Uno de los factores que tienen que ver con el desempe

ño escolar de los estudiantes a lo largo de su formación académi

ca, es el quo se refiere a su capacidad de adaptarse e integrarse 

lo más pronto posible a su nuevo espacio educativo. El proceso de 

formación de la identidad profesional se inicia básicamente en 

las aulas (Garc1a, 1989) y, trascienda las mismas para ubicarse 

en el contexto académico y educat.i.vo, brindándole la po:; ihilidnd 

de ir desarrollando un sentido de pertenencia. Pero esto sólo se 

logra, conociendo todo lo con~erniente al espacio donde se desen

volverá la vida escolar. Sin enba.rgo llay estudiantes que se 

resisten al cambio, se repliegan, no ~e reconocen aún totalmente 

como integrantes de una nueva comunidad. Además ingresan con una 

seria de ideas y expectativas quo en ocasiones son desp.roporcio

nadas con respecto a la realidad. 

Probleatitíca relacionada con la eficiencia terminal.. 

En este rubro se entenderá a la eficiencia terminal 

como la relación que se presenta, al comparar un determinado 

número de estudiantes que ingresan a la carrera en un año especi

fico, con los que posteriormente egresan, al concluir complota-
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mente las asignaturas del Plan de Estudios. La eficiencia termi

nal de las instituciones educativas está sujeta al comportamiento 

de tres factores: la deserción, el rezago y el avance a un ritmo 

mayor que lo estipulado en los planes y programas de estudio 

(Velázquez, 1989). 

Con respecto al fenómeno de la deserción, en la Facul

tad de Psicolog1a se realizó un trabajo basado en la tipifi

cación de los estudiantes en cuatro grupos (se consideraron las 

generaciones de BO a 82 por ser las que ya hablan cubierto el 

tiempo máximo de inscripción): 

a) PoLlación desertora sin posibilicladcs. En la 

generación 80 el 30.07%, se retiró sin liaber 

cubierto el 50\ do los créditos. 

b) Población de.r;;ortora con posibilidñdes. En J.a 

generación 80 (7.58%), en la Bl (8.11~.) y en 

la 82 (9.38%), se retiraron habiendo cubierto 

entro al 50% y el 80% de los créditos del plan 

de estudios. 

e) Población cuüsi-ogresada. En la generación 80 

(12.71%), en la 81(15.04\) y en la 82 (15.37\) 

Se retiraron habiendo cubierto más del 80% de 

los cróditos. Se conoce que la causa de su de

serción es de caracter económica. 

d) Población egresada ."lo titulada. En la genera

ción 80 al porcentaje es de 40,39%. son estu

diantes que han cubierto el total de los cré

ditos y que por alguna razón de carácter aca-
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d6mico y administrativo, no se han titulado 

(Velázquez, 1989). 

Ahora bien, con relación al renómano del rezago escolar 

se realizó un estudio con las generaciones 1986-89 sobre htibitos 

de estudio. El 95% respondió que estaria di~puesto a asistir a un 

curso sobre hábitos de estudio. Se observó además, que el 30% de 

los estudiantes tiene problemas y otro 10%, admitió tener defi

ciencias en el renglón de las estrategias de estudio (Urbina~ 

1989). 

Otro dato significativo, se refiere a que el porcentaje 

de no acreditación en el mayor número de asJgnatU.t*BS es del 22%. 

Si partimos del hecho, de que en promedio exl!:Iten 60 alumnos por 

grupo, esto representa que 13 de ellos no acredita la asignatura 

(Velázquez, 1989). 

En un estudio realizado por Velázquez (1989) on donde 

se consideraron los semestres de 1980 a 1988 acere~ del indice 

promedio de no ncreditaci6n de las asignaturas del plan de estu

dios de la carrera de psicología~ se encontró lo siguiente: En 

el primer semestre las materiQs con mayor porcentaje de reproba

ción fueron, Lógica Simbólica y Semántica (27,71%), Introducción 

a la Psicolog!a Científica (26.32%), Matemáticas I (25.65%). 

En el segundo semestre, sensopercepci6n (30.26%), Motivación y 

Emoción (28.40%) y Anatom!a y Fisiología del Sistema Nervioso 

(28.30%). Tercer semestre, Neurotisiología (29.01%). Aprendizaje 

y Memoria (25.96%), Estadística Descriptiva (21.13%). cuarto se

mestre, Psicología Fisiológica (24.66%), Estadística Inferencial 
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(22.56%).Quinto semestre, Psicología Experimental (25.83%), Desa

rrollo Psicológico (21.25%), Psicología Clínica (l5.l9%) y el 

Sexto semestre, Análisis Experimental de la 

Psicol.og1.a Social. ( l B. 05%), Evaluación de 

Conducta (22.02%), 

la Personalidad 

(17.38%). En este estudio so sugiere que el problema de no 

acredi taci6n puede deberse a los cambios de los prog1·amas en cada 

semestre o bien por la manera en que el profesor expone su clase. 

Se observa de acuerdo a la descripción anterior, quo el Indice de 

reprobación se acentúa en los tres primeros semestres, convir

tiendo en cierta fprma a las materias moncionadas, en "asignatu

ras cr1ticas de la carrera" o "cuello de botGlla". Seflalándose en 

este trabajo que esta problemática deriva de múltiples causas. 

ProbleJD.litica relacionada con la elección do Arca. 

Los moti vos que conducen a sel accionar el área de semi

especialización us por el "der:eo de ayudar a otros" y "porque 

es la que tiene mayor aplicación prl1ctica" (25% en ambos casos), 

"remuneración más alta" (19%) (García, 1989). Cabe destacar que 

aunque se han dado a conocer otras áreas de la Psicología, el 49% 

de los alumnos de la Facultad continüa optando por el área de 

Cl1.nica, siguiéndole el área del Trabajo (26%), Educativa (18%), 

y psicologia Social (3%) (Rivera, 1989). Se ha plantea.do que al 

psicólogo se le continúa percibiendo desde una perspectiva tra

dicional, relacionada con aspectos de diagnóstico y caracteriza

ción de personalidad desde un punto do vista clinico. (Galván, 

1989). 

Algo que es importante destacar, es lo referente a la 
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dlstribuc16n de la matricula por áreas de semiespecializac16n, 

as1 como el porcentaje que representan {periodo 1981-88). De Jo 

anterior se desprende que de un total de 8010 inscritos, el área 

de mayor población es Clinica, con un total de 3916 (48.88%) 

alumnos inscritos en ese periodo. Le sigue Psicologia del Trabajo 

con 2132 (26. 61%) estudi.Jntes,- en tercer lugar el área Educativa 

con l264 (15. 78%) alumnos/ y en cuarto lugar el áreil Social con 

439 (5.48%) estudiantes (Hernández, Diaz-Barriga, Carlos, 1989). 

Apoyándonos en datos más recientes, tenemos que de un 

total de 5834 inscritos (periodo 1989-92), el área de mayor. 

población es Clínica, con un total do 2847 (48.80%) alumnos 

inscritos en ese periodo. Le sigue Psicologia del Trabajo con 

1720 (29.48%) estudiantes,- en tercer lugar esta el área educativa 

con 715 {12.25%) alumnos,· en cuarto lugar el área socja] con 358 

(6.13%) estudiantes,· continuando el área experimental con 127 

(2.17%) estudiantes y, finalmente Psicofisiologia con 67 (l.14%) 

alumnos. (Velázquez, 1992). 

En la última inscripción a las diferentes áreas, 

correspondiente al periodo 93/1, se reportaron los sigui.entes 

datos: el área Cli11ica absorbió a 454 estudiantes; área del 

Trabajo 244," Educativa 91; Social 57; Experimental 18 y Psicofi

siologfa 9 estudiantes (VeLázquez, 1992). Estas últimas cifras, 

sumadas el número de alumnos del periodo anteriormente mencionado 

(1989-92 con 5834 inscritos), dan un total de 6707 alumnos ins

critos hasta el mes de octubre de 1992. 

Como puede observarse, el orden de las preferenc1 as con 
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respecto a la elección de las Areas por parte da los estudiantes 

(en los periodos 1981-88 y 1989-92) continúa con la misma tenden

cia, incluso los porcentajes 110 han sufrido una variación signi

ficativa. 

