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IllTROODCCIOll 

El presente trabajo de inveatigaoiOn educativa forma parte de una 

linea de invaati9ac!On Ps amplia de la carrera de Paioolo9la de la 

PBS laragoza, cuyo propbaito ea la determinacibn de laa tendencias 

del mercado de trabajo profeaional del paicOlogo en el pala. 

Bl logro de eate obj•tivo exige, entre otro• importantea aapectoa 

del estudio del mercado de trabajo en el que ae ha inaertado el 

egresado de Paioologla, 11111 como del anlli•ia del impacto de su 

participacibn en la aolucibn de problemas aocialea. 

Algunoa de loa a1peoto1 m•• intere1antea dentro de aate contexto 

•arlan la det.arminaoibn de pueat.011, actividades y funciones 

profaatonalea, •reas de actividad profesional del paicbloc¡o egreaado 

en el mercado d• tr•l•ajo, requ1111to11 demandados por quienes emplean 

paicblogos y la 11at.isfaccibn de las expectativas de los jefes 

inmediatos durante el ejercicio profesional. 

BB importante aeftalar que el presente eatudio corresponde a la 

segunda etapa del proyecto de Seguimiento de Egresados de la carrera 

de Paicologla. Por ello el nivel de profundizaoibn de loa conceptos 

l. 



sera mayor y estara orientado ha.cia la determinacibn de loa factores 

que condicionan la inaercibn del egreaado en el mercado de trabajo. 

La preocupaciOn por conocer el perfil profesional y el campo 

laboral del p11icblogo ha ido en aumento en 1011 tlltimo11 at'J.011, lo que 

se puede obaervar en el no.mero de estudios et:ectuados1 cinco en la 

década de 1011 setentas y 19 en los aftoa ochenta. Lamentablemente, en 

au mayor la se han elaborado para obtener un tl tulo profesional o para 

satiafacer demandas muy especificas de departamentos o inatituciones 

educactivas y por lo mi amo, au11 resultados 1e encuentran 

desarticulados de una pol1tica real de difusibn y planeacibn de la 

licenciatura. 

Bsta aituaoibn ha producido entre otros efectos, una ausencia clara 

de procesos de planeacibn educativa y profesional en P1icolog1a que 

no ablo ha afectado el diaetlo de planea y programas de estudio, aino 

que ha agudizado una desordenada expansibn de e&cuelas de Paicolog1a, 

dificultando la pz::oyeccibn profesional hacia la estructura del empleo 

debido a " ••• que la apertura de eacuelas no se ha hecho a partir de 

un an&.li11ia que contemple el comportamiento de loa factores 

estructura.lea que definen la dinAmica del empleo del p11icblogo. Asl, 

si bien se legi timb la inaercibn de la profeaiOn en el renglbn de los 

servicios y en el de la produccibn, ello no obedecib ni a la 

conaideracion de las necesidades sociales y de la produocibn, ni al 

desarrollo de un sblido cuerpo de conocimientos- 1DherenE"ea---a ·ia- -

profesibn" (Herrera, 1993). 



En efecto, la incorporacibn de los psicOlogos a la estructura del 

empleo desde mediados de loa ailos 70 's, al definirse casi en forma 

exclusiva por factores de caracter individual, ha definido que el 

paicOlogo ocupe ni veles jerA.rquioos btu1icoa en A reas de 

instrumentaciOn de programas y en la evaluacibn. Martlnez y Urbina 

(1989), indican al respecto, que loa niveles de jefatura, gerencia, 

ase.serla y coordinaciOn non poco accesibles para loa paicOlogos. 

No debe pasarse por alto, sin embargo, que las condiciones actuales 

del pala como son el impacto del TLC, loa mecanismos de diatribucibn 

de la riqueza, la conformaciOn futura del mercado interno y de la 

organizaciOn de la economia entre otros estAn cambiando en forma 

vertiginosa y que de manera general se observa una recomposicibn de 

la participacion aocial de las profesiones. De esta forma resibiran 

mayor impulso (financiero y pal1tico> aquellas licenciaturas y 

posgrados que se liguen al desarrollo cientlfico y tecnolbgico y a 

las ingenierlas, mientras que profeaionea como la Paicologla que ae 

han articulado preferentemente al sector de servicios < educacibn, 

salud y organizacibn social> tendrAn recursos muy limi tadoa y se 

asociaran con grupos sociales no e1trat6gicoa para el desarrollo 

<Herrera 1993>. Bllo se traduce hoy dla en la necesidad de pre1tar 

mAa atencibn en la '.formulacibn e instr11mentacibn de procesos de 

planeaciOn educativa y profesional que por lo menos consideren los 

.siguientes aspectos: 

al la contradictoria heterogeneidad de loa planes de estudio, 

b) la regulacion de la matricula. 

e> el impacto de la universidad privada. 



d> las. tendencias de crecimiento del mercado de trabajo. 

e> lafl pollticas, educativas, cientlficaa y t.ecnolbgicas actuales, y 

f) las funciones propias de la disciplina. 

Todos ellos elementos necesarios en la configuracibn de nuevos campos 

de actividad profesional para el psicblogo. 

Sirva la organizacibn y desarrollo del presente trabajo como una 

contribucion en el logro de este propbsi to. 

El trabajo contiene siete oapltuloa que parten de los aspectos 

m&.s generales de la investigaoibn educativa, del ourriculwn y de la 

evaluacibn curricular que sirven de marco en la comprenaibn del 

significado e importancia de estudios como el que aqul se presenta. 

De este modo 1 el Capl tulo I plantea una panor&mica qeneral del 

mercado de trabajo como objeto de inveatigacibn educativa con el fin 

de caracterizar el terreno en el que se realizo el estudio. 

El Capitulo II tiene como fin el plantear loa aspectos relativos al 

Curriculum y al perfil y practica profesional ya que el an.\liaia del 

mercado se realizarll en funcibn de la formaciOn profesional 

adquirida. 

Por su parte el Capitulo III desarrolla la nooibn de Bvaluaoibn de 

la congruencia Externa del plan de eatudioa, particularizando en la 

importancia de los estudios de Seguimiento de Egresados. 



Bl Capitulo IV presenta e1 desarrollo hiatbrico del Perfil 

Profesional en Peicologla con el objetivo de ubicar concretamente las 

definiciones profesionales elaboradas principalmente por el Consejo 

Nacional para la Enaef\anza e Investigacibn en Psicologta. 

El Cap1 tulo V expone la metodologia del estudio. Por tlltimo, loa 

Capttulos VI Y VII presentan los Resultados y las Conclusiones. toa 

Anexoa 1 y contienen el instrumento aplicado a la muestra de 

egresados y las Tablas de concentraclbn de Datos. 



CAPITULO I 

BL lmRCllUO DB TIUUIAJO COllO OBJB!O DB IllVllSTIGJICIOll BDOCllTIVA 

La educacibn deaempefta un papel econOaico, polltico y 1oc1al que 

involucra directa o indirectllJlente al conjunto de la aociedad. Bn 

ella, loa intez-e1ea, valorea y creenoia1 de todoa eatAn en juego; por 

ello ea un campo de tenaionea y de lucha. 

Pese a la extraordinaria expana10n de 101 aiat.emaa educativoa en 

laa bltimaa d•cadaa, la probleütica de la educacion ha sido apenas 

abordada como objeto de estudio aiateMtico. Bl aaber acerca de la 

educaclon ha sido ma.a un saber prlctico, producido y tranami ti do en y 

por la prActica educativa, que un saber tebrico acerca de dichas 

pr&.cticaa, el cual en todo caso, ha e1tado centrado en la reflexibn 

a obre la norma ti vidad y loa fines de la educacibn rd.a gue en el. 

estudio de la realidad y de aus problemas concretos. 



La importancia que el desarrollo de la inveatigaoibn educativa 

tiene o puede llegar a tener est~ relacionada con la relevancia que 

la sociedad asigna a la educacibn, aa1 como con el valor, real o 

atribuido , que tenga el tipo de conocimiento producido por la 

inveatigacton. 

La ma.yorla de loa eatudioa de H'xico y el extranjero sobre la• 

relaciones entre el shtema educativo y la eatruotura econbmica ae 

han cerntrado principalmente en el an•ltais de dos tipos de 

relaciones, dejando de lado un conjunto m•• amplio y fundamental. de 

relaciones entre e.atas dos dimensiones. 

Laa dos relaciones que han recibido atencibn prioritaria, 1obre 

todo a partir de l.945, Ion: 

a> La• existentes entre el aumento en el gasto ptlblico en educaciOn y 

las ta1a1 de crecimiento econbmico en 101 palae1 industrializados 

avanzados. 

b) Las relaciones entre loa ingresos del individuo y au nivel 

educativo. 

Sin embargo, el c&nfasis hiBtbrioamente otorgado a estos dos tipo• 

de relaciones significa el reduccionismo de un conjunto amplio, 

complejo e integrado de relaciones entre loa sistemas educativo y 

productivo a las relaciones econbmicas. Aalmiamo, ee comtln reducir 

1& produccibn intelectual aobre esta problemAtica a la teorla de la 

economla neoclttaica sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, o 



a la teorla del capital. humano, o de contrastar eatas doa teorlaa con 

algunas crlticaa "radical.ea" (Carnoy, M. citado por Gbmez, 1982>, 

El conjunto de relaciones entre estoa doa sistemas aobrepaaa 

ampliamente laa dimensiones puramente econbmicaa y pertenece al 

Ambito mi.la general de la economla polltica, puesto que se refiere a 

las relaciones mlls sistem.\ticas entre las instituciones educativas y 

el conjunto de relaciones social.es de produccibn, distribucibn, 

intercambio y consumo <Carnoy, citado por Gbmez, 1982>, Por tanto, 

el eatudio de eataa relaciones conduce al a.n~liaia del conocimiento 

cientlfico y tecnolbgico en cuanto a la forma particular que asume en 

una sociedad determinada <aociologla del conocimiento>; &us 

mecanismos de generacibn y distribucibn social y el papel especifico 

deaempetiado por el aiatema educativo; sua efectos aobre la estructura 

y volumen del empleo, la calidad del trabajo, lo• requerimientos de 

calU:'icacibn de la fuerza laboral, y sobre la organizacibn y diviaH:in 

del trabajo, 

El estudio de las relaciones entre el .eiatema educativo y la 

estructura econbmica conforma entonces una parte central del estudio 

de la eoonomla palltica, y abarca el anA.liais de las interacciones 

complejas entre el modelo general de desarrollo aooioeconbmico 

dominante y la naturaleza de las respuestas que asuma el sistema 

educativo. 

Bn t~rminos generales esta concepcH>n implica el an~lisia de cada 

modo de produocibn material <o aiatema de produccibn) y de loa modos 
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de producciOn y de adquiaiciOn de conocimientos <Deforge, citado por 

Gbmez, 1982>. 

Bajo el 11i11tema manufacturero capitalista se impulso decididamente 

el concepto de la necesidad de la escolaridad obl.igatoria y se inicib 

la prlctica de exi9ir de la fuerza laboral alguna aoredi taciOn forma.! 

de su nivel de escolaridad como regulsito para el empleo. Esta 

pra.cuca progre11ivamente 11e extendib y formallzb a medida que el 

sistema de produccibn fabril se fue expandiendo, haciéndose 

tc!cnicamente IMa complejo hasta arribar al presente, en el que se 

supone que e11 el mercado de trabajo el mecanismo eficaz de adecuacibn 

entre la oferta de fuerza laboral diferenoialmente acreditada por el 

sistema educativo segtm tipo y nivel de escolaridad y las diferentes 

demandas de habilidades y conocimientos requeridas por el sistema 

productivo. 

Al atribuirle a la experiencia educativa en la eacuela la capacidad 

de calificar a la persona para la producoHm <'funcionalidad técnica 

de la educacibnJ, la distribuoibn ocupacional y la remuneracibn de la 

oferta laboral llegaron a ser cada vez mls mediatizadas por el nivel 

de escolaridad sobre todo a partir del rlpido aumento de éata en la 

abundante oferta laboral. 

La posterior evoluc10n de las formas de produccibn, de los 

incipientes talleres manufactureros, a la gran flbrica industrial, 

tuvo consecuencias fundamentales respecto a las formas tradicionales 

de adqu1s1ci0n del saber. En primer lugar, el aprendizaje integrador 



de conocimientos prActicos y generales, que formaba la comprenaibn 

global del proceso productivo, que ae realizaba en el trabajo mismo y 

a lo largo de varios aftos de duraoibn, y cuyos maestros eran los 

artesanos de mayor experiencia y habilidad, fue ~radualmente 

eliminado. En au lugar, surgib el modo de aprendizaje escolar, que 

separaba al nido y al joven de la produccibn, ofrecla contenidos 

educativos en gran parte aislados y ajenos al mundo del trabajo, 

requerla un nuevo tipo de personal docente profesional y 

especializado y provela una acreditacibn previa ;,l trabajo. 

Bate nuevo modo de generaoiOn y di•tribucibn social del 

conocimiento corre1pondla a 101 cambios radical•• que •e hablan 

efectuado en las relacione• 1ociale1 de prcduccibn: P'trcSida cSe la 

mayorla de la poblaciOn de loa medios de produccibn, surgimiento del 

trabajo asalariado como forma dominante d• trabajo y ofrecimiento de 

las diferentes capacidades y atributos de la fuerza laboral en el 

mercado de trabajo CGOmez, 1982). 

Antea de este momento, la enneAanza no era asunto de especialistas 

o de profesionales ya que el d:eaarrollo de e•taa sociedades no 

requerla de loa especialiataa o profe1ionalea en •ent.ido amplio y por 

lo tanto, de la existencia de los profesionales de la enseAanza. Se 

vivia y se aprendla a Vivir al mismo tiempo. Be producla y ae 

aprendla a producir en el mismo tiempo, en el mismo espacio y con loa 

miamoe agentes. 
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Actualmente, "Bl aaber objetivado no se aprende en forma espont.1.t.nea 

en cualquier tiempo y lugar, aino que requiere de una experiencia 

especifica y organizada en el seno de instituciones especializadas; 

lae e1cuela11. 

A 11u vez, a diferencia del aaber pra.cUco que se acredita con su 

propio ejercicio o por loa reaultados obtenidos, el saber 

racionalizado 1e 9arantiza 11ediant.e un t1tulo o cert.iUoacibn, cuyo 

valor, en cierta medida ea independiente del conocimiento real que el 

1ujeto posee• <Tenti, 1989>. 

Loa planteamient.01 arriba e1bozado1 aon de 9ran importancia en el 

de1arrollo de la inve1ti9acibn de mercado de trabajo, aobre todo 

porque utlican con claridad la orientaoibn que eat.e deberl adquirir en 

el presente. 

Cabe destacar que ello 11 bien ea de fundamental importancia no ea 

una tarea flcil si •e considera que en México, la inveatigacibn 

educativa como campo ae encuentra en proceso de conatituciC>n. Esta 

aituaciOn indudablemente afecta y condiciona las prActioae de 

1nveatigac1C>n y loa procesos de t:ormaoibn y conformaoibn de loa 

investigadores dedicados a estudios de mercado laboral, de formacibn 

profesional y de curriculum. 

Tradicionalmente, el marco del que han partido los e&tudioa de 

estos tres objetos de estudio ea el funcionalismo, el cual se 

caracteriza por considerar que "• •• el desarrollo del capitalismo se 

11 



basa en la acumulacibn y transmisibn del progreso cientlfico y 

tecnolbgico y en consecuencia la principal finalidad de la educacibn 

consiste en servir de mecanismo social de acumulacibn y transmisibn 

del conocimiento cientlUco y tecnolbgico de acuerdo a las 

necesidades de la produccibn" (GOmez, 1982>. 

El principal elemento de anklisia es el individuo y se da prioridad 

al aspecto t6cnico 1 donde cada ocupaciOn requiere un tipo y nivel de 

calificacibn de la fuerza laboral que debe proporcionarse 

principalmente en la e15cuela, debido a 6•to ae busca una relacibn 

estrecha entre formaclbn e1colar y produooibn. 

La escuela se convierte en proveedora de1 recurso humano para la 

produccion. Su papel consiste en capacitar recursos humanos para los 

diferentes tipos de habilidade1 que requiere el aparato productivo y 

funcionar adem*a en al ml•ma como una empre•• racional y eficiente. 

Se buaca el ajuete o correspondencia entre la for1Dacibn profesional y 

la e!!tructura de las ocupaciones que ee dan en la sociedad. 

Paralelamente se plantea un funoionamient.o del mercado de trabajo 

perfecto en donde pueda daree libre y equll.ibradament.e la oferta y la 

demanda de empleo. Se establece que la desigualdad educativa e& 

causa directa de la desigualdad econbmica y que el desarrollo se 

explica en gran parte por el desarrollo educativo. 

"Por la enorme infl.uencia que ha tenido este tlpo de explicaciones, 

&e han llevado a cabo numeroso& eetudios en varloa palsee del mundo 
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con el fin de comprobar el supuesto de la eat.recha relacUm entre el 

desarrollo econb11lct\ y el. educativo. En ellos se encontrb que exi:ite 

poca relacibn entre amboa y que realmente no hay un ajuste entre la 

forma.cibn profesional y el mercado de trabajo" <Gt>mez, 1982>. 

La teorla ma.a importante en esta corriente de interpretacibn ea la 

t.eorla del capital humano deaarrollada en los al\oa 50 1 la cual 

caracterizb a la educacibn como uno de loa elementos ala importantes 

para formar el capital humano, a•umiendo que loa individuo& deblan 

reconocerse como un recurso del capital, 

Pescador < 1982>, afinu que •ata "t.eorla ae introduce como una 

manera de comprender el factor reu \dual que no ae explica en el 

creoimient.o econtna.1co t¡>Or las oportunidades del capital y del 

trabajo'" (citado por Gonza.les y Torrea, 1981>. 

Bn la teorla neoclAalca del capital humano, la educac1bn ea 

considerada como una lnversibn privada y social, que deriva en un 

incremento de los ingreso& del individuo a futuro cuando 6ate se 

integra al mercado de trabajo. 

"La concepcibn del hombre subyacente a esta teoria ea la del hombre 

racional que elige entre una ocupacibn retribuida y la aa iatencia a 

la escuela, con miras a que al ee decide por la educacib11 podrb. 

obtener m.!as tarde ingresos mas elevados" <Hirsch, ~9851. 
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En ésta teor1a se da por hecho que las persona& que tienen !Ms 

educacibn reciben IM.s ingresos, gracias a que cuentan con m~s 

conocimientos titiles en el mercado de trabajo; también se plantea que 

existe un mercado de trabajo que cuenta con una competencia perfecta 

en donde el salario realmente mide la productividad del trabajador. 

Los planteamientos desarrollados por el funcionalismo se han 

cuestionado por el marxismo al señalar que lejos de lo propuesto por 

esta perspectiva "• •. la principal explicaciOn entre la sociedad y la 

educacibn se encuentra en las relaciones de produccHm y en la lucha 

de clases" <Carnoy, 1981>. 

De este modo, la educa.cibn ae convierte en una m&.s de las 

inati tucionea encargadas de tran1uni tir la ideologla de la clase 

dominante, responsable de reproducir las condiciones de desigualdad 

entre las clases sociales y la fuerza de trabajo. 

La escuela no solo proporciona conocimientos y habilidades a los 

individuoa que les permitan desempel'iar una ocupacibn en el sistema 

capitalista, sino que también promueve rasgos de personalidad en los 

individuos que permiten diferenciar las clases o grupos sociales y 

garantizar su ubicacibn en segmentos diferenciales del mercado de 

trabajo y en la sociedad. 

Carnoy (1980>, destaca que la escuela dcsemperia la funcibn de 

formar y mantener al sistema capitalista ya que prepara a los 

individuoa para realizar trabajos de acuerdo a su posicHm social. 
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En esta corrient.e, la educacibn se convierte en proceso de selec:ciOn 

y diferenclaclbn, en un fil' ro de la fuerza de trabajo que limita el 

acceso al conocimiento a l ... s clases social >:!S b.1jas y ademks poi::~e 

control social so~re el proceso de trabajo. 

Esta perspectiva, llamada teorla de la segmentacH>n del mercado de 

trabajo fue desarrollada principalmente en los años sesentas, a 

partir de la consideracibn de que la opcibn de elegir entre el 

trabajo y la educacibn no es tan real como lo plantea la teorla. del 

capital humano ya que la desigualdad educativa no es la causa de la 

deai9ualdad econOmica¡ •i110 JU.a bien de las relaciones 11ociale1 de 

producciOn que reproducen la diatribucibn desigual de las 

oportunidades educativas. 

Esta teorla plantea principalmente que el mercado de trabajo no ea 

homogéneo, objetivo y eficiente; lejos de eato, se encuentra 

fraccionado en varios mercados de trabajo, desiguales y divididos en 

tres grandes niveles de jerarqula: a> direciOn, b> técnico-

administrativo y e> .ejecucibn o trabajo manual, Las diferencias 

entre estos tres niveles ea muy grande y van desde loa salarios hasta 

las condiciones en que se desarrolla el trabajo, 

La oportunidad de poder tener una movilidad ocupacional o social 

dentro de un nivel a otro es dificil ya que los pueston de alta 

jerarqu1a sblo son ocupados por personas de clase social alta, 

.,También los salarios no dependen primordialmente del desempeño de 
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los individuos, sino del tipo de empresa y sector en que trabajan y 

de la jerarqu1a o nivel en el que ae de1empeftan" tGbmez 1 1982>. 

Coao se puede obaervar la teor1a del capital humano deja d• lado la 

determinacibn aocial y econbmica del individuo, lo presenta aislado y 

deposita en ,u todas laa posibilidades de deaarrollo individual y 

aocial. I9nora loa aspectos pollticoa, aocioeconbmicoa y culturales 

del individuo y reduce a la educaoiOn a un prooeao de oapacltacibn 

directa para el trabajo, m*.a que l1D.ll preparacibn integral de lart¡¡o 

plazo para la vida. 

No obstante, las enomea posibilidad•• explicativas de la teorla de 

la aegmentacibn de loa mercadea de trabaj 0 1 debe aeiialarae que aua 

planteamientos pueden caer en un exceai vo determinismo aoctal a1 

determinar un destino fat.al en la iapoaibiltdad que tiene un 

individuo para lograr una efectiva aovilidad 1ocial u ocupacional en 

la clase social a la que pertenece o en el campo en que ae deaempettie. 

Ea decir, al plantear casi de manera univoca que las relaciones 

sociales de produccibn son laa que det.erainan que un tndi vi duo pueda 

desempetlarae adecuadamente dentro de la escuela o en au trabajo, ain 

tomar en cuenta las capacidades y habilidades del mia•o. 

Actualmente, el estudio del mercado de trabajo debe recuperar laa 

perspectiva.a explicativas de la teoria d• la aepentacibn de loa 

mercados de trabajo, pero ubicando con preciaibn el carActer polltico 

de laa tendencias modernizant.ea en ed.ucaoiOn laa cualea en lugar de 

cumplir con una funcibn promociona! que garanticen la movilidad 
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ocupacional, 1010 han &gudizado la presencia de un claro proceso de 

devaluacibn crediticia, donde cada vez 1e reguiere de m•s aftoa 

escolares para ocupar un mismo puesto ocupacional. 

Por otro lado, deberln considerar que el anlliaia de la educacibn 

no ea un an•li•i• de la sociedad capitalista, eino un examen de las 

in11titucione1 educativas en un contexto aocial caracterizado por la 

propiedad privada de loa medios de produccibn y la aeparacibn entre 

capital y trabajo¡ 1e trata entonces de encontrar conceptos 

eapeclficos, adecuado• a l•• actividades educativas en una aoctedad 

definida por relacione• de e:splotacton bien prec111a11. 

"La economla 1e aplica al eatudio de la educacibn en el •omento 

mismo en que elata tlltima experimenta una expanaibn ain precedentes. 

Las caracter11ticaa dal periOdo actual aon ma.1 que el desarrollo 

miab:lo, au velocidad, au ritmo" <Seg:re, Tanguy y Lortic, 1980>. 

