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INTRODUCCION 

La educaci6n es un proceso que avam;a paralelamente con la vida del ser humano .v 

a su vez bien encauzada ejerce el poder de contribuir a la transfonnación de las sociedades, 

al proporcionar actitudes criticas y transfonnadoros ante situaciones que requieren de su 

participacl/Jn. 

La educación, además, debe orientarse como una adaptación a la vida actual y al mismo 

tiempo debe preparar al ser humano a futuras exigencias producto de la rápida evolución del 

mrmdo moderno. 

Las instituciones a nivel superior tienen como objetivos primordiales la educación de 

diversos profesionales que participen en la solución de problemas nacionales y la prestación 

de servicios a la comunidad pero hay un alto grado de frostración cuando el egresado es 

incapaz de enfrentarse con eficacia a las exigencias demandadas en ambientes laborales 

durante su práctica profesional. Por tal razón la educación debe ser concebida como un 

proceso constante que no rennina con la carrera prafesio11al y es justamente durante el 

ejerci'cio laboral que surge la necesidad de una actualización constante de los conocimientos 

adquiridos con anterioridad. 

La relación entre los objetivos generales de la educación superior, el perfil educativo 

del psicólogo, el mercado laboral y la práctica profesional, aunado a las necesidades de 



actualiuición d• los psicólogos egresados, determinan el objetivo central de esta investigacl6n 

que pretende identificar estas necesidades para que /a información obtenida permita organizar 

actividades de actualiuición en psicólogos egresados y se les proporcionen posibles alternativas 

de solución a los problemas profesionales a los que se enfrenta. 

La magnitud de este estudio es limitada si tomamos en cuenta que los determinantes 

de las necesidades de actualiuic/ón y superación de los profesionistas es compleja, por otra 

parte los resultados obtenidos son solamente descriptivos y pueden servir como antecedente 

para llevar a cabo investigaciones similares que permitan proporcionar más y mejores 

alternativas de actualiuiclón permanente para el psicólogo egresado. 

La investigación realizada, objeto de este trabqjo de tesis está conformada por siete 

capítulos en los cuales se desarrollan los aspectos siguientes: 

En el capítulo uno, se presenta un análisis de la problemática de la educación a partir 

de concepciones históricas y sociales, continuando con aspectos fundamentales de la educación 

en México en sus diferentes niveles, pero enfatizando en el nivel superior por ser fundamental 

si tomamos en cuenta las características del presente estudio. 

El capítulo dos, contempla la Importancia del cuniculum como integrante básico de 

los contenidos de la disciplina en relación a la profesión, considerándolo prioritario en la 

conformación del peifú profesional y en especial del psicólogo, destacando que debe estar en 
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constante revisión y actua/iwclón basándose en las necesidades sociales a panir de la realidad 

vigente representada por el desaTTOl/o cientfjico y tecnológico del pa{s y las demandas 

profesionales en el mercado /aboml. 

El capitulo tres, tiene como objetivo dar infonnación relacionada con el perfil del 

psicólogo egresado de la UNAM y de otras instituciones que ofrecen esta carrera, además de 

presentar algunas investigaciones realizadas sobre el mercado laboral y la práctica profesional. 

El capitulo cuatro, presenta un análisis de los objetivos, conceptualiwción y fi/osofla 

que fundamentan a la educación continua en la UNAM. y en especial en la División de 

Educación Continua de la Facultad de Psicologfa, considerando especialmente básico este 

capitulo para proporcionar losfutrdamentos teóricos del objetivo central de esta investigación. 

En el capítulo cinco, se describe detalladamente el método utilillldo durante el 

desaTTOllo de la investigación como son caracteristicas de la muestra, justificación, propósilo 

de la investigaci6n, proposiciones, etc. 

Los resultados del análisis estad{stico a que fueron sometidos los reactivos que 

con/onnan los cuestionarios se encuentran contemplados en el capitulo seis, incluyendo en él 

las tablas de concentración de los mismos con su correspondiente interpretación. 
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Nnalmente en r/ copllu/JJ .•ltte, se presenta la discusión de ID• res u/lados. las 

conclusiones, las limitaciones .v las sugerencias producto de la investigación bibUográflca y del 

análisis <h los resuUados. 

Como a11exo, se incluye el cuestionario "Detección de necesidades de actualizllción de 

una muestra de psicólogas egresados", que se uli/ir.6 para la presente Investigación cuya 

aplicación se realir.6 en el periodo comprendido entre los a/los 1985-1986. 

Agradeciendo al Departamento de Ser11iclo Social y Bolsa de Trabqjo de la FacuUad de 

Pslco/og(a de la UNAM, las facilidades otorgadas a las autoras de esta tesis al proporc/Dnar 

el listado de egresados, sin el cual no se hubiese podido conformar la muestra. Y en especial 

a los psicólogos que accedieron amablemente a resolver el instrumento, detenninante para este 

trabqjo de Investigación. 



CAPITULO I 
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l'ROBLBMA11CA EDUCATIVA 

la educaci6n es y ha sido una de las preocupaciones más importantes de las 

sociedades, de hecho siempre se está aprendiendo y no solamente en fonna escolarizada, pues 

el medio ambiente que nos rodea también proporciona aprendhajes que detennlnan nuestro 

comportamiento en diversas situaciones a las que nos en/rentamos. 

La educacl6n puede ser analizada desde diversos puntos de vista, pero 

Independientemente de ello es lndlscudble que es uno de los pilares más poderosos que 

sostienen y detennlnan el progreso y desarrollo de cualquier pa/s. A través de los tiempos la 

educacl6n ha sufrido modificaciones, Inicialmente no se diferenciaba como ocurre 

actualmente, puesto que eran los padres, los ancianos y/o sacerdotes quienes transmitían las 

tradiciones, oficios y modos de compartarse a los niños, futuros adu/Jos, asegurando de esta 

manera, una continuidad social entre las generaciones. 

Actualmente los estados modernos se responsabilizan de la educación fonnal y 

colateralmente de la lnfonnal, ésto es evidente desde el momento en que cada pals cuenta con 

un Ministerio o Secretaria de Educacl6n Nacional y, en el plano mundial, se encuentra 

apoyada por la UNESCO, fundada en 1946 por la ONU, quienes se encargan de que los 

Individuos tengan acceso a los conocimientos que confonnarán su fonnacwn educativa. 
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Es sumamente Importante destacar la estrecha vincu/aci6n que existe entre la educac14n 

y la sociedad, debido a que la educacl4n, puede ayudar a la sociedad a tomar conciencia de 

sus propios problemas y contribuir a la transfonnacl6n y humanimcl6n de las sociedades. La 

educacl4n ha de Ir orientada a la lnsercl4n de los individuos en el contexto soclopolflico en 

que viven pero no desde una perspectiva pasiva y confonnista, sino con una actitud crltica y 

transfonnadara de la sociedad. 

La educacl4n debe orientarse hacia una atlaptacl4n del individuo a la vida actual y al 

mismo tiempo debe prepararlo para su partlcipacl4n en la sociedad futura, que le pennitan 

responder a las futuras exigencias, para ello es necesario prever algunos rasgos de la sociedad 

del futuro y a través de este conocimiento Intentar coordinar las nuevas estructuras y fonnas 

de accl4n de la educacl4n. 

Es evidente que la educac!6n como se le había concebido tradicionalmente ya no 

responde a las nuevas exigencias sociales por lo que la rápida evolución del mundo parece 

exigir una educaci6n pennanente, que le pennita responder a las necesidades que se le 

presenten a lo largo de su vida, para lo cual es Inminente la actualizacl4n constante de 

conocimientos tomando en cuenta los continuos avances técnicos y clenlfficos, pues solamente 

a través de una educaci6n de este tipo se podrá sobrevivir en una sociedad cada vez más 

compleja. 



Es sumamente lmportanle destacar la estrecha vinculación que existe entre la educación 

y la sociedad, debido a que la educación, puede ayudar a la sociedad a tomar conciencia de 

sus propios problemas y contribuir a la transfonnaclón y humanizacl6n de las sociedades. La 

educación ha de Ir orientada a la Inserción de los individuos en el contexto soclopolllko en 

que viven pero no desde una perspectiva pasiva y confonnista, sinÓ con una actilud crftica y 

transformadora de la sociedad. 

La educaci6n debe orientarse hacia una adaptacl6n del individuo a la vida actual y al 

mismo tiempo debe preparorlo para su participación en la sociedad futura, que le pennlJan 

responder a las futuras exigencias, para ello es ntcesario prever algunos rasgos de la sociedad 

del futuro y a truvés de este conocimiento Intentar coordinar las nuevas estructuras y fonnas 

de acción de la educación. 

Es evidente que la educacl6n como se le habfa concebido tradicionalmente ya no 

responde a las nuevas exigencias sociales por lo que la rápida evolucl6n del mundo parece 

exigir una educaci6n pennanente, que le pennlJa responder a las necesldade1 que se le 

presenten a In largo de su vida, para lo cual es inminente la actualización constante de 

conocimientos tomando en cuenta los continuos avances técnicos y cienl(ficos, pues solamente 

a través de una educaci6n de este tipo se podrá sobrevivir en una sociedad cada vez más 

compleja. 



México, como muchos paises subdesarrollados, no ha contado a través de su hlstorilJ 

con una polidca educativa que responda a sus intereses y necesidades, lo cual tiene su origen 

en diversos factores, entre los que podemos destacar, la falta de continuidad de sus planes 

y programas de estudio, que con cada cambio sexenal sufren modificaciones sustanciales 

impidiendo con ello que lleguen a término para ser evaluados. Ptro además de este serio 

problema, nos enfrentamos a otro posiblemente m6s importante relacionado con los modelos 

en que se basa nuestra educacl6n, ya que éstos no responden ni a las caracteristicas de 

nuestra poblacl6n ni a la solucl6n de los problemas que enfrenta nuestro país, pues son 

modelos traídos del exterior que de ninguna manera podrán adaptarse y solventar nuestras 

carencias, porque han sido realivulos para otro tipo de poblaciones y para responder a las 

necesidades de países muy distintos al nuestro. 

Como podemos observar México arrastra problemas educativos parolelos a su historilJ 

y esto se refleja desde el momento en que la educac/6n no ha promovido el cambio en nuestras 

estructuras; por otra parte, no ha alcant.ado sus metas prioritarias en ninguno de sus nivelts 

de escolaridad, porque a pesar de que ha intentado una expansl6n del sistema y se pretende 

aumentar la calidad de la enseñan1Jl, aún nos enfrentamos al problema del analfabttismo, los 

altos índices de reprobaci6n y deserci6n. En re/acl6n al re1Jlgo educativo se señala que para 

1989, existían más de 4 millones de analfabetas, 20 millones de adultos sin concluir la 

primaria, 300 mil niños que no tienen acceso a la escuela y 880 mil alumnos que abandonan 

la primaria. De continuar con esta lendencia se estima que para 1994, el reZJ1go educativo 

podrá ascender a 47.3 millones de personas. Poder Ejecutivo Federal 1989. 
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La educación superior en México también presenta problemas similares y otros aún más 

alarmantes porque a pesar de que la matricula ha aumentado considerablemente, esta accl6n 

no Ira solucionado ni siquiera mínimamente la problem6Jica del país ya que el sistema 

productivo es incapaz de absorber a la poblaci6n de egresados de este nivel, (Guevara,1984): 

A partir de lo anterior se infiere que hasta la fecha la movilidad social no depende tan 

directamente del sistema edut.ativo, sjno de la expansi6n del sistema económico y sus 

modificaciones cualitativas, (Mendoza, 1984). 

En general, puede decirse que si la educaci6n ha representado y representa una de las 

más importantes esperanzas para la soluci6n de muchos de los problemas que aquejan a las 

sociedades modernas, esta no es, directamente culpable del posible subdesarrollo en que se 

encuentren ya que fonna parte de un macrosistema en el que actúan otros ststemas, como es 

el caso del sistema poUtico y econ6mico, que frenan de alguna u otra manera, el logro de los 

objetivos tem1ina/es que la sustentan. Aunado a lo anterior se concluye que la educaci6n para 

alcam:ar sus melas de transformadora y liberadora de la sociedad, requiere de las 

modificaciones políticas y económicas pertinentes que le permitan cumplir libremente con la 

función que se le ha encomendado a través de los tiempos; solamente así la educación podria 

desarrollar s11s potencialidades y el logro de sus más altos fines. 
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CAMCTEJt HISTO/llCO DE LA BDUCACION. 

La educación ha estado presente a lo largo de la historia de los hombres JHro ha 

sufrido tnmefornuu:iones importantes desde sus inicios hasta la actualidad, producto de las 

di•ersas fonnas de organitJJelón de las soeiedades y de los momentos históricos en que se 

desarrolla. 

Durante la época primili•a, la educación era una función espontánea de la sociedad 

(Ponce, citado en Saad, 1982) es decir, la educación no estaba conferida a nadie en especial, 

sino que ti ambiente se encargaba de modelar los patrones •álidos paro el contexto social 

prevaled ente. 

El mismo autor, plantea que la sociedad primitiva era una sociedad sin clases socia/et, 

en la que se contaba con una Incipiente división del ITDbajo basada fundamentalmente en 

caracterfsticas como sexo y edad. En este contexto de homogeneidad, la educación debla 

reallvu una función esponhfnta. 

La educación comienw a cambiar cuando se fonna la división del trabqjo en a) 

administradores: integrantes dt la comunidad y responsables de la distribución de vfveres y 
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otro.< saJisfat:torts: .V b) tjtclllOn.<. rtspon!lllblt.< dt la obltnci6n tü tlfvtns; propicia po1 

palt• de los primeros, el desarrollo de la ticnica. Con ello ., i•n•ran productos excedentes 

no "necesarios" pGra el sustento, surrúndD as{, las dif•nncias de fortuna que consolidarlan 

la propiedad privada y, por lo tanlo, la sociedad dlvúlüla en clases. 

En llnnlnos i•n•nzlts, antes de la nvoluclón Industrial (Orti:, 1978). el aditstramienlo 

constituy6 más que un hecho educativo una /6nnu/a para controlar los "secnlos de los 

dif•nnles oficios" con el propósiúJ de prottf(er inlen.,s económicos y d• •-s social de 

artesanos y comerciant11. Como nsultado, surgieron gremios y asociaciones cuyas metas 

fueron proteger a los que ejen:fan algún oficio. 

La canicterlstica principal de estos gremios no estaba dada por sus sistemas o métodos 

de enseñanza, o por sus programas de estudio o por las teorias pedagógicas en que se 

apoyaban, sino por sus sistemas de control de prlvlltglos económicos y sociales, lniducidas en 

estrictas reglamentaciones para pertenecer a un gnmlo y exigentes nonnas de calidad en la 

t}ecucl6n de trabajos para poder pasar Je la calidad de aprendiz a la de obrero y 

posteiiormente a la de maestro. 

Carlos CipoUa (Cilado por G6mn. y Meginn, 1978). analiza c6mo en el siglo XVI las 

lnnovat:iones tecnológicas como la lmpnnta, la navegat:i6n y las armas de fuego fueron 

generadas por unas pocas personas altamente ilustradas mediante el autodldáJ:tlsmo, puesto 

que la escasa lnslnlcclón pública estaba controlada por la iglesia y se orientaba hacln la 
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filosuf(a, la teologla y el la/In La difusión de esta.1 mno .. aciunes tecnológicas fue un factor 

detenninantt en la instrucci6n al demandar un mayor número de artesanos "instruidos" y de 

personm con ':onocimientos de mtllemálica!· v geometrfa. 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial (Ort{:., op.cit.), las actividades de 

adiestramiento y capacilación sufrieron una traniformación notable, tanto en sus objetivos 

como en las formas de acción y metodolog(as. 

Cada pafs dtsarroUó sus propios mecanismos y métodos de adiestramiento pam atender 

la demanda de personal calificado para las tareas industriales. Dentro del contexto educativo 

y a partir de las condiciones económlco-polfticas de cada país, los sistemas se fueron 

conformando para organizar y administrar la tarea educativa y todo lo que ésta Implicó 

(universidades, escuelas, maestros, planes de estudio, programas, leyes y reglamentos, 

recursos didách"cos, etc.), que en la actualidad se conocen como sistemas educativos formales 

o escolares, y que tienen como función primordial preparar al individuo para la vida, 

ofreciendo para ello generalmente, dos o más ciclos escalonados de educación (básicos, medio 

y superior) cada uno con diversos niveles y todo un aparato educalivo integrado por 

profesores, escuelas y planes de estudio como elementos básicos. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA EDUCA77VO. 

Inicialmente exisda la concepción de que la educación debla eslJJr presente solamente 

en la itifancla y juventud, siendo la escuela la encargada de cumplir eslJJ tarea. EstJJ 

concepción a lo largo del tiempo, se ha ido convirtiendo en obsoleta, pues si tomamos en 

cuenta los planteamientos de tllltores como lllich (1970, C/Jado por CasJrejón, 1974) podemos 

damos cuenta de que el hombre aprende de su interacción y comunicacüJn con el medio que 

lo rodea, y que la escuela, en su sentido tradicional, no es la única ni la exclusiva fuente de 

enseñanza. 

Faure, (citado por Castrejón, op. cit.) qfinna que: "La educación tiene dos 

dimensiones. Debe preparar al cambio y hacer capaces a tos individuos para aceptarlo y 

aprovecharlo, crear un espfritu dinámico, no conformista ni conseivador. Paralelamente, debe 

jugar el rol de antúloto ante numerosas defonnaciones del hombre y de la sociedad, ya que 

una educación democratizada debe remediar la frustración, la despersonalización y el 

anonimato del mundo modemo".(p.13) 

la anterior, pennite destacar que la educación en la actualidad debe concebirse como 

un proceso constante, que ocu"e a lo largo de la vida del individuo. 
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Barbag, (citado en C:a.•trej6n, op. cit. J al referir.1·e a la educación pennanente, qut 

incluye más allá de la escuela, plantea que ésta debe ir ligada a la vida del hombre, 

pennitiéndole, a pesar de las dificultades y la complejidad de la sociedad contemporánea, 

resolver má.~ adecuadamente sus problemas personales J' sociales. 

Uveright, (citado en Castrejón, op. cit.), resume la importancia de una educación 

pennanente al asegurar que la educación de un individuo no tennina cuando deja la escuela 

para /rabqjar, puesto que es un proceso que continúa durante toda su vida y que abarca todos 

los aspectos de la exl.<tencia. Debe favorecer al desa"ollo integral de la personalidad y 

desarrollar las aptitudes de los individuos tanto en el plano artfstico e intelectual, como en el 

f{sico y profesional. 

CARAC11l'R SOCIAL DE L.4 EDUCACION. 

Salomón en 1980,(Saad, op.cil.) refiere que las principales corrientes de interpretación 

de la educación como fenómeno social pueden clasificarse en: 

J,. La perspectiva funciona/isla 

II.- La perspectiva eslructural-funclonallsta 

III.- La teoría de la reproducción. 
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Durkheim (1975). en su análisis de la educacl6n como fen6mtno social, propone tres 

dimensiones que la constituyen: Como accl6n, como proceso y como lnslilucl6n. 

1. ColllD tu:ci6n: Es concebida como elemento externo que t}err:e una influencia en el 

individuo y que existe independientemente de su voluntad. 

2. Cotrw proceso: ÚJ acci6n ejercida por la educación es tronsfonnadara, pennanente y 

continua. 

3. Cotrw instilud6n: La accl6n y el proceso se sistemalivm y organitJm en milodas 

educativos dentro de un cuerpo lnslilucional. 

El autor plantea que cualquiera de los tres elementos que se analicen para dtscrlbir 

el /en6meno educativo, contienen el mismo carácter: "recuperar y expresar necesidades 

concretas, Ideas y sentimientos colectivos". ÚJ función social de la educación es moldear al 

ser social para confonnar otro nue~·o, social y moral. En general, el autor considera que la 

función de la educación es la soclalizaci6n met6dica de la generacl6n adulta hacia la 

generación joven, de acuerdo con las necesidades objetivas que impone el contexto social y t1° 

valor fundamenta/ de dicha socla/izaci6n se centra en la conset11aclón de la cultura heredada 

de/pasado. 
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11. l'•rspectira Ertruchlnd- FMlldonalúta 

A pan ir de esta concepcl6n, los fenómenos sociales y entre ellos la educación, son 

concebidos como estructuras que poseen una función y estos fen6menos representados coma 

estructuras están inmersos en un sistema y sus funciones están dettnnlnadas tanto por éste 

como por las mismas estn1cturas. 

las escuelas, bqjo esta concepción, pueden ser objeto de estudio como estrocturas 

sociales en s( mismas a un nivel macrosoclológico o a nivel mlcrosoclo/ógico, lo que lmpona 

son las relaciones que se establecen entre y dentro de los grupos y los mecanismos que 

consliluyen su unidad como grupo (Salomón, 1980, Saad, op.cit.). 

Berger y Luckaman (1976), plantean que la funcl6n de la estructura escolar es la 

obtencl6n de status y la asignación de roles en donde el rol es consecuencia del status, porque 

las situaciones derivan de la siluaci6n y posici6n que tiene el Individuo dentro de los grupos, 

pero no basta con aprender un rol para adquirir las rutinas de desempeño externo, /amblln 

debe penetrarse en las diversas capas cognoscitivas y aún afectivas del cuerpo de 

conocimientos que alaflen a ese rol, directa o indirectamente. 

l'earson ( 1974, citado por Saad, op.cit .) seiiala que la adquisición de status se inicia con 

la escuela elemental, ya que ésta funge como primera agencia socialhadora en la experiencia 

del niño. 
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Bqjo esta concepción, el papel de otros elementos tradicionalmenl• ldtnlificados como 

agentes socializadores es minimizado, as( la funci6n de la famUia se reduce a tmnsmitir la 

estructura biol6gica básica: ti sexo1 tdad, caracteres, etc. 

111. Teaña th la Reprodae<Wn. 

Esta concepci6n, para explicar los fenómenos sociJJles, ulilú.a el término de totalidad, 

entre los que la educaci6n es parte integral. El todo no se define como la suma de sus partts, 

ni tan sólo por la interacción de islas, sino en una concepción diallclica de la totalidad que 

no sólo significa que las partes se encuentran tn interacción y conexi6n lntemas con el lodo, 

sino lamb/in que el todo no puede ser petrificado en una abstracci6n situada por encima de 

las partes, ya que el todo se crea asimismo en la interacción de éstas, (Kosilc, 1976, Saad, 

op.cil.). 

Ulillumdo como marco de referencia la teorla de la reproducción, los procesos 

educativos son definidos por la estructura social y a su vez, dichos procesos la definen. L4S 

/unciones de la educati6n no existen aisladamente, están interrelacionadas unas con otras, 

pero actúan independientemente, logrando con ello formar un todo integral dt los diversos 

sectores sociales. 
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Haciendo una comparación entre esta!> concepciones, se concluye que, para las tres. 

la educación es un agente socialluulor, pero cada una de ellas se inclina en mayor grada en 

un aspecto que en otro; as{, mientras para la perspectivafunciona/ista, la acción socia/lwdora 

de la educación, que se basa en la transmisi6n de los conocimientos adquiridos en el pasado, 

la estructura1uncionalista celllra el carácter social de la educación en proporcionar, después 

de su fonnación escolar del individuo, un status y un rol que le permitan interactuar y 

desarrollarse en el medio ambiente en que se desenvuelve. 

Finalmente, la teorla de la reproducción basa sus postulados en el concepto de 

totalidad, donde la estructura social define los procesos educativos y a su vez estos procesos 

definen a la estructura social, siendo uno dependiente del otro. 

No puede negarse que la educación depende en gran medida de/funcionamiento social 

y a la inversa, de ah{ la importancia de que marchen coherente y coordinadamente pues 

solamente as{ alcanzarán verdaderamente sus respectivas metas. 

LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

El sistema de educación superior a nivel público ha respondido a una demanda 

creciente: en 1950 atend{a a 30 mil estudiantes, en 1970 a 250 mil y en 1985 la cifra se 

aproxima al millón de educandos. Tal crecimiento ha dado origen a la universidad de 
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masas. La distribución de la matricula no pennite atender adecuadamente los principale5 

problemas nacionales, lo que genera adicionalmente desempleo entre los egresados. La 

educación superior no ha alcanuulo aún la dimensión social que corresponde a sus orige11es. 

(Secretaria de Programación y Presupuesto 1983-1988) 

Tomando en cuenta los problemas que enfrenta la educación superior en México 

(Guevara, 1984), propone algunos posibles puntos programáticos para la lucha por la 

renovación los cuales son los siguientes: 

J. Constitución de un sistema nacional de educación superior que impulse u11 

desarrollo nacional independiente y democrótico. 

2. Definición de prioridades de investigación y tipos de profesionales a fonnar de 

acuerdo con proyectos regionales. 

3. Descentraliwción efectiva. 

4. Integración vertical de la educación superior insertando al sistema los nfreles 

educativos inferiores. 

5. Elabomción de un nuevo plan nacional de ciencia y tecnología que tome como 

prioridad impulsar el sector de producción de bienes de consumo básico y 

romper la depe11dencia tecnológica. 

6. Creación de nuevas opciones profesionales confom1e a las prioridades anteriores 

pugnando por la posibilidad de un desarrollo nacional autónomo. 
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7. Establecer mecanismos de planificación democráticos con partic/paci6n de 

profesores y estudiantes. 

8. Las instituciones superiores, además de capacitar técnicamente, deben fonnar 

una conciencia de responsabilidad ante los intereses de la nación, transmitiendo 

una profunda y clara conciencia en los educandos que los capacite para actuar 

en la vida social como defensores eficaces de los intereses nacionales. 

9. l..IJs sistemas de educaci6n superior deberán incorporar sistemas abiertos que 

pennitan la amp/iacl6n de su cobertura. 

JO. El sistema debe coordinar funcionalme111e los estudios de posgrado y los centros 

de investigaci6n con los estudios de licenciatura. 

Finalmente, es conveniente agregar que la educaci6n debe partir de un marco de 

referencia que le pennita influir en aquellos aspectos en que se requiere de su participaci6n, 

pero basándose en supuestos lógicos y filosóficos bien fundamentados, dicho marco de 

referencia se menciona a continuación: (Guevara, op.cit.). 

1. Un análisis de la educación debe contemplar /os aspectos que le dan concrecl6n, 

y mediante los que se desarrolla a fin de evitar la parc/alimcl6n del 

conocimiento. 

2. La educaci6n vista como un todo no se define por la suma de sus partes, si110 

por la /nteracci6n dinámica de las mismas. 
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.l La educac.·i611 no puede hacer abstracción de su historicidad y de las situacione!t 

sociales concretas en que se inscribe y a las cuales respo11dt 

4. La educación 110 se reduce a lo estrictamellte pedagógico y psicológico, sino que 

junto con estos elementos queda condicionada por la estructura soda/ que la 

origina y a la que responde en todo momento. 

S. La educación, como fenómeno social, posee su propio proceso en una 

dimensión espacio-temporal y su especificidad adquiere concreción en su 

vinculación con la estructura social. 

6. Con la explicitación del carácter social de la educación se pretende evidenciar 

que sus vinculaciones con lo estructural inciden sobre su conformación y 

dinámica propias. 

7. Se concibe a la educación como una particularidad del todo social que en su 

interior expresa las características de la estructura social general. 

Rnnge/ (1983), realiza un análisis de las universidades en relació11 a las leyes orgánicas 

que las rigen. De manera general, las finalidades de estas instituciones son: impartir 

Educación Superior, realizar investigación y difundir la cultura. 

Con el propósito de precisar los objetivos fundamenta/es de la Educación Superior en 

México, se realizó una definición de ellos en la 1tsamblea General de la Asociación Nacional 

de Universidades celebrada en el mes de marzo de 1970. En aquella ocasión se fijaron siete 

objetivos teóricos, cuatro en relación con la actividad de ense11anza, uno sobre investigación, 
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otro para la difusión de la cullura y uno para el carácter social de la educación, los cuales 

se mencianan a continuación incluyendo al final el objetivo de la función critica de las 

Universidades: 

l. A tnwl• u la ftmd4n d«ellU. 

a) "Promover, por el dinamismo y racionalidad de su estructura sus métodos y su 

estilo pedagógico, la formación de los hábitos y actitudes que cotifíguran un 

tipo humano capaz de convertirse en agentes consciente del desarrollo 

(creatividad, capacidad de auto-aprendiu¡je, sentido crítico, disciplina y 

'!Tlfanización en el trabqjo, sentido de responsabllidad personal y social)". 

b) "Adecuar la esfluctura de su producto por áreas de conocimiento a las 

necesidades del desarrollo integral. En este sentido, deberá evllarse el qjuste 

mecanicista a las demandas de mano de obra de un momento determinado 

procurando satisfacer, en forma amplia y dinámica las necesidades del 

desarrollo". 

c) "Proporcionar al alumno la información de mayor calidad y actualidad, para 

lograr y preservar el proceso de desarrollo autónomo de la nación". 

d) "Ofrecer, en la más alta proporción posible, la oportunidad de la educación 

superior con la variedad de niveles y campos que la realidad del pafs haga 

ncomendable". 
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11. A travls tk la ftmcwn tk ;,.,..tJ,..d6n. 

e) Vincularse, por sus actividades de investigaci6n, a la nsolucwn de los problemas del 

país sin que ésto signifique condicionar la investigaci6n en fonna estrictamente 

utilitaria. 

Ill. A tturis tk su funcwn •n la difwi6n cullural. 

/) Contribuir a la ele.aci6n del nivel estructural, técnico y cívico de la poblaci6n a través 

de sus actividades extraacadémicas de difusi6n. 

IV. A través tk su ftmcüln crflit:a. 

g) Actuar en núcleos de análisis clendfico de la problemálica del pais, y a través de su 

actividad libre, depurar planteamientos, señalar errons y ofncer soluciones. 

A nivel de los estudios de licenciatura los programas están diseñados básicamente para la 

tmnsmisi6n de conocimientos, de esta manera, la transmisión del conocimiento depende en 

1ran medida del profesorado disponible, de los servicios y bibliotecas, as( como de talleres y 

laboratorios. 

Por otra parte, en los estudios de posgrado, la relaci6n docencia-investigación está impltcüa 

en los programas y forma parte de este tipo de estudios. A este nivel se cumple con mayor 

extensi6n y profundidad la difusián del conocimiento y en algunas especialidades se logra 

además el avance del co11ocimiento. 
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Con respecto a la investigación, se sabe que en realidad es poca o nula en las 

instituciones, y ésto tiene su origen en el tipo de enseflanza que se imparte, basada en la 

transmisi6n de conocimientos por parte de los docentes, puesto que no se considera como 

elemento importante del aprendizaje la participación del alumno. 

En este problema se encuentran involucrados los profesores, los programas de estudio 

y las metodo/og/as de la enseflanza. 

Las condiciones de la investigación en las universidades e instituciones de educación 

superior no son muy distintas a las existentes en el país, puesto que se realiza muy poca 

investigaci6n a nivel nacional. Factores como la dependencia econ6mica, tecnol6gica y 

cultural, inciden fuertemente sobre instituciones educativas y de otro tipo, impidiendo el 

desa"o/lo de la capacidad de investigación. 

Adem6s de las funciones mencionadas con anterioridad, las Instituciones de educación 

superior son de interés social en tanto sus objetivos se identifican con la solución de problemas 

nacionales y con la prestación de servicio a la comunidad. Se ha comprobado que, en la 

práctica, no siempre ha sido posible lograr la realización de estos propósitos, por raz.ones 

diversas en la organización y contenidos que imparten los docentes, en las relaciones 

establecidas por las mismas instituciones, con los diferentes sectores de la sociedad y en la 

falta de programas orientadas directamente a la atención de las necesidades de la sociedad. 
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A partir de la década de los años cincuenta, el sistema de educación superior ha 

multiplicado el número de sus instituciones, escuelas y carreras recibiendo cada aflo más 

estudiantes de primer ingreso, que aumentan las cifras de población escolar inscrita a este 

nivel. 

Una de las más relevantes contradicciones que enfrenta la Educación Superior, se debe 

a la desproporción cada vez más notable, entre la creciente oferta de profesionistas y las 

limitaciones del mercado de trabajo para ellos, (Guevara, op.cit) Guevara, concluye que la 

educaci6n superior no se frustra porque sea incapaz; de proporcionar grados académicos, sino 

porque no es apta para Incorporar a sus egresados a la tarea productiva. 

MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACION SUPERJOR. 

Tomando como marco de referencia las Investigaciones realizadas por Guevara (1984), 

se advierte que en nuestra sociedad la educación superior no cumple el papel de agente 

igualitario de la sociedad, por el contrario refuerza y enfatiza las distancias entre clases y 

grupos sociales, es decir, 110 contribuye a la movilidad social. 

El principio del problema es la composición de la población escolar, como lo señala 

Guerra (1973), en especial en los ciclos superiores donde predominan estudiantes de la 
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clase media n aUa, pero esto no se debe a restricciones para el ingreso a estos niveles, sino 

a las condiciones de vida de la sociedad, es decir, solamente llegan a la educaci6n superior 

quienes han podido pennanecer en sus estudios a lo largo de los distintos ciclos que anteceden 

al superior. 

Los valores que imperan en las universidades mexicanas son los de la pequefla 

burguesía, ya que las institucwnes de educaci6n supen'or producen profesionales que esperan 

integrarse al funcionamiento del sistema. 

la movilidad social no dependen estrictamente del sistema educativo, sino de la 

expansl6n del sistema económico en su conjunto y sus modificaciones cualitativas, solamente 

a partir de estos cambios podrfa intentarse que la educación contribuya para crear una 

sociedad más igualitaria en relación a las diferentes clases sociales que la confonnan. 

EDUCACION SUPERIOR E INGRESO 

En la actualidad los salarios están estrechamente relacionados con el nivel de 

escolaridad y ésto es fácilmente observable, desde el momento en que se requiere de una 

mayor preparación para ocupar puestos mal remunerados que en épocas pasadas no la 

necesitaban. 

26 



En México, comienza a haber saturación en el.mercado de empleo de algunos grupos 

profesionales y los empleadores muestran preferencia por personas que superan el mfnimo 

educativo requerido. Pero a pesar de este tipo de exigencias y Üls problemas inflacionarios a 

que nos enfrentamos, los ingresos no permiten salisfacer mfnimamente las necesidades 

básicas, por lo cual, el trabajador recurre a la búsqueda de otro empleo o en su defecto, la 

esposa tiene la necesidad de formar parte de la población económicamente activa, tratando de 

solve11tar, de esta manera sus carencias económicas. (Padua, citado en Guevara, op.cil.). 

La presión por mejoras educativas, en especial por las cÜISes medias, se deben a las 

limitaciones del mercado de empleo en el cual, cada vez se exigen más grados universitarios 

para actividades que en realidad no lo demandan, estableciendo a tral'és de ellos un 

mecanismo de inflación de tftulos. (Padua, citado en Guel'Ora, op.cit.). 

Existe gran número de profesionistas (que son un potencial de transformación) que se 

ven condenados a la ociosidad y subocupación, producto de serios problemas de nuestro 

aparato productivo, entre los cuáles está la presencia de empresas transnacionales quienes 

representan el sector productivo más dinámico, lo que ésto provoca, es la inhibición de la 

creatividad cient(fica y tecnológica de los profesionistas mexicanos, ofreciendo empleo a 

personas con calificaci6n mfnima o intennedia y en 11n gmdo mfnimo ofrecen ocupaci6n a 

personas con calificación universitaria o equivalente, (Guevara op.cit.) 
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Si se analiw la oferta de trabqjo en los diarios, se notará que hay aumento en los 

requisitos educativos para posiciones de responsabilidad, entre los que destacan: una 

experiencia de dos a cinco atios, habilidades de adaptación a los ambientes sociales y 

culturales, la titulación, etc. 

Para ocupar puestos en el mundo académico y en el sector público se requiere de /(/u/os 

de posgrado. 

Estos requisitos fomran parte de una dinámica donde la "certificación" y el 

"credencialismo '' tienden a provocar una "devaluaci6n" en especial cuando las tasas de 

desempleo son elevadas, (Guerra,1973). 

EDUCACJON Y PODER 

La población estudiantil de las universidades procede, como ya se ha mencionado, en 

su mayor parte, de la clase alta y en segundo lugar, de la clase media, siendo casi nula la 

presencia de alumnos procedentes de familias de la clase bqja, pero ésto no se debe a 

restricciones impuestas por las universidades, sino que tiene su origen desde el momento en 

que las clases mayoritarias, media y baja, no pueden pennanecer en el sistema educativo por 

causas principalmente de tipo económico, (Guerra, op.cit.). 
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Las clases medias y altas han mantenido a través del tiempo e/ monopolio de la 

educaci6n en todos sus niveles, pero en espec/IJI la clase alta ha llegado a crear sus propins 

universidades o a envinr a sus hijos al extralifero. Lo anterior ha provocado la constante 

comparación entre la ejicac/IJ y calidad de las escuelas privadas y las públicas en relacl6n a 

sus rendimientos académicos lo cual nos está llevando a una creciente devaluaci6n de la 

educaci6n impartida por el Estado, pues se considera con mayor valor un título de una 

instituci6n privada que el de una pública. 

Como consecuencia de lo anterior, crecerán las desventqjas de la clase med/IJ en cuanto 

a sus oportunidades para insertarse al mercado de trabqfo, pues en la medida en que éste se 

estreche, los requisitos para la ocupaci6n de puestos se volcarán en el reclamo de credencia/es 

educativas cada vez más elevadas (Padua, citado por Guevara, op.cit.). 
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CAPITULO U 
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CURRICULUM 

La problemática educativa, como fue vista en el cap(tuio relativo a la misma, enfrenta 

serios problemas cuyos determinantes son de diferente fndole: social, poUtico, fllos6flco, 

cultural, econ6mico, pedag6gico, etc. Ninguno de estos determinantes puede ser analiuulos 

de manera aislada, por el contrario, unos se detemrinan o condicionan a otros; es por ello 

que, posibles soluciones a la problem6tica de la educaci6n tienen que ser vistas de manera 

integral, conjuntando y analiztmdo todos sus determinantes y sus lnttfre/acionts, 

No obstante, soluciones de esta magnitud generarian movimientos, cambios o re/onnas 

en una gran diversidad de sectores no s6lo educativos, que difícilmente se podrlan llevar a 

cabo. 

Ubicándonos en el campo pedag6gico exclusivamente, se pueden encontrar a(temativas 

de soluciones que retomen los diversos factores que inciden en la educación; un campo 

especfflco puede ser el diseilo e imp/antaci6n curricular que, de acuerdo a Garcfa y Mercado 

(1972), es el conjunto de actividades formativas e informativas, rigurosamente sistematit.adas, 

que han sido concebidas como un medio conveniente para alcanzar objetivos educativos 

determinados, pero estos objetivos deben estar estrechamente vinculados con el desarrollo 

cultural, econ6mico y social, marcando las pautas a seguir que permitan llevar a cabo las 

metas nacionales. 
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El currículum depende sustancialmente d• la persona .v del profesional que se pretende 

formar para la sociedad presente y futura. 

Enfocándonos en la enseñanUJ .\'Uperior, es necesario delinear _v seguir un diseflo 

curricular, que propiamente en el aspecto metodológico implique, en primer lugar, 

fundamentar la carrera profesional y detectar las necesidades reales a las que se abocará el 

profes/onista; con ello se determina el perfil profesional, la organización y estructura del 

currículum, requiriendo, a su vez, de una eva/uaci6n continua, desde el inicio de las primeras 

acciones del diseño curricular. 

Toda selección de un diseilo curricular lleva /mpf(citas posiciones filosóficas, 

psicológicas, políticas y pedagógicas de quienes lo determinan, destacando que toda revisión 

y desarrollo curricular debe partir de un análisis situacional de las necesidades que darán la 

pauta de los objetivos y fines educativos. 

La aplicación curricular genera cambios que no sólo afectan a la actividad desarrollada 

dentro de la institución escolar, sino que trascienden hacia los procesos de transformación 

Institucional y social (Gonzále;;, 1982). 

Una modalidad del diseilo curricular que interesa tanto a los investigadores como a los 

encargados del diseilo curricular, la constituye la práctica profesional, porque mientras que 
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en la educación regular se proporcionan conocimientos generales .v se desarrolla la capaL'idad 

mental básica, la formación profesional tiene como función el desarrollo de especializ.acione. 

cambiantes y redefinidas, de acuerdo con el desa"ollo social y económico del país, (Rtz.a, 

1980). Es aqul donde se destaca lo importancia del diseño de un plan de evaluación continua 

del currículum, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, el plan curricular no se 

considera como algo estdtico, sino que est6 basado en necesidades que pueden ser cambiantes 

y en avances disciplinarlos. Esto hace necesario adecuar permanentemente el currlculum a 

las necesidades imperantes y a los avances de la disciplina, además, es importante detemiinar 

/os logros y deficiencias de un p/a11 curricular en operación (Dlaz-Barriga, Lule Pacheco, 

Rojas y Saad, 1984). 

Es pertinente seilalar que la finalidad de la presente investigación no es el aspecto del 

diseño del currículum, lo que se pretende es bosquejar algunos aspectos relativos al diseño 

curricular que coadyuven a hacer un an6lisis de las necesidades de educación continua de 

psicólogos egresados, siendo este el objetivo primordial de la investigación y cuyo análisis 

teórico se realiv:i en un capítulo posterior. 

En este cap{lu/o, se presentan algunos de los dalos obtenidos a través de una serle de 

estudios de tipo curricular, a un nivel evaluatorio de la situación de la Psicologla en México, 

y donde se sugieren alternativas para conformar el perfil del psicólogo, tomando en cuenta, 

entre otros aspectos, las funciones que de él demanda el campo laboral, los problemas a 
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resofre' .fieclore.\ de la poblaci6n a qut debe abocar su lrabqjo. ademá.~ de técnicas de 

diagnóstico, intervención e investigación que puede utiliwr. llegando a la conclusión tentativa, 

de que realmente se ha hecho muy poco por conformar un perfil del psicólogo, que responda 

a las necesidades sociales que influyen para que se inserle a la esfera ocupacional, y ya en 

ejercicio profesional crearle una actitud critica que le permita modificar sus habilidades, 

retomando conocimientos superados, identificando avances realizados y llenando las lagunas 

del conocimiento detectados en el ejercicio diario de su profesión. 

Todo lo anterior permitirá apoyar y/o discutir los resultados obtenidos a través de la 

presente investigación. 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CURRICULUM 

El término curriculum plantea algunos problemas relacionados con su definición, las 

acepciones que se le han dado son diversas, algunas son tan generales, que por lo mismo son 

vagas y difícilmente aprehensibles, por otro lado, hay otras definiciones que por su extrema 

particularidad resultan restringidas y poco funciona/es. (Garc{a y Mercado, 1972). A 

continuaci6n se pretenderá clarificar este concepto reali1.11ndo un análisis desde su origen 

hasta su evolución, inl'olucrando los diversos enfoques que se le han dado. 

34 



Currlculum e.11 /JJ palabra latina que significa "carrera", "caminata", "jornada" 

integrando la idea de continuidad y secuencia. Dentro de In educacwn este concepto ha tenido 

variaciones, acompañándose de las transformaciones sociales, técnicas y de las 

reformulaciones de los objetivos de la educación. 

