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INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

La situación socieconómica por la quo atravic::a México o>tigc do 

cada ciudadano esfuer::os para lograr altos niveles en la calidad dal 

trabajo. En todas 1 as .trcas so rosal ta la urgente neccsi dad por el 

desempañar efica::mente las prácticas profosionalos¡ .!hSi, los 

profesiontstas so deben preocupar por roali::ar un buen papel para 

competir a nivel internaci anal. Sin embargo, dadas las condici enes 

actuales donde el mercado laboral so encuentra saturado y con el 

avidentc desempleo que o~isto entre los egresados universitarios, se 

plantea la necesidad de llevar a cabo estudios do mercado, que 

pC?rmi tan determinar 

altarnativos. 

nivel do prospectiva campos de trab~jo 

Lo anterior representa una li'nca de investigaciOn prioritaria si 

sa considera la problemática eMpresada por Aromando <1980) on las 

siguientos términos "• •• !iD experimenta una enorme demanda de 

enseñan:a superior• se da el ingreso an ma&a de los jovenes a las 

universidad~& motivado en gran parte por ol desarrollo acelerado del 

pats. Este hecho ha manifestado ol grave problema de la incapacidad 

dal sistema educativo y , social para poder satisfacer todas las 

demandas, esta incapacidad deja frustrados a millones de jóvenes• 
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INTRDDUCCION 

muchos no c:mtran il la universidad y mucho• egresados no encuentran 

empleo". 

Sin embilrgo, lo anterior IH una tarea compleja debido a que como 

lo plante2 Sandoval <1984>, ol ra::onamiento do los especialistas en 

po11'tica educativa ha fluctuado entre dos vertientes de un aismo polo 

negativo: o bien se piden acciones para lograr una mejor adecuación 

do los programas de onseñan::a a los r-equerimientos efectivos del 

mercado de trabajo, o bien se aleoa en el sentido de una 

•obrepoblaci6n no deseada en algunas carreras universitarias. 

En los pa1'ses latinoareericanos y en f1é>eico en particular, los 

razonamientos P~blicamcntc utili:ados por todo tipo de especialist"s 

han transitado entre dos caminos: por una parte, se enfati:a la falta 

de recursos humanes altamente cualificados y en un namoro suficiente 

para el esperado 11desarrollo econOmico del pais 11 1 y, por otra, los 

m~lostarcs y dc~ajustcs generado~ por lam tantas veces deseada 

universidad da masas. 

Esta situación llama la atención pues en el periodo de 1970-79 1 la 

matricula de educación superior universitaria creció casi tres y 

media veces, pasando de 207 000 a cerca de 710 000 alumnos, 

acarreando como consecuencia desequilibrios acad~micos en detrimento 

de la calidad educativa. 

Cabe señalar que dicha. explosión universitaria no se ha dado 

siguiendo un proceso sistemiitico de plancaciOn, sino _rné.s bien, por 
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IHTRODUCCIDN 

las presiones sociale• y cmprc&ariales, que no han ponderado 

debidamanta las prospectivas de las próximas dt'lcadas 'l los factores 

gravitantes <caa.bios en la estructura social y económica, por la 

acción do la tecnologla incorporada, continuidad en la eKplo•i6n 

demogrAfica, etc.>. 

El impacto de la situación arriba descrita se ob&crva en lo• 

siguientes indtcadores1 la deserción por problet1a• causal ea 

econt.ico-socioles1 la insuficiencia en general de la& estructuras y 

progr-amas educacionales para pcsibilitar opciones do ocupación bien 

retribuidas al término de los estudios profesionales¡ y, la 

probht•~tica de aquel los que suspenden su• estudios en etapas 

intermedias y provocan un nulo aprovechamiento de recursos utili:ados 

para su aducacion. 

concreta.ente en lo que so refiere a la educación superior no se 

toma en cuenta la evolución de la sociedad ni sus consiguientes 

necesidades en r1ateria de e•pleo puta51 hay escace:: de dato!i 

slsteaati;::ados que posibiliten un perfeccionamiento en la planeaclón 

curricular y, en consecuencia, una incidencia en la calidad 

educacional • 

Reciontementc on México se han efectuado estudios acerca del 

mercado de trabajo y la práctica profesional de algunas carreras; 

estudios que pueden clasificarse atendiendo a las principales 

orientaciones teórico metodológicas en estudios hitOrico-

estructurales¡ sobre stociologi'a da las profcaiones1 estudios sobre el 
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HITROOUc;c; ION 

.funcionamiento cualitativo del mercado dD traba 110 para ogrosadoa de 

la educación superior y e!itudios sobre opiniones .,.. actitudes de 

egresados y empleadores <Tamar!~, Casas y Urbina, 1989). 

En particular, para el área de Psicología so tiene conocimiento de 

qu0 se reali:an estudios prospectivos en los que se busca conocer la 

probl aomética quo a corto y mediano plazo tendrán que enfrentar los 

psicólogos a fin de planear mAs adacuadamemtc su formacién. Se 

real i :an estudios en relación al segui mi ente de egresados y 

paralelamento, entrevistas a empleadores y supervisores para conocer 

la demanda social de psicólogos. desde su perspectiva y por tanto, 

conocer la problemática e>cistente que pueda ayudar a resolverlo 

(Val derrama, Lavalle '! Hernánde2, 1989). 

En fechas actuales se ha enfati:::ado la investigaciOn sobre las 

funciones y actividades profesionales del psicólogo con ol objetivo 

dD conocer el quehacer propio de la profesión, contemplando los 

diversos ámbitos de su desempeño. 

El contexto antcri or, fundamenta 1 a. ori ontaci On del presente 

trabajo dado que en las investigaciones roali:::adas en Psicología no 

hay estudios que caracteoriccm las in•tituciones donde labora el 

psicólogo considerandose este aspeoctc do suma rslevancia para el 

análisis de la problemática planteada. 

Dada la nula investigación cn la caractcri:o:aciOn de las 

instituciones no eMiste un instrumento que proporcione la informaciOn 
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I NTRODUCC ION 

sobre el fenómeno. De acuerdo a las caracteristicas dol estudio se 

manifiesta la necesidad de diseñarlo integrando los indices que ee 

consideran más adecuados. 

El estudio planteó rcstriccionE's que no e~ pueden pasar por alto 

ya que tuvf eren gran influencia para su roal i:aci6n1 entre los 

factores a mencionar so encuentran el de los rocursos humanos pues 

fue insuficiente el ullmero de entrevistadores para cubrir la cantidad 

de instituciones donde se encuentra laborando el psicólogo¡ se canto 

con el minimo de recursos materiales 'I' económicos para cubrir los 

gastos que generan las actividades necesarias para conocer más a 

fondo la situación de estudio; i'I' por Ultimo, el tiempo de 

real! :ación de la investigación on rol ación con el personal que 

intervino fue muy limitado. 

Uno de los propósitos planteados en el estudio, además da 

caracteri:::ar el ámbito de trabajo a institución donde labora el 

psicólogo, fue el mejorar el instrumento para formali::arl•.:> en su 

objetivo e integrarlo an forma mils dircc'.:.a, objetiva y concreta.J de 

tal manE"ra que permita indagar el estado de osta problomAtica a 

ni vol nacional. 

Finalmente sólo resta mencionar la organi::aciOn del presente 

trabajo. El capítulo I dotalla las carl'ctcristica'.E del estado actual 

de la investigación edLtcativa en Nl:i>tico, dostac:ando sobre todo los 

elC?mantos que determinaron el centrar la in'.'osti(la::ión de las 

instituc1on~s ~n las qua los psic:ólcgos SE' insertan profosionalmontc. 
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T.MTRODUCC ION 

Cl Capftotlo II desnrrolla la noción de mercado de trabajo a partir 

rlo do~ perns:-ectivas Fundamentalesi la funcionalidad técnica de la 

oducación y la perspec:ti..-a sociopolitica. Estos aspectos sirven dC! 

basa parea el desarrollo del Capitulo III, el cual problcmati:a el 

mercado de trabajo del psicólogo y sus rasgos más importantes. 

Por su parte, el Cap:Ctulo IV desarrolla la metodología quo se 

siguió en ol presente estudio. 

El Capítulo V contiene la e>1posición de los rcsul ta.dos, asi como 

un análisis de los mismos que pretende generar una rofle><ión do la 

problemática por lo que atravieza la Psicologia. A partir do ello, 

sera posible proponer acciones especificas que aspiren a resol·1erla. 

Finalmemto, E!l Capitulo 'II, contiene un conjLmto de 

consideracion~s gcnoralo& haci~ ámbitos que ~i bien no se desprenden 

directamente de lu investigación, si SE:' relacionan con ella: la 

situación de la enseñan::a, la planeaciOn, la investigación y la 

evaluación curricular en Psicolog:ta. 

Al finali::ar eoste capítulo se encuentran dos anexos. El primero 

es un concentrado de Tablas de los resultados y ol segundo 

corresponde a la versión fin~l d~l instrumento de medición. 
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C: A P I T U L O 

LA INl/EBTIGAc:IDN EDUc:ATIVA EN 11EXIC:D 

La compleja natur.:ale:a del campo educativo h~ determinado quo en 

Mé><ico la producción de pl anteamicntos teóricos y motodolOgicos así 

como la puesta en marcha de proyectos de investigación sólo puede ser 

realto:ada por reducidos grupos de in·.·estigadores y espec:ial!stas, 

concentrAndose en centros específicos (ClSE, CESU, DIE, entre lo9 mAs 

importantes>, que por su cobertura resultan insuficientes para 

responder a las demandas actual as de cada i nsti tucui ón educativa. 

Lo anterior es de alguna forma consecuencia de la situación de 

dependencia cicntifica-tccnolOgica que vivo Mó><ico y la cual 

obstaculio:a su propio desarrollo y dificulta la planeaciOn de 

diversos renglones, uno de ellos, al oducativo. 

En la actualidad, es evidente la urgencia de formar cuadros de 

investigadores educativos preparados para los cambios de tecnologia y 

producción, dado que el país sólo cuenta con un científico por cada 

20 000 habitantes cuando lo mt\s óptimo seria contar con una cifra de 

entro 40 y 60 investigadorE!s para ostar al nivel de los paises 
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industrializados. La investigación, especiucamcntE la educati·.·a, es 

una actividad en desarrollo, pero hay una marcada escace: de recursos 

humanos, una inadecuada utili::ación rJe recursos técnicos y 

metodológicos, la presencia de c>ecesivo burocratismo¡ asi como un 

patento aislamiento y discontinuidad en el trabajo da in·.·estigaciOn 

<Maggl, 1990>. 

En efecto, estimaci enes optimistas <Lata.pi, 1981, a Arredondo, 

1989J Maggi, 1990>, apuntan que en ol pais existen apro><imadamente 

200 centros de investigación distribuidos en cuatro sectores: el 

póblico, el privado, el uni'.'ersitario .,. ol llamado 110Mtcrno", que 

est.i constituido par instituciones vinculadas con organismos 

internacionales. 

El panorama es complejo y mxtremadamente variado. En ol sector 

ptl.blico enisten numerosas dependencias que, de alguna manera, 

raali:an investigación sobre educación: muchos grupos técnicos en la 

SEP, las Direcciones de Planeación de las Delegaciones Gcne;>rales de 

la SEP, algunas Direcciones de Educación de los Estados e 

inc:ipientemente la UPM. Existen además varios centros en el sector 

ptl.blico que tienen como finalidad principal la investigación 

educativa. 

investigación. 

Pocas son las Escuelas Normales que rcali:an 

En el scc:tor universitario, hay una gran variedad de unidades: 

departamentos de planeaciOn, comités de plancaci6n do los COEPES .,. 

CORPES, departamentos de didáctica, de formaci On de profesores y 
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dasarrollo académico, algunas maestrfas en educacion y algunos 

centros da documBntación y bibliotecas ospeciali:adas. 

En ol sector privado, e)Cisten varios centros do investigación 

educativa y algunos grupos de educación popular, capaci taciOn o 

desarrollo de la comunidad qua hacen invostigaciOn sobre su propio 

trabajo. 

Por llltimo en el sector e>1terno, existen varios centros 

especiali~ados <Latapi, 1981>. 

Maggi C1990), resalta la necesidad de impulsar la investigación a 

todos los niveles, pues el re;:.ago educativo que hay on Mlbxico y la 

poca infr.:i.estructura que se tiene provoca una critica situación de 

falta de concordancia entre los datos aislados que so obtienen de los 

investigaciones que so reali::an y la realidad dal pais. 

Cabe señalar, que la investigación en ol campo educativo a pesar 

de que es muy amplia y do que aparentemente. se reali:an un gran 

nó.mero de investigaciones, estas son insufi .. c:ientes para caracteri:ar 

la problemática real, no todas responden a tas necesidades ligadas a 

los requerimientos que emanan directamente de la sociedad¡ es 

cuestionable el porqué habi.:!ndo un alto ntlmoro de profosionistas sea 

tan reducido el número de investigadores o porque no afloran 

individuos capaces de sistemati:::ar, innovar, crear y aplicar 

conocimientos que no tengan una matri= unilateral de factores 

econOmicos, politices o culturales. 
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La escasa importancia de la investigación educativa se acompaña de 

un bajo nivel de desarrollo de la& disciplinas educativas o por lo 

menos de aquellas tradicionalmente reconocidas Cpedagogta, didáctica 

y social ogfa). 

En este sentido, cabe si~ñalar- que tales disiciplinas educati-.·as 

no se deben limitar a las áreas tradicionalmente consideradas, pues 

el conocimiento de la educación es a la vez ciencia ..,. doctrina, arte 

y política, técnica y tecnologia CVielle, 1979>. El saber acerca de 

la educación ha sido un saber práctico produc_ido ..,. trasmitido en ;• 

por la práctica, más quo un sabE!r -.cerca de 1as prActicas que 

involucre la construcción de un discurso educativo, el cual debe 

estar vinculado con el estudio do la realidad y sus problemas 

sociales <Arredondo, 1989). Asimismo, es indispensable incluir a la 

educación no sdlo como area productora de conocimientos sino también 

como área deatinataria ..,. suceptible de ser modi-ficada por el impacto 

de la investigación de otras áraas, con destino a la educación 

IVlalla, 1979>. 

Como práctica científica, la investigación es propiamente 

innovadora, introduce cambios, modi-ficaciones en ol orden da los 

conocimi1:1ntos. Particularmente, en el campo de la educaciOn la 

investigación debe ser parte de su naturale;:a, ya que a partir de 

ella se producen innovaciones en el conjunto de actividades 

intencionales y organizadas orientadas a implantar sus resultados en 

el mejoramiento de los procesos y sistemas educativos. A su ..,e:;:, 1 a 
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investigación educativa es el conjunto de acciones sistema.ticas y 

deliberadas que llevan a la formulaci0n 1 diseño y producción de 

nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, 

procedimientos y patrones de conducta en los procesos educati·.·os 

<Lata.pi , 1981> , 

En México, la investigaciOn educativa como campo se encuentra en 

proceso de constitución¡ esta situación indudablemente condiciona las 

prácticas de investigación y los proccso5:. de formacion, .,. 

conformación de los investigadores CArredondo, 1989>. 

Todo lo anterior, es de gran relevancia en el marco del proceso de 

moderni;:ac:ión que vive el pais1 por lo quo las reformas que se 

realicen deben tener un buen sustento, lo suficientemente válido como 

para hacer cambios sólidos que lleven a un buen fin. Esto sólo se 

~btendr.1. &i se conoce la realidad por medio de investigaciones 

coherentes, que empleen adecuadamente los recursos técnicos, 

metodológicos y humanos1 asi como un continuo trabajo de 

investigaciOn que dé cabida a la participación da las diversa& áreaa 

de? trabajo. En palabras de Sandoval <1984>, "•••faltan condiciones 

que propicien no tanto el rechazo de los conocimientos y la 

producción teOrica proveniente da otras latitudes, sino el 

planteamiento permanente y renovado de problemas concernientes a 

objetos concretos, originale9, qL\a sean capaces de absorver el 

conjunto de conocimientos recientes, al mismo tiempo, que den cuenta 

de la especificidad del contexto sociocultural 11
• 
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Un obstáculo con el que se encuentra la investigación educativa en 

el país es el que en general las instituciones de investigilci6n 

educativa producen muy poco. E>< i ste un mlmero muy 1 imitado de 

revistas especial izadas y los libros que son producto de 

investigaciones no llegan a media docena al año. 

En relación, al destino de la producción do investigación 

educa ti va, pueden distinguirse dos mercados bási cos1 el mercado 

restrin.gido, constituido por ol conjunto do investigadores del campo 

Capro><imadamenta 2 000) y el mercado ampli~, constituido por el 

conjunto de no especialistas que utili:an los sabores producidos) en 

este \l.ltimo a su ve::, pueden distinguirse dos tipos do consumidores• 

aquellos que estAn involucrados en la temática o problemática que se 

trata <maestros, alumnos, .funcionarios y administradores de la 

educación) y el público en general, que se constituye por la opinión 

pUblica. En el caso del Sistema Nacional de Investigadores se obsrva 

la presencia de un reducido porcentaje de investigación educ:ati·.-a por 

lo que su impacto en el .imbito de la difución de políticas educativas 

aun no es el aro. 

Dado lo anterior se presentan dos problemas: por una parte, la 

circulación y difusión de la investigación educativa es aacana. y, por 

la otra, parece haber una insuficiente cultura educativa, en términos 

de interéa y necesidad de desempeño profesional, que no propicia el 

acceso a los discursos de 1 a investigación educativa <Arredondo, 

19891. 
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Una ra;:On de peso que incide en el predominio de la investigación 

convencional es la preferencia del Esta.do y ia iniciativa privada por 

los proyectos que ae proponen estudiar las formas m's funcionales de 

vincular la educación al aparato productivo. Por otra parte, na se 

debe de olvidar que la investigación educativa está inmersa en los 

problemas qua se originan por la situación que guarda el desarrollo 

dEl la ciencia y la tecnología en los países dependendientes de 

América Latina. La condición de la dependencia estructural define, 

en gran medida, los tipos 'r' alcances de la investigación cientifica, 

así como las orientaciones y paradigamas en que se sustenta. Al 

mismo tiempo, ~l proceso de investigación se encuentra enmarcado en 

una división internacional del trabajo, en donde a los paises 

dependientes se les asigna de alguna manera el papel de receptores, 

aplicaderas y repetidores de teorías, modelos y enfoques generados en 

los paisas .industrial izados <Arredondo, 1989>. 

Como parte de los anteriores obstáculos, los recursos destinados a 

la invastiga.c:ión son escasas al.in comparando a MéKiC:o con paises de 

similar desarrollo, el porcent~Je del producto interno destinado 

recientemente a esta actividad no llega al 0.4X. Por las tendencias 

hacia donde apunta el pais, el programa da moderni~aciOn contempla 

dar más apoyo a la educación tecnológica, abarcando más cobertura de 

población y creando instituciones para tal fin. Por les 

requerimientos de competición que se necesitar.in, los planes y 

programa& de la educación superior tecnolOgica tendcrAn a la 

capacitación y formación actuali~ada de los conocimientos con el 
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objeto de sustentar la moderni::aciOn. Desde esta perspecti ... a se deja 

entrever el rezago de la investigación educativa. 

Por otra partD, en el pais se han formado con gran esf.uer::o 

investigadores, sin embargo, di ver· sos factores estructurales 

determinan la relativa insuficiencia de esti'mulos a su desempeño¡ los 

niveles salariales comparativos, en otras latitudes dan origen a una 

al ta rotación del personal y a la emigración en busca de mejores 

condiciones de desarrollo personal. De ahi la dificultad da generar 

y estabi 1 i ::ar grupos de investigadores y personal de apor·o a al to 

nivel. 

En el anillisis que hace Arredondo C1981), acentúa el que no euiste 

una política de +ormacion de investigadores y personal de apoyo a 

nivel nacional, los mecanismos internos de cada instituciOn para la 

formación de sus investigadores en servicio, son generalmente 

e&pontáneos. Las maestrías en educación atienden en la práctica, 

sólo en una mínima proporción la +ormac:.ión do investigadores ">' on la 

mayor parte de 

investigación) 

ellos 

las 

no e>eisten grupos censal idados que real icen 

oportunidades de actuali;;::aciOn de los 

investigadores son todavía escasa& y poco sistemati::adas, para la 

formación de personal de apoyo (téc:nicos, encuestadores, archi•.¡istas, 

administradores, etc.> los sistemas de formación son insuficientes y 

en algunas áreas ine)dstentesª 

En gGl1C'":" al en '1 ste escaso reconoc::i miento de 1 a soc:i edad hacia 1 as 

actividades de producción de conocimiento, ha sido insu+iciente el 
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fomento hacia la in·.·estigación intcrdisciplinaria para abordar 

conjuntamente los problemas que los procesos de investigaci6n 

originan, de modo que no se logra una adecuada articulacion entre 

instituciones y grupos de investigadores y falta por consolidarse 

una vinculación entre niveles educativos. 

El contexto anterior, afecta el desarrollo de todas las 

profesiónes, pues los problemas inherentes a la InvestigaciOn 

Educativa no $On exclusivos de la Psicología. Asi, la investigaci6n 

no es reali::ada en forma continua, los problemas sociales en su 

conjunto han creado condici onEJs muy particulares para su desarrollo, 

s& han dado modificaciones por la manifiesta necesidad de 

actuali;:actón que lleve a una mejor preparación profesional, y 

estando a un paso del año 2 000, se torna con mayor interés el 

cuestiona.miento del futuro de las profesiones .. 

Lo anterior, de ninguna manera indica que no se hayan hecho 

esfuerzos en las distintas áreas por modificar dicha situaci6nJ por 

el contrario, se han elaborado estudios sistemáticos, particularmente 

en la Psicolog:l:a acerca del perfil del estudiante en educación 

superior, del egresado, del docente y del curriculum mismo <Arna:, 

1981; Badillo,1980; Dia.::, 1'i'84J Galán, 1'i'B3J GOmez, 1982J Roja•, 

1984>, ha habido talleres para determinar el perfil profesional del 

psic6logo Cen San Miguel Regla;· Cocoyoc>, se han reali::ado estudios 

del mercado de trabajo <Mt::. y Urbina 1989; Val derrama 1'i'89>, y por 

óltimo se investiga adecuadamente sobre la vinculación entre el 
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ejer-cicio profesional y el conocimi.ento académico adquirido <Rivera 

19891 Alcantara 1989). 

Lamentablemente, las acciones institucionales con este propOsito 

han sido esporádicas, aisladas y eventualmente desintegradas1 al 

parecer y alln siendo punto de an~liais obligado para la formaciOn del 

psicólogo, ni las instituciones educativas ni las agrupaciones 

gremiales le han concedido la atenciOn adecuada <Rivera y Urbina, 

1989). 

En resumen, se pude ver, que hay muchas investigaciones por 

realizar que contribuyan al anélisis de la situación quo como 

profesión 

posibles 

guarda la psicología en MéHico. 

escenarios a mediano y 1 argo 

Pero para anticipar sus 

pla::o, os indispensable 

conocer cuáles han sido sus tendenci•s de crecimiento y e)lpansión. 

Asimismo, debe partirne de que la puesta en marcha de la experiencia 

que P.n este documento se describe asumio a la Investigación Educativa 

como una pr.t.ctica social que demanda altos niveles de creatividad y 

una rigurosa disciplina de trabajo intelectual que asegure no sOlo la 

producción de conocimiento nuevo, sino que ademas quo dicho 

conocimiento este sol id amente justificado y beneficie social mente. 

Asi, esta prácticas social para poder dar respuesta a la problemática 

conceptual y conteHtLtal de la educación debe ser cienti-fica, 

innovadora, intencionada y comprometida, condiciones necesarias en la 

conprensión y trans~ormaciOn de sus objetos de estudio. 
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Dentro de e•te marco, el presente trabajo pretende contribuir al 

análisis de la amplia panorámica de la realidad de la psic:ologia y 

despleg•r caminos para contribuir a la bllsqueda de información que 

posibilite la toma de decisiones a divereos niveles. El objetivo 

global es lograr ur. conocimiento mil.s cercano del funcionamiento del 

marcado de trabaJo, asi como de las condiciones laborales ).' 

ocupacionales de la profesión; el objetivo particul.nr, es el 

caracterizar el mercado de trabajo del psicOlogo determinando sus 

tendencias y niveles. C~be hacer la anotaciOn que la informaciOn que 

se obtenga no tendrá un carácter meramente utilitario y pragmático 

hacia la satisfac:ción de las necesidades de producción que genera el 

mercado de trabajo. 

La unidad de anAlisis para loc¡¡rar tal objetivo es el estudio da 

las características de las instituciones en las que el psicólogo se 

ha insertado, bajo la hipótesis de que las in&tituciones son 

determina.das y determi_nantes de un cierto orden establecido, tanto a 

nivel general de la sociedad como a nivel particular del individuo, 

atravesando todas las instancia& en l~s que actlla el hombre. 

Las disciplinas han abordado el estudio de las instituciones desde 

uno u otro aspecto econOmico, social, político, pedagógico, 

psicológico, etc., creando una separación artificial entre éstas y 

dejando de lado su entrecru:amiento. Dada la fragmentaciOn que se ~a 

venido dando &e considera necesario analizar los entrecru:amientos 

para develar las relaciones que no se manifiestan abiertament& y que 
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determinan la acción de los individuos. La carencia de mt!todoss de 

abordaje para develar las relaciones oculta!5 hi::o nece11ario un nuevo 

método de análisis, no como sustituto de las diversas disciplinas 

sino como articulador de carencias y relacione5. 