R~sulta evidente que la educaciOn ea una inatitucibn que hace 

posible desarrollar y transmitir a las nueva• generaciones, el 

conocimiento que ea la base del de•arrollo tecnolbglco; y desde hace 

mucho tiempo se acepta que eH; desarrollo ea un factor fundamental 

del crecimiento econbmico. El ritmo de desarrollo de loa pa11e1 

indu11triale11 ea tal, que no pueden permi ti rae correr el riesgo de 

admitir que la empresa privada abastezca ~at"' desarrollo y ~ata 

tranamiaibn de conocimientos. 
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Por bltimo, debera asumirse que "la tecnologla mAa a"Vanzada es 

incapaz de producir resultados hasta que aea asimilada por loa 

trabajadores, y cuanto mAs complejo y caro sea el equipo tecnolbgico, 

mtla flloil resulta estropearlo que usarlo correctamente" lStroumiln, 

19621. 

De este modo, el an.llisis del mercado de trabajo debera incorporar 

el impacto del desarrollo tecnolbgico en la reconfiguraoibn de l.as 

relaciones laborales, inol.uyendo l.aa posibilidades de l1l0Vilizarse en 

1§1 a partir del dominio y desarrollo de forma• ml& integrales de 

interpretar la realidad. 
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CAPITDLO II 

CIJIUIICDLDll RM LA BDOCACIOR BDPBRIOR 

Uno de 101 principales objetos de estudio para el desarrollo de la 

1nvest.1gac10n educativa en "'zico ea la Planeaoibn, la cual ae 

entiende como "el p1:ooe10 que bm1ca pr•veer cUveraoa futuros en 

relaoHm con loa procesos educat.ivo1, eapeoifica fines, objetivoa y 

metas, permite la definicibn de curaos de accibn; y a partir de 

6ato1, determina 101 recursos y e11t.rate9iae ü.11 apropiadas para 

lograr su realizacibn"' <Taborga, 1980). 

El proceso de planeaciOn comprende desde el diagnbatico, la 

programac!On y la toma de desicionea, hasta la implantacibn, control 

y evaluac!On de 1011 planea, programas y proyectos <ComiaiOn TemAtlca 

de Planeacibn Educativa, 1981). 

ta universidad, para realizar laa metas que se propone, debe llevar 

a cabo distintas acciones, como son: precisar los resultados 

19 



educativos que pretende lograr; determinar el tipo y organizacibn de 

lo:i estudios; redefinir loa requisitos previos que deben cumplir los 

aspirantes; certificar a los egresado&, reconocer ptlblicamente su 

capacidad para desempeti.ar ciertas funciones y proveer los recursos 

humanos y materiales necesarios para dicha formac10n. 

Uno de los campos de la planeacibn educativa es el relativo a la 

planeaclbn curricular, la cual si bien tiene muy definido el A.mbito 

que abarca, no cuenta con una definicibn genérica acerca del 

curriculum, por ello 1011 diversos autores que se han interesado por 

el estudio de loa problemas que implica el currlculum aportan 

concepi:ines diversas del mismo. Debido a ello es dificil llegar a un 

consenso acerca de lo que ea el currlculum y de lo que representa 

como producto de una acclbn educativa, como un proceso que dinamiza 

11!! prlctlcas educativas o bien como ambos. 

De este modo, el currlculum puede ser considerado como un modelo 

para determinar los requisitos, la evaluacion, la aelecolbn y la 

organizaclbn de las actividades •Je enseti.anza; y por tanto, como el 

eje alrededor del cual se estructura la formacibn profesional al 

mismo tiempo que define la vinculacibn entre universidad y sociedad 

desde el momento en que implica un rol que los alumnos deben cumplir 

en la estructura de trabajo de dicha sociedad. 

Aunado a lo anterior la universidad tiene asignadas otras funciones 

como son la investlgacibn y la extenaibn de la cultura; por lo que, 

el currlculum se constituye en el elemento integrador de las tres 
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funciones universitarias; representa por tanto, la base sobre la cual 

se posibilita el disefto de estrategias de planeac!bn que estructuren 

las actividades académicas y administrativas que se llevan a cabo en 

la universidad. 

Todo lo anterior permite dar cuenta de la importancia del 

curr1culum tanto en lo que respecta a la formacibn profesional como a 

la actividad universitaria en general; de ahl la importancia de poder 

construir conceptualizaciones m~a generales que integren las 

mtJ.ltiples dimensiones que lo componen. 

Antes de intentar establecer un concepto de currlculum, es 

necesario realizar algunas consideracionea. "En primer lugar, toda 

concepcibn de curriculum tiene un marco tebrico de base, dato ea, ae 

encuentra sustentado sobre una teorla del aprendizaje, una concepcibn 

de enaeAanza, una teorla aociolbgica, una definicH>n con respecto a 

cuestiones metodolbg!cas, etc., y expresa una posicibn pollt!ca e 

ideolbgica. En segundo l.ugar1 actualmente existe una polémica, en 

torno a que es el currlculum y cuales son los elementos que la 

integran, podrla afirmarse ain temor a exagerar que cada autor tiene 

su propio concepto. Por tJ.lt1mo, tampoco existe concenso sobre la 

definicibn del plan de estudios y su diferencia con el currlculum" 

< Cerda, 1981 >. 

Algunos autores, al referirse al curr1culum 1 mencionan sus 

elementos internos. Entre datos elementos se encuentra la 

especlficacibn de contenidos, los métodos de enseñanza, la secuencia 
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de instrucciones, los objetivos, la evaluacibn, los programas 1 los 

planes, la relacibn maestro-alumno, los recursos materiales y los 

horarios 

1962). 

e Phoenix, 1968; Legton, 1973; Beauchamp, 1977 y Taba, 

Otros autores como Arredondo C1981>, Glazman y De Ibarrola fJ.978), 

Glazman y Pigueroa U981J ademAa de hacer referencia a algunos de 

ésto8 elementos internos, en sus definiciones toman en cuenta 

aspectos tales como 1&8 necesida.c!::t: -l"· caracterlaticaa del contexto 

educativo y del educando, 1oa medios y procedimientos para la 

aaiqnaciOn de recursos y laa caractertatioaa del egresado. Al mismo 

tiempo consideran que loa e1ementoa que definen al currlculum se 

intnrrelacionan de manera dinamJ.ca, determinlndose entre al. 

como consecuencia de que no hay acuerdo en cuanto a conceptos 

relaclonadoa con el currlculum, ae presenta auy peca inveatigaoibn y 

escasa siateruatizacibn en el •rea del diseAo curricular. 

"Tradicionalmente, el desarrollo curricular , en eduoaoibn superior, 

se ha basado mlus eon de!liaiones arbitariaa y poco fundamentadas en el 

empler.> de metodologla.s sistematicaa y probadas que hagan posible el 

logro de ciertas metas educativas. Bn part.e, ésto ae debe a la poca 

investigacibn asl como a la :falta de conocimiento y deoarrollo de 

metodologlas para tal propbsi to" f Cerda, 1981 J, 

Un somero ant..li8.1s de algunas definiciones en lo referente al 

curr1culum basta para darse cuenta de la confuaibn que existe entre 

las mismas. La mayorla de 1as definiciones se centran en la 
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formulacion de loa obj et! vos educacionales en base a los cuales &e 

formulan los cursos o asignaturas, con una organizacH>n en el tiempo; 

otras incluyen las actividades de aprendizaje, es decir la 

inatrwnentaciOn de los anterior. 

cuestiones: 

De éstos elementos surgen dos 

a> "se observa una confusHm entre dos niveles: el relativo al diseilo 

(planteamiento de objetivos, selecciOn de contenidosJ y el de la 

instrwnentaciOn propiamente dicha, referida a las actividades 

técnicas y materiales que 5e requieren para el aprendizaje" 

Cerda, 1981>. 

Aqu1 se retoma el concepto de currlculum de Hauri tz Johnson, el 

cual lo define como un conjunto estructurado de resultados 

esperadoB (deseados> de aprendizaje, que anticipan los resultados 

de la ensetianza sin establecer los medios para poder lograr eaoB 

resultados esperados, es decir, no establece las actividades, loa 

materiales, ni el contenido que se empleara para lograr los 

objetivos propuestos. Jonhson considera como base del currlculum 

las necesidades e intereses de los estudiantes, los valores y 

problemas de la sociedad y por tlltimo el conocimiento organizado. 

La principal aportacion de Jonhson consiste en establecer una 

diferencia entre lo referido a la extracciOn y seleccUm de 

conocimientos de las disciplinas y lo referente a la presentacion 

de éstos conocimientos a loa alumnos. También aetiala que el 

curr1culum abarca lo primero, ésto es, loa crit.erios y procesos 

para seleccionar y organizar los conocimientos, destrezas y 

actitudes que seran ensel\ados, en tanto que lo segundo comprende 

la selecciOn de los medios, de las formas ma.s adecuadas para la 
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enseftanza de los contenidos, lo cual corresponde al nivel de 

programaciOn. 

b) Si bien la mayor parte de las definiciones hacen referencia. a la 

importancia de los objetivos educacionales, no ae toca el punto de 

la procedencia de d1choa objetivos, ni el de loa criterios para su 

seleccion. 

Por otro lado, en cuanto a loa procesos de cUaefrn y derivaciOn 

curricular, Arredondo <1981> 1 realizb una recopilacibn de loa 

trabajos que se han realizado en Ml!xico sobre ellos y encontrb que 

aunque se ha empezado a trabajar en ambos, ae observa la presencia de 

mtlltipleB metodologlas que abordan aapectoe parciales de dichos 

procesos. 

Entre las metodologlas de diaefto curricular ee encuentran las 

aportaciones de Ibarrola < 1978) quien aeAala que " ••• para fundamentar 

un currlculum se requiere especificar cuestiones referentes a loa 

8iguientes aspectoB: 

a> el contenido formativo e informativo propio de la profesion, 

b> el contexto social, 

c> la instituc.lOn educativa, y 

d) las caracterlaticas del estudiante". 

Otra aportacibn importante ea l.a cUae.ñada por Arredondo (l.981>, 

quien argumenta que " ••• el desarrollo curricular ea un proceso 

dinamioo, continuo, participativo y técnico en el que puedan 

distinguirse cuatro fases: 

24 



a> An&lisis Previo, en donde se revisan las caracteristicae, 

condiciones y necesidades del contexto social, polltico, econtimico 

y lo referente al contexto educativo, del educando y de los 

recursos dieponiblee y requeridos. 

bJ oleen.o curricular, en el que se declaran loe fines y objetivos 

educacionales con base en la revision previa, se dieen.an los 

medios (contenidos y procedimientos>, y !le asignan los recur!los 

humanos, materiales, informativo!!, financiero!!, temporales, y 

organizativos con la idea de lograr dicho!! fines. 

c) Aplicacitin curricular en donde ee llevan a cabo los procedimientos 

diseftados. 

dJ Bvaluacitin curricular, en donde se valora la relacitin que guardan 

lo!! fines, objetivos, medioe y procedimientos, entre s1, y con 

respecto a la.e caracter1sticas y necesidades del contexto del 

educando y de loe recursos, ael como la eficiencia de loe 

componentes, para lograr loa fines propuestos" <Dlaz, 1999). 

En concordancia con el modelo de Arredondo, autore1 como AcuAa, Ve 

ga, Lagarde y Angulo <1981>, proponen otro modelo de desarrollo 

curricular que contepla lae siguientes etapas: 

1. Estudio de la realidad social y educativa en la que loe 

indicadores del anllis social eon: las condiciones econtimicas, 

sociales y culturales, y la aportacitin cient.1 fico y tecnolbgica. 

2. Establecimiento de un diagnbatico y un pronbstico con respecto a 

las necesidades sociales. 

3. BlaboraciOn de una propuesta curricular como alternativa de 

aoluclon para las necesidades detectadas 1 que comprenden la 
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definiciOn de un marco teOrico, el diseiio de planes y programas de 

estudio y la elaboracion de auxiliares didacticos. 

41 Validacion interna y externa de la propuesta. 

Villarreal <19811, al igual que los autores antes mt!ncionadoa, 

propone que la baae para diseñar un curriculum es el partir del 

anllliais global de las necesidades sociales, personales y académicas 

que conforman el "universo curricular". Dentro del contexto de la 

educaciOn superior y propiamente universitaria propone un anAlisis de 

la relaciOn UNAH-ES'l'ADO, sugiriéndose adem:Ls un proceso de 

"dialectizac!On" para detectar las necesidades y la ubicaoibn de las 

contradicciones resul tantea. 

Por otro lado, instituciones como la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza < 1979) 1 la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Iztacala <Ribes 1 Fern~ndez 1 Rueda, Talento y Lbpez, 

19801 ¡ la Universidad Autbnoma Metropolitana <Follar! y SF.!rruezo, 

1980) y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragbn (1982l, 

entre otros han aportado a la metodologla de la derivacibn curricular 

elementos como los siguientes: 

a> La definicibn de los egresados de las carreras a nivel de 

licenciatura como profesionales capacitados para solucionar 

problemas. 

b> La importancia de fundamentar el curr1culum con base en las 

necesidades sociales, econOmicas y educativas del sistema y no a 

partir de las caracterlsticas formales de una disciplina, como se 

hacia tradicionalmente. 
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e> La defin.icion de un perfil profesional del egresado de la 

licenciatura en cuestion. 

dJ La importancia de identificar los .sectores o b.rea.s donde 

probablemente actuara el egresado, asl como las funciones que 

desempetiar&. éste. 

Aunque la mayorla de éstas in&titucJones coincide en loa puntos 

anteriores, cada uno plantea formas diferentes de organizacibn 

curricular en func.ibn de sus propias necesidades. Es importante 

sedalar al reiipecto, que las apartaciones mencionadas se proponen en 

calidad de lineamientos qenerales, no desarrollados en propuestas 

metodolbgicaa especlficaa y de factibilidad practica. AdemAs de que 

frecuentemente sblo enuncian la terminologla empleada y no se 

definen, ni ae relacionan de ID4nera precisa loa ti!rminos propuestos. 

Otro problema observado ea que muchas de las propuestas son 

producto de discusiones internas o de anAUsis de documentos, mlls que 

de estudios "hacia afuera"; es decir, proyectados al campo laboral 

del futuro egresado y al sistema educativo y social en que éste 

desempedara. su trabajo profesional. 

Por otra parte, se han puesto en cuestHm los procedimientos del 

disetio curricular, da.do que no responden a las necesidades del 

desarrollo econbmico y social del pala, ni a l.os avances cientl fico

tecnolbgicos (01az Barriga, 1981), y no han sido capaces de aprender 

la realidad social <Glazman y De Ibarrola, 1983). 
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En otro orden de ideas conviene sei'ialar que la definicibn de l:i.s 

neces ! lhdes sociales como suporte del disei'lo curricular penetra la 

es fer a de loa intereses de di versos grupos y sectores sociales. 

Ignorar ésto equivale a pensar que existe un equilibrio perfecto en 

la estructura social, que hay una armonla en y entre todos los 

sectores sociales, cual si todos persiguieran las mismas metas; que 

hay una adecuacHm entre las necesidades de la poblacibn y la oferta 

que de ella se hacen; que existe una correspondencia entre las 

necesidades y la respuesta que a ella se da en todos los \.iampos; y, 

que todos los sectores tienen las misma& necesidades¡ equivale, en 

suma, a negar la desigualdad exi8tente en sociedades como la 

mexicana. 

Como ya se ha precisado, existen sectores y grupos inter~sados en 

mantener al actual sistema social y para ello se valen, entre otras 

cosas, de la ideolog1a que se transmite a través del curr1culum 

oculto. 

El elemento arbitrario cultural, que es la columna del curr1culum 

oculto, sirve para mantener y reproducir, a través de la educacibn la 

ideolog1a de nuestro sistema social, cumpliendo con ello lo& 

s igulcntes propbs 1 tos: 

' a> Expresar los intereses de las clases en el poder, como si estos 

fueran los intereses de toda la sociedad, 

b) Interpretar la realidad social desde la perspectiva de la clase en 

el poder, desde su racionalidad y su marco teorice. 

e> Escondt..:r. el carllcter clasista y oligopolltico de dichos intereses. 
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d> Proporcionar una utopta de existencia y exelencla individual, p:u·a 

los lqentes sociales, ~n pai.-ticular, y para 1.::i. .saciedad en 

qener:al, eternizando el actual proyecto de desarrollo social. Y. 

e> Producir en los actores del proceso educa.tivo Cmaestros, alumnos, 

padres de familia y administradores) una visiOn de la realidad 

social que los haga funcionar de acuerdo a las prt.t.cticas sociales 

del sistema dominante, las cuales deben llegar a internalizarse y 

considerarse como elementos naturales de la cultura y la sociedad. 

Con base en lo anterior el curr1culum, puede ser interpretado como 

una lucha entre loa aectorea que desean la reproduccibn del aiatema 

social y l.oa que pretenden transformarlo, lo que trae como 

consecuencia concebir al currlculwn corno ",,,la ainteais de elementos 

interdependientes y con determinaciones mbltiplea, producto de una 

realidad .socioeconOrnica, pol1tica 1 ideolbgica, histbrica y cul.tural. 

particular, en la que se encuentra inserto el ejercicio social de esa 

profesibn" CGonzAlez, 1982). 

En relaciOn al perfil profesional, autores como Cerda Hichel 

<19821, consideran que este elemento constituye la slnteais de 

resultados esperados ya que a partir de una. descripciOn del tipo de 

profesional que se pretende formar que es posible la organizacibn del 

currlculo. 

Ademas, el curr1culo debe incluir una seleccibn de loa contenidos a 

impartir, seleccion que debe hacerse a partir del perfil profesional, 
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as1 como determinar la organizacibn que tendrtln dichos contenidos de 

acuerdo al sistema d'! enseAanza que S'! vaya a implantar. 

En segundo lugar, debe contemplarse la estructuracibn 

administrativa de los cursos 1 su distribucibn en el tiempo, su peso 

crediticio la carga del horario, los encargados de los distintos 

cursos o ti.reas de enseñan.:a de acuerdo con la organizacibn 

administrativa de la institucibn, la secuenciacibn y la certificacibn 

de los alumnos. 

Finalmente, agrega una serie de criterios para normar la evaluacibn 

del propio plan y de los alumnos. Si bien estos elementos deben ser 

incluidos en todo documento denominado curr1culum, no hay que olvidar 

como ya se menciono anteriormente el marco tebrico que sustenta dicho 

currlculo. Eate es importante porque el diseJ\o curricular, como ya 

se ha dicho, no se realiza en un vaclo tebrico y axiolClgico; siempre 

en la base se encuentra una concepclbn de profesibn 1 de prtlctica 

profesional, de formacibn profesional, de currlculum de enseJ\anza y 

apr(mdlzaje, etc 1 que reflejan la ideologia de los disefladores del 

plan y que se reproducen por el curriculum oculto. Cerda 1 1981>. 

En el perfil profesional especifica ademtls los contenidos que 

deber&.n servir de base a la actividad profesional, pues ellos se 

derivan del avance de los conocimientos cientlficos y tecnolbgicos de 

la disciplina y relaciona la formacibn profesional con las 

necesiG4des de la sociedad. 
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C A P I T D L O III 

BVALDACION DB LA COllGRUBJICIA UTBIDIA DBL PLAN DB BSTDDIOB: LOS 

BSTDDIOS DB SBGDIHIBNTO DB BGRBSADOS. 

En los bltimos años se ha incrementado el interés por realizar 

evaluaciones educativas amplias de carAct.er curricular; por este 

motivo, " ..• conceptos tales como eficiencia interna y externa de las 

inati tucionea, evaluacibn contextual de insumo, procesoa y del 

producto de las instituciones y responsabilidad social de las 

intltit.uciones representan nuevas perspectivas a la. vez que nuevos 

retos" < Zui\iga, 19BOJ 1 que se generan ante los posibles objetos a 

evaluar y analizar por parte de la inetitucibn. 

En este contexto, es donde se ha ido ampliando la concepcHm de la 

evaluacibn curricular para ser asumida como un proceso mas amplio, 
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mAs participativo, mAa global, enfocado a la obtencibn de informacibn 

para las decisiones de planeacibn y reciclaje de los planes de 

estudio. 

A través de este proceso se busca obtener informacibn que permita 

modificar, continuar o suspender, segfln sea el caso, cada uno de los 

diversos aspectos que es objeto de la evaluacibn en las instituciones 

educativas, entre los que se encuentran el analisis del trabajo 

docente, administrativo, di;! investigacibn, y de exten111bn 1 asl como 

la determinacibn del impacto de las pol1ticaa insti tuci anales 

<acadl!mico-adminiatrativaa> en la formacibn profesional. De este 

modo, es posible aproximaree a explicaciones tentativas que indiquen 

si esta logrando los finea que se ha planteado. 

Otro de los elementos que debe atender la evaluacibn curricular es 

el anAlisia del impacto de las pollticaa institucionales y de los 

planes de estudio sobre la eficiencia en la participacibn profesional 

del egresado. Destacan en este plano los estudios de seguimiento de 

egresados los cuales son considerados como "• .• una estrategia 

evaluativa del proceso de anll1iaia da los sist.emas educativos de la 

inst.itucibn para conocer la ubi<Jacibn, deaempefto y desarrollo 

profesional de los egresados y deterrninar si la formacibn profesional 

es adecuada para su realizacU:m profesional y si se da la preparacibn 

para las necesidades de superacitin• (IPN, a través del departamento 

de egresados y de la comisibn de nuevos ~todos y tecnologla de la 

enseflanza, 1982), 

Se considera como una. estrategia de evaluacibn curricular el 
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seguimiento de egresados porque el alumno egresado es el producto de 

las ramas terminales del sistema educativo escolari'Zado y como tal es 

el vinculo posible entre el proceso educativo del cual es producto y 

el contexto social y profeaional en el que se encuentra inserto; por 

ello aporta informacibn acerca del mercado de trabajo al cual se 

incorpora quien egresa para dar respuesta a cierta& demandas y 

necesidades sociales. 

Para ello, es el egresado quien puede proporcionar mayor 

informacibn a la institucibn acerca de su propia experiencia y de la 

percepcibn que tiene acerca de la vinculacibn entre la formacibn 

profesional y las demandas y exigencias del mercado laboral. Esta 

informaciOn permitirl a la institucibn educativa analizar y valorar 

en qué medida est6. respondiendo al compromiso que guarda con la 

sociedad a través de los recursos humanos que se forman en ella. Por 

este motivo es que la realizacibn de los estudios de aeguimiento de 

egresados se ha convertido en una actividad indispensable que puede 

retroalimentar los procesos de formacibn profesional. 

No obstante lo anterior, debe destacarse que el aeguimiento de 

egresados no ha recibido suficiente atencibnr resultado de ello ea la 

presencia de un importante desequilibrio entre el ntunero de informes 

que presentan resultados de seguimiento y los textos que hablan de 

sus consideraciones metodolbgicas, En consecuencia, .'Jucede a menudo 

que los interesados en investigar acerca del desempeño de los 

egresados no saben por donde empe'.Zar. 
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Por otra parte, el 11eguimlent.o aparece como una aproximacibn 

eetrechamente ligada a vieionee funcionaliataa y neoempirieta& de la 

:sociedad y por tanto del aparato escolar; se olvida que 1011 

seguimientos pueden adquirir sentidos diversos de acuerdo a los fine& 

que se propongan al formularloa. 

En un primer 

aproximaciC>n al 

sentido, 

an&liais 

BWl:\8.mente amplio, el eeguimiento es unc:S 

a trav~a del tiempo del proceeo de 

desarrollo de fenbmenoe sociales o educativos. En este marco se le 

utiliza en diversos campoa1 en la industria, donde puede emplearse 

para observar en qué medida 1e incrementa o deteriora el con11unmo de 

determinado producto; en la medicina para detarminar a través de 

visitao peribdioas loa efectos de un tratamiento; en educacibn como 

una t•ctica para la avaluacibn de 101 programas educativos y como una 

modalidad propiamente dicha de inveatigacibn. Conviene aclarar que 

si bien en 611te tilt.imo campo loa seguimientos pueden revestir 

practicamente dos forznaat estrategia de evaluacibn y estrategia de 

invel!ltigacion, también ea cierto que se combinan segtm la& 

circunstancias. 

El seguimiento es una el!ltrategia adecuada en la valoracibn de la 

pertinencia de los conocimientol!I, lae prActicas y loa método& 

educativos diseftados. En este sentido, puede servir lo miamo para 

estudiar una poblacibn que tiene una e:s:periencia combo cuyo efecto se 

intenta deteminar como para analizar otra que no lo tiene. 
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En educacion loa estudios de seguimiento de egreaadoe son 

particularmente importantes en la evaluaoilm de programas de 

enaeftanza-aprendizaje. En dichos casos el objetivo de aeguimiento 

educativo consiste en determinar ai funcionan o no los programas 

evaluados. 