Tradicionalmente, (Moulin, 1977) en la Europa Medieval, currlculum significaba una 

lista de materias o contenidos o as( mismo, la seriacwn de los estudios realiuulos en In 

escuela. El currículum en la escuela de la Edad Media comprendln In gramática, In retórica 

y la didáctica (en el primer ciclo o lrivium) y geometria, aritmética, música y astronomía (en 

el segundo ciclo o cuadrivium). Para el pueblo las posibilidades de aprendizaje consistían en 

agregarse como aprendices de oficios. 

El tém1ino de currlculum fue usado hasta el siglo XIX, tanto en Europa como en las 

colo11ias americanas, donde recibfa una influencia religiosa. 

En Brasil, las escuelas basaban su currlculum en "leer, escribir y contar" ademds del 

catecismo y los himnos religiosos. 

En las colonias inglesas estabafonnado por lectura, ortografía, aritmética, catecismo, 

orociones, cantos e húnnos. 
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Bobbil, en 1918 (MouUn, op. e//.) define al cunicul~m como un co'lfunto de 

experiencias de aprendkaje: "Curriculum es aquella serle de cosas que los niflos deben hacer 

y experimentar, a fin de desarrollar habilidades que los capac//en para decidir asuntos de la 

vida adulta. 

En las primeras décadas del siglo XX, la psicologfa experimental y lafllosoffa educativa 

Iniciaron su desenvolvimiento en el campa de la educacl6n, y el cunfculum es analizado desde 

diferentes 6ngulos, ya sea, enfati111ndo los objetivos de la educación o acentuando el ejercicio 

como medio de aprendkaje. 

Dentro de esta evolucl6n participan Caswell y CampbeU (1950) quienes definen al 

currlculum escolar como "todas las experiencias del alumno bajo orlentaci6n del profesor" 

y, posteriormente, como "el ambiente de acci6n". 

Poco a paco la definlcl6n se va enriqueciendo junto con las experiencias de 

aprendkaje. las definiciones siguientes son concepciones de cunfculum que respanden más 

a las necesidades y caracterlstlcas de la educact6n actuales que permitan tener una Idea m6s 

clnra del tlmrino. 

La deflnici6n de la UNESCO, (e/lado en MouUn, op.cit.), refiere que el cunfculum 

comprende todas las experiencias, actividades, métodos de enseflan111 y otros medios empleados 
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por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanvir los fines de la educación" 

(p.14). 

Para Garcfa y Mercado (1972), "Currículum es el col!}unto de actividades formatfras 

e Informativas rigurosamente sistematizadas, que han sido concebidas como un medio 

conveniente para alcanvir objetivos educativos determinados". 

Para Frey (Cilado por Hohmann, 1974) "el currículum es un instrumento de la 

planificación de la educación, que ha de hacer posible una preparación, reaUvición y 

evaluación 6ptima de la enseñanvi ". 

Robinson, (Hohmann, op.cit,) señala que "el currículum puede ser considerado como 

una unidad de fines, temas y controles del aprendivije, aunque también puede comprender, 

adem6s procedimientos y ayudas (organización del aprendizqje) y los medios para el mismo". 

Como pueden observarse, cada una de las formas de aplicación del concepto de 

curricu/um, se diferenclan ante todo, por la amplitud que se concede al campo de aplicación 

pretendido. Existen proyectos que tienen por objeto una revisión global para todas las formas 

de escuela y de enseñanvi, para todas las asignaturas y edades, otros tienden a una 

planificación de alcance medio, que limita la aplicación a determinadas formas de enseñanvi, 

asignaturas o edades, mientras que otros, de alcance más reducido, abarcan solamente unas 
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cuantas unidade.< de enseñanw. El alcance diferente de estos proyectos condiciona, a su vez, 

el que se Filen plazos diferente.< para su desarrollo. Robinson, (citado por Hohmann, op.cil.). 

El desa"ollo del cutriculum, por lo tanto, es considerado como un proceso que nunca 

puede ser concluúlo sino que tiene que ser siempre iniciado de nuevo. 

Debido a que la Investigación del currfculum se halla todavía en sus inicios, se 

identifican, actualmente, más claramente sus problemas que sus éxitos; sin embargo, existen 

trabqjos muy importantes que clarifican los aspectos que deben tomarse en cuenta para su 

realización, junto con modelos que se han utilizado para su construcción y sus implicaciones 

sociales. De manera general, se pretende analizar cada uno de estos aspectos a través de /os 

siguientes apartados. 
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EL CURRJCULUM COMO INTEGRANTE DE WS CONTENIDOS DE LA DISCIPUNA 

EN RELACIONA LA PROFESION 

El currlculum, debe dejar de ser considerado como una serie de experiencias o 

contenidos de un curso elaborados en la escuela, ya que ésto, limiJa su alcance. Los objetivos· 

que lo incluyan deben derivarse de la propia vida del alumno, tanto en la escuela, como en 

el hogar y la comunidad. Caswe/l en 1950, (/ltoulin, op.cit.) ya planteaba esta situació11 

diciendo que "Currlculum, es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de su país 

y de s:1s profesores. Todo Jo que rodea al alumno, en todas las horas del dfa, constituye 

materia para el currlculum. En consecuencia, currículum se define como ambiente en 

acción". 

De esta forma, el currículum debe variar para cada alumno, como varfa11 les 

diferencias individuales y las vivencias de cada uno. Johnson (citado en Moulin, op.cit.) 

considera que el currículum, no se refiere a lo que el estudiante hará en una situación de 

aprendizaje, sino, a lo que él será capaz de llacer como consecuencia de lo que aprendió, es 

decir, el cun1culum se relaciona con los resultados y no con episodios del aprendizaje. 

El currículum, de acuerdo a García y Mercado (1972) es el conjunto de actividades 

/onnativas e informativas rigurosamente sistematizadas, que han sido concebidas como un 
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medio conveniente para alcanvir objetivos educativos detenninados. Al referirse a actividades 

rigurosamente sistematizadas, consideran que se generan a partir de una meta común y 

comparten idinticos propósilos. 

Estas actividades poseen propiedades tanto fonnativas como Informativas, desde el 

momento que ofrecen la transmisión de conocimientos y habilidades. Por ejemplo, en el nivel 

educativo superior, el contenido curricular debe incluir, cuando menos los siguientes puntos 

básicos: 

a) Unafonnacl6n actualhada y funcional sobre la temática ciendfica, tecnol6glca 

y cultural. Los niveles y alcances de esta infonnaci6n deben ser consecuentes 

con la estructura y objetivos de las instituciones del sistema de educacl6n 

superior. 

h) Una fonnaci611 que propicie el desarrollo de la diversas habilidades, 

involucradas en el desempet1o profesional de los egresados de las ca"eras que 

se imparten en el sistema. 

Los objetivos educativos, en el momento actual, y por lo que respecta a nuestro país, 

están estrechamente vinculados con el desarrollo cultural, econ6mico y social. En 

consecuencia deben marcar las pautas y los rumbos a seguir, s61o de esta manera la educaci6n 

puede coadyuvar efectivamente a las metas nacionales. 
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El currlculum, concebido en es/os términos, da lugar a cambios y ajustes en el orden 

social y esta lrans/onnación tiene un antecedente necesario en la modificación conductual de 

cada uno de los miembros de la sociedad, quienes se sujetan a las influencias ejercidas por 

las experiencias que se proporcionan a través del currlculum. 

Esta realidad fustifica la extraordinaria importancia que debe concederse a los 

currículum, ya que, de ello dependerá sustancialmente el tipo de persona y de profesional, que 

sea indispensable fonnar para la sociedad presente y futura. (García y Mercado, op.cit). 

Un grave problema de la educación superior, tie11e su origen en el currlcul11m, y ésto 

se /Ja originado porque los planes y programas, en su mayorla, no se elaboran de acuerdo a 

los procesos sociales en que actúan las personas, no existe una planificaci6n integral del 

desarrollo regional con definición de objetivos, metas, problemas, recursos y estrategias a 

partir de un estudio de la realidad, por lo ta1110, no se da la base necesaria para una 

deflnlci6n realista de las 11ecesidades a cuya satisfacción debe coadyuvar la formación 

profesional. Tampoco se definen las necesidades de recursos humanos que habrá, menos ad11 

existe una tipo/ogfa de roles que deben cumplirse para satisfacer las 11ecesidades y las 

actividades que deben c11mplir los ocupantes de los roles. La falta de definición de estos roles 

ocupacionales y profesionales, en base a un ajuste de /as necesidades a satisfacer, provoca que 

se realicen roles tradicionales definido" en otros tiempos y otras sociedades. (García y Mercado 

op.cit.). 
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El sistema educativo, forma a los alumnos para actividades no prioritarias, por 

ejemplo, los planes de estudio contienen casi las mismas materias de décadas atrás, menos 

aún, se han hecho estudios prospectivos de la posible sltuaci6n contextual que encontrará el 

egresado cuando empiece a trabajar o cuando tenga algunos ailos de ejercicio profesional, por 

lo tanto, seria importante prever estos cambios. Para modificar lo que sea necesario modificar 

en la sociedad, es indispensable operar con realidad vigente, conociendo las características 

reales de lo que se quiere cambiar. Para qjustar a la realidad un proceso de educaci6n y 

formaci6n profesional necesitamos definir: 

a) Objetivos (lo deseable para la sociedad y sus miembros). 

b) Necesidades de la sociedad y sus miembros en consonancia con los objetivos. 

c) Los roles profesionales u ocupacionales apios para satisfacer las necesidades. 

d) Cu61es son las previsiones o estrategias del sistema educativo que favorecerán 

la adecuada preparacMn de las personas para esos ro/es. 

e) Previsiones y estrategias del sistema global para favorecer el ajuste entre 

necesidades sociales, división del trabajo, roles profesionales y ejercicio de tales 

roles. 

La dtf111ú:ión de necesidadts tkbtrá reqjustarst de acutnla con CriJto, 1976 stgún: 

a) La dlfere11ciación a largo tiempo o sea el cambio. 
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b) lA diferenciación geogrúfica. 

c) lA diferenciación sectoral. 

lA efectividad de los currículum, depende ya en el sector pedagógico de los medios y 

organizaciones disponibles para la enseñanZJJ, de las insliluciones y fonnas jurídicas 

existen/es, de la polftica y planificación de la educación y también de la fonnación del 

profesorado. 

Entre estos factores y el currlculum, existe una dependencia recfproca que tanto puede 

obstaculizar el proceso de desa"ollo del curriculum como estimularlo y facilitarfo. 

Para fundamentar el currículum debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Curriculum e ideologla: El análisis de los enfoques que vinculan educación e 

ldeologfa, han originado revisiones del plan de estudios dentro del contexto 

sociopoUtico. lAs universidades deben pugnar por la saJisfacción de los 

requerimientos de la sociedad, como un todo en desarrollo y deben ayudar a 

fonnar los cuadros que rebasen los problemas y necesidades planteados por el 

mercado convencional. 

b) Práctica profesional: Su tratamiento varia, desde la consideración de dicha 

práctica en ténninos de precisión del quehacer del profesional en su medio de 

trabajo, llasta el cuestionamiento de la organización de los campos 
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disciplinarios, observándose dicha estructura como reflejo de una manifestación 

de la división social del trabajo. 

c) /nterdisciplinariedad: Furlan (citado por Glawan y Figueroa, 1981) considera 

el surgimiento de la interdisciplinariedad como una respuesta al excesivo 

parce/amiento de la ciencia y recalca la importancia de una reconstrucción 

cognoscitiva de la realidad, que integre los conocimientos de diversos campos 

disciplinarios. 

d) Docente: Tradicionalmente se le ha considerado como aplicador de métodos y 

técnicas de enseñanza, se ubica al profesor como representante de la autoridad 

y 1ínico poseedor del conocimiento. Recientemente, ha cambiado este enfoque 

al establecer programas que plantean la investigación participatfra como 

elemento básico de la fonnación docente y como trabajo de grupo vinculando 

enseñanza, investigación y difusión, vislumbrando la necesidad de dar un 

enfoque interdisciplinario e integrador a la fonnació11 del docente. 

e) Estudiante: Existen dos enfoque que hacen referencia al estudiante y su 

relación con el cutTfcu/um: los que parten de las caracteristicas de la población 

estudiantil con fines de orielltaci6n ~·ocacional o ubicación profesional, y los 

que confieren mayor importancia al estudiante como elemento responsable de 

su proceso educativo. En el primer caso, se ha llegado a criticar el que no se 

consideren factores como los económicos )' sociales que in/luirían 

necesariamerlle en los resultados del programa. En el segundo caso, se pretende 
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desarrollar indMduos que participen activamente en su propia fonnacl6n, y que 

sean capaces de asumir la responsabilidad que implica la participación en los 

procesos de cambio, compartiendo infonnaci6n y participando en las decisiones 

de aspectos que redundan en su fonnación. 

Es de vital imporlancia tomar en conslderoci6n los aspectos mencionados para la 

fundamentaci6n del curriculum, pues es un proceso que integra múltiples/actores que inciden 

sustancialmente en su desarrollo. 

A continuación, se enfatiwr6 en cuestiones metodo/6gicas que deben considerase para 

la construcci6n de un curriculum: a manera de ejemplo, se describirá la "Metodología de 

diser1o curricular para la enseflanw superior" diseflada por Dúu.-Barriga, Lule, Pacheco, 

Rojas y Saad. (1984). Aunque cabe aclarar que existen otras propuestas metodo/6gicas de este 

tipo, pero como el objetivo de este estudio no es hacer un análisis detallado de las mismas, 

solamente se tomar6 en cuenta una de ellas, por considerarse una de las más completas y bien 

secuenciadas. 

La metodolog{a mencionada, Incluye cuatro etapas generales, subetapas de cada etapa 

general, actividades especificas de cada subetapa y los medios utiliZJJdos en cada etapa. 
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Las cuatro etapas genera/e.'\ son las siguientes: 

Etapa 1 Fundamentación de la carrera profesional 

Etapa 2 Detenninació11 del perfil profesional 

Etapa 3 Organización y estructuración curricular 

Etapa 4 Evaluación continua del crmfculum 

A continuación se describirán a partir de cada etapa sus subetapas, actividades de cada 

subetapa y los medios utilizados en cada una. 

Elapa 1.

Subetapa 1.1. 

Actividades: 

Subctapa 1.2. 

Actividades: 

Subetapa 1.3. 

Fundamentación de la carrera profesional 

Investigación de las necesidades que puede abordar el profeslonista. 

Análisis de infonnación directa o Indirecta de las necesidades y 

problemática de la carrera. 

- Perspectivas del área de interés a mediano y largo plazo. 

Justificación de la disciplina, perspectiva o materia de estudio elegida 

como la más viable para satisfacer las necesidades detectadas. 

A11álisls de la viabilidad de la disciplina y su Ingerencia en el campo de 

acción del profeslonlsta. 

Investigación del mercado ocupacional que se presenta al profesionlsta. 

46 



Actividades: 

Subetapa 1.4. 

Actividades: 

Subetapa 1. 5. 

Actividades: 

Análisis de infonnación directa o indirecta de las posibles áreas de 

trabajo del profesionista en las cuales podría plantear soluciones con 

base en las necesidades detectadas. 

- Análisis de las posibles oportunidades de empleo del egresado 

en diferentes sectores e instituciones. 

- Identificación de la relaeión del trabajo del egresado de la 

carrera en cuestión con otros profesionistas. 

Investigación sobre las instituciones nacionales y extranjeras que ofrecen 

ca"era afines a la propuesta. 

Detección de las instituciones que imparten carreras afines en el país o 

en el extranjero, el grado académico y /{Ju/o otorgado. 

Andlisis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes. 

Revisión de documentos que establecen los principios universitarios que 

regirán la creación de la carrera. 
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Subetapa 1.6. 

Actividades: 

Medios: 

/!lapa 2. 

Subetapa 2.1. 

Actividades: 

Subetapa 2.2. 

Análisis de la población estudiantil. 

Estudio de las camcterlsticas relevantes de poblaciones qfines y 

entrevistas con expertos de diferentes áreas y con docentes y alumnos. 

Consultas a documentos y literalum respectiva; encuestas y entrevistas 

con expertos de diferentes áreas y con docentes y alumnos. 

Detenninaclón del perfil profesional. 

lnvestigacl6n de los conocimientos, técnicas y procedimientos de la 

disciplina aplicables a la soluci6n de los problemas ya detectados. 

Análisis de las áreas de conocimiento de la disciplina relacionadas con 

el área en la cual se hayan detectado las necesidades. 

- Identificación de las técnicas, métodos y procedimientos de la 

disciplina que pueden converger en el campo de necesidades y 

su agropaci6n de acuerdo con su funcionalidad. 

lnvestigaci6n de las áreas en que podría efectuarse el tmbajo del 

profeslonlsta. 
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Actividades: 

Subetapa 2.3. 

Actividades: 

Subetapa 2.4 

Detenninación de las áreas de incidencia del profesionista con base en 

la Investigación de las necesidades que él abardará: en el estudio del 

mercado ocupacional y en la delimlku:ión de los conocimientos, técnicas 

y procedimientos de la disciplina. 

- Definición y de/imitación de cada área de incidencia 

identificada en el punto anterior. 

Análisis de las tareas potencialmente realizables por el profesionista. 

Selección de /as tareas que desarrollará e/futuro profesionista con base 

en /a investigación de las necesidades que se abordar6n; en el estudw del 

mercado ocupacional y en la delimitacidn de los conocimientos, técnicas 

y procedimientos de la disciplina. 

- Definición de cada tarea seleccionada en el pullto anterior. 

- Jerarquización de las tareas, estableciendo niveles de 

generalidad e inc/usividad de las mismas. 

Detemlinación de /os niveles de acción y poblaciones donde podría ser 

incorporado el trobqjo del profesionista. 
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Actividades: ldentifú:ación de niveles de acción y pob/acwnes con las que puede desarrollar 

su trabqjo el profesúinlsta, con base en la Investigación de las necesfdades y del 

mercado ocupacwnal. 

Subetapa 2.5. 

Actividades: 

- Deflnlcl6n y de/imitación de cada nivel de acci6n y de poblaci6n 

identificada en el punto anterior. 

Desarrolw del perfil profesional a partir de la investigaci6n de las áreas, 

tareas y niveles determinados. 

Elaboración de matrices tridlmenswnales formadas por celdillas 

correspondientes al perfil profeswnal producto de la collÍunción de 6reas 

por tareas paro cada nivel de acci6n. 

- Selección de las celdillas correspondientes al perfil 

profesional con base en la labor del profesional y en la 

lnvestigaci6n de conocimientos, tlcnicas y 

procedimientos propios de la disciplina. 

- Especificaci6n de en11nciados generales e Intermedios 

para cada una de las áreas en su itJtersección con las 

tareas y niveles de accl6n. 
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Sub etapa 2. 6. 

Actividades: 

Medios: 

Etapa 3.-

Subetapa 3.1. 

Validación del perfil profesional. 

Evaluación de la congruencia de los elementos internos que definen el 

perfil profesional. 

- Evaluación de la congruencÜJ del peTjil profesional con base 

en la fundamentación de la carrera. 

- Evaluación de la vigencia del perj"ú profesronal con base en la 

fundamentación de la carrera y en la evaluación de la solución 

que dé el egresado a las necesidades detectadas. 

Consulta de literatura y documentos, encuestas y entrevistas con expertos 

en diferentes áreas, uso de técnicas psicológicas, como análisis de 

tareas, elaboración de acervos conceptuales y especificación de objetivos 

generales e intennedios y análisis de contenidos. 

Organiwclón y estructuración del currlculum. 

Detenninación de los conocimientos y habilidades requeridos para 

alcanwr los objetivos especificados en el peTjil profesional. 

51 



Actividades: 

Subetapa 3. 2. 

Actividades: 

Subetapa 3.3. 

Actividades: 

Delimltaci6n de los conocimientos te6ricos y habilidades básicas y de 

apoyo al profesionista, con base en el an6/lsis de ws rubros y subrubros 

descritos en el pelfil profesional. 

Detenninaci6n y organizaci6n de ártas, temas y contenidos que 

contemplen ws conocimientos y habilidades especificados anterionnente. 

Organizacl6n de los conocimientos y habilidades descritos en la subetapa 

anterior en áreas, de acuerdo con su qfinidad. 

• Desglose de las 6reas en los temas que las componen o 

integran. 

• Delimitaci6n de los aspectos te6ricos o prácticos espec(ficos 

(contenidos) que se proporcionarán al estudiante en cada tema. 

• Elaboraci6n de lajustificacl6n, objetivos genero/es y especlficos 

y la blblwgraf(a para cada tema. 

Eleccúln y elaboraci6n de un plan cunicular detenninado. 

Elaboracúln de criterios para la elecci6n del plan cunicular más 

adecuado (Plan lineal, modular o mixto). 
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Subetapa 3.4. 

Elapa 4.-

Subetapa 4.1. 

Actividades: 

E/aboraci6n de los programas de estudio para cada curso del plan 

curricular. St recomienda seguir los siguientes Uneamientos: 

Dalos generales, introducción, objetivos terminales, contenido 

temático organiuulo 16gica y psico/6gicamente y clasificado en 

unidades temáticas, descripci6n de las actividades planeadas para 

la instrucci6n, recursos necesarios para la conducción del 

programa y tiempo estimado. 

Evaluaci6n continua del currlculum. 

Evaluación interna. 

Análisis de la congruencia o coherencia entre los objetivos curriculares, 

en relación con las áreas, temas y contenidos. 

-Análisis de la vigencia de los objetivos de acuerdo a los avances 

disciplinarios, cambios sociales, poblac/6n estudiantil. 

- Análisis de la viabilidad del currlculum en cuanto a recursos 

humanos y materiales existentes. 

- Análisis de la secuencia y dependencia entre los cursos y su 

adecuaci6n. 
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Subetapa 4.2. 

ActMdades: 

- Actualii:aci6n de temas, contenidos y bibliografla basadas en los 

puntos anteriores. 

- Análisis de la operatividad de los aspectos académico

administralivos instUucionales e interinstitucionales. 

- Jnvestigació11 de la actividad docente de los profesores y de su 

relación con el rendimiento de los alumnos. 

- Investigación de los factores relacionados con el rendimiento 

académico de los alumnos,principabnente de las causas, as( 

como de los fndices de reprobación, deserción, nivel de logro 

académico y de las estrategias de apre11dii:aje, factores 

motivacionales, afectivos y rasgos de personalidad asociados 

con el rendimiento académico. 

Evaluación externa. 

Investigación continua de las necesidades sociales con las que se 

ocupará el profesionista. 

- Investigación continua del mercado ocupacional, habilidades 

requeridas del egresado para modificar o ampliar la 

organii:ación y estructuración curricular. 
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Subetapa 4. 3. 

ActMdades: 

Medios: 

- lnvestigaci6n de los alcances de la incidencia de la labor 

profesianal del egresado en las diferentes áreas a corto como a 

mediano p/twl. 

- lnvestigació11 de las funciones profesionales desarrolladas 

durallle el desempeflo laboral del egresado en relación a la 

capacitación ofrecida en la carrera y a la ofrecida a egresados 

de otras instituciones. 

Reestructuració11 curricular. 

Delimitación de los elementos curriculares que serán modificados con 

base a las evaluaciones interna y externa. 

- Elaboració11 de un programa de reestructuración curricular. 

- Determinació11 de prioridades para hacer efectivo dicho 

programa de reestructuración. 

Empleo de cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos, aplicación 

de tecnologfa educatfra, investigación bibliográfica, análisis demográfico 
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de alumno• .v docentes, técnicas de análisis de juicw de expertos, un 

sistema de seguimiento de egresados, instromentos de obser;aci6n y 

valoración del desempeño profesional. 

El modelo presentado, como se indicó Inicialmente, no es el único aunque, como puede 

observarse, es de los mejor estructurados y bien fundamentados, pues pennile ilustrar 

sistemáticamente una metodologúi curricular. 

Para jlnalhar el presente capitulo relacionado con el currfculum, enfaJizaremos 

particu/annen/e en las investigaciones que al respecto se han llevado a cabo dentro de la 

pslcologia, por ser ésta el área de Interés del presente estudio y como un antecedente tentativo 

de ias posibles causas de algunos resultados que posterionnente pudieran encontrarse. 
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L.4 PROBLEMATICA CURRICULAR EN LA CARRERA DE 
PSICOUJGIA DE LA UNAM. 

Una primera caracteristica del plan de estudios vigente es que data de 197 I el cual 

conserva una estructuro lineal tradicional, es decir, por asignaturas. Dentro de los modernos 

estudios sobre curricu/um, este pertenece a la categoria de clasificatorio y de tipo 

enciclopédico, lo componen un total de 133 materias, consta de 310 créditos, 216 básicos y 94 

optativos que pueden cumplirse en 9 semestres, de los cuales /os seis primeros semestres de 

la carrera cuentan con un total de 30 asignaturas y son comunes a todos los estudiantes. 

Los últimos tres semestres se destinan a especia1Wic16n en una de 6 áreas entre las que 

se encuentran: 

- Area de Psicologla Educativa 

- Area de Psicología Clfnlca 

- Area de Psicología General Experimental 

- Area de Psicología del Trabajo 

- Area de Psicología Social 

- Area de Psicobiología. 

En algunas de las áreas antes mencionadas el alumno cursa dentro de tres semestres 

las asignaturas co"espo11dientes hasta completar sus créditos, existen tres maJerias optativas 

sobre problemas sociales nacionales. (Guerrero, Mejía, Millón, Oliver y Pastoral 1981). 
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De acuerdo con la literatura revisada, varios autores coinciden que es hasta la tercera 

década de este siglo que se Inicia la "profeslanali1.JJción" del psicólogo: debido a que es 

precisamente en esta época cuando se crea el primer plan de estudios que ubicaba la 

enseflanw de la psicología, como tal, a nivel universitario. 

Sin embargo, como veremos más adelante, el currículum formal desarrollado dentro 

de la Facultad de PsicologÚJ, está revestido de innumerables fallas desde su concepción, pero 

una de ellas es precisamente la falta de vinculación entre lo que el egresado de la Facultad 

sabe y sabe hacer y la realidad con la que se enfrenta, esta siluació11 se debe a múltiples 

rawnes entre las que destacan: la obsolescencia de lo que aprendió el egresado durante su 

formación profesional, la falta de articulación entre lo que aprendió, la falta de adaptación 

de los enfoques teórico-metodológicos, as{ como de las estrolegias para resolver problemas en 

la realidad que le circunda, las necesidades que los diferentes sectores de la población 

presentan y que requieren ser contempladas dentro del quehacer del psicólogo, los 

requerimientos que en el mercado de trabqjo se establecen para que el psicólogo pueda 

desarrollar su práctica profesional y los avances que se vayan presentando en la disciplina, 

(Lara, 1989). 

La historia de la psicolog{a mexicana desde sus origenes Ira estado revestida de 

confrontaciones Ideológicas dependientes de circunstancias y de intereses, as{ como de su 

propia problemática (Lara, op.cit.). 
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Como se mencion6 anteriormente el plan de estudios de la ca"era de psicologúJ de la 

UNAM fue establecido en 1971. Una crílica inicial que se le hace es que se elaboro sin 

ninguna referencia a e•aluaciones y estudios previos que fundamentaran la propuesta. La 

comisi611 que lo elaboro seña/6 que habúi consultado a la comunidad y en cuanto a la 

selecci6n de las 6reas de especializaci6n se había basado en la informaci6n obtenida sobre 

fuentes reales de trabajo en nuestro país. (Carlos, 1981), sin emba1go, como menciona este 

autor, no se /1ace ninguna cita de dichos estudios, ni se presenta algún dalo que avale este 

fundame11to. 

En la invesligaci6n realiwda por Girón, Urbina y Jurado. (1989) relacionada con el 

currículum, mencionan que aún cuando éste se mantiene vigente, los contenidos de los 

programas de estudio han tenido frecuentes cambios, la mayoría de las materias difieren de 

los conte11idos aprobados en 1971. Estas modificaciones, como mencionan estos mismos 

autores, han logrado solamente un mejoramiento temporal en la calidad de la ense1ia11z.a, pero 

es evidente que urge una reestructuración curricular profunda e integral que podría culminar 

con un cambio total. 

Como podemos observar la problemática curricular de la disciplina psicológico es muy 

grande y a /a fecha 110 se ha11 tomado las medidas pertinentes para rea/iwr lar modificaciones 

necesarias que benefician la fonnación profesional del psicólogo, a pesar de que existen 

importa11tes trabajos de investigación que han pugnado por dar algunos lineamientos o 
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recomendaciones que pudiesen pennilir la integrru:ión y desarrollo curricular para los 

programas de estudio de psicologio en sus niveles de licenciatura y posgrado. 

Un ejemplo importan/e de ts/e Interés se refleja en las "recomendaciones generales 

para la plan e ación de la enseilanza de la psicologia en México" aprobadas oficialmente en la 

XXI Asamblea el Consejo Nacional para la Enseilanza e Investigación en Psicologio, en 

noviembre de 1976. Para conformar estos lineamientos se aprovechó la experiencia acumuúula 

por las distintas universidades, miembros del Consejo Nacional para la Formación de 

Psicólogos. 

En resumen los crilerlos comunes propuestos fueron: 

/, Integrar los programas para la formación del psicólogo no sólo en términos de 

la demanda del mtrcado, sino especialmente de las ntctsldadts regionales y 

nacionales. 

2. Derivar estos programas de estudio de objttivos profesionales precisos en 

función de las necesidades sociales. 

3. Rea/h.ar lnvestigaciont1 para de/tetar las necesidades a que debe responder el 

psicólogo en su actividad profesional y aprovtchar los lrabq/os de tesis e 

Investigación realhlulos por los alumnos en el campo, relaelonados con el tema. 
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4. Promover la cooperación del psicólogo con los profesionales de otras 

disciplinas, para crear en ellos una actitud interdisciplinaria en su profesión. 

5. Diseñar sistemas de evaluación cunicular en funcwn de los objetivos de los 

programas. 

6. Dar énfasis en las /lcencial11ras al entrenamiento de los psicólogos para la 

práctica profesional y profundiuir en los aspectos de investigación y 

especia/iuición en los niveles de posgrado. 

7. Promover el desarrollo de In investigación tecnológica y aplicada de la 

psicología. 

Un año después (1977), la misma asamblea propuso establecer modelos curriculares 

homogéneos que establecieran objetivos generales de fonnacwn profesional, con base en el 

perfil establecido para el psicólogo mexicano considerando los siguientes aspectos: 

a) Proporcionar una fonnaclón metodológicamente sistemática que imprima 

consistencia a los contenidos infonnativos del currlculum. 

b) Hacer hincapié en la vinculación de la ciencia básica con las técnicas 

aplicadós. 

c) Establecer centros y programas de servicio que constiluyan el cuerpo medular 

del adiestramiento profesional. 

d) Capacitar al psicólogo en el trabajo institucional y comunitario para que 
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entrene a lo• paroprofesionales y a los no profesionales, de acuerdo a las 

necesidades del pals, abandonando la concepción liberal de la profesión que 

priva hoy dfa. 

e) Integrar el servicio social dentro de los estudios de licenciaJUra. 

n Proporcionar al psicólogo un conocimiento amplio de la problemática nacional 

que le permita adquirir una conciencia critica de su papel como profesional y 

de su práctica cotidiana. 

g) Fonnar psic6logos que junto con otras profesionales puedan atacar problemas 

en todas las áreas sociales prioritarias evitando una pre-especialiVJci6n 

mutilante y poco realista dadas las condiciones socio-económicas del pa(s. 

Finalmente se propone el establecimiento de un sistema nacional de evaluación de 

pmgramas de adiestramiento profesional y de posgrado en el campo de la pslcologlo; tomando 

como punto de partida las experiencias de las diferentes instituciones que ofrecen estudios en 

la especialidad. Además, proporcionar criterios sobre la eficacia de las medidas adoptadas y 

la evaluación pennanente de los costos y los efectos de los programas en marcha, u11 sistema 

de esta naturaleVJ, permitiría el desarrollo de programas piloto que proporcio11arán sistemas 

y procedimientos modelo a las Instituciones restantes a nivel regional o nacional. 

Un intento importante para evaluar el cumculum se encuentra en el trabajo de 

investigación presentado por Girón, Jurado y Urbina (1985), en donde presentan un análisis 
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de la congruencia interna del cuniculum de l..icencwtura dt la /<'acuitad de Pf>1cologia de la 

UNAM, a través de la aplicación de un cuestioriario a coordinador<.< de diversa> asignalura•. 

por ser ellDs los responsablts directos de la organiviclón de programas de estudio. 

Se aplicaron dos cuestionarios, el primero fue un cuestionario semiestructurado 

denominado "Dalos del Coordinador" enfocado a obtener información sobre los participantes; 

el segundo, también semiestructurado denominado "Infonnaci6n sobre la asignatura", estuvo 

confonnado por 47 reactivos orientados al conocimiento de la estructura y relaciones del 

programa de estudios en cada maleria. 

LDs rubros indagados fueron: 

a) Pre-requisitos 

b) Objetivos 

c) Contenido temático 

d) Cambios en el programa 

e) Bibliografía 

f) lltltodo de enseñanza-aprendizaje 

g) Evaluación del aprovechamiento 

Un resumen de las conclusiones surgidas de este importante trabajo se mencionan a 

contilluación: 
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Los coordinadores seila/aron como tarea prlnritaria la revisión y/o actua/Ú/lclón del 

programa de la asignatura a su cargo. En cuanto a las prácticas islas no reciben la atención 

necesaria a pesar de ser determinantes para la formación de alumnos, pues son delegadas a 

u11 plano secundario. 

Los pre-requisitos para cursar una materia sólo se especificaron en una cuarta parte 

aunque la mayorla de los coordinadores estuvo de acuerdo en evaluarlos al Inicio del curso. 

Es Innegable que para garanti:ar el ixilo del alumno en un curso determinado son 

necesarios los pre·requisilos. 

En cuanto a los objetivos de /os cursos, se se11aló que casi la totalidad contaban con 

un objetivo general y sus objetivos s( conducfan al logro del objetivo general; pero existen 

algunos programas de estudio carentes de objetivos generales o los objetivos especificas no 

siempre conducen al cumplimiento del objetivo general. 

Dentro de este robro se encontraron casos en que los coordinadores afinnaron que en 

otras materias se planteaban objetivos especificas simifares a los propios, opinando que esta 

repetición era indeseable. 



Referente al contenido temático, éste es seleccionado por el coordinador de la materia 

(cabe aclarar que el cargo de coordinador no es permanente) lo que ésto parece sugerir, es 

que el contenido temáJico sufre cambios frecuentes, que si bien es considerado recomendable, 

corre el peUgro de no ser adecuados si se deja únicamente al criterio del coordinador. Dos 

terceras partes de las materias tuvieran una modificación en los úllimos 4 año.< (empírica o 

teórica) por iniciaJlva de los profesores que la imparten. 

Los autores de la investigación, reportan que casi la mitad de los casos estudiados 

indicó que la última revisión el programa de la asignatura habla sido de uno a tres meses 

antes. En la facultad, aclaran, ya se ha establecido que los programas sean revisados con 

periodicidad. 

LA bibliogra]w básica y complementaria se encontraba especificada en dos terceras 

partes de los programas de las asignaturas estudiadas, sin embargo, en una cuana parte de 

ellas no se señalaban ninguna. LA accesibilidad a la bibliografía básica, para poco más de una 

tercera parte de las materias el'aluadas, fue por mecanismos indtrectos (por ejemplo, préstamo 

para fotocopias) pues no se cuenta con ella en la biblioteca o no están traducidas al espa1Tol. 

A pesar de que se ha promovido la elaboración de material didáctico, además las solicitudes 

hechas a la biblioteca para la adquisición de libros, son juzgadas por Infructuosas, dado que 

implican procesos de gran demora de tiempo y con exceso de trámites. Finalmente se indicó 

que en la mayorla de las materias, la bibliografla ha sido modificada en los últimos cuatro 

años, obedeciendo a una actualiwción y/o accesibilidad al material. 
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En relación al milodo de enseñanza, tres cuanas partes indicaron que ero 

fundamentalmente la clast tradicional, tipo conferencia (la cual no es considerada como la 

más btnéfica paro el alumno) lsto se puede deber al desconocimiento de otros mltodos por 

pane de los proftsores o el exceso de alumnos en cada grupo. 

El aprovechamiento del método de enseñanza-aprendizaje se evaluó con más frecuencia, 

mediante exámenes y/o trabajos escritos, los procedimientos de evaluación difieren por más 

de la mitad de las asignaturos evaluadas, entre cada uno de los profesores que la imparten. 

Esta fa/Ja de acuerdo se basa en la opinión acerca de la utilidad de los exámenes 

departamentales que se divide en los extremos de mucha y nula utilidad. 

La vinculación del tronco básico con las áreas es m{nlma: encontrándose sólo casos 

aislados de relación congruente. La diversificación de conocimientos y habUJdades conduce, 

probablemente, a una fonnaclón frágil y segmentada. Las áreas de semi-especialización 

mantienen más relaciones congruentes. 

Los autores del estudio mencionan algunas sugerencias y/o /Imitaciones del estudio que 

presentan entre los que destacan que a pesar de que los coordinadores mantienen un contacto 

frecuente con los profesores de su asigna/uro, no puede asegurarse que tengan un 

conocimiento real y sólido de los contenidos que se Imparten dentro del aula, sugieren hacer 

análisis cruzados de los programas y de entrevistas a los profesores, además sugieren que 

trabajos de este tipo se implementen para realizarse periódica y sistemáticamente. 
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A lo largo de estt capflulo se han revisado algunas conceptuoliwclones relacionadas 

con el término de cunfculum encontrando que existen diverW/ad dt ellas, algunas de ellas son 

muy generales, mientras que otros, por su extrema partü:ularidad, son poco funcionales. 

Independientemente de lo anterior; la mayorla de ellas consideran que el desarrollo del 

currlculum es un proceso que nu11ca puede ser concluido y su función es marcar las pautas 

y rombos a seguir para dar lugar a cambios y ajustes demandados por la sociedad. Es 

Importante destacar que de las etapas para diseñar un currículum, el proceso de evaluación 

curricular representa uno de los pasos fundamentales dentro de cualquier sistema educativo, 

pues se aplica inicialmente al plan vigente y posteriormente, esta información se convertirá 

en el punto de partida para detectar las fallas y/o aciertos que permitan apoyar a la 

formulación del nuevo plan. 

En ti caso especifico del plan curricular de la ca"era de Psicología de la UNAM, como 

en otras muchas instiluciones educativas del pais, una critica importante que se le hace es que 

no existen evaluaciones y estudios que fundamenten su conformación (Carlos, op.cil.). 

Desafortunadamente la práctica tradicional para la impartlción de algunas ca"eras a 

nivel profesional, comienw con la propuesta de un plan curricular si11 fundamentos y sin 

delimitar un perfil profesional explfcito para el mismo; en el caso específico del currículum 

vigente de la ca"era de Psicología de la UNAM, se ha podido comprobar, a partir de algunos 
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estudios realizados en relaci6n al tema, que no ex1.11te" evaluacione' ' estudio!J qut 

fundamenten su fonnulación. Por otra parte existe también el problema de que presenta una 

estructura lineal tradicional, basada .en asignaturas, además de considerarse obsoleto por no 

ser funcional a los requerimientos actuales, es de carácter infonnativo y no formativo, 

centrándose en la adquisición de conocimientos acabados, olvidando aspectos de suma 

importancia como la estimulacl6n de un pensamiento aut6nomo y reflexiM en el alumno, la 

fonnación de estrategias de estudio independientes y del espíritu de investigación e innovaci6n, 

así como la estimulaci6n de la capacidad del alumno de plantear y resolver creativamente los 

problemas a que se enfrenta, respetando su compromiso social y su ética profesional (Carlos, 

et.al.). 

Todo lo anterior plantea la inminente necesidad de reestructurar el plan de estudios de 

la ca"era de Psicologfa en función del desarrollo social, científico y tecno/6gico del país y de 

la propia disciplina, teniendo como antecedente una evaluación preliminar que permita 

analiwr tos factores intervenientes en su puesta en práctica y posterionnente detenninar los 

cambios y ajustes necesarios como producto de los análisis realizados. 

Finalmente se sugiere que sería com•eniente crear un sistema pennanente de evaluación 

de programas de adiestramiento profesio11al, tomando como base las experiencias de las 

diferentes instituciones que imparten la carrera. Estas experiencias deberían a su vez 

conformar el perfil del psicólogo, el cual deberá responder a las necesidades sociales que 
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faciliten la insercl6n del psic6/ogo a la esfera ocupacional y ya en el ejercicio profesional, 

crearle una actilud crilica que le pennita poner en prrkllca sus habilidades, pues, como 

veremos m6s adelante, en el siguiente cap{Ju/o, el perfil profesional del psic6/ogo revela las 

pocas habilidades que se le han pennilido desamJllar debido, entre otras causas, a la 

inadecuadJJ e incompleta fonnaci6n profesional. 

Serla id4neo cambiar la fonna c6mo se difunde la labor del psic6/ogo ante la sociedad, 

para lo cual se sugiere que ésta no debe basarse en ténninos de lo que el psic6logo podrfa 

hacer, sino de lo que realmente sabe hacer, pero para alcan'l/JI" esta meta es necesario partir 

de una preparaci6n profesional bien planeada y desarrollada. 
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CAPITULO 111 
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EL PERFIL DEL PSICOLOGO 

Relacionando los análisis acerca del tema de curriculum que fueron p/anteadDs en el 

capftulo anterior y los aspectos alrededor del pe1fil del psicólogo que se destacarán a 

continuación, podemos intuir que la definición del psicólogo aún será objeto de discusión, 

mie11tras no exista un replanteamiento cum"cular que considere la situación actual de la 

Pslcolog(a como disciplina y profesión, as( como, su relación con otros enfoques disciplinarios 

abocados al estudio del comportamiento humano. 

Como menciona Acle (1988), la falta de identidad profesional parece empetJJr desde que 

se inician los estudios de licenciatura, detectando que los estudiantes al elegir la carrera de 

psico/og(a, carecen de una on"entación profesional acertada que les pennita tener infonnación 

de los aspectos tanto teóricos como prácticos que conforman la disciplina. Esta falta de 

identidad se da no solamente al interior del propio gremio, sino, lo que es más grave, hacia 

el exterior, esto se refleja en el momento en que otros profesionistas, uh·liz:an técnicas e 

instrumentos que son o deberian ser propios de la actividad profesional del psicólogo. 

El objetivo general del presente cap(Ju/o es hacer un análisis acerca de las funciones que 

desempeñan los psicólogos egresados de la UNAM y de otras instituciones que Imparten esta 

ca"era, aunque es importante aclarar que existen instituciones que ofrecen esta carrera si11 

manejar un pe1fil expl(cito. 
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En primera Instancia se analivin algunas conceptualiuieiones relacionadas con el 

término de pelfil, con el fin de entender bien el lenguqje sobre el cual girará este capftulo. 

Tamblln se proporcwna una información b6slca acerca de las funciones que realivin 

los psic6/ogos según su pelfil, enfocadas al análisis de su vinculación con la sociedad y el 

mercado de trabajo. 

Finalmente se describen algunas investigaciones relacionadas con algunos pelfiles 

profesionales investigados, haciendo é11fasis a aquellas más recientes. 

Como ya se mencion6, este capílulo define en primer término el concepto de pelfil y 

la primera definici6n que se planteará es la de Guede: (1983), por considerar que el enfoque 

que da es cloro y completo, además de que abarca los aspectos más relevantes que se 

man•jarán. 