Recientemente se realizó un estudio (Roidl, Jiménez Pa

lomares, Pelcastre y Velázquez,1992), con la finalidad de deter

minar si las impresiones qua tenían los alumnos de las áreas 

terminales de la carrera de Psicologia, coincidían con las des

cripciones 11 of lciales'' que se tienen de las mismas. Los i·esul ta

dos obtenidos con relación a la impresión que se tienen da las 

diferentes ároas on lo general y en lo particular, se aintet.izan 

en los siguientes aspectos: 

Psicolog1a ~-- En lo general se le percibe como una área 

que ofrece una adecuada formación acadómica , y que tien~ campo 

de aplicación. sin embargo, se le rolaciona con una ideologia de 

derecha. En lo particular, se le percibe con ciertas limitclciones 

de aplicación en campos laborales y centros educativos. SE.· infie

re que los alumnos en general ticnon una buena impresión del 

área. 

psicoloq1a Educativa.- De manera ganaral, se le percibe como una 

área relacion,:ida con otras disciplinas. Se aprecia la ÍOrmación 

académica que ofrece, con un campo laboral definido, etc. En lo 

particular, se aprecia su importancia para la solución de proble

mas de tipo social, ya que considera .la importancia de la inves

tigación. A esta área no se le vincula con aspectos ideológicos. 

Psicología Experimental.- En lo general, se le percibe con limi-
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tadas posibilidades de aplicación, que carece de status, pero ae 

le considera objetiva, y que otorga una adecunda formación acadé

mica. También se lo relaciona con una ideología de derecha. En lo 

particular, se destaca la posibilidad de complemt:Jntar d otras 

disciplinas. 

PsicologJa fisiológica.-En el aspecto general, se le percibe con 

escasas posibilidades de aplicación. Se le percibe como difí

cil, sin status, y sin tendencia ideológica determinada. Se 

aprecia la formación académica que brinda. En lo particular, se 

considera interdisciplinaria, pero ofrece escaso campo de aplica

ción fuera de la Facultad. Facilita recursoLJ de intervención en 

aspectos de control conductual y rro1lud mental. 

E§l_c:alogia Socir1J...- En lo general, se le pcrcilm como ol áron que 

tie11e mayores oportunidades do r::!J>licaci611. Se considera. que es 

algo difícil, aunque se reconoce que es interesante y ofrece unn 

regular formación académica. En lo particular se piensa que tione 

poc.·as expectativas de incorporarsa al campo laboral, aclnm.)s de 

escasa .remuneración económica. 

Psicología g.,g_~ Trabajo.- En gener.:Jl se piensa quP ofrece una 

adecuada formación académica; sirve de complemento a otras disci

plinas. No se considera dificil, y se reconoce como la quE ofrece 

la mejor percepción económica. Se le rolaciona con una ideología 

do derecha. En lo particular se refuerzan sus cualidades inter

dlsciplinarlas y remuneración adecuada. 

Según este estudio, hay indicadores para pensar qua la 

permanencia del estudiante durante seis meses o más en la carra-
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ra, no es suficiente para que éste tenga una idea más clara con 

respecto a las áreas terminales. Además se seffala que pocas veces 

son los contenidos los que lnfluyell en las impresiones forniadas, 

y por ende en la elección del área; sino que los factoras que más 

inciden en este proceso de definición de área, son los relíiciona

dos con los niveles de dificultad, de interés, de interdiscipli

narledad y las ele orden ideológico. 

Problruoática relacionada con la ~i~ulaci6n. 

Un recuento que se realizó de los últimos veinte años, 

reveló qua una importante franja ele estudiantes que han cubierto 

sus créditos del plan de estudios, no se han titulado. Del con

junto de alumnos que ingresan a la UNA/>!, el 501 concluye sus 

estudios y, de estos, el 65% so titula, En la Facultad de Psico

logla el J.ndice de titulación, Ue1·ivado de la relación entre el 

número de egresados hasta .1.986, con los titulados hasta 1.987, fue 

del 3 7%. Un dato que cabe mencionar es que propc..irc.ionalwente 

hablando, las mujeres se titul.:.in con mayor proporción que los 

hombres. (Herné.ndez, 1989). 

Existen algunos trabajos que dan cuenta de la evolución 

del proceso da titulación dentro de la Facultad de Psicologia, 

tanto en lo general como por áreas da semiespecialización. Ense

guida se hará una breve descripción de los mismos. 

Uno de los estudios realizados que analizó el perlado 

1973-87, se encontró que el número de titulados anuales ascendia 

a 168 estudiantes (6%). Este porcentaje es considerado bajo, si 
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se torna en cuenta que el indice de titulación general en la UNAM 

es alrededor del 9.51% (este último dato para el año de 1992, 

bajó al 7.92% lo cual indica un indice aún bajo con respecto al 

promedio general) . Además hay indicios de que en la Facultad de 

Psicología se titulan menos alumnos que en las carreras da Nedi

cina, Derecho, Co11tadt1r!a, ciencias, etc. Pero más qua en Econo

m1a, Ciencias Políticas, Filosot1.01, etc. (Rivera, Urbi.na, 1989). 

ot1~os trabajos nos ofrt>ren una visión retros pee ti v."! del 

proceso de tituaci6n; es asi que en el perjodo 1947-87 se porcibe 

un aumento importante en ol númfffO de titulado::: con relación a 

los primeros 16 afjos. Pero al iniciarse la década de los setenta, 

se nota una clismi11ució11 t?ll este renglón: 1970 (101 titulados), 

1.972 (48 ti tu.lados, él índica nit'!s bajo del pr?r!.odo), not.<indosc 

una recuperación en 197,J con l?J titu.7.ado.:. y un 1987 cr.m 175 

tJtulddos (Carlos, 1981, citados <Jll lfern..indes, R. Diaz-Darrig~ A. 

1989). 

Además, inforr.wci6n 1-ccientu (DeI.g.;ido, Nora y Solis, 

1992} nos aporta da.tos de los últ.fmos años, en el cual se observa 

un incremento significativo t:ln <.:l numero du titulados a nivel 

licenciatura 1988 (207 titul.ados,i, 1989 (265 t.itulados). Pero a 

partir de es te último año, comien;;a una disminuc16n en los ni ve

les de titulación, 1991 (183 titulados) y finalmente 1992 (189 

titulados reportados hasta el me:~ de octubre) (Ver fig. 1 y 2 en 

los Anexos) • 

otras fuentes nos apoi·t<:m datos correspondientes al año 

de .1990, en la que la Facultad de Psicología de la UNAM, de un 
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total de 2436 alumnos (506 hombres y 1930 mujeres), egresaron 471 

(19.33%) y se titularon 200 (B.21%).(Anuario Estad!stico ANUIES, 

1991). 

De acuerdo al análisis de u11os trabajos, el comporta

miento de la matricula nos conduce a observar, quo aproximadamen

te de cada 100 alumnos que ingresa11, 50 concluyen la carre.ra y de 

éstos, 38 se t.itulan (Carlus, 198~). 

se muestran también datos élcerca del total de alumnos 

titulados por ~rea en el periodo 1981-87. De un total do 1309 

titulados la mayo1·11.l, .J92 (35%) sa inclinó por el área Clinicn, 

seguida por Psicologla del Trabajo con 314 (22\), Pslcologla 

Educativa con 284 (20%), Experimental con 1-#7 (11%), Social 130 

(9't) y Psicofis.iologia con 22 ( .!t) (Hcrndndez, Diaz-Barriga, 

Carlos, 1989). 

Intormac.i6n recirJnte (basta el me:; do octubre de 1992), 

nos aporta datos de los últimos años, que comprende el perlado 

.1988-92. D•? un total rie .1050 t.i tul.aclos, la mayoría continúo 

inclinándosn por el área Cl1nic.:J., 395 (37. 61%). Siguió el área 

dol Trabajo con 239 (22.76%), Psicnlogia Educativa 198 (18.85%), 

Social con 95 (9 .04%), Experime11t·.-11 con 88 (8 .38%) y Psicot'.isio

log!a con 35 (3 .33%). (Delgado, Nora y Solis, 1992) (Ver .tig. 3 

en los Anexos, elaborada a partir ele los datos dt estos dos últi

mos periodos mencionados) . 

P.roble•ática relacionada con los estudios de Posgrado. 

Los estudios de Posgrado en Psicologia en México, son 

65 



ofrecidos por 19 instituciones" En siete de estos centros se 

realizan curso's de especialización, en 14 se impartan programas 

de maestría y solamente en tres cuentan con el doctorado (Rivera, 

1989). 

La Facultad de PsicnlogI~1 (UNAN) os considerada como la 

principal fuente generadora de recursos humanos en la docencia y 

la investigación, que ha hecho co11t:rib11ciones importantes p.1i:a el 

desarrollo e impulso do 1L1 disciplina en nl paiB. J_,a mat1·lcr1la 

ha pasado de 350 alumnos (periodo 1980-85) a 308 {periodo 1986-

87); aún asi repreGentq el 30% de estudiantes i~scritos en el ni

vel del posgrado a nivel nacional. Los departamento:.; cJo 1<1 D.ivi

sión con mayor demandn son Clinlcd, siguiéndole Psicologia Educa

tiva, Social, y General .G~xpo1-lmcntal. En cuanto a los li.ivc:dos, 

el 84% de la matrícula lo cubre la mae.~trJ.a y, el R!t cada uno L!"1 

los grados do especializnción y doctorado. Al10ra en c11a11r c1 ~d 

número de ~r,-¡duados, ascienden a tJll total da 283 (de· 1974-87) en 

el nivel de maestrl ... : y doctorado, siendo el 54% dE•l .;Jren Cl_f

nica y el 18% de la Soci~1 (Rivera, 1989). 