De esta necesidad surge el ané.lisis institucional, no como un 

super saber social, mils completo y verdadero que los otros saberes 

fragmentarios, sino como un saber del desconocimiento, producto de Ja 

represión social. 

Como antecedente al movimiento institucional i sta Chami;:o y Jiméne;: 

C1982>, hacen alusión a los siguientes elemento1u an el •iglo XIX la. 

crisis de las instituciones causada principalmente por el 

advenimiento de la mociedad industrial, determino la demanda social 

de un e.nillisis de las instituciones, de esta demanda nace la 

sociologta. 

A principios del siglo XX, la escuela francesa de Sociolog!a -la 

escuela de Ourkheim- la definiO por primera ve:z como la ciencia de 

l a!I i nsti tuci ones. 

El movimiento insti tuci analista que da origen propiamente a la 

c:orri ente del análisis institucional, se orienta en el sentido de 

dar al concepto de instituc:iOn su contenido dialéctico. Este 

movimiento se encuentra esc:encialmente representado por la 

p!licoterapia institucional <introducido hacia 1940 en Francia) y la 
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pedagog:ra institucional <creada en 1962 por al grupo de técnicos 

educ•cionales encabezado por Ferdinand Oury y Fernand Fonvielle>. 

En el conte>eto d& movimientos de orden social y experiencias 

socioanalíticas y de autogeatión en diversa& universidades, 

integrando y teori :ando 1 as pr.ácticas pedagógicas y psi qui atricas, el 

análisis insti tLtcional, como tal, busca su estatuto epi stemol ógicoJ 

entre algunos teóricos del movimiento se encuentran G. Lapassade, R .. 

Lourau, H. Lobrot y J.C. Fillouw, y otros, los cuales circunscriben 

sus intervenciones institucionales bajo el nombre de análisis 

i ns ti tuci anal. 

El concepto de instituciOn ha variado de significado conforme los 

diversos marcos de referencia en los que se la ha empleado. Los 

cambios que se han manifestado han dado como resultado un concepto 

probl&miltico, equ:1 ... oco y polisémico. Destaca el equi..,oco de designar 

simultánea o al terna ti vamcnte lo insti tu!dc y lo instituyente. He 

aquf el objetivo del anAli sis institucional de hal 1 arle a.l concepto 

un sistema de referencia riguroso adem.1& de re&tituirle su 

significado din.i.mico y con esto su especificido1d. 

En esta perspectiva, la corriente reconceptu3liza a la institución 

como la forma que adopta la reproducción y producción de la& 

rel aci enes social es en un momento d'ado de producción, asi como el 

lugar en que se articulan las formas que. adopcan las determinaciones 

de las relaciones sociales. 

25 



De lo anterior, se desprende que la inatituciOn no es una 

instancia de un modo de producciOn o de una formación •ocia!. Lo que 

se encuentra en la superestructura de un sistema no as m.ia que el 

aspecto institucionali::ado de la institución. La institución es un 

producto del cruce de los niveles o las inat&ncias sociales; este 

producto está sobrmdeterminado por el conjunto del sistema aocial, a 

través de la mediación del Estado. 

Cuando se habla de an4isis institucional ae tiene en cuenta la 

descomposición del todo en sus elementos. Sin embArgo, a esto le 

acompaña la idea de interpretación, es decir pasar de lo desconocido 

a lo conocido mediante una acciOn que permita sacar a la lu:: lo 

oculto y est·abl ecer rel aci enes entra el amentos aparentemente 

desunidos. Se trata da reconstruir una totalidad que a nivel 

fenomenológico ee nos presenta como fragmentada. 

Este anAlisis es necesario ya que las relaciones de producción, de 

eHplotación, no son inmediata.mente visibles. En este sentido, al 

poner en el centro del concepto institución las relaciones sociales 

de producción lo que busca el a.né;lisis institucional, es develar la 

fa:: oculta de estas relaciones cuyo origen es producto de la 

represión gocial. 

El tipo de intervenciOn que propone el an4lisis institucional como 

método para develar 

instituciones es el 

e&e encubrimiento, ese "no dicho" de la& 

cocican~Jisis, como método de intervención 
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necesita construir una situaciOn basada eri J-i_pOtesis y categorti11.s de 

inatrumentoa que le permitan la realización de esta intervencion. 

La hipOtesis que maneja esta corriente supone que "mediante el 

an4lisis en situación, es posible decifrar las relaciones que los 

arupoa y loa individuos mantienen con las instituciones¡ la 

dilucidación de estas relaciones pone en relieve que el vinculo 

social ea ante todo un condicionamiento del no saber de los actores 

respecto a la organización social 11 <Chamizo y Jiménez, 1982>. 

En educaciOn, el anAl i sis institucional constituye una necesidad 

eminente pues eu papel es sociali::ar diferencialmente a los 

individuos de acuerdo a su posición social ~· sus rasgo& adscriptivos 

de caracter cultural. En consecuencia, genera patrones actitudinales, 

valorattvos y cognitivos específicos para c•da clase social. Por ello 

los típos y niveles de calific•ción requeridos de la fuer:a laboral 

para el acceso a la& diferentes ocupaciones profesionales y no 

profesionales estf!.n en su mayor parte inflados artificialmente, 

ademas de ser i rr&l evantes, innecesarios y arbitrarios. 

La din4mica de correspondencia y contradicción entra la relación 

educación-sociedad se encuentra agudizada por Jos siguientes aspectos 

refaridos al plano de la formación individualJ 

a>. La escuela desplaza hacia si misma las contradicciones que en la 

~sitructura soci.:1,l se prenentan, sobre todo aquellas derivadas del 

terreno de la producción. 
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b). La escuela produce efectos diferenciales a las estructuras de 

producción generando contradicciones con el sistema al cnfati::ar el 

logroindividual y la competi ti vid ad. 

e>. Dicha ccntr~dicción es evidente al observar que el proc:eso de 

producción capitalista requiere de muchas personas que colaboren y 

cooperen con un plan de trabajo previamente decidido. Aqui las 

aspiraciones y deseos individuales de logro producen conflictos con 

los requerimientos de la producción estandarizada. 

La escuela, se constituye de este modo, no sOlo como un 

instrumento para el progreso social o un mecanismo de igualación 

social. Por encima de todo esto es un instrumento de reproducción del 

orden establecido (Jardon, 1989). 

Este marco de referencia, supone neceaariamente, el estudio 

profundo del mercado de trabajo, como el contexto que euplique la 

dinámica de inserción de la fuer::a de trabajo acreditada ~n las 

i nsti tuci enes social es. Evidentemente, 1 os indica.dores que deberán 

articular est:il propuesta de trabajo sana la estructura ocupacional 1 

la diferenciación jerárquica, el grado de calificación, la 

distribución ocupacional, del ingreso y el papel de la ac:reditaciOri 

educativa. 

Por lo anterior, sa considera que una primera tarea en la 

comprensión del merca.do de trabajo del psicólogo es el estudio de 

como este profesional se ha insertado en las instituciones y en 
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función de el 1 o ha construido rel aci enes 1 aboral es que definen su 

ubicación en la. sor:icdad me>ticana. 

La intención de reali::ar este tipo de tr·abajo consiste en generar 

una linea de investigación prospectiva, que ofre:ca la poaibilidad de 

construir pr4cticaa socia.lea y profeaionalas de la p&icologfa en al 

marco de los retos que tendrá que enfrentar con el advenimiento de un 

nuevo siglo. 
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CAPITULO U 

l'IERCADO DE TRABAJO 

La complejidad de la dinámica del mercado de trabajo ha prc .. •ocado 

que no se pueda hablar de una &ola cC"rriente o teoria que la 

eMplique. Por lo que a continuación se presentarán dos grandes marcoE 

diferentes de interpretación de la relación ontrc ol sistemr:\ 

educativo y el productivo. A le1 primera se le llama Teoría de la 

funcionalidad tE:!cnica de la educación de la que deriva la Tc.:Jriu. del 

Capital H1.1m,".no 1 y la =:cgunda la Teoría Sacie. ~olitica de la EducaciOn 

en la que se inscr-i..,e la Teor!a :te la Sogmentación Diferencial del 

Mercado de Tr~bnjo <Góme2, 1~02>. 

Al TEORIA DE LA FUNCIONALIDAD TECNICA DE LA EDUCACION. 

M'°.s que una teoria especifica y particular, como podria ser la 

teori . .::t rf~l. capital humano, se le asigna el nombre anterior a un 

conjunto m4s amplio de proposiciones teOricas quQ sobre diferentes 

dimensiones de las relaciones entre educaciOn y ostructura económica 
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han sido elaboradas por la teoria económica neoclAsica y por la 

sociolog:la funcionalista. Por tanto, esta teoria intenta abar-ca.r al 

funcionamiento del mercado de trabajo, las relacione• entre educaciOn 

e ingreaos, el p~pel del progreso científico y tecnolOgico en el 

desarrollo, en la educación y en el tra.bajo. 

En tér-minos generales, esta teor-ia se basa en la conccpciOn de un 

alto grado de ajuste y corrclipondencia entre los cambios en la 

estructura ocupacional generados por el proceso de desarrollo 

tecnológico y los cambios en el tipo y nivel de educaciOn ofrecidos 

por el •i stema educati ve. Esta correspondencia se fundamenta an el 

concepto de que los cambios tecnológicos generan y determinan sus 

respectivos requisitos educativos. 

Especi'ficamente, el desarr-ollo tecnolOgico modifica continuamente 

la estructura ocupacional que requiere un alto orado da cal ificaciOn 

y un elevado nivel de requisitos cognitivos y de habilidades Pª'"ª las 

ocupacionea e>tistentes <Gómez, 1981>. 

Collina <1971>, Ccitado por GOmez y Munguia, 1982>, señala al 

respecto que el progreso cientifico y tecnolOgico requiere un 

constante aumento del nivel de calificaciOn laboral para todo tipo de 

ocupaciones, debido a las siguientes ra~ones: 

a> Porque la propor"ciOn de trabajos manuales repetitivos no 

calificados tiende a disminuir rápidamente hasta desaparecer

virtualrnente en las etapas más avan::adas d~l progreso tt!cnico, como 

la automati::aciOn. 
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bl Porque la mayorf a rle los trabajos que quedan requerir4n 

progreaivamente de mayores niveles de calificaciones. 

Esta postura implica el supuesto de quo en la medida en que los 

trabajos f f sicos y manual os desaparecerán las diferencias entre 

trabajo manual e intelectual, y en consecuencia, todos los trabajos 

serán de naturale:::a intelectual y requerirán un alto grado de 

calificación. 

En este conteMto, "el sistema educativo formal es fundamental, 

pues, en la me.dida que aumentan los requisitos de calificación para 

toda& las ocupaciones, debido al continuo progreso científico y 

tecnológico en los medio& de producciOn, ae hace cada vez m4.s 

necesaria una estrecha articulación entre formación )' ocupaci6n 11 • 

(Gómez y Mungufa, 1qe:z>. 

Siendo el sistema educativo formal la principal inatancia de 

formación de los conocimientos y habilidades requeridos por la 

estructura ocupacional, la funcionalidad de la acreditación educativa 

refuerza, por una parte, el conc::epto de que el principal papel del 

sistema educativo es el de cumplir eficazmente una función técnica en 

la producción, )', por otra, asocia la ompleabilidad y la 

productividad de la fuerza laboral al tipo y nivel de acreditación 

educativa adquirida. 
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En la medida en que el sistema educativo formal os la principal 

instancia de formación de los recursos humanos requeridos por el 

mercado de trabajo, la funcional id ad de la acredi taci6n educativa 

aumenta tanto para la fuer:a laboral Ctrabajadorea) como para los 

empleadoree 

diferenciada 

<patrones>. Para ~stos, la acreditación educativa 

por modalidades y niveles Qaranti:a la más eHca.: 

selec:ción del tipo de recursos humanos, y por ende una mayor 

productividad. La educación asume un importante valor económico y Ge 

le remunera en concoordancia con la percepción de este valor. 

Para la fuer=a laboral, ol logro educativo está asociado 

positivamente con la adquisición de mayores ingresos y mayores 

oportunidades dentro del mercado de trabajo1 es decir, la obtención 

del tipo y nivel de escolaridad requerido en el mercado de trabajo 

repre•enta mayores probabilidades objetivas de empleo bien 

remunerado. 

En consecuem:ia, el papel da la cduc:ac:iOn en el desarrollo 

económica se define en términos del aumento de la produc:tividad de 

las trabajadores ')' de la eficiente distribución de los mismos de 

acuerdo a su nivel educativo en las correspondientes posiciones 

ocupacional es. El proceso de moderni:ación de la estructura 

productiva es el ~actor determinante de los requisito& educativos 

para los puestos de trabajo <Góme:, 1981). 

Desde esta perspectiva teórica, el proceso de estratificac:iOn 

soc:ial se efectúa a través del funcionamiento homog~neo, objetivo, 
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neutral y eficiente del mercado de trabajo en el cual se reali::a la 

distribución de los trabajadores en la estructura ocupacional de 

acuerdo con el nivel de ajuste y adecuación existente de las 

habilidades y conocimientos certificados por los titules ecolaros y 

los requisitos educativos de ca.da categoria ocupacional 

<Góme%, 1991 >. 

En consecuencia, esta teoría l~ atribuye al sistema educativo 

formal el papel de formar a lo fuer:a labor-el en los conocimientos y 

habilidades, continuamente en evolución, resultantes de los r.ipidos 

progresos tecnológicos. Por consiguiente, le corresponde al Bistema 

educativo efec~uar cuantos cambios sean necesarios en su interior, 

con el fin do adecuar sus contenidos y estructuras a las necesidades 

de la estructura ocupacional. La esperada funcionalidad técnica de la 

educación requiere que ésta se adecCae, se adapte • las formas 

especificas que van asumiendo tanto el desarrollo técnico de los 

medios de producción como la organizaci~n social del trabajo. 

Estos conceptos implican el supuesto de que 11 el desarrollo 

económico de un pais depende del grado da desarrollo de su sistema 

educativo, puesto que la relación entre la educación y la economía es 

una relación de naturaleza técnicaº <Góme:z, 1992). 

Si se supcu1e que la capacidad productiva de un pais depende no 

sólo de su dotación en recursos humanos, infraestructura, 

instalaciones, maquinaria, etc., sino también del nivel educativo de 

su fuerza laboral, entonces se le asigna al sistema educativo formal 
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el papel de proveedor de un importante factor de producción• el 

recurso humano CBowman,1966>, <citado por Gómez, 1981>. 

La formación y di&tribuciOn del recurso humano, concebido como 

f&ctcr técnico de la producción, son sometidas a la lOgica 

racionalista y aficiantista que rige para los demás factora• de 

producciónl adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta 

(formación> en función de las características supuestamente técnicas 

y objetivas de la demanda del trabajo en la producción. 

La mayor adecua.el ón cuant ita ti va y cualitativa entre el sistema 

escolar y el sistema productivo se plantea como la manera más efica: 

de asegurar la mayor contribuciOn de la educación al de•arrollo 

económico. Entonces el proceso de modernizaciOn de la estructura 

productiva es concebida como el factor determinate de los requisitos 

educativoa necesarios para el empleo, puea su principal papel es 

formar los diferentes tipos de habilidades y conocimientos que se 

supone son objetiva y técnicamente requeridos por el sistema 

productivo. 

En esta linea, Becker (1967>, <citado por GOme;::, 1981), •eñe.la 

que1 "la distribución y remunaraciOn de éstos es reali:ada a través 

del libre funcionamiento del mercado laboralJ d& acuerdo a la demanda 

y oferta de fuer2a laboral y a au diferente productividad marginal, 

la cual es determinada por la combinación adecUada de habilidades y 

conocimientos para cada ocupación o trabajo". 
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Esto nos 11 eva a recordar un supuesto central da esta teoria, el 

cual plantea que los requisitos educativos para el empleo son la 

eKpresión de la opción racional de los empleadores respecto a la 

calificación laboral más adecuada para cada oc:upaciOn o trabajo. 

Blaug <1973), (citado poi"' GOme::, 1981>, menciona que bajo este 

supuesto la eKistencia del desempleo y sobre todo del desempleo 

educado, tiene dos posibles causas:la pl"'imera, es el desfase entre al 

tipo y nivel de educación del individuo y aquella que realmente esté. 

siendo demandada y valorada en el mercado de trabajar la seounada es 

el efecto de restricciones eKternas que impiden su libre 

funcionamiento, tales como: políticas estatales sobre los salarios, 

la sindicali::aci0n 1 innovaciones tecnológicas, falta da información, 

etc. 

En este conteKto, Gómez <1982), señ'ala que a partir de la ••trecha 

correlación ewistente entre el nivel de escolaridad, nivel de 

ingresos y acceso a las mejores 

desigualdad educativa es una de 

ocupaciones, se deduce que la 

las principales causas de la 

desigualdad económica, y que ésta puede reducirse a través de 1 a 

mayor expansión y disponibilidad de oportunidades educativas, y por 

medio de programas educativos que permitan compensar las 

desigualdades de origen económico y cultural. Por lo que, el 

desempleo es descrito como el fenómeno causado por el desfase 

tl!mporal entre la educación del individuo y las preferencias del 

me~cado de trabajo. 
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Esta concepciOn del desempleo conlleva a la noción de que éste es 

fundamentalmante un problema de opciOn individual, puesto que cada 

persona opta libremente por ofrecer al mercado de trabajo la 

modalidad educati.va que prefiera, ya nea en función de optimi::aciOn 

económica o de consumo cultural. 

Esta opción personal está claramente e>epresada en la Teorfa del 

Capital Humano, la cual plantea que 1 a capacidad productiva del 

individuo, reflejado en el valor otorgado a su trabajo en la 

estructura ocupacional 1 es determinada por la i nversi On que re•l i :O 

an el desarrollo de slt capital humano, primero a través de la 

educación formal y posteriormente mediante continuas inversiones en 

capacitación en el trabajo y la eMperiencia laboral. 

La teoría del Capital Humano caracteri::a la educación como uno de 

los factores primordiales para formar "capital humano", es decir, que 

los individuos deben reconocerse como un recurso del capital. 

Pescador C1991>, afirma que ésta teoría se introduce como una 

manera de comprender el factor residual que no se eMplica en el 

crecimiento económico por las aportaciones del capital y del trabajo. 

Es decir, como es difícil medir las habilidades y el talento de las 

personas, los economistas han identificado al capital humano 

anali::ando llnicamente sus fuentes de inversión y particularmente la 

educación. 
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Si la educación es fuente directa del crecimiento económico y 

redituable, tanto social c:omo individualmente, es necesario 

reconsiderar su papel, no ya como mero consumo, para deleite 

individual, sino como una inversión humana. 

Como lo señalan Segré, Tanguy y Lortic <1980), a la noción de 

capital humano se agrego el concepto de Inv•rsiOn Humana, concepto 

que adquirió un nuevo significado al definirse al capital como un 

agregado de elementos que proporciona un flujo de ingreso¡¡ 

determinado en el tiempo. 

Asimismo, el concepto de inversión humana supone que el hombre es 

capital solamente en la medida en que su actividad produce utilidades 

al contar con ilquel 1•• habi 1 idades, conocimientos, actitudes y 

atributos adquiridos capaces de aumentar su capacidad de trabajo. 

Esto es 1 en términos de Shults C1961>, concretamente CAPITAL HUMANO. 

Con base a los concepto• de capital e invcrsiOn hum~na, se eHpltca 

que la distribución del ingreso, y principalmente, el desempleo sean 

problemas que resultan de las diferencias personales entre los 

niveles de educaci~n, los que, a su ve:, n~ e~plican en función de la 

decisión individual de invertir o no en st mismo. 

Pescador <1981>, al respecto menciona que 11 el desempleo de 

trabajadores menos calificados es un problema de oferta mcis que de 

demanda en el mercado de trabajo, ya que la imposibilidad de dichos 

trabajadores para encontrar y permanecer en una ocupaci On estable y 
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bien r'emunerada radica en la inauficiente inversión de su propio 

capital humano". 

En este conteMto, el papel de la• instituciones educativas ante el 

problema del desempleo consiste fundamentalmente en propiciar la 

mayor oferta posible de las modalidades de calificación demandadas en 

el mercado de trabajo, para que las personas asi calificadaa, 

encuentren el empleo correspondiente a sus capacidades, por lo que el 

mercado de trabajo funciona de la misma manera para todos los 

individuos, empleilndolos y remunerándolos en funci6n de la oferta y 

la demanda de trabajo y da la productividad marginal de cada uno, la 

cual a su ve::: depende de su perfil educativo. Es decir, existe un 

mercado de trabajo que funciona de manera homogénea, objetiva y 

neutral. 

Lo anterior implica que la presencia de altos niveles de desempleo 

y gubempleo son produc.:'":o de la falta de capacitación de la mano de 

obra, lo que reduce el problema ocupacional a diferencias en la 

calidad de los procesos de formación profesional. Se sostiene que 

&Misten suficientes puestos de trabajo, pero la inadecuada 

capacitación de la fuer:::a de trabajo impide su cobertura. 

Con base en los planteamientos arriba citados se puede señalar 

que, en primer lugar, la Teoria de la Funcionalidad Técnica de la 

educación descansa en una serie de errores1 
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- Considera que el desarrollo económico de los paise•, se basa en 

la acumulación y transmisiOn del progreso científico y tecnológico, y 

por ello la principal finalidad de la educación consiste en servir de 

mecanismo social de acumulación y transmisión del conocimiento 

cientlfico y tecnológico de acuerdo a las necesidades de la 

producción. 

- La unidad de anélfsis es el individuo y se enfati~a siempre el 

aspecto técnico. Cada ocupación requiere un tipo y nivel de 

calificación de la fuer~a laboral que debe proporcionarse 

principalmente en la escuela. Debido a ésto se busca un vinculo 

estrecho entre formación y producción. 

- En esta te.ndenci a 1 1 a escuel • se convi arte en la proveedora del 

recurso humano para la producción. Su principal papel consiste en 

capacitar en loa diferentes tipos de habilidades y conocimientos que 

requiere el aparato productivo. 

- Se enfatiza el ajuste o correspondencia entre la formación 

profesional y la estructura de las ocupaciones que so dan en la 

sociedad. En consecuencia, se plantea que el mercado de trabajo 

funciona 1 i bru y equi 1 i bradamente a 1 a oferta y 1 a demanda del 

empleo. 

- Por llltimo, se establece que la desigualdad educativa as causa 

directa de la desigualdad eccnómic.a y que el subdesarrollo se e:<plica 

en gran medida por el subdesarrollo educativo. 

Por la enorme influencia que han tenido este tipo de explicaciones 

y con el fin de comprobar el supuesto de la estrecha relación entre 

el desarrollo económico y el educativo, se han reali::ado numerosos 
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estudios y en el los se encentro que existe poca relación entre 

ambos y que no hay realmente una relación directa entre la formación 

profesional y el mercado de trabajo <Gómez, 1982). 

Las objeciones y críticas a la Teoría del Capital Humano son 

mtlltiples y van desde su concepción subyacente hasta problemas de 

medi ciónr 

- Considera al hombre sólo como ser racional, dejando de lado una 

po•ible visiOn globalizadora que incluya su actuar psicolOgic:o y su 

papel fundamental como transformador de la naturaleza, de la sociedad 

y de sí mi amo. 

- Deja de lado la determinación social y económica del individuo, 

lo presenta aialado y deposita en 61 todas laa posibilidades de 

desarrollo individual y social. 

- Descarta todos los planteamientos que no se refieren a la 

educación como una inversión; lo que representa una e>cplicaciOn muy 

limitada y lineal. 

- Contempla al individuo fundamentalmente cO{no un insumo para el 

proceao de producción. La capacitación es considerada como un c•pital 

en el cual se invierten loa aalarios, cuestión que beneficia mtls al 

empleador que al propio trabc.J~d~r. 

- La c:apecit~ción se circunscribe al manejo de conocimientos muy 

espectficos y de habilidades muy concretas; cuestión muy limitada que 

no permite a los individuos comprender procesos complejos, 

desarrollar innovaciones, modificar programa!:> y procedimientos 

ineficientes, etc. 
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- Caracteriza al mercado de trabajo como homogéneo, objetivo, 

neutral y eficiente. No considera los contenidos y la calidad, 

ignora el funcionamiento real de sociedades¡ distintas y no considera 

cuesti one6 pol !ti cas, soci oeconOmocas y culturales deci at va&. 

Pretende medir como si fuera homogéneo un Ambito complejo, 

diferenciado y de•igual. 

- Por llltimo, la Tacr:la del Capital Humano busca una fcrmaciOn 

"lltil 11 de acuerdo a su marco de refer-enciaa propone una capacitaciOn 

directa para el tr-abajo y no una formación integral a laroo pla~o. 

En resumen, ~sta teor:la no constt tuye una descripción correcta y 

completa del myndo• solo proporciona una •pologfa elegante del statu& 

que, ya que no es posible argumentar con solidez cientffica que 

algunas de las manifestaciones de injusticia prevalecientaa en la 

sociedad actual sean responsabilidad exclusiva de un individuo que no 

ha aabido tomar decisiones acerca de la inversión de su propio 

capital humano <Pescador, 1981). 