PERFIL ACADEMICO: 

Incluye las caracterlsticas deseables y las condicio11es factibles, que se pretenden con 

la capacitación ofrecida por la escolaridad formal. Representan los rasgos, particularidades, 

los conocimientos y las expectativas que califican a un sujeto, para recibir un crédito 

académico. 
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PERFIL PROFESIONAL: 

Expresa la descripción de las canu:teristkas pretendidas por el empleador.De acuerdo 

con ésto, esas caracterlsticas deben reflejar las exigencias del mercado ocupacional en 

términos de requisitos, que definen las habiJülades, destreuis, rasgos de personalidad, y el 

nivel de educación i11herente al desempeiio profesional. 

Guedez (op.cil.), plantea también, que estos pelfiles siempre deben ir juntos, para 

evitar un desajuste (sin embargo, estos desajustes se presentan en sociedades, poco 

planificadas como la nuestra). El prop6sito que tienen los perfiles, de acuerdo a lo que 

menciona el autor, es annoniwr la educaci6n con la sociedad. 

El proyecto pedagógico debe ir siempre con el proyecto histórico y los contenidos 

académicos con las exigencias ocupacionales. 

Por otra lado tenemos que Marlfnez (1981), lo define como "el resullaáo de la 

interacción entre las capacidades técnicas, las carocterlsticas de la población de profesionales 

y el mercado de trabqjo''. 

Aguilar (1981), opina que "consiste en la especificación de los objetivos terminales de 

la carrera, es decir, de las llahilidades, destrez.as y conocimientos que poseerá el egresado". 
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Las definiciones analiwdas en relación al ténnino de perfil, nos penniten concluir que, 

debe existir una estrecha vinculación entre /IJforma dada a los profesionistas y la problemótica 

(mercado de trabqjo), a la que deben enfrentarse. 

Es a partir de este marco de referencia, que a continuación se anali:Jm algunos 

trabqjos que desde 1967hasta1986 han tenido como propósito, confonnar el perfil profesional 

del psicólogo mexicano y cuyos dos objetivos básicos han sido, por un /IJdo, actualizar el perfil 

pmfesiona/ del psicólogo y por el otro, establecer lineamientos que sirvan como punto de 

referencia para el análisis y evaluación de /os planes y programas de estudio de las Escuelas 

y Facultades de Psicología del pafs. 

ANALJSIS DE WS ESTUDIOS SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL 

DEL PSICOUJGO MEXICANO 

Desde el año de 1967, fecha en q11e se realizó el Primer Congreso Mexicano de 

Psico/ogfa, se propusieron aportaciones re/emntes para definir el perfil profesional del 

psicólogo. En el mencionado congreso, D{az Guerrero planteaba /as características que debe ria 

poseer el "psicólogo del futuro", en el desempeño de cada una de las actividades que el 

mercado laboral le demandaba. 
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A continuación, se hace un breve resumen de las memorias de este primer congreso. 

El psicólogo clínico debería hacer con propiedad la entrevista psicológica, aplicar 

pruebas y tests de habilidades, personalidad, vocacionales, etc. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los instrumentos de mi/rica mental, conocer la psicoterapia y sus métodos, 

además de la aplicación de técnicas terapéuticas. 

El orientador debería elaborar pruebas vocacionales de inteligencia, tests de aptitudes 

y habilidades, pruebas de personalidad, conocer los problemas de conFUJbilldad y validez de 

las pruebas que utiliza, adaptar a México pruebas extronjeros o desarrollar autóctonamente 

pruebas mentales para medir capacidades en sujetos mexicanos, hacer mejores predicciones 

de las potencialidades que un sujeto tiene en detennlnadas carreros. 

En las áreas industrial y social, elaborar instrumentos de medición del rendimiento 

industrial y de opiniones y actitudes en el social, además el industrial debe conocer 

procedimientos paro incrementar la eficiencia de los sujetos a su cargo. 

Por su parte, el psicólogo escolar deberá saber las características de la población 

escolar infantil, en cada uno de los grados hasta la universidad, conocer características 

intelectuales de la personalidad de los sujetos, adoptar/as a México, desa"ollar pruebas de 

personalidad de los sujetos y mentales que midan i11teliget1cia de Individuos y grupos. 
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A.cons(jar al educador, actrca de técnicas que puedan ser de mayor valor para 

incrementar el aprendiu¡je de los estudiantes. Etifrentarse a problemas de deficiencias de 

aprendlu¡jes especfjicos de materias y demás. 

Finalmente, el psicólogo Investigador y el experimental deberlan utilizar la Inmensidad 

de recursos de la metodolog(a psicológica moderna, incluyendo computadoras electrónicas, a 

fin de reallz¡¡r gigantescos estudios, en los cuales grandes poblaciones de siVetos puedan ser 

estudiados, sus intereses y aptitudes medidos, sus potencialidades descubiertas además de ser 

una fuente de conocimiento paro todos los demás psicólogos. 

Estrechamente relacionado con lo anterior, en dkho congreso (1967), Emilio Ribes J. 

enmarcaba cual debería de ser el entrenamiento académico del psicólogo en México, 

El autor, comienz¡¡ analiz¡¡ndo la desvinculación total que existe entre los conocimientos 

teóricos por un lado y los aspectos aplicados por el otro, como consecuencia directa del 

divorcio entre los Departamentos de Psicología, entre lo que se ense11a a los estudiantes 

universitarios y los problemas reales con los que se supone se va a enfrentar posteriormente. 

Úl mayor parte de problemas, que aqu(jan a la profesión psicológica como tal provienen de 

la deficiente fonnaclón metodológica que se imparte en las universidades. 

76 



Enco11tr6 que era insuficiente la aplicación de conocimie11tos, métodos trillados ~· 

obsoletos si no se disponía de una posición creativa, frente a los problemas que se p/a111ean 

en el ejercicio profesional, siendo la única solución viable, racional y realista la modificación 

de la estructura básica de la orientación que se le da al entrenamiento profesional del 

psicólogo. Los cursos teóricos que se impaniesen deberían obedecer a una necesidad genuina, 

de proporcionar a los futuros psicólogos los principios experimenta/es básicos sobre el control, 

la predicción y la modificación de conducta de manera que dichos conocimientos pudieran 

utilizarse a un nivel técnico aplicado. 

Ribes l. (op.cit) contempla, que los lineamientos a seguir para dotar al psicólogo 

aplicado de cualquier área de un instrumenta/ teórico y técnico que le sea de utilidad real, 

deberían tener en cuenta que los planes y programas de estudio debm proporcionar los 

pn'ndpios fundamentales de Upo empfrico, que n"gen la conducta tanto animal como humana. 

Integrar esta infonnación, con las técnicas especiales de cada rama aplicada, que ha11 sido 

derivadas a partir de ella, existiendo una conti'nuidad entre los principios teóricos sobre las 

leyes del componamiento y los principios aplicados del control del mismo. 

En el aspecto legislativo, considera que la Sociedad Mexicana de Psicología debería 

nonnar a través de sus conocimientos y supervisión, cu6les universidades llenan los requisitos 

mfnimos de entrenamiento en las diversas áreas de la Psicologla, de manera que puedan 

sancionarse legalmente el ejercicio de las mismas, de acuerdo con la preparación real que un 

77 



dlulo determinado ampare. Pero para llevarse a cabo lo anterior, debe refonJJrse la ley federal 

de profeswnes en los aspectos que reglamentan el ejercicw profesional de la Psicowg(a. 

Es claro observar, que ti perfil del psic6/ogo como lo plantea Dúu Gue"ero y ti 

entrenamiento que debe dársele de acuerdo a Ribes l. en cada una de las áreas de la 

Pslcolog(a, estaban directamente encaminados a saJisfacer las demandas sociales de la época 

pero, como veremos más adelante, aún recientemente no ha sido posible estabkcer el vinculo 

entre el currlculum y las necesidades sociales, por lo que podemos concluir al respecto que 

estas observaciones siguen vigentes, pues se ha hecho muy poco al respecto. 

En sintesis, de tu:uen/JJ con los autores vistos, se encontr6 que los problemas 

fundamentales del sistema educativo nacional, en los que el psic6/ogo puede y debe actuar se 

expresan y desarrollan por un lado en la institucl6n escolar, fundamentalmente en la escuela 

a nivel básico, en los salones de clases, en las relaciones de los maestros con sus estudiantes, 

de los maestros con la instituci611, de los estudiantes con los materiales de estudio y por otra 

parte, está el sistema de relaciones implicado en la educaci6n de los grupos marginados del 

pa(s en especial en la educación de adultos. Pero esta concl11si6n, se encuentra en clara 

oposición con las funciones que t(picamente /1a venido cumpliendo el psicá/ogo: 

l. Atención cUnica individua/ 

2. Alenclán cUnlca individual en los centros de educaclán especial, 
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(frecuentemente se reduce a la aplicación e interpretación de pruebas 

psicológicas). 

3. Apoyo técnico en un plano casi siempre subordinado, en las tareas de 

planeación y diseilo educativos, par lo demás comúnmente desvinculadas en la 

actividad docente cotidiana. 

4. Apoyo infonnativo, con el nombre de orientación vocacional prestándose a 

estudiantes de educación media y superior. 

De acuerdo a los ámbitos en que se desarrolla el quehacer del psicólogo, se pudieron 

bosquejar las acciones a desempeñar por éste profesional: 

1. En el plano individua/: Prevención, traJamiento y orientación de alteraciones 

en el comportamiento que obstacu/iwn el proceso enseñanw-aprendiwje. 

2. En el plano grupal e institucional: 1iene que ver con las múltiples redes de 

relaciones que se expresan en el gropo escolar, la comunidad y la institución 

educativa que frecuentemente se oponen a la tarea educativa. 

3. En el plano de planeación curricular: Estudiar e intervenir en cuanto a 

estnicturas, métodos y técnicas de enseilanw-aprenmwje de aplicación genero/, 

as{ como a la didáctica de las disciplinas de estudios en situación de aprendiwje 

escolar o extraescolar, aspectos relalivos al proceso de enseñan1.11-aprendi11Jje 

de la lecto-escritura, en niños como en adullos. 
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Tamblin, se vió la necesidad de que el psicólogo se formara con una actitud 

interdlscipUnaria, definiendo y concntando los problemas que le son propios y conjugando su 

quehacer profesional con el quehacer social y educativo de otros profesionales. 

Debido a la multiplicidad de corrientes y posiciones que históricamente han 

acompaflado a la psico/og(a, se impuso la necesidad de una formación plural, con el fin de 

formar en los estudiantes una actiJud critica conociendo y contrastando fundamentos 

r11osóficos-eplstemológicos, técnicos e ideológicos de cada corriente y postura psicológica. 

Sin embargo, se considera que la aportación más relevante ha sido la obtenida erz el 

taller de Jurica en Man.o de 1978 por el Consejo Nacional para la Enseflanza e Investigaci6n 

en Psicolog/a (CNEIP) en la que participaron miembros del CNEIP, algunos directores de las 

Escuelas de Psicolog(a de la República y representantes de algunas de las asociaciones 

profesionales, con el fin de formular un perfil profesional de psicólogo e iniciar trabajos 

destinados a hacer las adecuaciones necesarias, entre los pltu1es de estudio y las "distintas 

necesidades sociales". 

La forma en que se procedió, según docum.· tos oficiales, fue la siguiellfe: 

Se analizaron los "problemas rnás urgentes del pa(s" con base en diferentes fuentes de 

infonnación. 
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Posterionnente se clasificaron los prob/e111l1S considerados, en sectores generales, los 

que a su vez consliluyeron las áreas a las que debe dirigirse la acci6n social del 

psic6/ogo. 

Por otro lado, se hizo tamblin una c/asificaci6n de las funciones que el psic6/ogo debe 

de llevar a cabo, con e/fin de contribuir a la soluci6n de dichos problemas, analizando 

con la ponderaci6n de las acciones que hasta el momento habfa desempeilado el 

psic6/ogo, la detenninaci6n de las que sería necesario que llevara a cabo para resofrer 

los problemas detectados. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: Las funciones que el 

psic6/ogo como profesional desarrolla son: 

l. Evaluar 

2. Planear 

3. Intervenir para modificar un problema 

4. Prevenir 

5. Investigar. 

En ordm de imponancia, los problemas que resuefloe corresponden a las áreas de: 

1. Educaci6n 

2. Salud pública 

81 



3. Producción y consumo 

4. OrganÜ/lclón social 

5. Ecolog(a. 

Los sectons de la población a quien debe dirigir sus acciones son, en orden prlorltorlo: 

J, Sector rural marginal 

Z. Sector urbano marginal 

3. Sector rural desarrollado 

4. Sector urbano desarrollado 

Igualmente en orden de lmporlancla, como beneficiarlos de su servicio se encuentran: 

1. Macro-grupos institucionales 

Z. Micro-grupos instlJuclona/es 

3. Macro-grupos no Institucionales 

4. Mkro-grupos no Institucionales 

5. Y, los Individuos 

Las tlcnlcas de diagn6stico empleadas son: Entnvlstas, pmebas pslcomltrlcas, 

encuestas, cuestionarios, tlcnlcas soclomltrlcas, pruebas proyectivas, la observaci6n, el 

registro instrumental y los análisis fonnales. 
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Las técnicas de intervención para resolver problemas son: Las técnicas 

fenomenológicas, psicodinámicas y conductuales, dinámicas de grupo, la sensibilii.ación, la 

educacl6n pslcomotrlz, la manipulación ambiental, la retroalimentación biológica y la 

publicidad y la propaganda. 

Las técnicas de prevención se rejiere11 a la capacitación de paraprofeslonales y las 

señaladas en las técnicas de intervención (excepto la educación psicomotrlz). 

Las técnicas de investigaci6n son las mismas que utiUuzn las otras ciencias, 

encuadrándose en las calegorlas más generales de registrar, análisis cuantitativo y cualitativo 

de los datos y fonnulaclón de modelos. 

De acuerdo, con la declaraci6n de los miembros que participaron en este taller, 

expresaron que el perfil profesional del psicólogo que se fonnuló, tiene las carocteristicas 

siguientes: 

"a) Constituye un cambio de profesional liberal al especialista en comportamiento 

humano, comprometido con la atención a los problemas de las mayorfas. 

b) Responsablli1.a a las Instituciones al ubicarlas en el marco de las necesidades 

sociales. 

c) Hace del egresado de las carreras de psicologla, un profesional estrechamente 

ligado al servicio y no al utilitarismo. 
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d¡ Orienta la investigación, en cuanto al desarrollo de tecno/ogla propia que sirva 

para resolver lo que son las necesidades prioritarias" (CNEIP op.cit.1978). 

Como se mencionó anterionnente, una de las conclusiones del taller de Jurica fue 

precisamente, la necesidad de modificar los planes de estudio vigentes en las Escuelas y 

Facultades de Psicología, por lo que el CNE1P organizó otros dos talleres con el fin de 

orientar los cambios a los planes de estudio. Fue as{ que, en 1979 tuvo lugar en Cocoyoc, 

More/os, el Taller de Evaluación y Diseño Curricular, constituyendo su marco de refere11cia 

el perfil profesional del psicólogo derivado en el Taller de Jurica. 

E11 el Taller de Cocoyoc, se precisaron los objetivos profesionales que marcaron 

lineamientos para el diseño curricular, dichos objetivos quedaron definidos en ténninos de las 

funciones profesionales siguientes: 

l. Desprofesionalización de las prácticas psicológicas. 

2. Actitud critica del psicólogo, respecto a las condiciones que mantienen la 

problemática de la comunidad, trabajando en fonna directa y sistemática con 

un compromiso de tipo social. 

J. Actitud critica, en relación con los aspectos metodológicos y conceptuales del 

desarrollo del conocimiento en la ciencia psicológica. 

84 



4. Orientaci6n interdisciplinaria del trabllfo del psicólogo. 

La confrontaci6n de estas funciones profesionales, con la curricula en vigor significó 

una primera evaluac/6n, y de ahl la necesidad de concretar/a de acuerdo co11 las variables y 

lineamientos generales que a continuaci6n se enlistan y que fueron propuestos por los 

conductores del seminario (éstos se reproducen con base en los aspectos más generales). 

Para obtener los dalos más especificos consullar a (Alcaraz, 1988). 

· CURRICUI.A 

A. Necesidades nacionales - perfil profesional. 

B. Objetivos profesionales. 

C. Contenido y secuencia. 

D. lnterdisciplinariedad. 

E. lmplantaci6n y evaluaci6n. 

F. Recursos. 

ENSEIY'AN?A 

A. Marco conceptual. 

B. Técnicas y procedimientos (actividades). 
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C. Evaluación y acredilaclón. 

D. Procedimientos co"eclivos y propediuticos. 

E. Manejo de contenido. 

F. Interacción maestro-alumno. 

G. Dedicación y motivación (del docente). 

APRENDl'ZAJE 

A. Adquisición de habilidades y conocimientos. 

B. Dedicación y motivación (del alumno). 

C. Procedimiento de estudio. 

D. Participación e interacción. 

E. Auto-formación. 

ORGANIZÁCION ACADEMICA 

A. Planificación y dirección. 

B. Implantación y sistemalitJJclón. 

C. Capacitación y desarrollo de recursos básicos. 

D. Servicios de apoyo. 
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RENDIMIENTO ESCOUR 

A. Reprobaci6n. 

B. Aprobaci6n. 

C. Deserci6n. 

D. Promoci6n. 

SITUACION DE EGRESADOS 

A. Ocupaci6n especifica de los egresados. 

B. Egresados insertos en áreas profesionales para las que fueron capacilados. 

C. Egresados insertos •n áreas profesionales paro las que no fueron capacilados. 

D. Egresados desocupados. 

Esta /{nea de trabajo seguida en los tres talleres, es retomada postel'Ülrmente en 1984 

al realiuir las jornadas 1 y 11 de San Luis Potosí, con el prop6sito de definir el quehacer 

profesional del ps/c61ogo en términos del mercado laboral existente, con en las siguientes 

/unciones profesionales: detección, evaluación, planeación, illletvención, reliabilitación, 

investigación y prevención, 

Conscientes de los cambios acelerados sufridos por el país, se plante6 la necesidad de 

cuestionar la vigencia y viabilidad del perfil profesional propuesto por el CNEIP, así como la 

de los planes y programas de estudio de las Escuelas y Facultades del país. 
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lh esúi manera, se propuso la reali:Jztión del proyecto "Ptrfil ProfesiDnal del 

hk6/ogo y Situación Actual de la Ensefl111111J de la Psi&o/og{a en México. " (A.ele, 1988). 

L& conclusiones generoles obtenidas fueron las siguientes: 

Existe un problema relativo a la identidad profesional del psic6/ogo, que se da al 

interior del propio gremio y hacia el exterior, ya que otros profesionales utilizan 

técnicas e instrumentos que son o deberfan ser propios de la activúfad profesional del 

pslc6logo; dicha/alta de identidad profesional se ref/~a también, en la carencia de una 

orientación profesional mediante la cual se fonnen los aspectos te6ricos y prácticos de 

la disciplina. Aunado a lo anterior, (al egresar el psic6/ogo se encuentra con que los 

conocimientos te6ricos y prácticos no son suficientes, y además de que su fonnaci6n 

no está relacionada con la salisfacci6n de las necesúfades sociales). 

• Aunque la mayor(a de sus encuestados opinaron que la formación recibida fue buena 

o muy buena, ésta no coincide con el mercado laboral. (Sin embargo, los egresados 

consideran que su ejercicio profesiDnal se enriquece más por la experiencia adquirida 

durante éste, asi como por los 134 cursos de capacitaci6n más que por su fonnacl6n 

académica en licenciatura). 

- El psicólogo realii:a prioritariamente las funciones de detecci6n, planeación y 

evaluación; y, en cuanto a lo que piensa que debe realiwrse prioritariamente son, 

igualmente pero en distinto orden, p/aneación, detección y evaluación, lo cual refleja 

que aún predomina la práctica tradicional del psic6/ogo excluyendo su participación 
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en la ]Hlltklpación en la so/uci6n de problemas y salisfaeci6n de necesidades sociales, 

concretamente, en las /unciones de lnttrvtnción, prevenci6n y rehabllilaci6n. 

Por el controrio, los dirtctons de Escutlas y Faeultadts dt Prtcologfa stflolaron que 

a nivel te6rico y práctico se promueven el desarrollo y apl'tndizqj• de las /uncionts 

prof•siona/es propuestas por el CNEIP, ¿Por qui no ts posible poner en ejercicio las 

funciones profesionales adquiridas?. Puede str, sefla/a Acle, a la predominaci6n de 

una práctica profesional tradicional y la fonnae/6n profesional adquirida. 

Ante el panorama, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigaei6n en 

Psicologfa (1984): 

l. Define al psic61ogo como "un profesional universüario, cuyo objeto de estudio 

es el comporlamiento humano individual y social, que a partir de la 

investigaci6n de los procesos cognoscüivos-afectivos y de su interacci6n con el 

entorno, es un promotor del desarrollo humano, consciente de sus 

responsabilidades éticas paro consigo mismo y la sociedad, siendo su función 

·genérica la de interven ir como experto del comportamiento, en la promoci6n del 

cambio individua/ y social desde una perspectiva interdisciplinaria". 

2. Sugien eliminar el concepto de área profesional que fracciona el quehacer del 

psic6logo, considerando más bien, campos o sectores de ap/icaci6n en los que 

89 



converjan diferentts áreas de la Psicolog(a; campos relacionados con las 

necesidades sociales correspondientes a los sectores de: Salud, educaci6n, 

producci6n y consumo, ecologfa y vivienda, y organiVJci6n social. 

3. Indica que las funciones profesionales del psic61ogo serán las de detectar, 

evaluar, planear, investigar e intervenir (Incluyendo en esta última la 

prevenci6n, la rehabilitaci6n y la orientaci6n). Funciones que además se 

interrelacionarán al reaiiuirse. En cuanto a las actividades profesionales, 

habrán algunas que todos los psic61ogos deberán reaiiZJZr, independientemente 

del campo del que se traJe y otras específicas y relaJivas a su campo particular. 

4. Recomienda que la enseflanZJZ se oriente a la formación de psic6/ogos generales 

en el nivel de licenciatura, además de sugerir que /os planes de estudio sean 

coherentes tanto interna como extemadamente, buscando su vinculaci6n con la 

satisfactión de las necesidades sociales y profesionales del país. Debe hacerse 

un mayor énfasis en los aspectos prácticos y de intervención de la profesión, as( 

como considerar la vinculaci6n que el psic61ogo tiene en otras disciplinas en su 

eferr:lcio profesional. Todas las Escuelas de Psicolog(a, deben establecer los 

mecanismos necesarios q11e propicien el desarrollo del programa de eva/uaci6n 

curricular, a fin de retroalimentar y reciclar los planes de estudio. 
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5. Afinna, que /ns escuelns deben establecer los mecanismos necesarios, que 

propicien y garanticen ln/onnacüln y In actualivicüln del docente de Psicolog(a, 

volviéndose indispensable en éste el fortalecimiento de los mecanismos de 

calnboración e intercambio académico entre las distintas Escuelas y Facultades, 

y de los mecanismos de actualivicüln y reciclaje profesional, a través de los 

programas de Educacüln Continua. 

6. Establecer, que es urgente desarrollar llabllidades básicas en el alumno de 

licenciatura, que le pennüan realiVJr investigación (básica o aplicada), 

promoviendo que ésta brinde las bases necesarias para la toma de decisiones, 

sin estar aislada del contexto social en el que se rea/ivi. Por consiguiente debe 

llevarse a cabo un diagnóstico de In situacüln actual de la Investigación a nivel 

licenciatura, en las Escue/ns y Facultades de Psicología. 

7. Sugiere, la creación de un modelo de orga11ivición y funcionamiento técnico

administrativo que favorev:a In realiviclón eficiente de In docencln, In 

Investigación y el servicio. 

8. Recomienda, tanto a In Secretaria de Educación PUb/ica como a In Universidad 

Nacional Autónoma de México, la /imitación en la apertura de nuevas Escuelas 

y/o Facultades de Pslcolog(a, recomendación que debe extenderse a los 

organismos estatales, responsables de la incorporación de escuelns de psico/ogfa. 
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9. Indica que es urgente la creación del Colegio Nacional de Ps/colog{a, a fin de 

que quede establecido el marco legal que reglamenta la profesión. 

A partir de lo anterior, podemos decir que fue desde la operación del plan de estudios 

actual (1972), ha existido la inquietud por definir el perfil profesional del psicólogo, aunque 

con diferentes objetivos: Así, tenemos que en un principio el interés se centraba principalmente 

en elaborarlo con el fin de ''fundamentar" el plan de estudios. 

No fue sino hasta 1978 en el Taller de Ju rica que, ante el crecimiento desmesurado de 

Escuelas y Facultades de Psicología y la diversidad de planes y programas de estudio, el 

interés por elaborar un perfil profesional se realizó con el objeto de evaluar los planes de 

estudio, tarea que se continuó con los Talleres de Cocoyoc (1979) y San Miguel Regla 

encontrándose serias deficiencias; entre ellas cabe destacar el hecho de que la preparación 

práctica de los estudiantes, en muchos casos no tenla relaci6n con su futuro ejercicio 

profesional como psicólogo. 

Sin embargo, encontramos que no es sino hasta 1984 cuando el CNEIP se dió a la 

tarea de rcaliwr una investigación más completa para la elaboración de un perfil profesional, 

con base en los avances obtenidos hasta el momento (a partir de los talleres realiwdos). 
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Como pudo observarse, en esta investigación se consideró la opinión de psicólogos en 

ejercicio, contemplando varias área de análisis (situación laboral, fonnación profesional, 

experiencia laboral, entre otras) en donde los resultados obtenidos fueron objeto de discusión 

por directores de diversas instituciones. 

Por 1íltimo presentamos un resumen de los resultados obtenidos, en el trabqjo que 

realiwron las licenciadas /lfartfnez y Ramfrez sobre "Una Aportación del Pelfil Profesional 

del Psicólogo" (UNAM, 1981). Unos de los propósitos de este trabajo fue ofrecer una 

aportación que trata de coadyuvar, dentro de sus lfmites, a la estn1cturació11 de este perfil, y 

su objetivo fue medir y descubrir algunos índices persona/es, laborales y académicos del 

psicólogo que labora en el Sector Público Central de la Ciudad de /lféxico. 

Para las autoras mencionadas, un perfil profesional es el resuüado de la interacción 

entre las capacidades técnicas, la características de la población de profesionales)' el mercado 

o campo de trabajo. Es muy importante que a partir del conocimiento de estas relaciones, sea 

posible realizarse predicciones posterionnenle, con el propósito de intervenir y tener un control 

en el medio a través de la revisión curricular. 

La población encuestada osciló entre los Zl y 30 a11os, nacidos en la Repríh/ica 

!tfexicana, casi un 70% fueron mujeres. 
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Por otra pane el psic6/ogo que laboro en el Sector Público (69.13%), tiende a trabqjar 

tiempo completo en la instituci6n en que fue encuestado y a no buscar otros trobqjos 

simu/Jáneos. 1iene poca experiencia y conocimiento de su inslituci6n de trabqjo y de su 

puesto, as( como una posici6n jerárquica Incipiente, se considero que la edad es un factor 

imponante en relaci6n al nivel jerárquico. 

El salario que percibe el psic6/ogo en el Sector, mantiene o mejoro el nivel econ6m/co 

de su familia de origen. El salario parece no diferir entre hombres y mujeres, la tendencia 

observada en los hombres a tener un mayor ingreso, se debe a que trobajan significativamente 

más horos a la semana. Los psic6/ogos titulados y/o con estudios de posgrado obtienen un 

salario significativamente mayor. 

Con respecto a empleos múltiples, el 30.69% de la muestra si tiene otro (s) trabqjo(s) 

simultáneo (s), el 54.0% de estos trobqjos se realimn en el campo de la educaci6n. Gran pane 

de los sujetos entrevistados, no tuvieron dificultad paro emplearse como psicólogos. 

El incremento en la o/ena de empleos para los ps/c6logos es lmponante duronte la 

década pasoda: ocurriendo. dos fenómenos, por un lado el aumento real en las instituciones 

p1íblicas de la demanda de psic6/ogos profesionales, dado que ya se conoce más /as/unciones 

del psic6/ogo y su utilidad. Por otro lado, el aumento en el número de egresados que buscan 

ubicarse profesionalmente. 
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El ambiente académico es el principal medio de enterarse del primer empleo como 

profesional. Aunque el nivel académico es el requisito más /recue..te para obtener empleo, el 

estar titulado no constiluye un/actor muy importante, al menos durante los primeros años de 

trabqjo. Respecto a la experiencia, se pudo ver que para cuando la mayorla de la población 

obtuvo su empleo no poseía experiencias, en parte debido a la edad y también a una relativa 

escasa práctica profesional. 

Respecto a la Historia Laboral, gran parte de las respuestas (80. 70%) reportaron una 

duración en éstos de máximo tres aflos, siendo en su mayoría empleos de medio tiempo, en 

los cuales un poco más de la mitad de las respuestas de los sujetos (57.29%) indicaron haber 

tenido /unciones de psic6/ogo. El 48.68% de las respuestas con respecto a la duracián en estos 

trabqjos es de un año, lo que revela gran movilidad de los sujetos en el aspecto laboral; de lo 

que se dedujo, que hayan sido empleos temporales, que el tiempo de actividades desempetiadas 

por el psic6/ogo no cubrieran las expectativas de los empleadores, o bien que fuese una 

actividad fácil de suplir por otro tipo de profesional, técnico o empleado. 

De las actividades que reportaron la población encuestada se observó un énfasis grande 

en registro, medlci6n y evaluación de la conducta (27.90%) y planeación y desa"ol/o de 

recursos huma11os (24.18%). Este tipo de actividades podría deberse a los aspectos 

relacionados con la institución, (conocimiento parcial de las actividades que potencialmente 

puede realiuir el psic61ogo); y el otro del repertorio del psicólogo profesional, (dificultad de 
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implementar los conocimientos teóricos en la práctica; visión limitada de su posible proyección 

como profesio11al). 

Tomándose en cuenta esto último, se sugirió que en el proceso de elaboració11 de un 

nue1•0 currículum se contemplase: la difusión del campo de aplicación de la Pslcologla, 

dirigida a las instituciones de trabajo y al psicólogo; refonar la integración gremial; 

capacitación en trabqjos interdisciplinarlos y vincu/oci6n de los aspectos teóricos con los 

prácticos. 

Las opiniones de los entrevistados, sobre la forma de obtener sus conocimientos y 

/iabilidades señalaron un 48.26% hacia situaciones en el trabajo, y un 41.96% entrenamiento 

fom1al (durante los estudios profesionales 30.22% y en cursos de capacitación 11. 74%). 

Al mismo tiempo, se destacó la importancia de considerar formalmente, un programa 

de educació11 continua del psicólogo profesional. 

El 75.61% de los encuestados consideran suficientes sus conocimientos y habilidades, 

(las Instituciones donde laboran los capacitan). Casi tres cuartas partes de los sujetos 

reportaron ser retroalimentados por el desempeño de su trabajo, siempre o casi siempre. 

Las dificultades, que reportan enfrentar los psicólogos en su ejercicio profesional son 

en un 44.04% de orden administrativo, debido a dificultades con el manejo de los recursos 
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humanos existentes dentro de la institución, es un área donde el psicólogo puede prestar sus 

servicios y resolver este tipo de problemas. 

Respecto a las dificultades en el desempeflo profesional, se registró en las áreas de 

conocimiento y habilidades, lo cual refleja que la preparación aún no es suficiente en cuanto 

a cantidad, tipo de información o práctica necesaria; el @minio de conocimiento y 

habilidades, diferentes a los necesarios para realiZJJr las actividades reportadas. Estas dos 

altemaJivas deberlan ser consideradas detenidamente antes de elaborar un currículum 

profesional. Una de las formas de considerar lo anterior, es a través de la elaboración 

explícita y detallada de un perfil profesional de la psicologla. 

El porcentaje de sljjetos que han participado en cursos de capacitación es alta; ésto 

puede reflejar el Interés de las instituciones para capacitar a sus trabajadores, o a que ésto sea 

un requisito establecido por la iflstitución para que el empleado, mantenga su puesto o se 

promueva. Cuando se les preguntó a los psicólogos si deseaban recibir capacitación, 

respondieron aflnnativamente, ello puede deberse a que desean incrementar sus conocimientos 

y habilidades profesionales, ya que éste es un medio de promoción dentro de su ambiente 

laboral. Es importante sella/ar, que los sujetos han recibido capacitación y desean tenerla en 

el futuro, en aspectos muy relacionados a la actividad que realiz.an. 

Los temas más/recuentes son: Planeac/ón y desarrollo de recursos humanos y registro, 

medición y evaluación de la conducta. 
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La Facullad de Psicolog(a de la UNAM, es la principal fuente productora de psú:61ogos 

profesionales; el tiempo promedio empleado para cursarse la carrera se eleva a 4.5 años. 

Ahora bien, se pudo ver que los alumnos de primer ingreso se sienten lnclúuulos por 

llegar a cursar el 6rta de especialidad de clfnlca. En conclus/6n, se considera que las 

expectativas e intereses de los sujetos al ingresar a la ca"era, se van modificando en el curso 

de la misma hacia las otras 6reas, existentes dentro de la Psicologfa. 

Al compararse las poblaciones, se obtuvo que los hombres estudiaron significativamente 

m6s que las mqjeres por la tarde y par la noche, siendo que las mqjeres reportaron una 

diferencia estadfstica, para haberlo hecho por las maflanas con respecto a los hombres. 

Por otra parte la gran mayorfa de los sq/etos que se preparan para ser profesionales 

de la Psicolog(a, trabqjan un promedio de 20 horas a la sem111111, además del tiempo que 

dedican para asistir a la Facullad, y en horas de estudio fuera de ella. 

Respecto al porcentqje de pslc61ogos tiJulados, en el Sector Público se v/6 que éste es 

muy bqjo, esto podrfa deberse a: Este tipo de instituciones no estimulan a sus empleados a 

tiJularse; los mismos pslc61ogos que trabqjan en dichos fugare• están menos motivados a 

obtener su titulo; al estar alejados del ambiente acadimlco, se les dificulta conseguir una 

asesoría de tesis, tiene menos tiempo para hacerla y los trúmltes en general. 
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Sin embargo la frecuencia de titr•laci6n aument6 notablemente durante la década de 

los 70, en gran parte debido al incremento de los egresados. 

!As autoras, onalivuon también algunas características profesionales y laborales de 

psicólogos con estudios do posgrado. Entre los motivos por los que se estudia el posgrado se 

encuentran: 

Los estudios profesionales no son suficientes para enfrentar el trabajo a realiVJr, 

Mayor motivacl6n hacia el estudio y la investigación. 

Debido a que el campo de trabqjo es restringido y es muy competitivo, Incluso por otro 

tipo de profesionales afines. 

De la población que cursa estudios de posgrado, el 34.55% ha obtenido un título, •sto 

posiblemente sea debido a: 

• Limilacionos administrativas •n las instiJuciones educativas. 

Umilaciones en el currículum, que sólo capacita a un porcentqje limitado de sujetos 

paro realizar su tesis de posgrado. 

El área de mayor illlerés en Posgrado en la Pslcologia es la Clínica. 
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Por último .<e observó que, poco menos de la mitad (42.55%) de los psicólogos 

entrevistados que realizobat1 estudios actuales, lo hlclero11 en áreas ajenas o la Ps/cologfo 

posiblemente debido a: 

El trabajo profesional requiere de conoclmle11tos en 

otras áreas, para ejecutarlo con más eficacia. 

El deseo de efectuar otro tipo de actividad, por Insatisfacciones de las actividades 

realizadas dentro del campo de la Psicologfa, o por el dercubrimie11to de una 11ueva 

área de interés. 

La búsqueda de promoción, económica o de estatus a lraJ'és de una preparación 

multidlscipli11aria. 

Por otro lado, Ml//án (1983), al hacer un análisis sobre el estado de la psicolog{a 

mexicana, afinrza que las propuestas q11e se Izan dado para impulsar la Psico/og{a como 

profesión /'resultan contradictorias y carentes de significado social" ya que no parten de un 

análisis objetivo de la situación de la profesión, dado que las acciones que se han llevado a 

cabo no han rebasado el ''psicolÓgismo" tradicional tales como: la rea/ir.ación de talleres para 

definir el perfil profeslo11al del psicólogo; la creación de organismos cúpula para diseiiar 

poUticas de investigación, de legislación del ejercicio profesional, de vinculación de la 
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profesión con programas de desarrollo del Estado; la creación del Colegio Nacional de 

Psicólogos con fines de defensa gremial, intefllo de homogeneización nacional de los planes 

de estudio, etc. 

De acuerdo co11 este autor, el análisis de la profesión debe delimitar la contribución 

y el peso específico de los factores, que a su juicio, contribu)'en a la crisis de la profesión: 

a) La crisis económica del país, sus efectos en la sociedad y en espec(fico, e11 la 

educació11. 

b) El proceso de manuntención de las instituciones de educación superior. 

c) IA configuración del mercado profesional del país. 

d) El desarrollo histórico de Ja profesión del psicólogo en México. 

e) El desamillo contradictorio de la disciplina psicológica como ciencia. 

/) IA calú!od de la enseilanza e investigación de la psicología en las escuelas o 

facultades que la imparten. 
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De estos factores, relomaremos la in/onnaci6n que puede ser rescatada, para tener un 

panorama más claro y objetivo al elaborar conclusiones generales sobre la práctica profesional 

del psicólogo. En especifico, el apartado que nos interesa es el referido al psicólogo y las 

necesidades sociales. 

El autor parte de que la psicologia como profesión tiene una "desva/orit.ación social" 

en tanto que no ofrece soluciones factibles a la problemática real y concreta del contexto social 

en el que se ubica. 

Refiriéndose a la categoría de necesidad social nos dice que su definición depende en 

buena medida de la concepción ideológica y de la posición ocupada en la es/ratificación social 

de quien la usa. (Guerrero,Mejia, Mi/lán, Oliver y Pastora,1981) con respecto a la profesión 

del psicólogo se lran planteado que: 

1. La profesión debe estar regida por las necesidades que marca el Estado en sus 

planes de desarrollo (Ribes, 1982), vinculándose con las instituciones 

relacionadas con la educación superior como la ANUlES y CONACYT. 

2. La profesión debe estar regida en sus objetivos, por las necesidades del mercado 

de trabqjo. 

102 



3 Por 1Utimo, se encuentran los que señalan que el psicólogo debe dirigir 'illl 

actividades profesionales a la satisfacción de las necesidades sociales 

demandadas por las clases sociales explotadas. 

En relaciót! a este punto, se puede se1ialar por el momento, que existen escasas 

investigaciones respecto a altemalivas de incidencia profesional del psicólogo en campos 

ajenos al mercado laboral. E~·to lo veremos también posterionnente. 

De acuerdo con Millán (op.cit) los obstáculos que no han pennitido la vinculación real 

y efectiva de la profesión con las necesidades sociales son: el academicismo psicológico, la 

desvinculaci6n entre las escuelas de psicología y otros organismos o instituciones de acción 

social y la estroctura de los planes de estudio de la carrera de Psicología. 

El primero, fue uno de los factores q11e obstaculizó la proyección social del psicólogo 

a finales de los setentas y a principios de los ochentas, ya que fue la ense1ia11za de la propia 

disciplina la principal f11ente de empleo y desarrollo del psicólogo (Martínez y Ramírez, 1981 ). 

A esto se suma el hecho de que la e11se1ianza de la psicología se ha encontrado al margen de 

la realidad social. Si llega a darse la aplicación de la Psicología, lo q11e e11 la mayoría de los 

casos se hace es "reproducir, adaptar o ajustar procedimientos téc11icos, programas o 

proyectos pn:t•iamente desarrollados y probados por psicólogos extranjeros. i11dependiememente 

de si su aplicación constitrlye o no una aportación a la solución de algún problema 

socialmente relevante en nuestro contexto". (Guerrero, et. al. op. cit.) 
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El segundo aspecto, alude a la mínima coordinación entre las escuelas de Psicolog(a 

y los organismos e Instituciones nacionales e internacionales para comprometerse en la 

consecución de proyectos o programas de acción social efectiva. Por otro lado seilala el autor, 

existe Incapacidad de los docentes para trabqjar lnterdisciplinariamente para abordar 

problemas sociales concretos. 

En cuanto a los planes de estudio, se manifiesta un desfasamiento de éstos con las 

necesidades sociales, debido a que, como ya fue mencionado anterionnente los programas y 

planes de estudio llan estado sujetos a las decisiones de los grupos de poder. Asfmismo, la 

práctica escolar y el servicio social no han contribuido a establecer un puente natural entre 

la problemática social y la fonnación de los psicólogos. 

El carácter de las prácticas educativas se reduce a la reproducción demostrativa de 

procedimientos y/o técnicas artificiales de acuerdo con la corriente de la psicologfa a la que 

se refiera. 

El autor concluye que la solución a esta problemática es la transfonnación profunda 

de los planes y programas de enseilanza e investigación de la psicolog(a. 

En referencia a los obstáculos seilalados por Mlllán, es pertinente reflexionar sobre su 

validez actual, ya que en relación a la principal fuente de empleo setialada como la ense11anza 

104 



de la propia disciplina, se considera que no es la tendencia actual, por la infonnación 

reportada sobre las Investigaciones del mercado laboral y práctica profesional. En cuanto a 

los otros aspectos señalados, es una problemállca que aún no ha sido resuella a ptsar de los 

intentos hechos al respecto. 

Como ha podido observarse los perfiles propuestos, no consideran la realidad educativa 

ni el mercado potencial de trabajo, estos puntos parecen muy importantes dado que son 

aspectos de una realidad social actual, los cuales se deben tener siempre presentes en la 

elaboración de un perfil. 

Por otra parte será conveniente elaborar un perfil que incluya los elementos básicos 

y genéricos mencionados por todos los investigadores que han hecho propuestas al perfil del 

psicólogo. 

Como se observará posteriormente, algunas de las conclusiones obtenidas coinciden con 

los resultados de otras investigaciones sobre el mercado laboral y práctica profesional del 

psicólogo. 
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INVESTIGACIONBS SOBRE EL MERCADO LA.BORAL Y 

PRACTICA PROFESIONAL DHL PSICOUJGO 

En los aportados anteriores han sido presentados algunos elementos conceptuales en 

relación al término de perfil, las funciones que realiVJn los psicólogos, adtmd• de 

investigaciones relacionadas con el tema, con el fin de conocer algunos enfoques teóricos 

propuestos poro su estudio. Dichos elementos nos permitirán interpretar los resultados de 

algunas investigaciones rea/iZ/ldas sobre el mercado laboral y práctica profesional del psicólogo 

en general, posibilitando inferir de manera hipotética el estado "actual" de su práctica 

profesional y del mercado laboral. 

El propósito de este apartado no es hacer un estudio exhaustivo de la pníctica 

profesional del psicólogo y de su mercado laboral, sino el tratar de integrar su andlisis, de 

acuerdo con los diversos estudios que se han hecho al respecto y la consideración de factores 

que influyen por un lado en su determinación formal (perfil académico), y su relación con lo 

que sucede en el ejercicio profesional cotidiano en el que se desenvuelve el psicólogo, con el 

objeto de destacar la importancia de la detección de necesidades, como una Ol!tividad 

prioritaria del Centro de Educación Continua de la Facultad de Ps/cologla, con el fin de 

satisfacer las demandas de formacMn, actualiVJción y/o perfeccionamiento del psicólogo que 

le requiere el mercado laboral y las necesidades sociales. 
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Las perspectivas en el estudio de la práctica profesional varlan desde su consideración 

en términos de la especificación del quehacer del profesianal en su medio de trabqjo, "hasta 

el cuestionamiento de la organización de los campos disciplinarios, observdndose dichas 

estructuras como reflejo de una manifestación de la división del trabqjo ". (Glavnan y 

Figueroa, 1981). 