Ea necesario aeftalar que cualquier e&tudio de seguimiento de 

egresados tiene que satisfacer loa requet'imientos técnicos 

establecidos para cualquier evaluaciOn. Por ello, ae deber.\. 

considerar la complejidad de laa poblaciones con las que ae trabajar• 

asl como loa plazos en los que se deberA recopilar la informaciOn. 

"En relaciOn con esto, se pueden conaiderar loa resultados a largo 

plazo de los programa.a examinados, aunque se ha visto que esperar 

todo ese paso ea indeseable, por lo que ae recomienda también 

estudiar loa efectos en loa estudiantes a través de supervisiones 

continuas" <Anderson, scarvia, 1985>. Ademl.t.a, cuando se hacen 

mediciones anteriores y simultllneas al programa, se posee una 

zieguridad mayor en loa juicios sobre él emitidos deapuéa de un 

periodo de tiempo. 

Loa estudios de seguimiento de egresados diseftadoa con el fin de 

determinar la congruencia externa de los planes de estudio deben 

iniciar con reflexiones acerca del mercado de trabajo y de la 

relacibn que debe establecerse entre la formaciOn profesional, la 

practica profesional y el aparato productivo, 
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Por otro lado, la evaluac1bn de las funciones que realizan las 

instituciones de educaclbn superior permite detectar 111 naturaleza 

del vlnculo que hay entre loa factores sociales y la formacibn 

profesional. En esa evaluaoibn ea donde loa estudios de seguimiento 

de egresados tienen una funcibn primordial ya que aportan informacibn 

valiosa acerca de las relaciones entre el eietema educativo y la 

estructura econOmlca orientando la oonstrucciOn de explicaciones 

alternativas a la dln&.mica de 1ncorporac1bn laboral del egroaado, 

una de las funciones auatantivaR de las instituciones de educacH:m 

superior ea formar recursos humanos altamente capacitados para el 

trabajo profesional dentro de su diaciplina. Para ello, las 

instituciones educativas deben estar permanentemente atentas a los 

cambios en las necesidades sociales y en los avances tebricos, 

met.odolbgicos y tecnolbgicoa que requiera el ejercicio profeaional de 

sus egreaados, 

De esta forma, los estudios de aeguimiento podrlln aportar 

informaclbn reapecto a indicadores como loa siguientes: 

1. La adecuacit>n entre la currlcula que se ofrece en las diversas 

institucionea ed\lcativaa y las necesidades de rec\lrsoa hwnanos 

en el sector productivo, 

2. La adecuacibn disciplinaria entre la oferta educativa y l.a demanda. 

de recursos humanos. 

3. El desarrollo de la investi9aciOn cientifioa y tecnolbgica en la& 

inetltuciones de educaclbn superior dirigida a los procesos 

productivos regionales y nacionales. 
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t. La actualizacion de profesionalea en las instituciones de 

educacibn superior (Pérez, 1981>. 

Ba conveniente enfatizar que la universidad no debe orientar el 

conjunto de aus acciones en :funcibn exclusiva del aector productivo y 

del mercardo de trabajo; por el contrario au funcibn primordial ea la 

de propiciar cambios en laa prkotlcas sociales 1 mi amas que se van 

tranformando a partir de la propia actividad laboral del egresado. 

Bn eata relacibn 1 la universidad retoma laa tranaformacionea habidas 

para su propia actualizacibn por lo que hace a contenidoa y siatemaa 

de enseftanza a seguir, con lo cual busca dar reopue1 ta a demandaa 

futuras de las profesiones acercando la correspondencia entre el 

mercado y las necesidadee sociales. 

El campo profesional ea el nivel de la divisibn del trabajo en el 

que ae agrupan las prkctlcaa profeaionalea, que aon diferentea y en 

ocasiones anatagbnicaa. Berruezo <1980>, afirma que la prAct.ica 

profeeional puede asumir tres categorlaa: decadente, dominante y 

emergente. 

"La primera es la practica que eatll haciéndose obsoleta, la segunda 

es la que absorve a la mayor cantidad de recursos humanos y 

materiales la que proyecta au influencia sobre las demlla pr•cticas a 

su imagen , se recoge en la mayorla de los curricula y la ttlt.ima es 

la. practica nueva, emergente que empie2a a ganar espacio <Berruezo, 

citado por Cerda, 1981>. Esta bl tima categoria de pr•ctica no se 
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debe confundir con la prlctica alt.ernativa ya que tlnicamente algunas 

prActicas emergentes serAn alternativas. 

Para evaluar el papel que desempeña la educacibn superior en la 

distribucibn del empleo y del ingreso se plantean lae siguientes 

cuetiones: lQué proporcibn de egresados ee encuentran desempleados'? y 

de ellos lQué porporcibn ae encuentran empleados y remunerados de 

acuerdo al nivel y tipo de eacolariClad obtenida'? <Navarro, 1982>. 

Al respecto, Roa (1983) menciona que "Ezisten ma.a de doscient.01 mil 

profeaionistae egresados de universidadea y tecnolbgicoa que ae 

encuentren sin trabajo y un cllculo conservador seflala que en el 

presente afto se sumaran a aus filas cuarenta mil mls". Sin embargo, 

no se eapeci:Uca a cuAlea carreras pertenecen la rnayorla de loa 

profesionales desempleados. 

En otro estudio que analiza la aituacibn de la poblaoibn de la 

Universidad Nacional Autbnoma de México, se encontrb que los 

egresados de Filosofla, Derecho, Boonom!.a, Ciencias de la 

comunicaclbn1 Sociologla, Psicologla, Admin1strac1bn Pbblica, 

Ciencias Poll ticaa, Relaciones Internacionales y Medicina •on loa que 

tienen menos posibilidad de encontrar empleo. Paradbj icamente1 l.a 

mayor demanda de estudios profesionales ae presenta en estas 

carreras. <Roa. 1983). 

Lo anterior representa un importante problema, sobre todo si se 

considera gue " ... por la crisis econbmica que padece el pala, m6.s del. 
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901 de loa egreaadoa uni verai tarioa se enfrentan al desempleo, y al 

aubempleo. Problemas que ae agudizaran por la mala adecuacibn de los 

centros de enset\anza formal en el mundo del trabajo y a la pé&ima 

préparacibn con que salen loa profesioniatas" <Garcla 1 1983>. Eato ea 

principalmente a la reduccibn de los recursos financieros en el 

sector educativo, al reducir sus programas de expanaibn, la criSis en 

este sector se hizo preaente 1 esto ocaaionb que laa autoridades en 

materia presupuestaria determinaran no continuar con loa miamos 

cri terioa de aacignacibn de recursos, pretenden realizar una 

evaluacibn del funcionamiento del sistema y en funcibn a resultados 

proporcionar loa recursos. 

Lo arriba mencionado permite ubicar otro aspecto que deberan 

comprender los estud108 de seguimiento de egresados y que corresponde 

al anallais del proceso de formaoibn del alumno a su paso por el 

aiateM educativo; aspecto que ae relaciona con el. plan de estudios, 

en el que ae incl.uyen fines, perfil profesional, objetivos, 

contenidos• actividades de enaeftan-:a, metodologla de enaet\an:::a e 

incluso la organizacibn académico-adminietrativa de la inetitucibn. 

Bn este sentido, el seguimiento de egresados eetablece un iuiportante 

nivel de relaoibn entre loa el.ementoa que: caracterizaron a la 

formacibn profesional, incluyendo su filoaofla, con el matiz que 

otorga a su desempet'lo profesional. 

Al tomar como punto de partida la relacibn formaoibn-deaempeft.o 

profesional es posible evaluar las innovaciones realizadas en 

instituciones de educacibn superior que poseen una estructura 
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acad6mico-adminiatrativa diferente y donde ae podra. valorar ai el 

proyecto innovador que pusieron en marcha realmente satisface las 

necesidades que le dieron origen o bien si el sistema tradicional era 

m&.a adecuado para ello. 

Dicho a.ni.lisis abarca desde aspectos muy objetivo& como el uso de 

loa recursos asignados hasta l.mbit.oa mi.a subjetivos vinculados a 1a 

apropiacion de valoreaf en relacU>n a 6at.e tlltimo punto, MUt'ioz 

<1992> 1 seftala que loa programas de estudio contribuirlln a 

int.ernalizar en loa estudiantes loa valorea neceaarioa para el 

desempeAo de roles aocialea eapeclficoa. Por ello, el diaefto de 

programa.a educativos deberb caracterizarse por au naturale-za 

(1nticipat.ora y tamt>U1n por au capacidad potencial plra acumular y 

o.c.,lerar dina.micas encaminadas a tranaformar gradualmente las 

relaciones sociales de mayor alcance. 

El logro de 6sto exige necesariamente de la participacibn de todas 

las tt.reaa y sectores acadl!micos de laa instituciones de enset!.anza 

superior que puedan a.portar elementos que enriquezcan la in1'ormacibn. 

De hecho, •un conjunto de tareas tan complejas no podr~n surgir de 

diversas iniciativas aisladas. Eaaa tareas difloilmente podrl.n eer 

expresadas en forma. concreta mientra& no sean anali'Zadas por todos 

1011 actores involucrados la planeacibn y desarrollo e 

instrwnentacion y evaluacibn de curaos de accibn que sean capacea de 

responder a los retos que aqui hemos descrito• <Muftoz, 1992>. 
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Por todo lo anterior, puede concluirse que los estudioa de 

seguimiento corresponden "• .• al conjunto de acciones realizadas tpor 

una inst.itucibnl tendientes a mantener una comunicacibn constante con 

aua egresados, con el propbsit.o de desarrollar actividades que 

permitan un mejoramiento personal e institucional y que sirvan como 

medida de retroalimentacibn y evaluacibn en beneficio del &istema 

educactivo del pals" lI;T:R: 19791. 

La situacion actual de la educacibn superior en H6xico hace 

' necesario que se incorpoL"ie la inveatigacibn diagnbstica como una 
J 

actividad pemanente 1 por lo cual se requiere dar especial •nfaais a 

la evaluacibn de la educacibn superior en aus aspectos vinculados con 

el desarrollo econbmico del pala. Esta actividad evaluativa puede 

ser apoyada por la informacibn que los egresados de aquel nivel 

educativo proporcionen, con base en la experiencia recogida durante 

su t:ormacibn y en la que lea depare su desarrollo profeaional. 1 puesto 

que ae han encontrado primero en una inatit.ucibn de enaeAanza 

superior, para incorporarse poat.yeriormente a un mercado de trabajo¡ 

esto ea, se puede anali:ar el grado de adecuacibn o desfase entre la 

formacibn del egresado y la realidad de su mundo de trabajo. 
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PLANTEAMIENTOS HRTOOOt.OGICOS pE LOS BSTQploS pi SEGUIMIENTO QE 

EGRESADOS, 

Aunque exi21ten diversas mcda.lidades metodolbgicaa para los estudios 

de seguimiento de egresados, ea posible observar que presentan etapas 

comunes con caracterlaticas similares. que pueden cobrar mayor 

especificidad, dependiendo del objetivo para el que hayan sido 

propuestos los estudios de seguimiento. 

Dado que en los textos revieados no se encontraron métodos 

generales para reali2ar este tipo l!e estudios, presentan a 

continuacibn las etapas y los pasos correspondientes que en su 

conjunto coi·,forman una guia tttil para efectuar este tlpo de estudios. 

Etapa 1. Determtnaclbo del Provecto de Estudio. 

En los estudios de seguimiento lo primero que procede es el 

determinar con claridad el problema que se pretende analizar y que 

requiere de un rastreo a trav~s del tiempo. 

En esta etapa debe hacerse el planteamiento de las hipbtesis que se 

han de verificar. La reviaibn de la bibliografla sobre el tema ayuda 

a preci.sarlas • ademA.s de que las si tfla dentro del marco tebrico. 

42 



Esta revisibn, ademAa permite apreciar si se han hecho ya estudios 

similares pues serla repetitivo y ocioso volver a corroborar las 

mismas hipbtesis o bien determinar si dichas hipbteais, que han sido 

veri ficadaa una vez, requieren ser refutadas, juati f ica.ndose de este 

modo la investigacion. 

Hecho lo anterior, se procede seleccionar un diaefto de 

lnvesti9aciOn adecuado a lo que se quiere demostrar, asl como a las 

condiciones de que se dispone. Debe determinarse asimiamo 1 la 

poblacibn 11 p.u tir de la cual se va a estudiar el problema. 

En esta etapa se pueden presentar problemas como la carencia de 

fundamentac!On tebrica y el descuido en la rigurosidad de los diaeftoa 

de investigaclbn. 

Para evitar y/o resolver estos problemas se debe construir el marco 

teOrico que darA sustento y fundarnentaciOn al proceso as1 como 

elaborar el diseflo de la rnetodologla para realizar la lnvestigacibn. 

Etapa 2. Selecclbn y elaboracibp del inatrumento. 

cualquiera que sea la modalidad de seguimiento que vaya a 

efectuarse se requiere siempre de un instrumento para recabar los 

datos determinb.ndose si se aplica una o varias veces. 
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Un punto que debe destacarse ea que contrariamente a lo gue Be 

piensa, no todos los seguimientos deben· hacerse con base en 

entrevistas dirigidas a los interesados. Loa seguimientos pueden 

hechar mano de otras técnicas como la observacibn (participante o 

no>, el analisis documental o la revisibn de datos estadlsticoa, Ea 

mas 1 una combinacibn de varia& técnicas asegura mejores resultados. 

Bato no quiere decir, que en una ocasibn se lleve a cabo una medicibn 

con una técnica. y posteriormente se baee en otra; siempre debe 

cuidarse la misma combinaclbn de técnicas. 

Por otra. parte, la ela.boracibn de loa oueationa.rioa, aal como la 

determlnac!On de loa criterios que deben guiar las observaciones o 

los exA.menes de eatadiat!cas y documentos debe reali'%arae a partir de 

la consulta de bibliografla. bé.aica sobre t•cnicas de inveatigacibn. 

Otro punto importante ea la prueba piloto del instrumento diaeAado 1 

la cual debe llevarse a cabo a fin de encontrar aua fallas y 

corregirla.a. En el caso de tratarse de cuestionarios, el estudio 

piloto apoya el hacer un anlllis la de contenido del instrumento y 

permite cerrar la preguntaa abiertas al ~ximo para facilitar &u 

codificacibn. Ademé.a permite determinar la pertinencia de todos loa 

items aa1 como su claridad, legibilidad, validez y confiabilidad, 

En cuanto a J.as instrucciones, puede vera e 11i las pautas que se 

acordb seguir son correctas, si l.oa criterios que se siguieron para 

elegir son adecuados para el logro de los objet!von de estudio, etc. 
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"Una vez corregido el. instrumento, puede editarse y empezarse a 

aplicar en el momento o momentos que se ha convenido" CHarinelli, 

1976). 

Uno de los problemas de esta etapa que ya ha sido mencionado, es la 

confiabilidad de loa datos recabados. En rel.acibn con esto, se 

recomienda que todas las veces que &e realice un registro, el 

instrumento sea b&aicamente el mismo, aunque se presente en 

diferentes formas paralelas, En efecto, lo que se buaoa es que en 

loa distintos registros u observaciones realizados durante el 

seguimiento, las condiciones sean auceptibles de compare.cibn en el 

mayor grado en cuanto a instrumentos, adminiatracibn de loa miamos y 

procedimiento de anUiaia. 

Otro problema que tiene que resolverse en eata etapa ea el 

contenido de loa instrumentos, que debe limitarse cuidadosamente, 

pues esto evita eafuerz.oa intltiles a la hora del anAliaia de datos. 

En este sentido, lo que hay que tener presente ea el. tipo de 

informacibn que &e quiere recopil.ar y que ea pertinente en la 

demoatracibn de las hipbtesia. 

Etapa 3. Recopllacibn de los datos. 

En esta etapa lo primero que debe hcerse es d~termJ.nar si los 

registros van a hacerse en toda la poblacHm estudidada o si se va a 

recurrir a una muestra de l.a misma; esto es particularmente titil. 
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cuando los miembros de una poblacibn estudiada son numerosoa, lo 

mismo que cuando ae planean varios registros 11uce11ivos. En ambos 

casos resulta poco prActico y costoso recurrir a la poblacibn entera. 

ce igual manera, deben establecerse 9rupo11 control, si el estudio aal 

lo requiere. 

Finalmente, antes de pasar a recabar loa da toa conviene eapeci ficar 

una ruta critica que debe incluir procedimientos preliminares como 

son la 1oca11zacibn de loa individuos y la eatrateqla para 

incrementar la participacibn en el seguimiento. También debe tenerse 

en cuenta el canal que se va a utilizar para llegar a la poblacibn, 

capacitar al personal necesario y planear loa distintos 

recordatorios. 

Un aspecto que hay que cuidar en esta etapa ea cbmo representar la 

muestra ya que las mAa extensas no aon necesariamente las mll& 

representativas; para ello ae sugiere determinar las variables a 

partir de las cuales se va a formar l.a muestra para evitar este 

problema~ 

El rea1izar observaciones 11uceaivaa durante lapsos prolongados 

auxiliara para evitar dudas en esta fase porque no todas las 

consecuencias de un evento se manifiestan de manera simu1tanea. 

Por otra parte, 'ª J.ocalizacibn de J.as peraona11 que intervienen en 

el estudio, lo cual en no pocas ocasiones provoca un decremento o 

cambios en la muestra, as otra dificul.tad en esta etapa¡ pero si el 
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grupo que se va a estudiar participa en un evento, se crea en ese 

caso un directorio que incluya a todo el grupO y no sblo a la muestra 

es posible s.uperar este problema, AdemAs de ello, se requiere 

actualizar de manera permanente el directorio y si el estudio es ex

postfacto, se deben consultar los archivos e incluirse a todas las 

personas disponibles de manera que se evite el crear dudas en la 

recopilaciOn sucesiva de los da.tos. 

Ahora bien, para asegurar la aplicacibn adecuada del cuestionario 

se deben especificar las ventajas y limitaciones de enviarlo en 

forma personal, por correo o por t.elefOno, cuidando el sensibilizar 

a las personas que participan desde el inicio del estudio. Ello 

implica el enviar a los involucradoa recordatorios acerca de la 

importancia de su participaciOn en el estudio. No esta por demtt.s el 

seflalar que el éxito en la aplicacibn del instrumento depende de que 

se prevea un medio adecuado para aplicarse y que las personas 

involucradas colaboren ampliamente en el estudio. 

Etapa 4. Ana.lisis de datos. 

El an&lisls de datos se refiere a la demostracibn de las hipbtesis 

preestablecidas, cuyo significado cobra fuerza en la medida en gue se 

las reubica a la luz de la linea tebrica manejada. Aqul radica la 

labor creativa del estudioso de la educacibn: dar vida a la 

informacibn. 
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En esta etapa ea preciso descartar aquella informac10n que no puede 

ser analizada: observaciones mal realizadas, cuestionarios 

incompletos, etc. Con éste fin conviene establecer cri terio11 mlnimoa 

que loa datos deben reunir para poder ser analizados. 

Generalmente a pesar de 1011 eafueraoa real! zadoa, no ae puede 

recopliar la informaoibn de toda la poblaciOn eatudiada o de la 

mueatra construida a partir de ella. Para decidir si loa datos 

disponibles son repreaentativos, puaden oompararae 101 perfiles de 

loa 1ujeto11 que si 1e pudieron seguir con loa de aquella• personas 

cuya partiaipacibn no se con1igu10. Si estos perfile• son aimilares, 

ea probable que 101 datos aean ::!cmoatrativos. 

Otra dificultad tiene que ver con el hecho de no poder explotar en 

1u totalidad gran cantidad de datos. A pesar de ello e1 necesario 

dilr cuenta de talea datos de acuerdo a puntos eapeolficoa de utilidad 

para que futuros inveatiqadorea puedan hacer mayores deducciones. 

"Bn estas tarea11, el empleo de la computadora es de 11uma importancia, 

1i bien impone limitaciones al an6.11•i• de 1011 dato•. 

1976). 

Etapa 5. Preaentacibn de 101 re1ultodo1. 

<Branch, 

Corresponde a. la preaentacion de re11ultadoa, el reporte final donde 

ae aceptan o rechazan las tdpbtesl11 planteadao. Ya sea que ae 

presenten en prosa o en forma de tabla, 1e puedan anotar ciertas 
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tendencias, hacer ciertas observaciones o recomendaciones para 

futuros antlliaia, sen.alar las limitaciones de los trabajos, etc. 

Si se ignoran loa problema& o loa efectos producidos por factores 

que intervinieron entre 1aa distintas observaciones y se generalizan 

en :forma inadecuada los resultados encontrados afectaran nuestros 

res ul tadoa. 
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CAPITULO IV 

OB6AJUIOLLO DBL PBRPIL PROPBSIOllAL BR PBICOLOGIA 

En los tlltimoa aftos ae ha observado un incremento abbito por el 

estudio universitario de la Paicologla, esto ha dado como 

consecuencia un c-recimiento acelerado y poco planificado de escuelas 

y facultades de psicologla comparada con otras disciplinas 

universitarias. Estas escuelas utilizan un sin fin de planes y 

programas de estudios que en la mayor la de las veces no contribuyen a 

solucionar los problemas que la sociedad enfrenta los cuales demandan 

un urgente cambio. 

"La organi"Lacibn de la formacibn profesional del paicbloc¡¡o a partir 

de modelos pedagbgicos en los que el pragmatismo y la eficiencia 

constituyeron los pilares sobre loa que se disenaron los currlcula 

durante las bl tima& dec.\das definib la formulacibn de planes de 
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estudio (con excepcibn de planteamientos como el de la UAM, las ENEPs 

y algunas universidades del interior del pa1s) 1 poco comprometidos 

con la sociedad y con el desarrollo de la disciplina. Por ello la 

presibn por modernizar la educacibn junto con la ausencia de una 

actitud m's prepositiva de la Psicologla determinb una insercibn 

mectmlca y funcional a la dina.mica impuesta por el Estado hacia la 

sociedad en su conjunto" <Herrera, 1989). 

El Consejo Nacional para la Ene;eftanza e Investigaoibn en Paicolog1a 

<CNEIP> se percatb de lo anterior y tratando de darle una aolucibn se 

fijo como principal meta la de conformar un perfil profesional del 

psicblogo mexicano. Para lograr este propbsito se realizaron 

diversos talleres de 1978 a 1t841 contando con la participaoibn de 

loa directores de las facultaded y escuelas de Psicologla del pala. 

Taller de Julca. 

En el primer taller realizado en el ai\o 1978 en Jurlca se considerb 

que el perfil profesional del psicblogo deberla contener los 

requerimientos propios de la disciplina y, ademtu, tomar en cuenta 

las necesidades de la poblacibn, con el propbsi to de evi -tar 

profesionistas cuya relevancia en el contexto de los problemas 

eociales y econbmicos eea prActicamente nula y por lo mismo la 

conviertan en un lujo que eeté condena.do a. desaparecer. 
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Para determinar las necesidades de la poblaolbn se realizb un 

ana.lisis de cuales eran las necesidades mtla apremiante& del pa1a, y 

aai realizar una clasificacibn de loa problemas que son considerado& 

en sectores generales 1 es toa a su vez se dividieron en :toreas a la11 

que el psicblogo deberla dirigir au acoibn profe11ional, es decir, el 

nuevo entrenamiento profesional debe hallar su justificacibn en las 

necesidades de la poblaclbn. 

También se reali-z.b una clasificacibn de las funciones que un 

psicblogo deberla real!BaI- con el objetivo de contribuir a la 

solucibn de loa proble11a11 que enfrenta la sociedad, para esto se 

llevo a cabo un ant.lli&ia de las acciones que hasta ahora habla 

desempeftado el psioblogo para poder determinar las que serla 

necesario que desempeftara en el futuro en laa •reas problemas 

detectadas como prioritarias en los sectores de la poblacibn en donde 

loa problemas tienen mayor incidencia. Tales son en términos 

generalee, las condiciones que det.erminaron la necea !dad de la accibn 

profesional del psict>logo. 