Con relación ~1 nivel do doctorado en la UNAM, se 

realizó un estudio en varias Facultades (en el periodo 1985-88). 

se encontró en una muentrn. de 352 casos que en algunas carreras 

se ha dado un significativo aumento e11 la población do los docto

rados. En el caso de la Facultad de Psicologia, se paso de JB 

inscritos en 1985, a 35 en 1988. otro aspecto que muestra este 

estudio, es el que se refiere a la distribución que existe en 

algunas Faculta des, de estudiantes de nacionalidad mexicana y 

extranjeros, en la Facultad de Psicologla la distribución es de 
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diez mexicanos y ocho extranjeros. Lo anterior nos permite apre

ciar, que proporcionalmente, el número de extranjeros es alto con 

respecto a los nacionales. Esto nos demuestra el grado de interés 

que tl.enen en otras latitudes (EUA, Puerto Rico, Brasil, Argenti

na, etc.) hacia las carreras quu imparte la Universidad. sin em

bargo, rws indica t.ainbié.n, la necesidad de impulsar mecanismos 

para que los profesionistas mexicanos se interesen por accedPr a 

continuar sus ür.tudios en asta rdv.,l y poi: ende puedan contribuir 

a la investigación y dea~rrollo de su disciplina. 

Se ha enr.:ontrado el prohlema, de que el t.iempo qtlí': pasa 

para quo el e!i:tudia11to pn~sente .::>l.! examen de rAcapción, es mayor 

que el tiempo tra.nscurriclo en sus estudios. En el casn de lo 

Facultad de Psicologla F.d plazo os de diez arios. Estos pt::!r.iodor; 

-indica ol ~studio- son mayores que en otz:as rJnivcr!;icl.=tUe!:.; tlal 

mundo. Lo anterior puede provocar de.<>i:)terés en ul ostucliant-e o 

.retirarse por mntivns de carJcter económico. En cuarito al r1timero 

de graduados por afio, tenemos que la Facul tacl de Psi co.Logl.:t tuvo 

9 en 1985, :J en 1986, 1-1 en .19/17 .i' ~ on 1988. {Cf.!judo ,1990). Y 

i.-ec.ientementn :l on 1991. 

Prob.Zc.mática relacionada con J.a ir1mJrporac:i6n al. ejercicio profe

sional.. 

Entre lF:ls dificultades ...i que se enfrentan los egresa

dos, se observa que en varios lugtlres no t.ienon contemplada la 

vacante del psicólogo y en caso de existir, var1an los requisi

tos de reclutamiento, dependiendo de la institución de guo se 

trate, ya sea piíblica o privada. Además el desconocimiento del 

67 



empl.eador sobre la labor del p.c;icólogo, la carencia de.l titulo 

profesional y la falta de experiencia agravan la incorporación al 

campo laboral (Val derrama, 1989). Se l1n planteado además que el 

perfil del psicólogo debe adecuarse tanto al mercado de trabajo 

como a las crecientes necesidades sociales y económicas, asi como 

dar respuesta a los requerimientos de los sectores, productivo y 

de servicios. Por lo tanto, se precisa información sistematizada 

que permita c1nalizar el comportJmiento de la matricula, el 

seguimiento del egresado, as.! como el mercado ocupacional del 

psicólogo. 

Uno de Jo::; aspectos q11..: tamhi8n han cont.1·ih11.irio nl 

subempleo y la contr.:Jcci6n del mercado laboi-~11, lo rnpresenta el 

hecho de quo <1 nivel general Sú tia r?Xf)ilJlrlido la 111atr.(cula (<'Wnque 

en la Facultad se /Ja est:lliili:;ado), deriva.:.Jo r..>sto do Ja a11,irq11ica 

creación de escuelas, !'>Ol.Jre t•.nlo d•.! carácter privado, q111'!. 0[i-0c0n 

en sus plilne:::, la cni:raJ:¿¡ de Psicolcgla, s.in contar proviamonto 

con una infraestructura y progran;,1:; w.lecu.Jdos que les den .:;ustcn

to. A finales de la d6cad;1 de> Jn~; 70' :.;e estimüha .la e.-..:i::tc•ncia 

du SS escueJ.1s. De 1965 .1 197<; hi:L•• una adición de .?5 os-cuelas y, 

en 1987 se contabnn r:.?n fJ2 escuc.las (tres de laH cuales corrus

ponden a la UNii.J.'f) • 

Se realizó un e~tudio (Xart.11.ez, 1990), con la fin~li

dad de tener una aproximación sobre el conocimiento do 1 us fun

ciones y funbito laboral dnl psicólogo, a tr.1vés de una investiga

ción de tipa comparativo de los trabajos que se han realizado 

sobre el tem~. Los aspectos que fueron analizados son: 

sociodemográfi~.- La Psicología es ejercida en mayor medida por 
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mujeres, siendo la población generalmente jóven. La carrera de 

Pslcologla ha tenido una preferencia por parte de las mujei~es, ya 

que socialmente ha sido orientada en parto hñciél. ellas (Valderra

ma, Lavalle y Hernández, 1989). 

~ª!lémicos .- Se reconoce que la Facultad de Psicologia continúa 

su lldera~go en l.:J goneración do cu¡-¡dros p14 ofesionales .1 nivel 

nacional. Se }Ja ubi.c~1do el periódo 1976-80 como el que obtuvo el 

mayor número rle egresa.don (con:dderando .:J lu Facul t:ud y la::; 

ENEPs), aunqu1::? un núme1-o considcrahlc do ellos no se ha tf.t11ldUo. 

E_erfil E.r..!2....fQ!J_i.Qnª_l_ y .f2:_l/!}!JQ 1.flbs2!J11_. - Los psic61L,gos c¡ue. .<;on 

contrat .. :idos con mayor f1·ec11encia ccirraspondeJJ al drel.I del Traba

jo, Clinica y Educa ti va,. tanto por insti tu e iones p1íbl icas como 

privadas. Las funcior:f.•s pi-incip<1Ies quo realizan son rfo detec

ción, evaluación, plan•e>ación, i ,,/-or·,,..!!JCi(·,n y rehabil i tacién. 

Existe una incongruencia 011trt~ el dred que cur.scin la mayor.ta do 

los alumnos (Cllnica) y aquollo que demanda cm mayor m0cJi.:,'a Hl 

campo laboi-ul (la Jc-1 'l'rah'ljo). Ln unU:.·1.-ior hace not:orid J.J poca 

relación enti-t:! la fo1·maci6n acacJi:.·mica y las exigencia.e: di:! la 

sociedad. Es necc:>sariu e.stablecE•r vinculas con la fina.Iidarl ele 

detectar necesidadas con los dem/w sectores o instituciones . Un 

aspecto importante es de qua el psicólogo al incorporarse al 

campo laboral, no siempre so le.• exige el tltulo, ésto tiene como 

consecuencia posponer la obtencie.J11 del mismo, además de que seritn 

menores las oportunidades de desarrollnrsc académica y labor .. "ll

mente. Se ha planteado además J.a riecesidad de formar al 1:;1gresado 

de acuerdo .:J cierto perfil, r'll t.iempo de realizar un..i labor: du 

promoción ele las habilidades y radio de acción del psicólogo en 



los centros laborales (Galván, 1989). Finalmente se ha planteado 

que las deficicncJas en le formación del psicólogo es atribuible 

a los obsoletos planes curriculares, por lo que surge 1.a necesi

dad de adecu<1r estos a los requerimientos sociales (Carlos, 

Castañeda, Diaz-Barriga, l"i<;rueroa l' Nuri_a,J.989). 

Respecto a la formación académica y su vinculo con el 

ejercicio profesional, Cñ1'e señal.:ff qua la Orientación Educativa 

es un campo potencial de>J ejercicio profesional dC>l psicólcgo. Un 

importante n(lmero da psicólogos son 1-;:>g!·esfüios de 1~1 carrera de 

Psicología de dj ferentes áreas ele scmicspecialización, y son po

cos los que cuentan con 1111n formación ::-;ólida en osta actividad. 