B. TEORIA SOCIO-POLITICA DE LA EDUCACION. 

Al igual que la teoría anterior, ésta tBJttbién es una teoria 

general, ccnsti tui da fundamentalmente por aportes si mi lares y 

complementarios derivados de diversas diaciplinas, tales como 

sociología de la educacion, sociología del trabajo, histor-ia del 

desarrollo econOmico •••• , cuyo principal vinculo en comlln es la 
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utilización de categorías de anllisis mar>cista a las relaciones 

entre el sistema educativo y el sistema productivo. 

En genmral, estas diversas interpretaciones sa caracteri::an por el 

an&lisis histórico de estas relaciones. Se parte del concepto de que 

las c:aracter!sticas que asumen actualmente en una sociedad dada, las 

r&l aci enea entre 1 a educaci On y el •1 stema productivo son 1 a 

e>cpresión temporal de un largo proceso histérico de lucha, 

contradicción y conflicto entre los intereses de grupos y clases 

sociales antagónicas (Gómez y Munguia,1981>. 

En esta teoria la unidad de anal !sis eKtá formada por las 

deci si onP.s de arupo'I' clases sociales en conflicto entre si, 

contrariamente a la teoria de la funcionalidad técnica de la 

educación, en la que se analiza al individuo y sus decisiones libres 

frente al mercado de trabajo. 

Otra premisa central de esta teort:a ea que todo sistema econOmico, 

sea capitalista o socialista, no puede s.:=-1- reducido a la tecnologia 

que emplea para producir bienes y servicios. Hussain (1976), <citado 

por GOme::, 1 ttSl) , menciona que el sistema productivo si empre esta 

claramente determina.do por relaciones socia.les especificas en las 

cuales de-fine qué se pr·oduce, como se produce <tipo de tecnologia 

utilizada, organi:::aciOn y divisiOn del trabajo), para quién se 

produce y cómo se distribuye 5ocialmente ls producción. 
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Por tanto, es la naturaleza de l•s relaciones sociales de 

produce:! On y no un determinismo técnico-económica, el factor 

determinante de las opciones técnicas y organizacionales en la 

producción <GOmez y Mungufa 1 1981>. 

En este conte~to, Carnoy <1981>, enfatiza que la eKplicaciOn entre 

sociedad y educación radica en ls.& relaciones sociales de producción 

y en la lucha de clases. Entonces, la educación se convierte en una 

m.ts de las instancias e instituciones en donde se transmite 1 a 

ideología de la clase dominante y en donde &e reproducen las 

relaciones sociales de producción. De este modo, Bordieu <1981>, 

enfatiza que la principal función del sistema educativo es legitimar 

la 11 reproducciOn cultural de la desigualdad social 11 mediante la 

conversión de las jerarquiaa sociales en jerarqufaa educativas. 

Es importante mencionar en este aspecto a Samuel Bowles y Herbert 

Gintis (1978>, qi:e en sus investigaciones y en su descripciOn del 

aparato escolar norteamericano centraron su atención en los procesos 

ocultos de sociali::ación de una fuer;:a de trabajo disciplinada, 

obediente y bien motivada a partir de la escuela. Es decir, la 

escuela, ademAs de proporcionar conocimientos y habilidades que 

permitan desempei;ar al individuo una ocupación en el sistema 

capital tsta, promueve rasgos de personal id ad <principalmente 

subordinación y disciplina>, que facultan a los individuos 

diferenciados en clases y grupos sociales para ubicarse 

ºadecuadamente" en el mercado de trabajo y desempeñar puestos de 

distinta categoría y remuneración. 



En consecuencia, los tipos y niveles de calificación requeridos 

de la fuer:a laboral para el acceso a las diferentes ocupaciones y 

oficios están artificialmente inflados, ademé& son inecesarios, 

arbitrarios e irrelevantes. 

Al respecto, Góme: U981> 1 menciona que la selección de la fuer:• 

laboral para estos diversos niveles en la jerarquia ocupacional ea al 

mismo tiempo un proceso de selección y diferenciación social. De esta 

forma, los criterios y mecanismos de selección ocupacional desempeñan 

una doble función: definen las competencias t6cnicas para determinado 

oficio u ocupación y diferencian ésta de otras, así como al 

candidato, de otros. Es decir, esta doble funciOn de selección 

social y ocupacional implica que la. identificación de determinados 

requisitos de calific!\ciOn o formaci6n para una ocupaciOn dada no 

refleja necesariamente la calificación o formación para tal trabajo, 

sino el objetive de diferenciarlo social y ocupaci onalmente de otros .. 

Aunque es el sistema educativo quien provee la acreditaciOn 

educativa para la selección cc:upacional, ésta es determinada por 

mültiples factores ettógenos a lo educativo, como es el nivel 

socioec:onómico, nivel de la oferta de empleos, criterios y prácticas 

de selección de personal, etc. Esta sOlo aumenta la probabilidad de 

acceso a determinadas ocupaciones, a cada una de las cuales se les ha 

asignado cierto nivel de ingreso. 
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Por ésta ra:::ón, la acreditación aparece falsamente como 

determinante del ingrese personal <GOme:: y Munguia 1981>. Es mAs 

bien ls naturale::a de las relaciones sociales de producción en la 

sociedad el factor determinante de las diferencias salariales, de las 

condiciones de trabajo, de las opciones tecnológicas y de la 

jerarquía ocupacional, )' por tanto, de la especific:ac:i6n de los 

requisitos educativos para las diversas tareas y niveles 

oc:upaci onal ea. 

Para ésta teoría, el tipo o nivel de formación de la fuer;:a 

laboral no está vinculada a su productividad r1i a su empleabilidad. 

Su principal papel es el de facilitar la selección social de la 

fuerza leboral para los diversos segmentes jerárquicos en que se 

encuentra dividida en el proceso de trabajo históricamente 

estructurado por los dueños de la producción. 

En este contexto, la educación formal de la fuerza .laboral 

desempeR'a un papel 11 institucional 11 , es decir, sirve de criterio de 

selección de los candidatos para los diversos seghlentos de la 

estructura ocupacional, primordial mente en función de las 

características actitudinales y de conducta requeridas para el papel 

de cada segmento en la jerarquía ocupacional. Por lo tanto, surge la 

distribución y remuneración desigual de los trabajadores en la 

jerarquía ocupacional como el resultado justo y objetivo de la mayor 

productividad de sua conocimientos y habilidades, supuestamente 

representados por gu acreditación educativa (Gómez, 1981>. 
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Los planteamientos expuestos anteriormente se refieren de manera 

general a ht!I relaciones entre los sistemas educativo y productivo. 

Pero, para poder comprender la especificidad y particularidad que 

asumen éstas relaciones en una sociedad dada , es necesario anali=ar 

las caracteriticas concretas que presentan en ésta el funcionamiento 

del mercado de trabajo y en especial el papel que en este desempeña 

el nivel y tipo de escolaridad de la fuerza laboral. 

En este sentido se presenta la teoria de la Segmentación del 

Mercado de Trabajo que fue desarrolla.da por Gordon Rei ch y Edwards 

<1973) y por Carnoy y Carpenter (1981 > q1..11enes recuperan la cr:l'.tica 

que Bowles y Gintis (1978> le formularon a la teoria del capital 

humano la cual e>ccluye de manera formal el conflicto de clases 

sociales en la e>rplicaciOn de la dinámica que se presenta en el 

mercado de trabajo y que solo puede ser entendida mediante el 

análisis de la lucha de clases. 

En esta teor1'a, l• unidad de análisis es la naturaleza de los 

mercados de trabajo on la sociedad, es decir, su grado de 

homogeneidad o heterogeneidad, la estructura ocupacional y !SU 

difercncic.i;ión Jerárquica, el grado de calificaciOn o descalificación 

laboral generado por la división del trabajo, la distribución 

ocupacional del ingreso, y el papel de la acreditación educati'.la en 

este conte><to (Góme=, 1981>. 

Cabe seri'al ar que en esta teoria el mercado de trabajo no es 

homogéneo, objetivo y eficiente para todos los individuos sino que se 
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encuentra fraccionado en varios segmentos desiguales entres!, cada 

uno estrechamente asociado con ciertas ocupaciones q~e conforman los 

grandes niveles en les que se encuentra dividida la estructura 

ocupacional jerárquica1 niveles de ccncepciOn y gestión de la 

producción técnico-administrativo y de ejecución. 

Estos niveles ocupacionales se encuentran claramente diferenciados 

entre si en términos de salarios, prestaciones, condiciones de 

trabajo, grado de autonomi a y responsabilidad laboral, y requisitos 

educativos y culturales (edad, se>eo, etnia,etc.> que se exigen para 

acceder a ellos. Tales niveles actúan como filtros de movilidad 

ocupacional cuya funciOn es limitar y controlar los mecanismos de 

acceso y promoción a otras ocupaciones inter y entre mercados. 

En el desarrollo de ésta teoría han sido planteadas dos 

principales tipologías de segmentación en el mercado de trabajo; la 

primera fue formulada por Gcrdon, Reich y Edwars en 1973, y planteaba 

la e><istencia de tres segmentos11) el primario independiente, 2> el 

primario subordinado y 3) el secundario. 

El segmento primario independiente esté. formado por ocupaciones 

de dirección, concepción y gestiOn de producción. Estas son 

ocupaciones creativas, de amplia autonomia y responsabilidad, por lo 

que requieren altoli niveles de educaciOn, en consecuencia perciben 

al tos salarios. 
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El segmento primario subordinado comprende un gran número de 

ocupaciones y trabajos en administraciones, servicios, supervisión y 

control. Estas ocupac:i enes se ca.racteri :an por ser espec! ficas, 

limitadas, predeterminadas y repetitivas. 

El segmento secundario estA fo··mado por las ocupaciones o 

trabajos manuale•.a no calificados, simples y rutinarios. Para 

desempeñar este tipo de trabajo se requiere de escasas nabilid~des y 

conoci mi en tos. La capacitación laboral requerida es fundamental mete 

de carácter .afec:+;vo, .;ictit.u•:i111al, no c:ognit1110. 

La segunda tipología fue i:laborada por Carnoy y Carpeni..c.r (19el>, 

retomando el r.:mer1·;:os de l c.\ anterior-. E~t ·~ t>e fl.mda1r.entc. en el t.:oncepto 

de las contradicc!~nrs entre intepeses sociales opuestos, la cual se 

expresa nn J ;;\9 forrras que a:sumen las instituciones sociales. El 

análisis de estas contradicciones, en cada contexto social, requiere 

de un estudio concreto de las interacciones entre la tecnologta 

utilizada en la producción, las formas d& organización y diviei6n del 

trabajo, y las características educativas y sociales d& la fuerza 

laboral. 

En términos general es, 1 os segmentos del mercado laboral han sido 

conceptuali<?:ados como1 1J alta educación, 2> sindicali::::ado, 3) 

competitivo y 4> el artesanal. 

El segmento de al ta educación esta formado por una .gama de 

trabajos profesionales y de gerencia de alta importancia en la 
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producción y, por tanto, de alta remuneración, prestigio y 

estabilidad. Esta deTiniciOn coincide con la del segmento primario 

independiente originalmente propuesto por Gordon, Reich y Edwards 

(1973). 

El segmento sindica.li:o:ado u organizado está i·ormado por todos 

aquellos trabajos cuyo proceso de selección, promoción y remuneración 

han sido formali:ados por normas y contratos sindicales, por el 

estblecimiento de mercados internos de trabajo, escalafones, etc. 

Este conjunto de normas, reglamentos y estructuras que rigen las 

relaciones labora.les, tienen como objetivo proteger 1 mejorar el 

empleo y las c~ndiciones de trabajo de los empleados sindicali:o:ados. 

Al mismo tiempo, e>ccluye de la competencia por al empleo a quien no 

pertenezca a este segmento ocupacional. En este segmento, es 

limitado el ar amente el pa.pel de la educación formal en la 

cal 1 ficaciOn técnica, sin embargo, los requisitos educativos para el 

acceso a éste son cada ve: más al tos e innecesarios. La principal 

motivación da la fucr::a laboral e.e encuentra en lograr mayores 

reinvindicaciones salariales y en asegurar la estabilidad en el 

empleo. 

El segmento competitivo comprende los trab&jos y ocupaciones 

caracteri;:ados por los salarios mé.s bajos, empleo inestable, malo.s 

condiciones de trabajo, y pocas oportunidades de promoción y 

mejor ami en to. Esta nueva tipología abarca los segmentos primario 

subordinado y secundario anteriormente descritos. 
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El Ctltimo segmento esta formado por trabajadores artesanales que 

requieren habilidades manuales tradicionales qua sOlo pueden 

aprenderse a través de la e>Cperi enci a práctica. Estas ocupaci enes 

constituyen el sector del autoempleo, en rápida disminución debido al 

progreso técnico. Sin embargo, mL1chas de estas ocupaciones tienen 

buenos nivel es de ingreso y ofrecen un al to grado de crea ti v1 dad Y 

autonom:C a personal. 

Los segmentos antes citados son básicamente cerrados, por lo que 

la movilidad de uno a otro es dificil. Hacia el interior de una 

misma organi::ación la segmentaciOn se da en los tres primeros niveles 

mencionados anteriormente de Jerarquia ocupacional, que reafirman la 

disociación entre trabajo intelectual y de ejecucten en una serie de 

categorías ocupacionales. Fuera de la organi:.:aciOn, la segmentaciOn 

puede comprenderse en las grandes diferencias que se dan entre 

trabajos si mi lares de ámbitos di stintoa, como son: el sector moderno 

y dominante de la economta, la pequeña empresa y el sector de la 

producción familiar que se caracter::.za por los ingresos mas bajo& y 

poca productividad. 

Aunque la Teorta de la Segmentación en el Mercado de Trabajo, 

constituye una más amplia explicaci6n que la Tecria del Capital 

Humano, sigue inscribiéndose en un marco funcionalista de la 

interpretación de las relaciones entre la economía y la educación. 

En resumen, el enfoque funcionalista en la interprE-taci6n del 

fenómeno educativo parte ael supuesto de que no es la estructura 
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económico-social la que incide directamente en la determinación de 

las condiciones dul sistema educativo, sino por el contrario, es la 

transformación del propio sistema educativo lo que de alguna manera 

produce un efecto profundo en la estructura socio-econ6mic:a, ya sea 

en la estructura ocupacional, en el distanciamiento regional, o hasta 

en la miema distribución personal del ingreso. Da ahí, que el status 

de profesionista esté considerado como la c011pide del sistema social, 

como el nivel mé.s alto de ascenso, propiciado por el acceso a la 

educación. 

Sin erabargo al confrontar estos gupuestos con la realidad es 

posible observ~r el car.Acter politice de ésta perepectiva pues la 

acreditación educativa viene sufriendo un acentuado proceso de 

devaluación, en el que cada ve:z: se requiere de más años e•col ares 

para ocupar un mismo puesto laboral. 

Además, de los elementos aeñalodos, intervienen otros aspectos que 

juegan un papel importante en la caracteri~aci6n de la educación por 

parte del funcionalismo contemporáneo, a saberi 

- La educación se concibe como una instancia socio-cultural 

encargada de formar recursos humanos para el desarrollo de las 

actividades productivas de la base económica de la sociedad. 

- La educación es considerada como la principal encaraada. de 

asegurar un patrimonio cultural socialmente determinado. 
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- La educaciOn debe de generar y desarrollar la& capacidades 

indispensables para el logro di:! una mayor integraciOn social de los 

individuos a los valores nacionales y morales. 

- Por llltimo, se establece que la desigualdad educativa es causa 

directa de la desigualdad econOmica y que el subdesarrollo se explica 

en gran parte por el desarrollo educativo. 

Por la enorme influencia de este tipo de e>epl icaciones, se han 

realizado numerosos estudios en los que se encuentra que existe poca 

relación entre ambos y que realmente no hay una relación directa 

entre la formación profesional y el mercado de tr•bajo. 

Las premisas teOricas citadas anteriormente constituyen el 

principal referente conceptual en l~ interpretaciOn &octal dominante, 

tanto d& la problemé.tica educativa de Mé>cico, como de las pol:lticas 

oficia.les aplicadas en materia educativa. 

En este caso concreto, el planteamiento más común que •ubyace 

r-adica en una concepciOn particular, donde "la educaciOn es 

considerada como sub si stama del si a tema social , que cumple 

determinadas funcione5 par-a el mantenimiento del orden social 

eY.istente, en estas condiciones, el desarrollo de la sociedad supone 

constantes transformaciones y alteraciones sobre las cuales ea 

nec•sario poner en marcha mecanismos de autorregulaciOn y control, 

para el establecimi ente y mantenimiento del equilibrio social 11 

<Parsons, 1974, pp.151>. 
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La educación en el pais también ha sido considerada como la 

promotora de mejores condiciones ocupacionales y, por tanto, 

sociales; de ahi, que se le tome en cuenta como factor importante 

para la superación de la desigualdad en la distribuciOn del ingreso, 

asi como del desempleo y subempleo e~istente. 

Cabe señalar, que también debe &er considerada como .1.mbito de 

autonomía relativa potenciándola como espacio de lucha entre las 

el ases soc:i ale&., 

En conc:lusiOn, las deficiencia.11 cualitativas de la educac:iOn 

meKicana se han considerado como un factor importante del e&tado de 

atraso y subdesar·rol 1 o, pero esencialmente, como factor dinámico de 

1 a. economi a nacional. De 1 a mi ama m•nera, estos pl anteami entes han 

mantenido como comtln denominador el manejo de la aituaciOn socio

económic:a y educativa en términos de una correlación entre variables; 

la particularidad de estos anAlisis deja al margen el conocimiento de 

la estructura social como totalidad b4sica originada en el desarrollo 

histórico de las sociedades modernas, donde el carácter social de la 

educación esta referido a la epecificidad del momento hist6rico

social de que se trate. 
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C A P 1 T U L O 111 

MERCADO DE TRABAJO DEL PSICOLOGO 

La etimologfa del término profesión encierra la idea del 

desinterés; profesar no sOlo significa ejercar un saber o una 

habilidad, sino también crear o confesar püblicamente una ciencia. No 

se profesa en función de la bllsqueda de beneficios o ventajas 

materiales individuales, sino en función de un ideal que trasciende 

los intereses propios. 

De manera muy sencilla, se entiende por profesionales al conjunto 

de personas que logran practicar una técnica definida basada en una 

instrucción especializada. Para Tenti Fanfani C1G'85), la profesión 

es una tarea basada en el estudio intelectual especiali2ado y en el 

adiestramiento, cuyo fin es proporcionar servicio o asesoramiento 
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e>eperimentado a los demás, en virtud de un horario definido y de un 

salario. 

Flexner (citado por Tenti, 1985), hace menciOn de seis criterios 

para definir una profesión: 

1.- Implica necesariamente de operaciones intelectuales. 

2.- Derivan su material de la ciencia y la instrucción. 

3.- Manejan ente material con un fin definido y práctico. 

4.- Poseen una técnica ed1Jc:ativa comunicable. 

s.- Tienden a su organización. 

6.- Tienden a una natLtraleza cada vez mas altruista. • 

. ~egtln la mayoria de los sociólogos norteamericanos el indicador 

mayor para medir el grado de profesionalización en un caso 

determinado es el logro de la autonomfa, la cual implicas 

- Conocer mejor que nadie lo que es bueno p~ra el cliente, en virtud 

de un prolongado entrenamiento y educación previo. 

- Sujetar sus decisiones ünicamente a la. vigilancia de sus c:olegas 1 y 

- colocar todos los niveles de pertenencia bajo la Juri&dicción de la 

profesión y la entrada a la misma bajo el control de la asociaciOn 

pertinente CTenti, 1985). 

De acuerdo a tal es criterios, el Funcionalismo pretende construir 

una teorfa del funcionamiento y de la génesis de los grupos 

proTesi anal es. Su racionalidad no consiste en describir sus 

principales caracterfsticas en cuanto tales, sino en identificar 
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cuales son las funciones que cumple en la sociedad. Desde este 

punto de vista las profesiones constituyen mediaciones entre las 

r.ec:esi dad es individuales y 1 as necesidades funcionales de 1 a 

soc:fedad, contribuyen a la regulación y al control que permite el 

buen funcionamiento de la sociedad. 

Para Día:: Barriga 0990> la profesión emerge en la instauración 

del capitalismo como una forma da regular el acceso al conocimiento y 

a la vez ordenar; esto es, incluir y e><c:luir a las personas en un 

ejercicio ocupacional. A su vez para Tenti <1'1'85), las profesiones 

constituidas pueden ser aprendidas como un caso particular del 

desarrollo general de campus estructurados de producción de bienes 

simbólicos en la sociedad moderna; en esta definición se destaca la 

jararquización, aqui las profesiones no constituyen espacios 

homogéneos, sino espacios estructurados, posiciones de prestigio y 

poder. La estructura de poder de un campo profesional constituye el 

resultado de las luchas y de las relaciones de fuer::a. en un momento 

determinado de su evolución histórica. 

Las profesiones se estructuran con baso a una segmentación de la 

producción del conocimiento y de su propio ejercicio. Para que una 

profesión se con-Forme 1 no sOl o se necesita del conoc:i mi ente 

especifico sino que se requiere de una legalidad sobre la forma de 

adquisición de ese conocimiento; diche1. legalidad es asumida por una 

institución (la escuela) que da conocimiento sobre tal ajercicio y 

fundamentalmente eKpide un certificado o diploma que garanti::a que un 
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individuo está capacitado para ejercer una práctica profesional, 

antes de que tenga una experiencia respecto a la misma (D!a:z, 1990). 

La profesión tiene sus limites, el carácter de los miamos permite 

definir la autonomia de un campo profesional como la ccipacidad que 

tiene una profesión parin producir e imponer las normas de su 

producción y los criterios de evaluac:iOn de sus propios productos. 

Esto es, retraducir y reinterpretar todas las determinaciones 

externas conforme a sus propios principios. Como ya se menciono, el 

campo profesional conlleva un proceso de del imi taciOn y e><cl usiOn, 

que distingue a los profesionales de los no profesionales. 

Toda institucionali::aciOn del aprendi:zaje implica una separación 

entre lo que denominamos dominio prActico de las pr&cticas, y 

dtiminio simbólico de las miamas1 esto llltimo, Justifica la 

legitimidad y el nivel "cient:l'fico" de los Baberas acumulados <GOmez

Fanfani, 19 >. 

La11 valorizaciones que existen !!Obre el eJercicia profesional 

dependen de una si tuaciOn cultural (relativamente impueeto en una 

sociedad particular> y es independiente del conjunto de conocim;\entos 

que su ejercicio específico demanda. Cada profesión se comporta (y se 

valora> de muy distintas maneras en el conjunto social1 sin embargo 

una mayor valorizaciOn social no significa una mayor valori:aciOn 

cient!fica, la 11compra 11 del conocimiento profesional depende más de 

la valori:ación social que del conjunto de conocimientos que tal 

formación profesional implica. La profesión se Justifica en la 
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medida en que hay un sector de problemas sociales especi ficos que 

demandan su ejercicio CRibes, 1989). 

A medida que la sociedad se hace mAs diferenciada y compleja, los 

roles laborales de los profesionales se hacen cada vez mas variados y 

complejo!!; se d-.a la tendencia hacia la diferenciación de las 

profesiones en especialidades y subespecialidades. 

El acelerado desarrollo cientí~ico-tecnolOgico constituye un 

fuerte estimulo par.;i la especiali;::ac:ión; es decir, para la continua 

aparición de nuevos campos profesionales, cada una de ellas con sus 

propias pretenciones autónomas. Las profesiones particulares pueden 

clasificarse seglln el grado de convergencia de laa disciplinas y 

tecnologfas que se consideran bAsic:as para su desarrolloJ en otras 

palabras, seglln el grado de acuerdo que e><iste acerca de la valide;:: o 

pertinencia de su conocimiento profesional básico.. No eiempre eKiste 

una identidad entre profesión y conocimiento disciplinario, en el 

caso de medicina o ingeniería y otras profesiones constituidas existe 

un alto acuerdo, en psicología e>eiste un grado variable de acuerdo, 

que depende del conocimiento o los procedimientos v.Uidos para 

solucionar problemas. 

Ahora bien, cabe hacer la distinciOn entre profesión y 

disciplina. La profesión como campo de conocimiento queda 

circunscrita al problema de la ejecución de un conjunto de 

habi 11 dad es técntco-ccgnosc:i ti vas, mientras que un campo 
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disciplinario apunta hacia la conformación teórica o conceptual de un 

saber espec:lfico CDta: 1990>. 

En particular, la psicologia nace como una disciplina dual• 

ubicada en dos vertientes aparentemente complementarias1 la de una 

disciplina científica y la de una profesión con finea prácticos en la 

organización social. Eata dualidad la plantea Ribes <1989), de la 

siguiente ma.nerai por un lado el interé» por los problemas del 

conocimiento y de la moral dieron lugar al suroimiento de una 

psicologia académica dedicada al e>1amen conceptual y empirico de la 

11 mente 11 , la acciOn humana y animalJ la filosofia y la biologia 

c~nstituyercn la fuente histórica de esta nueva disciplina. Por otra 

parte, la segunda R~voluciOn Industrial y las dos Guerra9 Mundiales 

configuraron una demanda social para que se ofrecieran soluciones a 

diversos problemas humanos en los ámbitos de la educación, el trabajo 

y la salud principalmente. 