A cont.inuacibn se presentan las conclusiones del taller realizado 

en Jurlca, Querétaro los dlo!.8 e, 9 y 10 de Marzo de 1978. 

• El psicblogo ea un profeaionista cuyas funciones son 

1> Evaluar 

2l Planear 

3> Intervenir para madi ficar un problema 

4> Prevenir 

52 



S> Investigar 

• Resuelve problemas en las areas de 

1J Educacibn 

2> Salud ptJ.blica 

3) ProduccH>n y consumo 

4) Organizacibn social 

SI Ecolog!a 

C la atenciba a dichos problemas debe darlos en el orden marcado, que 

corresponde a la prioridad que cada uno de ellos tiene para el pals>. 

• Las accionea que el psicblogo debe realizar, tiene que dirigirlaa a 

distintos sectores de la poblaCitln loa cuales son, en orden 

prioritario: 

11 El sector rural marginal. 

21 El sector urbano marginal. 

3) El sector rural desarrollado. 

4> El sector urbano desarrollado. 

• Como beneficiarios de sus servicios se encuentran, también en orden 

de prioridad: 

11 Los macrogrupos institucionales. 

21 Lo! n.i crogrupos ins ti. tuciona1es. 

31 Lo• macrogrupos no institucionales. 

41 Los mi crogrupos no institucionales. 

51 Los individuos. 
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* Las técnicas de diagnostico empleadas por el psicblogo son; 

1> Las entrevistas. 

2> Las pruebas psicométricas. 

3 J Las encuestas. 

4) Los cuestionarios. 

5> Las técnicas socio-métricas. 

6) Las pruebas proyectivas. 

7> La observac10n. 

8) El registro instrumental. 

9) Los anA.liais formales. 

* Las técnicas de intervenciOn para resolver problemas Bon: 

1> Técnicas fenomenoU>gicaa. 

2) Psicodinllmicaa y conductualea. 

3) Dinllmica de grupos. 

4) La senaibilizaciOn. 

5J La educacUm paicomotriz. 

61 La manipulacion ambiental. 

7) La retroalimentaciOn biolOgica. 

B> La publicidad y propaganda. 

* Sus técnicas de prevenciOn son ademlls de 1a capacitacion de para

profesionales las mismas que utiliza para l.a intervenoitm, 

exceptuando la educaciOn psicomotriz. 

• Sus técnicas de investigaciOn son las que utilizan las otras 

ciencias. Pueden encuadrarse en las categor~.u mAs 9enerales de 
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registro, an&liais cualitativo y cuantitativo de los datoa y 

formulacibn de modelos. 

t:l taller de Jurlca _hizo clara la necesidad de modificar muchos de 

los planes de estudios viqentes en nuestras escuelas de psicologla 1 

por lo que el CNBIP organizo otroa dos talleres con el Objetivo de 

proporcionar elementos a los planteles de ensetl.anza superior y poder 

realizar algunas modificaciones que fueran mll& pertinentes a au 

currlcula académicas. En base a esos antecedentes tuvo lugar en 

Cocoyoc, Moreloa; un taller de evaluacibn y diseño curricular cuyo 

propbsito fue definir objetivos profesionale!:a destinados a servir de 

gula al diseJ\o curricular. Los directores se pusieron de acuerdo 

respecto a criterios generales sobre loa que deberla de fundarae la 

derivacibn de los objetivoa profesionales y la evaluacibn curricular. 

Taller de Cocoyoc. Horelos del 6 al 8 de Abril de 1979. 

La especificacibn de perfil profesional del p&icblogo, resultado 

del taller realizado en Jur1ca fue la base para determinar las 

medidas que deberlan tomarse para ajustar la enset1anza de la 

psicolog1a y lograr el cumplimiento de las responsabilidades 

profesionales que se establecieron. Los objetivos que se discutieron 

se precisaron et\ términos de las siguientes funciones profesionales: 

U Desprofesionalizacion de las practicas psicolbgicas. 

2> Actitud critica del psicblogo respecto a la& condiciones que 
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mantienen la problematica de la comunidad, trabajando en forma 

directa y sistemauca con un compromiso de tipo social. 

3) Actitud critica en relacHm con los aspectos metodolbgicos y 

conceptuales del desarrollo del conocimiento en la ciencia 

paicologica. 

4) Orientacibn interdisciplinaria del trabajo del psicblogo, 

La confrontacibn de esas funciones profesionales con los curricula 

en Vigor en las universidades significb una primera evaluacibn que &e 

considero necesario concretar posteriormente siguiendo las variables 

y lineamientos generales que se enliatan a continuacibn y que fueron 

propuestos por los conduc:tores del aeminario. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA DERIVACION PE oe.u;Txyos PBOPESIONltLES 

ESPBCIFICOS DBL PSICOLOGO. 

Objetivo: en relac!On a un contexto aocial especl fico Ceducacibn, 

salud pb.blica, produccibn, organizaclbn social, ecologla y vivienda> 

y en términos de contenido, aituacibn y actividad, determinar algunos 

criterios para el anlllisis y tundamentacibn de la derivacibn 

currllar. 

YAB..IAm:..li:S X LINBAMIBNTOS GENERALES DE BVlú,UACION 
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considerando que todo el proceso de evaluacibn académica se 

sustenta en la recoleccibn e lnt.erpretacibn de loa dat.os que nos 

permiten ponderar nuestras decisiones y acciones en el sistema de 

aprendizaje, se propuso el siguiente listado como marco de referencia 

btuico del cual se deriven l.os indicadores e indices que puedan 

proporcionarnos los datos a interpretar. 

A. - Caracteristicas y repertorios de entrada. 

1J Cur:sos llevados y tiempo utilizado. 

2J calificaciones y/o grados obtenidos, 

3J caracteristicas socioeconbmicas. 

4> Nivel de conocimientos actuales. 

5> Habilidades especificas actuales. 

CURRICULA 

A, - NECESIDADES NACIONALES. PERFIL PROFESIONAL, 
1> Nivel de formulacion. 
2 > Coherencia. 
3) Formas de evaluacion. 
4) Relacion perfil, investigacion, y servicio social. 

B.• OBJETIVOS PROFESIONALES. 
1J Nivel de formulaci on. 
2J Coherencia interna. 
3) Si tuacionea referentes y de servicio, 
4> Sistemas de evaluacibn. 
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C - CONTENIDO X SECUENCIA$. 
1> Nivel de formulaciOn. 
2> Procedimientos de derivacion. 
3) Coherencia con los objetivos. 
4> Coherencia interna. 
5) Sistemas de evaluacion. 

p. - INTERQISCifLINARIQAQ. 
1> Nivel de formulacion. 
2> Ha.reo conceptual y metodolOgico. 
3) Plan de 1mplementacion. 
4) Sistema de evaluaciOn. 

B. - IMPLANTACION X B1JALQACION. 
1> Nivel de formulacion. 
2) Coherencia con loa objetivos. 
3) Procedimientos de derivacion. 
"' Sistema de implantaciOn. 
5) Sistema de evaluaciOn. 

F. - RECURSOS. 
1> Plan de utilizacH>n. 
2> Plan de del!larrollo. 
3) Plan de evaluacion. 

A. - MARCO CQNCIPTQAL 
1) Nivel de formulacion y correspondencia con objetivos 

profe:sionales. 
2) Calidad. 
3) Experiencia y dominio. 
4> Formas de evaluaciOn. 

B. - TECNICPtS X PROCEQIHIBNTOS <ACTIVIDAQES> 
1> Nivel de eapecificaciOn y correspondencia con objetivos 
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profesionales. 
2J Calidad. 
3) Bxperiencia y dominio. 
4) Pormas de implantacion. 
5> Formas de evaluacibn. 
6) Tiempo empleado. 

C. - EIJALUACION Y ACREOITACIOfi. 
1J Nivel de formulaciOn. 
2> Correspondencia con los objetivoa. 
JJ Validez y confiabilidad, 
4) Experiencia y dominio. 
5) Formas de implantacion. 
6J Pormas de retroalimentaciOn. 
7J Tiempo empleado. 

D. - PROCBQIMIENTOS CORRECTIVOS X PROPEpBOTICOS, 
1J Nivel de formulaciOn. 
2> Pormas de deteccion de necesidades. 
3) Formas de implantaclon. 
4) Forna.a de evaluac!On. 

2 - MANEJO pg COffTRNtDos. 
1> Calidad. 
21 Experiencia y dominio. 
3) Grado de capacitacion. 
4> Formas de evaluaciOn. 

F, - INTBRACCION MAESTRO ALOMffO, 
lJ Nivel de formulacion. 
2> Experiencia y dominio (manejo). 
31 Pomas de evaluaciOn. 
41 Grado de capacitaciOn. 

G. - OBQICACION X HOTIVACION CQEL QOCENTEJ, 
1) Asistencia. 
21 Pormas de autocapaci tac ion. 
31 Ni veles de involucracion. 
4> Tiempo de dedicacHm. 
51 Formas de evaluaoHm. 
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APRENDIZAJE. 

A. - AQOUISICIOH PE ffABILIDAQEB y CQNOCIMIENTOS. 
1> Conocimiento de l.os objetivos. 
2> Niveles de transferencia y generalizaciOn. 
3 > Coherencia con los objetivos. 
4> Tipos, grados por nivel. 
5J Formas de evaluaclon. 

B. - QBQICACION Y MOTIVACIOH <QBL ALUMNO). 
1J Asistencia. 
2> Niveles de lnvolucracibn. 
3) Tiempo de dedicacion. 
4> Formas de evaluacion. 

C. - PRQCEQIHJRHTOS pB BSTQQXO. 
1> Utilizacibn de técnicao especlficaa. 
2J Tiempo de estudio. 
3) Formas de autoevaiuaciOn. 
4) Efectivido.d. 
5> Forma11 de evaluaclon. 

p. - PARTICIPACION B INTBRACCION. 
1> Niveles y tipos. 
2> Efectividad. 
3) Formas de evaluaclOn, 

E. - AUTOFOftHACION. 
1> Niveles de formulacion. 
2> Correspondencia con los objetivos. 
3J Tiempo de dedicacum. 
4) Pomas de implantaciOn. 
5> Formas de evaluacion. 

ORGANIZACIOH ACADEMtCA, 

A. - PLANIFICACION Y QIRRCCIQH. 
1) Nivel de formulacion. 
2> Experiencia y dominio. 
3) Grados de capacl tac!On. 
4J Formas de evaluacton. 

60 



a. - IMPLANTAC:ION Y SISTEMATIZACION. 
1) Nhpel de formulacion. 
2> Coherencia y consistencia. 
3) Experiencia y dominio. 
4> Formas de implantacion. 
5) Formas de evaluacion. 

C. - CAPACITACIQN Y QESARRC(,LO PE RBCURSOS BASICOS. 
1> Nivel de formulacibn de los programas. 
21 Calidad. 
3> Formas de implantacibn. 
4 l Coherencia con los obj et! vos. 
5> Formas de evaluacibn. 

p. - SERVICIOS QE APOro. 
1> Nivel de formulacibn. 
21 Calidad, 
3> Formas de implantacion. 
4) Coherencia con loe programas y objetivos. 
5> Formas de evaluacibn. 

RBNQIMIBffTO BSCOLM. 

A. - REPROBAC tON. 
1J Htlmero "global". 
2> Porcentaje "global". 
3) Nttmero por objetivo o krea.. 
4) Porcentaje por objetivo o a.rea. 
5> Estrategias correctivas. 

B. - APROBACIQN 
1> Nt:lmero "global". 
2l Porcentaje "global", 
3J Nttmero por objetivo o Area. 
4> Porcentaje por objetivo o area. 

C. - .QBSERCION. 
1) Nttmero "global•. 
2) Porcentaje "global", 
3) Ntlmero por objetivo o a.rea. 
4) Porcentaje por objetivo o ll.rea. 
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S> Estrategias correctivas. 

D. - PROHOCION. 
1> Ntlmero "global". 
2> Porcentaje "global" 
3> Ntlmero por objetivo o Area. 
4> Porcentaje por objetivo o &.rea. 

SITUACION OS EGRESADOS. 

A. - OC:UPACION ESPECIFtc;A QR LOS IGRBSApOS. 
1J Tipo y funciones. 
2J Numero de tipo y funciones. 

B. - EGRfiSAQOS INSERTOS BN AREN? PROFBSIOtfALES PMA LOS oug FUERON. 

CAPACITADQS. 
U Ntlmero "global• por cArrera y por &.rea eapeclfica. 
2) Porcentaje por carrera y/o por &.rea eapeclfica. 

C. Egresados ipaertoa ep t.roaa profe1iopale1 oara 101 que no fueron 

capacitadoa. 
l.l NO.mero "global" por carrera y/o por &.rea eapeclfica. 
2> Porcentaje por carrera y/o por &.rea especifica. 

p. Egresados desocupados. 
U NO.mero "global" por carrera y/o Area especl fica. 
2> Porcentaje por carrera y/o por &.rea especifica. 
3> Tipos de impedimentos. 

Con el objeto de continuar con loa trabajo& destinados a elaborar 

un curriculum profesional del psicC>logo mexicano m&.s acorde con las 

necesidades del pala:, se reunieron una vez mas loa representante& de 

las 11niversi::!ades miembros del CNEIP, en eeta vez se fijaron la tarea 

de analizar loa diversos currlcula en vigor, basAndose principalmente 

en las decisiones tomadas en los talleres realizados anteriormente, 
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Una de las caracter1sticaE que se encontraron en este anttliais, fue 

que la mayor la de los planes de estudio de las diferentes 

universidades, estaban elaborados de acuerdo con un marco tebrico 

convencional, este consistia en ofrecer al alumno una amplia gama de 

informacion, la cual no tenia como meta objetivos preci!os 

definidos¡ en consecuencia, los conocimientos que .le daban al 

estudiante durante la carrera no estaban dirigidos a proporcionarle 

las técnicas que constituyeran un bagaje instrumental suficiente, que 

lea permitiera el desarrollo ..Se programas guiados por estrategias de 

intervenc!On coherentes. 

También se observo que loa conocimientos prllcticoa que estaban 

contenidos en loa planes de estudio, no coincidlan en la mayorla de 

loa casos con lo que loa egresados se encontraban en el ejercicio 

profesional. El servicio social no estaba contenido en el conjunto 

de actividades que se requerlan para asegurar la preparaciOn y su 

cumplimiento no aseguraba que se realizara en realidad un trabajo 

profesional donde los egresados pusieran en pr~ctica los 

conocimientos adqul ridos y que beneficiaran a la comunidad. 

La mayorla de los currlcula ae caracterizaba por la. primacla del 

verbalismo; como consecuencia, no se especificaban la.a actividades 

que deberlan desarrollar profesores y alumnos y no se contemplaban 

formas de ser distintas dentro del proceso de enseftania aprendizaje. 

Los conocimientos teDricos que estaban contenidos en el plan de 

estudios, se consideraban como fundamentales, sin tomar en cuenta las 
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exigencias prActicaa que se demandaban, ya que eataa tenlan un papel 

subordinado. A pesar del rol principal que tenla la teorla, loa 

planes de eatudio careclan en au mayorla de una concepcibn tebrica 

rectora y no ee concebla a la teorla como la realizacibn de una 

practica. 

En muchoa planes de estudio no se encontraron seouenciaciones 

lbgicaa entre loa contenldoa, ni una aeriaciOn vertical entre las 

materias que fuera verdaderamente adecuada, ni ae descubrieron 

integraciones hori zonta.lea entre las materias que ae llevaban de 

manera simultanea. 

Por otro lado, al no ezistir objetivos profesionales claros y 

definidos, no se contaba con una currlcula que fuera capaz d~ evaluar 

a los miamos, t.a :falta de criterios de evaluacibn ocasione. que una 

gran parte de universidades privadas •e incorporaran a las 

universidades oficiales, ya que loa requisitos de incorporacibn no 

exigian ciertos aspectos tales como orientacibn de los programas, 

recursos, etc., obligAndolos al•plemente a cumplir con diapoaiciones 

de la legislacion correspondiente. 

Por tlltimo, debido a la diversidad: de las materias en los di a tintos 

planes de eatudio 1 ae exigla una gran cantidad de profesores, ea to 

ocasionb _que se l,imitara la comunicacibn entre ellos, y por lo tanto 

la supera.cibn académica iba a aer diflc11 de plantear, ya que 

implicaba una gran diveraidad de programas lo que ocasionarla a fin 

de cuentas en mayor medida el aislamiento. 

64 



Como resultado de este anAliaia se hicieron recomendaciones a las 

escuelas a fin de subsanar loa problemas detectados. De entre estos 

se encuentran los siguientes: 

!•ller de San MJ.auel Regla. 

• Detectar los problemas que debe resolver el psicblogo como 

profeaionista, por regiones o a.reas geogrAUcaa y buscar que los 

currlcula acad6micoa se ajusten a las necesidades planteadas de esa 

manera, como base en los acuerdos de Cuernavaca y las conclusiones 

de los talleres de Jurlca y cocoyoc. 

• Hacer una evaluacion de muestras de poblacHm estudiantil de los 

tiltimos semestres de la carrera aal como de los egresados y 

comparar loa datos que resulten con las pretencionea de los 

programas actuales y con el perfil profesional elaborado en Jurtca. 

• Elaborar un instrumento de anAlisia de la consistencia de 101 

contenidos curriculares, determinar loa objetivos profesionales y 

ver su efectividad en lo que respecta a la adquisioiOn de destrezas 

profesionales. 

• Estudiar las relaciones entre las actividades académicas y 

administrativas en términos de su congruencia con el objetivo de la 

formaciOn profesional y determinar loa recursos con loa que cuenta 
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una inatitucion para llevar a cabo el cambio de loa planea de 

estudio. 

• Hacer explicltoa loa marcos teOricoa que se hallan en la base de 

loa distintos currtcula y determinar las caracter1atioaa de la 

poblacion a la que van a servir las universidades para precisar 

loa objetivos del. plan de eatudioa. 

• Intercambiar programas e informaciOn sobre lo• planes de estudio 

entre las universidades, 

• Difundir las concluaionea de Cuerna.vaca, Jurlca, Cocoyoc y las de 

San Miguel Regla a todos loa niveles y comprometerse a llevar a loa 

organismos pertinentes las diversas conclusiones a las que se 

llegue en loa cUetintoa trabajoa realizados por el Consejo, 

asimismo informara a la Asamblea del CNBIP del resultado de dichas 

cuestiones. 

• Integra al servicio aoctal a loa planea de eatudio de acuerdo a la 

declaraciOn de rectores en la asamblea de ANUIES celebrada en 

Vtllahermo1a, Tabasco. 

• Llevar a cabo, antes de la Aeamblea de Coahulla un taller nacional 

y posteriormente talleres regionales de diaefto curricular, en loa 

que los participantes deberA.n presentar los materiales producto del 

trabajo realizado en cumplimiento de las recomendaciones en este 

taller de san Miguel Regla. 
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• Sugerir a la asamblea de Hazatlan que como tema de la reunHm de 

enseftan'Z.a e investlgaclon en Psicologla a celebrarse en prbximo 

afto en Coahuila, se tome el de "proyecto para la construcciOn de 

un nuevo curriculum profesional del psicblogo", A dicha reunibn 

se llevar-.n ponencias de car~cter institucional, loa cuales 

constituiran el nticleo de loa trabajos. 

• Reiterar la peticiOn de la UNAM de que integre a lae escuelas 

incorporadas a loa programa! de superacibn acadc&mica y aolici tar 

que ofrezca una mayor flexibilidad en las opciones curriculares a 

las que puedan adscribirse dichas escuelas. Dicha flexlbllldad 

podrla consistir, en el mejor de loa casos, en la posibilidad de 

que estas escuelas se incorporasen tanto a plane11 "tlnicos" como 

"combinados", que integren elementos de cualesquiera de las 

currlcula viqentea en la UMAK y que se adapten a un modelo ajustado 

a las necesidades de cada escuela en lo particular. 

• Producir material did&.ctico pertinente al perfil profesional de 

Jurlca con base en: 

a) Materiales didacticoa ya existentes en escuelas con currlcula 

derivados a partir del perfil profesional. 

b) Material didactico en escuelas con currlcula tradicionales, que 

sea "rescate.ble" a través de un proceso de redefiniciOn 

editorial. 

e> Oeterminacibn de problemas curriculares comunes a varias 

universidades para establecer grupos de elaboracibn de material 
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did&.ctico con base en el perfil de Jurlca. Bato puede hacerl!!le 

paralelamente al pror.eao de dlsetio curricular y/o a programas de 

lnvestigacibn y aervicioa l!!IUbaididadoa. 

d) Seleccionar manuales e inatructivoa de laboratorio y servicio 

potencialmente integrables en paquetea curriculares de apoyo. 

e) Se sugiere por ttltimo, la conatitucibn de una comiaibn académica 

de planeaciOn y auperviaiOn del material did•otico. 

La enaeft.anza de la Paicologla en el pala preaenta en su desarrollo 

ti:ea grandes limitaclonea: 

1. - Una tencSencia incontrolada al oreclalento y expanait>n an•rquicoa, 

con lo. lOglca del aercado como tlnico criterio reCJulador. 

2. - Una propenaibn a r~producir lo• eaquemaa de eatructuracibn, 

tranamio10n y ejercicio del oonoctalento paicolbgico establecido• por 

la UNAM en au desarrollo, con la conaeouente incidencia en laa 

escuelas de reciente creacibn de loa problema.a de indefinicibn 

disciplinaria y carencia de identidad profesional presentes en la 

lict:nciatui·a de la tJNAM, y atan no resueltos por ella. 

3. - Una diapoaicibn permanente de laa eacuelaa de Paicologla a 

construir sistemas eduoat.1voa fundamentados en el principio de la 

educaciOn por conocimiento, lo que lleva inevitablemente a producir 

sistemas cerrados y autocontenidoo de conocimiento, con nula o escasa 

preparacibn en el ejercicio mismo. 

La enset.ianza de la Paicologla requiere por consiguiente, explorar 

nuevos y ma.s comprometedores ensayos educativos. En este sentido, 

los curr1cula de Psicologla deben concebirse ya no como entidades 
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constituidas por legados histbricos con vigencia temporal y situacH>n 

ilimitada, sino como proyectos disciplinarios y sociales que 

impliquen nuevos pero bien fundamentados experimentos educativos. De 

esta manera, la enaet\anza de la Psicologla debe satisfacer en el 

futuro un conjunto de requisit.oa pedagbgicos, si ae desea en lo 

mediato trascender su problemlltica: debe, en primer lugar, 

racionalizar su crecimiento, adecuando el ritmo de su desarrollo a 

las posibilidades y necesidades profesionales del entorno social, 

estableciendo para ello poli ticas definidas de desarrollo y 

erecilliento en escala nacional <Corral y Preciado, 19871 Lbpez 

Sierra, 1980 ) • 

Se debe construir sobre la buse de perfiles profesionales 

generales, pero adecuados a las circunatanoiaa y particularidades 

idioaincraticas de de1arrollo de las regiones en que •• ejercera.. 

'l'ambit!n debe tener una orientacibn fundamentalmente profesional, 

dejando para loa posgrados la formacibn de investiga.dores con una 

elevada calificacHm y competencia cientlfica, e inculcarse una 

actitud modesta en cuanto a la cantidad de loa objetivos y contenidos 

por transmitir, partiendo de la premisa razonable de que no importa 

tanto lo que se apr.enderA, sino el de&arrollo en lo& alumno& de una 

actitud sobre lo que se aprendera. 

Por Ultimo, en cada caso particular la enseflanza de la P&ioologla 

debe representar un compromiso epistemolbgico y social expllcito con 

el ejercicio de la disciplina, reconociendo ést.e no sobre la base de 

la deslegitimacibn de la historia, sino desde y con la bptica de la 
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historia como trasfondo de su decisibn. De nosotros los psicblogos 

y de nuestra creatividad educativa, depende, en mucho que la historia 

no siga siendo la l:t.pida debajo de la cual yacen nuestras buenas· 

intenciones C Preciado y Rojas, l.989). 