Existü la necesidad da una tormar..i··in ac<Jdémica do los '-1Stud.iar.t:os 

en este campo. Otra.u institw;ione.<; a nivol suporior h.!111 roali~!ado 

tiire~'ls en este sent.ido, corno es f·.l caso d·~ !a Unive>rsida<l df~ Ta

maulipas, la cual ha im¡.1!.ur.ientado ;Jn Diplomado en Oril?nLación 8c111-

cativa. La Universidad Pf-'d<1r.¡6ql°.c<1 !icJcional tia org.:iniz.Hio 1::1:1 0spe-

cia.li::aciim, y JaD un}i·t..·i-;-;id{].c](':· ·1~~ Tloxcala '! Estado rfo ,\'éxicn 

cuentun c0;: U!!-1 maL'::t:-ia (>n orJ-:·n~:,1cú'.•.'1. Por lo antcr.irr, S1"'rfr1 

importante ir cretrndo co11r1icio11c.•, r1tw permitieran avizorai· para 

un futuro µ.róximo, la po:..dbilidill1 de contar con un Posqrado 

Diplomado en Orientaci.bn Er:1ucat..iva, dentro de los programas 

académicos de la FacuJ.tad de Psicolog1a. 

Lo anterior es importante ya que el acto de orio11ta1~, 

exige una sorie do herramient.'3s y conocimientos que el orientador 

va adquiriendo a través de su práctica laboi.·al. Pero no existe 

una carrera que sistenwtica y orgdnice esta expori.encia acumula

da; por lo qua es necesario llevctr a cabo tareas en este Gentido,· 

70 



as1 como realizar trabajos de investigación que den mayor susten

to· al ejercicio profesional de la orientación. ( D[az,1987). 

Problemática relacionada 

psicológic.."'Ds. 

con anpectos psicopodag6gicos y 

La capacidad del estud 1 ante para plantear.c;e motas a 

corto, mediano y largo plazo, asl como desarrollar de manera 

satisfactoria su vida acadómice., puedan verso af ~ctadas por 

varios factores, tales eon:o: presionas de c-aracter familiar, 

escolar, laboral, indefinición crofesional, problemas do salud, 

ineatabilidad emocional, 0tc. Est.JJ situaciones en la mayoría de 

los casos, son resueltas por el propio ostudianto, pero f.."Xisto11 

particularid.:idBs en quH no es ,1si, y que requieren atención 

individualizada. En este sentido pueden prc:;entarse a] menos, 

dos casos; el del estud.iantc gua con apoyo do un .:.1:;esor 1.og1·a 

.id<mtificai· y solucionar .:.:;11 problom.'Jtica, o el del alumno que po1· 

las caractoristicas do su problc11rJ, amerito canaliz.::11·se pard su 

atención a otras insLwcíri~; c;:per:-li.11 izadas. 

Los aspectos hasta aqu! expuestos dificilmonte pueden 

ser abordados y rosut'..11 to.!: en su totalidad por la Facultad modian

tu sus instancias de serv.icio,· sin embargo, si pueden darse pasos 

en la busqueda colegiada do fórr.1111,1s y estrategias que permitan 

abordar y dar respuestas más eticientes a la problemática exis

tente. 
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CAPITUU> IV 

PROPUHSTA DH UNA UNIDAD nr ORTHNTACION BDUCM'IVA 
EH LA n11::ur.TAO l!K PSICOLOGTA 



PROPU.ES"I.'A DE UNA. UNIDMJ DR ORI.E"H'l'ACIDN EDUCAT.LVA EN LA 1-"ACULTllD 
DE PSICOU:>GIA. 

Los modelos de 01-ientacl6n que hasta ahora se han ins

trumentado en los diferentes niveles educativos y, en especial en 

oducación superior, no han cubierto las oxpcctativas de formación 

de los integrantes de los recint•.J:.J educativos. Los programas 

emprendidos generi1lmente no proporcionan la posibilidad do que el 

estudiante adquiera una visión de conjunto de su entorno académi-

coy social. 

Los servicios rle Orientación ,yf11cativa son un terreno 

común en subsistemaz como la 13duüc.ión media y media superior, pe-

ro en el nivel superior no se ha ynnerado dlll todo. En ul cüso 

espec1fico de la UNAM, c1parecen como casos aislados que las Es-

cuelas y Facultados cuenten con un servicio formal de Drientn-

ción, ya que en alguna medida la r1-:ov J;a crlbicrto lns necesidades 

on este renglón a .::inivcl bachi .'.lt..>rato y en alguno:-; aspectos a 

nivel profesional. A partir del del.lerdo do descentralización de 

los servicios de OriunldciOn, surr1.ido en el recit.'lltE> Coriqr<.?SO 

Universitario, os cu?Jndo se percibe más cerca la posibilidad de 

cubrir un vacio que do~de hace tiempo han tenido los centros 

educativos a esta nivel. Sin embargo,- independientemente de lo 

anterior podria afirmarse que la Facultad de Psicologia es el 

sitio idóneo para implementar una Unidad do orientación Educativa 

ya que que la naturaleza de su disciplina le permite brindar 

sustento teórico-metodológico a los programas diseñados, además 

de que profesores de diversas áreñs han hecho valiosas aportacio

nes en este z-ubro dentro y fuera de la institución. 
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Es importante señalar que la Facultad de Psicolog1a ha 

venido realizando actividades relac.íonadas con la orientación. 

Sin embargo¡ generalmente la expresión de estos apoyos Jian sido 

de manera aislada, de alll la necesidad de proporcionar una ins

tancia que articule e integre el conjunto do esfuerzos y expe

riencias !lacia objetivos comunez, además de qua permita crear 

condiciones para una óptima utill~~nción de la <..~a¡mcidad insta.lada 

del plantel. 

En el presente documento se propano la creación d8 una 

unidad de Orientación que desde un enfoque integral permita la 

forniilción personal }' profo:donal ele los estudiantes du l.i Facul

tad de Psicologia. 

El modelo propuesto fH?t:in .. itirIA adE..•Jílás arlicular los 

prog.ramas ya existentet; t .. mtre ltis diferentes instru1cia:; y pro

gramas académicos cJo la Fücul tad,- vinc11lando sus acti .. vidadcv de 

Servicio con lus f11ncione~ de Invest;igución, Docencia .L' Di fusión. 

Lu prop11esta df' ir:iplemcnuar 11n Sflrvic:io do OriL~nL • .1c .. ión 

Educativa, c.Jc.r i va tmnbir>n de 1.1 ;iecesidarl do disponer de un.:-1 

in.stt1ncia, cuyas funciones de carácter operutivo, permitirlan 

atender de manera coordinada y p1.:1rmanente, aspectos de la comuni

dad en las áreas de la Orientación Vocacional, Escolar,, Profesio

nal-ocupacional y personal,· cuyas me tas seri~1n: 

Brindar a la comunidad de la Facultad un servicio necesario 

de alta calidad. 

Ofrecer un servicio de orientaci611, y atención a la comun i

dad en las áreas de Or.ientación vocacion;1l, Escolar, Profesio-



nal-Ocupacional y Personal que incida en el óptimo aprovecha

miento académico de los alumnos. 

- Desarrollar lineas de investigación en relación a los progra

mas de servicio mencionados anter.iormente, con el propósito 

de evaluar el impacto y la eficiencia de las estrategias em

pleadas, así como su posible dosarrollo. 

- Formar recursos humanos a partir del desarrollo de modelos de 

innovación docente que capacit.e>n y actu.11 icen a lo:;; estudian

tes y profesores en el campo de la Orientación, y que más 

tarde estos conocinrim1tos pucdc.·m fü;)r aplicados en otros espa

cios educati\•os. 

- Difund.ir ol resultfldo de 1.R o;iperación de los programtJG de 

Orientación, con el propósito Je dar a conocer, compartir e 

intercambiar experúmcias co11 personas rel<-1cionada~ con la 

temática. 

- Contar con un modelo ele Orient.:1r:'i.ún, susceptible de S(!rvir de 

gu1a on cuanto a estructura y funcionamiento a otras Escuelas 

y Facultades du ln UNAN, asj como a otras i11sLi t:uc.:iones a 

nivel sup~rior. (Consideraw..t-... las particularj_cJades do cada 

una de ellas) . 

Los programas de la Unid;1d de orientaci611 Educa ti va 

propuesta, estarian coníormados rundamentalmenLo en cuatro áreas: 

1- Arca de Oricnt:aci6n Vocacional. (Programa de Difusión de la 

Carrerc1). 

2- Area de Orir...ntaci6n Escolar (Prog1Rama de Inducción, Estrate

gias de Aprendizaje y CompJ.ementación Profesional) • 
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3- Arca de orientación Profesional-OCUpacional (Programas: 

Elección d¿ llI'ea,- Estudios de Posgrado; Incorporación al 

Ejercicio Profesional) . 