De acuerdo con el marco conceptual de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochlmilco (Documento Interno UAMX, 1975), la práctica profesional es una parte 

de la división social del trabqjo (ntimamente relacionada con la estructuración global del 

sistema; en dicha relaci6n hay contradicciones e incongroencias. 

"Todo servicio o /oda acción de servicio, reproduce parcialmente la imagen de una 

práctica profesional. Es en esta medida que la enseñanza cobra gran importancia puesto que 

integra dos componentes: la investigación y el servicio." (documento UAMX, 1975). 

En la /onnaci6n profesional, continuando con este marco, se reconoce una 

determinación del contexto socioeconómico a través de la intermediación de la práctica de las 

profesiones, tal hecho no se refleja del todo en el currlculum para la formación profesional 

del psicólogo. 
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.41wra bien. desde esta perspectiM el campo profesional es definido como "el nivel de 

la dMsión del trabajo en el que se agrupan las prácticas profesionales" (op. cit. 1975). El 

análisis concreto de un campo profesional lleva a la conclusión de que en él no existe s6lo una 

práctica, sino distintas, que en ocasiones guardan entre si relaciones de antagonismo. Asl, 

dentro de un co11junto de prácticas sociales existe una práctica dominante, aquella que 

proyecta su influencia moldeadora sobre las demás prácticas y cuyas caracteristicas se recogen 

en la mayoria de las curricula. La dominante es además, la práctica que absorbe la mayor 

cantidad de recursos humanos y materiales. Las prácticas decadentes son aquellas que en un 

mome11to determinado comienzan a perder fuerza dentro de la división del trabqjo, esto puede 

deberse a diversas razones, entre ellas la obsolescencia del conocimiento, el despla1.11miento 

por la acción de otros profesionales que logran tener una mayor incidencia dentro de la 

división social del trabajo. ws prácticas emergentes son aquellas que aparecen como 

altenrativas a las existentes, con nuevas caracteristicas tales como: la incidencia del 

profesional en nuevos campos de acción que le requieren de una reconceptualimci6n de st1 

objeto de estudio, asi como la consideració11 de nuevas metodolog{as y cor1cepción te6rica de 

s11 disciplina, entre otras. Así mismo, se seria/a que para que una práctica emergente cristalice 

en el cum#culum, es necesario cubrir 1111 proceso de varias instancias, ya que toda alternativa 

de práctica profesional se asocia con los intereses específicos de u11 gn1po social detenninado 

y requiere para su implementación en el currfculo, de una coyulllura política favorable. 

Con base en lo anterior, llerrera (citado en Urbina 1989) menciona que práctica y 

perfil profesional cotifarman una unidad, ya que el primero se refiere al ámbito dinámico e 
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histórico; mientraJ que el segundo describe el aspecto estático que en un momento dado ~t 

aJribuye al ejercicio de una profesión; sin embargo, consideramos que éste último también 

posee un carácter histórico y dinámico. 

Esta propuesta para el estudio de la práctica profesional, siguiendo con la autora, 

pennite sugerir prácticas educativas y profesionales más comprometidas J' realistas que 

"superen la tendencia obsenada en educaci6n superior de llevar a cabo proyectos de 

planeación educativa cuyo objetivo central es el normar procesos dirigidos a la solución 

inmediata de los requerimientos del sector productivo,· situación que, ademds, prm•oca la 

fonnación profesional que vea reducida a la capacitación para el trabqjo". (Herrera,op.cit.). 

Por otro lado, la práctica profesional incluye un conjunto de procesos técnicos que se 

definen confonne al objeto particular. 

Úl práctica de la profesión esta snjeta a la evolución continua de las "fuerws 

productirns", es decir, a los constan/es progresos de la ciencia que cristalizan en avances 

tecnológicos. 

Con respecto a estos avances tecnológicos, la práctica profesional puede analizarse a 

través de cuatro variables. 
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a¡ La orde11ación temporal de lo.1 proceso.1 técnicos. 

b) La relación espacial de los procesos técnicos. 

c) Los medios de trabajo (equipo). 

d) La relación del agente (profesional) con el conjunto de procesos que se desarrollan 

enlomo al objeto y con los medios de trabqjo. 

Hasta aquí podemos concluir que, el estudio del campo profesional de determinada 

profesión permite conocer: 

a) LDs distintas prácticas sociales de la profesión. 

b) Los objetos y los procesos ticnicos involucrados en cada una de esas prácticas. 

e) La función económica de cada práctica. 

d) El espacio social en el que se implantan. 

Por otro lado, el a11á/isis del campo profesional permite establecer la relación entre la 

fonnación de recursos h11manos y cada una de las prácticas sociales de la profesión. 

Refiriéndose a Fo/lari, Bermejo, Curi y Careaga, He"era (1985), seílala que la 

detenninacl6n del campo profesional debe considerar los aspectos siguientes: 

a) Descripción de las actividades profesionales: grado de claridad y especificidad 

de las ya existentes. 
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b) Señalamiento de áreas y ámbitos de trabajo: ubicación precisa de dónde y en 

qué ámbitos sociales se realiUi esa práctica. 

c) Relación demanda-necesidades: relación con la que las prácticas profesionales 

descritas responden a las necesidades de las mayorías. 

d) Establecimiento de prioridades: determinación del tipo de prácticas profesionales 

que resulta prioritario atender en el plan de estudios. 

e) Heterogeneidad de la práctica profesional: análisis de la coexistencia de 

prácticas emergentes, dominantes o decadentes. 

Asimismo, nos dice q11e el análisis que se haga de la práctica profesional, incluirá la 

relación que guardan: ·el ejercicio de la misma, la confonnació11 teórica de la disciplina 

co"espondlente, y el modo de producción imperante en el que se inscribe determinado 

mome11to histórico (citando en Marin y Galán, 1986). 

Se han presentado hasta aqu{, a/g1111os elementos conceptuales en relación al mercado 

laboral y práctica profesional, co11 el objeto de conocer algunos de los enfoques teóricos 

propuestos para su estudio. Estos elementos nos pennitirá11 interpretar los resultados de 

algunas investigaciones realizadas, sobre el mercado laboral y práctica profesional del 

psicólogo en general, con el fin de inferir de ma11era hipotética el estado "actual" de su 

práctica prafesio11a/ y del mercado laboral. 
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Para ello tomaremos en consideraci6n algunas Investigaciones realizadas hasta el 

momento en re/a&16n al mercada laboral y prrúlica profesional. 

Martfnez J. y Urblna J. 1989, en su estudio realizado, referente a obtener infonnaci6n 

sobre e/ perfil profesional y el campo labora/, encontraron que al revisar trobqjos sobre éste 

tema, la mayorfa lo hizo para obtener un tftu/o profesional o bien para satisfacer necesidades 

de Instituciones o Dependencias, 

En este estudio el área que tuvo mayor demanda fue la c/(nica, lo cual conlleva una 

rejlex/6n hacia las demás áreas ya que se sigile manteniendo la imagen trodiclona/ del 

psic61ogo. Uno de los aspectos que se encontraron en esta invesligaci6n y que fundamenta lo 

antes planteado es el que la mayorfa de las Universidades proporcionan preparaci6n 

únicamente en el área c/(nica y algunas veces en otros áreas (educativa o del trabajo). 

El área más solicitada para otorgar empleo es la del Trabqjo, seguida por la Pslco/og(a 

CUnica, la Psicolog(a Educativa, la Social y por último la Experimenta/. 

La mayoria de los psic61ogos trabqja11 en empresas públicas, privadas y 

descentralizadas, en la UNAM y en último lugar en la práctica privada, el sector que absorbe 

la mayor parte de los pslc61ogos, es el educativo, seg11idos por el Sector Salud, Producc/6n y 

Consumo, Organlzaci6n Social y Vivienda y por último el Sector Ecolog(a, 
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Los autores de éste artículo concluyen que los resuUados obtenidos en esta investigación 

demuestran que (el psicólogo, en nuestro medio, sigue desatTOUando actividades ortodoxas en 

las áreas cllnicas, del tro/Jajo y educaJiva principalmente con poca lncidenciJJ en áreas de 

reciente desalTOl/o ). 

Ga/ván (1989) en su estudio realizado sobre "Las actividades de los prestadores del 

servicio social en las Instituciones del Sector Público", encontró que el área de psicología 

cllnica resuUó ser la de mayor demanda, seguida por las áreas educativa y del trabajo. 

Nos dice que las actividades de mayor demanda son aquellas reiJJclonaáas con la 

aplicación de instrumentos sobre las que se destacan las pruebas y iJJ entrevista psicológica; 

tomando las siguientes actividades en orden descendente, tenemos que en segundo lugar se 

encuentra la conducción de terapiJJs o dinámicas, en tercer lugar las asesorias o consejos, en 

cuarto lugar la impartición de conferencias o pláticas y en quinto lugar la programación de 

cursos y en úUlmo lugar tenemos otras acdvidades, as{ que estos resuUaáas permitieron 

concluir que (aunque el porcentaje de prograntoS con-espondientes a las áreas educaJivas y del 

trabajo se llevan a cabo en escenarios muy diversos, al psicólogo se le continua identificando 

con la labor cllnlca tradicional, asignándole como actividades predominantes las de 

diagnóstico y selección o clasificación de personal), con muy escasas posibilidades de trabajar 

a otros niveles de inte111enci6n en las diversas áreas. Otro aspecto de interés encontrado fue 

que las personas que detenni11an las actividades a reali1.ar con el estudiante en sen•icio, tiene 

escasos conocimientos sobre los servicios que puede ofrecer un psicólogo. 
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Por último indican que la mayorla de los psicólogos adscritos a las instituciones en 

donde prestaron su servicio social los alumnos de la muestra de la investigación a quienes se 

les designa como supervisores son profesionistas poco preparados y no actuali'lJJIÍos, que 

tienden a perpetuar las actividades del psicólogo dentro del limitado repertorio de técnicas que 

dominan. 

Por otro lado Va/derrama, Lava/le y Hemández (1989), hicieron un estudio el cual 

pretende contribuir a la evaluación de la necesidad profesional del psicólogo, esto es, al 

conocimiento de su campo laboral; anallzaron las ofertas de trabqjo que se hace llegar a la 

UNAM tanto a la Bolsa Universitaria de Trabqjo (BUT), Bolsa de Trabqjo de la Facultad de 

Psicología, como al Departamento de Servicio Social como un indicador del estado t!e su 

campo laboral. Los resultados obtenidos fueron: 

a) No existe preferencia por un sexo detenninado en los probables candidatos a 

ocupar las plazas. 

b) ÚJ mayorfa de las ofertas son para psicólogos egresados del Area del Trabajo, 

seguido de los que desean psicólogos sin Importar el área y las de psicólogos 

Educativos. 

e) El dtulo profesional no es condiclán Indispensable para tener acceso a los 

puestos. 
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d) La experiencia que se requiere es poca o casi nula 

e) Las actividades profesionales más solicitadas son: evaluar (ap/icaci611 de 

pruebas psicológicas y en/revista). Intervención (realivi fundamentalmente 

cursos de capaciJación, programas de educación especial, manejo de grupos y 

orientación vocacional). 

/) Al realivir las anteriores funciones se les ofrece dos veces el salario mfnimo. 

g) Los puestos dependen de las polfficas y nomuitivldad de las diversas 

organitllciones. 

h) El sector privado es el emisor principal de las requisiciones de trabqjo seguido 

del Sector Público Paraestotal. 

Los investigadores con el presente método corroboraron que las actividades 

profesionales predominantes del psicólogo se concentmron en las funciones de evaluación 

considerando que ésto muestra una subutiliz.ación de las habilidades en las que se prepara el 

egresado; y a la conclusión a la que llegan es que (hay parcialidad en el campo de trobqjo 

del psicólogo en todas las áreas). 

En cuanto a las actividades más sollciJadas al servicio social el 59% están relacionadas 

con el ma11ejo de instrumentos (Prueba Psicoméhicas y Cuestionarios), el 14% con la 

aplicación de terapias dinámicas; el 10% con asesorfas y consejo; el 7% con la impartición 

de conferencias y plálicas; el 6% con la impartición de cursos; y un 4% demanda otro tipo de 

actividades no incluidas en las anteriores. 
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Respecto a las solicitudes que se hacen para cubrir el servicio social se tie11e que las 

áreas más solicitadas son las de clfnlca y educativa. 

En este trabajo también se encontró que un psicólogo bien preparado en cualesquiera 

de las áreas realiZJJ actividades que no co"esponden ciento por ciento a su área de fonnaci6n. 

Del compendio realizado por Urbina ( 1989), a continuación se hace un breve análisis 

de algunos de las articulas que menciona este autor, enfocados primordialme11te a los temas 

de mercado laboral y práctica profesional del psicólogo. 

De esta compilación se analiwn, en primera instancia, algunos resultados significatfros 

obtenidos por los autores Espinovi y Macotela (citado en Urbina op.cit.) producto de su 

artlculo titulado "Un estudio exploratorio sobre la imagen del psicólogo en la opinión 

pública", en donde se entrevistaron a 697 sujetos de diversas ocupaciones quienes contestaron 

un cuestianario Integrado par once categorúJs. A raíz de este estudio se plantea un 

cueslionam/ento, sobre las áreas de semiespecialit11ción del plan de estudios de la carrera de 

psicología de la UNAM, pues los resultados sugieren que Ja 1ínica área que tiene un impacto 

sobre la sociedad es la cllllica, siendo muy poco reconocidas las cinco restantes. 

En relación al papel del psicólogo en la sociedad, se manifiestan dudas, 

desconocimiento y confusiones, producto de la juventud de la disciplina psicológica, limitando 

con ello su actMdad profesional porque se le llega a ver como una amenavi o competencia 
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para otros profesionistas; encontraron también indicadores que la presentan como una 

disciplina elmsta de poco alcance social. 

Por otro lado, Girón, Urbina y Jurado (1989) (Urbina op.clt.), en el trabqjo que 

realizaren acerca de "El ejercicio profesional de la psicología", presentan un análisis de 100 

cuestionarios compuestos de 67 reactivos que se aplicaron a psic6/ogos egresados de los cuales 

la milad laboraba en el sector privado y la otra mitad en el público y en donde reportan que 

cerca de la mitad de los psicólogos han egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, 

conjuntamente con las ENEPS de /;:Jaca/a y Zaragoza (69%), siendo evidente el impacto de 

la UNAM en el mercado de trabqjo de los psicólogos, a pesar de la tendencia de algunas 

empresas a preferir egresados de universidades privadas. 

Encontraron también que es una profesi6n medianamente remunerada; poco menos de 

la mitad percibe un sueldo entre uno y tres salarios mínimos. Otro dalo relei•ante que 

obtuvieron fue que el 20% de la muestra tiene 2 empleos, ésto por lo bqjo de sus sueldos. 

El requisilo más preponderante para la obtención de empleo es la capacidad profesional 

y las actividildes que desempeñan los psicólogos con más frecuencia. De acuerdo a este 

estudio, es la conducci6n de entrevistas, ap/icaci6n y/o interprelaci6n de pruebas, as! como 

la difusión de trabajos a nivel interno. De las entrevistas, las de diagnóstico clfnico y de 

selección de personal fueron las más realizadas. 

117 



En general, las actividades profesionales muestran un perfil de tipo tradicional 

orientado al área C/fnica usando tlcnicas e Instrumentos establecidos comercia/mente sin que 

se observe ninguna tendencia a crear instrumentos propios aplicables a la poblaclán a la que 

sirve. 

Los encuestados califican su formación como buena o regular y opinan que solamente 

las asignaturas orientadas a la aplicación y el desempeilo del servicio social, son los aspectos 

curriculares que contribuyen en mayor medida a su fonnación y lo benefician en el ejerckio 

profesional. En cuanto a las asignaturas y las prácticas de laboratorio, consideran que no 

apoyan significativamente a la fonnación profesional y o,finnan, finalmente, que el cunícu/um 

requiere de una modificación sustancial. 

Para culminar el presente capitulo se mencionarán conjuntamente los resu/lados de tres 

tesis realizadas en 1990, las cuales tmlan entre si temas semejantes y como se observará más 

adelante, los resultados que se obtuvieron son también muy similares. Cabe destacar, 

asimismo, que estas inJ1estigaciones tienen gran similitud con el estudio analizado de esta tesis. 

En primer lugar, se menciona la tesis de Bennúdez, Domfnguez y Orozco (1990) 

titulada "Andlisis de la situación laboral de los egresados del área educativa"; en segundo 

ténnino la tesis de /lemándezy león (1990) "Desempeilo profesional del psicólogo educativo 

en los CETJS de la zona urbana del D.F. ";y en tercer lugar, la tesis de Fierro y Luna (1990) 

118 



que lleva por título "Diagnóstico de necesidades de educación condnua del psicólogo educativo 

en el campo de la educación". lAs muestras escogidas por las tres tesis son egresados de la 

Facultad de Psicologfa de la UNAM. 

En primera Instancia mencionan las tres tesis, que el sexo preponderante de la ca"era 

de psicologfa, de acuerdo a las muestras mencionadas, es el femenino. 

A través de las resullados de la distribución estadística sobre la incidencia de 

estudiantes para las diferentes áreas ofrecidas por la Facu/Jad de Psicolog(a de la UNAM, las 

tres investigaciones coinciden en que la preferencia de los estudiantes al elegir su área de 

egreso lo hacen en el siguiente orden: Clfnica, industrial, educativa, social, experimental y 

psicofisiologfa. 

IAs investigaciones mencionadas plantean, que los requisitos para la obtenci'ón de 

empleo en que coinciden las instituciones son: el grado académico y la experiencia laboral, 

mientras que el t(tuio profesional no representa un requisito indispensable que impida la 

obtención de empleo como psicólogo. 

En cuanto a la remuneraci6n econ6mica observaron que las percepciones económicas 

del psicólogo se han devaluado. 
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Rtsptcto a las fuentes dt adquisici6n de conocimientos y habilidades, Hemández y 

Le6n (op.clt.), encontroron que ti campo laboral represen/IJ la principal fuente de adqulsici6n 

de conocimientos y habilidades para los egresados de Psicolog(a. En relaci6n a este rubro, 

Fierro y Luna (op.cit.J, repor/IJn que los psic6/ogos de la muestro que encuestaron seitalaron, 

en primer lugar, que los conocimientos necesarios para desempe11ar su empleo fueron 

adquiridos durante sufonnaci6n profesional, en segundo lugar consideraron haberlos obtenido 

por su experiencia laboral, en tercer lugar, durante cursos de capaciJaci6n y en último lugar, 

en forma autodidacta. 

En lo que respecta a las dijicu/Jades encontradas dentro del ejercicio laboral como 

psicólogo, Jlemández y León (op.clt.), as( como Bermúdez y col. (op.cit.), reportan que de 

acuerdo a los resultados obtenidos, tanto los conocimientos prácticos como los te6ricos 

proporcionados en la Facu/Jad resultan insuficientes para la práctica profesional, reconociendo 

también que requieren de conocimientos más especia/hados. Por otra parte Fierro y Luna, 

(op.cit.), encontraron que su muestro report6 dijicu/tadespara relacionarse con lapoblac/6n 

directa (alumnos) e indirectamente atendida (padres de familia y profesores). Mencionando 

que es necesario mejorar las técnicas que utiliw el psic6logo a nivel de intervenci6n. 

En el aspecto de status, Hemándezy León (op.cit.), encontraron que el 100% depende 

de otros profesionistas dentro de su trabajo, ninguno de sus encuestados reportaron trabqjar 

independientemente u ocupar un puesto directivo. Datos similares encontraron Bennúdezy col. 
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(op.ciJ.), quienes encontrwon además que el 90% era subordinado de profesionales y un 10% 

de técnicos. 

Fie"o y Luna (op. ciJ.), asf como Bermúdez y col. (op.ciJ.). en Jo concerniente a los 

profesionales con quienes labora el psicólogo, coinciden en que con quienes es más común 

que desempeñen su trabqjo son otros psicólogos y profesores, pero Bermúdez y col. agregan, 

además de ws anteriores, a pedagogos, médicos, trabqjadores sociales, psiquiatras y 

licenciados en educaci6n especial. 

En cuanto a las funciones y actMdades profesionales que desempeñan los psicólogos, 

en primera instancia Hemándezy León (op.ciJ.), consideran que el egresado debe integrar los 

conocimientos de las diferentes áreas para cubrir las exigencias profesionales que demanda 

su trabqjo independienteme11te de su área de egreso. Asimismo, Fierro y Luna (op.cit.) y 

Bermúdez y col. (op.cit.), encontraron que las funciones primordiales que dtsempeñan son 

evaluar, planear e intervenir tanto en instituciones públicas como privadas y las que menos 

desempeñan son las de prevenir e investigar. 

P6ra las dificultades administrativas Fíen-o y Luna (op.cit.), encontraron que su 

muestra report6 como mayor dificultad el carecer de material de trabajo. Cabe seilalar que las 

actividades del psicólogo se encuentran definidas en s11 totalidad por lineamientos normativos 

de la i11stituci6n, que le impiden desarrollar otro tipo de actividades que serian necesarias para 
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la población. Bermúdez .v col. (op.cil.), agregan también el exceso de funciones designadas, 

limilación en la toma de decisiones y un salario insuficiente para cubrir sus necesidades. 

Respecto a los eventos de capacitación, más del 50% de las muestras reportaron, en 

las tres tesis, haber recibido por lo menos, un curso de capacitación o actualización. En 

cuanto al contenido temático de los cursos que han tomado los egresados, se obsena la 

necesidad de integrar las diferentes áreas de la psicología dentro de su formación profesional, 

mencionando el predominio de cursos referentes a las áreas educaJiva y clfnica. Además, la 

población muestra interés por participar en cursos y talleres que aborden temas espec(jicos y 

que pueden ser aplicables directamente a la solución de problemas. 

Por otra parte, casi la totalidad de las muestras de las tres tesis expresaron su deseo 

de asistir a cursos de actualizac/6n y/o capacitación que cubrieran sus necesidades 

profesionales. Las investigaciones mencionadas en este capflulo nos muestran un panorama 

general de la situac/6n del psicólogo en México y como se ha observado algunas de ellas 

concuerdan en muchos aspectos. 

Es evidente que el trabqjo del psicólogo es muy amplio y variado, pero a su vez ha sido 

muy poco valorado, siendo su percepción salarial más bien mediana, en el caso de las 

Instituciones de salud y en el área educaJiva; siendo tal vez el área de psicología del trabqjo, 

donde mejor le ha ido, hablando en términos económicos. Por otra parte, un grm1 numero de 

psicólogos /leva a cabo su trabqjo en forma privada, especialmente los del área c/{nlca. 
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El problema de empleo, como mencionan A/meida, Guameros, Umó11 y Roman, (1989) 

(citado en Urbina op.cit.), ha estado condicionado a diversos factores, como un incremento 

súbito del interés por el estudio de la Psicología, la imposibilidad de las universidades para 

acoger esa demanda y para ofrecer una fom1ación y capacitación de calidad, además de una 

sociedad poco preparada para captar y valorar en su conjunto la gran cantidad de psicólogos 

egresados de las universidades. 

Armado a lo anterior existe una imagen poco favorable del psicólogo que se refuerza 

con una opinión pública negativa, no sin fundamentos, pero que no favorece al cambio 

positivo, debido, entre otras cosas a la dependencia cultural, la imitación indiscriminada de 

patrones científicos extranjeros, el miedo a la critica y los e"ores en la práctica académica 

y profesional. 

Es Importan/e que el proceso educativo-fonnativo de los estudiantes de la ca""ª de 

Psicología, esté íntimamente ligado a las necesidades sociales. 

Como. se ha 1•isto en la investigación documental realizada en el presente trabqjo, 

actualmente ya existen estudios e ini•cstigaciones para conocer la demanda del senicio 

profesional, co"espondiendo a las instiluciones de Educación Superior, la responsabilidad de 

reestn1cturar el sistema de enseñan1.11, cambiando la enseñanza, meramente "infonnativa" por 

una enseñanza ''formativa". 
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El psicólogo en formación debe estudiar, i11vestigar y participar en las tareas de 

aprendiZJlie, enseñanw y difusión, trabajando prioritariamente y solidariamente con la 

comunidad a la que perlenece, de tal manera que se sienta seguro de los conocimientos 

adquiridos v de su aplicación real en el contexto social. Esta aplicación debe ser más 

comunitaria y meno.~ individual, ya que cada día es mayor el número de individuos y de áreas 

que requieren de la intervención profesional y experta del psicólogo, lo que implica tratar de 

lograr una cobertura mayor a un menor costo, para lograr que el quehacer profesional sea 

definitivamente accesible a /os grupos humanos más rezagados y vulnerables, solamente as( 

tos egresados estarán cumpliendo con su compromiso social. 

Un aspecto que debe estar presetlle en la formación profesional del psicólogo es la 

investigación, pues es importante la difusión de resultados, promovie11do con ello el desarrollo 

técnico y divulgando a más sectores, cuál es el quehacer de nuestra profesión, quedando as( 

la posibilidad de aumentar la demanda de servicios psicológicos. (Benavides, citado por 

Urbina, op. cit.). 

La prospectiva de la labor del psicólogo mencionada por Reíd/ (1989) (citado en 

Urbilla, op. cit.), nos demuestra un amplio panorama del futuro del quehacer del psicólogo. 

Esta autora considera que los cuatro problemas a los que el pskólogo tendrá que hacer frente, 

dura11te el próximo cuarto de siglo básicamente serán: La contaminación, la pobrew, el 

hambre y la violencia. 
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la aproximación de la psicologla a estas circrmstancias, deberá ser social o colectfra, 

ya que los problemas a los que habrá de enfrentarse son sociales. 

Finalmente, para tenninar este capítulo, se destacará la urgencia de contar con un 

proceso de evaluación constante de la labor de los docentes que imparten la ca"era de 

psicolog(a, de la preparación que adquieren los est11diantes y del ejercicio profesional de los 

egresados, con objeto de tener una retroalimentación continua, adecuada J' oportuna, para 

hacer y rehacer los cambios que la dinámica del pals y del conocimiento vayan requiriendo. 

De estos conceptos emana el interés para que el psicólogo a través de la actualización J' 

capacitació11 se mantenga al día en cuanto a los avances de la disciplina. (Urbina, op.cit.). 
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CA.P/TULOIV 
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LA EDUCACION CONTINUA EN ALGUNOS PAISES EXTRANJEROS 

Hasta aquí hemos podido concluir que el adiestramiento )' la capacitación deben ser 

concebidos como un proceso continuo que requiere de u11 cierto grado de sistematización para 

el mejoramiento individual o social del indfriduo, en este caso del profesionista que desarrolla 

sus capacidades en el campo ocupacional y debe ser adaptable a las necesidades demandadas 

por él. En este capítulo se asociará el concepto de educación permanente como antecedente 

al de educaci611 continua, no existiendo una clara distinción entre ellas, considerando 

tentativamente a la segunda como una modalidad de la primera. 

A continuación iniciaremos este capítulo haciendo un breve análisis del concepto que 

se tiene de educación contitiua en algunos países, para p9slerionnellle enfocar nuestra 

atención a nivel nacional y continuaremos con el surgimiemo del Departamento de Educació11 

Continua de la Facultad de Psicología de la UNAA.f, st1s metas. actfridades, objetfros, etc. 

El concepto de educación continua de los profesionales surge como se mencionó con 

anterioridad de un principio filosófico de la pedagogía, que es la educación pennanente, esta 

concepción trata de reconocer al lzecflo educativo y establecer con ello que es un proceso 

consciente y dirigido de la educación y debe ser continuo. 
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"En este marco surge la educación continua, cuya particularidad es la de que se 

orienta no so/o a complementar la formación del sujeto, sino más enfáticamente a la 

actualización del mismo, en particular del profesional egresado que es el producto final del 

sistema escolarizado de los niveles técnico y de /icencialura". (Ursu/, 1988). La velocidad de 

cambio es una característica de nuestro tiempo y repercute en las ocupaciones ya que: "En 

nuestra compleja sociedad cambian constantemente los requisitos de la esfera ocupacional¡ por 

consiguiente, muchas de las personas empleadas deben modificar sus actiYidades hasta cinco 

Yeces o más durante el transcurso de su Yida producliYa. Sin embargo, casi toda la enseflan1.11 

para pre-graduados, especialmente en los campos de estudio técnico, presupone pennanencia 

en la profesión y en la competencia." (Martfnez, 1983). 

Esto cobra mayor importancia, pues como se mencionó en el capitulo uno, la oferta 

que se ofrecerá para el egresado de /as universidades será cada vez más limitada y por otro 

lado a que la fonnación curricular presenta limitaciones, debido, entre otras causas a la 

masificación y a la incapacidad para el cambio existente en muchas de /as uniYersidades de 

nuestra región. 

Hasta ahora tenemos posibilidades de ubicar la educaci6n continua para las profesiones 

en la llamada formación de post-grado. Sin embargo, esta idea no está totalmente definida, 

pues en algunos paises como Cuba esta "ense11anz.a de post~grado que persigue la superación 
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de todos los egresados del nivel superior se considera de cuarto nivel". (Stolick y Ortfz, 1982). 

En iguales condiciones se encuentra la universidad venez.alana que considera como objetivo 

de la educación continua "La organizaci6n, implementaci6n, evaluación y seguimiento de 

programas de formaci6n, actualizaci6n y perfeccionamiento dirigidos a profesionales 

universitarios o personas con una experiencia de trabajo." (Martínez, 1983), lo cual nos 

muestra que no existe una poblaci6n específica a la que este dirigida la educaci6n continua. 

En Chile, Cristoffanini (1983), en cuanto a la educaci611 continua en medicina la 

separa en dos: El Post-grado "académico" (fonnaci6n para la docencia e investigaci6n) y el 

post-grado "profesional" (actualización de nuevas técnicas y destrews para desarrollar el 

ejercicio profesional). 

En la entonces Unión Soviética "El propósito de la educación continua es el de proveer 

al profesional los resultados de los dil'ersos institutos de investigación e información de las 

diferentes ramas de la ciencia y tecnología ... La educación continua se da en inmediata 

co11exión con las necesidades y perspectivas del desarrollo del país como u11 todo, al de las 

diferentes repúblicas, regiones, etc. El sistema de educación pennanente, es subsidiado en su 

totalidad por el estado, de manera que todos los participantes tienen la oportunidad de estudiar 

gratuitammte, i11dependie11temente del salario que perciban o de la rama de actividad a la que 

estén dedicados". (Bespalov, 1979). 
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En Francia, Leroy (1979), reporta "La legislaci6n tiene gran importancia en la 

educacl6n continua, pues obliga a las empresas a Invertir un cierto volumen de dinero para 

la educaci6n permanente de sus trabajadores. Por otro lado, es importante considerar que las 

universidades participan en estos programas impulsadas por una obligacl6n moral, pues no 

existe una ley que las obligue a hacerlo". 

En Brasil, "La educaci6n continua para las profesiones se encuentra legislada y 

gracias a ello a partir de 1972, ha logrado considerables avances. Los recursos financieros 

encaminados a la constmccl6n de aulas, laboratorios y bibliotecas para la educaci6n 

permanente se obtienen del impuesto para la renta aplicado a las industrias, con lo cuál se 

garantiza su desarrollo. "(De Brilo, 1979). 

Estos antecedentes nos permiten damos cuenta del manejo y la importancia que el 

concepto de educación continua representa en las sociedades analizadas y precisamente por 

esta importancia lra/an de aportar un cúmulo de facilidades en lodos los renglones posibles 

para procurar la constante actualizaclán del profeslonlsla. 

A continuación enfocaremos nuestra atención a la concepción que se tiene en México 

de la educaci6n continua, espec(jicamente en las instituciones a nivel superior. 
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LA EDUCACION CONTINUA EN MEXICO A NWEL SUPERIOR 

En México, las instituciones de educación superior inician algunos esfuerzos en el 

campo de la actualización profesional hasta finales de la década de los sesentas y principios 

de los setentas, Sánclzez (1979), reporta "No obstante que esa modaüdad 110 haya sido inclu{da 

como uno de los campos prioritarios dentro de los programas nacionales de educación debido 

a la urgencia de atención que demandan otras áreas tales como la del analfabetismo y la de 

la educaci6n básica". 

Palencia (1988), recopiló información de varias instituciones públicas en México con 

el fin de conocer los antecedentes de este tipo de educación y los agrupa en tres etapas desde 

1947 a 1988. 

En el primer periodo, hasta 1970 ubica solamente un dato: "El surgimiento en 1965 

en la coordinación de educación continua de la Facultad de Enfermeria de la UANL. El 

segundo que se abre con la creación en 1971 del Centro ( hoy División) de Educación 

Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que es la primera instancia que se crea 

dentro de una institución de educación superior para dedicarse exclusivamente a la educación 

continua; recoge también la creación de entidades en la Facultad de Contaduría de la UNAM, 

en Yucatán y en Aguascalientes, y se cierra con la creación del Centro de Educación 

Permanente del IPN, en 1979. 
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El tercer periodo e~ para las instituciones públicas de educación superior se abre con 

los acuerdos de la Rectoría General y la Secretaria Académica de la UNAM para nonnar las 

actividades de educación continua, se cie"a en abril de 1988, con la constitución de un Centro 

de Educación Continua y Servicios Universitarios en la Universidad Autónoma de Chapingo 

y con lol' programas de das direcciones generales no académicas de la UNAM, la de 

Actividades Deportivas y Recreativa1· y Orientación Vocacional". 

Como se observa en los datos expuestos con anterioridad las actividades de educació11 

continua tienen un pasado más distante que en muclzos paises del mundo, pero, sin tener, tal 

vez, una pennanencia o estabilidad definida refrendada en un marco institucional, ya que 

como menciona Sánchez (op.cit.) es hasta la década de los setentas en que cobran interés las 

actfridades de actualización "reciclaje" profesional por parte de universidades como de centros 

de e11se1Ja11w no universitaria. Debido a que estas actividades no estaban contempladas, en 

aquel ento11ces, dentro de los programas nacionales de educación, f11ero11 las agencias o 

i11stJ'tucio11es no universitarias las que brindaron inicialme11te estos servicios, para que en la 

mayoria estos programas de actualiwción resp01rdier011 principalmente afines mercadológicos 

del momento y trasladados directamente de modelos extranjeros, no abarcando, por lo tanto, 

criterias consistentes con los modelos y políticas establecidos par las Instituciones de enseñanw 

superior. 
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AWUNAS CONCEPTUAUZACIONES DEL TERMINO DE EDUCACION CONTINUA 

En la definición de ANU/ES se contempla a la Educaci6n Pennanente como u110 de 

los pilares básicos de la Educaci6n Continua y la implementación de cambios de modelos de 

ense11anza que incluyen a la educación /om1al y la llamada exlraesco/ar, con el fin de 

promover la actualización del egresado de nfre/ superior. Por otro lado se fu11damentaban y 

eslab/ecfan los objetivos de esta educación. 

No obstante esta concepción de discusiones en tonto a la definición de Educación 

Contilíua, persistieron hasta la década de los ochentas, aún cuando existían ya antecedentes 

de experiencias de este tipo de actividades en dependencias de la UNAM que se habían 

desarrollado a lo largo de la década anterior a ésta, como es el caso de las Facultades de 

Ingeniería, A-ledicina, ~ledicina Veterinaria y Zootecnia, Contaduría y 11dministración, 

Odontologfa, Ciencias Pollticas y Sociales, Química, Arquitectura, Psicología, Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales, Acat/án y Zaragoza, Escuela Nacional de Artes Plásticas 

y Escuela Nacional de Música (según datos de la Comisión de Educación Continua de la 

UNAM 1988) algunas de las cuales comet1l.ilron a propiciar en fomza espontánea, instancias 

que desarrollaran y cubrieran esta necesidad dentro de sus áreas especificas de influencia. los 

esfuenos fueron diversos as( como sus denominaciones y estn1eturas académico~ 

administrativas. Además, las acciones desa"ol/adas en estas instancias aparecían 
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desart(culadas y .\·in un eje integrador, así como con limitacio11es académico-administrativas 

que les permitieran regular sus funciones y con una diversidad de modalidades para atender 

éstas. 

En 1984 (UNAM 1984), se lle>ó a cabo una primera reunión interna en la UNAM con 

la intención de cubrir los vados existentes dentro de la institución en cuanto a las actividades 

que en este renglón se venían desarrollando por parte de la misma. De /as conclusiones que 

se llevaron a cabo acerca de la definición de Educación Continua se considero que: 

"El proceso educativo es concebido en una perspectiva de continuidad que atiende 

pemianentemente tas necesidades integrales de /os miembros de la sociedad en sus distintas 

etapas de desarrollo". 

"La Educación Continua se vincula con la educación formal a través de: A) El 

desarrollo de actividades académicas legitimadas por el sistema educativo mediante la 

otorgación de créditos y/o el reconocimiento social orientadas a la actualización de egresados 

de las instituciones de educación superior y B) La aportación de elementos de análisis sobre 

la relación práctica profesional desa"ol/o curricular". 

"La Educación Continua proporciona infonnación y formación complementarla en 

áreas de conocimiento diferentes a las de /onnación inicial, necesarias en virtud de ta 
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diversificación de funciones de la práctica profesional". 

"La Educación Continua debe definirse a la luz. del proceso educativo en su conjunto, 

esto es, la educación /onnal y no formal, las instancias escolarit.Adas y no escolarizadas, la 

educación de adultos, la educación pennanente, la fonnación y la actualiwción profesional 

y significativamente, por sus repercusiones en el desarrollo personal y social. As( nos 

pennitimos proporcionarla como: 

"Un proceso pennanente y deliberado, oriemado individual .v socialmente a la 

adquisición de conocimientos; una instancia de la educaci6n no /omral que tiene como 

/unci6n la actualiwción y la capacitación intensiva, en el conocimiento y la técnica vinculadas 

co11 el desarrollo económico y social, sustentando una metodología que faculta la búsqueda 

de ritmos personales de /onnaci6n". 

En cuamo a la vinculació11 de la Edur.ación Continua con el Sistema Educatfro 

Nacional y procesos de fonnaci6n en las empresas e i11stituciones sólo se llegó a señalar que: 

"Al posibilitar la Educación Continua la retroalimentación en la currículo de la 

licenciatura, con respecto a la práctica del profesionista y sus efectos de trascendencia en el 

ámbito productivo, se logar(a propiciar la independencia tec110/ógica, científica y human(stica 

del pa(s". 
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La Educación Continua hasta este momento se concibe como un conjunto de 

actividades de actua/iVJción profesional, de infonnación y fonnaclón complementarias en 

atención a las demandas de los profesionales que desa"ollan una práctica profesional". 

La necesidad de encontrar una definición más precisa de lo que institucionalmente se 

podría entender como Educación Continua a nivel superior, por parle de la UNAM, llevó a 

que se continuaran los trabajos encaminados a ésto. As( en 1985, se llevó a cabo un 

Encuentro de Educación Continua en la UNAM cuyos puntos a discutir fueron (UNAM 1985): 

A) Público a quien se dirige la Educación Continua. 

B) La administración en la Educación Continua. 

C) Difusión de la Educación Continua. 

D) Legislación universitaria sobre Educación Continua. 

Estos puntos ilacen evidentes dos cosas, por un lado la necesidad de refinar el concepto 

de las actividades elllendidas como Educación Continua y por otro lado, la necesidad de 

encomrar un marco de la instituci6n que diera significatividad a dichas actividades, de 

acuerdo con las nonnas existentes, dentro de éstas, asf como lafomia de instrumentalizar las 

acciones que se pensaban implementar. 
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Un dalo de suma lmponancia de la trayectoria de la EducacüJn Continua dentro de la 

UNAM es la fecha del 7 de agosto de 1986, en la que el rector expide el acuerdo para la 

creación de la Comisión de Educación Continua que se encargarla de "Coordinar las 

acli•idades académicas de las escuelas y facultades y demás unidades en maJeria de educación 

continua as( como proponer normas y criterios instilucionales que rijan en materia de 

educación continua en la UNAM, y someterlos a la consideración de las autoridades 

universitarias y coadyuvar a la unificación de criterios y conceptos aplicables a las actividades 

académicas y administrativas que se realizan en tomo a esta materia y proponer actividades 

para la elaboración de prayectos y programas de educación continua"· (UNAllf 1986). 

Esta Comisión de carácter netamente académico, se puede definir como una instancia 

coordinadora que aglutina en su seno la representación de las diec/nue•e facultades y escuelas 

que imparten educación continua as( como a las tres que, aún sin ofrecer actualmente estos 

cursos, se han mostrado interesadas en el desarrollo de esta actividad: lA Direcci6n General 

de Proyectos Académicos y a la propia Secretaría General. 

Esta comisión q11edó instalada el día 26 del mismo mes y año" (Narro, 1988). 

Algunos meses desp11és esta Comisión formó grupos de trabajo con e/fin de desarrollar 

los futuros lineamientos y se llicieron en los siguientes aspectos: Apoyos técnicos, definición, 

mecanismos admi11istratfros, promoción y relaciones. 
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A continuación se exponen estas propuestas discutidas en febrero de 1988 y aprobadas 

en abril del mismo año. (Na"o op.cit.). 

Respecto a la definición y propósitos de la EducacMn Continua Universitaria se 

concluyó que comprende las actividades educativas de la universidad relacionadas con la 

ampliación de conocimientos, la actualiZJlción y la capacitación que propicia la superación 

profesional. Las unidades de Educación Continua de la UNAM son instancias en las que se 

imparten cursos organiZJldos en fonna distinta a los de bachillerato, a los de carácter 

profesional y de grado que deben nonnarse a travis de la legislación universitaria de acuerdo 

a criterios elaborados especfjicamente para el desarrollo de esta actividad. 

Los propósitos de los estudios que se realiZJln en las Unidades de Educación Continua 

de la UNAM son: 

A) Propiciar y fomentar la actualWu:Mn, capacitacMn y ampliación de 

conocimientos de los egresados de educación superior y de aquellos 

profesionales interesadas en pro/ undiZJlr o actualiZJlr sus conocimientos en áreas 

especfjicas. 

B) Complementar, diversificar y prolongarlafonnación universitaria, promoviendo 

la superación profesional. 
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C) Propiciar la reflexi6n crftica que permita al profesional comprender las 

caracterfsticas de la sociedad en la que actúa. 

D) Apoyar y complementar al sistema educativo formal. 

Un punto que consideramos importante por ser prioritario en esta in11estigación es la 

propuesta que dice: "Establecer mecanismos de detección de necesidades de actualización ... 

Y programar acti11idades que puedan ofrecer paquetes integrados y consecuti••os, de tal manera 

que pennita a los pro/esio11a/es formarse de manera dinámica y continua en un campo 

espec(/ico". Además se propone que "Deberán elaborar programas específicos para cada 

curso, taller o seminario que impartan, los cuales deberán indicar su objetivo, contar con un 

temario desglosado, describir las formas de e>•aluaci6n cuando éstas se incluyan, as( como 

exponer los requisitos generales y los erpeclficos para la entrega de constancias".(Narro 

op.cit.). 