Asi aurgi6 una psicologia aplicada, definida y delimitada 

e><clusivamente por el ámbito de problemas que debía solucionar. La 

psicología aplicada, en tanto profesión, se constituyo como un 

encargo $CCial heterogéneo, al margen del desarrollo y 

consideraciones de su dimensión científica. 

La profesión en tanto integraciOn del Baber pr~ctico con 

conocimientos tecnológicos diversos, no puede e><istir si no se 

dispone del conocimiento cient!fico-analftico a sintetizar. Esto 
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lleva a comprender que no ha.y psicología qu1t aplicar como mera 

profesión a menos que se acepten dos supuestos: 

a> Clue la psicología no es más que un mero saber práctico y por 

tanto asequible a cualquier persona, y/o 

b) Que la psicología como profeaiOn depende conceptual y 

metodológicamente de otras disciplinas. 

De ser esto llltimo correcto, constituiría un absurdo llamar 

p&icología a lo que hacen los psicólogos. Desde esta perspectiva, 

se requiere primero de una psicología como disciplina científica para 

aspirar a una profesión psicológica. 

La psicología como disciplina reclama simultáneamente poner en 

práctica los tres ámbitos de conocimiento, el cientifico, el 

tecnológico y el profesional, entendidos de la siguiente manara1 la 

ciencia como modo especiali::ado de conocimiento qua se caracterice 

por abstraerse de los eventos y circunstancias concretas mediante el 

proceso de anAl i sis; e1· tecnol Ogi co como una forma o modo de 

conocimiento sintético o sintetizador que reuna los conocimientos de 

diversas ciencias asi como reglas, procedimientos y criterios 

predictivos de otras formas de saber tanto formal como práctico, y 

por llltimo, el se.bar páctico como un modo de saber ligado a la& 

circunstancias concretas CRibea, 1989>. 

Mill4n <1982>, al hacer un anAlisis histórico de la Ptsicologia 

Menicana, la presenta como disciplina inmadura respecto a los modelos 

que ha querido imitar¡ dentro de sus síntomas de inmadure~ menciona; 
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a> convivencia de variae "teorías 11 contradictorias que luchan por 

hegemonizar el conjunto sin lograrlo) b) sus discrepancias 

epistemológicas en relación a su objeto de estudio; c> discrepancias 

metodológicas y 1 d) 11 Cientificismo 11 de las teorías psicológicas. 

Como profeeión menciona los factores que contribuyen a su crisis: 

- La crisis económica general del país y sus efectos sobre el 

conjunto de Ja sociedad, particularmente de la educación. 

- La masificación de las instituciones de educación superior. 

- La configuración del mercado profesion;,1 del pa.ts. 

- El desarrollo histórico de la profesión del psicólogo en MéMico. 

- El desarrollo contradictorio de la disciplina psicológica como 

ciencia. 

- La calidad de la enseWanza e investigación de la psicología en 

las escuelas o facultades que la imparte. 

Asimismo, el autor menciona que la práctica profesional <valor de 

uso> de la disciplina psicolOgica se ve distorcionada o restringida 

cuando ésta no corresponde o no Be vincula a las necesidades sociales 

determinadas hiGtóricamente1 por otro lado, si la profesi6n a 

disciplina no ofrece soluciones factibles <valor de cambio) para la 

problemática real y concreta del contexto gocial en el que se ubica, 

entonces sobreviene su desvalori:ac:iOn social, tal es la situaciOn en 

1 a que se encuentra 1 a psi col ogí a en nuestro pai s. 

Por su parte Ribes C1989), sostiene la tesis de que 11 la psicología 

sólo tiene identidad disciplinaria cuando se le concibe como modo 
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cient!fico de conocimiento, )' que aun cuando como todo conocimiento 

analítico el conocimiento psicológico es aplicable, su aplicación no 

se da de me.nera especifica y directa como profesión si no mediado 

interdisc:iplinariamente por disciplines genuinamente profesionales, 

que poseyendo un encargo social relativamente especifico respecto a 

la solución de problemas sociales, comparten como rasgo común de 

dicha problemática, una dimensión psicolOgicaz la participación del 

comportamiento i ndi vi dual humano". 

La psicologia mexicana en su doble vertiente, como ciencia. y como 

profeBión, ha sido objeto de una constante evolución durante la 

lll tima décai:1a. La reflexión epistemolOgica e histórica y la 

confrontación teórica y metodológica, se ha multiplicado como indicio 

de este intento de comprensión del ser y del deber ser de la 

psicolog:l:a como ciencia. Por otro lado, han prolifera.do distintas 

propuestas de curricula para la formaciOn profesional del p~icOlogo, 

se ha intentado poner en práctica nuevas técnicas psicolOgicas para 

la evaluación e intervención, procurando abordar problemas nuevos 

dando origen a áre~s como la psicolcgta ambiental, psicolcgia de la 

salud y psicología aplicada al deporte, entre otras. Estos 

indicadores son signos de los cambios que la psicologia mexicana 

tiene en su vertiente profesional <Val derrama, Lavalle y Hdz., 1989>. 

Lo anterior, determina la necesJ.dad de incorporar en el anAlisis 

algunos parámetros que muestren la dinámica seguida por la psicologia 

en su trayectoria. 
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Después de haber sido una disciplina con escasa incidencia en el 

proceso social y m!nima presencia en el quehacer educativo, la 

psicología ha pasado a ser una de las profesiones con mayor 

diversificación social, se presenta como una de las carreras con mas 

alto indice de inscripciOn y mayor tendencia al crecimiento. El 

incremento en la matricula en las carreras profesionales más 

saturadas en México en el periódo de 1970-71 es llamativo1 la carrera 

de Psicología pasó de un modesto décimo primer lugar en 1971 a un 

santo lugar en 1976 en relaciOn a las carreras con mayor demanda en 

le UNAM (Mil 1an,1982). 

La expansiOn obedece a una lógica creciente de oferta educativa 

por parte de las instituciones universitarias como respuesta a la 

demanda educativa originada en la sociedad civil, y no a un proyecto 

riguroso y ordenado de pl aneaciOn educativa, ni a la proyección por 

parte del Estado y la sociedad en general. 

En México, la enseñan:;:;a de la Psicología ha sido explosiva y 

desordenada; después de la fundación de la primera licenciatura en la 

UNAM en 1958 el nllmero de escuelas donde se imparte la disciplina, 

pasó a ser en 1967 de 10, 25 en 1974 1 40 en 1977, 66 en 1981 y de 95 

en 1984 <Preciado y Rojas, 1988>. 

El dato de las escueles privadas de psicología es particularmente 

interesante, Mill4n C1982>, reporta un porcentaje de 25.2Y. de ellas y 

da una visión de lo que representa la. enseñanza de la psicología 

vista como negocio. 
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Rospccto a l.9 pobla.cion oatudiantil, el crocimionto es mu¡• 

importante, como lo muestran los siguientos dDtos de lD matrícula on 

al pt:\fS de la Licenciatura en Psicología en el periodo de 1973 -

1987. 

f\IG!nt IU- Y '-"SI- "'"'· at .. DISflCM ..... ICM .... 

1.#11 ~ION w l"SIC01.-1*111 IM Nuco. 

Como so puede apreciar an 1973 la Facult.:ld de Psicología tormabn 

a :; de cada 4 psicOlogos on Mé>dco. El crecimiento de la matrícula 

nacional t.L1•/o una correspondencia con el crecimiento del número de 

instituciones que incorporaron la licenciatura en Psicología, con 

esto es importante resaltar que para 1987 haya disminuido la UNAf1 su 

participación en la tormaciOn do 1 do cada 10 psicólogos, obedeciendo 

al not.abl e creci mi en to del número do escuelas, cspcci al mento de 

carácter privado <Rivera y Urbina, 1989). 
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De acuerdo a lo reportado por el ANUIES, en el ptiriodo de 1977 a 

1988 egresaren un total de 29 523 psicólogos, estimtmdose que en 

promedio por ai\c egresaron :::S 630 psicólogos. Alln cuando representa 

un porcentaje bajo, visto en comparaciOn con el desarrollo de otras 

dimcipltnas, no deja de constituir un nllmero impresionante en 

términos de la oferta laboral 1 a este paso para el año 2 000 

encontraremos en el campo profesi anal una población de pssicOl egos 

cercana a los 80 000. 

Conforme a los datos proporcionados por la Dirección General de 

Profesiones de la SEP de 1949 a 1988 habian obtenido su cédula 

profesional un total de 12 004 psicólogos a nivel Licenciatura, 

variable qL1e incide como se ver~ más adelante en el mercado de 

trabajo. Para 1990, los psic:Ologoa egresados con cédula profesional 

ascendieron a 15 000, seg~n datos de Rodrigue: (19921. 

Con respecto a 1 a planta docente de 1 as escuelas de psi col og! ~, 

ésta se integra en su ma}'or1a, 

preparación académica resultan 

con profesores cuya experiencia o 

insuficientes. El crecimiento 

acelerado de las instituciones ha impedido la incorporación de 

prc:>Tesores con amplia experiencia, dichas escuelas se ven en la 

necesidad de recurrir a la improvisación de profesores, afectando con 

ello la calidad de la enseñanza. La educación actual en las 

licenciaturas de psicología es fundamentalmente una formación basada 

en la transmición da conocimientos, lo que pudieramos llamar 

educación por conocimiento <Preciado y Rejas, 1988). Asimismo, se 
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conjuga 1 a desorgani ::ac:i On preval9ciente en los planes de es tu di o 

si ende al mismo tiempo la causa y el efecto del caos de 1 a enseilan::a 

de la disciplina. Los planes de estudio tienden a reproducir y en 

oc:aciones a deteriorar aón más, la imagen desarticulada de la 

disciplina, formando psicOlcgos con una endeb!e- identidad científica 

y profes! anal. 

Un aspecto que cabe mencionar es la actividad relativa a la 

investigación; en la mayoría de las escuelas en donde se imparte 

pstcologf'a casi no existen recursos para la investigaci6n - tanto 

humanos como físicos - se invE.'Stigci. ¡¡,As por esfuer::os personales que 

por ayudas institucionales. Como ejemplo de la realidad Lara <1989), 

cita el curriculum de la Facultad de Psicología de la UNAM, el cual 

data de 1971, aunque el autor habla de 17 años de antigüedad, con sus 

consecuencias previsibles, menciona aproximadamente a 82 profesores 

realizando investigación de calidad, de ellos, solo algunos cuentan 

con nombramiento de investigador. 

En este mismo rubro, debe mencionarse qua la mayor:Ca de los 

recursos humanos estAn concentrados en el Distrito Federal, 

particularmente en la UNAMJ la Facultad de Psicología reali::a el 7~7. 

del trabajo de investigación en el pata CRodrtgue;: 1 1992). 

Raeulta pertinente resaltar que la Universidad deberá propiciar el 

desarrollo de la i rivesti gaci On buscando nuevas fuentes de 

finlJnc:iamiento y el incremento significativo d& la infraestr'LlC't.ura 

pertinente, asl como el desarrollo de planes ·1• programas para la 



formación de investig:idores. Con esta variable se perfila la actitud 

de 1 os psi c61 egos en el futuro, para abat1 r 1 a f al La .Je i.,terés p.:>r 

la jnnov-ación e investigaciór. en el are&. 

En otro orden rf!:! ideas, es im¡:ortante señalar que las enc.uestas 

rea11.:?:adas 'Mercado, Rcimirez y Mt:;:., 1978J Guerrero, 1964>, reportan 

un poro:entaje sobresaliente de la participaciOn del se>Co femenino y 

en menor porcentaje el se>Co masculind, este indice permite pensar que 

en la atenciOn de problemas sociales y el estudio de esta disciplina 

sigue considerándose propia del se>Co femeninos probablemente asto se 

deba al desconocimiento del perfil, del tipo de funciones y 

actividades profesionales del psicOlogo por aquellos sujeto11 

potencialmente interesados en esta disciplina. 

De acuerdo con lo que reporta Millan <1982>, en su e&tudio de los 

29~ psicOlogos consultados en su mayoría tienen de 1 a 3 años de 

antigüedad en su trabajo 1 lo que indica que éstas pla::as son de 

reciente creaciOn¡ al óBZ declara que el emplRo con que contaba era 

su ~nica fuente da ingresos, en tanto que el 31Z manifestó otras vías 

de ingre!ii6 que en su mayoría estaban constituidas por el ejercicio 

privado. En relación a este punto, GirOn e 1989) 1 menciona que la 

psicc!ogf a es una profesión medianamente remunerada. 

Uno de los posibles factore& que contribuyen a la baja 

remuneración es que el 67Z de ellos son pasantes y tan sólo el 33~ 

son titula.dos, ésto lo corrobora Martina:: y Urbina <1989), al 

mencionar que la mayoría de los psicólogos no se han titu_lado. 
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Para la ubicación en el áraa laboral Mt:. y Urbina (1989>, hacen 

referencia a que el medio más frecuente para obtener empleo fue por 

recomandaciOn, en orden descendente, por visita directa al centro 

laboral, por bolsa de trabajo de la institución en referencia y por 

~ltimo por medio de las agencia& de colocaciOn y las asociaciones de 

psicólogos. 

En cuanto a las áreas de inserción laboral, en términos generales 

i1ts posible observar que las áreas educativa, cl:lnica e industrial son 

las que mA!I demanda tienen por la vinculación que se tiene en el 

trabajo <Herrera, 1989>. Es importante considerar la opiniOn de los 

egresados respecto a la falta de formación en el área industrial y en 

la ~plic:aciOn de pruebas psicológicas para la facilitar su 

integración al mercado de trabajo. 

Las principales actividades que reali::an los psicOlogos en la 

mayorla de las instit:uciones son las de detecciOn y diagnóstico, 

c:ontimla desarrollando actividades ortodo>eas en las áreas clinica, 

del trabajo y educativa principalmente, con poca incidencia en el 

el.rea de desarrollo <Mt2. y Urbina, 1989). Sobresale que en el campo 

laboral se pide al psicólogo que se desempeñe en un área diferente a 

aquella en la que se ha preparado. 

Citando a Val derrama, Laviille y HernAndez C1989), casi 2 de cada 

10 psicólogos son solicitados para realizar la actividad de docencia. 

En lo que se refiere a la investigación y sobre todo a la prevension, 
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se obser-.•a que el psicólogo no ha desarrollado dichas funciones; )' es 

posiblo que los empleadores tengan conci~nc1a de que los 

psicólogos también puedan desempeíiar dicha actividad. E~to se 

reflejado en el tipo de puestos cm que se? desempeñan, cm l.:\ quD la 

di ver si dad parece obE:"deccr la política y normati·..tdad de las 

diferentes or-gani::acione~. 1/er los siguientes datos al rcspacto. 

% 1E LOS PIESTOS IFIEClllOS El! LAS RBlUISIC!IJES 
IE TRADAJD 

PllFEllllES 2o.51 
lmlLIM AIJllll!STRSlTll'D 15,7% 
JEFE OC IFICl"1 !4.2t 
PSl!ll.lBI 14.2t 
ctm)flWXJ! ACfiEJllCD 7.9% 
ElFWllD 7.1'1 
AIW.ISTA 7.9% 
111 Ell'EC!FICA 4, 91 
amos 1.tt 

TDTIL 1001 
R.EHTEJ t~, LAVrLLE Y~ 
11911 111 ra!lCMIEllTD 1L E5TUJID 1E LA 
Dltw!ICA !E. rM'O lAfOW. !E. PSICO.!lill. 

En el trabajo rcali;:Qdo en instituciones que imparten psicologta 

CLara 1989), se encontró que ninguna de ellas reportó que alguno de 

sus egresados trabajara ya sea con mac:rogr-upos :\nstitucionales o no 

institucionales, concentrando su trabajo principalmente en la 

atención individual y micro-g~·upos. 

Pasando al punto relacionado con los requisitos a cubrir püra los 

puestos como psicólogos, se solicitan en forma descendente los 
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siguientes; aspectos curriculares <grado acad6mico, promedio, manejo 

de otro idioma, et.e.>, experiencia profosional, .:i.creditar:ión de 

e>:ámenes, relaciones socirJ.les y 13ntigOedad. Se destaca la necesidad 

de que tengan otro tipo de estudios relacionados principalmente con 

la comput.:\CiOn y el dominio de otro idioma CTam~ri;:, Casa y Urbina, 

19eq¡ Gir6n, Urbina y Jurado 1989). 

Las requisiciones se dirigen a un público potencialmente 

universitario recien egresado, sin titulo ni CMperiencia e 

independientemente de su se>10, se le solicita estar fundamentalmete 

preparados en el área de trabajo (\.'al derrama y otros, 198Cjl). 

Ahora bien en relación a las instituciones de traba.Jo, la mayoría 

d~ los psicólogos se incorporan en empresas pUblicas y en menor grado 

en empresas privadas. Los sectores a los que pertenecen las empresas 

sont educación, salud, producciOn y consumo, organi::ación social )' 

vivienda siendo por último el sector de ecologia ( Mt::. y Urbina 

1989), 

Val derrama, Lavalle y Hd::. <1989), en su reporte re!:iumen las 

caracteristicas de las instituciones donde labora el psicOlogo1 

TIPO DE umru:IOIES lll'ITRATIWTE5 

A. !ECT!I! PRIVADO 
!.ElfffSolllESER'l!ClOS ;¡¡ 
7. E!l'RESA DE l'ROD!l:Cllll 12.6 
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TIPO llE urmru:IllES CIJITRATIW!ES 
A. SECllR PRll/AIXI 

3. Ell'RESA IXIEl:lll 
B. SECTIJ! Ptallll M!K!rrATN. 

J. llllWll!KS rummlll!IAllOS 
2. Ell'llESAS PMOCSJATll.ES 

c. !ECTIJl Plllllllll COORllllNXJ 
1. SECRETARIAS 11E EBTNXJ 
2. D.D.F. 

D. SECTIJ! SOCIN. 
1. ASOC!ACl!JES CIVILES 

E. IJTROO 
F. SIN MIO 

19.7 
2.1 

10.2 
2.1 

4,7 
4,7 
o.e 

El nivel jerarquice en el que se encuentran los psicOlogos dentro 

de su centro de trabajo es con mayor frecuencia de nivel básico o de 

empleado, ocupando en menor medida el de Jefatura. el gerencial, el 

de asesoría, coordinac:iOn, supervisión y por tlltimo subgorcncia. Es 

significativo el hecho de que normalmente realizan su trabajo en 

equipo con otros profesi anal es, aspee.to completamente ausente de su 

formac:t ón profesional <Mi 11 an, 1992>. 

De acuerdo con los egresados seria conveniente ampliar la 

formación profesional incluyendo en el curriculum tres aspectos: 

diseño y evaluación de pro~ramas; evaluación, aplicación y diseño da 

tests; temas de pstcol ogf a industrial 1 técnicas de entrevistas; 

estadfstica y entrenamiento en habi lid.ad es para redactar ~· hablar en 

pllbl i co <Herrera, 1989>. 

De manera sintética La.valle y Hern.inde;:: (1989), carac;teri:;:an el 

campo laboral del psicólogo en los siguientes puntos: 

1.- No e>riste preferencia por alglin sexo determinado en los 

probables candidatos a ocupar pla:?as. 
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2. - La mitad de 1 aa ofertas son para psi cOl egos egresados del área 

de trabajo, seguidos muy atr4s de los que se desean sin importar su 

itrea, y de 1 os psi cól egos educa ti ves. 

J. - El titule profesional no es condiciOn indispensable para 

acceder a los puastoa, aunque para a.spirar a mEtJoree pueatos y 

prestaciones laborales sf es exigido. 

4.- Es poca o casi nula la e>cperiencia que se requiere, ya que as:l 

no es posible la exigencia de mejores sueldos. 

5.- Las actividades profesionales mas solicitadas son1 aplicación 
1 

de pruebas psicológicas y entrevistas en la categoría de funciones de 

evaluación. En lo que respecta a la intervenci0n 1 realio::a 

fundamentalmente cursos de capacitac;i,On,] programam de educaci6n 

especial, manejo de grupos y orientación\vacacional. 

6.- Para realizar estas actividad~.s, se les ofrece dos veces al 

salario mínimo, cuya cantidad es pro~edio del •Uel do que reciben 

otros profesionales universitarios recién egresados. 

7. - Los puestos dependen de las politicas y normatividad de 

diversas organizaciones. 

e.- El sector privado es el principal emiscr de la& requisiciones 

de trabajo seguido por al sector ptlblico paraestatal. 

Gir-On, Urbina y Jurado (1989>, di:.crepan parcialmente ccn los 

autores anteriores al mencionar que par-a colocarse en el mercado 

laboral se les solicita prioritariamente el área de la que egreso, la 

e>eperiencia en las actividades que realizar-A y exAmenes de 

conocimiento, sin que el título profesional sea de relevancia. 
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Los Indices anteriores dan muestra de una profesión con mucha 

dinamicaJ el campo de psicOlogo ea muy amplio y variado sin embargo, 

ha si do muy poco val orado y ha estado supeditado a pocos medios 

oficiales o institucionales, entre los que se encuentran1 escuelas de 

educación media superior y Universidades -donde labora como docente y 

a veces como investigador- siendo su percepción salarial mAs bien 

mediana; instituciones de salud -donde trabaja habitualmente 

aplicando pruebas psicológicas o como auxiliar del psiquiatra y solo 

aventualmente como terapeuta-; y, en escuelas oficiales - en las que 

se orienta el tratamiento de problemas de aprendi:;:aJe o a la 

educación especial-, aqut su salario es si mi lar al de los maestros 

que, como bien se sabe es poco remunerado. Tal vez donde mejor se le 

remunera es en el A.rea de psic:ologla del traba.Jo,· en donde su funciOn 

biisica es el reclutamiento y selección de personal, inclusive con 

pos:! bi 1 i dad de 11 egar hasta jefaturas del departamento de personal. 

Por otra parte un gran numero de psicólogos llevan a cabo su trabajo 

en forma privada, especialmente los que laboran en el área clinica 

CAlmeida y otros, 1989>. 

Por todo lo e>epuesto anteriormente, cabe hacer alguna~ 

puntuaciones que podrían ayudar a la planeaciOn que como disciplina y 

profesión se espera de la psicologta. 

La UNAM haste ahora ha tenido un impacto fuerte en el mercado de 

trabajo del psicólogo, a pesar de la tendencia cada ve:;: más fuerte de 

algunas empresas por preferir egresados de universidades privadas 

CGirón, Urbina y Jurado, 1989). A la par sar4 factor de peso el que 
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los profesionales no contimlan con estudios dtt maeatria y posgrado 

CHtz. y Urbin• 1989). 

La distorciOn y carencia de información que e><iste respecto a las 

actividades que reali:.a y los distintos escenarios en los que puede 

laborar restringen enormemente la contrataciOn del psicOlogo, por lo 

que contin(1a de menera limitada refor::ando la imagen negativa, y 

afectando el de por si históricamente deformado y rstringido mercado 

de trab~jo CLOpez, Rivera y Bustos 1989). Aqui es importante 

mencionar que probablemente el psicólogo no sabe que existen campos 

problem.tticos (como la educaciOn y la salud a la comunidad> en los 

qu" •• posible aplicar diversas aproHimaciones teóricas, 

metodológicas y disciplinarias <Herrera 1989>J sin embargo, aunque 

es posible abrir mercados de trabajo innovadores, a los egresados no 

les queda claro cuáles serian esos mercados y cuéles actividades y 

funci enes podr:r an desarrollar. 

Asimismo, es significativo el que se continúe con la utili:?aciOn 

de pruebas tradicionales sin que sa desarrollen instrumentos nuevos 

CGalván, 1989>, se continúa utili~ando técnicas e instrumentos 

establecidos comercialmente sin generar- los propios para las 

poblaciones, problemas y objetivos de cada acción profesional (Girón, 

Urbina y Jurado, 1989>. 

Al aer las actividades de tipo clinico a las que se dedica de 

maner-a principal el psicOlogo, ya sea detectando problemas o 

elaborando historias clínicas, se ubica al profesional como un 
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técnico medio que puede incluso llegar <he aqui lo alarmante> a 

ejercer estas actividaes sin haber estudiado psicologia, pues para 

realizar adecuadamente su trabajo tiene que tomar curg,os e>ttras y 

adquirir las habilidades principalmente trabajando directamente en su 

escenario laboral <Lópe2, Rivera y Bustos, 1989>. 

Las nec:esi dades de 1 as insti tuci ene• •en cubiertas por un número 

cada ve~ menor de paic:Ologos pues eKiste la tendencia de disminuciOn 

debido, a reducciones preaupestuales principalmente. Mültiples pueden 

ser las ra:ones que eKpliquen esta situación: la demanda misma de 

trabajo, la preparaciOn deficiente de los profesionales que no les 

permite incidir en las otras actividades, la baja conciencia de sus 

potenciales, la carencia o distorciOn de informaciOn que hace que el 

psicóloQo tenga una personalidad social 11 inadecuada 11
, la competencia 

profesional y la oferta hi&tOrica que ha hecho su herramienta de 

trabajo más usual la prueba o test psicológico. 