4- Arca do Orientación Personal ( Programas: Atención Psicopeda-

g6gica y Atención Psicológica ) . (Ver Fig. 4 Anexos). 

Las acciones q110 deriven ele estos programas debe.l:'án 

estar estrechamente vinculadas con las tarf'..tas académicas do la 

Facultad y se podr1an instrumentar loe sigt1ientes niveles do 

int:ervención: Información , Asosor1a y Consejo (Jiménez, 1987). 

As.! como actividades relac.ionadas con la capacitación e inves-ti

gaci6n. 

~ Qg_ Inforfrk1S!.i.9.D.• Se brindf.sr.ía informac.i611 en forma de rolle

toG o bolet.irws a nivel masivo n individual a la cotnuJJid,1•] de la 

Facultad, sobre 1.os servicios qu•.? cstc.1 otroce, asl como lo~~ ele la 

Universidad en gc·neral. 

l:U.x.tl @ Ascisor,La_. 1-1tención de carí.ictcr .formativo dE! manera indi

vidual y grupal, en a.c:pe~t:as reltwionados con problemas do rf:::'ndi

miento académico, 1..dección de ár(':i, estudios de Posgrado e incor

poración al 1JjercJo prot'esJonal. 

Nivel @ QQ_T!§..?_jQ. Atención individualizada no terapéutica en el 

manejo de problemas que interfieran con el desompofio dvl estu

diante en su nsfera perr.onal, escolar, familiar y/o profesional. 

A continuación se desglosan los componentes que inte

gran la presente propuesta. 
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.IV • .l.. JI.roas de .la Unidad do Orientación 

"Se organiza y ~istemati=an las accionev da información 

y asesoria que favorecen la elección de mE>tas profesionales u 

ocupacionales congruentes con las caracteristicas y aspiraciones 

de la persona, con lds necesidades y posibilidades instituciona

les y sociales. Apoyando el proceso i:eflexlvo y critico qufJ lleve 

al análisis de .las condiciones personales, educativas, la/Jarales 

y sociales en su conjunte•, as! como Ja búsqueda de los medios y 

acciones que permjtan al estud.iante .realizar sus expectativas en 

el marco do las si tuacionos c:am/Ji aryt&s da la sociedad" 

(Jiménez, 1987. P. 4) 

con respecto a t.~sta área, lns tai-cas do .la Unidad de 

Orientación estarlan dirigid.:w al cumplimiento de su~ objetivos 

mediante la realización de un programa para alumnor; del nivel 

bac:hi llera to quo se dcnominariu: a¡ Difusión da la carrera. 

a.) ProgramiJ: Difusión da la carrcrJ. 

Este Programa tendr1a como propósito conjuntar e;.fuer

zos tendentes a establocer convenios de colaboración con los 

servicios de orientación de los diversos sistemas del Bachillera

to, con la l"inalidad de instrumünt.ar oportunamentP act.ividades 

informativas quo permitan a los posibles aspirantes decidir de 

manera objetiva y responsable. So requerirla adomus, celebrar 

pláticas y gestionar acuerdos con las instancias responsables del 

nivel Bachillerato con la finalidad de aproximarse a homogeneizar 

los contenidos de los programas y que estos sean acordes con los 
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Planes y Programas de los Planteles de la UNAM donde se imparte 

la carrera de Psicolog1a. Lo anterior, seguramente redundar1a en 

beneficio de los alumno.a que tienen en mente abrazar nuestra 

disciplina, ya que en sus cursos tendrían la oportunidad de 

tener una visión clara y objetiva del panorama profesional al que 

aspiran, influyendo positivamente on su elección de carrera. 

"Abarca las accicines tendentes a facilitar la integra

ción activa }' pi·opositi\~a dol alumno a su medio escolar. Aque

llas que le dyuden a asumir su condición de estudiante y a 

realizar esta .función de maner.3 productiva. Aqu1 se apoya al 

estudiante en el proce:;c de ajus~e gue impliC'LJ su pd.Ga de una 

inst.í tución educa ti V8 otra do caractorí.sticns r:Jirer,·ntes, 

buscando la optimi::ación de su proceso de aprcmlizujc, twxillil.n

dole para alcanzar sus metas osc .. .Jlares inmediatas". (Jimt-)nez, 

1987. p.4) 

En lo que se rtJfiere a esta área, el trnhajo ele la 

Unidarl de Or.icnt:ación estaría cnca.T'1inado a lograr sus olJjetivos 

mediante tren programas: a) Progrt1.ma. de Inducción b) Estrategias 

de Aprendizaje y e) Complementaciéi11 Profesional. 

a) Programa: Inducción 

Este programa tendría el próposito de ubicar al alunmo 

a su nuevo contexto (tanto en lo geográfico, lo fisico y la 

ubicación de los servicios¡ como en lo curricular, en el ámbito 

de los contenidos) y que adquiera elementos de socialización y 
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ramlliaridad con el nuevo entorno acadámico. Debe acotarse la 

necesldad de apoyar al estudiante on su proceso de integración a 

la Facultad, no exclusivamente cuando ingresa por vez primera, 

sino durante su estancia en la misma. So sugiere implementar un 

programa de inducción, dirigido a los sistomas Escolarizado y de 

Universidad Abierta, con las adocuc.1.ciones que cada caso requie-

re, y se llevar.fa a cabo las primoras semanas al iniciarse el 

ciclo escolar y posteriormente se reforzarian estas acciones me-

diante la inatrumentaci6n de ostr~tegias de apoyo permanente de 

integración del alumno. se pondr1a énfa:;is en difundir los servi

cios que le ofrece la F,1cultad, tales como la biblioteca, servi-

cios escolares, venta de publlcacionos, cu.rsos de computación, 

etc. o bién los que brindan otras instancias de la Universidad, 

Est:e programa pretnnde.r.í ·1 est..c.1hlccer acciones cori.;untas 

cC'n las 5reas ilCadémic:as que co1riuzcAn a implementar programas 

preventivos y de remedio. Una Unid-1d de or.ientación podria rcali-

zar una labor conjuntil con los Dep-"irtamentos de Psicologi;¡ 2Juca-

tiva. de las Divisiones Profesional y de Posgrado que cuentan con 

programas relacionados con estraf;egias de aprendizaje,- t:ales 

acciones podr.f..an contribuir a re::;oiver en parte, estñ problom&.ti-

ca. Otra tarea que podrla emprender la Unidad de Orientación 

propuesta, sería Ja de sumar esfuerzos en la detección de estu

diantes qua muestren problemas de reprobación y rezago escolar e 

invitarlos a incorporarse a los programas mencionados u otros 

que pudieran ser diseñados con ese propósito. (Asimismo se consi-

dera conveniente profundizar en el estudio de las posibles causas 
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que están provocando esta problema). Además se podría trabajar 

en la posibilidad de que las demás áreas, a través de sus Depar

tamentos, pudieran implementar cursos remediales en los p~riodos 

intersemestrales (como lo hace el área de psicofisiolog1a) para 

abatir en lo posible, los indices de no acreditación que se 

presentan en algunas materias. 

e). Programa: complementación Pro1·1~aional 

Tendrla como finalidad i.mpl.ementar acciones conjunta:--: 

con determinadas instuncías de la Facu.ltad, con la int:.eni::ión de 

incorporar a los rilumnos a un pr<-'grama. formal de util ízación de 

aquellos sci~viclor: extracurriculares, que de manera csreci fica 

contribuyen a su desarrollo académico¡ tales como lo::; cursos de 

Idiomas, Comput:ación, servician Socit1l, consulta e>n el sistema 

Computarizado de Información Docu.montal y Bibliográfica, cur:::;os 

intersemestr;ilcs y de Educa,ción Continua, Otros cu1·sos poílrian 

refei·irse .J la adqui!:;jción de un<t ,-:.'eLndolcigía de invcr.tig.:ici611 

c'1sl como la redacción de t:ral>ajo:; Y' tesis, ate. 

Lo anterior tcndr1a '=-'OlilO 01Jjotiv1..1 que el estudiant·e 

durante su estancia on Ja Fncu} tad, ~1dqui.riera una sci.-ie d.-.' 

habilidades, que le sirvieran de apoyo y complemento en su forma

ción y óptimo desempe!)o académico," asi como en su posterior 

ejercicio profesional. 

"Dirige sus acciones a los individt1oa que habienclo ya 

elegido una carrera, requieren de más elementos acerca de las 
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posibilidades de especialización y desarrollo a las que pueden 

acceder, y de mayores conocimientos sobre las caracteristicas 

particulares del campo ocupacional y el mercado cle trab,1Jo de su 

profesión. Atiende a la práctica real del ejercicio profesional: 

sus perspectivas, sus peculiurid;:¡dcs, sus escanarJ.o~; .laborales, 

sus P<Jsibllidades, sus restriccio1!es, cte. Es una ár~a da Or.íen-

taclón que so ocupa del estudi.:rnt<J en su tr~nsito de la vid.:-i 

estudiantil cJ la vida laVoral" (L~_,Tiénez, 1987. p.5). 