Martínez (1988), reporta una investigaci6n desarrollaáa por la Direcci6n General de 

Proyectos Acadimlcos de la UNAM, la cual presenta datos globales de la forma en que 

opemba hasta ese momento en algunas instancias de Educación Continua, los cuales se 

mencionan a continuaci6n: 

Existe consenso en que la planeaci6n es necesaria para desarrollar los Programas de 
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f.dumr ""' < ""'"'"" '"' plm11•ac1011 mduye f.'/ dia¡:m1d1co de necesidades, el diseflo de los 

programa.\, el 1:1111tro/ (Jupen·u1ó11J dr .\U i11strumen1arión .r m evaluación. Para la detección 

de 11eceszdade\ "' recurr,, a organizacione.\ profesiona/e.'I y empresaria/es, a la revisión 

documental .V en/revistas personales con profesionales, profesores de la escuela o facullad y 

a través de cuestionarios aplicados a los participan/es de los curso!. 

En cuafllo al docellle, se refiere que en general existe u11 perfil para la contratación 

del profesional encargado de coordi11ar y exponer un curso de educación continua. 

Los criterios para la selección de este profesional son, en la mayorfa de los casos: El 

dominio teórico y práctico del tema, experiencia en el campo profesional y la doce11cia; calidad 

prestigio y reconocimiento e11 el medio profesional. los docentes son responsables de la 

elaboración de los programas espec(jicos del curso que impartirán. nichos programas son 

sujetos a revisiones por parte de la dependencia (gropos de asesores, consejos técnicos o de 

personal especializado en pedagogfa o e11 el área de conocimiento). 

Para la elaboración de los programas, el docente debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Justificación social ylo profesional del tema 

- Objetivo general 

- Nivel al cual se dirige 

140 



l'úblico al que e.ua orienlado 

• Contenidll temático 

• Bibliografía 

• Métodos de evaluación 

• Material de apoyo. 

En relació11 a las estrategias y métodos de enseñanza se itzdica que en la mayoría de 

las unidades se considera importante el uso de metodología y material didáctico en apoya a 

los cursos, aunque no todas cuentan con personal especializado para su elaboración y 

evaluaci6n. 

Algunas utJidades supervisan el desarrollo del curso, mientras que otras consideran que 

su ejecución y desarrollo son responsabilidad del docente. 

En cuanto al asistente o usuario de los Programas de Educación Continua se reporta 

que en la mayorfa de los cursos esta orientado a satisfacer las necesidades planteadas por el 

participante. 

La infonnación es escasa en cuanto al papel del participante en et proceso educativo 

y sobre el impacto que tienen los cursos e11 su labor. 
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Analizando lo.• dato.1 obtenidos con alllerioridad, podemos observar que las Instituciones 

de Educación Continua tienen deficiencias que repercuten directamente en la calidad y 

eficacia de los cursos que imparte, pues en la mayorla de los casos están basados en las 

necesidades de los empleadores y no en una evaluación diagnóstica de las necesidades y 

requerimientos del usuario al que van dirigidos. Por otra parle, los docentes elaboran los 

cursos de acuerdo a los requisitos que ellos consideran importantes, perdiendo de vista los 

objetivos de la educación continua y de las necesidades especificas de sus discfpu/os. 

Como podemos obsen-ar estas propuestas son un intento por dar sistematicidad y 

fundamento teórico a la p/aneación de actividades desa"olladas por instituciones de Educación 

Continua • tomando como punto importante estas propuestas que son identificadas como 

antecedentes y fundamento al objetivo que nos atañe en esta investigación, que es la detección 

de necesidades de actualiznción en una muestra de psicológos egresados. A continuación y 

para terminar este capítulo se analizarán las propuestas, objetivos, lineamientos, etc,· de la 

División de Educación Continua de la Facultad de Psicología, como parle medular en el 

desa"ol/o de este estudio. 
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LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

DE lA FACULTAD DE PSICOWGIA 

Como hemos analhndo en los capftulos anteriores, desafortunadamente para la mayoria 

de los profes/onistas la universidad ha sido una etapa bdsica y temporal de su fonnación, 

pasando por alto lo importante y necesario que es su aclualiwción como parte integral de un 

continuo proceso educalivo y como se ha anaiiUido a la universidad, es/e aspecto de 

actualiznción le ha preocupado y uno de sus propósiJos es dar apoyo a la actualiUJción y al 

perfeccionamiento, manteniendo las relaciones entre la labor profesional con la realü!ad social 

a través de la creación de los Departamentos de Educación Conlinua de algunos de sus 

facultades. A conlinuación anallwremos espedjicamente ei que co"esponde a la Facullad de 

Psicología de la UNA/11. 

El proyecto de Educación Continua de la Facultad de Psicologfa retoma sus 

lineamientos y experiencias de tres facultades: Medicina, lngenierla, Contaduría y 

Administración, así como de la consideración de la propia disciplina y de las necesidades de 

aclualiwción del profesional. Es asi, como en el mes de abril de 1981, configurándose como 

un proyecto académico-profesional y es hasta el mes de abril de 1983 cuando se imparte el 

pn'mer curso de educación continua, en ese año se rtaliz.aron 15 cursos abarcando a una 

población de 404 profesionales, además de algunos Talleres y Seminarios. 
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En lo que se refería a los objetivos, estructura y actividades que se desarrollaban en 

el Departamento de Educaci6n Continua (hoy Divisi6n) de la Facultad de Pslcolog(a en 1983, 

Limón presenta el siguiente análisis: 

"El objetivo general del Centro de Educación Continua es proporcionar alternativas 

sociales, conceptuales y metodológicas, para apoyar, orientar y actualiwr los conocimientos 

y habilidades profesionales en el campo de la psicologfa y áreas afines, diseílando y 

promoviendo proyectos y programas integrales de formación complementaria, en función de 

las necesidades sociales, prioridades nacionales e institucionales". 

Es así, como el Centro de Educación Continua (hoy División) brindaba apoyo y 

retroalimentaba a la educación fonnal a nivel licenciaJura y de posgrado, principalmente en 

la detección de necesidades y prioridades profesionales, que era y es una de las actividades 

constantes del centro a cargo de la Unidad Académica de Programación y Evaluación. 

"Con excepción del programa de mesas redondas, las demds actividades generan sus 

propios ingresos. El centro pretende cubrir el campo profesional y académico a través de seis 

áreas de especialidad previstas: educaliva, social, desarrollo, producción y trabqjo, salud y 

metodología e investigación". 
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El proyecto (en 1983) se integró de seis programas qut son: 

J. Cursas y 111/kres abürtos 

Con ellos inicia sus actividades profesionales detectadas a nivel de campo a través de 

3 mecanismos básicos: 

A) Propuesta directa de un profesionista dentro de su área de especialiwclón. 

B) Sugerencia temáJica planteada en función de algunas necesidades genero/es. 

C) Como producto de un análisis social laboral. 

2. Cursas instill.lcionalts. 

Tiene como propósito especifico cubrir las necesidades particulares de algunas 

instituciones solicitantes, de acuerdo a las diversas áreas de incidencia de la psico/ogla. 

3. Dtsarrollo Organizlu;ianal y dt rtcursos hulflllllos. 

Considera11do el increme11/o de instituciones relacionadas con la educación, 

investigación y servicio, tanto del sector público como privado, se ha planteado la nec:esidad 
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de planificar su crecimiento pnviendo la formación de los recursos humanos, materiales y 

administratfros. 

Se desea que esta publ/caci6n periódica brinde informaci6n con respecto a lo realizado 

en el campo profesional a nfrel mundial, tanto en el área de investigació11 como en el campo 

aplicado, asf como de acontecimie,,tos académicos y profesionales actualiwdos y 

principalmente de IAJinoamérica. 

S. ProgfD/IUU edueoliros, grabados para ttlnisWn. 

Pretende dar a conocer a toda la comunidad la incidencia de la Psico/ogfa e11 el mundo 

actual, orientar al público sobre problemática social que afecta a los paises latinoamericanos, 

proporcionandJJ elementos formalivos y de análisis; resallar los valores sociales, humanos y 

culturo/es de Úllinoamérica y del mundJJ contemporáneo, etc. 

6. Mesas rrdondlll 1 conferencias. 

Consideran la tducación y difusión suplementaria sobre t6picos de interés general, 

brindar un foro de expresi6n a diversos profesionistas a través de conferencias y mesas 
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redondas, generar inquietud en los asistentes que se manifiestan a través de su motivación 

para la búsqueda de mayor información y lograr un reciclaje de elementos esenciales de 

formació11 de los estudios profesionales. (l.imón, 1983). 

Ahora bien en cuanto a lo que se refiere al Programa Interno de Investigación y 

Evaluación, la investigaci6n f11nciona como un instrumento para la detección de necesidades, 

lo que facilita proveer al Centro de un marco normativo y metodológico para la selección y 

diseño de sus actividades. La evaluaci6n actúa como un mecanismo de control que asegure 

el cumplimiento de sus propósitos de educación continua. 

Para 1984 se reporta la impartición de 31 cursos aumentando la población de 

profesionales atendidos, lo que repercutió en problemas de espacio y operatividad, razón por 

la que se aprobó el cambio de Departamento a Centro de Educación Continua con el 

nombramiento de un coordinador de la dependencia, lo que contribuyó a proporcionar/e una 

mayor autonomía a su funcionamiento. (limón y Saad, 1984). 

Como producto de un programa interno de investigación, evaluación y diseño, se 

elaboró un instructivo para la presentación de propuestas que guiaban y unificaban contenidos 

y criterios de los cursos y un cuestionario para ser aplicado a los asistentes al final de los 

cu;sos lo que posibilitaba evaluar "El contentdo y los maleriales didácticos", as( como, el 

manejo del tema por parte del ponente. ÚJ información obtenida permitió retroalimentar las 

diversas acciones. 
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Se menciona también el seguimiento de los pro/esio11ales asislerltes a Jos cursos de 

actualización con el apoyo de alumnos que cumplían con su servicio social. 

Las aclil'idades del Centro en este aflo se centraron en cursos, talleres y seminarios. 

f.'11 1985 el Centro queda i11stulado en un local i11dependiente continua11do con el 

Programa de Actualización Profesional y la instauración de un Programa Emergen/e de 

Aclualizació11 Profesional. 

En este mismo a110 se reporta la participación del Centro de Educación Continua (hoy 

División), en la imparlición de cursos de "Aclualiwción emergente" dirigido a profesionales 

incursio11ados en el campo de la ayuda psicológica con el objeto de atender a la población 

afectada por el sismo. Fueron impartidos 17 cursos breves, abarcando o u11a población de 399 

profesionales. 

En 1986, se establece un Programa de Cursos Institucionales (impartiéndose 6 a uno 

población de 1991 participantes). Tombié11 se importiero11 47 cursos del Programo de Cursos 

Abiertos. 

Asimismo, se se11ala que los mecanismos que /tan sido utilizados para seleccionar los 

cursos son tres: 
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- A traJ•és de prop11estas por parte de los especialistas. 

- De las propuestas emitidas por los asistentes de los cursos. 

- A través de estudios que ayudan a identificar necesidades profesionales 

espec(/icas. 

Cuando se trata de Cursos Institucionales, los Cursos Abiertos son adaptados a las 

necesidades espec(ficas de las instituciones a partir de u11a inJ•estigaci6n previa realizada por 

el propio Centro, en otros casos las instituciones y los pro/esio11a/es que en ellas laboran, son 

quienes detenninan los co11te11idos del curso. 

Con el impulso de los Cursos Institucionales se afinaron los instnunentos de evaluación 

y aquellos utiliwdos para la detección de necesidades CO/l el propósito de lograr uno de los 

objetivos planeados desde el inicio del proyecto: "retroalimentar a la curricula fonnal de la 

Facultad de Psicología 11 mediante la sistematil..Dción de los resultados obtenidos de los dfrersos 

instrumentos utilizados hasta el momento. 

En 1987, la UNAM adquiere las instalaciones donde se 11bica el Centro de Educación 

Conti11t1a (actualmente Dfrisión) entrando en u11a etapa de ajuste )' redefinición de las 

actividades. En este mio se reporta la impartició11 de 68 cursos abiertos y 19 cursos 

institucionales, entre estos fue impartir en el extranjero, estableciendo la posibilidad de 

establecer convenios illfemacionales. En este atio se abarcó a una poblaci611 de 1450 

profesionales. 
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El ajuste .V redefinición de actividades se hiza en los siguientes ténninos: 

Se denominó Programa de Actualización Profesional a los cursos dirigidos a los 

profesionales afines a la psicológica. Programa Abierto de Educación Pennanente a aquellos 

cursos dirigidos a personas no profesionales interesadas en las temálicas abordadas en los 

cursos. 

En 1988 se reporta una etapa de crecimiento, ya que en cuatro meses se habfan 

realizado 16 cursos dentro del Programa de Actualización Profesional, cinco curws en el 

Programa de Actualizació11 Profesional en Instituciones y cinco cursos dentro del Programa 

Abierto de Educación Penna11ente. La población abarcada fue de 332 profesionales y 73 no 

profesionales. En este año se da inicio al primer grupo de Psicoterapia Analítica. 

Como proyectos a realizar se tenfan contempladas la realización de dos programas: uno 

de Cursos Especiales o Diplomados y otro seria e11 apoyo a la titulació11 de sus egresados y con 

base en dicha experiencia ver la posibilidad de establecer dicho programa como una tercera 

opció11 de titu/ació11 en la Facu//ad de Psicología. 

En ese mismo aflo se define la Educación Co11ti11ua "como un proceso educativo 

complementario y al mismo tiempo alternativo a la educaci6nfonnal. Complementario por ser 

un proceso de pennanente fonnación, que además de pennitir el reciclaje de la curricu/a 
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fomza/, proporciona al profesionista herramientas metodológicas y técnicas para su aplicación 

en el campo laboral: Alternativo porque se dirige a la actua/izació11 de conocimientos de 

mauera sistemática y estructurada, pero infonnal." (Esparza y Saad, I988). 

Para 1989 y hasta I994 se continúa con: 

El Programa Interno de Investigación. 

El Programa de Actualización Profesional 

El Programa de Actualización Profesional en Instituciones. 

El Programa Abierto de Educación Pennanente. 

En cuanto al Programa de Cursos Especia/es en 1989 se manejaron: 

Entrenamiento en Psicoterapia PsicoanaUtica 

(fer y 2° gmpos). 

Desarrollo Orga11izacional (proyecto) 

Titulación (proyecto) 

Curso de Comprensión de Textos en Inglés (proyecto). 

Finalmente, durante este año, en Jos Programas Alulti e lnterdisciplinarios se manejo: 

Reunión de Integración de Especialidades 
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Taller Evaluativo de Opciones Dentro de la Educaci6n 

Continua. 

Dentro de las Actividades del Centro (hoy Divisi6n) se incluyen además de las 

establecidas en aflos anteriores: las m_esas redondas y las reuniones. 

En re/aci6n a los Cursos Especiales reali1JJJ}os en el ailo de 1990 se reportan los 

siguientes: 

Entrenamiento en Psicoterapia Ana/ltica. 

(Conc/usi6n del 2º grupo y evaluaci6n para el 3º) 

Desarrollo Orga11iwciona/ (Evaluaci6n) 

Tilu/acl6n (Evaluaci6n) 

Cursos de Comprensi6n de Lectura en Inglés 

(FonnalizJJci6n y finna de Acuerdo, elabomcl6n de material didáctico, 

eva/uacl6n de alumnos). 

Programas Mu/ti e lnterdisciplinarios: 

Curso Multidisciplinario de lliperquinesia. 

Encuentro Internacional de Investigaci6n sobre el comportamiento Humano en 

las Organiwciones. 
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Asesorias Institucionales. 

Actividades: Cursos, Talleres, Seminarios, Conferencias, Mesas Redondas, Supervisi6n, 

Reuniones, Asesorías. 

En 1991 el Programa de Cursos Especiales quedó integrado de la siguiente manera: 

Tltulaci6n (elaboracl6n de un nuevo proyecto, con opción de Tesis 

Documental). 

Cursos de Comprensi6n de Lectura en Inglés (reali"llJción de 2 cursos, con dos 

grupos cada uno; ampliaci6n del beneficio a egresados de Universidades 

incorporadas a la UNAM. 

Para 1992 se aprueba el cambio de Centro a I>ivisión de Educación Continua con el 

siguiente Programa de Cursos Especiales: 

1itulaci6n (inicio y conclusi6n del ler. grupo; 

inicio del 2do.) 

Cursos de Comprensión de Lectura en Inglés 

(Conclusión del 3er. Curso con un grupo; inicio del 4o. con dos grupos .\' 

prórimo inicio del So. con dos grupos). 
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Cursos de Comprensión de Lectura en otros Idiomas (organiw.ción de un curso 

en francés y uno de italiano). 

Diplomado en Terapia de Pareja con Enfoque Sistémico (Elaboración del 

proyecto, depuración, recopilación de material didáctico, reclutamiento de 

plantilla docente, proceso de difusión y selección de aspirantes; próximo a 

iniciarse). 

Diplomado en Competiti•idad Internacional en PskologúJ del Trabajo (Proyecto 

en proceso). 

PROGRAMAS MUL11 E INTERDJSCIPUNARJOS: 

Organl1.0clón de cursos de colaboración con la DMsión de Educación Continua 

de la Facultad de Ingeniería, UNAM (Proyecto en proceso). 

La estructura actual (1993-1994) de la DMsión de Educación Continua, 

constituye en s( misma la infraestructuro necesaria o requerida para alcanwr los objetivos 
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especificados para cada uno de los programas y por tanto los objetivos generales y particulares 

del proyecto: Por lo que se espera que sus mecanismos internos de investigaci6n y evaluaci6n 

sean cada vez más sensibles para detectar y solfentar necesidades de actualir.aci6n y 

desarrollo. 
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CAPITULO V 
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METODOLOGIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través del presente trabajo hemos podido constatar que la educaci6n es un proceso 

continuo que no tennina con la ca"era profesional, ya que durante el ejercicio de la misma 

se requiere de una actua~iZJ1ci6n constante de los conocimientos adquiridos. 

De estas inquietudes surge el interés por l/el'Or a cabo una investigación a trm•és dé la 

cual se pretenden detectar posibles causas que detenninan las necesidades de actualización del 

psic6logo egresado de la UNAM, con el fin de que logre subsanar aquellas necesidades 

sociales, prioridades nacionales o institucionales que están a su alcance y a su -.·e.z le son 

demandadas. 

Es imponante señalar que la magnitud de este estudio es limitada, ya que las 

detenninantes de las necesidades de actualización y superación de los profesionales es 

compleja, inten•icnen desde factores de fonnación curricular, niveles de aprovecllamiento, 

demanda laboral, avances disciplinarios y de manera principal las necesidades sociales 

aflame11te cambiantes a las cuales los currlculos de /onnaci6n profesional no siempre 

responden. 
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La poblaci6n de Interés de la investigaci6n fue una muestra de egresados de la carrera 

de psicolag(a sin ser indispensable que estuviesen ejerciendo la profesl6n. 

Es lmpartante aclarar que los datos obtenidos a través del cuestionario permitirán 

programar cursos de actualiZJJcl6n que coadyuven a solucionar posibles deficiencias de 

formaci6n profesional y/o dificultades para obtener empleo o ejercer salilfactorlamente la· 

carrera. 
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JVSTIFICACION 

El desempeflo laboral de los profesionistas frecuentemente se ve entorpecido por una 

serie de deficiencias que son detectadas desde el momento en que se muestran impotentes para 

solucionar una serie de problemas que surgen en el ámbito en que se desenvuelve su práctica 

profesional. 

Retomando las/unciones y objetivos de la educación pennanente (ANUIES 1975), la 

educación debe contar con un principio de pennanencia y continuidad en la adquisición de 

conocimientos, por ello debe organiwr las modalidades escolar y extraescolar sobre nuevos 

fundamentos y metodologfa que aseguren mejor rendimiento, por lo tanto la educación 

pennanente abarca los niveles pre-profesional, para-profesional, post-profesional y la 

educación de grado. 

El concepto de educación continua ha sufrido modificaciones que la llan llevado a que 

en la actualidad sea considerada como un proceso detenninante en lafonnación educativa del 

ser humano, que no solamente debe ser a nivel básico. 

Desafortunadamente para la mayoría de los profesionistas, la universidad ha sido una 

etapa básica y temporal de su fonnaclón, pasando por alto lo Importante y necesurio 
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que es su actua/iwción como parte integral de un continuo proceso educativo. A la 

Universidad este aspecto de actualización le preocupa y por ello se ha propuesto dar apoyo a 

la actualización y al pelfeccionamiento, manteniendo las relaciones entre la labor profesional 

con la realidad social mediante la Educación Continua. 

La Facultad de Psicología de la UNAM cue11ta con La División de Educación 

Continua, el cual inicio sus actividades como tal en el mes de abril de 1983 co11jig11rándose 

como un proyecto académico-profesional. El objetivo del Centro de Educación Continua es: 

"Proporcionar allemativas sociales, conceptuales y metodológicas para apoyar, orientar y 

actualizar los conocimientos y habilidades profesionales en el campo de la psicologfa y áreas 

aji11e.<, diseilando y promoviendo proyectos y programas integrales de formación 

compleme11taria en función de las necesidades sociales, prioridades nacionales e 

institucionales". (limón, 1984). 

Para alcanzar su objetivo, la División de Educación Continua debe tomar en 

considerm:ión factores tales como el curric11/11m profesional ac//la/, caracterfstico de la 

disciplina, para que la educación continua que se brinda al profesionista sea efectiva, deberá 

basarse en un análisis de las necesidades de formación que el campo de trabqjo le demanden. 

Co11siderando el objetil'o ge11era/ y las fu11cio11es de la División de Educació11 Conli11ua 

de la Facultad de Psicología de la UNAM surge el illterés por realizar la prese11te investigación 

que pretende detectar algunas posibles causas que detenninan las necesidades de actualiwció11 
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del pslc6/Dgo egresado, con el fin de que logre subsanar, en medida de lo posible, aquellas 

necesidades demandadas por su labor profesional. 

U. presente invtstlgaci6n de campo pretende aportar elementos que permitan a través 

de la Dlvisi6n de Educaci6n Continua, solucionar posibles necesidades profesionales del 

psic6/ogo egresado, proporcionándole de esta forma alternativas de actualizaci6n que le 

permitan la so/uci6n de problemas sociales que surgen de su relaci6n con los sectores y 

profesionistas con que interactúa. 

U. investlgaci6n de campo consistió en un cuestionario que se aplic6 a una muestra 

de 49 psic61ogos de diferentes áreas de la psicolog(a sin ser necesario que estuviesen ejerciendo 

la profesi6n. 

A continuaci6n se mencionan las proposiciones y categorlas que conforman el 

cuestionario base de este esllldio "Detecci6n de nei:esldades de act11alizaci6n en una muestra 

de psic6/ogos egresados": 

J. Datos Personales 

JI. Fom1ació11 Profesional 

/JI. Requisitos U.boro/es 

/VA. Práctica Profesional 
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IVB. Causas dtl no Ejercicio Profesional 

V. Capacitacl6n y AtHtsmuniento y/o Actualizacl6n. 

PROPOSICIONES 

DATOS PERSONALES 

A trovés de esta categorla se prevfa en términos genero/es que la muestro estarla 

represe11tada por personas j6venes, siendo preponderonte el sexo femenino pues parece ser que 

fa imagen de la profesi611 que la socledod re adjudica determinará esta preferencia. Por estas 

razones se prevé también que la mayorla de las entrevistados estarlan solteros. 

FORMACION PROFESIONAL 

Esta categorla pretende observar si las posibles carencias de formacl6n escolar han 

repercutido en el 6mbilo laboro/, con la Idea de que la mayorla de los entrevistados no se han 

titulado y adem6s conslderon que laformaci6n recibida duronte la ca"ero les ha ayudado muy 

poco tanto para obtener empleo, como para desempet1arlo, en el caso de los que si lo han 

obtenido. Además se prevé que la mayoría considero que los conocimientos que realmente 

poseen los han obtenido con el ejercicio profesional. 
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Por otra parte se pretende observar si el psic61ogo /obora dentro del área de la que 

egres6, presuponiendo que en la mayoría de los casos esto no sucede as{. 

Además es importante observar si los aspectos académicos en que se centró su 

fonnación se vinculan con los conocimientos te6ricos y prácticos que se le exigen en el campo 

profesional, intuyendo que esto no sucede así, pues la mayoría de los egresados se quejan de 

deficiencias al intentar obtener o desempeitar algún empleo. 

REQUISITOS LABORALES 

A través de esta categoría se pretende clasificar el área donde se ubica la actividad que 

realiVJ el psicólogo y si esto está relacionado con su área de egreso. Además se presupone que 

la mayoría de /os psic6/ogos están laborando en el sector público, ya que son m{nimos aquellos 

que trabajan por su cutnta. 

En lo que se refiere a la actividad que realiVJn se prevé que la mayoría realiVJn 

actividades docentts o de tipo admlnistrotivo. 

Además en esta categoría se pretenden detectar aquellas deficie'!cias que le han 

impedido obtener empleo, además de los requisitos que se le exigen para emplearlo, 

presuponiendo que en la mayoría de los casos son de tipo práctico, como el manejo de tests 

y las tareas de reclutamiento y selección de personal. 
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Aponar dalos para que. la Divisi6n de Educaci6n Continua programe sus actividades 

en func/JJn de las necesidades del psic6/ogo en el campo labora/. 

PRAC17CA PROFESIONAL 

Se tralará de observar que en la mayoría de los casos, el psic6/ogo realiza actividades 

que no fueron suficientemente dosificadas durante la ca"era, lo cual demanda actividades de 

actualiZJJci6n. 

Por la posible juventud de los entrevistados probablemente en ningún momento sus 

actividades sean de responsabilidad máxima, además de que hay otros profeslonislas que le 

disputan los puestos o tienen más experiencia que él. 

CAUSAS DEL NO EJERCICIO PROFESIONAL 

Se presupone que gron parte de los entrevistados están desempleados, debido a que el 

lisiado de donde se obtuvo la muestra co"esponde al Departamento de Servicio Social y Bolsa 

de Trabqjo de la Facultad de Pslcolog(a, UNAM, lo que nos da una idea de las dificultades 

que enfrentan nuestros profesionistas para conseguir empleo, siendo una de las principales 

causas de esta situaci6n la falta de experiencia y por otro parte la titu/ac/6n, además de no 

cubrir requisitos a nivel te6rico y práctico. 
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NECESIDADES DE CAPACITACION ADIESTRAMIENTO Y/O ACTUAUZACION. 

Se ha observado en m1íltiples ocasiones que el psic61ogo una vez que egresa descuida 

un tanto su preparación y solamente un sector muy pequeño continua preparándose ya sea con 

alg1ín tipo de especializaci6n o con cursos de actua/izaci6n. 

Hasta el momento hemos podido observar la existencia de limitaciones en la 

preparaci6n que se brinda al psic61ogo para el desarrollo de su práctica profesional, es por 

esta raz6n que surge el interés de aportar a la División de Educaci6n Contin11a posibles temas 

de interés producto de las respuestas aportadas por los encuestados en el instrumento de 

medici6n empleado en la presente investigaci6n que le pennilan programar cursos de interés 

general. 

Se pretendía además difundir entre los encuestados, informaci6n acerca de las 

actividades y objetivos de la Divisi611 de Educaci611 Co11ti11ua, esperando que el psic61ogo lo 

considerara como una opción significati11apara subsanar deficiencias o adquirir conocimientos 

te6ricos-prácticos demandados por su ejercicio profesional, (cabe recordar que la encuesta se 

realizó entre los aflos 1985 y 1986). 
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ME TODO 

J. SUJETOS 

lA poblaci6n de interls de ID presente investigaci6n fueron 49 egresados de la canera de 

Psicología no importando si eran pasantes o lilulados y si ejerr:fan o no la profesión. lA 

selecci6n de ID muestra se obtuvo de un listado de egresados del Departamento de Servicio 

Social y Bolsa de Trabqjo correspondiente al a11o de 1985. 

Para obtener el tamaño de la muestra que conform6 la presente investigacl6n se opl/c6 

/af6rmu/a de Cochran para una población de 100 sujetos (quienes formaban parte del listado 

proporcionado) con una variabilidad de 0.250=(P :x: l·P) 

lA sig14iente es la f6rmula empleada: 

n = (t' (p=q)) 

e'+ t' (p=q) 

N 

donde: 

n = El tamailo de la muestra. 
t = El valor t , student co"espondiente al nivel de confianUJ deseado dando el tamailo de 

la poblaci6n. 
p = lA proporcl6n (conocida o supuesta) de casos en la poblaci6n de interés, con una 

caracterlstica espec(Jica (proporción de éxitos estadísticos) 
q = 1-P, o la proporción de casos que no tienen la caracterlstica esperada. 
e = El nivel de Error qut se está dispuesto a correr 
N = el tamailo de la pob/aci6n de interés. 
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Obteniendo que a un Nivel de Error del 10.0% y a un Nivel de Confianza del 95.0'il 

el tamaflo de la muestra corresponde a 49 sujetos. 

2. DISEÑO 

Tomando en cuenta las caracterfslicas de la investigación se emple6 un diseflo de tipo 

exploratorio, además como se realiza una investigaci6n de campo, también tuvo las 

caracterfslicas de un estudio de tipo descriptivo. 

3. EL INSTRUMENTO 

La recolecci6n de datos se realizó a través de un cuestionario semiestrocturado 

compuesto JXJr 78 preguntas cemulas con reactivos de opci6n múltiple y 8 preguntas abiertas, 

86 en total y se fue elaborando confonne al siguiente procedimiento: 

En primer lugar se definieron 6 categorlas que representan cada una de ellas los 

diferentes l'Dlores de la variable independiente (V.I.), a continuaci6n se mencionan estas 

categor(as y además se explican brevemente los objetivos que persigue cada una de ellas. 

l. DA ros PERSONALES 

Identificar y ubicar las caracterlsticas generales de la población que confonna la 

muestra. 

167 



11. FORMACION PROFESIONAL 

Detenninar el carácter dt las instituciones donde se na/Izaron los estudWs, en los 

niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato la regularidad de los mismos y las 

caracteristicas de la fonnación profesional adquirida durante la carrera, a través de la tesis 

y/o con estudios de posgrado o especialización. 

Analizar el tipo de fonnación que recibió durante su estancia en la facultad y 

detenni11ar las posibles carencias que ha detectado y que se han reflejado a través de su 

ejercicio profesional. 

lll. REQUISl1VS LABORALES 

Recabar irifonnación acerca de los requerimientos que las instituciones u organismos 

demandan del psicólogo y en caso de que no haya cubietto algunos de los requisilos, brindarle 

a/Jemativas pora tratar de solucionar/os. 

IVA. PRACTICA PROFESIONAL 

Contemplar las actividades que desempefla en su ambietrte laboral, así como detectar 

posibles necesidades de actualización en beneficio de su actividad profesional. 
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IVB. CAUSAS DEL NO EJERCICIO PROFESIONAL 

Determinar las pos/bits causas que le han impedido destnrol•erst profesionalmente, 

y en caso de que estas deficiencias stan producto de formación o actualimcl6n brindiJrle 

opciones para sol•entar dichas canncias. 
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V. NBCBSIDADBS DE CAPACITACION, ADIBSTllAM/BNTO Y/O AC'TIJAUZACION. 

Anali:llr en forma más especifica sus requerimientos o necesidades, para que la 

Divlsi6n de Educacl6n Continua las considere y planee actividades de acuerdo a sus 

sugerencias. 

Tomando en cuenta el interés del presente estudio se realhlJron las investigaciones 

bibliográficas pertinentes para elaborar los reactivos qtte conforman cada categorla, teniendo 

siempre presente el objetivo general, as{ como los objetivos particulares de cada categorla. 

En el primer intento el cuestionario constaba de 125 preguntas y después de la 

evaluación por jueces, conformados por cuatro profesores del área educativa de la Facultad 

de Palcolog(a, UNA!tl, y el estudio piloto surg/6 lo necesidad de hacerle los siguientes qjustes: 

A) Se redujo el número de preguntas pues era mucho el tiempo que se llevaba realizar 

la entrevista y el encuestado lo senda tedioso, por lo que se elúninaron algunas que eran un 

tanto repetitivas y otras que eran de menor únportancia. 

B) Se replantearon algunos {lems, a{lemando su extensión, incluyendo varias preguntas 

en una. 
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C) Se modificó la fonna de algunos reactivos que pudieron transfonnarse de abiertos 

a cerrados, con et propósito de agilizar y facilitar posterionnente su codificación. Finalmente 

quedó estructurado de ta siguiente manero: 78 preguntas ce"adas con reactivos de opción 

múltiple y 8 preguntas abiertas, 86 en total. 

Al tenninar tos qjristes mencionados se realizó ta aplicación del cuestionario a ta 

muestra seleccionada para continuar con el análisis de resultados. Es importante aclarar que 

el cuestionario tiene errores, uno de ellos es que faltó dar mayor peso a algunas preguntas. 

4. Los tlllnvisladarts. 

Para efectuar las entreJJistas de la encuesta, las dos autoras de esta tesis localiz.aron a 

la muestra a entrevistar y se acordó con cada uno de ellos una cita la cual tuvo como objetivo 

la aplicación del cuestionario. 

5. EscelllJrio 

la aplicación del cuestionario se realizó en el trabqjo o domicilio de los psicólogos 

después de una cita previa. 
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6. PROCEDIMIENTO 

Inicialmente se intentó obtener la muestra de la Secretarla de Servicios Escolares, pero 

no se nos pennitió lener acceso a esa infonnación, por considerarla conjulencial. 

Ante esta situación se tuvo que recunir al Departamento de Servicio Social y Bolsa de 

Trabajo de la Facultad de Psico/og(a UNAM donde se nos proporcionó un listado de egresados 

correspondiente al año de 1985 y a través de una asignación de tipo intencional se captaron 

psicólogos de las diferentes áreas que conforman la carrera (Educativa, Sacia/, Industrial, 

Experimental y CUnlca). Del listado general se hiw inicialmente una selección de 10 egresados 

por área, siendo aquellos que accedieron por teléfono a damos una cita en su trabajo o 

domicilio para resolver el cuestionario. Finalmente la muestra quedó conformada por JO 

psicólogos del área educativa, JO de clfnica, 9 de social, 9 de experimental y 1 persona reportó 

no tener área de egreso, en total la muestra la conformaron 49 psicólogos. 

Generalmente ya fuera en su trabajo o domicilio, inicialmente se le explicaba al 

entrevistado en ténninos generales los objetfros del cuestionario y la siguiente in/onnación: 

"A través de este cuestionario se pretende detectar las necesidades de actualiZJJción, 

capacitación y adiestramiento que como psicólogo, pudiese tener, mismas que serán expuestas 

er1 la Divisió11 de Educación Continua de la Facultad a fin de que p11diesen ser consideradas 

en la programación de los eventos que la División". A continuación el encuestado procedía 
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a la resolución del cuestionario y si llegaba a tener alguno duda el entrevistador procuraba 

resolverla. (cabe aclarar que en general fueron m{nimas). 

En algunos casos los psicólogos no ten{an tiempo de alendemos y nos pedlan que 

volvieramos en otra ocasión a recoger el cuestionario, esto nos impidió agilizar la aplicación 

del c11estionario, pues a/gmtos nos hicieron dar varias vueltas para recuperar el instn1mento 

y hubo seis casos en los cuales no se nos devolvió el cuestionario, para solucionar este 

problema se localiwron a otros psicólogos para que la muestra no se alterara, aún as{ la 

muestra quedo integrada por 49 psicólogos. 
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CAPITULO VI 
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RESUl.TADOS 

Con base a las caracteristicas de lll investigación y del instrumento de medición que se 

utilit.6 para lll obtenci6n de datos, estos se analitJJron a través de lll es/IJdfstica paramétrica 

(descriptiva). 

Los dalos fueron sometidos al paquete estadístico para llls ciencias Süciales (SPSS) co11 

el prop6silo de obtener las frecuencllls absolutas y relativas de cada una de llls variables, lo 

que pennitió obtener las medidas de tendencia central, as( como, para buscar algunas posibles 

relaciones entre las variables. 

En lo que concierne a los reactivos abiertos, estos se analiZtJron de manera cuantilaliva 

y cualitativa. 

Los dalos se organitJJron y se presentan en cuadros de frencuencia rellltiva y absoluta, 

lo que pemrile una visión cuantitativa general de la situación profesional de la población 

encuestada. 

Se utilit.6 lafórmula de Pearson para establecer co"elllciones entre algunas variables 

y poder determinar la existencia de 1111a relaci6n entre elllls, el nivel de significancia 

considerada en estos casos fue p = O.OS 
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I. Datos Per•onalee 

••t• cate51or.ia no• pars.ita taner una viai6n global de lo• 49 p•ic6lo510• 

antravi•tado• (con•iderado• como •l 100% da la mua•tra eatudiadÍl) tomando en 

cuanta l•• •iguianta• variabla•1 edad, ••xo, a•tado civil y lugar de nacimiento. 

(ver cuadro• 1.1. al 1.4) 

Cuadro 1.1 DISTRIBUCION DB LA 
KUKSTRA DB ACUBRDO A LA EDAD 

BDAD (AJIOS) frc ' 
22 • 27 27 55 

28 • 34 16 33 

36 • ., 6 12 

Cuadro l. 3 DISTRIBUCION DB LA 
llUBSTRA DB ACUSRDO CON BL 
BSTADO CIVIL 

BSTAJJO . CIVIL frc. ' 
Soltero JO 61 
Ca•ado 15 Jl 
Divorciado 2 • Viudo 1 2 
Uni6n libra 1 2 

cuadro l. 2 • DISTRIBUCION DB LA 
JIUBSTRA DI ACUBRDO AL SBXO, 

SBXO 

Masculino 

Femenino 

frc. 

12 

37 

25 

75 

cuadro. 1."' DISTRIBUCION DB LA 
MUESTRA DB ACUBRDO CON BL LUGAR 
DB NACIHIBNTO, 

LOGAR DB HACIHIBNTO frc. " 
O.P. 39 80 
Guanajuato • e 
Guarrero 2 • Oaxaca 2 • Michoac'n l 2 
Chiapas 1 2 

De loa datoa antttriorea, •• daaprenda qua la mayor parta de la poblaci6n 

gante joven cuyas edades fluctúan entra loa 22 y H ai\oa (88\), predomina al sexo 

femenino 37 (75\), raapecto al estado civil 30 (61\) son solteros, 15 (31111) 

ca•adoa y axi•t• un predominio da egresados nacidos en al D,P. (80\J, 
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II, PORllACION PROP19IONAL 

Cuadro 2. l. NIVSL llDOCATIVO DI LA POBLACION 

..... -------------
NIVKL EDUCATIVO PUBLICA PRIVADA 

frc. ' frc. ' 
Primaria 36 73,5 13 26.5 

S•cundaria 38 11.6 11 22.4 

Bachill•rato u 83.7 16.3 

La mayor!• d• la poblaci6n •ncua•tada realizó •u• ••tudio• { a nivel 

b6•ico, medio y 1Hdio superior) en in•titucion•• pablic••· (Cuadro 2 .1) 

Cuadro 2 • 2 Afto Dll INGRISO 
A LA CARRERA 

ARO DB INGRBSO frc. ' 
1961 1 2.0 
1965 1 2.0 
1967 1 2.0 
1969 1 2.0 
1970 1 2.0 
1972 2 4.1 
1973 1 2.0 
1974 4 e.2 
1975 4 e.2 
1976 3 6.1 
1977 2 4.1 
1978 2 4.1 
1979 4 e.2 
1990 7 14.3 
1981 12 24.5 
1992 3 6.1 

Cuadro 2 • 3 Ailo DB IGRBSO DK 
DB LA CARRl:RA 

ARO DS BGRBSO 

1964 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

frc. \ 1 
1 2.0 
1 2,0 
1 2.0 
1 2.0 
1 2 .o 
2 4,1 
2 4.1 
1 2.0 
5 10.2 
3 6 .1 
2 4,1 
3 6,1 
4 8,2 
6 12.2 
9 18.4 
1 14.l 

Principalm•nte 12 da lo• p•ic6logo• (24.5\) reportaron qua ingr•••ron a la 

Facultad anal afio 1981 y •n •l afto d• 1980 ingra•aron 7 (14,3\), Entre lo• afto• 

1984 a 1985 agreaaron 22 (44.9\). {Cuadro• 2.2 y 2,3) 
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cuadro 2 ... DISTRIBUCION POR AR.u..& DB 
SORISO DB LA CARRSRA. 

--------
ARBAS frc, ' 

lducativa 10 20.4 
Clínica 10 20.4 
Indu•trial 10 20.4 
social 9 18.4 
bparimental 9 18.4 
Nin¡una 1 2.0 

Da l•• 6raa• da Bducativa, Clínica a Indu•trial agra•aron al mayor n11mero 

da la. poblaci6n ancuastada (61.2\) corr••pondiando 10 aujato• por cada 'r•• 

(20.4\), pro•igui•ndolH la• 'ra•• Social y Bx:perimantal. Solo un aujeto no 

contaat6 por no axi•tir diviai6n da .t.raa• an al plan da ••tudioa an qua 11• baa6 

su tormaci6n prof••iond, (cuadro 2.4) 

Cuadro 2 • 5 CAUSAS 02 INTIRRUPCION 
DB &STUDIOS 

CAUSAS 

Scon6mica• 
Acadbica• 
llotivacionala• 
Otra 

frc. 

6.1 
2 .o 
2.0 
2 .o 

CUadro 2 • 6 PBRIODO DS 
IN"l'BRRtrPCION DB BSTODIOS 

PBRIODOS frc. 

6 meaaa 3 

1 afio 1 

2 afta• 2 

' 
6.1 

2.0 

4.1 

Solo 6 paic61ogoa llagaren a intarrumpJ.r aua ••tudioa da loa cuála• 3 

(6.1\) por motivo• acon6micoa, un •ujato por cauaaa acad6m.icaa y otro por razonaa 

motivacional••· 

Bn cuanto al periodo da intarrupci6n, 3 aujetoa interrumpieron aua eatudioa 

durante 6 -•••• 2 aujatoa loa intarrumpieron por 2 alloa y un sujeto durante un 

afio. (Cuadro 2.s y 2.6) 
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cuadro 2 • ., BXPBCTATIVAS DB PORHACION PROl'BSIONAL NO ctmIBRTAS 

SXPSCTATIVAS NO ctJBIBRTAS frc. ~ 

S•r terapeuta 18 36.7 
Aplicaci6n, int•rpretaci6n d• pruebaa 8 16.3 
Bvaluaci6n, diagn6•tico e intervenci6n • 8.2 
Manejo de teor!aa, inveatigaci6n y exp•ri-
.. ntaci6n • 8.2 
Otra• • 8.2 
Conocimiento y manejo de racuraoa humano• 3 •• 1 
No cont••taron 8 16 .3 

Bl 36 ,"11¡ da la mueatra reportó que la principal expectativa de formación 

prof•aional que no fue cubierta aatiafactoria.nutnte fua ser terapeuta, 

proaigui,ndolaa la aplicaci6n e intarpr•taci6n d• pruebas psicológica• en un 

16.3% (Cuadro 2.7) 

cuadro 2. 8 BVALOACION DB so PORHACION 
PROPBSIONAL 

SVALOACION 011 FORHACION 

Totalmanta da acuerdo 
Acuardo 
Inaiaguro 
Daaacuerdo 

frc, 11¡ 

3 6.1 
14 28.6 
10 20.t 
22 U.9 

Bl tt~91k de la poblaci6n conllider6 eatar en daaacuardo con au formación 

profeaional por no correapondar a. las demandaa dal m11rcado laboral, y a6lo al 

28.6'6 indic6 e•tar da acuerdo con ella. (cuadro 2.B) 

Por otra parta no axiate una corralaci6n significativa entre laa variablaiu 

Bvaluaci6n da au formación profeaional, con al ¡rea da agraao (p •.942) 
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Cuadro 2. 9 ASPBCTOS BN QOB SE CBNTRO LA PORllA.CION PROPBSIONAL 

~---_-_ ~-~-ci_o_s ~~~~~~º~~ 
U•o de metodología 
Inv••tigación y •xp•rimentación 
Aplicación e int•rpretación de pru•ba11 
T6cnica• de entrevi•ta11 

frc. 