Respecto al mercado de trab&jo ea evidente la presencia de 

problemas que la falta de planeacibn de la carrera ha generado. De 

este modo, con el crecimiento desmedido de escuelas que imparten la 

carrera de Paicologla aumentaron tambit§n las eapecializacionea y las 

aemiespeclalizaciones a nivel de licenciatura. Los egresados no 

obstante, se intercambian de un campo a otro en el mercado de 

trabajo, es decir, quienes cursaron un •rea determinada no la laboran 

necesariamente sino que desempetian funciones de otras a.reas, 

Por otro lado, ", •• loa empleadores de psicblogo han mostrado un 

gran desconocimiento de su potencial profesional, aaign:Lndoles 

funciones ortodoxas -diagnbstico y evaluacibn principalmente- en 

campos tradicionales -aeleccibn y desarrollo de personal y 

alteraciones del comportamiento.. (Fuentes y Urbina, 19891. 

El mercado de trabajo funciona de la mi1ma forma para todos los 

individuos 1 emple6.ndolos y remuner•ndolo11 en t:uncibn de la oferta y 

la demanda de trabajo o de la productividad marginal de cada uno, que 

a su vez, depende de su perfil educativo CGOmez, l.982>. 

En pocas palabras quien es té mejor preparado profesionalmente 

tendra nlejor remuneracibn y podr.l cubrir las necesidades que el 
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proceso productivo le impone de acuerdo a la teorla del cap! tal 

humane. 

En el caso del psicblogo el mercado laboral eatA estructuralmente 

dividido en partes altamente desiguales y segmentadas entre si. Las 

categor1aa ocupacionales que se diferencian en salario, estabilidad y 

condiciones laborales dependiendo de los requisitos educativos 

exigidos para el acceso a ella (Huiloz y Hern&ndez, 19SDJ 1 son 

evidentes en egresados de unive.~aidadea privadas respecto a aquellos 

que provienen de universidades J)tlblicas. 

Lo anterior se agudiza con el hecho de que el aumento de peraonaa 

con titulo que se disputan el acceso a los eacaaoa puestos, han 

llevado a la devaluacibn del titulo y a la bbsqueda de mayores 

niveles de acreditacibn con la esperanza de alcanzar una aituacibn de 

ventaja en la fuerte competencia del mercado de trabajo (Gbmez, 

19791. 

En este sentido, el objetivo de investigaciones como la presente 

radica en determinar el real funcionamiento del mercado de trabajo y 

su vlnculacibn con el tipo de t:ormacibn profesional adquirida. Esto 

implica el an&lisis de los requisitos y obst&culos al solicitar 

empleo, de los factores que impiden la colocacibn a nivel 

profesional, de las kreas sectores que ofrecen mejores 

pos!biliodades de desarrollo profesional y de las exigencias 

formativas e informativas que hoy dla se demandan para el ps~cOlogo. 
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CAPITULO V 

llBTODOLOG A 

La presente inveatigacibn surge de la necesidad de analizar el 

proceso de insercibn profesional del egre•ado al mercado de trabajo, 

con un doble propbaito. Bl primero y rd.& inmediato conaiate en 

generar datoa aiatematizadoa que puedan ser incorporados en el diaei\o 

de propuestas de formacibn profesional del p1icblo90 en el marco de 

los profundos canlbioa que eatl. viviendo la aociedad mexicana. El 

segundo, ae orienta hacia la configuracibn de eacenarioa futuros de 

actividad profesional que le aseguren a la Paicolog1a la posibilidad 

de impactar con mayor fuerza a la sociedad en 1011 aftas que estAn por 

venir. Por au naturaleza, este tllt.1110 proptusij:.o tiene un car"-ctctr 

prospectivo. 

OBJETIVOS. 
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1. Determinar los mecanismos de insercion del egre.sado al mercado de 

trabajo profesional. 

2. Determinar si la formaciOn profesional ofrecida en la FES 

ZARAGOZA, le ha permitido al egresado incorporarse al mercado de 

trabajo, 

3. Caracterizar el mercado de trabajo profesional al que se ha 

incorporado el egreaado de Psicologla: 1natitucibn, salario, 

funciones profesionales, puesto, posibilidades de movilidad 

laboral. 

4. Determinar laa caractert1tica1 educativas y de relaciOn que el 

egresado plantea como neceaaria.11 para su incorporaciOn al mercado 

de trabajo. 

RIPOTBSIS. 

- El egresado de la carrera de Psicologla de la PES ZARAGOZA 

desarrolla actividades técnico-adminiatrativas, en el mercado de 

trabajo. 

El egresado de la carrera de Psicologla de la FES ZARAGOZA cuenta 

con una fOL'8.C1lJn profesional que le permite incorporarse a nivel dC! 

mandos medios en las instituciones o empresas en que participa, 

SUJBTOS 

La muestra fue no aleatoria de tipo intencional compuesta por 52 

egresados de 10 generaciones de la carrera de Paicologla. Todos los 

egresado11 cursaron el Plan de Estudios vigente, lo cual permitilJ 
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asegurar que de manera general el tipo de programas, actividades, 

contenidos 1 sistema de evaluacibn, etc. fue el mismo para todos loa 

egresados. 

DISEllO 

Se diset\O un eatudio de tipo exploratorio de una sola muestra. Su 

funcibn fue el obtener una primera aproximacibn con el objeto de 

estudio, al mismo tiempo que se piloteo el instrumento empleado, 

INSTROHBNTO. 

Bl instrumento diaeAado fue un cuestionario <Anexo 2> 1 cuyo objetivo 

fue el determinar la relaoibn entre formacibn profesional y perfil 

profesional en el mercado de trabajo. Bate cuestionario constb de 87 

reactivos: 56 cerrados y 31 abiertos. 

El cuestionario se intregro por tres aecciones: 

Datos Per11onales. su objetivo fue obtener informacU>n de las 

caracterlaticas personales del egresado: nombre, generacHm, sexo 

edad, estado civil. 

Datos Escolares. En esta secciOn ae integraron los reactivos que 

tienen que ver con la apreciaciOn del egresado respecto a su 

formaciOn profesional, incluyendo el servicio social y la 

ti tulacion. Caracteri<taciOn de la Empresa o inatitucion. La 

funcH>n de esta aecciOn fue el determinar el perfil de las 

instituciones donde el egresado se ha insertado profesionalmente, 
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asl como el car&.cter de la participacibn profesional del 

psicblogo en ellas. Por esta razOn, incluyo reactivos 

relacionados con las funciones 1 puestos, .salarios, posibilidades 

de promocH>n o ascenso, mecani:1mos de incorporacibn al mercado y 

conocimientos, habilidades y rasgos de personalidad con que debe 

contar el egresado al de!empeflar su actividad profesional. 

RECURSOS. 

1. Humanos. 

a> Do! pasantes de servicio Bocial de la carrera de Psicologla. 

b) 0011 profesores de la carrera de Psicologla. 

2. Materiales. 

a> Papelerla: hojas, lapices 1 plumones. 

bJ Computadora. 

cJ Un cubiculo. 

d> Un archivero. 

e> ImpresiDn de cuestionarios. 

PROCEDIMIENTO-

La investigacibn se realizo en seis etapas, que a continuacibn se 

detallan. 
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Etapa Introductoria. En ésta etapa se analizb el proyecto de 

lnvestigacibn de Mercado de Trabajo Profesional del psicblogo, y se 

determinb la llnea de investigacibn en se9uianlent.o de egresados. 

Durante enta etapa se desarrollaron actividades de bbsqueda y 

revisibn biblio9rllfica¡ asl como de a&istencia a eventos académicos 

relacionados con la tema.tica general de investl9acibn, Debe 

aclararse que la revisibn bibliogra.fica fue una actividad que 

continuo desarrolla.ndose a lo largo de toda la lnvest.igacibn. 

Blat>oraclbp de d!reotorio1. Bn ésta etapa se elaborb un directorio 

de egresados a partir de la lnfor111acibn obtenida en la preinscrlpoibn 

al. VII Examen Profesional Objetivo y de un cuestionario 

ap11cado a 191 egresados. Con eatoa datos ae organizb el directorio 

con el que ae trabajarla a lo largo de la lnveatigaclbn. 

Oisefto del instrumento. Bl propDaito de ésta etapa fue el di&efl.o de 

un cuestionario que permitiera obtener informacibn relativa al 

proceso de incorporacibn del egresado al mercado de trabajo. Para 

e1lo se anali"Zaron loa datos obtenidos del cuestionario aplicado a 

los 191 egresados, del cuestionario aplicado a laa tres primeras 

generaciones de la carrera <Berrera 1 1989> y de cuestionarios de 

seguimiento de egresados elaborados en el Instituto Tecnolbgico 

Regional, en la Universidad AutbnomT· :··let~opo\.:1.tr;na y en el Instituto 

Politécnico Nacional. 

76 



Apl1cac1on del cuest!onario. Durante esta etapa se distribuyeron a 

domicilio 150 cuestionarios, de los cuales sblo se pudieron recuperar 

52. El resto, a pesar de iniatir varias veces en las visitas 

domiciliarias no se pudieron recuperar. 

Ants.lisia de loo datos. En esta etapa se proceclib a realizar el 

an!llisis de la informacibn contenida en los cuestionarios de acuerdo 

a las secciones que lo integraron. Loa resultados se agruparon por 

frecuencias y porcentajes, los cuales fueron organizados en tablas, 

gr&ficaa y cuadros con el fin de poder ilustrarlos. 

Infome Final. tos datos ee agruparon en cuadros por reactivo. En 

relaciOn a los indicadores que contiene el cuestionario, ae 

presentaron los cuadros con su an6.liais, enfatizllndose en ellos lo 

que las frecuencias imUcaban. La informaoiOn obtenida permitib que 

se plantearan nuevas interrogantes respecto a las variables evaluadas 

que podrlan proporcionar maa datos aobre los factores que influyen en 

las posibilidades de acceso y promocHm laboral. 

El informe se elaborb considerando el énfasis hacia los aspectos ma.s 

relevantes para la carrera de Psicologla. En dicho informe se 

plantearon algunas de las limitaciones prActic:as que tiene el 

realizar estudios como el que aqul se presenta; la distribucibn de 

cuestionarioa; el regreso de cue!lt.ionarios; la limitacibn de 

recursos 1 el desconocimiento del campo que va a ser inveatigado, 

entre otros, 
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CAP ITDLO VI 

R B s o L T A D o s 

La muestra estuvo integrada por !52 egresados pertenecientes a 10 de 

las 13 generaciones que han egresado de la PBS Zaragoza, el 55. ª' 
pertenecla al sexo femenino C28> y el 44. 21 del sexo masculino C231. 

De los egresados entrevistados el 501 eran casados y el 501 solteros. 

De la muestra el 36. 51 estaba titulado (Tabla 1, Anexo 1>, mientras 

que el 63. 41 atan no habla obtenido au titulo profesional. De éste 

fil, 41, el 24. 21 seftalb que no se habla titulado porque no aprobb el 

Examen Profesional Objetivo, el 21. 2s mencionb que ésto se deb1a a 

problemas administrativos¡ el 1s.1s a que iniciarlan su trabajo de 

tesis proximamente y otro 18.11 debido a causas personales (Tabla 2 1 

Anexo 11. 
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f.STA 
S"LIR 

rrns 
l.lf LI 

f~ij DEBE 
BWUBJLGA 

El 961 de la poblacibn hab1a realizado el servicio social: sin 

embargo un 201 lo considerb como un trAmite obligatorio y el L2~ sblo 

lo convalido (Tabla 3, Anexo ll. La Tabla 4 del Anexo 11 muestra la6 

instituciones donde los egresados realizaron el servicio social. 

Las &.reas de Psicologla en que se incorporaron los programas de 

servicio social que los egresados desarrollaron, se ilustran en el 

Cuadro 1. 

ARBA DB LA PSICOLOGIA 
Educativa 
Cllnica 
Social 
Industrial 
Investigacion 
General 
Psicologla de la 11alud 
No dio informacibn 

CUADRO 1 

FRECUENCIA 
13 

7 
11 
10 

3 
2 
2 
2 

PORCENTAJE 
26 
14 
22 
20 

6 
4 
4 
4 

Es importante observar que de acuerdo a la opinibn de los egresados 

ablo a un 381 de ellos se les brindb la oportunidad de ser 

contratados profesionalmente una vez terminado el servicio social 

<Gr&.fica 1). Al 58' restante no se le contratb, entre otras causas 

(41. 3'1, debido a que no hay plazas para psicblogos <Tablas 5 y 6 del 

Anexo 1>. 

Por otro lado 1 el 7~i de la muestra aen.alb que la formacibn 

adquirida durante los estudios profesionales le permitib desempeñar 

satisfacloriamente el servicio social debido a que ésta era buena 

C56. ?to, entre otras causas. 
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Formación adquirida en la FES Zaragoza 

gráfica 1 

gráfica 2 
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SOlo en el 221 de los casos se set\alb que no se proporcionaron los 

conocimiento& y las estrategias que permitieran desemper\ar 

adecuadamente el servicio social porque la formacibn adquirida habla 

sido muy inadecuada <90, 9\). 

Por otra parte, la GrAfica 2 ilustra que el 65, 31 de loa 

egresado• aedalaron que la formacibn adquirida en la FES Zaragoza les 

proporcionb loa elementoa neceaario11 para colocarse a nivel 

profesional, ~ato ae debe en su mayorla a que se conaiderb que la 

formaciOn adquirida era muy completa ( 471). <Ver Taba! 7>, 

Pese a lo anterior, el 28. 81 aeftalb que la t:ormacibn adquirida no 

lea habla servido para colocarse profesionalmente porque es muy 

incompleta (601). El 5, 71 de la muestra de egresados no proporcionb 

informaclbn <Tabla 8), 

El cuadro 2 muestra los conocimientos que en opinibn de loa 

egresados se adquirieron a lo largo de su formacibn profesional 

tGré.fica 3l, Este mismo cuadro presenta también los conocimientos 

que de acuerdo a loa egresados se requerir&.n para el ejercicio 

profesional en los prbximos 5 atioa, 
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Diversos campos 
de aplicac!On de 
Psicologla 
Metodologla de 1n
vestigac1bn 

Diversos enfoques -
de Pa icologla 

Teorlas del Apren
izaj e. 

Perispectivas bio .. 
paicosocial del 
hombre. 

Bstadlstlca 

DinAmlca de gpo. 

Conoc. terapetlticos 

Diaeftos de interv. 

Apllc. de pruebas -
Psicol.Oglcas 

Ca.tegorlas dlalec. 

Teorla de Piaget 

Terapia de Juego 

Experiencia cllnJ.ca 

Cefalea 

Hi pertens ion 

Educ. especial 

Atenc. comunitaria 

Bva.l. curricular 

Neuropiscologla 

No dio informaciOn 

CUADRO 

90. 31 

67. 31 

59. 61 

28. 81 

7. 6• 

7. 6• 

7.61 

7.61 

7.U 

5.n 

3. 8• 

1. 91 

1.9• 

1. 91 

l. 9• 

l. 9• 

l. 9• 

1.n 

l. 9• 

15.31 
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CONOCIHIBNTOS REQUERIDOS EN LOS 
PROXIMOS AAOS 

Estrategias de 
E:valuaciOn 981 

Diaeli.oa de In ter-
vencibn. 981 

PlaneaciOn 55. 71 

Paicologla Indua-
trial 30. 71 

Actual! zados -21. 11 

AplicaclOn de Prue-
bas P1icolog1cas. 21.11 

Relacibn teorla-
pr•ctlca 15. 31 

Metodolog1a de -
InvestigaciOn 7. 61 

Paicologla Cl1nica 7. 6• 

computacion 7. 6• 

Dominio Conceptual 11. 51 

No informo 26. 91 
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El cuadro 3 presenta las habilidades que loa egresados adquirieron 

a lo largo de su formacibn CGrAfica 4> y aquella• que en opinibn de 

los egresados entrevistados el paicb1ogo deberA dominar en loa 

prbximos cinco aftoa. 

llABILIDADBS ADQUIRIDAS 

Bvaluac1bn a pacientes 
Habllldac!ea c!e InteJCV. 
Blb1 toa Intelectuales 
PlaneaciOn 
No informo 

CUADRO 

981 
981 
90. 31 
55. 71 
7.H 

llABILlDADBS RBQUBRIDAS BN LOS 
PROXIMOS MIOS 

HetodoUu¡licaa 
Man.ej o de Grupos 
AtencU>n a Pac1entea 
Bspertencia laboral 
t~o inforJAb 

17. 31 
15. 31 
13. 41 

9. 61 
28. 81 

Bl cuadro 4 muestra loa r&•Qoa que da acuerdo a loa e9re1adoa ae 

promovieron durante au foraacibn profea1ona1 tGrlf1ca 51. Bl mismo 

cuadro contiene loa raagoa que desde su perspectiva deberan 

promoverse en la forma.cibn profesional. 

RASGOS PROMOVIDOS 

Iniciativa 
Reaponaabilidad 
compromiso 
Criticidad 
creatividad 
An!lliais 
No infonnb 

CUADRO 4 

71.11 
61. 51 
11.u 
41.41 
33. 31 
16. 61 

8. 31 
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RASGOS REQUERIDOS EN 
LOS PROXIMOS AllOS 

Responsabilidad 
Btica 
Compromiso 
Independencia 

No informo 

251 
17. 31 
15. 31 

9. 61 

26. 91 
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En cuanto al llrea en la que los egresado!! se sintieron mejor 

formados (Gra.fica 6> se encontrb que el 59. 6l. mencionb que fue la 

educativa; el 48l. la cllnica; el 32. 6l. menciono al Area social¡ 13. 4t 

metodologla; 7. 69l. en todas, 

Otro de los aspectos que incluyb el presente estudio fue la 

determlnacibn de la orientacibn que deberll tener la formacibn 

profesional del psicblogo en los prbximoa all\os 1 considerando la 

experiencia que tienen en el mercado de trabajo (GrAfica 7>. De 

acuerdo a este criterio, los egresados expresaron lo Biguiente: 

ORIENTACION 

General 
Integral 
EspeciaU2ada 
Otra 

CUADRO 5 

FRBCUBllCIA 

5 
28 
20 
1 

PORCENTAJE 

9. ~· 
53. 81 
38. 41 
1. 91 

Las principales razones por J.as que ae1'alaron que la orientacHm 

para J.a formaciOn profesional debe ser integral es que en la 

actualidad se requiere de varias disciplinas para la solucibn Ue 

problemas <21. 4\) ¡ es rn:ts completa C10. 7t.J ¡ y asegura un buen 

desempen.o en cualquier campo de trabajo (10. 71>. El 28. 5l. de loe 

egresados que mencionaron que la formaciOn debe ser integral no 

especificaron las causas. 
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Por au lado, quienes plantearon que la formaciOn profesional debe 

ser general comentaron que eata perspectiva constituye la base de la 

actividad pro~eaional < 401> ¡ ea necesaria para el buen deaempeJ\o 

profesional < 201l l la Paicologla no puede enfrentar problemas de 

manera aislada (201); y, que tanto en lo social 0011.0 en la producciOn 

la demanda aa 1 lo exige ( 201). 

En cuanto a la propuesta de una formacibn profea ional mk& 

eapecialh:ada ae 1edalO que de e1ta permitir&. dominar un campo de 

conocialento U.1 eUclenteMnte ( 451) 1 y que aoluoionarla el problema 

de 1naec¡ur1dad cuando ablo •• •abe un poco de todo (151). Bl 101 de 

101 egre11adoa que se inclinaron por •ata perapectiva no eapecificaron 

laa razones de ello. 

En opinibn de 101 egresad.os la educacU>n en loa prbximo1 cinco af\oa 

tendra. un papel fundamental (251); ain e1ftbar90, va a aer mla t~cnica 

y menos creativa (13. 41) y ae baaara. en la formacibn de mano de obra 

barata. Un 30. 71 no contesto el reactivo. 

Bn cuanto a loa prograaaa de for11&oibn docente 101 egresados 

expresaron que ea fundamental que dichos programa.a aean mks acordes 

con las nuevas exigencias sociales <41. 3•>, debido a que la sociedad 

ea cada vez m•s compleja y al el personal que forma a los ps.icblogos 

no contempla eata din&.naioa dif1cilmente podr.\ capacitar 

eficientemente al paicblogo. 
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En este mismo rubro debe seftalarse que un 31. 21 no ha previsto el 

problema de la formacibn de docentes debido a gue de acuerdo a su 

punto de vista no se concretan en acciones pr•cticas que se puedan 

llevar a cabo. 

En relacibn al proceso de inaercibn laboral en •1 mercado de 

trabajo se observo que el 88. 41 de la muestra entrevistada trabaja, 

mientras que el 11.51 no lo hace <GrAfica B>. De loa que trabajan 

(88. 41), el 69. 51 lo hacen como paicblo9oa, el 28. 21 ae deaempeftan en 

otras actividades y el 2.11 no proporciono infomaciOn <Grlfioa 9). 

El sueldo actual de loa egresados se distribuye de la aJ.9uiente 

forma: 

CUADRO 6 

SALARIOS 

a> 1 a 2 salarios m1nimos 
b) 2 a 3 salarios 11.lnimoa 
c> 3 a 4 salarios mlnimoa 
d> 4 a 5 salarios mlnimoa 
e> 5 a 7 salarios 1nlnimo1 
f) H•a de 7 salarios mlnimos 
gl variable 
hl No proporciono informacibn 
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PORCENTAJE 

131 
23. 91 
39.11 
4.n 
6. 51 
4. 31 
6. 51 
2.11 



lnsercion .laboral 

grafica 9 
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En la Gr&.fica 10 ae observa que el sector al que pertenecen las 

empresas o instituciones donde laboran los psicblogoa egresados de la 

FES Zaragoza ea el siguiente: el 71. 7• de los e9resados se ha 

incorporado al sector pbblico; el s. 6W. al privado¡ el 4. 31 a 

Asociaciones Clviles: y el 1s.11 no proporcionb informacibn. 

tas instituciones o empresas se ubican en dos ramos de la. 

produccibn: St!t'Vicios <7611 y el industrial (2.11>, el 21. "' de la 

muestra no eapeci t:icb a que ramo pertenece la insti tucibn o empresa 

donde trabaja. Dado que los ec¡reaadoa entrev11ta<1os radican en el 

o. P., o en el &.rea conurbada no t:ue posible entrevistar a egresados 

incorporados al sector agropecuario. 

En cuanto al ramo industrial, debe precisarse que las eapresaa a 

laa que se incorpora el 7. 81 de los egresados entrevistados ion 

naciona1es y se catalogan en el rubro de la mediana empresa. 

En el ramo de servicios < 7611, se observb que el egresado se 

inserta en instituciones que brindan servicios <Grllfica 11> en los 

8iguientes rubros: 

CUADRO 1 

TIPO DE SERVICIO 

l.. Educacibn 
2. Salud 
3. Ecologia 
4. Orqanizacibn social 
s. Otro 
6. No dio informacibn 

93 

PORCENTAJE 

72.9• 
27. º' 
21. 6• 
13. 51 
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En la GrAfica 12 se puede observar que loa principales problemas 

que resuelven las instituciones donde trabajan los p&icblogos son los 

al9uientea: 131 

rel.acionan con 

de capaci taciOn profesional y 

el 6.rea de salud¡ 10. 8 con 

técnica; 10. 81 se 

la formaciOn de 

profesionistas; y e. 61 se responsabilizan de la atencibn de problemas 

paicOlogicos emocionales. El 4. 31 de la muestra no contestb la 

pregunta. 

La poblacion que atienden las inatit.uoionea en las que trabajan los 

egreaadoa eat.A compuesta principalmente por profeaioni1tas y tllffcnicos 

( 15. 221) ; adoleacent.ea ( 10. 81); poblaci On general ( 10. 81) ¡ menores 

trabajadores de la cal.le (8. 61); personas de escasos recursos 

<B. 691); y, niftoa en edad eacolar <e. GI). Bl e. GI de loa egre11ados no 

proporcionaron 1nformac1bn al respecto <Gr•fioa 13>. 

Respecto a loa procesos de capacit.acibn laboral y de formaciOn de 

recursos humanos dentro de las empresas e inatituoionea se encontro 

que el 56. 51 de ellas cuenta con programas estructurados que asptrsn 

a mejorar la calidad profesional de sus empleadoe. Bate aspecto sin 

embargo, no constituye elemento indiapenaable para el 36. 91 de éstas; 

el 6. 51 de los egreaadou no proporcione. informacibn al rea pecto. De 

6ste 56. 51 de 1nstituciones que fOrD\a sus recursos hwnanoa, el 46.1' 

los forma a nivel técnico; el 30.11 a nivel profesional¡ el 3. BI a 

n.tvel de posgrado y otro 3. 81 en 1nvest1gac10n. 
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t.a misma tendencia que a nivel general se observa en este rubro, se 

presenta para lea programas de capacitacibn de psicblogos, ya que 

sblo en el 51. 91 de las instituciones existen programas de 

capacltacibn par& psicblogos mientrae que en el 32. 61 no los hay. 