En este ámJJj to , el trebujo de la Unidad do Orientación 

estarla enfocada a .1tondcr trc!.; programas: a)Pr.ograma de elección 

de área ; b) Programa de Estudio.!> do Posgrado y, e) Programff de 

incorporación al ejorcicio proícsional. C'om;dderación de otras 

acciones (Tall.er Inten:.ivo de RüL~<¡uocJa de Empleo. 'l'IBl:.'). 

a) Programa: Elocci6n dol Area.. 

Esto programa pretenderla brindar asu:;orin en r:rnpectos 

relacionados con la carrera, 01 conocimiento de las Arca~ que 

conforman los estudios profcsic;n,J les, etc. En este renglón con-

viene emprender actividac.i0s que n.uc•stren plenamente las caracte-

r1.sticas y contenidos de las d1 .. laTentes áreas, de manera más 

diversificada, con la idea de quo Ja difusión no se centre única

mente sobre algunas. Esto permitirla al estudiante tener mayores 

elementos en su defjnlción sobre determinados campos de la Psico-

logia . 

b} Programa: Estudios de posgrado 

En este Programam se considera la posib~lidad de una 

articulación de esfuerzos entre l .. , Unidad de Orientación propuos-
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ta y la Dlvlsión de Estudios de Posgrado, con el fin de brindar 

un servicio adecuado a las necesidades de la comunidad de la 

Facultad. En este sentido, se organizarían de manera conjunta, 

eventos encaminados a difundir un mejor conocimiento de las 

características dt? esto nivel: ::ursos que ofrece, duración, 

requisitos de ingreso, actividades de tuto1·ia, etc. Asimismo se 

pondr!a énfasis en atender la promoción de cursos de baja deman

da, as.f como l.:J importancia de increment:ar el número de gradua

dos. 

Otrc1 forma en la que se podr1a dar a conocer lo que 

representa el posgr1:J.dO, os la de organizar actividades donde se 

divulguen las investigacionos que actualmente se están real.izan

do, con el fin de motivar el inter.~s do estudiantes, profesionis

tas y profesores en este renglón. Por otro lado,. pormitiri.i a 

los estudiantes distinguir la apl i_cación rie los cilferantes 

niveles de formación académica (Espec.iali;,:ación, Ha2r;tria y 

Doctorado) . 

c) Programa: Incorporación al ejei ciclo profesional 

Este pror¡r[1ma se refiere a 1<3 elaboración por parte de 

una Unidad de Orientaci6n, de planc3 de trabajo dest:inados a 

mostrar a los estudiantes las perspectivas del campo laboral y la 

diversidad de la actividad profesional del psicólogo, esto con el 

fin de lograr que la formación profesional y social del alumno 

represente además de una forma dr.! vida, un fiel reflejo de las 

nAcesidades presentes y futuras di.:.1 medio al cual deberfi servir 

con sus conocimientos. Un trabajo de este tipo podrla conjuntar

se con el que viene realizando el Departamento de Se.L-vicio sociü.l 
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y Bolsa de Trabajo, en el que incluso han implementado un progra

ma denominado "Programa Intensivo de Büsqueda de Empleo'' (PIBE), 

dirigido a los estudiantes egresados o que están por egresar, 

para que adquieran una serie de habilidades que les facilito su 

incorporación al campo laboral (Mata y Cols. 1991). También se 

contemplarlan taretiS guo permitif1ran obtener datos sobre el 

seguimiento de egresados y s11 incorporación al mercado laboral. 

otra posibilidad de ncorcar al alumno al campo laboral, es el 

que se refiero a las pr~icticas que desarrollan los alumnns ( de 

algunas áreas) en osconarios naturalPs .. 4.simismo la práctica del 

Servicio Social ofrece oportunidüd'3s en este sent.ido, además de 

poder realizar la Tesis profesionül. 

Es importa11te que c.d estudiante conozca la existencia 

de los gremios profesionales y l,!.E: act.,ivJdaclor: ··zuu rea.l.i:..:;:in. Por 

ejemplo, se ha sugerJdo (:.-npro1it1r:•r acciones, como el de r.f:!dr;;fi.nir 

el perfil del psicólogo y por t1ndo -como ya t;P i:1•.lic6- que 

responda él las condicionur; c.'Jmhi,1ntes de• la sociedad actua 1; para 

ella una serie /J<.J consi dorado 

contar con instanc.ias normativa:; que permitan regular 1.!l que

hacPr del psicólogo, tanto en lo ético, como en lo relar.ionado 

a reglamentar su fo1:maci6n y certificación on las diversas uni

ver::ddades. Se espera quo las iniciativas de los diverso~; gremios 

profesionales (ojem. CONAPSI, A~!BPSO, SMPC, et:c.) piiedan ser 

concretadas de manera colegiada a nivel nacional (Lafarga, 1990). 

M1entras tanto se han celebrado convenios de colaboración •"lcadé

mica entre la Facult;ad de Psicología y dlferE•ntes organismos 

(entre sociedades profesionales y universidades), como la sacie-
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dad Jr.Jex1cana de Psicología Clínica, la Asociüción Mexicana da 

Psicolog!a Clínica, la Asociación Mexicana de Psicologia Social y 

el Colegio NacJ.onal de Psicólogos. Esta conjunción de esfuer

zos persigue realizar eventos (ejem. congresos, sominarios, cur

sos, public3.ciones, etc.) que constituyan un soporte para el de

sarrollo, actuali.zaci6n y difusión da la Psicoloqia en el pa!s 

(Gaceta, 1991). 

El Programa de Orientación que se propone, aparte de 

ser un órgano do enlacA entre d.iversas tareas de .Za F<':1cul tad, 

también generarla sut: propias act.iv.idades y ove11tos destinados a 

contribuir a la [ornwción integr·:il doJ estudi.J11tn, así. como la 

realización de actividades dirigidas a docentes, intercslu1os en 

actualizarse y capacitarse en el campo de la Orjentución Educati

va. Bajo este t"Ubrt' se propone promovor tarea.s d& j nvost:J yación 

y/o capacitación, sorvicio soci.11. seminarios y eiaiJoracjUn do 

tesis relariow1dos .::en el cc-:impo di.· la Orientación, dirJqido i1 1~s

tudiantes }' profcsore:;, r.on ol fir; de axtcnJc·i: ol ospcct:ro d<? op

c.iones de fon.iación }' ojc.rcicio !:·r...1J:c:;.ic.i1wl. 

Finalmente~, cc1hria menc;ionar la importancia de una 

actualización permanrmLH por parte del psicólogo en el ejercicio 

de su profcs.ión y que influya en ~·u práctica. En este sentido se 

destaca el pupel de la educación continua par.1 su formación. 

"Abarca el conjunto de acciones tendentes a apoyar al 

estudiante a lo largo del proceso de transformaciones biopsico-

84 



sociales que implican su paso de la pubertad a la adolescencia y 

de ésta a la condición de jóvenes adultos, atendiendo a su vez, 

si es el caso, a 1 n problemática que esté interfiriendo sr1 dosem

pe11o interpersonal, escolar, familiar o social". (•Iimónez, 1987. 

p.5). 

Con ralación a esta área, la Unidad de orientación 

lograrla sur. objetJ.vos modümte dos programas clenomlnados: a) 

Afenclón Psicnpad.::igóglca y b) Atanción Psicológica. 

a) Programa: Atención Psicopedagógica. 

Este programa tendria como finall.dad, brindar a la 

comunidad estudiantil de la Facultad, alternativas viablos para 

la atención rie aqut:!llos casos que directa y partlcul.~1rmente 

requieran 1rn dete14 m.inado tipo de apoyo en aspector. rolacic•m=tdos 

con t>roblomaD de .,prondizaje, bajo rendimiento uvcolri.r, 1_,Jerr.i6n 

de lir<" .. m, etc. 

b) Programa: Atención PG icológic<:!. 