28 
8 
7 

• 2 

57 .1 
16.3 
14.3 

8.2 
4.1 l 

Manejo teórico 

---- --· -- ----·- ···--·--------~--~--~ 

CUadro 2 .10 KVALOACION DB LOS ASPBCTOS DB l'ORMACION. 

BVALOACION DB LOS ASPECTOS 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Inseguro 
De•acu•rdo 
Totalmente en deaacuerdo 

fra. 

3 
8 
ll 
26 

l 

6.1 
16.3 
22.4 
53.1 

2.0 

Bl 57.1'\ de la población opinaron que •u formación profesional ae centró 

principalmente en el man•jo t•6rico. Aaímiemo, el SJ.1\ de loa paic6logoa 

indicaron ••tar en desacuerdo con el a•pecto que predomin6 en au formaci6n 

(Cuadro 2.9 y 2.10) 

No exiate una correlación significativa (obteniendo -o. 0041 al P• O, 005) 

antr• la• do• variablaa1 evaluaci6n de loa aap•ctoa de formación, con al 6rea de 

agnao (p • • 977) 
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Cuadro 2.11 CORRIENTES PStCOLOGlCAS QUE 
PRBDOMINAR.ON BN LA PORMACION PROPBSIONAL 

···r ···-r··-
CORRIBNTBS PSICOLOGICAS frc, '6 

---+ ·-
Conductual y/o Funcionali•ta . 29 
P•icoan•lí•t• i 
Cognoscitivi•ta 6 
Bcl,ctica 5 
P•icofhiol6gica o Bxperim•n- 1 

S!L2 
14 .3 

~~:; ¡ 
2. D! 

tal. 
Otra. l ' 2.01 

. _ _._ ____ ....l........_.·-· 

La aproximaci6n o corriente p•icológica qua predominó durante •u formación 

profesional fue la conductual y/o funcionali11ta en el 59. 2\ de la población 

(cuadro 2 .11) . 

Aaimiamo, se pudo apreciar qua no exiata una correlación significativa, 

(obteniendo 0.301 al p.0.005) entre la aproxim.aci6n o corriente qua pr•domin6 en 

la formaci6n del paic6logo con las carencias producto da au formaci6n (p • ,837) 

cuadro 2 .12 DBPICIKNCIAS DBL PLAN DB BSTUDIOS A NIVBL LICENCIATURA 

DBPICIBNCIAS DBL PLAN DB ESTUDIOS 

Pal ta da orientación en las materia& y 
utilidad en la pr,ctica profesional. 

Falta de actualización en los programas. 

Falta da aecuenciación pedagógica en los 
contenidos. 

- La informaci6n se cantr6 en una sola aproximaci6n 
da la Psicología 

Baja calidad d•l docente. 

frc. 

18 

13 

10 

36. 7 

26.S 

20 .4 

8.2 

8.2 

Bl 36.7\ da lo• paic6logo• encueatadoa, indicaron que las deficiencia& qua 

tuvo principalmente al plan de aatudioa a nivel licenciatura fueron por falta de 

orientación en lae materias y au utilidad en la pr,ctica profeeional. aa! como 

por la falta da actualización en los programas (26,5\). (Cuadro 2.12) 
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cuadro 2 .13 COMOCDl!IDITOS y RASILIDAEISS QO'S BU 'l'DZDO QUS 
UTOIWl . 

.....---- -------------------,---..----, 
COJfOCillilbr.l'OS Y llABILIIJADBS 

Manejo de teoría•, !.nve•tigaci6n y exp•ri
._taci6n. 
Aplicación, int•rpretaci6n da prueba• 
P•icol6gioa• 
llan•jo de antravi•t.a• 
haluaoi6n, d:Lap.:S•t:Lco a intarvaaci6n 
Conocimianto y manajo da recur•o1 buaano• •o oonte•taron 

frc. 

23 

' 
46.9 

16.J 
lt.J 
14.3 
•• 1 
4.1 

Bl t6.9\: da la poblac:L6n Hfta16 qua principal.menta lo• conocimiento• y 

habilidad•• qua tuvieron qua retomar fuaron, al man.ajo da taoria•, :Lnva1tigaa:L6n 

y axparim.entaci6n. {CUadro 2.13) 

CUadro 2.lt T.ITULACION A NIVBL LICENCIATURA. 

TITOUCION fra. ' 
P•io61ogo• ai tituladoe 22 44,9 

P•ic61ogo• no titulado• 17 ss.1 
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cuadro 2 .15 PSICOLOQOS Ttftl'LADOS 1' ., TITULADOS POR UD DS mmtaso 

ARD. D• •auso TXTULADOS 

frc. ' 

-.Peri.mental U. 3 
Social 10.2 
CU'.nica 8.2 
Indu•trial 6 .1 
•ducati.va 2. O 
Sin ú•a 2.0 

cuadro 2 .16 ARo DB TITULA.CION 
A NIVJIL LICDCll.TtJRA 

1 

• 6 
7 
9 

2 .o 
1.2 

12.2 
14.3 
11.t 

CU•d.ro 2.17 DIICIACIO. 
DEL TRABAJO D8 TllSIS • 

do DB TITtJLACIOH fra. ' TRABLTO DB U:SIS frc. ' 
1965 1 2.0 Si 18 36.7 
1959 1 2.0 
U73 1 2.0 "º • 12.2 
1975 1 2.0 
1978 2 4.1 Parcialmente 3 5.1 
1979 3 5,1 
1981 2 4.1 
1982 1 2.0 
1983 1 2.0 
1984 1 2.0 
1985 4 B.2 
1986 3 6,1 

D• loa t9 •uj•to• de la muestra •6lo :u (4.4. 9\;) •• han ti.tulado, 

corr••pondiend.o el mayor !ndic• 8 (16.3\) de lo• egreaadoa del lr•• experimental 

y el menor !ncUce de titulaci6n correapond• a loa •gre•adoa del 'r•• educati.va 

1 (2.0,) 

an al afio d• 1985 •• titul6 al mayor na.ero de p•ic6logo• •iend.o el 8.2\i 

y en loa a.ftoa 1979 y 1986 ao titularon el G .1\ reapactiva.m.enta. 

tl•l 55.1\i de lo• paic61ogoa no tituladoa, •6lo un 36.7 .. indic6 haber 

iniciado au trabajo de t••i•, el 6.1\; en forma parcial. y el 12.2' no ha iniciado 

au t••i•. CCUaclro11 2,U al 2.17) 
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cuadro 2 . 18 ABP•CTOS Df QUB CSHTR.ARON LA •LA.BORACION 
o• 80 TS818 

'!~~;;~~;~[~f.-J;;t ~-~=~~I 
Di••fto d• m6todo y/o tlcnica• 1 

4 

7 
An6li•h da tao:ria• 4 
Creaci6n de in•trum9ntoa da mMdici6n 1 
otra. 2 

"' 
40.8 
14,3 
14.3 

B.2 
2.0 
4.1 

La invaatigaci6n d• campo fue el ••pacto con mayor !ndic• an qua centraron 

la elahoraoi6n da •u ta•i• al 40.8'11 da la poblaci6n qua •• ha titulado o ha 

iniciado •U trabajo da teab. {cuadro 2.18) 

cuadro 2 .19 CONTRIBUCION DB LA TBSI8 BN LA 
ADQUISICION D• CONOCIMIBNTOS Y HABILIDADB8. 

COHTRIBOCION frc. "' 
B•ca•amanta • 18.4 
Regularmente 17 34.7 
Ampliamanta 11 22.4 
Muy ampliamente 5 10.2 

cuadro 2.20 PROBLSMA8 QUB SS SNCON'Z'RARON PARA LA SLUORACION 
DS LA T•8t8. 

PROBLDIAS PARA LA TBSIS frc. "' 
Accaao a fuanta u organimDO& de información 
y da documantaci6n 8 16. 3 
Pbdida de contacto con la UNAM 7 14.3 
Falta da in!ormaoi6n 7 14.3 
Deaintar6a paraonal • 12.2 
Palta de actualisaci6n 5 10.2 
Deaconocimianto de ta.ma• relevantes en 
pdcolog!a J 6.1 
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Bl lt. 7\ de la mue•tra, con•id•r6 qu• la elaboraci6n d• •u t••i• contribuy6 

r•gularment• •n la adquiaici6n de conocimi•nto• y habilidad•• (Cuadro 2 .19) 

Lo• tres primero• problmu.a con loa que •• encontraron lo• p•ic6losro• 

la elaboración de •u teaia fueroni la falta d• acc•ao a fuente• u organi1S1DD• da 

inform.aci6n y de docwuntaci6n (15. 3\), la pirdida d• contacto con la UNAM 

(lt.3%) aaímbmo, la falta de informaci6n, 

(Cab• aclarar que loa datoa no aon aignificativoa porque fue poca la 

poblaci6n que manifaat6 problemas para la elaboración de au teais}, 

cuadro 2. 21 DB•:ICIBNC:US DB •ORllAC:ION IN LA 
St.ABORACION DB LA TBS:IS, 

DBr:IC:ISNCIAS frc. ' 
Hetodol6gicaa 9 1B.4 
Te6ric:aa 8 16.3 
Aplicadas l ... 
Otra• • 4.l 

Sólo el tO, S\ de la población raport6 que la• cauaaa para la tardía 

elahoraci6n de au taaia fueron producto de deficiencias en au formaci6n 

profesional entre laa que deataca loa aapactoa matod016gicoa (18.t\) y te6ricoa 

(16.3\1) (cuadro 2.21,) 
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.III. RBQUIS?TOS LA!IORALllS 

cuadro 3 .1 POBLl.CION QUB HA LABORADO KN BL CAMPO DB 
LI. PSICOLOQIA (ULTIJIOS 3 TRABAJOS) 

NtrllBRO DS TRABAJOS l"rc. ' 
1 13 26 .s 
2 B 16.3 
3 18 36.7 

39 Pdc6logo11 (79.5!\J han laborado en el campo de la psicología de 1011 

cualea han tenido de una a tr•• experiencia• laboral••• la mayor parte de ••ta 

poblaci6n (36, 7~) reportaron haber tenido aua 3 \lltimo• empleo• en el campo de 

la paicologh (cuadro 3 .1) 

Ba importante aclarar que 3 de loa aujetoa no ejercían en el mcnunto de la 

encueata, ain embargo, reapondieron la categoría de requisitos laboral••· 

cuadro 3 • 2 ULTIKOS 3 IDCPLBOS BN BL CAMPO DB LA 
PSICOr.oGIA. 

..,..... frc ' 
Bducativa 39 79.6 
Social 16 32.7 
Induatrial 13 26.5 
lbcperimental 6 12.2 
Clínica 5 10.2 

Solo 36 de loa aujetoa que conforman parte de la mueatra han llegado a 

laborar en una o Ida de laa diferente• •reaa de la paicología. Como puada 

obaarvaraa (CUadro 3, 2) •• el •raa educativa (79 ,6\) donde •• ubica 

principallunte la experiencia lab~ral de la totalidad de loa paic6logoe 

encuaatadoa, (Batoa datos correeponden a loa 3 \lltimo• trabajo• que alguno• han 

tenido). 
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cuadro 3 • 3 . CARACTBR D• LA INSTlTOCION BN QUB 
HA LABORADO IDf SUS 3 ULTillOS 
TRABAJOS. 

CARACTIR DI LA. lNSTITOClON frc, 

Públ.ica 16 
Privada e 
Paraeatatal 7 
Deacentralia•d• 3 
Bxtranj•ra o 
No e•pecificaron 5 

\ 

32. 7 
16 .3 
14 .3 
•. 1 
o 

10.2 

cuadro 3 • 4 J'ONCXON DBSBKPBib.DA DKNTRO DB LA 
lNSTITUCION. 

l'tJNCION DBL PSlCOLOGO 

Manejo da taor!aa, inveatigaci6n y 
experimentación. 

Aplicaci6n • interpretaci6n de pruebas 

Bvaluaci6n, diagn6•tico e intervenci6n. 

Manejo de entrevi11taa. 

Conocimientos y manejo de recur•o• humano•. 

Otraa. 

frc. 

16 

12 

12 

12 

32.7 

24.5 

24.S 

16.3 

14.3 

24.5 

Da los 3 últimos trabajo•, lo• ancueutadoa reapondieron que el carictar de 

laa inatitucionea an que laboraron han aido pUblicaa en la mayoría de loa casos 

correspondieron el 32. ''· (cuadro 3 .3) 

En lo que respecta a 1aa funcionea que han daaempeftado en laa 

instituciones, se ancontr6 qua principal.manta han aido al aanejo da toarías, 

investigaci6n y &'leperimentaci6n con el 32. 7, proaigui6ndolea la aplicación da 

pruebas, así como, la evaluación diagnóstico • intarvanci6n con un 24 ,5% 

respectivamente. (CUadro 3.4). 

Por otra parte, no axiati6 una corralaci6n significativa (ae obtuvo 0,0133 

o.l p.O.ODS) entre lae variabl.ellJ función dal paic6logo con expectativaa de 

formación profesional no cubiertas (p • .927) 
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cuadro 3. 5 COMO INPLOYO so PORMACION PARA OBTBHBR IDIPLBO 

INPLUBNCIA DB LA PORHACION frc. ' 
~·-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~t--~~~-t 

Muy ampliamente 6 12. 2 
Ampliamente 7 14. 3 
R•gularmente 23 46. 9 
B•caaament• 5 10. 2 
Nulamente 
NO opinaron 16. 3 

Cuadro 3, 6 CONOCIMIENTOS Y HABILICADBS ADQUIRIDOS BN LA TBSIS QOB 
LBS BSNBPICIARON PARA ID!PLB.ARSB 

CONOCIMIBNTOS Y HABILIDADBS frc. 

Adquisición d• habilidad•• m•todol6gicaa 5 
Ubicar la teor!a con la pr&ctica 5 
Proporcionó ba••a te6ricee 7 
Brindó oportunidades de trabajo 3 
Otro a 1 
No titulados. 27 

Cuadro 3. 7 IMPORTANCIA DB LA TITULACION PARA OBTDBR BHPLBO 

IMPORTANCIA frc. 

Muy ampliament• 16 
Ampliamente 13 
Regularmente 10 
Bscaaament• • Nulam•nt• 2 
No opinaron • 

\ 

10.2 
10.l 
u.3 
6.1 
2.0 

55.1 

\ 

32.7 
26.5 
20.4 

8.2 
4.1 
8.2 

En relación a la importancia o ben•ficio que tuvieron algunoa da los 

requiaitoa que lea aolicitaron para la obtenci6n de •mplao reportaron 23 

paic61ogoa (46. 9') que au formación profeaional lea ayud6 para emplearae en forma 

regular (Cuadro 3. 5) 

Para 21 psic6logoa (42.9'), loa conocimientos y habilidades adquiridos en 

la elaboración de au teais no les beneficiaron para cubrir algunos de loa 

raquiaitoa laboralea, (Cuadro 3. 6) 
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Bl aer titulado a6lo tuvo importancia para obtener empleo en forma muy 

amplia en 16 paic61ogoa (32.7\), en forma amplia en 13 (26.5\;) y en forma 

regular en 10 paic6logoa (20.4\) (cuadro 3.7}, 

cuadro 3. 8 BKNBFICIOS QUB PROPORCIONO TIDQR UN GRADO 
llAYOR DB LICBNCIATURA PARA BKPLBAJlSB, 

BBNBPICIOS PARA IDIPLllRBB 

Adquisición da conocimiento• y habilidadea 
eapecializadas, 

Amplitud en el campo de trabajo. 

Participación an inveatigacionea. 

otra. 

---r---
frc. \ 

18,4 

• .1 

4.1 

4.1 

De loa 22 p•ic6logoa titulados a nivel licenciatura, a6lo 9 (18.4\;) de 

ellos indicaron qua al tanar un grado mayor a la licenciatura lea banefici6 para 

maplearae por la adquiaici6ri de conocimientos y habilidad•• eapacializadaa. 

(cuadro 3. 8) 

Cuadro 3. g ACRBDITACION DB CURSOS PARA OBTKNBR BHPLBO. 

T B MAS D B CURSOS 

1) MBTODOLOGIA DB LA F.A.O (ORGANIZACION PARA LA AGRictJL• 
TURA Y LA ALIMBNTACIOli}PARA LA Bt.ABORACION DB PROYECTOS 

2) DBFICIKNCIA KBNTAL 
3) roRMACION DB TBCNICO INSTRUCTOR 
4) BDOCACION SBXOAL 
5) HABITOS DB ESTUDIO 
6) RBLACIONBS KDMANAS 
7) IHPORMACION INSTITUCIONAL 
8) ACTD'ALIZACION ADMUiISTRATIVA 
9) PBDAGOGIA 

10) DIDACTICA GBNBRAL 
11) ACRBDITACION Y BVALUACION DBPARTAMBNTAL 
1:2) DINAJIICA Y MANBJO DB GRUPOS 

Sólo el 20,4\ da loa paic6logos. mencionaron loa temaa da loa curaos qua 

les solicitaron laa inatitucionea, como requiaito para obtener amplao (CUadro 

3.9). 
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cuadro l .10 DIPICIBNCIAS PRODUCTO DI l'ORMACION QlJB HAN 
IMPBDIDO OBTBHIR !DIPLBO . 

...------. ··--···· ··- -----· .. -· ·-·-· .. 
CARBNCIAS PRODUCTO DI l'ORJIACION frc. ~ 

~---------------+---+-----! 
D•ficienci•• .. todol6gica• en la intervención 
de ca•o• prlctico•· (2 Sducativa, t cU.nica, 
4 "Indu•trie1, 2 Social, 2 Sxperimentall 

Kanejo de teoria• en la prlctica t3 •ducativa 
1 C1lnica, l Indu•trial., 2 Social, 1 Bxperi
suntal). 

Int•rvenci6n del p•ic6logo ante la probleml
tica detectada (2 •ducativa, 2 Cllnica, 
1 J:nduatrial, 1 Social)~ 

Al.canee prlctico a di•tintoa HCtorea pobla
cion•l••· (1 Induatrial.., 3 Social, l. Bxperi
-ntal). 

Deficiencia& •n el uao de t6cnicaa (1 CUni
ca, 2 Indu•trial, 2 social). 

OtrH {Sxperimental) • 

No reportaron. 

l4 2S.6 

16.3 

12.2 

10.2 

10.2 

2.0 

10 20.4 

La• deficiencia• m.todol.ógic•• en la intervenci6n de caaoa prActicoe, fue 

la mayor carencia eaf\alada por 14 encuestados como producto de su formación 

profaaional que conaideraron tener al solicitar empleo (Cuadro 3 .10) • 

CUadro 3 .11 ASPECTOS DB PORMACION QUB KAS 
SB LBS PIDEN PARA OBTBNBR BMPLBO, 

ASPECTO DB PORXACION frc. 

Aplicado a 
T6cnicoa 
Netodol6gico• 
Te6rico• 
Otroa 

20 
10 

7 
3 
1 

40.8 
20.4 
14.3 

6.1 
2.0 

Loa aapectoa que mia 1e• fueron aol.icitados para obtener el empleo fueron 

loe apU.cadoa (40.0\). (cuadro 3.11), 
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CUadro 3. l2 NIVBLBS DI HABI.LIDADIS QUB NO KA 
NBJAN Y LBS fW{ IKPBDIDO OBTBNBR BMPLIO 

[:::;d:~~:::::::-·~ .... f::: .... ,; ... -l 
Nivel d• inve•tigaci6n B 16, 3 
Nivd diagn6•tico S 10.2 

--··- - --·--------------

cuadro 3 .13 DSNTRO DB LA INSTITDCIOH LAS Dl
PICIRHCIAS SI DITICTARON A HIVBLIS 

DDTRO DB LA IHSTITUCION 

Cc>JllUrlidad 
Individual 
arupo• pequaflo• 

frc, 

18.4 
12.2 ... 

Cuadro 3 .14 P1JIRA DI LA INSTITUCION LAS DllPI
CISHCIAS SI DITICTARON A HIWLIS. 

PtJJl:RA DB LA IHSTITDCIOH frc. 

Comunidad 
Individual 
Grupos pequefloa 

• 6 
3 

16.3 
12.2 

6 .1 

Loa nival•a de habilidadH que no han manejado aatiafactori&111ente y lea 

impidi6 la obtenci6n da algún empleo aon1 

Intervención en el 18.4\ de la población, inve•tigación con al 16.3\ y 

diagn6atico con un 10.2' (CUadro 3.12). 

L•• anterior•• deficiencia• •• detectaron principalmente, a nivel comunidad 

el 18.4\ a nivel individual an el 12,2' y con un 8.2, a nivel da grupo• 

paqueftoa, todoa •llo• dentro d• la inatituci6n. (CUadro 3 .12) 

191 



Puer• de la .1.neti tuci6n l•• defici•nci•• que •e detectaron con mayor .t:ndica 

fu•ron a nivel comunidad en un 115.3\, a niv•l individual con •l 12.2\; y con •olo 

el 6.1\; a nivel de grupo• pequeftoe. (cuadro 3.lf). 

CUADRO 3 • 15 DSfICISNCIAS A NIWL fORIQCION QUB RAH PROVOCADO 
CAMBIO DS DIPLIO. 
---·-------·-----···--·-·----·------~ 

ASPSC'l'OS DI fORJIA.CIOH frc. ' ----- ·-. -·-------------·--------< 
Manejo da entrevi•t••, 2, O 
Bvaluaci6n, diagn6atico e intarvenci6n. 2.0 
Conocimiantoa y manejo da recureoa humanoa. 2.0 
Otro• 2.0 

Bolo 4 encueetadoa indicaron la• deficiencia• a nivel da formaci6n que 

influyeron para qu• cmabia•en da empleo entre loa que aona Jlanejo de entr•vi•taa1 

avaluaci6n, diagn6atico • intarvenci6n1 conocimientoa, manejo de racuraoa huaanoa 

y otro•. e cuadro 3 .15}. 

cuadro 3 .115 PROBLBllAS POR PIRTBNBCBR A t1N ARBA •SPSCirICA IN 
SO rORllACIOH PROPSSIONAL. 

ASPBCTOS DB fORMACIOlf fro. ' 
R•ducci6n dal campo da trabajo. 19 38.B 

Deaconocimianto te6rico y metodol6gico en 
otra• 6reaa. U.3 

Limitacion•• dal intaréa para participar 
an •vento• relacionado• con otra a •raaa. 10.2 

Deficiencia• en al maneje da •ituacicne• 
da otraa 6raaa, 8.2 

Inva•i6n de paic6logo• da otras 6reaa en 
o1 campo laboral. 2 .o 

otras. 2.0 

No reportaron 12 24.S 
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Bl principal problmna que tuvieron lo• p•ic6logo• por pert•n•cer a una lrea 

eapec!fica en eu formaci6n fue la raducci6n del campo d• trabajo us.e1u, da loa 

cuale11 S agr••adoe dal 'r•a educativa, 4 dal 'raa clínica, 2 del lraa aocial, y 

2 del &raa experimental. (Cuadro 3 .16). 

Bn general da loa 35 paic6logoa que indicaron loa problema• que han tenido 

por pertenecer a una lrea específica an au formación profeaional, 9 agraaaron del 

¡rea induatrial, 8 agreaaron dal área clínica, 8 del lrea aocial, 5 del 'r•a 

educativa y S del lraa experimental. 

Cuadro 3 .17 CARACTD.ISTICAS PDSOHALBS COMO RBQOISITOS LABORALB'S. 

CARACTBRISTICAS PBRSOHA.LBS 

Caracter!aticaa inherente• a 
la par11ona independientemente 
a la fonu.ci6n curricular. 

Caracter!aticaa inherente• pe· 
ro que no pueden influir para 
mejorarlaa. 

sujatarae a requisito• qua pi
de la ampra a a. 

Dependa da la paraona paro ••
tan aujato• a compromisos con
traidoa con anterioridad. 

La paraona n.acaaita agantea 
axtarnoa para reunir loa re 
quiaitoa. 

Sexo ma•culino y 
pr•aantaci6n. 

Ser uipltico, capaci· 
dad para tranamitir 
idaaa, raapato a l•• 
paraonaa y titulaci6n 

Sumiai6n. 

Ti ampo completo 

Racomandaci6n y tener 
relacionas. 
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cuadro 3. le CARACT&RlSTICAS P•RSOllALIS RSLACIONADAS CON LA rolUIACION 
PROPBSIONAL COMO RIQUISITOS LABORALBS, 

UQOISXTOS PRORSIONALBS 

Aspecto amplio de formaci6n 

Aspecto• reportado• en que •• 
•ubdivid• el currículo 

A.apecto• de formaci6n profe do· 
nal, qu• el p•ic6logo ha reali • 
zado por •u cuenta en un tiempo 

Actividad•• r•l•cionada• con 
formación, qu• no r•quier•n d• 
Wl tia.po muy prolongado da •s
tudio. 

Preaantaci6n da constancia• de 
la inatituci6n donde raaliz:6 
aua eatudioa. 

Amplio currículo 

Bxperianci• 

Niv•l da ••pecialisa
ci6n prof•aion•l 

Intervanci6n an pu 
blicacionaa y congra
ooo 

Provanir da Universi
dad privada. 

frc. 

1 

26 

cuadro 3 .19 RBQUISITOS PROrBSIONALBS PARA OBTKNBR BXPLKO. 

RBQOIS:XTOS PROPBSIONALBS 

Aepecto amplio de formación, 

Aspacto• raportadoa en qua •• 
•ubdivide el currículo. 

A•pacto• d• fonaaci6n profa•io
nal, que al paic6logo ha r•ali
sado por 8U cuenta an un tiempo 
largo de eatudio. 

Actividede• relacionada• con 
foraaci6n, que no requieran da 
un tiempo muy prolongado do ••
tudio. 

Amplio• conocimiento• 
dal •ar humano, 
Conocimiantoa dal 
'r•• laboral. 

Manejo de t6cnic•• 
para capaci taci6n1 
conocimiento• aplica
do• eapacíficoa1 in-
t•rprataci6n y man•jo 
d• problema• p•icol6-
gico•1 raclutaai•nto y 
•al•cci6n da par•onal, 

Manejo matodol6gico1 
m.anajo da t6cnicao1 
conocimiantos t6cni
co•, aplicado y t60-
rico1 manajo ••tad.ta -
tico. 

frc. 

~ 

2.0 

53.1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

8.2 

18.4 

Bn loa cuadro• 3.17 a 3.19, •• ancuantran cla•ifioadoa loa raqui•ito• qua 

mayor fracuancia la• inatituciona• han demandado a loa paic6logo• para 

brindarla• oportunidad•• laboral••. 
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IV. A. PRACT.ICA PROPBSIONAL 

Cuadro t.l·A Aloe LABORADOS SN BL 
CAMPO DB LA PSICOLOGIA 

Allos frc \ 

1 4 8.2 
2 7 14.3 
l 4 8.2 
s 1 2.0 
6 6 12.2 
7 1 2 .o 
8 2 4.1 
9 1 2.0 

10 4 8.2 
14 1 2.0 
17 1 2.0 
18 1 2 .o 
20 1 2.0 

cuadro t.2-A ACTIV.IDADBB QOB ABORDA EL PSICOLOGO EN UNA INSTITUCION. 

ACTIVIDADBS DBL PSICOLOGO frc. 

Manejo de teorías, investigación y exparimentaci6n. 16 32, 7 

Aplicación e interpretaci6n de pruebas psicol6gicas. 12.2 

Manejo de entrevistas. 10.2 

Evaluación, diagn6atico a int•rvanción 10, 2 

Conocimiento y manejo do recursos humanos. 6,1 

Otraa. 4,1 

Principalmente al 14. 3 \ da la poblaci6n qu• ha laborado •n el campo da la 

Paicolog!a, ha sido durante 2 ai'los y el 12.2\ durante 6 af'loa. (Cuadro 4.l•A). 

Las actividades qua principalmente realizan loa ancuaatadoa an la 

inatituci6n en qua laboran, dentro del campo de la Psicología son: Manejo da 

teoría•, investigación y experimentación en el 32. 7\1 aplicación • intarprataci6n 

da pruebaa psicológicas en al 12, 2\1 manejo da entrevista• y evaluación, 

diagnóstico e intervención con el 10.2\ reapectivamentaJ conocimiento y manejo 

de recursos hwnanos con el 6, l\ (Cuadro 4. 2-AI • 
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cuadro 4. 3-A POBLACION QUB 
ATIBNDB BL PSICOLOGO 

SBXO 

Haaculino 
P•m•nino -·· 

frc. 

l 
5 

32 

65.3 
10.2 
65. 3 

cuadro 4. 4-A BDAD DB LA POBLACION 
QOB ATIBNDB BL PSX:COLOGO 

BDAD frc. \ 

21 a 35 años l9 3e .e 
13 a 20 año a • 18.4 

5 a 12 años 4 B .2 
36 a 60 años 2 • .l 
61 en adelanta l 2. o 

1 mea a 4 afios l 2. o 

cuadro 4 • 5A NIVEL SOCIOBCONOHICO 
DB LA POBLACION QUB ATIENDE BL 
PSICOLOGO 

NIVBL SOCIOBCONOMICO 

Medio 
Bajo 
Alto 

frc. '\ 

23 46. 9 
13 26. 5 
13 26.S 

Cuadro 4, 6-A UBICACIOH SOCIO
GRAPICA DB LA POBLACION QUE 
ATIBNDB BL PSICOLOGO .. 

SBXO 

Urbana 
Semi urbana 
Rural 

frc, '\ 

30 61.2 
4 8,2 
3 6 .l 

Las características da la poblaci6n a la qua va dirigida laa actividades 

del psicólogo son: con ambos sexos en un 65.J\, da sexo femenino en un 10.2\ y 

de sexo masculino con el 2.0'\ (Cuadro 4.3·A), 

Bn cuanto a la edad de las personas, que son atendidas por el psicólogo esi 

da los 21 a 35 aftos comprende el 38.8\, de los 13 a 20 aflos aon el 18.4\, da 1011 

5 a 12 aflos son al B.2\, da loe 36 a 60 afies son el 4.1\, da loa 61 aftoa en 

adelanta son al 2,0'\ asimismo, de 1 mea a 4 af\oa. (cuadro 4.4-A) 
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En cuanto lll SI.. n1vel soc1oec:onóm1co son al 41> 91t da nlve. medir, el 26 <;t. 

de nivel ba)O y el 26.5\ el n1vel alto 'Cuadrr. 4 l)A, 

Por su ubicaci6n sociogr,fica 1 Urbana el 61. 2\, semiurbana el 8, 2\ y rural 

el 6.1\, (Cuadro 4.6A) 

cuadro 4. 7A CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE ADQUIRIO BL 
PSICOLOGO A TRAVBS OB SU EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Conocimiento y manejo de teorías, investigación 
y experimantaci6n. 

Aplicaci6n e intarpretaci6n de pruebas psicológi-

Manejo de entrevistas, 

Evaluación, diagnóstico e intervención. 

Conocimiento y manejo da recursos humanos, 

Otros. 

cuadro 4. BA APROXIMACION QUB BL PSICOLOGO UTILIZA 
PRINCIPALMENTE EN SU ACTIVJ:DAD LABORAL 

APROXIMACION frc. 

Ecléctica 14 

Cognoscitivista 

Conductista o funcione.lista 

Psicoanalítica 

Otra. 

frc 

14 

10 

28,6 

18.4 

16. 3 

6. l 

4, l 

28. 6 

20.4 

10. 2 

10.2 

e .2 

2 .o 

Principalmente loa conocimientos y habilidades que loa paic6logoa 

adquirieron a través de su experiencia profeaional son: conocimiento y manejo da 

teorías, inveatigaci6n y experimentación en el :;ie.6\, aplicación e interpretación 

de pruebas psicológicas con el 20.4\ (Cuadro 4.7A) 
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La aproximaci6n o corrient• que utiliza la población •ncu••t•da •n la• 

actividad•• qua d••emp•flan an au empl•o actual •• principalment• •cl6ctica an al 

:rn.6'a, proaiguiindola la cognoacitiva con •l 18.4'\, la conductiata o 

funcionaliata con al 16.3\, la P•icoanalitica con •l 6.1'\ y otraa con •l 4.l'a 

(Cuadro 4. BA) 

Por otra part•, •• obtuvo qua ai axiate una corralaci6n de .3975 

aignificativa al p • 0.005 •ntr• las variabl••1 aproximaci6n qua •l paic6logo 

utiliza principallunt• en una actividad laboral, con la aproximaci6n o corri•nte 

paicol6gica qu• pr•dom.in6 durant• su formaci6n profesional (p. 0.005) 

Cuadro 4. 9A FORMAS BN QtJB HAN ADQUIRXDO LOS CONOCIHIBh'"TOS PARA BL 
DBSJDlllzfiO DB S'O' TRABAJO. 

MEDIOS EN QUE HAN ADQUIRIDO r.os CONOCIMIENTOS 

Por au axpari•ncia laboral 

Bn forma autodid,ctica, 

Durante au fori:naci6n prof•aional en la carrera d• 
psicología. 

Aaiatiando a curaoa da actualización por au 
iniciativa. 

Durante curaos de capacitac16n, dentro y/o 
promovidas por la inatituc16n donde labora. 

Otra. 
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cuadro 4.lOA. DIPICULTADBS PARA LA ADQOISICION DB CONOCillIBNTOS 

DIPICULTADIS PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTOS 

Palta de tiempo. 

Problema• econ6m.ico•. 

Deaconocimianto de lugar•• donde •• imparten cur•o• 
da actualización. 

Problema.a para encontrar donde •• imparta el tema de 
inter6a. 

Falta de accesibilidad a informa::i6n biblio
graf!ca. 

frc. 

18.4 

14.3 

12.2 

... 
2.0 

Los encuaatadoa, oaftalan que la mayoría de loa conocimientos que han 

adquirido para el deeempef\o de au trabajo ha •ido principal1Unte por au 

experiencia laboral en un 30.8\, proaigui6ndole la forma autodid6etica con al 

12.2\, con al mismo porcentaje durante su formaci6n profesional en la carrera. 

(cuadro 4. 9AI 

Principalmente las dificultades qua han tenido, para adquirir loa 

conocimientos aons por falta da tiempo en el 18,4\ de loa paic6logoa, problema.a 

econ6micoa con al 14.3\, desconocimiento da lugares donde •• impartan curaos da 

actualizaci6n en el 12.2\, problemas para encontrar donde ae imparta al tmna de 

inter6a en al 8.4'11 y por falta da accesibilidad a informaci6n bibliogr,fica en 

el 2.0\ (cuadro 4.lOA). 
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.·uadrl"'I 4 1 lA CARKNctAS A NIVEL OB C'ONOClNIBNTO QUS KAN PROVOCADO 
OlP'lnJLTADBS LABORAL&S 

CAll&NCIAS OB CONOCUIIBMTOS 

1 

Ccnociaientc• pric:t1c:c• in•ufici•ntee. 

Ccncclm:i.entc• re611í"Ol!I lO&ufici•nt•a 

1 Ccnortm:i.•ntoa obaol•tca 

1 Ne .. ·es:i.dad da conof."'im1entoa muy aspecialis:ado•. 

oesconociin1ento del vocabulai-ic tic:n1co da otra 
disc1plina 

Otras 

frc. ' 
15 30.6 

16 ,J 

6.1 

6.1 

4 .1 

2.0 

Cuadro f .12A c.utmfCIAS A NIVJ:L 011: HABILIDADBS QU"B HAN PROVOCADO 
DirICULTADBS LABORA.LBS, 

CARENCIAS DB HABILIDADBS 

Datenrlnar la t6cnica adecuada para un problema 
••pacífico. 

Aplicar las t6cnicaa conocida• a un prcblemo 
específico. 

Determinar y/o aialar el proble.ma a reaolv4rae. 

Ctroa. 

frc: 

14 28.6 

12.2 

12.2 

4.1 

Laa carencia• a nival da conccimientoa qua laa han provocado dit:ic:ultad•a 

•n au labor prof••ional acn; c:onccim.i•n,tca pricticoa :l.naufic:ientaa an ol 30.6\ 

de los ancuaatadoa, proaiguiindolea les conocim.ientoa te6ricoa inaufici•ntea •n 

el 18, J\ (Cuadre 4, llA) 

Las carencias a nivel da ha.bilidadoa que les han provocado dificultades en 

labor profesional sen: para determinar la técnica adacuada para un problema 

eapecífico al 28,6\, para aplicar las técnicas conocidos a un problema 

especifico el 12.2\, aaímismo para determinar y/o aialar al problema a 

resol vera a (Cuadro 4 .12Al 
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cuadro 4 .13A BL PSICOLOGO LABORA DBNTRO o• UNA 
INSTITtJClON CON OTROS PROP•SIONISTAS. 

PROP•SIONISTAS 

Maa•tro• 

Pedagogo• 

Terapeuta• 

Otro. 

frc. 

15 

12 

30.6 

24.5 

•. l 

14.3 

Los p•ic6logos realizan aus actividade• dfliltro de la institución donde 

labora con otroa profeaioniata• como1 ma•atroa •n u.n 30.6\;, padagogoa en •l 24.5\; 

y terapeuta• en •l 4, 1,. 

CU adro 4, UA ACTIVIDADBS Qtnl RBQOillRD DB LA PARTICIPACION DBL 
PSICOLOGO PBRO QUB SON COBIBRTAS POR OTROS 
PROPBSIONISTA.S. 

ACTIVIDADES 

Manejo d• taoríaa, inv•atigaci6n y axperimenta
ci6n. 

Aplicaci6n e intarpr•taci6n da prueba• paicol6-
gicaa. 

Manejo d• •ntravi•tas. 

Rvaluaci6n, diagn6atico • intervenci6n. 

Conocimiento y manejo de recur•os humanoa. 

Otras. 

frc. 

14 

10 

28.6 

20.4 

10.2 

• .1 

2.0 

2.0 

Laa principal•• actividades que raqu.ieren de la participación del 

paic6logo, pero que eon cubierta• por otroa profasioniataa ajanoa al campo da la 

psicología 

exparimentaci6n, 

28.6\ al manejo da teorías, inveatigaci6n y 

al 20, 4\; la aplicaci6n e intarpretaci6n da pruebas 

psicológicas. (cuadro 4. UA) 
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cuadro 4 • 15A CONOCilll:DTOS y HABILIDAD•S a QUB •L PSICOLOGO SS 
CONSIDBRA 1Jlf BXPBRTO 

CONOCDIIDTOS Y HABILIDAD•& 

Conocimiento y manejo de teoría•, inv••tigaci6n 
y exp•riaantaci6n. 

Aplicaci6n e interpretaci6n de prueba• 
paicol6gicaa. 

Manejo de entr•viata•. 

Bvaluaei6n, diagn6atico e int•rvenci6n. 

Conocimi•nto• y manejo de recur•o• humanoa. 

Otroa. 

frc. 

10 

28,6 

20.4 

10.2 

4.1 

2.0 

2.0 

De loa conocimiento• y habilidad•• qu• algunoa de loa eneuaatadoa 

conaidaran •xp•rtoa aon1 el 28\; conteat6 qua •n conocimientos y manejo do 

teoríaa, inv•etigaci6n y exparimentaci6n, el 20.t% an la aplicaci6n • 

interpretaci6n de pruehaa paicol6gieae. (cuadro 4.lSA) 
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IVB. CAUSAS D•L HO SJZRCICIO PROPBSIOHAL 

cuadro 4 .18 PROJ'•SIONISTAS QO"B 111.H •JSRCIDO 
JIVDTUALllllllTB 

•JDcaR l'VDr'l'UALKINT• frc. 

S:l ha •j ercido •Ventuai.m.nte • 
No ha •jercido eventualmente • 

cuedro 4 .28 CAUSAS POR LAS QUB HAN RJWRCIDO 
llVSNTUALldNTB 

CAUSAS DBL BJBRCICIO BVXNTD'AL 

Loa contretoa han a.ido •ventuale• 

D•ficienciaa da foriaaci6n prof••ional a 
nivel d• conocimiento• 

frc. 

cuadro 4. 38 C.A'O'SAS POR LAS Qtra NO HAN BJKRCIDO 
BVSN'l'tJALldNTB. 

CAUSAS DIL HO BJBRCRR 

Pocas fuantea de trabajo 

No cubrir loa requi.11ito• in•titucio
nal•a. 

No estar titulado 

Otrea. 

frc. 

' 
18.4 

B.2 

16.3 

2.0 

6.1 

4.1 

2.0 

2.0 

1 

1 

Solo •l 18.411 de lo• P•ic6logoa han ejercido eventualm.ent• •n au profed6n 

de loa cualea •l 16.3\; indicaron que la cauaa por la cual no han ejercida 

penuu\entementa ae debe a que lo• contrato• aon evantualea. (CUadro 4.18 y 4.28) 

Del 8,2\; d• loa paic6logoa, que no han ejercido eventualaente •u prof••i6n, 

aeftalaron colllCI principal cauaa, l•• poca• fuente• de trabe.jo exiatentaa con al 

6 .lfll (1 Bducativa, 1 Cl!nica y 1 Social), proaiguUndolea, al no cubrir loa 

requiaitoa inatitucionalea en •l 4.1\1 de loa caaoa (1 lducativa y 1 Kxperimental 

y con al 2.0\1 el no Htar titulado (InduatrialJ. (cuadro 4,38) 
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Cuadro 4. tB RBQOISITOS l.&ABORALBS QUB CON MAYOR PRBCUBNCIA 
DIDIANDAN LAS INSTITOCIONBS. 

RBQOISITOS LABORA.LBS 

Bxperi•nci• prof•aional 

Ser titul•do 

Aprobar •xb•n•• d• conocimiento•. 

frc. 

10.2 

10.2 

• .1 

Cuadro 4. 58 PRINCIPALBS RBQOISITOS LABORALBS QUB NO HAN 
CUBIBRTO LOS PSICOLOGOS 

RBQOISITOS LABORA.LBS NO COBIBRTOS frc. 

Ser titulado 12.2 

Bxperiencia profe•ional 10.2 

Manejo te6rico, iutodol6gico y t6cnico 
2 .o 

No ha •j ere ido ev•ntualment• 

Loe r•qui•itoa, qu• con mayor frecuencia demandan las inatitucione• para 

brindar oportunid•d•s laboral•& al paic6logo aon1 •xp•riencia profesional en •l 

10.2\1 (2 Educativa, 2 CUnica y 1 Kxp•rimental), ••r titulado en •l 10.2\¡ (3 

Educativa y 2 Induatrial) y aprobar •x&menea d• conocimientos en •l 5,1\¡ (1 e/u 

Bduca ti va, Clínica y Social ) • (cuadro 4:. 48) 

Lo• r•quiaitoa que no han •ido principalm.ente cubi•rto• por loa paic6logoa 

para obtener empleo aon ser titulados •n •l 12.2\ (2 Bduc&tiva, 2 Clínica y 1 

lbcperimental), experiencia prof••ional en el 10,2\ (3 Bducativa, 1 Clínica y 1 

Social), por último el manejo te6rico, metodológico y ticnico en •l 2. O\; (1 

Induatrial}. (cuadro 4.58} 

A•imiamo, •• obtuvo una corr•laci6n de 0.8354 muy aignificativa al p • 

O.DOS entr• laa variablea1 r•quiaitoa laborales que demandan laa inatitucionea, 

con loa r•quiaitoa laboralea qu• no han cubierto loa paic6logoa. 
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Cuadro 4. 68 DBP.ICIBNCIAS A NIVBL DI CONOCIMIENTOS QtJB LBS KAN IMPBDIDO 
BnRCBR LA PROPBSION. 