El 15. 31 de los egresados no contestaron etita pregunta. 

Aquellas instituciones que ofrecen programas de mejoramiento de sus 

recursos humanos, particularmete de tipo psicolbglco lo hacen debido 

a que: los psicblogos lo solicitan dentro de la institucibn t11.11 o 

bien fuera de ella <14. BU; este profesioniata requiere actualizarse 

y retroalimentarse en clrculos de trabajo; es una lmPortant.e 

posibilidad de superacibn profesional t1. 41) 1 ae eatipulan en leyes 

que exigen la actualizacibn permanente <7. 41J. Bl 371 de los 

egresados que reciben programas de capaci tacibn profesional no 

proporcionaron las razones que los justifican. 

El 3fi. 91 de egresados que reportaron no recibir programas de 

capacitactbn argumentaron que dentro de sus instituciones: no se 

considera necesario t11. 711; los psicblogos son quienes la 

desarrollan <5. 81>; es la primera vez que se contratan paicblogoa 

< 5, 811; y, porgue es parte de sus funciones como docente. El 58, 8'5 

ele los egresados no proporciono informacJt>n en éste aspecto. 

La orientacibn actual y futura que deber.\n contener eetos programas 

se ilustra en el cuadro 7 Y en la GrAfica 14. 
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CUADRO 7 

ORIENTACION ACTUAL DE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACION 
PARA PSICOLOGOS. 

ORIENTACION 

ActualizaciOn 
Perfeccionamiento 
Compensacion 
No dio lnformacibn 

57. 61 
21. 11 

6. 51 
39. 11 

ORIENTACION FUTURA DE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACION 
PARA PSICOLOGOS !5 AAOS> • 

ORIBNTACION 

Actuali zacibn 
Perfeccionamiento 
Compenaac!On 
Concientizacibn 
No dio informacion 

69. 51 
44. 21 
15. 21 
l. 91 

17. 31 

Bn este contexto la1 estrategias de formac!On deben 11er1 po19rado1 

(61. 51J; curaos cortos (5!5, 7S>; diplomados tea. 3., ¡ y la propia 

experiencia (501>. El 17. 31 de la muestra no proporoionO informaciOn 

a este respecto. 

Uno de loa campos que en Paicologla ea preciso desarrollar ea el de 

la investigacUm en aua diferentea modalidades¡ por ello es 

importante determinar las posibilidades reales que tiene el psicOlo90 

de part.icipar profesionalmente en este campo, Al. respecto, se 

encentro que a pesar de que el se. 6• de las empresas e inat.it.uciones 

donde se incorporan los p5icetlogos t.ienen entre sus propbsitos el 

realizar investigaciOn, en ninguna de ellas este profesionista tiene 

nombramiento de investigador. El 21. 7'• de las instituciones no 

cuenta con proyectos de investigacibn debido a que su C>ptimo 

funcionamiento no requiere de éste tipo de procesos. En un 19. 51 el 

egresado reporto que no sabe si se realiza, CGrAfica 15>. 
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Del 58. 61 de las empresas e instituciones que sl z.·ealizan 

tnvestlgacibn el 22. 21 la llevan a cabo para elevar el nivel 

educativo y el 11. l\ para detectar necesidades no atendidads por 

ellas. El r!!sto de egresados no especificaron los propbsitos de la 

investlgacibn realizada. 

El tipo de inveatlgacion realizada por las instituciones se resume 

en el cuadro 8 ea: 

.co~RO s 

TIPO DE INVESTIGACION 

1. Cienti fica 
2'o . "Tecnol09ica 
3. Cient.1f1co-tecno10g1ca 
4. a•1!.Qa 
5. Educativa 
6. ot.ra 

PORCBNTAJB 

22. 21 
U.SI 
25, g1 
22. 21 
48.11 
22. 21 

Bn este tJ.ltimo rubro se encuent.ran a.reas como inveatigacibn para la 

salud, epidemiolog!a, tiacal y comunitaria. El 7. 41 de 1011 egresados 

no proporciono informacibn en este rubro. 

El uso que se planea dar a los resultados de la investigacibn se 

relaciona fundamentalment.e con la instrumentacibn de medidas que 

tiendan a mejorar los servicioa <Tabla 9 Anexo 1>. 

Los medios a través de loa que se difunden los resultados de la 

inv~stigaciein son foros académicos como congresos, coloquios, mesas 
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redondas C 25. 9SJ: revistas c1ent1f1caa y especializadas t25. 9\J; 

boletines t14. 81> ¡ informes internos <7. 4\J; libros (7. 41>; gacetas 

(7, 41); y cursos <1. 411. El 25. 91. de los egresados no especificaron 

loa medios a través de los cuales ae difunden loa resultados de 

investigacH>n. 

Respecto a la instrumentacibn de procesos de planeaciOn en las 

instituciones o empresas donde se ha incorporado profesionalmente el 

egresado ae encentro que en sblo 47. a• de '•tas se llevan a cabo 

procesoa de planeacit>n que prevean sua tendencias de crecimiento y 

deaarrollo; el 13S no cuenta con tales programas debido a que no hay 

inter6s por realizarla; el 19. 51 de lo& e9resados desconoce esta 

informaciOn; y otro 19. 51 no contesto CGrAfica 16). 

Dentro de laa instituciones en las que al ee realizan programas de 

planeaclbn ae encentro que fleta ae lleva a cabo para responder de 

manera mAa eficiente a las exi9encias sociales. El tipo de 

planeacit>n que se realiza se resume en el siguiente cuadro: 

TIPO DE PLANEACION 

Normativa 
Participativa 
Prospectiva 
Estratégica 
otra 
No informo 

CUADRO 9 

l.04 

Porcentaje de las instituciones 
que la real! za 

45.U 

59. º" 
31. ª" 
59. os 

4. SS 
4. SS 
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Por ot.ro lado, el 71. 71 de 1oa egresados señalb que en laa 

!ns t.1 tuciones donde trabajan se tienen claramente definidos sus 

objetivos <Grlt.fica 17), mientras que en el 13S de lo& casos est.o no 

ocurre, fundamentalmente porque las in&tit.ucionea donde loa egresado& 

se han incorporado son de reciente creacibn t 16. 61.) y porque no se 

cuenta con manuales de procedimiento& donde se especifiquen <16. 61); 

y el 66. 41 no especi UcO. El 8. 61 de los egresados señalb que no 

sabe al en la inatituciOn donde trabaja loa ha definido. 

Dentro de las empresas que tienen claramente definido& sus 

objetivos ae encuentra que un 12.11 definen tanto metas como 

estrategias eapec1f1cas para aloansarlas. Dichoa objetivo• planean 

alcanza.rl.os en loa siguientes plazos: 

PERIODO 

1. 1 afto 
2. 2 a 5 a.ftos 
3. 5 a 10 aft.oa 
4. otro 
s. No informo 

CUADRO 10 

PORCBNTAJB 

30. 4'I 
15.U 
4.n 

21.1r. 
28. 21' 

Por otro lado, el 73. 91 de loa egreaados aanifeatO. que las empresas 

e instituciones en las que trabajan Tequiere de la participacibn del 

psicblogo para el logro de sus objetivos; el 4. 3• no lo requiere y el 

21, 71 no contesto. Del 73. 91 c¡ue •1 requiere al paicOlogo el 11. 71 

plantea que este profesioni&ta ea necesario para seleccionar, 

capacitar, motivar, organizar y planear, por lo que constituye el 

profeaionista fundamental en el funcionamiento de la institucHm. 
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Lo anterior se relaciona con la opinibn que los egresados tienen 

acerca de su papel en la estructura ocupacional as1 para el 261 de 

las empresas la part1cipac1bn profesional del psicblogo ha sido muy 

importante¡ para el 34. 71 ha sido importante; para el 13. 1 dicha 

participacibn es catalogada como poco relevante; y, para el 8, 61 no 

es considerada como relevante, Sblo el 17. 31. de 1011 egretados no 

contestb este reactivo <Gra.fica 18). 

Un aapecto importante en el anlll1s1s del mercado de trabajo para el 

paicOlogo es el que se refiere a la planeacibn de la tasa de empl.eo 

anual que cada empresa o in1tituoibn prevee, En éste rubro ae 

encentro que solo el 19. 51 del total de empresas donde labora el 

egresado tiene previsto su nivel de empleo¡ otro 19. 51 no lo ha 

previsto; el 50W de los egresados no sabe si en sus espacios de 

trabajo se preveen tasas de empleo anual¡ y, el 111 no ·contestb 

<Gr6.fica 19) , 

Ahora bien, del 19. 51 de instituciones o empresas que preveen taaa• 

de empleo se observb lo siguiente: el 32. 61 pretenden contratar de 1 

a 10 ps!cOlogos al ado; el 4. 31 tiene previsto una contratacibn anual. 

de 10 a 20 paicblogos; 62. 51 no ha planeado contratar psicblogoa 

anualmente. 
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De acuerdo a la üpinibn de les egresados los profesionlstas que son 

m!ls necesarios en sus espacio& de trabajo se resumen en el cua..:!ro 11.: 

PROPESIONISTA 
Paicblogos 
Pedagogos 
M6dicos 

CUADRO 11 

Trabajadores Sociales 
Arqui tect.os 
No informo 

PORCENTAJE 
32. 61 
21. 71 
17. 31 
15. 21 
10. 81 
30. 41 

Respecto a la ubicacibn de loa departamentos, 11.reas o secciones en 

que se encuentra e1 paicblogo dentro del organigrama de las 

instituciones o empresas, los cuales son: departamento de recursos 

humanos < 39.1S> , t.rea de 1nveatigac10n < 13SJ , •rea de docencia 

<8. 6•>; y direccit>D (8. C51) 1 el 19. 5S de los egresado• no cont.eatb el 

reactivo <Tabla 10 Anexo 1.J. Los departamentos, 11.reaa o secciones 

que ae relacionan de manera vertica1 con laa a.reas de Paicologla eon 

los relacionados con mecHclna <13'5) 1 las subdirecciones (13\) y la 

Direcc!On T4!cn1ca te. C5S). Tanto las Areaa de Medicina (15. 21> como 

Trabajo Social <15. 2SJ y Pedagogla <S. C5S> se relacionan a nivel 

horizontal con las a.reas de Psicologla <Tabla 11>, 

Por otro lado, se observb que sblo en el 301 de las empresae e 

instituciones se tiene previsto el incremento de lt.rea& de Psicologla; 

en otro 301 de ellas no se ha. previsto au incremento <debido a que no 

les parecen necesarias o se dedican de manera prioritaria a otras 

a.reas como la medicinal; el 371 no lo .sabe C sobre todo porque el 
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psicOlogo no part.icipa en esos niveles de decisibn) y el 201 no 

contestb el reactivo. 

Las instlt.uciones que t.ienen previsto el incremento de ~reas de 

Psicologla, lo plant.ean en funcibn de los siguientes argument.os: 

t.lenen una gran importancia en el logro de los objetivos 

inst.it.uclonales; en ellas se reali-ia la investigacibn de campo; han 

concentrado grandes ~argaa de trabajo; en éataa &reas se anali-ia el 

presupuesto anual; ae incorporaran en sucursales de nueva creacUm; 

y 1 para poder atender las necesidades de todos los departamentos. 

Dicho crecimiento se ha planead.o en un plazo de un año (91J l de 2 a 4 

afloa <221)¡ de 4 a 6 atios (2.11> y de 8 a 10 a6os (6,51>; el 611 no 

est&. enterado del pla-zo en el que ae tienen previst.oa loa cambio!!. 

Las funciones profesionales <Gr~fica 20) que se realizan en l.aa 

Areas 1 secciones o departamentos de ps icologla ae muestran en el 

cuadro 12. 

PUNCIONES 

EvaJ.uaciOn 
Intervencibn 
Invest.\gacibn 
Prevencibn 
Docencia 
OtTas funciones: 

a> Disen.o 
b> Reclutamiento 

CUADRO 12 

e> Formacion Docente 
d> Asesor1a 

e> Capacl tac ion 
No contest.b 

111 

PORCENTAJE 

17. 3 
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El 28. 21 de las empresas o instituciones tiene previsto hacer 

ajustes en las funciones de los departamentos, Areas, o secciones de 

Psicologla en los prbximoa 5 años; el 131 no preveen ninglln ajuste¡ 

el 43. 41 de loa egresados desconoce si se tiene contemplado en los 

planes de desarrollo institucional plantear cambios en las funciones 

profesionales del paicblogo; y el 15. 21 no contest.b el reactivo. La 

Tabla 12 del A.nexo 1 contieñe las caeuas que se plantearon para cada 

opcibn. 

Debe de1tacar1e que laa inatitucinnes que plantean cambios, no 

tienen una clara idea de campoa de actividad o funcione• no 

tradicionales de la Psicologla ya que el 701 no planteb la dJ.reccibn 

en la que orientar.tt.n dichos cambios. Bl 301 que al planteb cambios 

ablo propone dirigir la actividad profesional del paicblogo hacia la 

rehabilitacibn, capacitacibn, evaluacibn, prevencibn, privatizaoibn, 

planeactbn, docencia, atenciOn integral al aer humano y proapecciOn. 

El tlltimo de loa aapectoa evaluados en el cuestionario aplicado a 

la muestra de egresados correapondib a la determinacibn del perfil de 

101 departamentos, Areaa, o secciones de Pai.colo91a dentro de la• 

1nat1 tucionea o empresas en laa que han sido contratado• 

profesionalmente. Loa resultados de este an&.liaia muestran de 

manera general loa siguiente11 ra11goa: 

aJ El 201 tiene menos de 5 ado11 de contratar paicOlogoa; el 15. 6S 

tiene entre 5 y l.O aftos; el 31. 411 de 10 a 15 aftoa; el S. 71 m&.a de 

15 aaoa; el 31 maa de 20 aftoa; el 5. 71 m&.a de 20 at'lo!i. El 371 de 

la muestra no contestb la pregunta. 
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b) El impacto del trabajo profesional del paicOlogo en su empleo ha 

sido en el 43. 41 de los casos satisfactorio; en el 17. 31 adecuado; 

en el 1 '31 no ha impactado y el 6. 51 inadecuado; el 201 de la 

muestra no cont.estb <Grafica 21>. 

e> Los mecanismos que se siguen para ofrecer pla2aa de paicOlogo son 

bola as de trabajo C 321>; recomendaciones y contactos personales 

(171); grupos de intercambio (101); cartera previa de 

aspirantes, prestadores de servicio social y mejores alumnos 

(10•>; periOdicoa <SU; despachos especializados C8U; 

concursos de oposiciOn ( 81>; Gaceta UNAH < Bt'1 ; protocolos de 

!nvestigacion (2. 51); no existen mecanismos C5J. 

egresados no consteato CGrAfica 22>. 

Bl 231 de los 

d> Los requiai toa que se solicitan para poder ingresar al mercado 

como psicOlogo se detallan a continuacH>n: en el 501 de laa 

inati tucioneis ae les solicita el titulo; en el 41. 31 la 

experiencia laboral; en el 37. 61 la experiencia en el puesto; en 

el 6. 51 egresar de una universidad privada; en el 10. 21 ser 

pasante; en el s. 11 disponibilidad para desarrollar las 

actividades; en el 5.11 edad m1nima. de JO anos; conocimientos de 

terapia <2. 51); conocer el plan modular <2. 51>; aer docente <2. 51) 

y el 25S de la muestra no contesto <Gr6.fica 23). 

e) Los criterios que un paicOlogo debe alcanzar para ser promovido en 

su trabajo de acuerdo a la muestra son: desempeño profesional 

(52.11); titulo (315. 91>; iniciativa <36. 9'J; compromiso hacia. la 

tarea <28. 21) j recomendaciones (141) j experiencia l 4. 71 >; 

obediencia incondicional < 2. 31); ser pasante < 2. 31); haber 

vacantes <2. 31). El 191 de los egresadoa no contesto (Gr&.fica 23>. 
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Los puestos que ocupan loa p&icblogos en la actualidad ae resumen 

en el cuadro 13. Este mismo cuadro contiene también los puestos a 

loa que puede aspirar éste profeslonista en un plazo de 3 a 5 ados. 

CUADRO 13 

PUESTOS ACTUALES QUE OCUPA EL PUESTO QUE PODRA OCUPAR EL 
PSICOLOGO PS ICOLOGO EH LOS PR()XIHOS AAOS 

Dlrecclbn 
"-----...._ 

t' 141 Direcclbn 361 
SubdirecciOn 71 Subdireccibn 71 
Handos medios 571 Mandos medios 79. 1 
Paicblogoe 421 Paicblogos 201 
Docente 191 Docente 131 
Investigador 71 Investigador 271 
As latente 71 Asesor 6• 
ffcnico especialista 21 Capa e 1 tador 31 
Terapeuta 21 Terapeuta 31 
Administrador 21 Supervisor 31 
Analista 21 Analista 31 
Instructor 21 Instructor 31 
Orientador vocacional 21 H1DCJW1& 101 
No inforll'IO 191 No inforab 251 

Bn las institucione1 donde ae han incorporado laboralmente los 

egresados ae cuenta con un ntlllero variable de p1icOlogos. 

PSICOLOGOS 
1 
2 
4 
5 
6 
9 
10 
15 
16 
17 
66 
75 
100 
200 
250 
300 
No contestb 

CUADRO 14 

118 

PORCENTAJE 
10. SI 

B. 61 
2.11 
2.11 
6. 51 
2.11 
4. 31 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 

45. 61 



Por otro lado es importante destacar que en el 481 de los casos 

los jefes inmediatos de psicblogo.s son psicblogos; en el 131 

médicos; en el 111 administradores, en el 111 maestros y un 

tiene otras profesiones tpeda9ogo, secretarla, 

ingeniero>. El nivel m&ximo de estudios alcanzados por loa jefes 

inmediatos •• de técnico especializado <2. 111 J secretariado 

c2.1•>; licenciatura t 41. 31); especialista médico ( 4. 3•>; maestrla 

doctorado <B. 61>. El 19. 51 de la muestra no proporcionb 

informacibn. 

La tabla 12 del Anexo 1 muestra que en •u actividad cotidiana el 

paicblo90 colabora con otros p•ioblogos < 41. 3•> 1 Mdico• < 39. 11> 1 

administradores (32. 61) 1 trabajadores •ocialea <23. 91> ¡: maestros 

normalistas <19. 51> ¡: y abogado• ( 15. 21) , entre otros, De 'atoa 

los pedagogo a (43. 41) ¡ MdiCOI <41. 31) 1 profea ioni atas 

administrad.ores ( 34, 71) 1 terapia ... aa <23.91> y trabajadores 

sociales <19. 51J , •on profesionist.as que laa insti tucionea y 

empresas requieren para su Optimo funcionamiento. 

De acuerdo a loa egresados el paicblogo debe contar con 

caracterlat.icas de personalidad muy definidas al incorporarse 

profesionalmente al mercado de trabajo. Estas caractertatlcas son; 

a> Emocionalmente estable 651 
b) Reaponsabi Udad 651 
e) Seguridad 591 
d) Inteligencia 591 
e) Persistencia 411 
f> Capacidad de observacion 411 
g> Iniciativa 181 
hl Aaertividad 261 
1> Saber expresar sus ideas 151 
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j > Dinamismo 1SS 
k> Dominio de 11u campo de e~tudio 151 
1> 0111po11icibn 12k 
m> Etica 121 
n> Sencillez 91 
o> Ser extrovertido 91 
p1 Paciente 61 
q> Agres 1 vo 31 
r1 Educado 31 
111 Presencia 31 
t> Ho informa.ron 35k 

Finalmente, 11010 resta mencionar que para el 801 de los egresados 

la p111cologLa podr1a alcanzar una importancia eatratctgica en 1011 

prbximo11 afto11 1 porque su demanda ae ha incrementado notablemente 

<23. 811; por su evolucibn tlts. t5"11 por la incorporacibn del TLC 

<14. 211 y porque ea el profeaioniata que puede explicar en forma 

integral al hombre. Sblo el 3, s de los egresados aeftalb que 6ato no 

aerla asl ya que no exillte un proyecto alternativo de profesibn, &e 

desconoce su perfil o bien se ha devaluado 1ocialr1ente y el 171 no 

proporcionb int.ormacibn, 

UllLIBIB DB IUIBULTAIXJS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, puede observarse que en la 

estructura ocupacional los hombres han alcanzado niveles jer•rquiooa 

ma.s alto&J aunque tambi~n ae presenta una tendencia importante al 

reconocimiento del desempet\o profeaional de la mujer a partir de 1u 

funcionamiento, caracterizado por presentar importantes niveles de 

responsabilidad, estabilidad emocional y persistencia en el trabajo. 
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Respecto a la ti tulaciOn debe destacara e que para el caso de la FES 

Zaragoza, el examen Profesional Objetivo representa la estrategia a 

partir de la cual el egresado puede titularse con mayor rapidez, sin 

que ello implique que dicha estrategia resuelve en su totalidad el 

problenma del rezago. En este sentido, ea necesario evaluar el 

impacto real de dicha estrategia en comparacibn con las otras 

opciones a fin de determinar cuAl de ellas brinda mayores 

posibilidades de formacibn profesional, ya que en opinibn de los 

egresados la tesis constituye la manera U• factible de dominar una 

temAtica y de adquirir hlllitos intelectuales que posibiliten su 

inserclon en el mercado de trabajo. 

Del mismo modo que en el ca10 de la titulacibn, debe aer evaluada 

la efectividad del servicio social ya que en un importante porcentaje 

los egresados lo convalidan o bien lo consideran un trhmlte 

burocra.tico que no forma profesionalmente al pasante. Bata aituacibn 

se observa en el hecho de que aOlo el 61 de loa programas se vinculan 

con proyectos de investigacibn, lo que debe aer considerado 

cuidadosamente sobre todo si ae observa que en el 671 de loa casos el 

egresado manifie1ta sentirse mejor formado en tbpico1 que tienen que 

ver con el desarrollo de procesos y proyectos de inveatigaciOn <en 

éste caso parece que el egresado no realiza au servicio en aquellas 

a.reas en laa que desde su punto de vista se formb mla adecuadamente> • 

Ea de destacar que no hay programas de •er·,icio •acial que se 

vinculen al a.rea cllnica a pesar de que en la carrera 4'ata es un ~rea 
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de formacibn y que por otro lado el 201 de los programas ae 

relacionan con el llrea industrial que no eata contemplada en el plan 

de estudios de Zaragoza. 

En cuanto a la ausencia de programas de P&icolog1a Cllnica y de los 

e!lcasos proyectos de inveatigacibn habr1a que orientar au impulso a 

fin de que el pasante pueda formarse profesionalmente en ambos 

rubros. En relacibn a los programas de Paicologla del Trabajo se 

observb que el egresado ae incorpora general! zando las habilidades 

adquiridas princip&lmente en el •rea educativa. Lo anterior puede 

vislumbrarse con el hecho de que el 131 de lo• egresados se 

encuentran desarrollando actividades de capaci taoibn que en general 

se vinculan con el doainJ.o conceptual y metodolbgico del krea 

educativa. 

Es importante mencionar que la ausencia de procesos r1g1dos de 

regulacitm profesional en Pa~cologla han determinado que éste 

profesionista realice funciones profesionales que no corresponden a 

su perfil, por ejemplo, el 1Mnejo de aspectos contables de las 

empresas. Con respecto a éste punto ae plantea la necesidad de 

generar Uneas de inveatigacibn que clarifiquen la posibilidad que 

tienen las distintas Areas de la Psicologla de ofrecer mecanhmos de 

acceso y promociCtn laboral, asl como determinar las habilidade& 

btuicaa lconceptualea, metodolbgicaa y t6cnicaaJ necesarias para 

poder ampliar la participacibn profesional del paicCtlogo en dichas 

a.reas. 
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Debe destacarse que en opinion del egresado la formacibn adquirida 

es altamente satisfactoria y permite desempeftar adecuadamente las 

funciones profesionales tanto en el servicio social f741'1 como en la 

actividad profesional en forma mAa amplia f 65. 31), ya que ésta es muy 

completa y asegura un buen nivel de competencia en la solucibn de 

problemas reales. 