Proponer un cambie en el perfil tradicional del psicOloi¡;¡o en el 

mercado de trabajo de ninguna manera es tarea f4cil, as claro que la 

inaerción en el campo de trabajo de una serie de propueataa 

curriculares alternativas es un proceso prolongado que depende de la 

participación activa y crítica de quienes se incorporan al mercado de 

trabajo ocupacional. Esta afirmaciOn también implica un alto nivel 

de compromiso por las instituciones educativas interesadas en 

plantear nueva• posibilidades para la prActica profesional. 
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Es importante señalar, que el psicOlogo al igual que otros 

pro?esional es necesita organi::arse gremialmente para promover mus 

i ntereaes ocupaci anal es, 1 as agr-upaciones o asociaciones de 

psicólogos son ya numerosas, 

de miembros, antigUedad y 

aunque dispersas en cuanto a su mlmero 

actividades. Entre éstas se puede 

mencionart la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la Asociación d& 

An.-!li•is Experimental de la Conducta,la AsociaciOn da PsicOlogos 

Industrial es, el Inst i tute Me>ei cano da Psi coaniiil i sis, el Centro de 

Investigaciones Psicosociales A. c., la AsociaciOn Mexicana de 

Psicologfa, la Sociedad Mexicana de Psicología Social, el Consejo 

Nacional de Enseñanza e Investigación en Plisicolcgia y la Sociedad 

Mexicana de Psicología CAlmeida, Guarnercs, Limon y Reman, 1989>. 

La soluciOn del problema que implica el poder Gncontrar un empleo 

como psicOlogo no es re•ponsabilidad directa de los formadores, la!il 

escuelas o la educación superior. Los datos que se vayan obteniendo 

permitirán ante todo promover acciones que también se encarguen de 

analizar los factores extracurriculares que determinan dificultades 

en la inserción laboral, sin caer en la estrategia que pretenda 

ajustar los objetivos curriculares a las demandas del aparato 

productivo Ccomo sería el caso de orientar el curriculum a la 

capacitación en .ilireas industriales>. 

La gran decisiOn que encara el psicOlogo en la época actual, es 

su participación en tareas que practicamentm se refieren a toda la 

realidad humana, es evidente que cualquier esfuer::o por propiciar un 

desarrollo mAs armOnico y moderno de la psicologfa me>eicana deber-A 
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contar con ta participaciOn conjunta de las Universidades y de las 

Sociedades Profesionales. 

Todo lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de ••ouir 

investigando sobre el quehacer del psicOlogo en la din~mica de la 

sociedad, para conocer las necesidades que tiene actualmente y que 

probablemente presentara dentro de algunos años, para poder así 

satisfacerlas y vincular la formación dada a los psicólogos y la 

problemática a la que deberé enfrentarse. 
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C A P 1 T U L D IV 

ESTA 
SALIR 

H E T O D O L D G 1 A 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BISLIOTECA 

Actualmente, es una necesidad que los equipos de planeación de los 

centros de enseñanza superior con&ideren la evolución de la sociedad 

y sus consiguientes necesidades tanto social es como aquel las ligadas 

a los sectores de trabajo, Estr.? propOsi to, en áreas como la 

Psicologia constituye una importante línea de investigación puos no 

se cuenta con dato9 sistematizados que -:?nrique::can el diseño de 

propuestas curriculares, capaces de .formar al profesional que la 

complejidad de la din.ti.mica psicosocial de las pastrimerias del 

presente siglo demanda. 

La in'Jestiqación que en este trabajo se present.a responde a la 

probl emAti ca arr-iba pl ~nteadn. Su obJeti vo consistió 

fundamentalmente en carac:teri::ar las instituciones en donde labora el 

psic6logo. Este objetivo, dada su complejidad, requirió el diseño}' 
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pi 1 oteo del instrumento. 

conrresponden a esta etapa. 

Los datos que aqui se presentan 

Cabe señalar, que la investigación continuara desarrollandose en 

la siguiente etapa, la cual incluye entrevistar una muestra de 200 

instituciones y empresas en el Distrito Federal y área metropolitana. 

El estudio enfrento importantes obstáculos que. no ·-se pueden pasar 

por alto. En primer lugar, fueron insuficientes los recursos humanos 

incorporados en relación a la cantidad de instituciones o,, dondE:· 

l abara el psicólogo; esta situación obligó a reduc:i r 1 a muest.r ~\ 

inicialmente propuesta. Tambi~n afecto el desarrollo de lo:\ 

investigación ol contar con un minimc1 de recursos matoriales 1' 

económicos pa.ra cubrir los gastos que generaron las actividades 

programadas. Por llltimo, el tiempo de rcali:ación de la. 

investigación que fue inicialmente programado fue limitado ..,. ello 

obligo a extender un periodo de tiempo adicional para la elaboración 

del informe final. 

El estudio planteado fue de tipa c>cplaratorio debido a que se 

pretendió lograr una primera aproximación con el objeto do estudio y 

para ver cómo se relaciona éste con ciertos eventos que suceden a. su 

alrededor. Ademas se util i::ó este tipo de estudio para obtener una 

base para el plantea.miento más adecuado de estudios posteriores. Su 

objetivo, como ya se menciono, fue el determinar d~ manera general, 

las características del objeto de estudio de la investigación: las 

instituciones en que se insertan laboralments los psicólogos. De 
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manero?: adicional se propuso pilotear el instrumento quo se emplearía 

para dic:ho fin. ~ar lo anterior, no se pretende que los resultüdos 

puedan genpral i ::ar se; sólo muestran una primera 1 ectura de 1 a 

dtn¿\mica del ejercicio profesional del psicOlogo en el Distrito 

Federal y en el área metropol 1 tana. 

O B J E T I \' O S. 

1.- Detectar los puestos, actividades y funciones que rea.li::an los 

psi c6logos. 

2.- Detectar el tipo de empresa o instituciOn en que laboran los 

psic6logos1 segmento del mercado al que pertenec:en1 ubicación do la 

estructura ocupacional 1 necesidades social e& o de la producción que 

satisfacen; etc. 

HIPOTESIS. 

El mercado de trabajo profesional del psicólogo tiene una dinámica 

propia que es independiente de la formación profesional adquirida 

en la FES Zarago:a. 

- El egresado de la carrera de psicología de la FES Zarago:a 

desarrolla funciones profesionales a nivel técnico-administrativo 

en los segmentos de alta educación y sindicali2ado u organi:a.do. 
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- Los Je.fes inmediatos de los psicólogos les asignan .f•inciones de 

ejecuciOn en .forma preponderante y en menor grado de direccian y 

·control. 

SUJETOS. 

Log sujetos entrevistados fueren los directores o responsables de 

instituciones, áreas, seccciones o departcmentos da Psicologia do SO 

instituciones <publicas, privadas, asociaciones civiles y 

cooperiativas>, ubicada!i en el Distrito Feder"'l y en ol &rea 

metropolitana. Esta el eccion obedeciO al hecho de que aon el los 

quienes cuentan con la información acerca de la dinámica de empleo 

dentro de las instituciones. 

D!SEf10. 

Se utilizó el diseFfo de una sola muestra por ser un estudio 

eMploratorio y porque se trabajó con una sola muestra representativa 

estralda de la población de nuestro objeto de estudio. 
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INSTRUMErlTO. 

El instrumento diseñado fue un cuestionario f'Jer Ane>lo 2), qL1e 

tu·.·o como objetivo el car.<1cteri::ar la institución o empresa en donde 

labora el psic~lcgc, const.ó de 60 rectivos: 38 cerrados y 22 

abiertos. 

El cuestionario se integró por tres sec:ciones1 

I> Datos de identificacion. 

II> Perfil de la institución o empresa. 

JII> Perfil de los departamentos, áreas o seccciones de 

psicolog:la. 

Los reactivos se distribuyeron en las tres secciones de la 

siguiente formas 

SECCIOH REACTl'IDS CEllWIDS AlllEllilS 

1, 01ID1 dt ldentlflci-
c1m. 

2. l'lrfll de 11 lns-
tthl:lln ._ ... 34 21 13 

3. l'lrfll dt los o.-
p.-1-Dlde-
PslcoJogl1. 22 16 

TOTAL 60 3B 22 
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MATERIALES. 

Se utilizo papelerfaa hojas blancas tamail'o carta, liiPtces, 

bolígrafos, tapices de colores, plumones, etc. 

Una computadora. 

Dos calculadoras. 

Un cubfculo (2 x 3 mts.). 

Dos escritorios C1.20 x o.so mts.>. 

Un archivero de tres gabetas. 

PROCEDIMIENTO. 

Comprendió bastcamente cuatro etapas• 

En la primera fase, se reali:o:O el análisis de periódicos, 

revistas, bolsas de trabajo en donde se publicaban las solicitudes de 

empleo pr.1ra psicólogos, en un periodo que comprendiO 30 días. Este 

permitió determinar diversos indicadores, entre ellos: tipo de 

empresa, requisitos educativos 1' adscripti vos, puesto a desempeñar y 

prestaciones ofrecidas por el empleador. 

En la 3egund.o1; fase, se real izó una investigación bibliográfica que 

tuvo como obJeti va íntroduci r a los investigadores al campo de 

estudio. Esta etapa permitió el de&arrol lo del marco conceptual, el 

cual se integró por cuatro aspectos teóricos relevantes1 1 > 

investigación educativa1 2> mercado de trabajo; 3> mercado de trabajo 

en Psicología; y, 4) análisis institucional. Cabe señalar que dicha 

84 



investigación bibliográfica se continuo a lo largo do la 

investigación. 

Durante esta fase se apl i c:ó un breve cuestionario (l.Jer Anexo 3), 

a egresados de Psicología de la FES Zarago;:a, cuyo fin consistió en 

detectar instituciones y empresas donde tiene participacion 

profesionalmente el psicólogo; de los 191 cuestionarios recabados se 

encontró, que sólo 93 egresados laboran como psicólogos, 52 reali:an 

otras actividades y 46 son desempleados. 

También se consideró para la determinación de empresas 

instituciones el listado donde el pasante de Psicología de la FES 

Zaragoza reali:a su servicio social y el listado de preinscripción de 

egresados para presentar el E>1amen Profesional ObJotivo de 1992. 

Por llltimo, en esta etapa se diseño el instrumento de medición 

empledo en la investigación; para ello se definió su contenido en 

-Función del marce conceptual desarrollado en las anteriores etapas. 

La tercera etapa correspondió bilsicamente a la elec:ciOn de 

instituciones y empresas en las que se aplicaría ol cuestionario. 

Cad~ encuestador el igi 6 al azar 25 insti tuci one& ubicadas en el 

Distrito Federal y Airea ccnurba'!a, de la& tras fuentes especi.ficadaa1 

dichas instituciones se fueren ajustando a lo largo de la. aplicación 

de los cuestionarios. 

85 



También en esta etapa, se planearon los aspectos organi::ativos de 

la fase empírica .. Se diseñó el cronograma, la distribución 

geográfica de las instituciones, los mecanismos de obtención e 

integración de los datos, etc. 

En la fllse cuatro se realizó la visita a las instituciones o 

empresas p.;1.r.:1 la aplicación del Cll~Stionario. En las instituciones 

se solicito ser reci bl dos por el Di rector, Jefe ~uperi or o 

responsable de ~rea, seccion o departamento de Psicología. Se informó 

del propósito de la investigaciOn y se solicito su colaboracion para 

responder el cuestionario. Una ve:: obtenida su autori::aciOn se 

proporcionaron instrucciones pertinentes para responderlo. Cabe 

&ef:alar, que a pesar de que hubo ocasiones en qua la información se 

obtuvo de manera inmediata, en la mayor parte de las veces se tuvo la 

necesidad de dejar el instrumento y a pesar de fijer una cita para su 

entrega posterior, .fue necesario regresar en repetida& ocasiones. Al 

rE!coger el cuestionario se les cuestionaba acerca de la resolución 

del mismo o si ten!an algun comentario adicional que hacer, a lo que 

en todas las ocaciones se respondio en forma negativa. V por llltimo 

se les reiteraba su valiosa colaboración. 
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C A P I T U L O V 

R E a u L T A D o a 

Los resultados coofirman las tres hipOtests planteadas. A 

continu&ción se presentan los datos mas sobresalientes. 

Como ya se indicó de las 50 instituciones entrevistadas el 74~ 

<37) pertenecían al sector pL\blic:DJ 12:~ (6) al sector privados 12~~ 

(6) eran Asociaciones Civiles y el 2Y.. estaba integrado por una 

cooperativa <Gráfica U. 

De ellas el 96!~ se ubican en el ramo de servicios y el 47. restante 

en el sector industrial CGr4.fica 2>. Estas llltimas son nacionales y 

p11rten1tc:en a la mediana y gran empresa. Ninguna de las instituciones 

de la muestra pertenecía al ramo agropecuario debido a que no ae 

detecto a psicólogos laborando en este sector. 
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De las instituciones que se dedican a cubrir demandas de ser'.'icios 

(96~0, el 31. 2:~ i'ie ubicB en el .tmbi to educativo¡ el 18. 7~. atiende 

necesidades del iirea d~ la salud; 14.~:'. se insertan en el campo 

relativo a la organi;::ación social; 16.6X brinda m.is de un servicio 

y el resto 18. 7Y.> proporciona servicios de otro tipo, no 

especificados por las instituciones CGrAfica 3). 

En cuanto a los problemas que resuelve la institución se observo 

que el 30~ de el los mon de tipo educativoi lBX de salUdJ 141. 

problemas de orden social¡ y, otro 14?. atendía más de un problema de 

los citados anteriormente. El 12:~ de laa instituciones no 

proporcionó respuestas CTabla Anexo 1>. 

Debe señalarse que de acuerdo a los datos obtenidos los psicOlogos 

no participan en la solución de problemas de tipo ecológico o de 

organi::ación urbana, ya que son atendidos principalmente por 

profesionistas formados en áreas como la ingeniería o la biologia. 

En lo que 11e refiere, al tipo de poblaciOn atendida so encentro 

que el 301. de las instituciones atienden al pllblico en general J el 

24X a alLtmnos, docentes y directivos de siatemas educativos formales 

Cpllblicos> 1 el 10'l. a alumnos, directivos y docentes de sistemas 

educativos formales <privados>J el JOX a trabajadores y sus familias; 

el SY. a pacientes con problemas psicológicos en consulta euterna y el 

2X a alumnos, docentes y directivos de sistemas educativos abiertos 

Cpllbl i cos> CGrafi ca 4. Tabla 2 Ane>co 1 >. 
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Con el fin de determinar cu,U es el punto de vista do las 

in&tituc:iones acerca del papel de la educac::iOn superior, se les 

preguntó cuál sería su participación cn cl desarrollo del país en los 

próMimos cinco años. Los resultados se distribuyeron de la siguiente 

formas el 24Y. considero que la educación es fundamental para el 

desarrollo del paisJ el :?2'1. opinó que es importante en la Formación 

de recursos humano9J el ex señaló que deber.!t fortalecer el avance 

ci enti' f i co-tecnol Ogi co; el 14/. no respondi 6 el 34Y. restante 

planteó diversas opiniones concentradas en la Tabla 3, Ane>:o 1. 

En el renglón de investigaciOn se encentro que el 621. de la 

instituciones reali;::a investigación; el 327. no lo hace; y, el 67. 

restante no proporciono información (Gráfica 5>. Es importante 

destacar que del 62Y. de las instituciones en las que se reali:a 

investigación, sólo en dos de ellas el psicólogo tiene nombramiento 

como investig.:idor, situación que no de!5carta el que el psicólogo 

realice actividades de investigación con otro nombramiento formal. 

Los objetivos que las instituciones pretenden alcan::ar al promover 

proyectos de investigación son diversos¡ entre ellos pueden 

mencionarse los siguientes: meJorLlr la preparaciOn académica del 

personal <12.S~~>, ayudar a la comunidad (16.S?.), ser objetivos en el 

tri\bajo (15.6Xl, y proporcionar alternativas para al servicio <9.4~~> 

CTabla 4 Anexo 1). Las instituciones que no real i;::an investigación 

plantean fundamentalmante que su función es la de proporcionar 

servicios y que por ello no les corresponde. 
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Por su parte, en la Gráfica 6 se observa que el 22.5/. de las 

instituciones 

investigación 

real izan 

ciEmtf-fica 

investigación cienti fica; 

y tecnológica; el 51. 6:~ 

el 45.J':'. 

investigación 

educativa; el 12.9% investigación basica y el resto se distribuye en 

diversas áreas. A pesar de ello, debe .nencionarse que el objeti·.·o de 

impulsar la in'.'estigaciOn en éstas instituciones no rudic: .. 1 on la 

generación de conocimiento, sino cm el meJoramicmto de los procesos 

de planear:ión y pn~stación de servicios <Tabla 5 Anexo t>. Ello se 

refleja en la escasa difusión de los resulta.dos de investigaciOn ya 

que sólo 7 de las instituciones publican sus resultados en libros )l 

revistas, <Tabla 6 Ane>10 l>. 

En este mismo rubro, so encontró que de las 31 instituciones que 

real izan investigaciOn, 27 de ellas definen 22 Areas especiHca~ de 

investigación <Tabla 7 Anexo 1). 

Respecto al desarrollo de programas de planeación que prevean las 

tendencias de crecimiento y desarrollo institucional, el 767. do las 

i n&t:i tuciones entrevistadas señal 6 que cuenta con procesos de 

planeación1 el 187. planteo que no lleva a cabo ningún tipo de 

planeación y el 6Y. no respondió <Gráfica 7). 

En relación, a este rubro, la Tabla 8 del Anexo 1 muestra que el 

10.57. de las instituciones que cuenta con programas da planeación lo 

hace con el fin de mejorar el servicio) otro 10.5~ para respond·~r a 

las necesidades institucionales1 el 7.9% por ra2ones técnicas y el 

S.3~ para ampliar los revicios a la comunidaQ. Las instituciones que 
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no cuentan con progr-ame1;s de pl aneaci 6n plantean que no ! H5 

cor-responde, no eB su ar ea ~· que no i:M i ste al interior de o~ta 

personal de base cal! <L::ado qut:> si=- dt>diq•JC? a esta J ttnción. 

Ah-=-1-,¡ bfc1,, en t ·1:; ir1stituc:1'1nes o ernp.·e:.as qt-.· r.?a.l~::.:.n 

r.etadolog:l~.: ·,· 'l'le r:1 un 47.3~~ ·~omb:.nrn c!os ó m's apro>timaciones. El 

c•1adro 1 ilustr-a l;io: l"tl6 importantes. 

C U A O R O 

Al'ROXIHACiaES i'ETODOLOGICAS DE PLANEACION INSTITUCIONAL 

APROX I 11ACION 

Normativa 
Estratégica 
Par ti el pati va 
Prospecti v• 
Otra 
No contesto 

PORCENTAJE 

Bl.5X 
:so.ox 
31.SX 
15.7X 
2.6X 
7.BX 

tn cuanto a la definición de los objetivos que orienten la 

actividad de las instituciones, se encontró que en todas ellas se 

tienen claramente definidos. La Tabla 9 <Anexo 1> muestra que para 

el 40X de las instituciones la definición de objetivos es una función 

b4si ca, mientras que para el :.28:~ se relaciona con la nece:.idad de 

organizar- eficientemente los servicios proporcionados. Cabe destacar 

que el 40X de las instituciones plantea que el limita de tiempo para 

alcan::ar- sus objetivos es de 1 año¡ en el 18~~ de ellas aba.rea un 

periodo de 2 a 5 añ'osr en el 6" de 5 a 10 , .{os. El 36Y. marca otros 

criterios temporales y el 7% restante no los específicaª 
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Es importante destacar que en el 90)'. de las instituciones el 

psicólogo es requerido para el logro de los objetivos planteados1 sin 

embargo, para el BY. la participación del psic:Ologo no se requiere 

para al logro de los objetivos, (un 2~ no respondió la pregunta>. La 

Tabla 10 <Anexo 1> 1 muestra que del 90':~ de las instituciones que 

requieren del psicOlogo para el logro de sus objetivos, el 42.2% 

señala qlle esto se debe a que la planeación constituye un 4rea de 

formación y actividad profesional del psicOlogo y a su naturale;:a 

interdisciplinaria C15.5Y.). 

En cuanto a la participacion del psicólogo cin el logro de sus 

objetivos se encentro lo siguiente• el 40X de las instituciones 

señalan que dicha participación ha sido muy importante¡ el 447. 

plantea que ha sido importante; el ax poco relevante1 al 2%. plantea 

que no ha sido relevante y el 2% no contestó la pregunta (Gráfica 8). 

La T~bla 11 <Anexo 1> detalla las ra:ones que los responsables de las 

instituciones proporcionaron en relación a la valoración que hacen de 

la participación del psicólogo en el logro de objetivos. 

Pese a lo anterior, sólo el 54% de las instituciones planteo que 

el psicOlogo e: indi spen&able p~ra el buen funcionamiento de la 

institución <Gráfica 9) i el 

este profesionista <Tabla 

34% señaló que se puede prescindir de 

12 Anexo 1). En relación a otros 

profesionistas el cuadro 2 ilustra su demanda dentro de las 

instituc:iones1 
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CUADRO 2 

PROFE!ll!IN X DE INSTITIJCICllEB CllJE LO DEHANDAN 

IMdico 30X 
Pltd•QD!ID 34X 
Administradores 24X 
SociDlD!IDB 16X 
AbD!l•dDB 12X 
Ingenieros 6X. 

En et rubro de planeac:ton &e incorporó lo relacionado a la 

formación de recursos humanos para la satisfacción de las necesidades 

institucionales. En este, se encontró que el 62:~ forma sus propios 

recur"sos, en tanto que el 36?. no lo hace; 2~'. no proporcion6 

información. El cuadro 3 resume los niveles de formación de 

r-ecursos humanos dentro de las instituciones: 

CUADRO 

NIVEL DE FCIRHACION 

T•cntco 
Prof est onal 
Posgrado 
Investigación 
otro 

3 

PORCENTAJE 

80.6X 
54.BX 
22.sx 
29X 
12.9X 

En el c&&o parttcul ar de los programas de capacitación dirigidos a 

psicólogos, se encentro que en el 64% de las instituciones tales 

programas Forman parte de su actividad; cabe mencionar que el 30:! do 

las instituciones entrevistadas no tienen contemplado el programar 

procesos de capacitación para psicOlogos <Gráfica 10). La Tabla 13 
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<Anexo 1), detalla. la función de los programas de capacitación 

dirigidos a psicólogos, en ella destaca el que tales programas deben 

dirigirse a la ac:tuali=ación y al mejoramiento técnico CS3.1:~>. Por 

su parte, la Tabla 14 CAne>:o 1), muestra las opiniones do aquellas 

instituciones donde no se tiene contemplado el desarrollar programas 

de capacitación para psicólogos. 

El cuadro q ilustra la orientación actual y futura, que de acuerdo 

a las prioridades institucionales, deberAn tener los programas de 

capacitación para su personal p6ic0logo. 

DRIENTACION 

Actu•lizaclón 
Perf ecci ona•i en to 
Compensación 
Actualización y 
Perf ecci onami en to 
Actualiz•ctón, Per
f.cciona•iento y -
C:O.pens•ci ón 
Actual 1 z•cl ón, eo.
pens•cidn y otro 
Perfeccionamiento y 
Otro 
Actu•lización y 
Otro 
Otro Cno especifica> 

C U A D R O 4 

ACTUAL 

50% 
2.111: 

2.111: 
4.3X 

PROSPECTIVA 

5111: 

10.611: 

4.211: 

2.111: 

De el las se observa la tendencia a orientar los progre1mas de 

capacitación ctanto en la actualidad como a futuro> hacia la 

actuali:::ación y el perfeccionamiento. En el primer caso se pretende 

que el personal proTesional psicólogo se actualice en función de los 
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avances dieciplinarios y profesionales de la Ps1cologia. El segundo, 

se refiere <'\ la necesid~d de promover altos niveles de 

especiali:ación vinculados al campo de trabajo especiHco. Cabe 

destacar, por otra parte, que los programas do capacitación no tienen 

como propósito el compensar una deTiciente TormaciOn profesional. 

Por su parte, 1-"ls estrategias planteadas para cubrir las 

necesidades de capacitación profP.sional de la p5icologia, EL 77.7~~ 

combina más de una estrategias. De manera individual &e pueden 

agrupar en las sigui entes modal i dades1 

CUADRO S 

- Diplcwn•dow. 30 instituciones (66. 6X> 
- Experiencia en el puesto 30 instituciones (66.6X) 
- Cursos Cortos 27 instituciones C60X> 
- Posgrados 20 instituciones (44.4%) 
- Dtrag s instituciones u1.1x> 
- No contestaron 5 instituciones ClOX> 

En ~~)ación al perfil de los departamentos 1 áreas o secciones de 

Psicologi3 Ee encentro que el 20:'. de las instituciones tienen menos 

dti cinco a?ios de haber empezado a contratar psicólogos. El 80l\ 

restante lo ha renli:::ado por mils do cinco años (Gráfica 11). A lo 

largo de este tiempo el desempeño profesional del psicólogo ha sido 

para el 53.7:~ de las instituciones satisfactorio¡ para el 23.9?. 

adecuadOJ por su lado, el 13~~ opina que no ha impactado a la 

institución; el 4.3~~ que ha resultado inadecuado }' el 4.3~~ no 

contestó la pregLmte1. (Gr4Hca 12>. 
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En relac-idn a la ubicación de las áreas, secciones o departamentos 

de Psicología dentro de las instituciones se encentro que en el 10'Y. 

se encuentran a nivel de dirección) en el 6X en la subdirección¡ el 

12!~ lo ubica en Jefaturas de Departamento; el 30'Y. en el área técnico 

administratiVaJ en el 4'X. a nivel de coordinación de programas; el .28'Y. 

no lo especifica y en el fi"' se señaló que no hay .1reas de Psicologia. 