DBFICIENCL\S A NrvKL DB CONOCIMIENTOS frc, 

Conocimiento• pr6cticoa inauficientea 
Conocimiento• e•pecialisado• 
Desconocimiento de vocabulario ticnico de 
otras disciplina• 
Otras, 

l 
l 

12 .2 
•. 1 

2 o 
2. o 

Cuadro 4 , 78 DBPICIBNCIAS A NIVBL DB HABILIDADBS QtJB LBS 
HAN INPBDIDO BJIRCBR LA PROPBSION 

DBPICIBNCIAS A NIVEL DB HABILIDADBS 

Determinar la ticnica adecuada a un 
problema ••pec.íUco. 

Aplicar la• técnica• conocida• a un probl.ma 
•apecífico 

avaluar la• t'cnica• utilizad•• 

Otras. 

frc. 

B.2 ... 
2.0 

4.1 

La• daficianciaa a nivel da conocimiento• que l•• han impedido ejei:cer la 

profeai6n aon1 conocimiento• pr•cticoa inauficianta• •n al 12. 2t¡, conocimiantoa 

especializados en al 4 .l\ y deaconocimi•nto de vocabulario t'cnico da otraa 

disciplinas con al 2. O\. (CUadro 4. 68) 

Aa!mismo, •• obtuvo que no exiate una correlaci6n aignificativa ae obtuvo 

(·0,1693 al p • o.005) entre las variables1 deficiencia• a nivel da conocimiantoa 

que lea han impedido •j•rcer la profesión, con al •rea da egreao (p • .245) 

A nivel de habilidades laa deficiencias son: determinar la t'cnica adecuada 

a un probletna eapacifico en el 8.2\, aplicar las técnicas conocidas a un problema 

eapec!fico en •l 4.1\ y e.valuar las t6cnica autilizadaa con al 2.0\. (CUadro 

4.78) 

Se obtuvo que no exista una correlaci6n aigniticativa •ntr• laa variabl•a 1 

deficiencia• a nivel da habilidad•• que las han impedido ejercer la prof•ai6n1 

con al &rea de egr•ao {p• .332) 
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cuadro ... 88 DISTRIBD'CION CI LAS OPONIONBS DIL PSICOLOGO, SOBRB LAS 
OPORTmtIDADBS LABORALBS . 

SON SUPICIKNTIS Y ADICUADAS LAS OPDRTOHIDADIS 
LABORALIS. 

Totala9nte de acuerdo 
De acuerdo 
In•agu.ro 
Da•acuerdo 
Tota1-nte en de•acuardo 

frc. 

4.1 
2.0 
6.1 
6.1 
8.2 

S6lo al 8.2, d• loa encua•tadoa (2 Bducativa, 1 Indu•trial y 1 aocial), 

opinaron aatar totai...nte de acuerdo en que aon auficientea y adacuadaa laa 

oportunidad•• laboral•• para el paic6logo, proaiguilndolea con el 6 .1% de acuerdo 

(2 Bducativa y 1 Cl!nica) e ina•guroa (1 Bducativa, 1 Clínica y 1 Bxperim.•ntal), 

con •l 4 .1\ •n totalllllnte daaacu•rdo (2 llducativa, 1 Indu•trial y 1 Social) y al 

2.0\: en deaacuardo Cl Induatrial). (cuadro 4.88) 
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V. NBCBSIDAE>•S DI CAPACITACION, ADIISTRAllISHTO Y/O ACTUALIZACICN, 

cuadro 5 .1 DISTRIJ!TJ'CION DB LA PCBLACICN QTJ'B ACTTJ'ALIZA 
SOS CCNOCIKIBN'l'OS. 

ACTUALIZACION DB CONOCIMIBNTCS frc. 

S! actualiza •u• conocimiento• f6 

No actualiza •u• conocimi•nto• 

No ra•pondi•ron 

CUadro 5. 2 CAUSAS POR LAS QUB LOS PSICOLOQOS ACTUALIZAN 
CONOCDIIRNTOS, 

CAUSAS DB ACTUALIZACION 

Inter6• p•r111on•l. 

Demanda• qua l• plantean aus acti· 
vidadea prof••ionalea. 

Nacesidade• an la actualización de 
aus conocimiento•. 

Requiaito• para ingresar a un e.m·· 
pleo. 

No respondieron, 

frc. 

19 38.S 

16 32.7 

12 .2 

6.1 

10.2 

93.9 

2.0 

f.1 

TITllLADO 
SI KO 

10 

Bl 93.9\ de la muestra, actualizan por au cuanta sus conocimi•ntoa, 

principalmente con interés peraonal el 38.0\1 por damandaa que le plantean sus 

actividad•• profaaional•a al 32. 7\, por nac••idada• an l• actualización d• •Us 

conocimiantoa el 12.2' 1 como requisito para ingresar a un empleo el 6.1\ y sólo 

al 10.2\ no contHtaron. CCUadro S.1 y 5,2) 
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cuadro s. 3 IHTSRSBIS POR PARTICIPAR DI SVSHTOS 
DI ACT'O'ALIZACIOH PROfSSiox.L 

PARTICIPACION DI SVDTOS DI ACTD'ALIZAC:ION 

S! l•• inter••• 

No l•• inter•aa 

cuadro 5.4 CAUSAS na NO ACTUALIZACION 

CAUSAS POR LU QUS NO 81 ACTUALIZAN 

No lo conaideran n•c•••rio para au actua
lización profeaional. 

Bl coa to •• auy •levado. 

frc. 

46 

3 

frc. 

' 
93.9 

6.1 

4.1 

2.0 

81 93. 9\; d• loa paic6logoa ai les in te rea a participar en evento• 

r•lacionadoa con eu actualh:aci6n y aolo el 6 .1, re•poncli6 no int•r•••rla, ya que 

no lo conaideran n•ceaario _,ara au actualisaci6n profaaional al 4.1'5 (cuadros 5.3 

y 5.41 

CUadro S. 5 ASPBCTOS SN QOB INCIDB Sto INTBRBS POR 
LA ACTUALIZACION PROflSIONAL 

ASPBCTOS DB J:ll"l'lllS 

Manejo te6rico-pr6ctico 

Invaatigaci6n y Bxparimantaci6n 

Aplicaci6n • intarprat•ci6n da pruebas 
paicol6gicaa, 

Uao da metodología 

Manejo da t6cnicaa da antraviata, 
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frc. 

16 

13 

32.7 

26.5 

19.4 

12.2 

10.2 



Bn lo• ••pecto• en que ben incidido principalaante •u int•ri• por lo• 

eventos d• actualiaaci6n •oru aanejo t•6rico •n el 32. ' ' de la DU.e•tra, •n la 

inva•tigaci6n y mcperiaentaci6n aon el 26, 5,, en la aplicaci6n a int•rprataci6n 

de prueba• p•icol6gicaa al 18.4,, an al uao da m•todolog!a el 12.2' y an el 

manejo da ticnica• da antnviata al 10.2' (Cuadro 5.5) 

A•imismo, no existe una correlaci6n aignificativa entra laa variable• r 

aapectoa en que ha incidido •u interia para actualizar••• con loa requiaitoa qu• 

con mayor fr•cuancia diamandan laa in•titucion•• para brind•rlaa oportunidad•• 

laboral•• •n •l campo da la paicolog!a Cp • .656) • 

Cuadro 5 • 6 CONOCIMISNTOS O HABILIDADll9 QUK RIQUIBRS PARA 
RBLACIONARSB LABORALKBN'rB CON OTROS PROPBSIOUISTAS 

CONOCIMtSNTOS O HABILIDADllS frc. \ 

Conocimiento ta6rico da 'r•a• afina• a la 
paicolog!a, 17 34.7 

Información da loa avancaa da la Paicolog!a u 28.5 

Información de lo• avance• da otras di•ciplin•• • 12.2 

Manajo da ticnicaa y procadimiantoa da otr•• 
diaciplinaa 5 10.2 

Conocimiento dal vocabulario ticnico da otraa 
di•ciplinaa. 2 •• 1 

No reportaron 5 10.2 

Loa conocimientos o habilidades qua conaidararon requerir para relacionarse 

en su e.mplao con otros profeaioniatao oonr Conocimiento teórico d• 4rea• afina• 

a la paicolog!a en al 34. ''· información de loa avancaa da la paicolog!a an el 

28. 5,, an la información da loa avances da otras diaciplinaa con 12. 2,, en al 

manajo da ticnicaa y proca~im.iantoa de otr•• diaciplinaa con el 10.2' y en el 

conocimiento dal vocabulario ticnico da otraa disciplina• con al 4, l,. {cuadro 

5.6) 

209 



cuadro 5 • 7 ARSAS a QOB UQtrlBRD ACTUALIZACION 

frc. ' ----·---
Sducativa 18 36.7 

Clínica 16.3 

Social 14.3 

Induatrial 12.2 

12 .2 

•• 1 

No r•pcrtaron 4.1 

Laa principal•• n•c•aidadaa da actualizaci6n da lo• encueatado• inciden en 

el 6raa aducativa ccn •l 36.7\, pro•iguiindola el 'r•a clínica en un 16.3\, •rea 

aocial an el 14.3\, 'r•a indu•trial y axp•rimental con al 12.2\ respectivamente 

(Cuadre 5.7) 

Cuadro 5. 8 RBQOBRIKIIHTOS D• INPORllACION PARA LA SLABORACION 
DB LA TBSIS. 

R•QOKRDIID'TOS Dll: DfPORllA.CION 

Infor.aci6n actualiaada da tema.a aapecíficoa 

Kanajo da metodología para au raalisaci6n. 

Poaiblaa t...,• da informaci6n 

Oriantaci6n da tipo administrativo 

Conociaiantoa da cantroa da informaci6n 

frc. 

18.4 

14.3 

8.2 

• .1 

2.0 

Loa paic6logoa qua no •• han titulado requieran informaci6n o pr•paraci6n 

para elaborar au t••i• en loa aiguientaa AHpactoa r informaci6n actualizada da 

tema• aapacíficoa al 18.4,, manejo da metodología para au raalizaci6n al 14 ,3\, 

poaiblaa t ... a da información al 8.2\, ori•ntaci6n da tipo admini•trativo al 4.1\ 

conociai•ntoa da centro• da informaci6n al 2.0\ (C\ladro s.S) 
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cuadro 5. 9 PROPllSIONISTAS CON BSTUDIOS DB POSGRADO 

llSTUDIOS DS POSGRAIJO O SSPSCIA.LIZACION frc. ' 
JUUlA llXPBRIKBNTAL 

Maeatr!e en P•icolog!a General Bxperimentel 2 4.1 
Maeatr!a en An'liai• Bxperimentel de la Conducta 1 '·º Maeatr!e en Kodificaci6n de la Conducta. 1 2.0 
Doctorado en Anl.lieia Bxperi.mental de la Conducta 1 2.0 

ARBA BDOCATIVA 

Paicología del nif!o 1 2.0 
P•icología eplicada a le educaci6n, 1 '·º Kaeatría en Paicología Bducativa 1 2.0 

AR&A CLINICA 

B•pecialb:aci6n en Paicología Clínica, 1 2.0 
llae•tría en Psicología Clínica. 1 2.0 
llaeatría en P•icoanl.li•i• 1 2.0 

ARBA SOCIAL 

Maeatrío. en Paicología Social 1 2.0 
Paicoterapia de grupo• •n inatitucionea. 1 2.0 

AJXNOS A LA PSICOLOGIA 

Bapeciali1:aci6n en •tnohi•toria (antropología) 1 2.0 
Diplomado en mateúticaa financi•ra•. 1 2.0 
COJ1¡1utaci6n 1 2.0 

Loa paic6logoa que r•portaron haber curaado o cur•an eatudioa d• poagrado 

aon1 •l 10.2\ en el lra1t. expariaental, al 6.1\ an el 'r•• educativa y clínica 

respectivamente, el 4.1\: en al lraa •ocial, al 2.0\ an el &raa de paicofiaiología 

y un 6 .1\ mencionan aatudio• aj ano• a la paicología. (cuadro 5. 9) 
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cuadro s. 10 RAZONBS POR LAS QUB TIBNBN BSTUDIOS 
D• POSGRADO . 

Para el 1U1jor d••u:i:p•Ho laboral. 

Para aub•anar d•fici•ncias de 
formación prof••ional. 

Por int•r6e de la empresa, 

Otra•. 

10.2 

6.1 

2 .o 

2.0 

La11 razon•a ds importantes por las qua cursaron o curaan dichos 

a•tudio• sons por int•r'• p•raon•l al 28. 6\, para el mejor de••mpaño laboral el 

10.2\, para aubsanar deficiencia• d• formación prohaional el 6.1% y por int•r6a 

d• la •mpreaa •l 2.0\ aai miamo, otras. {CUadro 5.10), 

CUadro 5 .11 MBDIOS DB INFORMACION PARA LOS CURSOS 
DB ACTUALIZACION. 

MBDIOS DB INFORMACION frc, % 

Folleto• 16 32 .7 
Correo 12 24.S 
Raviataa 10 20.4 
Pari6dico 6 12 .2 
Radio 3 6.1 
T.V. 1 2 .o 

Lo11 medios d• comunicación idóneos para mantenerse informados de las 

oportunidadea d• actulisaci6n que •• lea ofrascan por parta de la División de 

Educación Continua, aon loa folleto• en un 32. 7\, proaigui6ndola el correo en al 

24.5\, revistas con •l 20.4\ p•ri6dico en al 12.2\, radio en al 6.1\ y la T.V. 

en el 2.0\, (cuadro 5.11). 
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cuadro 5 .12 IMPORTANCIA DB LA BXISTBNCIA DB aN CBNTRO 
DB BDUCACION CONTINUA, 

IMPORTANCIA DBL CENTRO DB frc. ' BDUCACION CONTINUA. 

Totalment• d• acuerdo 22 44,9 
D• acu•rdo 19 38.8 
In••guro 2 4.1 
D•••cu•rdo 3 6.1 
Totalment• en d•••cuerdo 3 6.1 

-·· ·r 
1 

Bl 44.9't de lo• paic6logo•, conaid•ran eatar totalmente de acuerdo en que 

ea necesario • important• la axiatancia da un Centro da lducaci6n Continua, •l 

38.8't indic6 estar de acuerdo, el 4.l't inaeguroa, el 6.1\ en daaacuerdo y 

totalmente an desacuerdo re•pectivam•nte, (cuadro S.12}. 

Cuadro 5 .13 OBJETIVOS Q1JB DBBBRIA TKNBR UN Cf!NTR.0 DB BDO'CACION 
CONTINUA. 

OBJBTIVO 

Ampliar y/o actualizar loa conocimi.entoa y 
habilidades profeaionalea de la paicolo • 
gia y Areas afine•. 

Proporcionar herramientaa m•todol6gica• de 
apoyo y complemento para la aoluci6n int•· 
gral d• loa problemas. 

Brindar opciones te6rico-metodol6gicaa en 
función de nacaaidadea inatitucionala• y/o 
•ocialaa eapacificaa. 

Propiciar el intercambio profesional a trav6a 
de opcion•• complam•ntariaa a interdiacipli· 
nari••· 

Racordar aspecto• viatoa durante la carrera. 
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cuadro s .14 UTILIDAD AL PROPBSIONIBTA y SOC:IBDAD BL CORTAR 
CON ON CKNTRO DB BDOCACION CONTINUA. 

~-·· ·--- ··-----·---· 
UTILIDAD 

D•t•cci6n d• lo• r•qu•rimi•ntoa d• las 
inatitucion•• qu• l• brindan oportuni
dad•• laboral•• al p•ic6logo. 

CUbrir d•fici•nci•• de formación prof•
•ional. 

Det•cci6n de nece•idade• d• conocimiento• 
de 'r••• a fin•• • l• l'•icología. 

frc. 

24 49.0 

18.4 

16.3 

2.0 

Bl 71.,\; de lo• •ncu••tadou, con•ider6 qu• el ampliar y/o actualizar lo• 

conocimiento• y habilidad•• profesional•• de la psicología y Ir••• afine•, •• •l 

principal objetivo que debe tomar en cuenta la Divi•i6n de Bducaci6n Continua. 

(Cuadro 5 .13) • 

Bl 49. º' de lo• p•ic6losio• ••ilalaron que la actualizaci6n de conocimiento 

prioritariamente la utilidad qu• podría reportar la Divi11i6n de Bducaci6n 

Continua, al profeaioniata y a la aoci•dad. (C'.Jadro 5.14}. 

cuadro 5 .15 OPORTUNIDAD DB LLKVAR A CABO CORSOS DB 
ACTOALIZACION BN DONDE LABORA. 

HABRIA OPORTUNIDAD DB CURSOS frc. 
DB ACTUAL:IZACION DONDB LABORA, 

SI 
NO 

NO CONTBSTAR.ON 

22 
10 
17 

•14.9 
20.4 
3'.7 

Bl ''. 9\ de loa paic6logoa indicaron que en la inatituoi6n donde laboran 

habría oportunidad de llevar a cabo cur•o• da actualizaci6n por un grupo de 

paic6logoa o profe•ionhta• afin••· (cuadro 5, 15) 
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En relaci6n a las preguntas abiertas a continuación se menciona la infonnación que 

se obtuvo a través de ellas. 

PREGUNTA 79: OPINION QUE TIENE LA DIVIS/ON DE EDUCACION CONTINUA 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, (VER CUESTIONARIO ANEXO). 

El 28. 57% de los encuestados reponaron no saber de la existencia de la División. En 

relaci6n a las opiniones de los que reportaron s( conocerlo (71.42%) se manej6 el siguiente 

crilerio para agrupar las respuestas, al final de cada agrupaci6n se mencionan algunas de las 

opiniones más representativas de cada rubro. 

EXCELENTE: Se agrup6 bajo este criterio las respuestas consideradas como positivas, 

en relaci6n a la opini6n que tiene el entrevistado de la Divisi6n de Educaci6n Continua 

(28.57%). 

Está funcionando bien. 

Muy buen Centro de Educaci6n que auxilia a los egresados y a todos los demás 

profesionales. 

Es un ejemplo de constancia y deseos de servicio. 

Es u11a magnifica alternativa para la actualización. 

Es un Centro accesible. 
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BUENO: Para este rubro se captaron aquellas respuestas que iniciaban de manera 

posiliva ~ro que eran acompalladas de una oplni6n negativa (20.40%). 

Es bueno ~ro le fa/Ja material dldiklico. 

Es bueno ~ro academicista. 

Le falla difusl6n en la Facultad 

Es buen apoyo pero le falta mayor difusl6n para ser utilizado. 

Funciona adecuadamente. 

REGULAR: Bq/o este rubro serán consideradas aquellas respuestas consideradas 

"lntennedias", en dónde la oplnl6n no puede ser considerada ni positiva ni negaJlva (6.12%). 

Lo conou:o superficialmente. 

Sé de su existencia pero no he tomado cursos. 

He escuchado que los cursos son caros. 

11ene poca difusi6n. 

MALO: Se codificaron bqjo este marco referencial aquellas respuestas que crillcaban 

negaJlvamente a la DMsi6n (16.3:.1%). 

No cubre objetivos 

Funciona con deficiencia en algunos aspectos. 

Sus cursos son unidireccionales y caros. 

Que el Centro sea más interdiscipllnarlo. 
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PREGUNTA 80: ENTREVISTADOS INTERESADOS EN RECIBIR INFORMACION 

ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE IA DIVISION: 

El 67.34% de la poblaci6n encuestada en este trabqjo de investigac/6n estuvo 

Interesada en recibir infonnaci6n de la Divisi6n de Educaci6n Conti11ua de la Facultad de 

Psicolog(a UNAM. 

PREGUNTA 81: SUGERENCIAS A LA DIVIS/ON DE EDUCACION CONTINUA 

PARA PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES: 

En relación a esta pregunta a continuación se mencionan algunas de las sugerencias 

más relevantes que fueron recabadas a través del instromento: 

Difundir sus actividades y establecer convenios con algunas instituciones para 

dar cursos a sus empleados. 

Ser responsable del programa de actualiwción de egresados de la Facultad. 

Coordinarse con la sección escolar para proporcionar a los recién egresados un 

folleto publicitario del Centro. 

Detectar necesidades tanto del psicólogo como de /as instituciones que los 

recluta11. 

Averiguar si existen programas de capacitaci6n ya hechos y cómo /1an 

funcionado. 
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l·:tahorm .'iU.\' ¡1ropio.\ programa~ pem .fiempre de 11n nicho interdisciplinario. 

( nn/ar con pl'T:filt..- de práctica laboral para cada área. 

Delectar ln.'i ll'ma.\ que ,,·011 de relevancia en el campo profesional paro que a 

partir de ello.'" 'l' elaboren curstJs de aspecto.f aplicables. 

Ma.vor dif11.'iió11 paro q11e los egresados canoz.can sus cursos. 

Qur /mi· predos dt los curso.f .fean mds accesibles. 

Difusión per.mnal o a través de la Gaceta UNAM. 

Realizar cursos en horarios matutino .V ''esperlino de un sólo tema. 

Hat·er investigaciones profunda.'i de los problemas "reales" a que se etJ/renta 

ti psicólogo en ti campo de trabqjo para poder ayudarlo e ir más allá de la 

teorfa .V enco11trar el lazo que una la teorfa con la práctica. 

PREGUN1;1 H2: OBSHRVAC/ONBS IJH/, ENTREVISTADO: 

La información recabada a través de esta pregunta es una retroalimtntación a la 

estruc:lllra y cont<nldo del instrumento de investigación y solamente fue contestada por ti 

18. 77% de la población. 

Hace falla conocer las actividades que realiza ti psicólogo en el campo laboral 

para adtcuar a ellas los cursos de actua/lvu:lón. 

El papel que desempeña el Centro de Educación Continua es el de llenar huecos 

que deja la camra de psicalog(a y superar las dtficltncias, cosa que es triste 

porque el Centro se podrfa dedicar a la ampliación o perfecclonaml<nlo de 

áreas tspec(/icas. 
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Que a lo.\ egresados que se e11cuentran trabajando como psicólogos y que /Jan 

recibido o impartido cursos relacionados con la Psico/og(a se les faciliten las 

cosas para temlinar la carrera y se titulen. 

Es imporlante conocer opciones para la superación profesional. 

Es buen inicio para detectar áreas y temas de interés. 

La fonnaci6n en la FacuUad carece de una planeaci6n conceptual, /6gica y 

pedag6gica, pero sobre todo fonnaJiva de un esplritu profesional. 
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CAPITULO VII 



D/SCUSION 

El objetivo de esta investigación fue la detección de posibles necesidades de 

actua/i¡pción en una muestra de psicólogos egresados de la Facultad de Psicología de la 

UNA/11, que pem1itieran a partir de las necesidades de /os egresados programar cursos de 

actualiwción a lral•és de la División de Educación Continua de la Facultad. Para lograrlo se 

investigaron posibles deficiencias de formación profesional que repercuten en el ejercicio de 

la ca"era o en la obtención de algún empleo, se incluyeron también las necesidades de los 

psicólogos que se encuentran ejerciendo la profesión, además de los requisitos que detenninan 

algunas instituciones para emplear al psicólogo. Se tomaron en cuenta también a los egresados 

que por alguna circunstancia no se e11contraba11 ejerciendo la profesión con la finalidad de 

detenni1tar las causas y sus posibles necesidades de actualilJlción. 

Para lograrlo se investigó a una muestra de 49 psicólogos de las diferentes áreas de 

egreso, 110 siendo indispensable ser titulado o ejercer la profesión. 

Con los resultados obtenidos a tra~·és de este estudio y las im·estigaciones teóricas que 

lo fu11da111e11ta11, a conh°nuació11 se hará u11a confrolllación entre ellos para posterionnente 

detenninar las conclusiones, limitaciones y sugerencias derivadas de este trabajo. 

Inicialmente se e11contró a través de la categoría de datos personales que la maJ'Or parte 

de la poblaci6n encuestada es gerrte jol'e11 cuyas edades j1uct1ían e11tre los 22 y 34 arios (es 
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importante .<eñalar que hay gran dispersión de la edad por el tipo de selección de la muestra), 

siendo el 75% de la muestra del sexo femenino. Esta preponderancia, en cuanto al sexo, tiene 

un anteceden/e desde el año 1964, en donde la UNAM reporta, que para esa fecha el 63% del 

total de /os psicólogos eran m¡¡jeres, otro dato significativo al respecto es que, en las 

investigaciones realizadas con muestras de psicólogos, la mayoría pertenecen al suo femenino. 

El estado civil predominante fue el de sol/eros y en su mayoría originarios del Distrito 

Federal, el primer resultado puede ser consecuencia de la juventud de los entrevistados y el 

segundo porque la investigación fue realizada en el 6rea metropo///ana de la Ciudad de 

México. 

De acuerdo con la información obtenida sobre los aspectos en que se centr6 su 

formación profesional, el 44.9% de Jos encuestados está en desacuerdo con ella, por 

considerar que debe hacer un mayor énfasis en los aspectos aplicados (40.8%) y técnicos 

(20.4%) por ser los más demandados en el campo laboral. 

Al evaluar el plan de estudios a nivel licenciatura, la muestra encuestada opinó en un 

36. 7% que falla orientación de las materias en cuanto a su utilidad en la práctica y e/ 26.5% 

considera que falla actualiz.ac/ón de los programas y darles una secuenciación pedagógica a 

los contenidos. 
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Estos datos tienen vinculaci6n con las conclusiones que al respecto menciona Acle 

(1988) en donde encontró que al egresar el psicólogo se encuentra con que los conocimientos 

teóricos y prácticos no son suficientes, y además que su fonnaclón no está relacionada con 

la satisfaccilm de las necesidades sociales. 

Los resultados de esta investigación apoyan las conclusiones de diversos estudios sobre 

egresados en Psico/og(a y análisis curricular que afinnan que: 

Existe una desvinculación entre la formación académica que recibe el psicólogo y las 

necesidades en el campo laboral. Los p/a11es de estudio de las escuelas de Psico/og(a y 

refiriéndose en panicular a la Facultad de Psico/og(a de la UNAM, está fonnando 

profesionales con carencias ell el orden de conocimielltos y habilidades (Martlnez y Ramfrez 

1981; Arrazola 1984; Bermúdez, Domfnguezy Orozco 1990; Hemándezy León 1990; Fierro 

y Luna 1990). 

Con respecto a la correlación establecida entre las variables: E1•aluación de su 

formación profesional con el área de egreso, se obtuvo que no es significativa obteniéndose 

0.0107 a un nivel de p ; 0.005 ( p ; .942). Así mismo no existe correlación significativa 

entre las siguientes variables: 

Aspectos de formación con el área de egreso obteniéndose -0.0041 a un nivel 

de p ; 0.005 (p;.977). 
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Aproximación o corriente que predomin6 en su /ormaci6n con las 

carencias producto de su fonnación obteniindose -0.0301 a un nivel de 

p = 0.005 (p=.837). 

Función del psktllogo con las expectativas de fonnación no 

cubiertas obteniéndose 0.0133 a un nivel de p= 0.005 (p =.927). 

Como puede observarse en estas variables y en otras que se manejarán más adelante 

no existe co"elaci6n, entre otras causas porque, como se señal& en la secci6n de método, la 

muestro de psicólogos que participaron en esta investigación no fue obtenida al azar, en 

primer lugar, por la imposibilidad de conocer la población tntal y por otro lado, por /a 

dificultad en el acceso a los psicó/ngos, as( como por el carácter voluntario de la contestación 

al cuestionario. Es importante destacar también, que el porcentqje de sujetos que confonnan 

la muestra no valida su representatividad (49). Pero, como se sei1a/a a In largo de esta 

discusión, los datos de algunas variables obtenidos en esta invesligaci6n concuerdan con los 

datos·obtenidos por otros medios. 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la encuesta se reallz.6 con 

psicólogos de las diferentes áreas de egreso (Educativa, Clínica, Industrial, Social y 

Experimenta/) encontrándose, que de los tres últimos empleos como psicólogos, el 79. 6% de 

la muestra lo l1a !techo en el área Educativa, siendo cm este campo, donde al parecer se 

solicitaba en el momento de la encuesta con mayor demanda los sen•icios del psicólogo. 

/ndepe11dienteme11/e de su área de egreso, es Importante destacar que el 38.8% de /os 
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encuestados, opinan que el pertenecer a un área especfjlca les reduce el campo de trabajo (ver 

cuadros 3.1 y 3.5). 

Esta información tiene cierta discrepancia con lo manifestado por Velasco (1978), 

quien encontró que no existe relación entre las áreas de egreso y la oferta de empleo. 

Considerando lo anterior se sugiere que es necesario poner un mayor énfasis en 

aspectos prácticos durante la formación profesional del psicólogo, que le permita enfrentarse 

a problemas sociales reales aún antes de tenninar la carrera, además muchos de ellos 

requieren fom1arse en el área de Psicolog(a Educativa (Martfnez y Ramfrez 1981; Mata 1988, 

Alcaraz 1989 y Limón 1989). 

En relaci6n a los requisitos laborales demandados por las instituciones que controlan 

al psicólogo, el 53.1% de los encuestados que se encontraban ejerr:iendo la profesión 

reportaron que el requisito que más se les exige es tener experiencia laboral. Esto úUimo 

podña resullar un impedimento para el psicólogo recién egresado al buscar trabajo, debido 

a q11e la ma)•orla aún 110 l1a desempeñado funciones similares a las exigidas en el campo 

laboral. 

El 26% de los psicólogos que no ejercían en el momento de la encuesta o lo hablan 

hecho eventualmente, opinaron que existen pocas fuentes de trabajo, además manifestaron que 
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en algunos casos no alcanZJ1n a cubrir los requisitos relacionados con formación profesional 

y fueron mfnimos los casos en los que se les exig(a estar titulado. 

Se obtuvo una correlación (0.8354)muy significativa alp=0.005 obteniéndose p =.000 

entre las variables: Requisitos laborales que demandan las instituciones con los requisitos 

laborales que no han cubierto los psic61ogos. Para algunos de los encuestados éstos son dos 

problemas relacionados pues si no hay fuentes de trabqjo. esto provoca a su vez que no 

adquieran experiencia. 

Asl mismo se encontró que no existe una correlación significativa (-0.1416 al p = 

O. 005) entre las siguientes variables: 

- Deficiencias a nivel de conocimie11tos que les han impedido 

ejerr:er la profesión con el área de egreso ( p = .245). 

- Deficiencias a nivel de habilidades que les han impedido 

ejercer la profesión con el área de egreso. 

Esta informaci6n concuerda con lo mencionado por Padua en 1984, quien reporta que 

al analizar la oferta de trabajo en los diarios, al psic61ogo se le exigfa cubrir un mayor 

número de requisitos educativos, entre los que destacan: Una experiencia de 2 a 5 aflos y en 
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lo que respecta a ocupar puestos en el mundo acadimico o en el sector público, se requerla 

de tftulos de posgrado. 

Algunas otras investigaciones mencionadas en el análisis documental, coinciden en que 

los requisitos más demandados por las Instituciones para emplear al psicólogo son el grado 

académico y la experiencia laboral, coincidiendo también con esta investigación en cuanto a 

que el título profesional no representa un requisito Indispensable que impida la obtención de 

empleo (Martfnezy Ramírez, 1981; Bermúdez, Domfnguezy Orozco 1990, llemándezy León, 

1990; Fierro y Luna 1990). Es importante tomar en cuenta que en este momento esta situación 

ha cambiado, pues actualmente los requisitos para la obtención de empleo han ido 

aumentando. 

Esto parecla deberse a las políticas laborales que estableclan las instituciones y a 

caracterfsticas individua/es de los sujetos que podrinn ir desde poseer un repertorio mayor a 

nivel de conocimientos y habilidades, ser más perseverantes, cumplir con los requisitos 

establecidos, hasta estar más motivados para actualizarse y ser más eficientes. 

Como se prevefa en la proposición correspondiente a la práctica profesional el tipo de 

l11stituciones que absorbe al mayor número de psicólogos pertenecen al Sector Público. En esta 

investigacl6n, en el Sector Público se encontraba laborando el 32.7% de la muestra y en el 

Sector Privado el 16.3%, siendo especialmente instituciones de tipo educalivo y 
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consecuentemente desempet1aban su labor con profesiotristas que trabajaban en este ámbito, 

como son pedagogos (24.5%) y maestros (30.6%), (ver c11adro 4.13A). 

Estos resultados podrlan ser un indicador de q11e la psicología como profesión en el 

Sector Público, se practica cada vez más en equipos interdisciplinarios, factor que debe tenerse 

m11y <11 cuenta en la preparación de los futuros psicólogos. El conocer el tipo de profesionales 

que mds interactúan con el psicólogo (pedagogos y maestros), puede pennitir también conocer 

los conocimientos teóricos y prácticos de otras profesiones que tendrlan q11e introducirse en 

el plan c11rricu/ar de la carrera de psicología con /a finalidad de que este profesional logre ser 

más eficaz en el desemperlo de trabajo. 

En el estudio realizado por Martínezy Urbina (1989), referente a obtener información 

sobre el perfil profesional y el compo laboral, encontraron que el área que tuvo mayor 

demanda fue la cUnica, información que tiene discrepancia con los resultados de esta 

investigación, en donde el drea donde labora el mayor número de psic6/ogos de la muestra fue 

la cducatfra. Esto se debe a que a pesar de que los psicólogos de la muestra son egresados de 

diversas áreas, han ejercido con más frecuencia en el área educativa. 

Los mismos autores encontraron que la mayoría de los psicólogos trabqjan en empresas 

públicas y el sector que absorbe la mayor parte de psicólogos es el ed11calivo. Estos dalos 

coinciden con los resultados de esta investigación y de otras similares (Martfllez y Ramírez 

1981; Bermúdez, Domínguez y Oroi:co 1990; Hemá11dez y león 1990; Fierro y Luna 1990). 
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E11 cuanto a la práctica profesional, los psicólogos encuestados consideran que lm 

conocimientos teóricos y prácticos proporcionados por la Facu/lad resullan insuficientes, lo 

cual se previa en la proposición correspondiente. Plantean también que los pro/esionistas con 

que i11teractúa en ocasiones le disputan tos puestos o tienen más experiencia que él. Entre las 

actividades que juzga que requieren de su participación y son cubiertas por otros pro/esionistas 

afines, se encuentran el manejo de teorías, investigación y experimentación (28. 6%) .v la 

ap/icació11 e interpretació11 de pruebas psicológicas (20.4%). A pesar de que es precisameme 

en estos aspectos en los que se considera un experto (ver cuadro 4.JSA). 

Estos resultados coinciden, hasta cierto punto con /os resultados obtenidos por Gall'án 

(1989), en donde encontró que las actividades de mayor demanda son aquellas relacionadas 

con la ap/icaci6n de instromentos, entre las que destacan las pruebas y la entrevista 

psico/6gica y en segundo lugar se encuentra la conducci6n de terapias o dinámicas. 

A través de estos resultados se puede observar que durante la práctica profesional, el 

egresado debe integrar los conocimientos de tas difere11tes áreas para cubrir las exigencias 

profesionales que demanda su trabajo, independientemente de su área de egreso. 

Los sujetos de ta población desa"olla11 sus actividades profesionales con personas de 

ambos sexos, entre los rangos de edad de 13 a 35 allos, cuyo nivel socioecon6mico es en un 

49.9% medio y en un 26.5% bajo, esta població11 está ubicada principalmente en la zona 

urbana (ver cuadros 4.JA; 4.4A; 4.SA; 4. 6A). 11 pesar de que como menciona Almeida (citado 
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en Urbina 1989) el psicólogo en fonnación debe estudiar, investigar y participar en las tareas 

de aprendiz¡¡je, enseflanm y difusión, trabqjando prioritaria y solidariamente con la 

comunidad a liJ que pertenece. Esta aplicación debe ser más comunilaria y menos individual, 

ya que como menciona este autor, cada día es mayor el número de Individuos y de áreas que 

requieren de la intervención profesional y experta del psicólogo, lo que implica tratar de lograr 

una cobertura mayor a un menor costo. 

Es interesante hacer notar que los egresados consideran que su ejercicio profesional 

se enriquece mds por la experiencia adquirida durante éste, as( como por los cursos de 

capacitaci6n más que por su formación académica en licenciatura. Estas consideraciones son 

manifestadas también por autores que han real/VJdo estudios semejantes al presente (Martínez 

1981; Bennúdez 1991; Hemández 1990; Fierro 1990). 

En cuanto a la categoría de necesidades de capacitación, adiestramiento y/o 

actualimción se presuponía que el psicólogo una vez que egresa descuidaba su preparación 

y solamente un sector muy pequeño continuaba preparándose en alguna especializ.ación o 

curso de actuali1.llción, lo cual, de acuerdo a los resultados obtenidos, no sucede así, pues el 

93.9% de la muestra manifiesta su interés en la participación de eventos de este tipo y el 

89.8% de los encuestados que conformaron la muestra toman cursos de acmaliwción por su 

cuenta, principalmente por demandas emanadas de sus actividades profesionales y 

específicamente por necesidades de actuallmción de sus conocimientos. 
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De acuerdo a las opiniones de la poblaci6n muestreada los temas en que se inclina su 

interls, están relacionados con el manejo teórico-práctico de sus conocimientos, además se 

observa la necesidad de integrar las diferentes áreas de la psicologfa dentro de sus cursos de 

actualización. Es importante mencionar el predominio de c11rsos re/eren/es a las áreas 

Educativa (36. 7%) y CUnica (16.3%) (ver cuadros S.S, S.6, S. 7). 

Otro aspecto en favor de hacer más práctica la carrera, lo constituye el deseo e interés 

de los egresados por participar en cursos talleres que aborden temas específicos y que puedan 

ser aplicables directamente a la solución de problemas. Los temas más demandados se 

refieren, principalmente, a las /unciones de evaluación (básicamente exploraciones 

psicol6gicas) e intervenci6n (diversos tipos de técnicas terapéuticas). 

En cuanto a los psicólogos que reportan cursar o haber cursado estudios de posgrado, 

ha sido en su mayoria, por interés personal (28.6%) realizando un 19.2% la maestria en el 

área de Experimental, conti11t1ando en orden descendiente con Ed11cath•a1 Clínica, Social y 

Psicofisiologfa y tres de ellos cursan estudios ajenas a la Psicologfa. (1•er cuadros S. 9 y S.10). 

Cabe destacar que estos resullados coinciden en muchos aspectos con los estudios 

similares al presente, analiwdos en la investigación documental, en donde se mencio11a11 q11e 

entre los motivos para realiZJJr estudios de especialiZJJción están: 
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- los estudios profesionales son insuficientes para enfrentar ti 

trabqjo a rea/izJJr. 

- Al egresar, el psicólogo adquiere una mayor motivación para 

seguir preparándose. 

- El campo dt trabajo es muy restringido y competitivo. 

En cuanto a la Importancia de la existencia de la División de Educación Continua, el 

44.9% est6 de acuerdo en su exifttncia y sugieren que su objetivo primordial debe ser la 

actuallvu:lón de conocimientos y habilidades de la psicolog(a y áreas afines (71.4%) (ver 

cuadros 5.12 y 5.13). 

Finalmente entre las sugerencias que le hacen la muestra de psicólogos muts/nados 

en esta investigación a la DMsión de Educación Continua para que programe con mayor éxito 

sus actfridades están: 

- Estimular Sil difusión a través de la elaboración y distribución 

de folletos. 

· Detectar las necesidades de actualización a través de encuestas 

de opinión a los psicólogos y a las insti111ciones donde labora. 

Entre los temas de los cursos que debe tomar en cuenta la División están: 

- Deficiencia Mental 
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- Educación Sexual 

- Hábilos de Estudw 

- Relacwnes Humanas 

- Actualización Adminis/Tlúl•a 

- Pedagogía 

- Din6mica y Manejo de Grupos. 

El an6lisis de este estudio y de otros semejantes en cuanto a las necesidades de 

educación continua manifestadas por los psicólogos entrevistados nos permile ver que éstas se 

circunscriben a la actualización y complementación de conocimientos y /rJJbilidades ya inscritos 

en la práctica dominante, cuestión q11e podrla tener su razón de ser en las limilaciones 

expuestas por la institución donde labora y/o para beneficiar sus actividades como profesional. 
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CONCLUSIONES 

Es importante recordar que para la realit.ación de este estudio se recuni6 a una 

invesligad6n de campo con un diseilo de tipo exploratorio, por lo que las conclusiones y 

resu/Jados aquí repoTtados s6lo pueden ser considerados y generalizados a la muestra de 

estudio. Si11 embargo, pueden aproximarse a las caracterislicas de fonnación profesional del 

plan de estudios, las demandas laborales, práctica profesional, causas del no ejercicio y 

necesidades de actualización a las que se enfre11ta el psicólogo de fas diferentes áreas de 

egreso que confon11a11 la carrera de Pslcolog(a. 

Por lo tanto con base en el análisis y discusi6n de los resultados obtenidos a través del 

presente trabajo de tesis se concluye que: 

LA población que confonna la muestra es gente joven, siendo preponderante el sexo 

femenino, estos datos pueden deberse a la fomra como se seleccionó la muestra. 

Los egresados están en desacuerdo co11 la fonnación profesional que reciben durante 

su estancia en la Facultad por no corresponder a las demandas del mercado laboral. 

Es necesario que el plan de estudios incluya más aspectos prdcticos que le pennitan al 

estudiante vincular Ja teoría con la práctica desde antes de egresar de la carrera. 
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El dlulo profesional no representa un requisito indispensable para que el psicólogo 

obtenga empleo, aclarando que para puestos de mayor responsabilidad s( es considerado un 

requisito indispensable. 

La experiencia en el campo laboral es el requisito más demandado por las instituciones 

para emplear al psicólogo. 

Independientemente de su área de egreso la mayoría de los psicólogos están laborando 

e11 el área educativa, no existiendo una relación entre las áreas de estudio y la oferta de 

empleo. 

El sector que absorbe el mayor número de egresados es el público siendo en su mayoría 

instituciones de tipo educatfro. 

El egresado realiZJJ su labor con otros profesionistas, en especial, con pedagogos y 

maestros y en muchas ocasio11es estos pro/esionistas le disputan los puestos o tienen más 

experiencia que él. 

El egresado considera tener un mejor nivel de conocimientos y habilidades para el 

manejo de teorías, in~·estigación y experimentación, además para la aplicación e interpretación 

de pruebas psicológicas. 
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Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante su fonnación profesional, 

resultan ser insuficientes durante su dtsempeflo laboral. 

El ambiente laboral representa la principal fuente de adquisición de conocimientos y 

habilidades. 

El egresado desarrolla sus capacidades pro/esio11ales con personas de ambos sexos, 

cuyas edades fluctúan entre los 13 y 35 aflos. 

El nivel socioeconómico de la población con que trabaja es principalmente medio y bajo 

y su ubicación sociogeográfica es urbana. 

El psicólogo está ampliame/l/e interesado en participar en cursos de actualización e 

/11c/11so en estudios de especialimción o posgrado, de hecho casi la totalidad de los encuestados 

toman o han tomado algún curso de este tipo. 