Esto programa t:endria como propósito apoj't..1r .~ t-Sf.11rJi:1n

tt•.:..> t¡ue so E·lltJ·ent,w ,.., cliticultud~s relacionadilD con b.ij·, rr~r1cii

mif'..!nto académi.c.o, ddeurio de asignaturas/ pero que su 0L1stiiculo no 

se inscribe ef' Ja f.Jlta de llab.ilid,1des pat4 c1 el estudio sino en .la 

dificultad p;1ra plantear.se y i 4 esoJ.ver determinados problemas que 

interfieren en sus estudios,- o i:m su defecto, por factorns de 

orden amocio 1Jal y personal, en t:a ~ coso .se c,1na liz~1r.ían püra su 

atención n .lo~; prcgramas que pa.ra ta.Z ofecto cuenta la Facultad 

(Centro de Serv.icios Ps.i.cológicof;, centro de SerV..!..í:ios Psicoló

gico!; Acasulco, Centro Comunitario "Oswaldo Robles"), o a otrd:-> 



instituciones especializadas. 

se considera importante reiterar que la presente pro

puesta representa un .intento de conformar un organismo que sirva 

de enlace entre los diversos apoyos qi:e ofrece la Facullad y que 

caen .en la a~fera ño la oi~ientación Educativd. Est:e prnyocto se 

considera perfectible y susceptiJJle cfo tener modificacdones a 

partir de las .:1ctivida.dcs y evalu.1cio11cs que ll8g1:en a empren

dllraa, y que pel-mitan alcanzar óptimos niveles en la cJli.iad del 

servicio. 

La Unidad propi;esta sustentar.ta sus tareas on los obje~i\ror; y 

accioJJos que Re describirán R continuación. 
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CJIPJ.TUJLJ V 

PROGRAMA DE ORIEN7'J\CION EDUCM'IVJ\ 



PROG'RAHA DE ORIENT~OR BDOCM'.IVA. 

La Unidad de orientación Educativa tiene como objetivo 

general realizar acciones encaminadas a atender aspectos de 

caracter escolar, vocacional, personal y profesional-ocupacional 

que redunde en beneficio del desarrollo académico e integral de 

la comunidad de la Facultad de Psicologia. Asimismo vincul.e sus 

actividades de servicio, con las funciones de Investigación, 

Docencia y Difusión. 

SERVICIO 

El área de servicio realizarla sus acciones mediante 

los siguientes programas: Inducción; Esti·atcgias de aprendizaje; 

Complementación profesional; Atención psicopedagógica y psicoló

gica; Elección da Araa,· Estudios de posgrado e Incorporación al 

ejercicio profesional. 

Prograisa de Inducción 

Objetivo Especifico. 

Facilltar la ubicación del alumno dentro de la Univer

sidad en general y la Facultad en particular, mediante el conoci

miento de su contexto escolar, como un medio que permita la inte

gración a su nuevo entorno y como elemento importante de su de

sempeño académico. 
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Acciones: 

- Proporcionar al alumno apoyo informativo acerca de los servi

cios de la UNAM en general y la Facultad de Psicología en par

ticular. 

- Brindar información general acerca de la carrera de psicología, 

Plan de estudios, reglamento interno, así como las modalidades 

del sistema Escolarizado y el Abierto, etc. 

Programa. Estrategias da llprcndizaje. 

Diseñar estrategias que apoyen al alumno durante su 

proceso de ense11an'Zn-apreJJdizaje, con el propósito de coadyuvar a 

solucionar problemas relacionados con su desempeño escolar. 

Acciones: 

Facilitar que el alumno adquiera y practique una metodologla 

que le permita organizar sus estudios y optimizar su aprendi

zaje. 

Desarrollar e instrumentar prograinas preventivos y de remedio, 

de manera conjunta con las diferentes instancias de la Facul

tad que contemplen el apoyo permanente al alumno en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y que puedan ayudar en lo posible a 

disminuir el bajo rendimiento escolar. 

- Desarrollar proyectos de manera conjunta con las diversas ins

tancias de la Facultad, que conduzcan a detectar las causas y 

a reducir el rezago y la deserción escolar. 

- Diseñar un programa de estimulas dirigido a alumnos académica-
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mente sobresalientes. 

Programa. CO•pie...,.t:aci6n P.roresionaJ. 

Objetivo Bspec1Eico 

Propiciar el desarrollo de estrategias que permitan al 

alumno adquirir un repertorio de habilidades para su apoyo acadé

mico, que favorezcan su desempeño escolar, as1 como su formación 

y posterior ejercicio profesional. 

Acciones: 

- Proporcionar al estudiante apoyo informativo relacionado con 

los servicios que mhs directamente se relacionan con su for

mación académica. 

- Desarrollar e instrumentar un programa formal con las diversas 

instancias de la Facultad para que el estudiante utilice de 

manera sistemática, aquellos servicios extracurriculares que 

contribuyen a su desempeño académico (cursos de idiomas, com

putación, Servicio social, etc.) 

P.rogr411a. At:enci6n Psicopcdag6gica y Psicol6gica. 

~ Bsoocft1co. 

Propiciar el desarrollo de estrategias que permitan al 

alumno identificar las causas que le provocan problemas de carác

ter académico, vocacional, profesional, etc. y a la vez, él mismo 

pueda generar posibles soluciones. 
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Acciones: 

Atender y asesorar a los alumnos de manera individualizada so

bre aquellos problemas de caracter escolar, personal, familiar 

etc., que interfieren en su desempeffo académico. 

Establecer los procedimientos partinentes que permitan la eva

luación y seguimiento de los casos atendidos. 

canalizar las problemáticas de los alumnos que as! lo raquie

ran, a los programas y servicios especializados con los que 

cuenta la propia Facultad o bien a las instituciones creadas 

para el efecto. 

Programa .. Elección de A.rea. 

~ Específico. 

Promover el conocimiento de las áreas que conforman el 

Plan de estudios de la carrera de Psicología, con el fin de que 

puedan elegir de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Acciones: 

Desarrollar programas de trabajo de manera conjunta, con los 

Departamentos académicos de la Facultad, encaminados a refor

zar el conocimient:o de las divei~sas Areas. 

- Difundir las caracterlsticas y contenidos de las diferentes 

áreas de semiespecializaci6n de la carrera de Psicologia. 

Ampliar la cobertura informativa y promocional hacia áreas de 

baja demanda. 

- D1senar programas que conduzcan a una adecuada toma de deci

sión por parte del alumno, con relación a la elección del área 

91 



de semiespecializaci6n a nivel licenciatura. 

Progr....,.. Estudios de Posgrado. 

Obietiyo Bspcc1.rico. 

Dar a conocer el Posgrado, como una alternativa de su

peración académica; as1 como la importancia que tiene este nivel 

para la transmisión y generación de conocimientos. 

Acciones: 

Desarrollar agendas de trabajo conjunto con las instancias de 

la Facultad, relacionados con la promoción y dirusión de los 

programas de Posgrado. 

Proporcionar información acerca de los programas de e5peciali

zaci6n, maestría y doctorado, as! como de los requisitos de 

ingreso a las direrentos opciones. 

Difundir información y promover la importancia que tienen 

aquellas áreas de Posgrado con un bajo indice de demanda. 

Brindar inrormación acerca de las características, contenidos 

y funciones de las áreas de reciente creación. 

Progrmm. Incorporación a.l Ejercicio ProEeslonal.. 

Ob1otivo ~clrico. 

Promover el conocimiento del perfil profesional de la 

carrera de Psicología, así como su interacción con otras disCi

plinas afines, de tal forma que el alumno pueda apreciar las po

sibilidades que le presenta el ~mbito laboral. 
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Acciones: 

- Dar a conocer las características y perfil profesional del 

psicólogo de acuerdo a las diversas &reas de la disciplina. 

Propiciar el conocimiento del parf il profesional del psicólo

go, su normatividad y el aspecto jur1dico de la formación y 

ejercicio de la profesión. 

Proporcionar información acorca de la demanda oferta ocupacio

nal de la cnrrera de Psicologia. 

Proporcionar información acerca de las alternativas que oLrece 

vincular las prácticas, servicio social y tesis, como un modio 

que permite ampliar las perspectivas dal ejercicio profesional 

Diseñar un programa computarizado que permita almacenar .infor

mación acerca de la carrera do psicolog!a y su vinculación con 

el mercado de trabajo. 

Proporcionar asesor1a a estudiantes que estando en In Facultad 

de Psicologia, opten por cambio de carrera. 

- Proporcionar información sobre la Bolsa de Trabajo de la Fa

cultad. 

Promover el Tallei· Intensivo de Búsqueda de Empleo. 

INVESTIGJICIOR. 

Q!ú1>t:ivo Bspecirico. 

Propiciar el desarrollo de llneas de investigación 

acordes con los programas de servicio y, vincul.nrlos a los pro

gramas académicos de la Facultad. 
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Acciones: 

Desarrollar lineas de inv~stigaci6n que respondan a los obje

tivos de los proyectos de servicio de la Unidad de Orienta

ción, asi como su posible inserción a los rubros programáticos 

de las actividades académicas de la Facultad. 

Establecer convonios de colaboración con las demás instancias 

de la Facultad, con el propósito do participar en proyectos de 

investigación qu~ puedan redundar en beneficio de la Unidad de 

orientación. 