CGr4Tica 13J Tabla 15 Anexo 1> 

En lo que se reTiere al nivel de relación hori:ontal de las ~reas, 

departamentos o secciones de Psic:ologia dentro de la institución se 

observó que sólo en el 4:~ de los casos se encuentran al mismo nivel 

que 1 a di rece! On J en el 28'l. con trabajo social; en el 24'Y. con .ireas 

medicasJ en el 14X con el área de pedagogía; y, en 14?. con las ilireas 

de rei:uraos humanos. <Ver Tabla 16 Anexo 1). A nivel vertical, las 

áreas, secciones o departamentos de Psicolog:Ca se relacionan en un 

26:.'. de las instituciones con las Je-faturas de Departamento; en un 20:~ 

con l.a Dirección o Gerencia; en el t2X con la DirecciOn y ll"\ 

subdirección; solo en el 67. con todas las instancias1 y en un 18'X de 

las instituciones no lo especi•icaron CTabla 17, AneMo 1). 

Regpecto a los r.:ecani smos de contratación se ob&er'la que son 

diversas las estrategias empleadas, incluso en el 31.9:~ de las 

institrn:iones se combinan '/arios criterios para poder ingresar al 

puesto. El cuadro 6 y la GrAfica 14 detallan los criterios de 

contrataci On empleados por las instituciones .. 
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CUADRO 

CRITERIO 

Bel sas de Trabajo 
Periocffcos 
Gr-upas da Intercaaibio 
Despachos •speci•lizadoa 
otros (no especificaran> 
Na contestaron 

ó 

INSTITUCI~S 

57.o: 
1'1.lll: 
12.7X 
4.2X 
25.5X 

6X 

Para las instituciones los requisitos de ingreso al empleo, deben 

ser 1 os sigui entes CGrá.f' i ca 15) 1 

a) Estar titulado (3SY. de las instituciones>. 

b> E>tperienc:ia laboral C49% de } 35 instituc:iones> 

cJ Experiencia en el puesto <S1Y.> 

d) Egresar de una universidad privada <BX> 

d) Otros <no especificaron> 30.6Y. 

e> Combinan dos o más requisitos <48:~>. 

f) No señalaron requisitos de ingreso (2~~). 

Los datos arriba mencionados deben compararse con los criterios 

que se emplean para que el psicólogo sea promovido, pues a diferencia 

del caso anterior, en este aspecto tiene más peso el comportamiento 

global hacia el trabajo. La Grti-Fica 16 muestra al re&pecto que el 

desempeño pro.fesi cnal representa para al 78. 7% de 1 as insti tuci enes 

un criterio central de promoción labora11 asimismo, para ol 547. de 

las instituciones, la inicia.ti•1a del psicOlogo determina su movilidad 

dentro de el la1 por su parte, el compromiso hacia el trabajo es 

considerado por el 48.9Y. de las instituciones como criterio 
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promocionall y, finalmente, el 42.57.: da las instituciones consideran 

la obterÍci6n del título profesional criterio de promoción laboral. 

La combinación de estos criterios constituyen pilra el 63.8% los 

criterios que deben regular la movilidad on 1.- jerarquía 

institucional. 

A pesar de lo anterior, no se pudieron detectar los c~1terios que 

emplean las instituciones para abrir pla::as de p5ic6logo en el 

mercado de trabaJoJ criterios que de alguna manera definen una gran 

heterogeneidad en el ntl.mero de plazas que los psic6logos ocupan en 

cada institución o empresa. De esta forma, se observa que 

instituciones como los Centros de Integración .Juvenil cuentan con un 

promedio de 250 pla~as, mientras que hay instituciones que solo 

cuentan con una plaza de Psicología Cver Tabla 18 Anexo 1>. 

Di cha situación determina que en 36 instituciones que 

proporcionaron la información relativa al núm~rc de pla~as de 

psicólogo, se hayan encontrado 791 plazas y que eliminando los dos 

Centros de Integración Juvenil el total sea de 241. Por otro lado, 

debe destacarse que sOlc una in&tituci6n indico conta.r con una 

pl aneac:ión anual que prevea el número de pl a.zas que se mantendrán, 

cancelarán o abrirán. 

En relación a las tendencias de crec:imiento institucional cabe 

señalar que sólo en el 50Y. de las instituciones so reali:a anAlisis 

de previsión de empleosJ el 40~~ no lo hace y al lO'X no contesto 

Gráfica 17>. Las Tablas 19 y :20 <Anexo 1>, muestran los moti·1os que 
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las instituciones plantean para llevair a cabo o no la previsión de 

empleosJ respecto a este tlltimo aspecto, destaca la presencia de una 

fuerte tendencia al recorte de pla~aa por reducción presL•puestal. 

Esta situación afec:ta incluso a las áreas de la Psicologia, las 

cual es sol o se prevean crecer en el 32:~ de 1 as inst i tuci enes ya cp .. 1e 

el 58/. p13nteO que no i:e tiene contemplado el ampliarlas (el 107. 

restante no contestó). La Tabla 21, <Ane:10 ll, presenta los moti'.'os 

que determinan la ampliación de las áreas de Psicología, entre ellas 

destaca el incremento de la demanda del servicio. La Tabla 22, por 

su parte, describe las razones que e::ponen &l ~8:~ de las 

instituciones para no promover el crecimiento de las áreas de 

Psicologta, entre ellas se encuentran la falta de presupuesto (10.3Y.> 

y el que las instituciones no lo consideran necesario (20. 7:~>. 

En cuanto a las funciones que desempeña el psicólogo es importante 

apuntar que en el 68Y. de los casos tienen que ver con actividades da 

evaluaciOn¡ en el 50% con actividades dL' intervención¡ en el 50~ con 

aspectos ligados la prevenci6nJ en el 281. se desarrollan 

actividades de investigación .,.. en el 32:~ restante funcione& que 

tienen que ver con la docencia; el 10% de las instituciones; no 

contesto (Gráfica 18). El desempeño de tale& Tunciones es calificado 

por el 52'1. de las instituciones como satisfactorio; en el 24!~ como 

adecuado; en el 13:~ no ha impactado y en el 4.3% ha sido valorado 

como inadecuado. 
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A pesar de el 1 o, eJ 42:~ do 1 as i nsti tuci enes ti ene previ &to hacer 

ajustes en las funciones que integran tas ~reas de Psicologia¡ en el 

36Y. de las instituciones no se prevean cambios y el 22:'. no especificó 

información relacionada con este aspecto. Las instituciones que 

tienen previsto los ajustes plantean que ello se debe a la necesidad 

de actuali::ar la prActica profesional del psicólogo y reorientar su 

1 abar C33. 3Y.), entre otros aspectos <Tabla 23 Ane><o 1 >. Las 

insti tuc:tones que no plantean ajustes no especi fic:aron de manera 

general sus moti vos (83. 3~0 J aunque cabe destacar que en el 16. 6~~ de 

estas instituciones se señala que no es necesaria un áraa de 

Psicologta. 

Tales cambios se tienen previstos en los siguientes pla2os de 

tiempo1 un año 16h de las instituciones1 2 a 4 años, 141. de las 

institucionesJ 4 a 6 años SY. de las instituciones. El 62Y. restante 

no definió el período de tiempo en el que se planea real i::ar los 

ajustes. Es importante señal ar, que los ajustes previ ston se tienen 

planteados en función de l~ gran necesidad de actuali::aci6n que 

requiere el psicólogo para poder desempeñarse adecuadamente en el 

marco de las nuevas e imprevistas necesidades sociales y de la 

producción. 

En el cuadro 7, se presenta la información relativa a los puestos 

que ocupan los psicólogos en las empresas e instituciones en el 

momento actual y las tendencias que se prevean en un pla::o de 3 a 5 

a'r;os: 
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C U A D R o 7 

PI.ESTO ACTUAL TENDENCIA DE 3 A 5 AÑOS 

Otr.ctor o 
Gerente !OX 22X 
Mando& 
cwdios 38'C 44% 
Técnico 
especializado 26X ex 
Psicólogo 24X 6X 
Investigador 4X 

En este s:~ puede observar una importante tendencia para ubicar al 

psicólogo en niveles de dir"eccidn y de ampliar su participación en el 

ni val de mandos medios, lo que ya representa una importante 

oportunidad de asumir gradualmente funciones de dirección, planeación 

y control de procesos. 

En relación al desarrollo de trabajo en equipo con otros 

profesi oni st .:is, 5e encontró que en 1 a actualidad el SOY. de 1 os 

psicólogos colaboran con médicos, de igual forma que con 

administradoresJ sólo en el 20Y. de los casos participan con abogados 

y ~n el 66. 6~~ con otros psi cóJ egos. Es importante destacar que en el 

75~ de las in~tituciones o empresas estudiadas el psicOlogo colabora 

con diversos proTesionistas CGráTtca 19>, aunque ello no se traduce 

directamanta en modelos o esquemas de trabajo multidisciplinario. A 

futuro, se plantea sin embargo, que en el 45.8% de las instituciones 

t1l psicólogo deberá colaborar con administradores; en el 62.5:'. con 

pedagogos, en el 50% con médicos¡ y, en el 56.2:( con terapistas 

especi.111 izados en di versos campo&. De acuerdo al 70. 8!( de 1 os 
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responsables de tas instituciones entrevistadas el psicOlogo debe 

tener una participación més amplia con paraprofesional es )' con otras 

profesiones CG1-é.fica 20). 

,.· ..... .-,.Los jefes inmediBtos de los psicOlogos tienen en su mayoría una 

profesión di fer ente C57. 4'1.) : médi ces < 1 7'?.) , administradores <17:~) , 

abogados Có.3'?.>, otras (36.1%>. Sin embargo, en el 42.S'l. de las 

instituciones el jefe inmediato es psicólogo. 

Es importante hacer not¡or, que el nivel de estudios solicitado en 

las instituciones para cc:up.:.r puestos de dirección se ha elevado y 

ello euplica que en el 72.7'?. de las instituciones el nivel de 

estudios de los jefes inmediatos es de licenciatura1 en el iB.1~~ es 

da maestríaJ en el 6. ex. de doctorado y en el 2. 2:~ otro Cno 

especificado>. El 12% de las instituciones no respondiO esta 

pregunta. 

Por otro lado, deben mencionarse l.:is características educativas 

que debe tener el psicOlogo para dese~?eñar adecuada~ente su trabajo 

y que se ccncentr-an en el cuedro 8 <Gráfica 21>. 
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CUADRO 8 

CARACTERIBTICAB EDUCATIVAS PORCENTAJE DE IMBTITUCIONES 

Estar especializado en un •rea 
Contar con una sOlida for11acton profesional 
Contar con e>epl!f"ienci a profesional 
Tener formación clfnica 
Ser pstcOlogo mducativo 
Estar actualizado 
Ten.- buen proe9dio 
Manejar t6cnica• psicOlo;tcas 
Dominio d• otra• disciplinas Cftlosof:l'a, 
soclologfa, addinist.raciOn, historia> 
Estar ti tul a.do 
Ser psi col ago soct al 
ser pstcOlogo general 
Ser psicólogo industrial 

.S2X 
IOX 
lbX 
20X 
6X 
6X 
4;. 
4X 

4;. 
4;. 
2X 
2X 
2X 

Por su parte, los rasgos de personal id ad con que debe contar un 

psicOlogo <GrAfica 22), se pueden agrupar en trece rubros, 

concentrados en el cuadro 91 

C U A D R O 9 

RASGOS DE PERSONALIDAD X DE INSTITUCIOl'-ES 

Iniciativa 26X 
Objetividad en al abordaje y solución de 
problemas 22% 
DisposictOn para el trabajo 20X 
Estar elM>CionalMente equilibrado 1BX 
Creatividad lbl\ 
Ser extrovertido 12'% 
Ser perseverante 12X 
Saber t09ar deci•iones lOX 
Tolerancia lOX 
Ser inteligente ex 
Responsabilidad BX 
Aqll i o 11anejo del 1 enguaje oral y escrita ex 
Dinamismo BX 
Ser crfti co 2X 
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Por ~ltimo, en relación a la importancia que la Psicologia podría 

alcanzar en los prO>fimos aWos, el 92Y. do las instituciones plantea 

que esta profesión alcan:ará una importancia estratégica dentro de la 

sociedad, debido a que puede proporcionar elementos de comprensiOn de 

los cambios socia.les, a que posee conocimientos que pueden promover 

el desarrolo humano y a que tiene amplios espacios laborales CTabla 

24 Anewo 1>. 
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C A P I T U L O VI 

e D N e L u s I o N E s 

La elabor,~ción de un conjunto de consideraciones finales acerca 

del trabajo permite insertar la reflexión de diversos eleme~tos 

relc.ctünddos con la tem4tica y que constituyen en si mismos lineas 

de investigación independientes. 

El primero de ellos, se refiere a la ausencia de procesos de 

planeación educativa en la carrera cuya manifestación puede 

observarse a partir de los siguientes indic:adoresa en los Ultimes 

años los centros de enseñan::a de la Psic:ologia en México han 

aumentado de 5 escuelas en 1965 a 23 en 1975 y a 90 en 1992. 

Consecuentemente, se observa un desmesurado y poco planificado 

crecimiento en el nt:1mero de estudiantes, que no ha permitido 

proporcionar altos niveles en la calidad de la educación. En 

términos concretos, es preciso señalar que en el pla;:o de una década 

el nümero de estudiantes creció de 18 000 (1980) a 25 500 C1991) sin 
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ninguna previsión acerca del impacto negativo tanto en la formaciOn 

pn~··i=_esional como en el mercado de trabajo. 

Lo anterior, aunado a la auaencia. y aislamiento de datos 

actuali;::-'\dos que retroalimenten a las organi;::aciones gremiales y a 

las instituciones de rormaciOn profesional y de posgrado ha limitado 

el diseño de estrategias que impacten de manera más prepositiva a la 

sociedad. Por ello, se considera pertinente dirigir la planeaciOn de 

la profesión con una ':isiOn amplia que no sólo describa los problemas 

internos del curriculum sino que anal ice la relación de éste con 

aspectos enternosJ uno de el 1 os el marcado de trabajo y su demanda. 

En segundo lugar, se encuentran 1 os aspectos vinculad os con 1 a 

enseñan::a de la Psicología, cuyo impacto a mediano plazo se observa 

en el terreno de la calidad de la actividad profesional. 

Ribes f1984), plantea al respecto que se ha enseñado la Psicología 

bajo un esquema que busca reproducir o generar, por un lado, una 

actitud ecléctica frente a la disciplina, y por otro, un egresado con 

un per.fíl social y profesional amorfo. Además, de la falta de 

definiciOn precisa del qué se enseña y para qué se ense~a, se debe 

agregar que el crecimiento masivo tanto en el mlmero de estudiantes 

como en el incremento poco planificado de centros de enseíian:a 

superior, obligó institucionalmente, a un aumento correspondiente en 

la planta docente requerida, que sin ajustarse a ningún criterio de 

planeaci6n ni programación sistemática de formación da profesoras, se 

estableciO bajo las mcls puras reglas de la o-ferta y la demanda. 
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Por estas ra::ones, el ntlmF.lro de pro.fesores con posgrado r· con una 

formación minima para la investigación es mayor en términos 

absolutos, en comparación con el de la década de los sesentas, pero 

su signiHcaciOn r€:.'lati·1a es diluida por la necesaria dispersión de 

actividades, centro!! de enseñan::a }' número do estudiant.es qLIC deben 

atenderse, al margen de la ncutrali:ación institucional que opera 

como consecuencia del c;-ecimiento de la planta docente CRibes, 1984>. 

Por otro lado, debido a la e1:istencia de marcadas diferencias de 

calidad entre las diversas instituciones de educación superior del 

pais en lo que a la Psicologia se refiere, debe partirse del 

reconocimiento objetivo de que los niveles de enseñan;:a en nuestra 

disciplina son relativamente pobres y de que cualquier esfuerzo por 

elevarlos y sistemati::ar la formación y aprovechamiento de los 

recursos disponibles, requiere de un esfuer::o concentrado a niveles 

nacionales y regionales por parte de las instituciones involucradas. 

Para emprender un esfuer;:o de tal natural e:: a Ribes (1982>, señala 

cuatro requisitos que se tienen que cumplir: 

1.- No obstante, que la problemática de cada institución sea 

espec:lficEi, se pueden observar características generales comunes en 

rubros tales como1 la falta de una caracteri::aciOn profesional, la 

necesidad de formar curri'cula con una identidad disciplinaria 

definidá, la carencia de recursos docentes y de investigación 

su·H cientes, 1 a pl aneaci ón de si tuaci enes para el entrena.mi en to en 

ser·.1icios y la articulación de dichos servicios con las instituciones 

y con la comunidad, entre otros aspectos. Por ello, ~· al margen d& 
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1 os rasgos parti cul a.res de cada. insti tuci On, deben articular se un 

importante conjunto de esfuer:::os tendientes a resolverlos en forma 

concentrada y sistemática para el mayor ntmero posible de escuelas. 

2.- Alln cuando un plan para elevar y ampliar la calidad de la 

Psicolog:la no puede supeditarse a las acciones indicativas del Estado 

u organismos paralelos, tampoco es posible plantear su formulación y 

desarrollo al margen de ellos. Se necesita armoni:::ar las atribuciones 

Jur:ldicas, delegadas en los divursoS tipos de instituciones de 

enseñan~a superior con las necesidades, criterios y objetivos 

emanados de la comunidad universitaria de Psicologfa. 

3.- Las decisiones a nivel institucional deben reflejar mecanismo& de 

consulta, informaciOn y toma de decisiones a niv&l orgánico y 

colectivo, a fin de evitar que un esfuer:::o de este tipo se convierta 

en un simple expediente burocrático, o que refleje exclusivamente el 

comportamiento de la cL1pula institucional y sin ninguna repercusión 

en el quehacer de profesores y estudiantes. 

4. - En la medida en que las instutuciones de enseñanza superior 

confronten el problema de la formulación de una carecteri::aci6n 

profesional del psicólogo como paso primero de toda iniciati'la 

educativa, esta tarea sera abordada en forma conjunta con los 

sectores de psicólogos agrupados gremialmente, siempre y cuando, 

estas agrupaciones puedan a su vez, crear una atm6sfara genuina de 

análisis critico de las condiciones que deben conformar la prActica 

profesional del psicólogo en MéMico. 
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Los intentos que se han reali:ado de este tipo han frac:asado, por 

carecer de fundamentos sólidos en el interior de las instituciones, 

involucradas al no t=xpt'thtarse su funcionam:ieo1to a través do la 

participac:iCn de los di 1ersos sectores comprendidos en forma 

si stem4ti ca. Debido a ésto, no &Olo es conveniente deline.;.r las 

características de un plan que a n1 vel nüci anal procure hacer 

contacto con l :\ problemática escencial oe la enseñan.-::a, la 

1nvestiga':'ión y el eJerciciu profesional de la P~icol~;ia, 3ino que 

es necesario que di cho plan s11 .:i::o1i1pañe de mecli das qu.i ü!legur~r. la 

l'-'gitimidaC colect.i"=t. Ce la¡¡ decisione& ) a.:.::ior.es realio:adac. 

Relar:ionarl"." r:on el p"Jntc anteri•Jr, se e1i:::uentra la problemática 

vincull\da ,"\l denarrolla ée la investigación científica, la cual en 

Mé"t co se liga fundamentalmente a programas de maestrla y doctoradoJ 

lo que limita la posibilidad de desarrollar en los alumnos de 

licenciatura nuevas inquietudes y sobre todo, una actitud positiva a 

la investigaciOnf es decir, asumir la investigaciOn como un proceso 

de formacidn inherente al psicólogo. En este sen ti do, se propone el 

diseño de proyectos que garanticen la real i:zación 

investigación continuos y articulados que puedan 

de procesos de 

incidir en la 

promoción de una sólida formac:iOn profesional y en la c:onsolidaciOn 

de la tradición cienttfico-disciplinaria de la Psicología. 

Aquf es donde la investigación debe dirigiraa tanto al desarrollo 

de conocimientos básicos como a la soluciOn da problemas aplicados. 

De este modo, la investigaciOn ae constituye como una estrategia de 

enseñanza de la psicologla, en la que se incorpora al alumno en 
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proyectos e~ marcha que le bri~de~ oportunidad de aprender 

inveS_tig'ar·. 

El estudio reali-z:ado espera dejar huella de sus resultados y dar 

cabida a la continuación de estudios que lleven a conocer más lü 

realidad de la profesión en el pais; todos ellos permitirán de manera 

conjunta, tomar decisiones a diferentes niveles y retroalimentar las 

propuestas curriculares de la licenciatura para enriquecer la 

formación profesional con m!ras ~ atender los beneficiarios 

directos del servicio psicológico en el siglo que esta por nacer. 

Además de lo anterior, sé encuentran los aspectos relacionados con 

la actuali~aciOn de la profesiOnJ asi como los retos que enfrentar~ 

en el marco politice, económico y social en lou próHimos años. 

Reidl (1989), señala al respecto que tales retos en los proxtihós 

años son de cuatro ti post 1 a contami naci 6n, la pobreza, el hambre y 

la violenciat su complejidad e>eiJe, por ende, la intervención y 

modificación de la Psicologfa en dimensiones como los valores, la 

posición política y los nuevos roles de individuos, organi=aciones e 

insti tuc:i onQs. 

Por otro 1 a.do, 1 as di versas e\ reas o sectores de . 1 a scci edad 

r-equerir.:\n de la participaciOn del psicólogo, tanto en la 

investigación como en el ejercicio profesional. Por .. 11en.:ionar 

algunos: en el sector sa~ud el psicólogo tiene mucho que hacer no 

sólo en aspectos "mentales" 1 sino que tanto el ni·•el prcventi·~·o como 
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el c1..1rati-.-o tiencm un vasto c:omponente condLtc;tua1, en los planos 

individual sociocultur:::il; en la intervención de programas de 

alcoholismo, drogadicción, rehabilitación, higiene mental, desajustes 

de personalidad, etc., el psicólogo juega un papel destacado. 

Ademés, su C"Ctt·1idad debe ir más ali.o\ de la consulta individual 1 para 

integrarse ~~ equipos de salud comunitaria y a i nst 1 tuci enes de 

seguridad social. 

En el sector educativo, a la Psicología le corresponde un papel 

relevante: la investigación evaluativa, el diseño de escenarios 

educa ti vos, di seña curricular, eval uaciOn del aprendi :::aje, 

comunicación educativa, son algunas variables para desarrollar dado 

que la educación no sólo es un factor fundamental de promoción social 

y económica, sino que está muy vinculada a les proceses de 

potenciación hum.ana. 

En 1 o que corrl'?~ponde al sector productivo, en México urge un 

crecimiento de la planta actual productiva y la cn;aci6n de nuevas 

empresas productoras de servicios, para lo que se requiere de 

recursos altamente calificados, de calidad y efectividad. Todos estos 

son retos importantes e imprescindibles para lograr competitividad 

entre los consumidores, tanto en el mercado nacional como en el 

eutranjero, sobre todo, por la reciente apertura h,icia el enterior. 

En este conte11to 1 se prevee que el p5ic6logo del trabajo }' 

organt:::acional tendrá! amplias oportunidades para participar en el 

sector producti·10 en aspectos tales cemoi selecciOn y ubicación de 

133 



personal, entrenamiento y capacitaciOn, y diseño técnico de ambientes 

laborales que sean higiénicos, seguros, satisfactorios y estimulantes 

para los trabajadores. Igualmente debera participar en la planeaci6n 

de nuevas formas de estructuras organi::ativas y de políticas y 

estratégicas de gestión empresarial, para facilitar el desarrollo 

humano en el trabajo. 

Por llltimo, en el sector social-cominitario, el psic6logo social 

pued.e tener un papel relevante en el estudio y soluciOn de mUltiples 

problemas que la dinámica de los movimientos de poblaciOn generaré., 

sobre todo, por la presencia de serios problemas de c~mbio y 

adaptación social y psicolOgica, tanto indi•1idual como familiar. 

Además, considerando los fenómenos de la economía social en las 

grandes ciudades, el psicOlogo tiene el roto de participar en el 

estudio, transformación y renovación de las formas de crgani::::ilción 

social, asi como en programas de orientación individual, fami·liar y 

comunitaria. Otro ailpecto, importante p3ra este profesional es de 

los medios masivos de comunicación, vistos desde la perspectiva 

psicosocial y educativa, particularmente por ser instrumentos 

potentes de influencia social. 

Cabe aclarar, que no se pretende hacer de la Psi col ogia una 

"super profesiónº, pues debe reconocerse que aunque no eMi sten 

problemas sociales en la forma de problemas psicológicos se presentan 

dimensiones psicológicas en casi todos los problemas de orden soCial. 
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En esa medida el conocimiento psicológico es pertinente para que las 

profesiones con un encargo social frente a ese grupo de problemas, 

puedan proponer soluciones. 