No obstante, lo anterior no garantiza el que el egresado ocupe 

altos niveles en la jerarqula ocupacional, ubicAndose 

profesionalmente en el nivel de mandos medios, Ejemplo de ello es la 

r9lac1bn observada entre un 5!5. 7S de egresados que consideran que la 

planeacibn y la coordinacibn de equipos de trabajo constituyen 

habilidades adquiridas y que ablo al 101 de la muestra se encontraba 

en posibilidades de desarrollarla. 

Esto de ninguna manera indica que l.a formacibn proporcionada ae 

rel.acione directa y mecAnicamente con la estructura ocupacional.; para 

hacer ésta afirmacibn deberAn l.levar&e a cabo estudios que permitan 

eatabl.ecer la relacibn entre la escuela de egreso y la trayectoria 

profesional en la estructura ocupacional. 

Por otra pa.rte, debe mencionar que de acuerdo a la opinibn del 

egresado el. plan de estudios de Psicol.ogla, a diferencia de otras 

escuelas, promueve l.a adquiaicibn de hlbi tos intelectual.e.a, 

compromlao hacia le tarea, responsabilidad e independencia, entre 

otros. Por desgracia, estos aspectos no aseguran el ingreso al 

mercado de trabajo, ni el ascenso en la estructura ocupacional ya que 
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esto depende de criterios como la existencia de vacantes y de las 

relaciones sociales dentro de la 1nst1tuc10n. 

En opiniOn de los egresados los conocimientos y habilidades que se 

requerir&n en los prbximos ~ños, son principalmente el manejo tanto 

teOrico como pr~ctico de pruebaa psicolbgicas y de la P6icolog1a 

Industrial, ya que se considera que el dominar ambos campos 

proporcionara mb.fl posibilidades de insertarse en el mercado de 

trabajo, el cual prbximamente se incrementarA gracias al TLC, al 

impulsar el ingreso .de nuevas empresas extranjeras que necesi~arAn 

profesionistas que manejen adecuadamente sus recursos humo.nos. 

La mayor1a de los egresados aeilalan gue la formacibn profesional 

debe .aer integral, ya que ésta permite desempeflarse en cualquier 

campo de trabajo. En funcibn de este planteamiento se considera que 

la FES Zaragoza proporciona los conocimientos bllsicos indi&pensables 

para poder desempeliarse en cualquier llrea que se le requiera. 

Es importante resalta.r que del total de la muestra sC>lo el 69. 5!¡ de 

los egresados trabajan como psicblogos, mientras que para el 28. 21 

restante esto no es as!. Reto plantea dos interrogantes que deben 

ser estudiadas: lCu.\les profesionistas o grupos sociale&, adernks del 

paicblogo abordan los problemas psicolbgicos que enfrenta la 

humanidad? y lQué impacto social tiene la participacibn de la 

Palco1og1a en comparacibn con la que ofrecen otras profesiones? 
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Las respuestas a las interrogantes arriba señaladas indudablemente 

deben contemplar como un problema correlativo la agudizacibn del 

desempleo de profesionales gue sl se encuentran capacitados para 

resolver los problemas psicosociales de la humanidad. Por otro lado, 

el bajo salario que reciben la mayorla de los profesionistas en 

especial los psicblogos veces ocasiona que busquen otras 

alternativas de solucibn a sus necesidades econbmicas, como el 

comercio, y que proporcionan ingresos mAs altos que los obtenidos al 

ejercer profesionalmente. 

Es importante hacer notar que el giro de la mayorla de las empresas 

en las que participa el psicblogo profesionalmente pertenece al 

sector educativo C78. 91), aiguiándole en importancia aquellas 

ubicadas en el sector social y en la or9anizacibn social. Rato trae 

como consecuencia que las areas de trabajo del paicblogo se 

encuentren muy limitadas, entre otros aspectos debido al 

desconocimiento de los distintos sectores de la sociE>dad de su perfil 

profesional. Por ejemplo, a pesar de que uno de los principales 

problemas que enfrenta la sociedad es el ecolbgico, ningtm egresetdo 

entrevistado lab<;ra en empresas que se preocupen por este problema 

tan serio. 

A pesar de que el 56. 51 de las empresas forman recursos humanos, la 

mayorla de sus programas se ubican a nivel técnico ( 46, lU y sblo el 

30, 7• forma a nivel profesional 1 olvid~ndose casi por completo de la 

invest.Jgacion, ya que sblo el 38. 41 de la muestra se dedica a 

capacitar a este importante nivel. 
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Es importante destacar que seg<m loa egresados, debido a la 

situacibn econbmica por la que atraviesa Héxico y debido al TLC, la 

educacibn dentro de los prbximos años va a ser elitit1ta, mtu técnica 

y menos creativa; es decir, va a estar basada en la formacibn de mano 

de obra barata, dAndose menos impulso a las carreras universitarias e 

impulsando enormemente a las carreras técnicas. 

Segtln los egresados existe una gran necesidad de diset\ar programas 

de formacibn docente mtu acordes con la& nuevas exigencias sociales, 

debido a que la sociedad es mucho mAs compleja y a que cada dla 

surgen nuevos problemas a los que los psicblogos tienen que darle una 

soluc~bn y esta se logra a través de la actuali2acibn constante. 

A pesar de que el 58. 61 de las empresas tienen entre sus propbsitos 

realizar investigacibn con los objetivos de elevar el nivel 

educativo, satisfacer la demanda bAsica y detectar necesidades, ésta 

frecuentemente no se puede realizar por cuestiones econbmicas o 

politicas. 

A pesar de que sblo el 19. 51 de las empresas donde laboran los 

egresados han previsto su nivel de empleo, la mayorla reporta que el 

logro de sus objetivos requiere de la participacibn de psicblogos 

debido a que son los responBables de seleccionar capacitar, motivar, 

organi2ar y planear. Al respecto es importante que observar que en 

su mayorla en la FES Zaragoza no se capacitacita en estai; funciones 

especificas y sin embargo, su desempedo en éetas es satisfactorio. 
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La proporcion en la gue se tiene previsto contratar psicblogos es 

muy baja, ésto puede ser debido a que todavla las empresas o mas bien 

la sociedad en general todavla desconoce qué es la Psicologla, para 

qué sirve y qué hacen los psicOlgos en nuestro pals, esto podrla 

solucionarse tratando de difundir por todos los medios posibles 

nuestra profesibn. 

Por otra parte, se observa que las areas de Psicologla se vinculan 

tanto en el plano horizontal como en el vertical con Areas de 

medicina o administracHm, pero hace falta que la profesiOn 

psicolOgica se vincule con nuevas profesiones que han surgido en el 

marco de los nuevos problemas que vive la humanidad. Quiza. por esta 

razon se plantee la reorientaciOn del funcionamiento profeaional del. 

psicOlogo hacia la rehabilitacibn y la capacitacH>n 1 campos gue de 

ninguna manera pueden coneiderarse como emergentes. 

La contrataciOn de psicblogoa se ha realizado en la mayorla de las 

instituciones por lo menos desde hace cinco aflo& a partir de los 

mismos mecanismos que sirven para contratar a todo su personal¡ de 

e:ite modo se observa que los egresados se han colocado dentro de las 

inBtituciones o empreaaa por medio de bolsas de trabajo, 

recomenda~iones y contactos personales, por grupos de intercambio, 

por cartera previa de aap!rantes, prestadores de servicio y la 

deteccibn de los mejores alumnos. 

Lo miemo ocurre con los requisitos gue la empresa o instituoiOn 

solicita para poder ingresar a ésta como psioOlogos como son el 
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titulo, experiencia laboral y en un puesto especifico 

fundamentalmente. Atln no se observan tendencin& fuertes hacia el 

dominio de otro tipo de habilidades que los nuevos profesionales 

deban demostrar para poder contratarsf'I'. 

Una vez contratado, el psicblogo tiene grandes dificultades para 

sar promovido laboralmente a pesar de demostrar un buen deuempefto 

pi:ofesional, el titulo si ea que no lo tenla cuando ingreab a su 

empleo, iniciativa y sobre todo compromiso. Aspectos que en su 

mayoria son desarrollados por el egresado incluyendo a criterios atm 

no contemplados para la promocibn laboral. 

Es importante anotar que en la actualidad y a futuro el psicblogo 

cubre un perfil profesional que lo ubica idbneamente para desempef\ar 

puestos ubicadoe a nivel de mandos medios. En eate sentido, tendrll 

que trabajarse m•s en el entrenamiento de habilidades de direccibn, 

control y gestibn de procesos a fin de que pueda cubrir el perfil 

requerido a nivel de direccibn o gerencia. 

Los jefes inmedia.t.oa de los psicblogos son psicblogos, médicos, y 

administradores cuyo nivel de estudios ea preponderantemente de 

licenciatura, siguiéndole maestria y doctorado. En realidad y a 

diferencia de lo que ocurr1a hace una década son muy pocos los casos 

en el que el nivel de estudios de los jefes inmediatos sea técnico. 

Sblo resta mencionar que en opinibn del egresado la Psicolog1a sblo 

podrb ocupar una importancia estratégica en lo& prbximo& años si se 
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encuentra capacitado con estrategias y programas formales de 

posgrado, cursos cortos y diplomados. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIOllBS 

La inveat.igacibn educativa por 1o que •e ha planteado en este 

estudio atin ae encuentra en proce•o de conatit.ucU>n como campo 

clentl fico. Laa poaib111dadea de autonomla y conaolidacibn de la 

'1nveat.lgacibn educativa cOllo caapo cientlfico &e circun21criben 

particularmente a los aspectos relativos a los productores y a los 

consumidores, a la acumulacibn de capital especifico del campo y a 

las estrategias que puedan establecer loa grupos que pugnan por una 

investigaclon cientlfica en educacibn para lograr consolidar y 

fortalecer sus ¡>osicionea en ti6rminoa de reconocimiento y de 

autoridad. 

En cuanto al capital especifico del campo, se puede aeñalar que 

actualmente su capital cultural acumulado es escaso por la corta 

trayectoria de la inveetigacibn y por el incipiente desarrollo de las 

ciencias de la educacibn. 
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El capital especifico, tanto cultural como social acumulado por loa 

agentes del campo es ab.n insuficiente para conformar una comunidad 

clent1flca con la autoridad y el reconocimiento necesarios para su 

produce! bn. 

La.a reglas del juego se encuentran muy poco precisadas sobre todo 

en lo concerniente al establecimiento de normas para produccibn y 

para el acceso y permanencia en el campo. La poaeaibn de un capital 

cultural determinado nos ea exigida como concUcibn de ingreso. Aal 

aus fronteras aon indiscernibles de las de otro• campos, lo que 

ocasiona una multiplicidad de cbdic¡¡oa tanto lingülsticoa como de 

comportamiento. 

Por otra parte, la demanda de investigacibn cientlUca en 101:1 

diversos. mercados es baja y, en general, no existe una cultura 

educativa en los consumidores que requieren de éste tipo de 

produce! bn cientl fica. 

La educaciOn ea un ambi to de ir.tervencH>n y de accibn cuya 

cotidianidad la com1ierte en dominio del sentido comtm por lo que las 

practicas educativas no son considerados, generalmente, como objetos 

de estudio para cuyo abordaje se requiera de una competencia 

especl fi ca y determinada. 

En general, no hay un reconocimiento del valor de l.a investigacibn 

educativa de carActer explicativo y de desarrollo tebrico-conceptual, 
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Por el contrario, existe una predominancia de lo normativo, 

prescriptivo y se atribuye excesiva importancia a lo técnico 

instrumental. 

La inatitucionalizacibn de la inveatigacibn educativa es atm 

in.!luficiente tanto en lo que re&pecta a la conaolidacibn de las 

condiciones inatitucionalea de la produccibn como al peso especifico 

y a ~a presencia. de sus productos en el Ambito educativo. 

Del mismo modo, la profeaionalisacibn de 1011 agentes de la 

inveatigacion educativa ea atm poco ai9nificativa¡ la diveraidad y 

desnivel de loa hilbit.oa de loa inveatigadore& repercute en la e.soasa 

coheaibn del conjunto en las po•ibilidades de resistir las 

determinaciones externas, de reinterpretar las demandas y de proponer 

otros problema a y perspecti vaa. 

En un campo como el de la investigacibn educativa, que se encuentra 

en proceso de estructuracion, los procesos de formacibn tienden a la 

multi formidad (se dan en torno a pr•cticas diversas, con cbdigos 

mttltiples, para diferente& siatemaa, etc. J. En este sentido, el 

presente campo no tienen un aOlo hA.bito que adquirir o inculcar, sino 

varios. E incluso puede afirmarse que mAs que adquirir -formarse en

un determinado h~bito en el campo, los investigadores tienden a poner 

en pr&.ctica- a conformarse en-, au habitus de origen, es decir, aquel 

que ae les lnculcb en el campo o disciplinas del cual proceden. 
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E! posible obtener un mayor acercamiento los procesos de 

formaclon a partir de considerar la relacit·n entre las 1llstitu ... 1vnes 

de investigaciOn educativa y los sujetos qua titwen por a.ctlvl1ad la 

investigaclOn. Esta relacibn es variable segtJ.n la posi.:i·!in que 

ocupan unas y otras respecto a las tareas de investigacibn Y el 

vinculo que se establece entre ambos constituye un fuerte punto de 

referencia en la vida profesional de un sujeto como investigador. 

Se puede decir, que los procesos de formacibn tienen lugar en las 

ineti tuciones de dos maneras: como prooe&oa formales 

<institucionales, estructurados acadt!micamente> en loa que 

expresamente tanto las in1titucione11 como loa sujetos pretenden una 

determinada formacibn. Tal es el caso de loa proCjlramas de maeatrla 

o de actualizaoU>n. Y, como proce1101 no formales o informales 

<relativamente e•ponta.neo1, estructurados en torno a la pra.ctica>, 

donde la relaciOn ea virtualmente laboral y se fortalece en funcibn 

de las practicas habituales. 

Uno y otro tipo de proceso& dan origen a modos o vlas de formacibn 

diferentes. El primero remite a lo que podemoe llamar la vla 

didáctica que tiene en su expreaibn mks estructurada, como eje 

organi'Zador de los aprendizaje& en un curriculum que plantea una 

relacion expresa docente-alumno y se realiza en escenarios 

académicos. Implica un reconocimiento en el currlculum vitae. 

El segundo, lleva a lo que podemos llamar la v1a de formacibn en la 

practica quP. tiene como eje organi-z.ador de los aprendizajes la 

133 



produccibn, misma de la inveatigacibn <plantea en ocasiones una 

relacibn maestro-alumno> y se encuentra en condi cienes 

institucionales de produccibn especificas. 

En el caso de la inveatigacibn educativa el sector universitario, 

si bien forma a través de ambafi vlas, privilegia la didActica. f!l 

sector pb.blico forma preponderantemente por la vla de la prkctica 

referida ésta a un régimen administrativo. 21 sector privado lo hace 

también por la vla de la prActica aunque referida a un régimen mixto, 

a.cadémico y prAgma.tico-educativo. 21 sector externo basicament; 

patrocina loa estudios de los formando:1 y propicia el intercambio de 

expertos en el e.z.tranjero. 

Por lo que toca a loa procesos de form.acibn, desde el punto de 

vista del sujeto, puede decirse que la capacidad e interés por ser 

investigador educativo surgen y se conforman en el sujeto como un 

producto de una estrategia exitosa de carrera profesional impulsada. 

deade las diferentes experiencias que cona ti tuyen su hiat.Oria 

personal. 

En el sentido anterior, el proceso de constitucibn como sujeto

investigador de un individuo puede entenderse como la interrelacibn 

de una determinada estructura de persnalidad fonada o preformada 

profesionalmente con un Medio interrogante -el investigador se hace 

investigando> , el cual a través de la& prllcticas que promueve los 

estudios que ofrece y las relaciones socioprofesionales que genera; 

incentiva el interés, desarrolla las deatreza11 y ofrece la 
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posibilidad de acceder a lo& conocimiento& acumulados por la ciencia 

en !U campo¡ es decir, da origen a procesos de avance o estrategia& 

exitosas de formacibn en el sujeto, pero también puede provocar 

procesos de retroceso del mismo o conducir a estrategias fa,lUdas con 

rea pecto a la 1nve8 tigacibn. 

con referencia a los elementos anteriores en el Ambito de la 

investigacion educativa el tipo de prllctica profesional en la que 

involucra el sujeto parece ser el factor determinante en 1u 

constitÚciOn como investigador educativo. ' Los ea;tudios 

universitarios se revelan como una condicibn necesaria 1 pero no 

suficiente en dicho proceso. Las relaciones socioprofesionales, por 

su parte, se evidencian mAs bien como factor oonformante que 

generador propiamente dicho en el proceso del sujeto para llegar a 

ser investigador. 

La construcciOn del proyecto <educativo, c1ent1fico, polltico

sociall 111 que los sujetos refieren sus esfuerzos de investigacibn 

juega un papel fuertemente rector en su formaoibn ya que explicita o 

impllci tamente determina los fines a alcanzar en el transcurso de su 

carrera como investigador, los medios a utilizar los apoyos que 

conviene obtener y los obst&.culos a evitar, 

Por tlltir.10 1 participar o no hacerlo en tareas de formaoibn de otros 

investigadores parece depender no tanto de la cantidad o calidad c:Jel 

saber de un sujeto como de las necesidades institucionales que 

imponen tal funcibn a determinadas personas. 
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La Psicolog1a en México ha sufrido un crecimiento acelerado y poco 

planificado, esto ha generado problemas con la calidad de J.os 

procesos forma ti vos y con la inaercH>n profesional del pa icbl.ogo 

egresado de la FES ZARAGOZA, los cuales se mencionan a continuacibn. 

Los Psi cOlogos egresados de la FES ZARAGOZA laboran en campos de 

educacion y salud, b~sicamente en el sector pbblico en la rama de 

servicios, los principales problemas que reauelve son los 

relacionados a la capacitaciOn profeeional técnica, formacibn de 

profesionistas y a la atenciOn de problemas emocionales. 

Respecto a las •reas donde laboran los paicOlog:os, esto& son 

principalmente el •rea de recursos humanos. Las funciones 

profesionales que realizan son; evaluacibn, intervenc1tm 1 

investigacion, prevenc10n y docencia, 

Los principales puestos que ocupan los egresados son a nivel de 

mandos medios y de p;fcblogoa e au intervenciOn a nivel de direocibn 

y coordinacit>n c!e acciones encaminadas 

sociales es nula>. 

&olucionar problema• 

Loa requisitos que se aolici tan para poder ingresar al mercado de 

trabajo son; el titulo; la experiencia laboral y la experiencia en el 

puesto. 

Loa mecanismos que se siguen para ofrecer plazas de paicblogos aon1 

bolsa De trabajo, recomenDaciones y contactos de trabajo y através de 

grupos De intercambio. 

Una de las principales tareas para solucionar lo anterior es la 

promocibn del conocimiento del perfil profesional en las empresa& e 

instituciones que componen el mercado de trabajo, aai como ·en la 

poblacibn interesada en adentrarse en la disciplina, a t:in de poder 
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generar estrategias de promocibn de l.a propuesta curricular, que 

permita superar la limitada visibn de los empleadores, quienes han 

mantenido las ideas de que el psicblogo &blo sabe evaluar en campos 

como el industrial y que sblo asisten con él las personas "locas". 

<Herrera, 1989>. 

Bn lo que ae refiere a la calidad de loH procesos formativos es 

necesario darle mAa énfasis a las estrategias de evaluacibn, disef\os 

de intervencibn, planeacibn, Psicologla industrial y a la aplicacibn 

e interpretacibn de pruebas psicolbgicaa. En lo que se refiere a l.as 

habilidades es necesario promover mAs las metodolbqias, el mane;I o de 

grupos y la atenoibn a pacientes. Los rasgos que se deberan promo·ver 

mas son la responsabilidad, la ética y el compromiso. 

Es fundamental que los programas seAn rM.a acordes con las nuevas 

exigenciaa socia.les. 

Uno de loa campos que en Psicolog1a ea preciso desarrollares el de 

la investigacibn en sus diferentes modalidadea, por ello es 

importante determinar laa posibilidades que tiene el peicblogo de 

participar profesionalmente en este campo. 

Lo anterior podr1a constituirse en un proyecto de profeaH:m tomando 

adema.a los siguientes elementos: 

Considerar el modelo de desarrollo nacional, esto implica, en el 

caso de Ht§xico el analizar algunos aspectos como son ; el tratado de . 

libre comercio, como se distribuye la riqueza, la conformacibn del 

mercado interno y la organizacibn de la econtmia , como se di~tribuye 

el gasto pb.blico, en especial que porcentaje se le asigna a l.a 

educacibn superior entre otros. 
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Una importante necesidad de integrar a la pa1oolog1a con otro& 

campos de conocimiento, esto se debe principalmente a que la 

naturaleza de los problemas existentes en la sociedad mexicana a&l lo 

exigen, esto es como consecuencia a que las " nuevas tecnolbgias y 

formas de integracHm de los procesos productivos y la revolucibn 

tecnolbgica permanente requieren de conocimientos interdisciplinarios 

y eobre todo de capacidad de adaptacibn al cambio". (Herrera, 19931.,. 

es ~oe ello que es necesario realizar un trabajo interdisciplinario y 

multidiaciplinario que permita detectar y superar las barreras 

existentes y promover programas sobre bases epistemolbgicas m:t.s 

ablodaa <programas que asten au11tentaCSoa en baaes epistemolbgicas y 

tebricas, 

Aun falta enlaear 1011 procesos p11colbgicos individualeis con los 

grupales y asl partir no ablo de la realidad individual ni de la 

grupal, sino de la interaccibn entre estas y asl dejar de resolver 

problemas especl ficos o de escasa importancia social para resolver 

problemas que enfrentan grandes grupos sociales. 

Orientar el desarrollo de la PsicologA. hacia una perspectiva 

teorica integral que permit.a abordar la diversidad de tebrias 

psicolOgicas centradas en aspectos muy especlficos. 

En cuanto a la. polemica que se ha creado en cuanto a la formacibn 

integral y una formacibn especializada, se debe realizar un profundo 

anAlisis, ya que el proporcionar una formacibn tebrica-conceptual 

bluica le ha proporcionado al menos al e9resado de las PES ZARAGOZA 

las herramientas necesarias para colocarse satisfactoriamente a nivel 

profesional, esto se observa en los egresados que se colocan 

laboralmente en el lirea de recursos humanos, siendo que esta no se 

138 



proporciona en la FES ZARAGOZA, sin embargo los sblidos conocimientos 

b&.sicos adquiridos le permiten desempeJ\arse adecuadamente en 

cualquier &.rea de trabajo. 

Para terminar, sblo resta enfatizar que la P&icolog1a y en 

especial loe egresados deben de tomar una actitud activa para la 

formacH>n de nuevos esenario& que 

nuestra profesibn. 
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ANEXO 1 



TABLA 

fe % 

titulados 19 36. 53% 

está en trámi to 3 15. 76% 

exámen profesional 2 10. 52% 

por EPO 5 26. 31% 

porque es necesario 4 21.05% 

no da información 5 26.31% 

TABLA 2 

fe % 

no ti tu lados 33 63.46% 

administrativos 7 21. 21% 

personales 6 18.18% 

por no aprobar EPO 8 24.24% 

recien egresado 2 6.06% 

por iniciar tesis 6 18.16% 

académicas 3.03% 

no es necesario 3.03% 

no da información 2 6.06% 



Tl\BLI\ 3 

si real izó el servicio social 50 

trámite obligatorio 10 

porque me interesa y es necesario 

convalidación o revalidación 6 

tener práctica en el área cl1nica 2 

no da información 31 

no realizó el servicio social 2 

porque no ha querido 

no ha encontrado uno que 

convenga a sus interéses. 