Desarrollar lineas de invoGtlgaci6n, conjuntamente con las ins

tancias pertinentes, encaminadas a la detección do causas de 

reprobación, rezago escolar, deserción, ate. 

Desarrollar proyectos de investigación con el propósito de que 

puedan incorporarse profesores y alumnos, en la perspectiva de 

ofrecer una alternativa de formación que redunde en lo posible 

en beneficio del ejercicio profesionnl. 

Desarrollar lineas de investigación relacionadas con proyectos 

de Servicio social, PrActicas integrales y tésis. 

Delinear proyectos de investigación con relación a la perspec

tiva y prospectiva de la formación del psicólogo, as! como su 

función y escenario ocupacional hacia el siglo XXI. 

Diseiiar sistemas de evaluación que permitan conocer el impacto 

del modelo de orientación Educativa en la Facultad de Psicolo

g!a. 

- Disenar un sistema de evaluación que permita conocer el impac

to del modelo de orlentac16n sobre los usuarios. 
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DOCENCIA. 

objetivo Bspecí:Cjco. 

Desarrollar modelos de formación y capacitación, diri

gidos a alumnos y profesores, con la finalidad da promover su 

actualización y/o capacitación en el área de la Orientación Edu

cativa, articulándose con las tareas académicas de la Facultad. 

Acciones: 

Disenar modelos de formación y capacitación dirigidos a la 

comunidad, con el objetivo de promover su actualización en el 

campo de la orientación Educativa. 

Desarrollar programas de trabajo de manera conjunta con las 

demás instancias de la Facultad, oncaminados a la organlzaci6n 

de cursos, seminarios, talleres, etc. (relacionados con ln te

mfJtica de la Orientación Edur.at.iva) dirigidos al personal aca

démico de la Facultad. 

Diseñar programas que perml tan .i11corporar al personal docente 

de la Facultad a las actividadas do la unidad de Orientación, 

con la finalidad de que adquioran un conocimiento del tema de 

la orientación Educutiva, que les permita ampliar sus opciones 

de ejercicio profesional. 

Implementar cursos, talleres, seminarios (impartidos por per

sonal de la unidad de Orientación o investigadores invitados) 

dirigidos a la plantilla de profesores, que les permita adqui

rir una capacitación en el área de la orientación Educativa y, 

que a la vez represente una alternativa de des~rrollo en su 

ejercicio profesional y ocupacional. 
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Propiciar la articulación de_ prácticas, servicio social y te

sis dentro de las actividades de la Unidad de Orientación, que 

conduzca al apoyo y desenvolvimiento académico del alumno y 

que a la vez les permita acceder a un espacio mayor de entre

namiento y de adquisición de habilidades profesionales. 

Establecer vinculas con las diversas ~reas e instancias de la 

Facultad con la finalidad de que los alumnos puedan realizar 

sus prácticas en la Unidad de orientación, como una alternati

"'ª de trabajo en escenarios naturales. 

- Establecer vinculas con las instancias pertinentes con el pro

pósito de incorporar a estudiantos de la propia F'acultad de 

Psicologia o de carreras af lncs, a prestar su servicio social 

dentro de la Unidad de Orientación. 

Desarrollar programas de apoyo y asosoria a tesis y servicio 

social (con relación al tema dA la orientación Educat:iva) que 

puedan ser oporados por el pursonal de la unidad de Orianta

ci6n. 

DIFUSION Y EXTENSION. 

Obje~ivo EspecíLico. 

Informar acerca de las accionas de servicio, investiga

ción y docencia que se realicen por parte de la Unidad de Orien

tación, con el prop6si to de difundir los productos y resultados 

de trabajo de dichas actividades. 

Acciones: 

Difundir las acciones de servicio, investigación y docencia, 
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que en torno al Area de la orientación Educativa, tiene a su 

cargo la Unidad de Orientación, esto de manera intra y extra

insti tucional . 

Promover la difusión en publicaciones especi~lizadas los tra

bajos da investigación, resultantes de las actividades de la 

Unidad de Orientación. 

Propiciar la publicación de las actividades desarrolladas o 

por desarrollar por la Unidad de orientación, en los órganos 

de difusión interna de la F~cultad. 

- Disefiar una propuesta para que la Unidad de Orientación cuente 

con un órgano de difusión propio, que le permita dar a conocer 

el servicio, asl como desarrollar contenidos relacionados con 

la Orientación Educativa en el nivel. superior. 

- Promover la organización y/o participación en eventos académi

cos dentro y .tuera do la Facultad, donde pu oda darse a cono

cer el modelo de Orientación, asi como los resultados de.sus 

diferentes programas y actividades realizadas. 

Difundir entre la comunidad de la Facultad y otras dependen

cias dentro y fuera da la Universidad, la realización de cur

sos, talleres, seminarios, etc., que sobre el tema de la 

orientación Educativa organice la Unidad de Orientación. 

- Ofrecer asesor!aa que sobre ~1 tema de la Orientación Educati

va, requieran otras instituciones cuyos propósitos académicos 

coincidan con los programas de la Unidad. 

- Difundir el perfil del psicólogo entre posibles empleadores, a 

fin de que conozcan las actividades profesionales que pueden 

desarrollar. 

- Establecer convenios de colaboración con instancias de la Uni-
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versidad (DGOV, ENP, CCH;_ Departamentos da orientación y Aca

demias de profesores), con el propósito de difundir inLorma

ci6n clara y objetiva a las alumnas de bachillerato acerca de 

la carrera de Psicolog!a.(Videos sobre actividades profesiona

les del psicólogo. "Semana de difusión de carreras" en que se 

difunda la carrera de psicologia y campos de aplicación etc.). 

Promover conjuntamaente con las instancias pertinentes de la 

Facultad, la realización y difusión de actividades de carácter 

cultural (música, teatro, deporte, ajedrez, artes pl.ásticas, 

literatura, conferencias, etc.). 
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CONCLUSIONES 



CONCLCJSIORBS. 

Los servicios de orientación que existen actualmente en 

las instituciones de educación superior en ganeral, y. en la UNAM 

en particular, han limitado en cierta forma sus funciones y no 

han logrado un desarrollo homogéneo, al no partir da un enfoque 

que permita la sistematización de actividades entre las partes 

del sistema escolar con vfas a concretar la tntegraci6n de obje

tivos comunes. 

La Facultad de Psicología hasta el momento no dispone 

de una Unidad de Orientación Educativa que le permita brindar de 

manera formal este servicio. Sin embargo diversas partes que 

conforman la estructura organizativa en lo académico y en lo 

administrativo, proveén un apoyo que en varios aspectos caen en 

el ámbito de la Orientación, pero que aún asi, representan es

fuerzos aislados. 

Atendiendo a lo anterior, se propone un modelo de 

orientación desde una perspectiva Integral que permitirla articu

lar los programas existentes que tienen que ver con la Orienta

ción, vinculando sus actividades de servicio con las funciones de 

investigación, docencia y difusión. 

La propuesta de establecer un servicio de orientación 

Educativa en la Facultad de Psicología, responde a la necesidad 

de contar con una instancia, cuyas tareas de carácter operativo, 

permitirían atender de forma permante aspectos relacionados con 

la prosecución de las siguientes metas: 1) contar con un servicio 

extracurricular de alta calidad que atienda a los estudiantes en 
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las Areas de Orientación Vocacional, Escolar, Proresional-Ocupa

cional y Personal, que incida en su aprovechamiento escolar. 2) 

Evaluar y mejorar los Programas 1·ealizados, con el propósito de 

ir conformando un modelo de Orientaci6n cada mez más eficiente. 

3) Crear condiciones enfocadas a proporcionar una actualizaci6n y 

capacitación al docento interesado en el área de la orientación 

con el Iin de contar con recursos humanos en este campo y cuyos 

conocimientos puedan ser aplicados en otros espacios educativos, 

así como en la formación de sus propios estudiantes en esta área. 

4) Establecer convenios de colaboración con otros centros de 

Orientación que permitan la organización de eventos y la difusión 

de las tareas ralizadas. y 5) Plantear la posibilidad de que a 

partir de este modelo de Orientación, otros centros de educación 

superior retomen la experiencia de implementar un servicios de 

Orientación con estas caracter!sticas. 

Estos son los objetivos y acciones que se sugiere lle

var a cabo para concretar la propuesta del establecimiento de una 

Unidad de Orientación Educativa en lD. Facultad de Psicología de 

la UNAM. Priva la confianza de qu_e existen las condiciones para 

desarrollar y operar un programa de esta naturaleza de suyo ne

cesario en nuestra institución. Cabe menc.ionar que la realiza

ción de esta empresa requiere el apoyo de las diversas instancias 

de la Facultad, así como de los recursos materiales y humanos 

que hagan posible la realización de este Proyecto. 
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