He aqui la necesidad de instrumentar prácticas interdiciplinar-ias 

del conocimiento no como mero concurso simulténeo de diversas 

especialidades, sino como un proceso recíproco de transformaciOn de 

conocimientos en varios niveles y con distintos profesionales de la 

investigación y la aplicación técnica directa. 

E!i necesario dar a conocer a los aspirantes que ingresan a la 

licenciatura una imagen verdadera, informada y completa de lo que es 

y lo que hace un psicólogo a ni val profesion.;11. Se debe tener un 

perfil completo del psicólogo qué, cómo, dónde y con quiénes lleva a 

cabo su ejercicio pr':lfesional, asi como las habilidades y 

carac:terf sti cas que deberá tener 1 a persona que elija 1 a carrera. 

Para las personas que ya ingresaron se requiere que desde su 

formación tengan la posibilidad de acceso a un modio profesional 

donde sea realidad la implementación concreta y cotidiana d~ los 

procesos psicólogicos Tundamentales1 es decir, donde se refuercen 

con ti ngenetemente 1 os comportamientos de observar, percibir, 

sistematizar, anali:::ar, interpretar y teori:zar los comportamientos 

real es y cotidianos del entorno. 

Como se puede ver es necesario ampliar la perspectiva, preparando 

al psicOlogo con una vision mAs amplia ).' clara sobre el quehacer del 

mismo. Será importante que tanto en su trabajo cotidiano, como en 
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las universidades y en las diferentes ocupaciones científicas, dirija 

parte de su atención a la elaboraciOn de programas y planes que le 

permitan mayor incidencia en la conducción de su campo de acci6n, 

además dP- hacer sentir a la sociedad en su conjunto que en la salud, 

la educación, el desarrollo social, la ecologfa ;· la investigación, 

el psi cOl ego ti ene mucho que decir y hacer.. Pero no hay que perder 

de vista quE! lo más importante para que todo ello resulte posible, e!:> 

una adecuada prepi\r,-.ici ón académica. Sin psicólogos aptos par~ la 

solución de los problemas de nuestra sociedad todo s~ra en vano. 

Consecuentemente, la aprowimación de la Psicología estas 

circunstancias deberá ser social-colectiva, dado el carácter de los 

problemas. En primer lugar,· porque afectan a una gran cantidad dr: 

person11s y, en segundo lugar, porque e>eiste consenso respecto a que 

t11les condiciones pueden ser eliminadas, o por lo menos, modificadas 

mediante acciones colectivas o soci.ales apropiadas. 

De este modo, es necesario establecer un Programa Nacional que 

oriente el destino de la Psicologia en los prOximos años, 

fundamentalmente en los aspectos de racional i.:;:aciOn del crecimiento 

dssmesurado y caOtico de la matricula escolar, en la creaciOn y 

ajuste de los programas, objetivos, onseñan2a y ejercicio profesional 

del psicólogo en Méwic:o. 

Además, debe señalarse que los resultados de estudios como el que 

se presenta serttn valiosos en la medida que sean recuperados al 

interior de la propuesta curricular, pues de nada sirve definir 
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perfiles profesionales si no son incorporados en una dinámica que 

estimule la conformacion de proyectos académicos y socioprofesionales 

alternativos. No se trata de reali:?ar estudios de mercado para 

adecuar meci\nicamente la enseñan:?a al empleo, sino para prevoer las 

tendencias y posibilidades de abrir nuevos espacios y E:::CE!narios de 

trabi'!Jo y formación profesi :mal en ol 

cambios de nuestro siglo. 

marco de los ·1ertiginosos 

Por lo anterior al modificar el plan de estudios vigente, es 

importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: la demanda 

de los empleadores de psicólogos, .. cl estado del arte en cada una de 

las ~reas de Psicología, las características y necesidades que el 

pafs tendrá en los pr0>1imos años, y el establecimiento de una 

relación estrecha entre la teorta y la práctica psicológica. 

Abundando en este último aspecto Pachaco (1981), señala al énfasis 

que el nuevo plan de estudios deberá poner en lo que se refiere a las 

estrategias de enseñan::a-aprendi::aje, en el aprender haciendo, 

(prácticas profasionales>s en dar una visión integrada de los 

aspectos teórico• (conocimientos b~sicos y aplicados) y metodol09icos 

<i nveati gación, páctica y aplicación) en una perspectiva 

multidisciplinaria y en la formación de un cuerpo de conocimientos 

propios, derivado de estudios e investigación bésica y aplicada. 

Investigación de, y en México, llevada a cabo por mexicanos, para 

resol ver y eHpl i car sus problemas y fenómenos psi col Og ices. 
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Así también se e>dge que el contenido del nuevo plan de estudios 

contenga como n~cleo, una preparación metodológica seria y profunda, 

en todos su tipos y aproKimaciones. Alrededor de este mlcleo deber:. 

estructurarse el conocimiento teórico actuali;:ado aunado la 

investigación, pr~ctica y aplicación del mismo en la realidad 

nacional. 

Los contenidos deben provenir principalmente de la investigaciOn 

realizada en la institución ).' la surgid.:ii del ejercicio profesional de 

los egresadosJ y del estado del arte del conocimiento en el resto del 

mundo, para lo cual se requiere de una infraestructura inTormati va 

Cbibliot11cas, centros de documentaciOn, sistemas de consulta a banc:os 

de datos, revistas especiali2adas) sólida, completa y actualizada. 

Finalmente, sólo resta mencionar que ante la critica situación que 

vive la psicología en Mé)cico, es indispensable asumir las 

responsabilidad es del caso, no como personas aislad as, sino c:omo 

miembros de una colectividad que debe trascender los intere1es 

individuales mediante acciones institucionales y gremiales, o se 

corre el riesgo de que al paso del tiempo la dimensión de los 

problemas haya rebasado toda posibilidad de solución alln en forma 

parr:ial. 
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TABLAS DE CONCENTRACION DE 
D A T O S 

T A B L A 

PROBLEMAS QUE RESUELVE LA INSTITUCION 

PROBLEMA FRECUENCIA 

EDUCAClON 
SALUD 
PROBLEMAS SOC l ALES 
JURIDICOS 
PRODUCTI V 1 DAD Y EMPLEO 

EDUCACION Y SALUD 
EOUCAClON Y PRODUCTIVIDAD 
EDUCAC ION Y SOCIALES 
OR I EN TAC ION AL CONSUM I OOR 
SEGURIDAD A PARTICULARES 
SEl3URIDAD SOCIAL 
REORDENACION URBANA 
NO RESPONO l O 

1,,; 
9 
7 
3 
3 

1 
1 

1 

• 

TABLA 2 

POBLACION QUE ATIENDE LA INSTJTUCICN 

POBLACION 

PUBL t ca EN GENERAL 
ALUMNOS. DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DE SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES 
CP u B L r e o 5). 
TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 
PACIENTES CON PROBLEMAS PSICO
LOGJ CDS EN CONSULTA EXTERNA 
POBLAC l aN OUE SE REINCORPORA A 
LA SOCIEDAD O QUE SE ENCUENTRA 
PROCESADA LEGALMENTE CINCLUYE 
ATENCION A LA FAMILIA>. 
EJECUTIVOS Y l'tANDOS MEDIOS 
ALUl'INOS, DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DE SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES 
CP R I V A D O S> 

POBLACION ATENDIDA EN SlSTEHAS 
EDUCATIVOS 1 NFORMALES ! 1 NEA> 
NO RESPONDIO 
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INSTITUCION 

15 

3 
2 

2 

PORCENTAJE 

30•1. 
IBX 
14X ... 

•x 
2X 
2X 
2>. 
2% 
2X 
2% 
2X 

12X 

PDRCENTHJE 

. .. 
4Y. 

4>. 

2X 
IOX 

JI 



TABLA 3 

PAPEL DE LA EDUCACJON EN LOS PROX 11105 A\OS 

PAPEL CE LA EOUCACION INSTITUCIONES PORCENTAJE 

CONTRIBUIRA AL DESARROLLO OE:L PAIS 12 
FORMARA RECURSOS HUMANOS 13 
POTENCIARA CRITICAMENTE EL DESARROLLO 
DEL PAIS Y DE LOS INDJVIOUOS QUE LA 
INTEGRAN 4 
PROMOVERA EL DESARROLLO CIENTIFICO 
TECNOLOG!CO QUE EL PA!S REOU!ERE DEBIDO 
A LA ENTRADA DEL T.L.C. 
PROMOVERA LA ACREDITACION EDUCATIVA 
SERA UN MEDIADOR ENTRE LA EMPRESA Y EL 
TRABAJADOR 
PROMOVERA LA INVESTIGACION APLICADA 
AGUDIZARA LAS CONTRADICCIONES SOCIALES 
REESTRUCTURARA A LA SOCIEDAD Y A LA FAMILIA 
EL MISMO QUE TIENE ACTUALMENTE 
NO RESPONDIERON l J 

TABLA4 

24Y. 
2óY. 

SY. 
2Y. 

2Y. 
2'l. 
2X 
2Y. 
2Y. 

22Y. 

PROPOSJTOS GENERALES DE LOS PROVECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLADOS 
EN LAS INSTITUCIONES 

PROPOSITO 
LOGRAR OBJETIVIDAD EN EL TRABAJO 
APOYAR A LA COMUNIDAD 
MEJORAR LA PREPARACION ACADEMICA 
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA EL SERVICIO 
CONOCER NUEVAS TECNICAS 
CONOCER EL FUNCIONAMIENTO CEREBRAL 
CONOCER LOS DEL! TOS POR ZONA 
NO ESPECIFICA 

14..:. 

JNSTITUCIONE~ 

5 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
e 

PORCENTAJE 
15,64 
15.61. 
12.:SY. 

9.4% 
3.1% 
3. IY. 
3. lX 
25% 



TABLA :5 

USO DE 1.05 RESUI. TACOS DE INVESTIGACION 

RESPUESTA FRECUENCIA 

EN LA PLANEACIDN DE PROGRAMAS 
FUTUROS ~ 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE 
LA JNSTITUCION PROPORCIONA ~ 
FORMAC l ON DE RECURSOS HUMANOS 
PARA QUE LOS PADRES LOS CONO.?CAN 
RETROALIMENTACION PARA LAS 
AUTOR I OADES 
SOLUC l ON DE PROBLEMAS REALES 
APOYAR PLANES DE DESARROLLO A NIVEL 
NACIONAL 
DJSE\AA MATERIALES EDUCATIVOS 
MEJORAR EL AHBITO EDUCATIVO 
MEJORAR El. PRODUCTO QUE SE OFRECE EN 
LOS PROCESOS DE PRODUCCION 1 
NO RESPOND l O 30 

T A B L A 

PORCENTAJE 

1:5.6Y. 

3.1~ 

3. t:t. 
3. tr. 
3. l'l. 

3. t'l. 
60X 

MEDIOS DE OIFUSJON DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION 

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FOROS ACADEHICOE 7 21.84 
MEDIOS MASIVOS DE 
COHUN I CAC l ON • 10.n . 
INFORMES TECN 1 CDS ~ 15.6% 
LIBROS 4 12.~:t. 
REVISTAS 3 q.37. 
EN FORMA VERBAL 2 6.2X 
NO RESPOND l ERON 23 46Y. 
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TABLA 7 

AREAS DE INVESTIGACION 

A REAS 
EDUCATIVA 

INSTITUClONES 
7 

SOCIAL 
EPIDEMIOLOGICA 
CLINICA 
EVALUACION V MEOICION EDUCATIVA 
SOCIOECONOMICA 
MEDICA 
SALUD 
PSICOLOGICA <NO ESPECIFICA> 
INFORHATICA Y CIBERNETICA 
DESARROLLO OEL Nl\O Y FUNCIONA
MIENTO CEREBRAL 
ADMINISTRATIVA 
AMBIENTE DE FAMILIAS 
PERSONAL! DAO 
EDUCACION SEXUAL 
DEMOGRAF 1 CA 
FILOSOFICA 
CONSULTORIA OR13AN!ZACIONAL 
PATRONES DE CONSUf'tO 
ARANCEi AR 1 A Y FISCAL 
JURIDICA 
ECOLOGICA 
PUBLICITARIA 
NO RESPONDIO 

TABLA B 

ó 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 

23 

POPCENTAJE 
21.8% 
1e.n 
1!5.b% 
12.!5% 
9.31. 
9.3r. 
6.2Y. 
ó.2r. 
ó.2r. 
ó.2X 

PROPOSITOS DE LOS PROGRAMAS DE PLANEACION DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 

PROPOSITOS 

MEJORAR LOS SERVICIOS 
RESPONDER A LAS NECESIDADES 
INSTITUCIONALES 
RAZONES TECNICAS 
ORl3ANIZAR LOS ESPACIOS FISICOS 
AMPLIAR LOS SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 
ES REOUIBITD DE LA S.E.P. 
DISE\AR ESTRATEGIAS DE EXPANSION 
UBICAR MEJOR AL PERSONAL 
PROt10VER LA SUPERACION DEL PERSONAL 
NO ESPECIFICA 

14B 

INSTITUCIONES 

ó 

4 
3 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

17 

PORCENTAJE 

15,BX 

I0.5X 
7,qx 
5.3:< 

!5.3~ 

2.ór. 
2,óY. 
2.b~ 
2,óY. 

44.71' 



TABLA'> 

FINALIDAD DE LA DEFINICION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

PROPOSITOS DE LA OEFINICION DE 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

SE CONSIOE!;A BASICO PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 
ORGANIZAR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS 
DELINEAR EL PERFIL DE LA FUNCION 
SUSTANTIVA DE LA INSTITUCION 
CONSOL t DAR LA EMPRESA 
NO ESPECIFICA 

TABLA 10 

1 NST ITUC 1 ONES 

20 

14 

1 
l 

14 

PORCENTAJE 

40%. 

28%. 

2X 
2Y. 

29Y. 

INSTITUCIONES QUE REQUIEREN DE LA PARTICIPACION DE LOS PSICOLOGOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS 

MOTIVOS I NST I TUC IONES PORCENTAJE 

LA PLANEACION INSTITUCIONAL 
DESE SER DESARROLLADA POR 
EL PSI COLOGO 19 4:2.2Y. 
EL PSICOLOGO ES RESPONSABLE 
DE LAS AREAS DE RECURSOS 
HUMANOS s 17.8% 
LA INSTITUCION DESARROLLA 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 
PSICOLOGIA 7 15.5% 
POR SU CARACTER INTERDIS-
CIPLINARIO 4 B.9% 
SE ORIENTA HACIA LA INVES-
TIGACION 2.2:< 
LA POBLACION ATENDIDA DE-
MANDA LA PARTI C I PAC ION DEL 
PSICOLOGO 1 2.2Y. 
NO ESPECIFICARON ~ 11. lY. 
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TABLA 11 

IMPACTO DE LA PARTIClPACION OEL PSICOLOGO EN LA INSTITUClON 

IMPACTO 

MUY l MPORTANTE 

IMPORTANTE 

POC'J RELEVANTE 

NO HA SIDO 
RELEVANTE 

SON LOS RESPONSABLES 
DEL PROGRAMA 
HAN MEJORADO EL SER
VICIO 
NO ESPECIFICA 

HAN PERM 1T1 DO EL LO
GRO DE LOS OB.1ET1VOS 
POR SU COLABORAC 1 ON 
EN LOS EDU 1 POS DE -
TRABAJO 
HAN SOLUCIONADO PRO
BLEMAS CONCRETOS 
APORTA ELEMENTOS 
CLAVE 
NO LO ESPECIFICA 

SU ACTIVIDAD ES LI
MITADA 
FALTA EXPERIENCIA EN 
I N'JEST 1 GAC ION 
NO TIENE DOMINIO TEO
RICO 

• NO LO ESPECIFICA 
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INSTITUCIONES 

" 
" 

PORCENTAJE 

20Y. 

13.3X 
11. IY. 

6.b7. 

15.:5% 

4.47. 

2.2X 

2.2x 



T A 9 L A 12 

PROFESIONISTAS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION O 
EMPRESA 

PROFESIONISTAS INSTITUCIONES 

PS!COLOGOS 27 
PEDAGOGOS 17 
MED!COS I~ 
ADMINISTRADORES 12 
TRABAJ AOOR SOCIAL 11 
PROFESORES NORMALISTAS B 
SOC!OLOGO B 
ABOGADOS ó 
ECONOMISTA ~ 

PSIQUIATRA 4 
ENFEREMERAS 4 
INGENIERO 3 
EDUCADORES 2 
CONTADOR PUBL l CD 2 
LIC. EN AOHON. DE EMPRESAS 2 
TODOS LOS ESPECIALISTAS 2 
ANTROPOLOGO 2 
LIC. EN RELAC. INOUSTRIALES 2 
LIC. EN EDUC. ESPECIAL 
LIC. EN RELAC. INDUSTRIALES 
CIUIM!CO 
NUTRIOLOGO 
PUER!CULTUR!STA 
HUMANIDADES 
GEOLOGO 
GEOF!S!CO 
ARQUITECTO 
DISE\ADOR GRAF!CO AMBIENTAL 
GEOGRAFO 
URBANISTA 
GER!CULTURJSTA 

151 

PORCENTAJE 

~4>. 

34Y. 
301' 
241' 
22r. 
16Y. 
161' 
12Y. 
IOY.. 

BY. 
BY. 
6'Y. 
4X 
4Y. 
4Y. 
4Y. 
4'Y. 
4'l. 
2Y. 
2Y. 
2X 
2% 
2r. 
2X 
2% 
2X 
2Y. 
2X 
2X 
2X 
2X 



T A B L A 13 

INSTITUCIONES EN LAS QUE EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA 
PSICOLOGOS 

FUNCIONES DEL PROCESO DE 
CAPACITACION 

ACTUALJZACION V MEJORA
H 1 ENTO TECN 1 CO 
ES RECUISITD LEGAL 
PROMOC ION [;E UN DESA
RROLLO PROFESIONAL 
INTEGRAL 
SON BAS I CDS PARA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LA INSTITUCION 
NO LO ESPECIFlCA 

INSTITUCIONES 

17 
5 

3 

1 
6 

T A B L A 14 

PORCENTAJE 

INSTITUCIONES EN LAS QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA 
PSICOLOGOS 

MOTI VOS DE LA AUSENCIA 
DE PROGRAMAS DE CAPAC 1-
TAC 10N 
NO SE REDU 1 EREN 
NO HAV AENOVACION DE -
CONOCIMIENTOS 
SE ESTAN PLANEANDO 
SOLO SON CURSOS BRE
VES V Al SLAODS 
NO HA Y RECURSOS HUMANOS 
EL PS 1 COLOSO ES AUTOD 1-
DACTA 
SE PRESTAN FACILIDADES 
EN OTROS LUGARES 
NO ESPECIFICA 
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INSTITUCIONES 

3 

1 
6 

PORCENTAJE 

20Y. 

6.6'Y. 
40Y. 



T A B L A 1!5 

UEIICACION ORGANICA DE LAS AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE 
PSICOLOGIA EN LA INSTlTUCION. 

UBICACION EN EL ORGANlGRAMA 

NIVtt'L DIRECTIVO 
SUBDlRECCION 
MANDOS MEDIOS 
AREA TECN I CO-OPERAT I VA 
NO HAY AREAS DE PSICOLOGIA 
NO SE ESPECIFICA 

INSTITUCIONES 

T A B L A 16 

5 
3 
9 

15 
3 

15 

PORCENTAJE 

10Y. 
6Y. 

18~. 

30Y. 
6>. 

30Y. 

AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS QUE SE RELACIONAN A NIVEL HORIZONTAL 
CON LAS AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGIA 1 DENTRO DE LAS 

INSTITUCIONES 

AREA, SECCION O INSTITUCIONES PORCENTAJE 
DEPARTAMENTO 

TRABflJO SOCIAL 14 42.4X 
MEDICINA 10 30.3Y. 
PEOAGQGIA 1 21.2x 
RECURSOS HUMANOS 1 21.2~; 

CAPACITACION 1 21.2x 
CON TODAS LAS INSTANCIAS 4 1~-2i. 
DOCENCIA 3 q 7. 
DIRECCION GENERAL 2 6 'l. 
FISIOTERAPIA 2 6 'l. 
CON NINGUNA INSTANCIA 2 6 r. 
EDUCACION ESPECIAL 1 3 r. 
NEUROLOGIA 1 3 r. 
CRIMINDLOGIA 3 'l. 
PSICUIATRIA 3 >. 
RELACIONES PUBLICAS 3 r. 
CONTABILIDAD l 3 X 
ADMIN!STRACION 1 3 7. 
SERVICIOS GENERALES 1 3 7. 
AREA l!UL TIDISC!PLINARIA 1 3 >. 
SUBDIRECC!ON 1 3 r. 
CALIDAD DE VIDA 1 3 r. 
SEGURIDAD INTERNA 1 3 7. 
NO RESPONDIERON 17 34 7. 



T A B L A 17 

AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS QUE SE RELACIONAN A NIVEL VERl ICAL 
CON LAS AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGIA, DENTRO DE LAS 

INSTITUCIONES 

AREA, SECCION O 
DEPARTAMENTO 

DIRECC ION O GERENCIA 
DIRECCION Y SUBDIRECCION 
SUBDIRECCION 
SECRETARIA EJECUTIVA 
MANDOS MEDIOS 
CON TODAS LAS INSTANCIAS 
LA INSTITUCION ES DE 
PSICOLOGOS 
CON NINGUNA 
NO ESPECIFICARON 

INSTITUCIONES 

10 

" :5 
1 

14 
3 

1 
1 
9 

T A B L A 18 

PORCENTAJE 

20X 
12X 
107. 

2X 
28'% 

6X 

2'% 
2'% 

18X 

PLAZAS PARA PSICOLOGO EN LAS INSTITUCIONES 

NUMERO DE PLAZAS 

300 
2:50 
:58 
40 
30 
20 
16 
1:5 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
4 
3 
2 
1 
VARIABLE 
NINGUNA 
NO RESPOND IO 
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INSTITUCIONES 

l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
3 
:5 
1 

• 
7 



T A B L A 19 

INSTITUCIONES QUE TIENEN PREVISTO 9U NIVEL DE EMPLEO 

JUSTIFICACION DE PREVEER EL NIVEL 
DE EMPLEO EN LA INSTITUCION 

RESPONDER A LA OEHANOA OEL SERVICIO 
AJUSTAR EL NUMERO DE PLAZAS AL 
RECORTE PRESUPUE5TAL 
RESPONDER A LA OEMANOA CE EMPLEO 
RESPONDER A LAS NE.CES I CACES DE LA 
INSTITUCJON 
LO ESTABLECE EL ISSSTE 
RESPONDER A LAS NECES J CACES DE LOS 
PROGRAMAS ESPECIFICOS 
NO LO ESPECIFICARON 

INSTITUCIONES PORCENTAJE 

16Y. 

2 87. 
2 07. 

2 9% 
1 47. 

1 4Y. 
13 52Y. 

TABLA 20 

INSTITUCIONES QUE NO TIENEN PREVISTO SU NIVEL DE EMPLEO 

MOTIVOS DE LA FALTA DE PREVISION 
DE NI VELES CE EMPLEO 

SE OBSERVA UNA IMPORTANTE TENDENCIA 
DE RECORTE DE PLAZAS POR FALTA DE 
PRESUPUESTO 
ES VARIABLE EL NUMERO DE VACANTES 
EL PROGRAMA ES TEMPORAL 
ES UNA INSTITUCION PUBLICA 
NO ESPECIFICARON 
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1 NSTI TUC IONES 

10 
5 
1 
1 
3 

PORCENTAJE 

50% 
25% 

5Y. 
SY. 

15Y. 



T A B L A 21 

INSTITUCIONES QUE TIENEN PREVISTO EL INCREMENTO DE AREAS, SECCIONES O 
OEPARTAMENTOG DE PSICOLOGIA 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN 
El CRECIMIENTO 

AL TA DEMANDA DEL SERVICIO 
SE RECUIERE EN EL TRABAJO 
INTEROISCIPLINARIO 
SE REQUIERE PARA OPT I H J Z AA 
EL SERVICIO QUE SE OFRECE 
LA NATURALEZA DEL AREA LO 
RECIUIERE 
SE REQUIERE PERSONAL TECNICO 
NO SE ESPECIFICA 

INSTITUCIONES 

9 

1 
1 
3 

TABLA 22 

PORCENTAJE 

~6.2Y. 

6.2r. 
6.2r. 

18. 7X 

INSTITUCIONES QUE NO TIENEN PREVISTO EL CRECIMIENTO DE AREAS, 
SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGlA 

MOTIVOS 1 NSTI TUC 1 ONES PORCENTAJE 

NO ES NECESARIO 6 20. 7Y. 
FALTA DE PRESUPUESTO 3 10,31. 
NO SE CONTEMPLA DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA 2 6.9Y. 
SOLO SE TIENE PREVISTO 
AMPLIAR LAS ACTl VI DADES 3.4X 
SUS OBJETIVOS SON LIMITADOS 3.4X 
LA POBLAC!ON QUE ATIENDE ES 
VARIABLE 1 :S.4Y. 
NO ESPECll'ICA 1~ !i1.7Y. 