96. 15% 

20% 

2% 

12% 

4% 

62% 

3.44% 

50% 

50% 



TABLA 4 

INSTITUCIONES EN DONDE REALIZARON EL SllRVICIO SOCIAL 

reclusorios 2 4% 

comisión de trarlsporte urbano 29% 

S.E.P. 6% 

centros de integración juvcni l 3 6% 

VEMEA 2 4% 

U.N.A.M. 12 24% 

aseguradora mexicana 2% 

CONASIDA 2% 

S.S.A. 2% 

I.N.E.!\. 2% 

S.H.C.P. 3 6% 

Infonavit 2% 

S.C.F.I. 2% 

normal 2% 

S.T.P.S. 2% 

!.M.S.S. 3 6% 

D.D.F. 2% 

casa do protección social 2 4% 

delegacH>n iztacalco 2% 

crea 2% 

cendi 2% 

I.M. P. 2% 

D. l. F. 2% 

covitur 2% 

l. N.B. !l. 2% 



TABLA 5 

egresados que se les brindó la oportunidad de 

contratarlos despuós de haber terminado el S.S. 

19 38% 

porque se requería 31. 57% 

se ahorran capacitación 2 10.52% 

ademas es educadora 5.26% 

por disponibilidad para el trabajo 5 26.31% 

porque laboró on la atención 

por teléfono 5.26% 

no da información 4 21. os% 

TABLA 6 

egresados que no se les brindó la oportunidad de 

contratarlos después de haber terminado elS. S. 

29 58% 

no tiene ti tul o 2 6.89% 

no ha terminado el S.s. 2 6.89% 

no hay plazas para psicólogos 12 41. 37% 

no hay presupuesto 3.44% 

no se lo propusieron 3.44% 

por cambios administrativos 1 3.44% 

porque yo laboraba ah! 2 6. 89% 
no brindan apoyo 3.44% 

no era dependencia para generar 

empleos 3.44% 

porque no Jo solicitó 1 3. 44% 

no da información 5 17. 24% 
no contestó la pregunta 2 4% 



T/\DLll 7 

si les ha permitido 

colocarse profesionalmente 

Sólo en empresas federales 

es muy completa 

actualmente trabaja en la S. E. P. 

es el nivel cursado 

no da información 

TllBLl\ 8 

no les ha permitido 

colocarse profesionalmente 

por ser incompleta 

no ha buscado colocación 

se necesita ayuda 

por falta de actualización 

de programas 

no da información 

no contestó la pregunta 

34 

16 

2 

14 

15 

9 

2 

2 

3 

65.38% 

2.94% 

47. 05% 

5.88% 

2.94% 

41.17% 

28. 84% 

60% 

13. 33% 

6.66% 

6. 66% 

13. 33% 

5.76% 



TllBLll 

FORMA DE EMPLllllR LOS RESULTADOS Dll LA INVIlSTIGACION 

son la base a la demanda que presentan las 

nuevas 1 ineas del metro ....................... 1 3. 70% 

mejorar los resultados escolares dentro y 

fuera del internildo ........•.......•..••.•.... 2 .•.. 7. 40% 

para la elaboración de programas de 

atención para la salud ........................ 1 3. 70% 

hacer contrastes para ver el complemento de 

atención con el mismo número de terapeutas ..... 1 3.70% 

presentarlos a organismos internacionales 

y estos los promueven ..•.......•............... 1 3. 70% 

se induce la práctica profesional hacia 

las zonas resultantes como de alto riesgo ..... 1 3. 70% 

son enviadas a PEMEX, I.M.P.,.C.S.P.M. y 

congresos internacionales ••......••.......••.• 1 3. 70% 

todavia no se defino .......................... 1 3. 70% 

para resolver problemas de la industria en 

el campo tecnológico y de desarrollo de 

recursos humanos .............................. 1 3. 70% 

en la formación magisterial. .................. 1 3. 70% 

para retroalimentar y disenar nuevos cursos ... 1 3. 70% 

para optimizar su función y control ........... 1 3.70% 

en el trato clinico directo con pacientes 

y con la formación de terapeutas., ............. 1 3. 70% 

para trabajar con ninos y jóvenes ............. 1 3. 70% 

la mayor parte en divulgación educativa 

y técnica ..................................... 1 3. 70% 

para favorecer el mejoramiento ................ 1 3. 70% 

en los diversos servicios que tiene para 

para desarrollarlos y mejorarlos y par·a 

mejorar nuevas ramas de servicio .............. 1 3.70% 

directamente a la implantación en las 

organizaciones ................................ 1 3.70% 

no da información .......................... , .. 8 29. 62% 



T/IBL/I 10 

CON QUE DEPllR'r/ll'IENTOS, /\RE/IS, O SECCIONES SE RELllCION/IN 11 

NIVEL VERTICAL LOS OEPllllTllMllNTOS,l\RllAS O SECCIONES DE 

PS!COLOGI/I 

Subdirección 
dirección técnica 

pedagogía 

medicina 

tecnicos 

administrativos 
prefectura 

intendencia 
gericul tura 
enfermcria 
gerencia do pagos 
selección 

capacitación 

trabajo social 
docencia 
terapeutas 
jefatura 

académico 

superv ición 
plancación 
desarrollo profesional 
coordinación 

prestaciones 

sueldos y salarios 

de normatividad 

sociologia 

estudiantil 

población de servicios 

no contestaron 

6 

4 

2 

6 

l 

3 

2 

l 

3 
3 

23 

2 
2 

13% 

8.6% 

4. 3% 

13% 

2.1% 

6. 5% 

2.1% 

4.3% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1" 

6.5% 

6.5% 

2.1% 

2.1% 

4.3% 

4.3% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

2.1% 

50% 



T/\BL/\ 11 

CON QUE DEP/\RTAMENTOS, /\REAS O SECCIONES SE RELACIONAN A 

NIVEL llORIZONTAL. LOS DEPARTAMENTOS, /\REAS O SECCIONES DE 

PSICOLOGIA 

pedagogía 4 8.6% 

crimina login 2.1% 

trabajo social 7 15.2% 

medicina 7 15. 2% 

jefaturas 3 6.5% 

talleres 2.1% 

subdirección 3 6.5% 

enfermeria 2 4.3% 

educación fisica 2.1% 

terapia 2 4.3% 

docentes 3 6. 5% 

selección y reclutamiento 2.1% 

coordinación 2.1% 

academias de carrera 2 4.3% 

administración 2.1% 

epidemlolog1a 2.1% 

supelvición 2.1% 

apoyos didácticos 2.1% 

investigación 2 4. 3% 

formación 2.1% 

actual lzaci6n de instructores 2.1% 

dirección 2.1% 

recursos humanos 2.1% 

recursos ma ter la les 2.1% 

comunicación interna 2.1% 

nutrición 2.1% 

cnset\anza profesional 2.1% 

odontolog1a 2.1% 

no contestaron 25 54.3% 



T/\BL/\ 12 

¿SE TIENE PREVISTO 11/\CER /\JUSTES EN LAS FUNCIONES DE LOS 

DEPARTAMENTOS, /\RE/IS O SECCIONES DE PSICOLOGI/\ PAR/\ LOS 

PROKIMOS 5 /\NOS? 

SI 

porqué: 

debe darsele una importancia 

13 

mayor a la que ahora tiene ......... 1 

ampliar el campo de acción ......... 1 

por cargas de trabajo .....•........ 1 

por venta do compania •..•.......... 1 

capacitar a todo el personal 

de ln inst.l tución ...........•.....• 1 

la empresa se está 

reestructurando totalmente •........ 1 
necesario por políticas 

educa ti vas ••••••••••••••••••••••••• 1 

aumentar actividades: 
diplomados,. maestrías,. cte. . ...... 1 

por la dinámica y vitalidad 

de la docencia .•................... 1 

no da información .....•....•.....•.. 4 

NO 6 

no es de su interés ................ 1 
no dan información ••...••..•.....•. 5 

NO S/\BIAN 20 

no se ha proporcionado una 

buena información acerca de quo 

si desaparecieron turnos en 

algunas escuelas ..........•.......• l 

depende de los resultados del 

proyecto que actualmente se 

desarrolla ...•..•........•.......•• 1 

no dan infonnaci6n ................. 18 

28.2% 

69.2% 

30.7% 

13% 

16.6% 

83.3% 

43.4% 

10% 

90% 



TABLA 12' 

PROFESIONISTAS CON LOS QUE COLABORA EL PSICOLOGO COTIDIANAMENTE 

médico 
administrador 
abogado 
psicólogo 
trabajador social 
pedagogos 
docentes 
secretarias 
prefectos 
gericul tistas 
psiquiatras 
enfermeras 
custodios 
terapeutas 
ingenieros 
sociólogos 
nutriólogos 
odontlogos 
contadores 
arquitectos 

no contestaron 

1 

18 
15 
7 
19 
10 
11 
9 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 

1 
1 
21 
8 

39.1% 
32.6% 
15.2% 
41.3% 
21. 7% 
23.9% 
19.5% 

45.6% 
17. 3% 

Y CON LOS QUE DEBE COLABORAR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LA 
INSTITUCION O EMPRESA 

m6dicos 
administradores 
pedagogos 
terapistas 
trabajador social 
gericul tistas 
psiquiatras 
enfermeras 
docentes 
instructores 
sociólogos 
mandos intermedios 
ingenieros 
abogados 
I.Q. biólogos 
nutrióloga 
odontologos 
contadores 
arquitectas 

no contestaron 

19 
16 

20 
11 
9 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

10 

41.3% 
34.7% 

43.4% 
23. 9% 
19. 5% 

21.7% 



ANEXO 2 



campanero egresado: 
Actualmente estamos real i znndo una t nvest lgaclón que tiene 
por objetivo el determinar la evolución, dinámica y tendencias 
del mercado de trabajo del psicólogo. 
Por ésta razón te sol !citamos nos contestes el siquiente cuestio 
nario. 

l. DATOS GENERALES. 

l. Nombre _______________________ _ 
2. Edad. ________________ .sexo _______ _ 

3. Generación'-----------------------4. Domici lio _____________ z. p. ___ c. p. ___ _ 
5. Teléfono. _________ _ 

'6. Estado civil ______ --'--
7. No. de hijos. ________ _ 

11. DATOS ESCOLARES. 

1. Ano de ingreso a la carrera. ______________ _ 
2. Mo de término de la carrera. ______________ _ 
J. ¿Está titulado? 

a) si b) no 
¿por que? ______________________ _ 

4. Ano de titulación __________________ _ 

5. realizó el servicio social? 
a) si b) no 
¿por que? ____________________ _ 

6. En que institución? __________________ _ 

7. En que programa?-------------------~ 
8. La institución donde real izó el servicio social le brindó 

la oportunidad de contratarlo profesionalmente? 
a) si b) no 
por que?_~----~----~~---------~ 

9. La formación adquirida en la ENEP Zaragoza, le permitió 
desempenar satisfactoriamente e 1 servicio social? 
a) si b) no por que? ______________________ _ 

10 La formación adquirida en la ENEP Zaragoza le ha permitido 
colocarse a nivel profesional? 
a) si b) no por que? ______________________ _ 

11 cuales son los conocimientos teóricos más importantes que 
adquirió durante su formnción en la BNEP Zaragoza? (mencione 
5)_~~~~~~-~-~-~~~~~-~--~~~ 

12 Cuales son las habilidades más importantes que adquirió 
durante su formación en la ENEP Zaragoza?(mcncionc 5) 

13 Que razgos promueve la formación de la ENEP Zaragoza? 
a) Independencia b) Obediencia e) Responsabilidad 
d) Compromiso hacia la tarea e) Otros (especifique) 

14. Que área le proporcionó mejor formación? ---
a) metodológico b) educativa c)clintca d) social 
e) ninguna f) todas g) otras (cspccifiquo).~~-~-~-

15 Que conocimientos se requeriran en los próximos 5 an.os 
paro alcanzar un óptimo descmpeno profes lona l? (mencione5) · 

16 Que habi 1 idadcs se rcguerirun en los proximos 5 anos parñ' 



alcanzar un óptimo desempono profesional?(moncionc 5) __ _ 

17 Que razgos deberá promover la formación profesional? 

(mencione 5)~~~~-~---~~--~--~-~~--
18 Que orientación deberé. tener la formación profesional en 

el futuro? 
a) general b) integral c) especializada d) otra ____ _ por que? _______________________ _ 

III. CllRACTERIZl\CION DE LA EMPRESA O INSTITUC!ON EN QUE TRAB/IJll 
EL PSICOLOGO EGRESllDO DE LI\ ENEP ZllRl\GOZI\. 

1\. DllTOS DE IDENTIFICACION. 

1. trabaja actualmente? 
a) si b) no 

2. trabaja como psicólogo? 
a) si b) no 

3. cual es su sueldo act.ual? 
a) 1 a 2 salarios minimos 
c) 3 il 4 salarios minimos 
e) 5 a 7 salarios m1nimos 
g) otro (especifique) 

b) 2 a 3 salarios minimos 
d) 4 a 5 salarios m1nimos 

f) más de 7 salarios minimos 

LE SOLICITAMOS QUE CONTESTE Ll\S SIGUIENTES PREGUNTAS, /\UN SIN 
TRllBllJAR COf'IO PSICOLOGO. EN CASO DE NO CONOCER LA RESPUESTA 
MARQUE LI\ OPCION 'NO SE' Y llSPECIF'.IQUE EN LAS PREGUNTAS l\BIERTAS 

Nombre de la empresa o instituci6n~-------,-------
~!~~~~~~n z.p. c.p. _____ _ 

sector al que pertenece: 
a) público b) privado c) sociedad anónima d) asociación 
civil e) otro (especifique) _______________ ~ 

B. PERFIL DE LA Jlf'IPRESA O INSTITUCION. 

1. A que ramo de la producción pertenece? 
a) agropecuario b) industrial c) servicios d) otro 

2. ~e;p~~~!i~~ª~-er_t,_e_n_e_c_e_r_a~l-r-nm_o_a_g_r_o_p_e_c_u_a-ri~o-.-d~e-s_c_r~lb,...a~b-r_c_v_c 
mente los razgos más importantes de la catividad que dcsa-

3. r~~ 1°ca1s~ e~:r;se°rt~nienc~':t~~i~na:-o-'""!n-d'""u-s""'t-r~l-a'""l_e_s-pe_c_l"f~l-q_u_e_e~l 
nivel do la empresa? 
a) microempresa b) pequena empresa c) mediana empresa 

4
• g~eg~~~d~~:r~!ªc!~~~~~~ial e) otro (especifique) ____ _ 

5. La empresa industrial es de tipo? 
a) nacional b) transnacional e) otro _________ _ 

6. En caso do pertenecer al sector de servicios especifique 
su caracter? 
a) educación b) salud e) ecologia d) organización social 
e) otro (especifique) 

7. Que problemas resuelve la institución? _________ _ 
8. Que población atiende la institución?_~---------
9. La empresa o institución~ forma recursos humanos? 

a) si b) no 
10 ~iq'l';,J;.\'f,'~17 b) profesional e) posgrado d) lnvest!gaci6n 



e) otro (espccif iquc)_~-~---~-,.--,.--~--~-
11 Cual considera que será el papel do la educación en los 

12 ~~6~!m~~ev~!~~0e~n~~~c~n-o_y_a_p-;l-;l-c_a_c,..i6~n-d_c_p_ro_g_r_a_m_a_s-...,d-c-f~o-r-m-a--
ci6n docente mas a.cardos con lns nuevas exigencias sociales? 
a) si b) no c) no so 

13 P~~ q~;~-re-s"""a=-o-o--;¡-=n-=s""t'l "'tu""c-;1'"'6""n--,t"'i'"'e"n-c-e""'n'"'t-=r-e----=s:-u--,s-p-r"'o-p76"s7i t"°o'"'s=-c,.....l 
real izar investigación? 
a) si b) no e) no so 

14 P~~ ~°a0s7o -a""f"ir"""m-a'"'t'"l..,.v-=o-.""""""o"u-c-::t-;l-p..,.od-.e-..,.l-nv-e-s'°'t'"i-:g:-a-:c'i6.,.n-""d.,..es-a"""r"""r"""o"l-.-l.,.a"'? 
a) cicntlfica b) tecnológica e) cientlfico-tecnolóqica 
d) bfisica e) educativa f) otra(cspocifiquo)_~-----

15 Describa las áreas de investigación que desarrolla la empres 
o institución:---~----~-,.--~-~------

16 Como emplea los resultados de la investigación que dcsarro-

17 ~"t-r-a_v_o_s-...,do_q_u_e_m_e_d~i-o_s_d7i~fu_n_d,..e_l_o_s_r_e_s_u_lt_a_d_o_s_d_e-,.!a-'in_v_c_s_-
tigaci6n desnrrol lada? __ ~--~-----~----~ 

18 La institución o empresa, desarrolla programas de plonoación 
que prevean sus tendencias de crecimiento y desarrollo? 
a) si b) no c) no se 

19 ~~~ ~~:~ -.-d-e_p_l_a_n_e_a_c-.-i76_n_s_e_r_o_a7l'iz_a_e_n.....,l-a-,.ln-s-;t.,.i~t-u-c-.-i76-n-o-e-m-p-r-e-
sa? 
a) normativa b) participativa c) prospectiva 

20 diaºsf~:;t~~~tón e~ º!~:r!:!Pºt~~~~qu~l-ar"am=e"'n"'t-e-d"c'"'f"'i-n7l-.-do.,..s.,,--su-s 
objetivos? 
a) si b) no e) no so 

21 ~O,:- q~: 7""p"l a"""z"""o,._.,h-a-d"e'°'f.-;i-n7id7 0=1"a=--e"'m.._p-=r-e-=s-a-o-l"n"s"t'"'i_,t_,u-c'i6,.n-s-u"s=o"b"'"'j-e 
ti vos? 
a) 1 ano b). 2 a 5 anos e) 5 a 10 anos d) otro(especifique ) -~~~-.-,-~~~~~~~~~-~~~~=----~---22 La institución o empresa tiene previsto su nivel de empleo 
en los próximos cinco anos? 
a) si b) no e) no se 

por que?-,......-.-,--,-.,-,~-----------~-~-~~~ 
23 El logro de los objetivos marcados requiere de laparticipa

ción de psicólogos? 
a) si b) no 

24 Pg~a~u~~-s-i-d"o-e ... 1=p_a_p_e..,l-d"e_l_o_s_p_s~l~c'"'6-.-l-og_o_s __ e_n--e.,.l~l-og_r_o_d~e 
los objetivos do la empresa o institución? 
a) muy importante b) importante e) poco importante 

25 d¿n "~u~ª :~~~o~~Í~~a~;e tf:~e q~~~-v'i-s~to_c.,..o'"'n'"'t--r-a""t-a ... r_a_n_u_a,..lm_e_n-.-t-e 
a psicólogos? 
a) l a 10 b) 10 a 20 e) 20 a 30 d) 30 a 50 e) mas 

26 d~u~O pr~f e':.t1';,':i i~ '::~ce ~~~q~~~:--:n"e"'c-=c-=s-=a"r.,.lo'°'s=--p"°"a"r"a,....,c"l,...-d"'e"s"a"'r"'r-::o.,.l ~¡o 
de la empresa o institución? especifiquelos_-,. _____ _ 

27 En el organigrama de la institución, en que departamentos, 
areas osecciones,. se ubica al psicólogo? especifique 

28 Con que departamentos, arcas o secciones se relacionan 



a nivel vertical, los departamentos. tireas os ccciones 

~; Pc5o~co~~~ 1 ~:~p~a~r~t~a~m~on~t~-o-s-.--,á-r_e_a_s_o_s_e_c_c7lo_n_e_•s--s-e-re--c-la-c~l-o-n-a 
a nivel horizontal. los departamentos. áreas o secciones 

de psicolog1a? ---------~----------30 Dentro de los planes do desarrollo de la institución o 
empresa se ha previsto el crecimiento de depnrtamentos. 
areas o secciones relacionadas con la psicologia? 

31 l\ ª~u~i p l~)zon°se c~r~~e:e e 1 P~;c¿r:?o-n_t_o_d_c~d-cp_a_r_t_a_m_c_n_t_os-.-á-r_e_a_s 
o secciones relacionadas con la psicolog1a? 
a) 1 ano b) 2 a 4 anos e) 4 a 6 anos d) 6 a 8 anos 
e) B a 10 anos 

32 Que funciones real izan los departamentos, areas o secciones 
do psicolog1a en la institución o empresa? 
a) evaluación b) intervención c) prevención d) docencia 
e) investigación f) otras (especifique) ________ _ 

33 Se tiene previsto hacer ajustes en las funciones de los 
departamentos, arcas o secciones de psicologia, para los 
próximos cinco af\os? 
a) si b) no c) no se por que? ------------

34 Hacia donde so orientarian tales cambios? ________ _ 

IV PERFIL DE LOS DF.PARTJIMENTOS, ARl!AS O SECCIONES DE PSICOLOGII\ 
l. 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Desde cuando la empresa o institución contrata psicólogos? 
a) menos de 5 anos b) 5 a 10 anos c) 10 n 15 anos 
d) otro (especifique) 

Cual ha sido el impacto del trabajo profesional de los 
psicólogos en la empresa o institución? 
a) satisfactorio b) adecuado e) no ha impactado 

d bu~~~~ec~~~o loe¿ ~~~~ni:~~:ci:~~u~~-e~m-p_r_e_s_a_o_i"n'"'s°'t'"'l""t~u-c,-ió'"ñ 
sigue para ofrecer plazas de psicologo? 
a) grupos de intercambio b) bolsas de trabajo 
c) paródicos d) despachos especializados e) otro ---
Que requisitos se solicitan para poder ingresar a la empresa 
o institución como psicólogo? 
a) titulo b) experiencia laboral e) experiencia en el 
puesto d) egresar de una Universidad privada e) otro 
Q ue requisitos debe cubrir el psicologo para ser promovido 
laboralmente? 
a) titulo b) dcscmpcno profesional c) compromiso 

~)q~~i~{~;iv~e ~!s~;~~~~l-o_v_e_r~t~i-c-a,-l_p_u_c_d~o-a_s_p,-lr_a_r_e-;-l-p-s,-ic~ó~l-o-
go en la institución o empresa actualmente? 

a) dirección o presidencia b) gerencia c) jefatura de 

~~;tu°~ pf~z~ªd!t~r: ~e asf\~~~ió; q:~ ~¡~~l--.-de_s_a_r_r_o~l~l-o-ve-r~t~-1-c-a~l 
puede aspirar el psicólogo en la institución o empresa? 
a) dirección o presidencia b) gerencia c) jefatura de 
depto. d) jefatura de sección e) otro --------
Cuantos psicólogos tiene contratados la institución o empres 
actualmente? especifique---------------
Que profesión tien el jefe inmediato de los psicologos? 
a) medico b) administrador e) abogado d) psicologo 
e) otro (especifique>-----~-----~---~-
Pci1:o~?ivel de estudios tiene el jefe inmediato de los psicó-



a) licenciatura b) maestrln e) doctorado d) otro ___ ~ 
11 Con que profesionistns colabora el psicologo cotidianamente? 

a) médico b) administrador c) abogado d) psicologo e) otro (especifique) _____________ ~~ 

12 Con que profesionistas debe colaborar el psicólogo para 
resol ver adecuadamente los problemas de la empresa o insti
tución? 
a) médicos b) administradores c) pedagogos o) terapistas 
d) otros (especifique) 

13 Que puestos ocupan los psicologos en la empresa o institu
ción? 
Especifique el nombre del puesto ____________ _ 

14 En un plazo do 3 a 5 anos que puestos podrlan ocupar los 
psicólogos en la institución o empresa? (ospecifiquelo) __ 

15 Existen programas de capacitación para psicólogos dentro 
do la empresa O insti tuctón? 
a) si b) no por que? 

16 Que orientación tienen los programas de capacitación en 
la empresa o institución? 
a) actualización b) perfeccionamiento c) compensación 
d) otro (especifique) 

17 Considerando los cambios actuales en los estandares de 
calidad, cual considera que deberla ser la orientación 

de los programas de capacitación en la empresa o institución? 
a) actualización b) perfeccionamiento c) compensación 
d) otro (especifique) 

18 A traves de que estrategias se deberá capacitar al psicólogo 
a) posgrados b) cursos cortos c) diplomados 
d) experiencia e) otros (especifique) ----------

19 Que características educativas debe tener el psicólogo 
para resolver los problemas que se le presentan? _____ _ 

20 Que caracteristicas de personalidad debe tener el psicólogo 
para resolver los problemas que se lo presentan? _____ _ 

21 Considera que la psicologia podrá alcanzar una importancia 
estratégica en la sociedad, en los próximos anos? 

a) si b) no por quo? -
22 Le agradeceríamos quo nos hiciera algún comentario adicional 

no considerado en el cuestionario. ___________ _ 
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