T A B L A 23 

INSTITUCIONES QUE TIENEN PREVISTO HACER AJUSTES EN LAS FUNCIONES DE 
LAS AREAS, SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGIA 

MOTIVOS 

SE NECESITA ACTUALIZAR 
SE DEBEN PROPORCIONAR 
OTRAS ALTERNATIVAS 
POR SER PROGRAMAS TEMPORALES 
POR LA INCOMPETENCIA DEL 
PSICOLOGO 
MEJORAR EL SERVICIO 
AMPLIAR SU AMBITO DE 
INFLUENCIA 
RESPONDER HAS ADECUADAMENTE 
A LA DEMANDA 
NO ESPECIFICA 

INSTITUCIONES 

7 

TABLA 24 

PORCENTAJE 

4.BY. 
4.8% 

4.Bl< 

4.8% 
33.3% 

IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGJA EN LOS PROXU10S A\OS 

MOTIVOS 
DES IDO A LOS CAMB 1 OS SO
CIALES 
TIENE CONOCIMIENTOS PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO 
HUMANO 
TIENE AMPLIOS ESPACIOS 
LABORALES 
SE LE REQUIERE EN EL 
AREA LABORAL E INDUS
TRIAL 
ES UN AREA INTERDIS-
CIPLINARIA 
PREVIENE PROBLEMAS 
POR EL NIVEL DE STRESS 
QUE GENERA LA C 1 UDAD 
POR SU FDRMAC 1 ON CLI -
NICA 
SE SOLICITA CADA VEZ 
MAS SU INTERVENCION 
NO ESPECIFICA 
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INSTITUCIONES PORCENTAJE 

11 24>. 

B.7% 

3 6.!5% 

2 4. 3% 
2 4.3% 

2.2% 

2.2>. 

l 2.2>. 
13 29.2>. 
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CUESTIONARIO ADMINISTRADO A EMPRESAS E INSTITUCIONES 
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At:.:Tll-1.1.MCNTC ni LA CARR!i:RA DE Pf.ICOLOOIA PE LA FNS:P 'ZA.11:.\t:;,:izA, 

i<:AMt..,~ kCALIZANDO llh'A lNVr:STIOAClóN r..UE TfEHE t.~OMO l'MÓPOSITO 

Ut:r-:¡ I> .\L EL CA.RACTEIUZA.k EL lr•U:J\CAOO TRABAJO DEL J':ilCOLOOO, 

t>~TCIHIJh'AA ~U& TENDJ:to:ClAG y NIVICLl.;S DI: CRIEl!l'MllLNTO. PUR F.t rA RAZON, 

LE SOCJLIClTAJolOS ATENTA.MENTE NOS CONTESTIE ESTE: C~E&TIOHARTO, 

CARACTltRl"l:ACIOH DIE LA EMr>;Z:SA. O INST1TllClOH EH (l,UE TRABAJA 

PSlCOLOllO l:ORESADO DI: LA CNEP ZARAOO:Z:A. 

DATOS DC U.iENTlf"JCAClON. 

Hl'J~IBRC DE LA t:MfAESA O JHSTlTUClON, 

--- --- -----· -----------· __________ z. •· ---------- .:::. ,., 
TLl.Ef"ON1') 

SF.'CTC.A AL QUE l'Eltl nlECE: 

.\1 l'UBLJt:O Dl PRI\'.\00 

CJ\'IL El OTRO UtSPFCir1auc1 

•::> SOt...U:DAD ASONIMA 

Pl:Rf"tL Lol: LA ~WPRl:SA O JN~TITUCIOH, 

S., '>A CIUIC RA.\.10:) DC LA PJtOD!JCCION Pl:RTEHECIC1 

A) ADROl'f"f':UAJllO 1) 1NDUSTalAL C> Sl:ftVICIOS 

DI tl:SPl.CU IOlJEI _________ •. ---------------

DI ASüClACIOH 

DI OTRO 

a. ?EH CASO (•lt Pl:A fENECl:JI. AL JI.AMO AOl\OPl:CUAIUO, 01:ac11z•• ••EVJCMltHTE 

LOS llA.SIJOS MA• 1'WPORTANTl:S DE LA ACTIVJ:DAD QUE DESAaaOLLA LA 

l:lllP•ESA O lHSITlTUCJON7 ------------------------------------------

n:N CASO DI: PLRTE.'.t-llCCCJI. AL RAMO n:r:USTRIAL ESP.l:CIFJ:QUS: EL NIVEL DE 

l.A CMPRltSA? 

Al MICaO.ltWPRUA Slf't::OtTERA EWPlH:SA O MEDIANA EMPRESA 

DI 011.AN lfMPRESA lNOU!il' RJAL ICI OTRO---------------:.~--.,----
lt5f'ltCtT!QUE 

?LA J:Ji1r• J.:!'>:A !Nr>USTJlllAL ES: DE TIP01' 

Al NACIONAL DI Tll.ASNACIOHAL C) ono -·-------------------
JCSPICCZF!QUI: 

d, ?ll'N CA.SO DIE P.l:ltTE"NCICA AL llECTOA DE SERVICIOS CSPECIF1QUI: 

CAll.ACTEA? 

A> IEOUCACfOH DI SAi • .ID Cl ECOLOUIA DI O"OANJZACIOH SOCJ:At. 

E> OTJ'l.O CCtlPt:C1F1'QUE> -~ __ -- -- ------------·• _ --- -- ------------

7. ?QUE t'~UBL1".':~s JlES:Ul:L\.E LA .tH~>t.l.TUCIOH? -------------------------

15'? 



?QUE l'CBLACJOH ATll:HDr LA JHSTl'TUCJCIH? --------------------------

P, ?l.A F:"Hl'f..E:SA o JNST:nur.JOH, roaMA ll:ECUA60S IUIMANO&O? 

Al !':J Bl NO, 

Al Tr.CNJCO 81 PROFt.~IONAL CI POSOAADO DI JHVES:TJOACIOH 

H ?CUAL COHSJDltRA QUE sraA ltL PAPl::L D.I: LA .EDUCACION ltH LOS PROXIM'OS 

CINCO AFlos __ ------- - --------~ ... --- ~ -- ------ - - - -- ------ -------- --- -

u. ?SE HA 1·REVIRTO ltL Dl&ERo y JloPLl<:"<.:JOH DE PAOORAWAS DE ro•NACION 

[ICCEN re WAS ACORDltS CON LAS NUl.:\'AS IL"JoJ.:HCIAS SOCIA1.ES? 

Al SI 8) NO 

?POR QUE? -------------------- -- -------------- ----- - -------- -- --

..... ?LA EMPRESA o JH&TJTUC10N TJltlflC l.:HTRI: sua PROPOSJTo• ltL JlEALJ'ZA• 

IHYElVTJOACJOH? 

"' 81 ., "'º 
?POlt QU.E1 ------------------------ -------------- ----- --- ---------

••• EN caso AFUU•Anvo. ?QUE TIPO Dlt IHVS:STJOACJOH DE•Aa•OLLA? 

A> cn:NTU'JC4 •> TS:CNOLOOICA C> CIEHTJ:FIC~ttCHOLOOICA 

DI DASICA C> ltDUCATWA J') OTftA 

SD, ?l>EllC.JBA LAS AJIEA.S DE INVUTJOACIOU QUE DQAaJl:OLl..A LA DfPJl:ESA O 
tMmnTVmoM. __ ---- ___ -_____ :, _ ______ ......... ----- ____ ------- _ .. _______ _ 

:Id. 7COllO l:MPUA LOS •1t11ULTA00• Ptc LA INVkll'ncuarDN QUI: DICSA••OLLA? --

t7, ?A TltAVEa DI: QUE ~!"DIOS DJ:FUNfJE LOS MEaULTADl"I• DI: LA 

JNV1:8TIOACJ:ON DCSAAJl:OLt.ADA?..,.., ... _ --,- _ ... _ ---------- _ ------ -- ··-------

s•. LA lHaTITUCIOH o l:NPRESIA, 'IDl:SA•llOLl.A PJtOOJl:AJIAS 01: PLANEACION QUI: 

PAl:VEAH SUS TENDENCJ.Aa DI: Clll:CJNIEWTO Y DQAll.OLLO? 

Al 1111 •> NO 

?POa 0UE7 ------------------------------------------- ------- ----

""· ?QUI: TIPO Dlt PLAHEACION SI: •EA.LIZA l:N L4 INSTITUctow o l:NPREBA? 

Al NORW4TIYA •> PA•nm•A'l'IVA PROSPECTIVA 
Ji'SITAA1'.l:O:IC1A on• IC•PEOIS"IQUll'> ------------------



?LA TN'iTtTllCIOH o r::ul'su;:SA TllCNE CLAllÁMENTIC DCJ"tNIDOS eua 

OllJE'TIYC•S.? 

A> f>J 8) NO 

?l'OR DUE.·) _____ -- --- --- _______ ,....;; ____ ..; ___ -------- - -- ------ ---- - --

?ICN QUF: PLA!ZiO HA r 0rr-ltHDO LA EMPl.ll:S:A o INfS1'1TUt lUH 

Al 1 Af',J 'º Aftos DI OTll.O ----------

LA INS lll"UCJON O E~•fRESA. 'ITlCNIC PREVISTO SU NlVEL DE t:MPLEO ICN 

LOS: PROXIWOS CtNCO AflOS? 
Al SI •1 NO 

?POll QUC? ----------------------------- ----------------··--------

l:L LOORO DE LOS OPJETJVOS MARl!.4.DOS r.rauu.::JtE DE 1.A I'AJl.TICJPA.CfON 

DE PSJCOLOOO~? 

A> SI 81 :10 

?f'Oll QUE., ... -- ... -- ----- --- ................................. _ ... ---- ...... ----- ------ ------- ---

''· ?CUAL HA SIDO EL PAPEL DIC LOS PllllCOLOOUS EN EL Loaao DIC LO• 
o•JETIVOS DE J.A J;WPRESA O l~STrrUCION? 

Al MUY IMPORTANTE B>IMPOll.TANTE roe o lll:LEVANTIC 

DI NO HA SIDO 5'ELICVANTIC 

?POll QUE? _ ----------- ------------------------ __ --------------- --

aa, ?Jnl aUE PllOPORCIOM ms: TIENE PaEVUTO COMTllATAa ANUALMDCTJ: A 

P•laoLOOO•? 

,.., ' A •o 1!11 .tO A 10 CDaGA90 DltoA.DO 

~) M.AS tllC DO FJ OTllO 0:.SPll:CJFIQUJt) ---------------------------

ad. ?QUE PllOFll:SIONUTA• •OH NAll' p.il:ca.9AUO• PA•A ll:L DUAaaot.LO DI: .... 

IDll'llESA o ~·nTVCIOM'I <EaPl:CD'IGUSLOS) ------------------------

a?. sw l:L 011.0AHIOaAWA DI: J.A IN'STITUCIOH. ?EN QUE DICPAaTAMENTOS, 

AaUa O SECCIONU, SIC U&ICA AL PalCOLOOO? <S:SrlCCU"!CUJEl, -------

?COH 0111: t•EPARTAWIUITOll, ARICAS O l!ilF.CCIONEll 51: llELACl'OMAN A HIVEJ. 

YICR'TICAL, LOS DEPARTAWEHTOll, ARl:A.a O SICCCJOHCS DE paJCOLOOJA'> ......... 

ZP. ?CON QUE DEPA•TAWENTOS, A.REA• o SECCIONES se Jl.D.ACIOHAH A NIVEL 
HORIZONTAL, LC>al EIEPAll.TAW:EMT081 AUAS O SECCIONl:ll [;JI: PSICOLOOtA? 

'°· ?OENno DE '·º· PLANES DI: DCl!ilAAROLLO DE LA INSTITUCIOM o EWPllUA 

~IC HA PREVISTO EL CRl:CINtENTO DE 01':PARTAWEMTOll'. AAl:AS O 

SICCCIONEll RS:LACJ'.OMAOA& CON LA. P•l<~OLOCllA., 

A) •I JH NO 

l6J 



... 
?POR QUE? -- -- ·-- __ ----- __ --- ----- --- ----------. __ ----------- __ _ 

81, ?A QllE PLAZO ~E PRE.VEE EL CRECJMJfNTO or; llErARTANENTQS, ,'\REAl5 o 
SECCJDNl:S AELACIOHAOAS CON LA •SlCOLD01"4'1 

AJ 1 Afto IU z A ' Af1os CJ ' A a Anos 
E> fl A 'º AR'os. 

DI a A 11 Aflas. 

1:r. ?QUE: FUMCJOUE!: REALIZAN LOS DEPAaTAMENTOS. A.aEAS o t.:EC\'.:IOHES 

PSICOLOOIA EN LA lNSITITUCIOM O l".NPRl.:~A? 

Al EVALUAClON 11> JNTER\.'l:NCtO!'l CI PRl:VCNCION Dl DOCF"NCTA 

1:1 INYF"STJoAcrON F'I OTPAS cESPECIFIQUl:I ----------------------

?SE T 1. ~E PREVllltO HACER A.IUSTES LA FUNCIONl:S LOS 

Dli:PAJ\TA:ot5;NTOS, AJi.EAS O GJCCCIONCS: PS: P&ICOLOQIA, PARA LOS 

l'ROXlNO!I CfNCO AA°OS? 

,u l'U •>NO 

?POR QUE? 

a •• ?HACJ.ft. DONDE SE ORIEHTARIAH TALES c.\WDJOS? ---------------------

lll, PERFIL bE LOS DEl'ART.ANENTOS, AREAll O SECCIONO 1:11: PSICOLOQL4, 

lo ?DESDE CUANDO LA ICWPflEB:.\ O IHSTlTUCIOH" CONTRATA PS:lCOLOaOS? 

A> WENO• DE ?S A.Ros •> D A to ARos Cl 'º A tS A.Ros 

D> OTRO flCSJ"ECJ"FrQUIO -------------------------------------------

Z, '>CUAL HA !lll>O 1tL IJU'AC!O DICL Tll.AllA.10 PROFESIONAL PE LOa 

PSICOLOOOa EH LA EMPRESA O JK•TJTUCIOH'> 

A> •ATISFACTUO •> ADECUADO C NO KA r1PACTA1'0 
D> INADECUADO I:> OTllO _CE.IJCcrrtQUD ------------------------

'>CUALES SON LOS MECANISMOS QUJt. LA EMrncttA o INSTJTUCION &IuU&: 

PilA. OFRECl:a PLAZA8 DIC .. IC:OLOOO? 

A> oauro• DE rNTEP.OA.M8l0 •> •Oi.fl:AS DE T•A•A.IO CD PJ:JUODICO# 

D> DICSPACHOa ESPECIALIZADOa D OTl\0 ------------------........................ ... 
ESPEClFlQUJt 

?OUIC aEO\IJSITO• SIC lllOLJCITAN PAaA PODE• rNOJU'.'8Aa A LA F.".JPRESA o 

IHSTiTUCJOH" CONO PSJCOLOO<'J? 

A> TITUl.,O •> EXPt:JlH:HCIA LA•ORAL O l:Xi'.ICAUNCIA EN EL PUESTO 

• I>> ICOaEsAR DE UNA UHXVERSIDAD PJlJVADA El OT•o• <ESPICCTFIQUE> --

S, ?QUIC JllttlUJSlTOS Dlt81C CtllllUJl r.L l'S:ICOLOOO PA.aA SER PllOMOYlt>O 

LA80llALNENTE? 

"', TITULO ., DESEMPICRO PAOFIC910HAL CJ CONPaowuio 

D> INJCIATJVA ID OTJlOS CESPEc:trlCUE> --------------------------
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?A Qll&.: ,._1\'EL l!E T>ESA.IUlC!I LO \'1'A IJC4L J'Ul:nE A~PI•AA l:L l'f;.lCOLO<JO CN 

'·"° -1•.;ST1TUClON O EMPRE:l\"'4 AClllALM~7NTF.? 

A' [)J)<F.CCIOH o riu.:s1or.~c1 \ B> t1LR.t:HCJA -:;, llff~P:.'!'~ [!~ l\frTi:t1 

1u ,• rATUlllA. l)S: m=ccc::roN 1:tJ WT110 uu;1,.•01,-ra.uir.• ------------------

'>•M ....... Pl.. ... WO t>ll: ~ .... 0:0 .... J:1o•, .... CllU• ... lY•t.. P& 1 .. ; .... JlJlOl..l..O 

PUEDI: ASPUIA• EL PS:JCC"l • .:>00 l:N LA JNSTITUCJON' O CMPlll.l:SA'1 

Al D%al:CC10N O Pltl:SIUli:NCJA 81 Ol:ltl:NCIA C> J¡'FATUltA DI: DICPTO. 

DI JEFATUaA DE SIECCION IE> OTAO (l:SPl:CIFlQUl:J --------· ---------' 

-- - --- ---- --- -- -- ------------ -- . - --- -- ----------- ---- ---_____ _, __ -
' ~·CUANT09 PSJCCL•':>..JO!'iZ Tll'.NE CONTll.ATAD08 LA JN8TJTUCION O EMP1'ES'A 

ACTUALMENTE? 1t~SPl:ClFJO.UE.o ------- ----- ----- --------------- -----

')QUE PMC.FS:1"JON TJ.:Nr EL JETE JNW.l:DIATO tiE LOS PSICOL.C>OOS'1 

8l Al>WlN ST1'ADOA C> A•001'-DO lU PS1COLOOO 

1:1 OTJir.O 11.'.SPECIF'IOUS::I -------------------------------------------

.tO, ?-QUE NIVEL DIC l:STUDIOS Tn'.:NE 'IN).U:DtA.'10 Dlt LOQ 

PS'ICOLCOOll') 

A> LJCENCIATUAA 1111 WAS::•,·au. C) DOCTORA.DO 

DI OTaO CltSPECTFIQUE -------------------------------------------

?CON QUE PltOFESIONISTA.S COLA.aoaA. EL PSICOLOQO COTIDIA.NA.WENTE? 

Al MEDICO 8) AD1"1NlSTaA.DOa CI A9COADO DI PSICOLOOO 

IC) OT•O Cl:SPECl.FJQUD ---------------------"'---------------_: ___ _ 

... ?CON OUE ••ors:aJOHISTA• DUIC COLA•OltAa EL ••1cot.000 ....... 
11.1:•0LV1t• ADl:CUADAIO'.N1'1C LO• ••o•LENAlil DI: LA ICW••n• o 1Ha'1'%TUC10N? 

AJ MICDteoa ., ADHINISTa.ADO•ll• C) Pl:DAOOOOS ltl ftltJ.IPIST.A.: 

1)) O\·p,Q.9 C1:SPl:Clr1QUID -----------------------------------------

.t9, ?QUI: P'tn:STOa OCVP.AH t..08 .. %00LOOOtl EH LA ltl0'1ll:8A O DfaTITUCIOH? 

UPl:C1r1at..1: l:L HOMWal: DEL PUE8TO> -----.:..------------------------

H, ?EH UN PLAZO DE a A D /Jl()CI QUIC PUEST08 .ODUAH OCUI'~ L09 

Jo!'llCOLOOO..i: ICN LA. IH•TITUCtON O EKPltESA7 llCSPl:CIFJO.US::l.Oal ------

'5. ?JLXl.STEH ••oonAWAS DI: CAP'AClTACJOH PA.ltA n1coLOOOS DEHTltD DE LA 

ElifPmA O D19Tl'IUCION? 

A> ar IJ NO 

'?POa QUS'? ---------- ------------ _ ..................... --------------- --------

?QUE OaJENTACION Tlfi:NEH LO• •noORAWA• DIE CA.PActl'ACIOH ICN LA 

l:WP::WSA O JNaTJTUCJON7 

A) ACTUALIZActON •1 Pl:llFECCJONA.NIEHTO C> COMPl:NSACION 

D) OTaO ~PECU%QUD ------------------------------------------

17, ?<:C.N61lltftANDO L08 CAW.Jom ACTUALE• 1CH L08 ~TANDA•Ell DC OAJ~IDAO# 

CUAL COH•J:DltAA QUE DS:•EIUA SU. LA Oll11ZNTACION DE LOa 1-~0DRAHA.S 
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1•,H::1TA'.:J•1N • N L.'\ E"M:l'ltESA O lHST1Tf.IC10N7 

1~. '?! -~~.t'H:.~ !!~ ~U~ t~flltttiU~ ::.t Lli:i.i.i C!\>'A.i.::tJ.tt .-":.t. trt!tt!tiLtlttl11 
Al POSORADOS hl CUAGOG COPTOS r.1 rnrLOH \l:• ... 15: 

v. EH:PLH.llCHCIA l:I OTROS !S::f.PEC1r1a11r:1 ----- ----- -------------

i9. ?QUE CARA1..Tl:Rl5'TICAS i:DLl.;ATIV•S Di'.llll: T!'.N~A EL J>SICDLOOO 

Rl:SOLVER LOS PllllBLli:W.AS QUE SE LE Pll1"~n-ITAH1' _________ ·----· •. --- ·-

20. ?QUE C4AACTEllJSTICAS DE r11.ASOHALIDAD DE:l!IE TENER rJ# .. ~·.1cOLQIJO 

PARA AESOL\!i:A LO• PJtOBLEr ~"" QUE 51: LE PAESK:NTAH') --··--- ---------

?CONSlPrRA aur LA Pt>:ICOLOOIA PODAA ALr.4N:Z:Aa UNA IMPORTANCIA 

li:STRA'tl-'l.UCA EN LA SO~lEDAD, l:H LOS PAOX'IVOS Afl'OS? 

Al 111 a1 NO 

?POR QUk? --------- _ ---- ------- __ ----------------------- --·------

.U. LE AOAADl:CDIAMa- QUI: NO• KICIJ:IU. ALOUM CONENTAltJO ADICIONAL NO 

CON•IDEAADO EH EL cu.anONAJtlO. 

GRACIAS 

1 l4 



ANEXO 3 

c:IJESTIONARIO ADMINISTRADO A EGRESADOS DE LA FES ZARAGOZA 

165 



COMPAr.ERO EGRESAD01 

Acualment~ estamos real12:ando una in•est19ac16n que tiene por 

objetivo el deter-m1nar la e.,.oluCJ6n, d1n1mica y tendencias del 

MERCADO DE TRABA,TO DEL PSIC.:lLOGO. Pa,.a ello necc•s1tamos 

caracter-1za .. Jas inst1tuc1ones empresas donde p,.est an sus 

servicios los JlSlcOlogos egresados de Ja ENEP Zaragoza. Far este 

motivo te sol icitam::>s atentamente- nos contestes estas breves 

preguntas. 

De antemano te dan.os las GRACIAS. 

NOMDAE __ ----- _____ --- -- _ --- _ -- --- ___ -- ----- - - - - - ---- ------ ------ --

DIRECCJON _ -- _____ • -- -- --- _ -- ----- ____ ---- ----. ----- ---- _ ----- - - _ -- -

EDAD ---- -------------------- DENERAClON ---------------'."_----_"".:-::---.-

ESTA.DO Cl\.'JL ---------------- NO. DE' HIJOS -------------------------

TRABAJAS 4CTUALMENTE -------•••• SALAJU:O MENSUAL ---------------.;__; __ 

TRA84JAS COMO PSJCi:oLOCV ---------- ---- ------------ ____ . __ .;...;.;.:.;_.;.. __ ~..;.--~ 
SJ NO ES AS:. CUAL E!> TU OCUPACION ____________ .;.. _____ .;.-;;~-:;.:__:-L.:;::~-~_;-'-'~-' 

EMPRESA o INSTJTUClON EN QUE TRA•AJAS -------------~--~·~~-~:~?:~.·2·:~~·.:._,-~_: 
- --- ---- -- - -- ----- --- ----------------- ------------------------------''" . _,- .. 
DEPENDENCIA _ --- _____ ----- ____ -- _ -- -- ____ ---------~---·!.: .. ·;;,-_,;;;'_·.: __ .. ._ _: __ 
------- ----- ---------- - ---- ------ --------------~~·.:. __ .:.··-·~":_:~·~~:.;.-__ ·~ ~-----
DIJl.CCCJOS llCl LUDAR DOSDE TRAl!AJAS ----------------------.:.'----------

TC1.Eros:: 

Pl.'ESTO QUE OCUPAS 

ARCA \' C DEPART AMENTC· 

:::CMV l¡.¡OllESASTE A LA EWPRE:SA O INSTlTUCION DONDE TR48AJ"S ----------

Qt.•~ REQUlSlT :•S Di: INVAE:SO C:~lbf I->TE 

QUE REQUISITOS DEDl.'..S cuaant PARA ASCENDER c.; TU TRADAJO ------------

f'Ul:Dl:S COWf'LETAJi TUS RESPUESTAS EN LA PARTE DE ATRAS DE LA HOJA, 



ANEXO 4 

CUADRO DE ANALISIB DE REACTIVOS 

167 



CUADRO DI: i\Ml'ILJ-:;HJ DE REACT lVG:: 

JJd.tnSl"l~Al.:J.Ut~. 

08.JJ:TIVO DE SNL:LU1RLO 1L.1Uf Pal:T.i:NUJ:u w.r.01a. 

Puac1tNTA.JE bit J:N.S rJ:TUt;lUtu:s QU1:: LO lt~PONDJF.RL'.·N 

CA.a4CTS:Rl:STlCA. A..111:.i:RTO , 1,..ló:RRA.DO , wr:uo • 

L:UWPLE CUN ICL uaJ&TSVu PRUPUltSTU 

11.&PCL:JF·sLOu 

.lHllUCE. L-' aE&PUl.&tA 

Ea!TA•Ll:CE TU:WPOS U Plt:aIODO:.. l&'ULU ltN 
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