El psicólogo manifiesta la necesidad de participar en cursos de las áreas de Cllnica y 

Educativa, aunque también se mencionan temas pertenecientes al resto de las áreas. 

Los temas de los cursos están relacionados básicamente con el manejo teórico-práctico, 

además de esta interesados en los avances de /a Psico/ogfa y áreas afines con ella. 
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Los egresados manifiestan la necesidad de actuali1J1r sus conocimientos principalmente 

por demandas emanadas de sus actividades profesionales. 

Los encuestados consideran importante la existencia de la División de Educaci6n 

Continua cuyo principal objetivo sea la actuali1J1ción de conocimientos y habilidades 

profesionales de la Psicología y áreas afines. 

La División de Educación Continua de la Facultad debe estimular la difusión de sus 

ei•etJ/os a través de revistas de Psicologfa, folletos, infomiación por co"eo, etc., que pem1ilan 

una mayor comunicación entre él y el psicólogo. 
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Durante el transcurso de las diferente.< etapa.1 que integraron la realiwci6n del presente 

trabqjo de tesis se presentaron algunos problemas que impidieron la realiwci6n del proyecto 

original tal y como estaba planeado, a pesar de ello esto no represent6 un cambio sustancial 

de la estructura general de la investigaci6n ni la modijicaci6n de sus objetivos. 

Las dificultades más significativas encontradas durante la e/aboraci6n y desarrollo de 

este estudio se mencionan a condnuación, además se incluyen algunas sugerencias a futuras 

i11vestigaciones que se interesen por abordar temas similares. 

La principal limitan/e digna de consideraci6n es que el presente estudio se realizó en 

el peñodo comprendido entre los U/los 1985-1986 y por problemas de fndo/e personal no se 

hab(an culminado los dos últimos cap(lu/os de esta tesis, por lo que los datos obtenidos son 

susceptibles a que durante ese peñodo ocurrieran l'ariaciones laborales de los egresados y esto 

a su vez repercutiese en la comparación de los datos entre /os sujetos. 

Para la realiwci6n de esta invesligaci6n se obtuvo del Departamento de Servicio Social 

y Bolsa de Trabqjo de la FacuUad de Psico/og(a de la UNAM un listado de egresados (es 

importante aclarar que se intent6 obtener la muestra de la Secretarfa de Servicios Escolares 
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pero nos fue negado el acce.rn al directorio) y a trave' de una as1gnacu;11 dt' t1f1t1 mtnumna/ 

se hablan seleccionado i11icia/mente diez egresado por área, siendo aque//m 

que accedieron a damos una cita en su trabajo o domicilio para resolver el cuestionario. Otra 

dificultad se debió a que en algunos casos los psicólogos no tenfan tiempo de atendemos por 

lo que nos hicieron dar varias vueltas para recuperar el instrumento y hubo casos en los que 

no se nos devolvió (2. 9%), con e/fin de solucionar los problemas mencionados anterionnente, 

se /ocalizaro11 a otros psicólogos, pretendiendo que la muestra 110 se alterara pero a pesar de 

estos intentos la muestra quedó integrada finalmente por 49 egresados: JO del área Industrial, 

10 del área Educativa, JO de Clfnica, 9 de Social, 9 de Experimental y 1 persona reportó 110 

tener área de egreso. 

l.A dificultad para la localización de la muestra y la falta de disposición de los 

egresados detenninaron que el periodo de aplicación del cuestionario se extendiera a 8 meses 

cuando se pretendfa culminar/a en 2 meses. 

Este periodo de aplicación aunado con el reporte de los resultados y las fallas del 

cuestionario es obvio que /tan repercutido en la comparación de los datos entre los sujetos, 

ya que el tiempo seguramente ha provocado, en algunos casos, cambios de empleo e11 algunos 

de los egresados encuestados. 

Otro impedimwtofue la escasa ~xistencia de investigaciones que en ese momento habla 

referentes a la detección de necesidades de actualización, por lo cual las encontradas datan 
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de varios aílos atrás y como se ha visto, los factores que confonnan el pelfil del psicólogo 

est4n en constante cambio y estructuración. 

Lo anterior aunado con el perfado en que se realizó la investigación, propicia que la 

informacl6n reportada muestre un panorama parcial de las necesidades de actualización de 

los psicólogos egresados que conformaron la muestra. 

Por otra parte la constante movilidad social y las demandas profesionales que del 

psicólogo hace el campo laboral asociadas con sus propias necesidades de actualización, 

propicia que los datos derivados de iste y otros estudios similares se vean restringidos a un 

carácter exploratorio. 

Para la realización posterior de estudios acerca de las necesidades de actualización del 

psicólogo egresado, seria conveniente hacer estudios comparativos entre diferentes 

genemciones con muestras confonnadas por un mayor número de sujetos. 

Se sugiere que los intervalos para la aplicación del Instrumento se reduv:an a uno o 

dos meses como máximo con lo cual se inte1Jtarla mantener condiciones similares entre los 

encuestados y la información será más precisa. 
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También serfa interesante detectar que porcentqje de egresados laboran con poblaciones 

rurales, asi como las actividades que desempeñan en este mediD, pues al parecer gran patte 

de los psicólogos egresados prestan sus servicios en zonas urbanas. 

Otro aspecto que seria importante investigar, relacionado con el anterior es ID magn/Jud 

de egresados que trabajan por su cuenta o en instituciones privadas, comparando su s/Juaci6n 

con los que laboran en el sector público. 

Con el propósito de apoyar, orientar y actualizar los conocimientos y habilidades del 

.psicólogo egresado, se sugiere que la División de Educación Continua de la FacuUad de 

Psicología mantenga una estrecha relación con el egresado, detectando necesidades personales 

e institucionales co11 la finalidad de proporcionarle alternativas de formación profesional 

completentaria que le permitan la actualiuición de sus conocimientos y por consiguiente un 

mejor desempeño de su labor en beneficio propio y de la sociedad a ID que sirve. 

Serla conveniente que en un futuro no muy lejano se tomaran en cuenta esta y otras 

Investigaciones similares que permitan hacer modificaciones del currículum de la catTera de 

pslcolog(a, tomando en cuenta las necesidades expresadas por los egresados producto de sus 

vivencias e11 el campo laboral, sobre todo en lo que se refiere a la vinculación de ID teorfa con 

la práctica. 
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Entre los cursos qHe reporta la población encuesuula están: 

• Deficiencia Mental 

• Elluc1U:ión Sexual 

• H6bilos de Estudio 

- Relaciones Huma11as 

• ActuallZJJción Adminis/Ta/lva 

·Pedagogía 

• Dinámica y Manejo de Grupos. 
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ANEXO 



DE PSICDLOCOS EXiRES\OCIS" 

Solicil:a:rrl:ls su valiosa OJOperaci!Sn para resp::xder el presente cuestionario. 
la infonnaci15n aue usted nos brinde a trav& de ál sed de gran utilidad, ya que 
ano usted, otros psic6logos tmrbUn aportar&t sus experiencias y expectativas, -
lo rual ndituad. grandes beneficios para usted y al Centro de a!ucaci& a:inttnua 
de la Facultad de Psicolog!a para que planed sus activid.ldes en fun:::i& do sus ne 
cesidades. -

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario esta oonfonn.ldo por 5 categortas 1 

1.- Dt\l'OS PERSCN\LES 
2.- FtRW:IOO Pla'ESICHU. 
3.- RFXX.IISI"IOS IAOORALES. 
4A.- PRACTICA PICFESictU\L (DmEPA rom::srARLI\ SOUl SI H1\. EJFJCIOO ~ 

TE SU PR'.FESIQl) • -
48, CAUSAS DEL 00 EJER:ICIO PRlFESiav\L (SOLO SERA a::Nre$'l1\IlA. SI US'm> 00 HA -

- WERCIOO IA PR:FESIOO O ID HA. HEDIJ EVEN'IU1\I.Mf.l) • -
5.- ND:ESIDADES DE CAPACI'I11CIQl, ADIES'l'RAMllNIO Y/O 1iC'nW..IZACIOO. 

Durante la resolucl6n del cuestionario se eno:>ntra~ pregwi.tas con respw!;! 
tas de CPCIQl KJLTIPLE, en las cuales deber.ti elegir solmreite tma ~ y otras 

~ ~=er:: ~:9t! ~ia~°i&~ª :~ ~rtan~~~ ~~ 
cpci6n. que le siga en irrportancia y ast sucesivamente len este caso se le har.t -
la irrlic:aci6n oorresponllentc) • 

tarlaZS~ ~~ ez::~~Pde9'VI!:,4:!~~ ~jar~e!nl~1=Uros rontes-



1.- Ml'OS PERSCIW..ES: Esta categor!a pretetrlc identificar y ubicar las carecterts 
ticas gcmerales de la pcblaci6n. -

1.- F.dad años. 
2.- sexo-,--- Al W\SCULilO B)FfM:lUNJ 
J.- Estado Civil: A) SX.'IEPD DI O\SAOO CI DI\OR::IAOO DI VIUOO 

E) UNICN LIBRE 
4.- Lugar de Nacimiento (Estado) 

U.- fU!ffCIOO PR:f'ESICIW..: Se pretende analizar el tipo de formaci.6o que recibió -
durante su estancia en la Facul ta.d y dctemlinar las po
sibles carencias qua usto:l ha detectado y que se han re 
flejado a trav~ de su ejercicio profesional. -

s.- sus estudios de Educaci6i. Prinari.a los roaliz6 en una Institución; A) PUBLICA B)PR.IVrulo'\ __ _ 

6.- SUs estudios de Ellualcidn ~ria los rcaliz6 en um Jnstituci6n: 
A) PUBLICA B)PR..IVArY\ __ _ 

1.- En~ Institución realiz6 sus Estudios dc Bachillerato: 
A) PREPAfWroRIA WdLICA 
B) PREPARMUUA PRIVNl\ 
el e.e.a. 
O) COLEXiIO IE Bl\Olll.LERE.S 

8.-~ ~ ~~IPi.!~:"rr"'c°'ra,,-..,.de"°""Ps"l""co°"l""cg°'!a~-----------
l~:: ~en ~e J'z:?: ~era de Psicol031a. _____ _ 

A) EIJJCA.TIVA 
8) Q.INICA 
C) lNIJJSl'RIM. 
DI S:X:IAL 
El EXPERI!<!Hl'l\L 

U._ ~i u= in=~""""=a'-l<]dñ=--=per=!O&;=°"'su°'s'""""'es"'too=io°"s"de"""'L'°'i7cenc=ta=tur"'a~""""=c,'°'·one= 
las cauras: 
Al ACADDUO'\S DI OJESr1(HS POL1TICAS 
BI EO:N::tlICA.5 E) CAMJIO DE RE.SlmClA 

12.- ~~~~I~~ interrurpi6 ~s ~io~J;;~ICUE~,,o""°'"""'~=s::::::::::::_: 
U.-~~~~ }:rae¿&~~~~~ic:l;u fornaciOn cmo~ oo fueron cubiC! 

A) APLICACICN- ~RETACICN DE PRUD!AS PSIOOLCX:i!CAS 
B) SER TEMPEl1I1\ 
C) E.VJ\l.J..1N:ICN, D.ItaOOl'IOO E IllI'ERVllCIOO 
O) ~ DE 'IEJR!AS, mv&srIGACJOO Y EXPER1MfNI1\CICN 
E) c.no:IMlfNI'O Y Ml\."EID DE lID:'lJRS:S Htn-WOS 

14.- 2 :!f:;r - '1~~~~'=su,.-,,fo"°="'· '"'c'"'itií""°"'p°"ro"f°'esccw°'na"'°"l "'°op"'""'"""'°"us'°'ted=-que="""'fu~e-=rruy"'"'ade-= 
cuada.: --- . 
A) 'It7rru.11Em'E BI DI:: Ac:uEiIDJ C) rnSEnm:) D) DESN:tJr:X0 E) 'JUI7\U1ENre EN 

DE 1IO.JEXí> DESALlJfX:O. 
15.- lbl culll(!s de loo siguientes aspectos 6C! centró principal.Jl'cnte su formaciOn 

profesional? (Dl C\00 DE SER VAk.100, JWAIQJlCE) ---
1 ) Ml\NEJ'O 'ImRlOO 
f 1 uro lJE1'f."Itl)'JLCCIA 
1 I APLICACI~ E lNIERPRE."mC!OO DE PllUFllAS 
1 ) 1'B:NICAS DE mmEVISTAS 
( I lNVESTIG'.CI~ Y E<PEJUMElffl\Cim 

16.-~ =~ ~~~=cl&l en los aspoctOs anteriOnrente 1T1?r1C!Ciíaí'.Gs? 
A) rorAIMmm B) DE J\CUEJOJ C) INSEiiUro O) ~ El 'lt7rAlMENI'E EN 

DE Jl.C'JEROO DESACUEIUX>. 
17.- La aproxinnci6n o oorriente psicológica que predcJnin;'.5 durante su fonraci6n 

profesional fue 1 (Dl C'Aro DE SER V1\RIAS, JER.AroUICE) 
I ) cx::MXJC'I'IS'D\ Y/O ID.ClctW.ISTA 
1 1 CXXM>SCrrrvwm. 
1 t PSICX:WW..rr1CA 
1 1 PSICXFISIOLO:;ICA O EXPEJtll'EltN:. 
1 1 EX:LFJ:'TJCA 

C1I'RA P..5PECIF'!Quf. 



2.-

18.- JERARJUia: las ¡:osibles carencias o deficiencias que tuvo el plan de estu• 
dios que curad a nivel de licenciatura: 
( ) FAL'rl\ DE sa:umc!AC'Im P'll:WlX>ICA EN LOS o::mnurx:s A to lAR:V DE IA 

""""""'· ( ) PMtrA D& UNl1\. ammACICN DB IAS Wt.mRIAS Y SU UTILIMO E'fi U\ PRAC'l'ICA 
PR:HIDQll\L. 

( ) FALTA 02 J.C'IUM.11.1\CICN EN UlS PROOIWV\S. 
( ) IA INFOtM\Clal A lA C:!JE SE 'IWIA NX:ESJ SE c»nro W UNA s:!A APlOCI

W\CIOO Y /0 CDAAIPNrE DE LA PSIOOI.CX;IA. 
( ) HIJA CALI!Y\O DEL OCCENI'E PARA 'I'RANSi.ITIR lA INfO~IOO. 

19.- ::n) ~-~~~~Y•-ton-ido~que--r-etam--r-a~lquno--s-ccroe--imi~en~to-s-y-hab~i
lidades que supuestmrente aprendió durante la carrera, fu:llii\ie Cü."iles ~ 
ron: Cm C\9:J DE SER \!MU.OS, ~ICEI. 
() APLICACIOO- ~ItN DE PRlE2AS PSiax.cxm:As. 
( ) liWiEJO DE mrREV"IstAS. 
( ) BllALU1CICll, OIAGNJro'IOO E lN'lER\IEH:ICll. 
( ) MEN&10 DE 'IWRIAS, INVESTIGACICtl Y &'<PER.IMD1mCIOO. 
( ) CIXC.IMIENIO Y K\NE..10 DE REC'UREOS HUWl."6. 
( ) O'l'roS - &SPOCIFIQUE. ________________ _ 

20.- lE8 usted Psic:6logo titulad:> a nivel licerdat:ura? AJ SI B) fD 
21.- Si oontest6 afirniltivaneite en que año se tltul6==-------
22,- :~ ~I se ha ~tU:,,a& ¿}ta c:ni~~~jo de tesiS? 

23.- @1 o.Jáles de los siguientes aspectos se ~o ~ principaboonte su 
tesis? (.JElWCIOICEI, 
-, -¡ -m:vrs1a1 BIBLIOOJW'ICA.. 
( ) CRE:AC!cti DE ™5TfU.!mIOO DE MEDICIOO. 
( ) DJSfllJ DE METCC:OS 'l/O 'JD:NICAS, 
1 ) AW\LIS!S DE TOORIAS. 
( ) INVESrIGACICN DE CAMPO. 

24.-:n'qtJC~iaa~~~yO~a-"'"=tr=u;¡¡¡;e=-¡¡;~===a~d=m~ae~su~te-.~,-.-.,,,~,.~aa~-
QUisici6n de oooocimientos y~: -- -
( J MUY AMPLIA B) AMPLJJ'MNl'E C) ~ D) Es:1\Sl\MENI'E E)Ni.JIJIME:m'E 

HENl'O -
25.- l. Qu~ tipo de probletMS eno:mtrO o ha encontrad:> para la ~de su -

tesis? (JElWOJICF.:) • 
-( -¡ -FALTA DE ICIU\LIUICIOO. 
( ) PEW!LY\ DE a:::Nl'llCro DE lA U,N.A.M. 
( ) FALTA DE rnm.RP-111.CIOO. 
( ) DESnm:RES ~. 
( ) DES:x::NXIMIENIO DE m'J\S IU:l..E\mN1'ES .EN PSIOOLCGIA. 
( ) ;c.::J:;ro A FUDll'ES U OOONUSf'DS DE INF'OR>V\CICI./ 'i DE D:XUtI:NmCirn. 

26.- E:n caso de que las causas para la tardía claboraci6n de su tesis fue prcduc
~~~~~ias en su fotniac!On profesional rnoncione est.as deficiencias -

( ) 'lmRJCAS 
( ) ME"1COOL001rn5 
f J TEtNICAS 
() APLICAMS 

( ) arAA - ESPErIFIOUE'-------------------



; .. 
II!.- REUJISI'IOS tABOAALES: Se desea recabar informaci6n rel.aciomda con los rcquanmi

entos que las instituciones u organistos danarxlan del psic6 
lc:qo para mploa.rlo y en caso de que usted ro haya cubiert:D 
alguws de los requisitos referentes a su formaci6n, brin
darle alternativas para intentar solu:ionarlos. 

27.- Si antes de cbtener este~ tuvo otros rclaciooados con la psicolo:ita. -
tte'ICionc los Gltincs tres, a:m?n2aJldo por el que tiene actualrrente. lvm OP
CICNES A CO>TlNU/CIOO) y i:oncr la~ qUE! oorresp:>nda en cada COll.J!lU"la. 

AREA IXH>E SE C\RACl'ER DE LA INSTI- !"U?CICJl DEL PSIOOLOX> 
UBICA: 'IU:IOO: 

A) EIXJ:ATIVA 
B) CLINICA 
C) IN!XJSl1UAL 
DI SO:rAL 
E) EKPERIMENrAL 
F) amA.. E.SPEX:I 

FIQUE __ -_ 

A) PUBLICA 
B) PRIVADA. 
C) IMPRESA U 010\?l!S-

l<J EXTIWillllO 
D) Pru:w:smTAL 
E) DES.nmW.IZ/\IXJ 
F) ornA. W'OCIFIOJE: 

J\) APLICllCIOO E INTERPP.CTACIOl 
DE PRUEBAS P5ICOl..CGICAS. 

8) ~ DE EllmEVISrAS. 
CI El/1\U.IACICN, 01.AGtDSTICO E -

nnmJEJCIOO. 
D) MANFJO DE 'raJRIAS, Th'VESI'l

Gt\Cl(N Y EXI'f.lUMEl/17,Clal. 
E) O:llX:IMllNIU Y M1\NEJO DE RE 

CUR9JS Hl.1-NJJS. -
F) amA. I:SPB:IFICUE __ _ 

.-..-......... DE LA 
OR:iANI'/XICN 

CAJW.. "lER DE lA 
INSTI'l\X:ICN, 

FL'OC:ICN CEL PSICOLO-
GJ. 

28.- :e ~6n i! ~~¿¿;s!:su~~l~~i~:an:r~a ~~=i~"a~(kú, en 
A) KJ'l AMPLIAMENI'E B) /IHPLI»IINI'E C) ~ D} ESCAST .. "1Wre E) !.UIA'IDll'E 

29.- En caso de que los c:orDCimicntos y habilidades ack¡uiridos durante la elaborilci6n 
de su tesis le han tx?ooficiado, para llenar nlqw10s de los ro:i:uisi tos que se le 
piden para la obtcnc1&\ de algt\n C!Tl'leo, SB71ale estos bcn<!fic1os: fJDWQJICEI. 
1 ) PPDrotCIGlO Br\SfS ID>Rl.CAS, 
( 1 l\IXlUIRIO W\BILIDADES Eli EL l\SPECfO ME.TCCot.O:;ic:o. 
( ) W\N&JO TEXlUCO. 
( ) LE BRrn00 OPOfntJNIDN> DE 'I'PJIJ3AJO, 
( ) UBIC\R U\ TIDRIA aN LA PMCTICA.. 
( ) etrnA. ESPOCll"IOOE 

JO.- E)"} qui$ rredida la titUlo.c10n l1cne lJTfOrtal'lC'fo. pura la obtención de un mploo1 
A) r-uY N"iPLIJ\MENl'E DI AMPLIAMElll'E C) Rffilil.J\RMJll'E O) E9:ASAMENl'E El NUlJ\Mfl'•-rE 

31.- El haber cbtcniclo un~ ~al de la 11ccncrntun1 le ha bcneilc1aoo para la 
adquisici6n de algtín rnplco, señale estos beneficios: 1JEPJ\OOUICEI. -
1 ) Jl.!QJISICIOO DE o:H:CllUOm)S Y IV\BO.ID\DES ESPEx:It\l,IZAIY>.S. 
( ) AMPLrn.JD EN EL CAMPO !JE TRJ\BAJO 
1 1 ASCEN9J ESCALM'CJU.R..10 DEltm::I DE SU TRABAJO. 
( ) c:mEN:ICN DE 00\ MAYOR RfMJNEAAClal. 
( ) PARI'ICIPJ\CIOO EN INVESTIG.CICNES. 

32.- ~)ca~de ~i::c.,1~0-=-s-=r~«JU=rn°'tt"'o""s-=qu~c~lc~oo""l'°'ic"'1tan=-=por=•~Ob=wncr='""rnp=l~co~h7•-=s'"'1-
cb la acreditacil5n de~· ll'Cllciono el tO"M de estos: ____ _ 

33.- Al solicitar erploo caro psicólogo lQuá carencias prOOucto de su fonmd6n consi-
dera tener? l.JDAICOICE) --- ---
1 ) OEl-"ICimCIJ\S ME:ItO:Jl.CGICAS fll LA Il1I'ER\/ElCIC1l DE CASOS PAAC'I'ICOS. 
1 ) UN ALCAN:E PAAC'I'IOO A DISl'nm:>S SEI:"IORES POBIJ\CIOOAUS. 
1 ) DEl"'ICilN:IAS E?l EL uro DE ~ICAS. 
I ) fWIBJO DE TWRIAS f:N U\ PRfCI'ICA, 
1 ) IN.l'ERVEN::IOO DEL PSirou:xD l\NI'E lA PR.JBLEM\TICA DI:Jm::."l'AM. 
() ami\. ESPtx:Il'ICUE ________ ~-- ·--------- ------ ·---··-····--



'·· 
34.- De la fonMci6n e infomaci6n que recibi6 durante la carrera, los aspectos -

quo ~ para ditener arpleo CDtD psic6lcqo sau {.mwQ.IICE) 
() TIDRI<DS 
( ) HE:IaXll.(X;IC:OS 
1) 'l'tDUCCS 
( ) APLICAD'JS 

3s.-1~1~· 1~=tes:=-=nt'°"ve='l°"e"°s °"de"°"'hitE=u"idades==-qu=e°"'1»""°'man=e~¡a~sa=t°'1s"l"'acto=r=ia
rrente, le han :irrpe1ido la obtencl6n ~loo? 
A) NIVEL DE DIAGNJS'I'l(l) B) WlmVEH:IOO C) INVl:SI'IGACIOO 

36.- ¿Ante que situación ha detectado estas deficiencias? 

IEnro DE UNI\ INS'Trro::IOO: A) INDIVJI.Ul\L B) GruPOS ~ C) CXM.llID'\D 
FUERA DE tJm lNSTrnx:IOO: A) INDIVIllJJ\L B} JGRlJPOS PEO.JEn)S C) (Ill.JHIDAD 

37.- En caso de hab!r canbiado de aipleo debido a deficiencias en su forrraci6n -
in1ique cuáles han sido ~t.'.!s: (JEIWQIICE). ----
( ) APL.ICACIOO E lllIERPRErACIOO DE Píll.Jml\S. 
( ) K'\NEJO DE F.NrREVISI'AS, 
( ) EVALUN:IOO, OIAGHJSTia) E INIERVmc!CN. 
( ) Kl\NEJO DE TIDRIAS, mvESTIGACIOO Y EXPERIMENmCICN. 
( ) a:tD:IMIEtm::> Y meJ0 DE RE0JRSCS HIJtWns, 

38.;: 1~ ~cÍe ~~="'lia~d"'e°"tecta=°"&""""p>:::r=per=tene=r"'•'""""un=<"ili'°'oa"'°"'e="l""'=i"'ti"' m=-=en=su=
su forrnaci.tSn? (JElWUJICE) 
( ) REIXD:ICN DEL C7\folRJ DE TRABAJO, 
( ) l:J&SCX:JD:IMIENIO TEDRICXJ Y ME'Ia'XUXiI(X) DE OI'RAS AREAS, 
( 1 CEFICUN:IAS El't EL WiN&lO DE Srl\U\CICNIS DE Ol'AAS AllF.AS. 
1 ) LDUTACICNES ca. mIERES PJ\AA Pl\Rl'ICIPAA ni EVENTOS m.J\CIC.Uru:os ro~ -

OmAS AR!O\S, 
I ) mvASICN DE PSICXL:XX>S m: ornAS ARFAS EN EL O\MPO IJ\BOML. 

I ) C1I'RI\. ESPO:IFICOEo,,..,~--------------~-
39.- Mencione p::ir lo rt'l?OOS J de los ro:¡Ulsitos que COO m;iyor frecuencia dCMlldan 

las instituciones para brindarle ap:lrtunidades lal:x:lralcs en el CilJTtx> de la -
psio:>l.ogfa. _____________________ _ 

40.- Men:fule el requisitD o los reqt.1isitDs que le han~ la obtcncidn de -
algQn urploo. ___________________ _ 

IVA.- PAACTICA PR:FESICNAL: Se espera contmplar las actividades que usted desmpeña -
en su arrbiente laboral, as! caro detectar p:lSl.ble?s nuccsi
dadcs de actualizacic5n en beneficio de su desenpcño profe
sional. 

(RfilJEIDE QUE EST1\ Slll:ICJ-1 &lLO ES a:Nl""..srnM POR PER..<rNl\S QUE HA~ Ll\OOP.AOO ro
Ml PSIOOUXX>S} 

:~:: ~~!°~i:a1'~~=r~~ ~1e~oad~ á~~J-a~1.-1n-,-t,-t-uc-i~6n-oon--
do labora actuallrcntc caro psicc5lcqo? (JEiWQ..110::). 
( ) APLIO\ClCN E INI'ERPRETACIOO DE PRUmi\S J>SlCOI.O:aCAS 
( ) Mr\NF.JO IE ENI'RtVISTAS. 
( ) EVALUACICN, DIAGl:lSTIOO E INrERVEN:Ial. 
( ) m-EJC> DE 'IB}RlAS, IlNESI'IGllCICll Y l:XPl:lUMEl1I11CIOO. 
( ) a:N:CIMJDm) Y !WtF..JO CE PJDJR9JS HlM\tX:S. 

u.-~~~ Efa::!;~°"r"1"'st"i"'ca'°'s-,d"'a'l7•°"írli=1"'acc:o,or.n,.-a"'"1";;-;;que:::;-:von=••ir=19"'>:;¡da:-;,~¡r:.-::-s-= 
actividades que dcsmpeña en su enplco actual: 
SEXO: A) W\SCULOO B) FlMENilO C) JUoroS 
mr.D: A) 1 MES A 4 AflJS li) 5 A 12 AAOS C) 13 A 20 Mo5 

D) 21 A 35 Ñ:r:JS El 36 A 60 l\OOS FI 61 /lln; Ell ADEIJWI'E 
NIVEL S:X:Ioro:HMIOO: A) BAJO 8) MC>IO C) ru:ro 
POR SU UBICACICN S:CICGEIXilW'"ICA: A) RURAL 8) lJRMN1'\ CI SIMIURIWUI. 

44.- Señale las habilidades y oooocimientDs que oonsidcca haber adquirido a travlls 
de su expc!riencia profesional: (JERAR)JICE) 
( ) APLICACICN E mTERPRETACtrn DE PRt.Jm\S PSICXB..(GIC'\S, 
( ) M11NE"JO DE ENmEV!S'I1\S, 
( ) ~Ctl, DI1GnSTIOO E lNI'ERVDCIOO. 
( ) a:N:CIMID1IO y K\N&JQ DE nDRIAS, nN&SI'IGACICN Y EXPE:RilENI"AClCll 
I I a:u:x:nmNI'O Y W\N&JO DE RB:lJRS)5 ln.M\."105. 
I ) Oiro. ESPEX:'IFIQJE. _________________ _ 



S.· 

45.- La aproxim!cil5n o ~ que utiliza en las activi.dldea que desarpeña en 
su erpleo actual es: 
A) CXNX.Cl'IS'm O FUN::IOW.ISTJ\, 
B) CXXN>SCITIVIS'I'A 
C) PSICIJANM.ITICA. 
DI PSICXFISIOtam:A o DCPERIMENI'AL. 
E) E:LECI'ICA. 

46.- ~~ ~=='--·-ó:Juir--l~do~Ja~ora-yo-r~ia~a-.-10-.-00-ooc_iñil_cn_to_s_pa_ra_el~=
empeño de las actividades que realiza en su t!!Ple::> actual? (JERllJQJICE) 
{ ) PClt SU ElCPE:R.ll.N:IA IABORAL. 
( ) IJJMNl'E CJRSJS DE CAPACITACIOO DENI'Rl Y/O P'R:HNID\S la\ lA INSrrru:=Ia.I 

IXHlE IAllORA. 
I ) ~ F'Olff\ A11ICDm\CTICA, 
( ) OlJPJ\NI'E SU FOIM\CICN Pil:ft:SICNAL EN IA C1\RREAA DE PSICDLCCIA, 
( ) ASIS'l'llNIX) A aJRroS DE liCru\LIZACIQl KlR SU INICIATIVA. 

47.- !n! : ~cu1i~'----.-¡-.-ai!jü~,-.• -,c-1-on-ae~-.ato-s_oo_roc_iñil_cn_to_s_?_"""' __ ¡¿¡;e __ _ 
el nás inp:irtante: 
A) OESO:l'O:IMllNIO DE UG'\RES D:IIDE SE IMPARTAN OJRS:)S DE ACIUALIZAClctl. 
8) PRCBl.DW> PARA EN'.Xlfl'PJ>R rcN DE SE IMPAR'm EL ~ DE INTERES. 
C) FALTA DE TIIMPO. 
D} POOBLFM\S flXN:JUOOS, 
E} FALTA DE AO:ESIBILillo\D A INl''OPMi\C!ctl BIBLICCPJ\FICA. 

48.- ~~~::D:~I~'-ca-renc-ia-.-.-n-1v-e-1-ae-coooc--iñil~en-to-s-qu-e-1e-hañ_p_rovoca __ _ 
do dificultades en su lalx>r profesional: (JEIWUJICE). 
( ) CXNXIMIENIOS TEDRIOOS INSUFICIFNI'ES. 
I ) a:NX:IMIENIOS OOSlt.f.."lUS. 
l ) a:NX:IMIENIOS PAACl'ICXlS n.ISUFICmm:s. 
( ) DES:'CNXIMmmJ DE:C. ~LJ\RIO '!'EDUCO DE C7I'PJ\ DIS:IPLrnt\5, 
( ) NED:SIUl\D DE a::N'.X:IMJDfiOS MJ'l ESPU:IALilAOOS, 

1 I OiroS, ESE'l-.:X:IFIC1JE•-----~--~--------
49.- Señale cuoUes son las carencias a nivel de habilidadC!s que le han provocado 

dificultades en su de~ laboral: IJEAAFQJICE). 
( ) D1FICULTADES PARA APLICM !AS Tfl:NICAS a:NX:IM.5 A UN PR:IBLEM\ ESPEJ:IFIOO, 
( ) DIFICUL.'l1\DFS PARA IE'lERMlNAR IA ~!CA ADEXJ..l/\M PAM UN Ptoll.DV\ ESPD:!FICD, 
( ) DIF!C.1.JLTADES PARA m:I'rn.'IDWt Y/O AISlAR EL PtmLEMr\ A RESJLVERSE, 

( I OI'W>...<i, E.SPEI:IFtc;uE. _______ ~----~---~~ 
50.- Cbn cuáles profesionist.as realiza sus actividades dentro de la institucidn do!!. 

de se labora; (JE:RAfQ.JlCE) • 
1 ) P~ ( ) K'\f.:6"'1'005 ( ) 'rnABAJAOOR 9:C!AL ( 1 PSIQUIATAAS I ) 'nlW'EUl'AS I ) O'l'J~. ESPECIFICUE, _____________ _ 

51.- E'l'\ caso de que realice actividades ajenas a su Canp::l profesional, mmci6nelas1 

52.- ¿{l.Jé actividades que rC!!Jtlicren de su p.:irticip:tci6n son cubiertas ¡::or otros prg, 
fesionistas oo psia:SlO}Os? (JE!WOJIC::) 
{ ) APLICACTcÑ E INTERPRE:rACIGI DE PRIJEilAS PSIOOI.CGICAS, 
( ) Mi'iNEJO DE ENI'REVISIM. 
( ) EVALUfl.CtGI, DIGAn:)SI'IOO E Ull'EH\IEN:!CN. 
1 ) W\NEJO DE TEORIAS, IlNESTIGJ\CIOO Y ~ICN. 
( I a:HX:IMIDIIU Y ti\NEJO DE Rl:L'URSOS lfl..tW-n5, 

I 1 C71'1(), ESPtx:IFICUE. ___ ~----~---------
5],- En c:u.11 de los siguientes corocimientos y habilidades se considera Wl ~t 

A) APLICl\CIQI E INl'EHPRETACIOO DE PRl.Jl:IWi PSICOLOOICAS. 
B) ~ DE ENmE.VISIAS. 
C) El/ALl.lACIOO, DIJ\GOOI'!CD E IN'l'ER\IEN:IOO, 
DI C:X::U:C.lMIDIIU Y M1\?mJO DE 'I'íUUAS, WVESTIG\CIW Y EXP~!OO. 
E) cno:::D1.IENIO Y woo:JU IE Hl:XlmS)S JUW.OS, 
FI CJI'RJS, ESPa:IFICUE. _________________ _ 



6.-

IVB. CAUSAS DEL 00 ~lCiu PP!FE:sIQlAL: Detennina.r las p:isibles causas que le han 
itq:iedi.00 desenvolverse profesionalmente y en caso de que estas 
carencias sean producto de deficiencias de formaci6n o actual.! 
zaci6n brin:larle opciones para solventar dichas carencias. 

(REL'UERDE QUE ESm SD:clOO SJW 5ERl\ o:tm:srADA SI USI'ElJ 00 HA. BJER::IOO lA POO
FESlal O W H.1'\ HroiO EVFNlUAlMENI'E) • 

54.- t1-:1 ejercido eventualJrente su profesi6n? A) 51 BI r:o 
55.- Si oontest.6 afirm;i.tivairente, las causas p:ir las cuales ro ha ejer:=1do -

perrmnenterente su profesi6n son: (.JEH¡\JQJICEl 
( ) LOO a:NIW\'l'OS HAN SIOO EVENlt.JALES, 
( ) PKSUM\S DE TIPO POLITIOO. 
l l PRJllUW\S l'El&Nl\US. 
( ) DrFICimCIAS DE f'OPW>CICN PRJFESICNAL A NIVEL. DE a:N:CIMiam'.';S. 
( ) DEl'ICIEN:IAS DE ~Im POCFESictN. A NIVEL DE IU\Bll.IIWlES, 

( ) CJI'AAS. ESPECIFICUE.~-----~--~-------56.- Si contestó neqat1~, las~ p:ir las que no ha e1ercido son: (~ 
AAKIJICE). 
( ) lllVASim ou. C\MPO DE TRt\E.Vl.JO POR mros PKFE.5ICtuSTAS. 
1 ) POCAS rumrES DE TRABAJO. 
( ) NJ CUBRIR LOS Rm.J'ISI'IOS rnsrrru:Iaw..ES (.'(JE SE LE P!Drn. 
I ) DEFICillt:IAS DE FOPWCIOO POOFESICNAL, 
1 ) 00 ESmR TI'lUIAOO, 

57.-~~· ~u!f~-to-s~qu~e~ro-n-..,-yo~r~f~r.,,,,-cnc-,.-=~-~-.,-.-=-<>~tu-
clones para brindarle op::irtunida.des laborales en el CMl1lO de la Psicología: 
1 ) twIBJO TIDRiro, ME:IOOOI1XiICD '{ TEDnro. 
( ) AProBAR E:<AMENES DE a:tO:IMIENIOS. 
( ) EKPJ::RIDICIJ\ PRDfESlOOAL, 
( ) SER TI'IUIAOO. 
( ) aJROOS DE ACruALIZi\ClCIL 

( ) orros. ESPE.ClFICUE~~~-~~-~~--~=-~~-
SB.- =~ =l~~i~~i~~~r. !:!? ~ ~ p;tra !a c:btcncH5n de -

( ) mm:JO 'l'WRIOO, MFJl'{IX)l.(X;lOO Y TEl:NlO), 
( ) l\PRC&\R ElW11NES DE CXNX:IMIEllitl. 
I ) EXPERlfN:IA PKFESICJW.. 
( ) SER TlWIJl,00. 
( ) aJROOS DE J\CltU\LI'ZACictl. 

59.- Jukc~· l~:r.;~~?!c-r~a~s ~.~n~1v-el~d~e~ro~ooc~imi~ro~to=s-_,-Tfo~fuñ-""'°'-~ido~
ejercer la profesiOñ: (.JEfil\IWICE). 
( ) O:UX:IMllNIOS 'll:DRIOOS lNSUFICIENrES. 
e 1 o:NXIMUNl'OS rerou::ros. 
( ) a:to:IM!Ell'OS I'f'J\CTIOOS D':SUFlCinm:.5. 
( ) DESCCtOCIMmm> DEL \OCABULl\RIO 'I'Ex:?HCD DE arAAS DlOCil'LINAS. 
( ) o:::NXIMUNIOS ESPOClALIZAOOS, 

60.- ~e~, l~~ri~?!"-cia=s ~.~nTiv~eTlchab=1T11~-.,~,d~e~s ~que~l~e~han~~--~,~do-e-J•_rc._r 
su profesión; tJERAJQJICE). 
( ) DIFIOJLTADES PARA APLICAR lAS TEI..lUCAS cxn:::cIDAS A UN PR:tU.EW.5 F.SPEJ:I 

FIOO. -
( ) DlFICULTADE.S PAPA DETERMINAR l.A TEOUCA AOEXl.1AM A UN POClll..EW\ ESPB:I-

FlCX>. 
1 ) DEFICinCIAS PARA ~ Y/O AISU\R EL PR:l[ll.EJo1A A F.ES)LVER. 
1 ) DIF'IOJI.'D\Dr.s PARA E.W\LUM lAS 'i'fOllCJ\S trrn.UAIY\.<';. 
( 1 DIFiaJLTl\DE.S EN EL 01500 DE WSI'RJMEln'OS DE EVALUl\CIOO. 

61.- 1du~ =· =;;ra1~-,~en~,~.~.~,friiii=~c~1ilñ=,-----------
f:i ~~e~/ a~~~ orx>~~:I~ía~l P~~~ EN 

N:llEPIX), DESAClJEROO, 



1.-

V. NOCl!'Sllli\DES tE ~. ADIESTRAMJDm) Y/O ACIUALIZACICN. 
- SUS respuestas eeriñ die gran valor para poder analizar en -

fome. m.is especifica sus re:¡uer:imientos o necesidades, para 
que el centro de B:hx:aci.On eontt.nua las oonsidere y pi.aneé 
actividades de acuerdo a sus Sllgerencias. 

62.- ~1:,' ~te:! sus mn:x:imientos en psioolog!.a por su propia cuenta? 

63,- ~i)~e~~~ :~~sA~~: (JERAJO)ICE) 

1 ) l'OR DEl'WIDAS QUE LE PLANm\N SUS ACTIVIDADF.S PIU'ESICIW.ES 
( ) POR tlliff\S y LINFAMill'1I'OS DE I.A Dlsr .rru:rCll 1XIIDE LAOOAA 
( ) roR NOCESIMOES ™ lA ACI'UALIZACIOO DE SUS CXNX:IMilNI'C:S 
( ) FOR Dll'ERES PER.cnW. 

64,- f_cl =~==Trpar=~en~even=~to~s-r-el~ac-IO=na~&-s-oon=-su~a-ctüal~n¡-,..-c~IB~n-, -
A) SI B) fD 

65.- En el cnso de que ro le interesara participar en eventos relacionados cxn 
su actUdl izaci6n, 'Seftale las causas 1 (JERAJQJICEI 
( I tD LO cnlSIDERA NEJ:ESl\RIQPi\RASU ACIUALl?ACIOO PKFESICHU. 
( ) LOS 'lt:l'AS 00 &STAN REU\CIQWDS ~ SU TRABAJO 
( ) ES J\IJIOOIDl\CTi\ 
I ) IMPLIC!\ PERDID\ DE Tm!PO 
( ) EL CDSro E.S f'UY ELEVl\00 

66.- ~1 =~ ~~~!?:··,.,,,=te-.-.-specto==.~fu~ine=¡a=,ao~p~rl~rcJPilicií==~te~su~rn-ter~és: 
( JERllK'(JICE) 
( ) MANFJO TIDRIOO 
1 l uro DE flE'I\XXll.CCIJ\ 
( ) APLICACIOO E zm:ERPRE'mCIQI DE PRUEBAS PSICXJIOOICAS 
I ) M\NFJO DE TEOUO\S DE mmEVISI'A 
( ) nM!:5'I'IGN:ICtl Y E'XPflUMl:Nr1\CIOO 

67.- ! be~· =~~~o~fub=1r.1TI&a=es~oons=~1d'°'er°"a=requcr==ir~para='""r-01a=c.,.1onarse=~ 
en su 6f{lloo actWI o::n otros profesimistas? ( JERNCIUICE) 
I ) a:N:CIMIENIO 'l'B)RJOO DE ARFAS AFINES A IA PSIOJLOOIA 
1 ) o::ta::IMmn'O DEL \0:1\Bl.JU\RIO ~100 DE amAS DIECIPLD-i\S 
( ) f>Wi&10 DE TFDlICAS 'i PRCCI:DIMIINIOS DE OIW\S DIS:IPLD-IAS 
( ) Il~IOO DE I.DS AVNO:S DE arnAS DIS:IPLIDl\S 
( I INFORMACIOO DE WS AVAN:'.:ES DE IA PSIOJLOOIA 

68.- ~~ ~~~!~'-a~ct~ua=11~za~c~l6ñ~,~en~qü6=7ifr~ea~y~teM=~ae~1~a-ps=,co=log=¡a~, 
le parece npas inp:)rtante recibfr informa.ci6n~ -

'"""' TEMI\ 
A) ~'!VA -
B) C..WICA ~~~~~~~~~~~~~~-

C) lNDUSTRIAL 
D) SX:IAL 
El~ 
F) OIW.. ESPOCIFIQUE 

69. - Si no es ~· en Cl.lálcs aspectos cauiL:le:ia re:¡uerfr inforrraclOn o pr,! 
paraci6n para la cl.al::oracl6n de su tesis: 1 JERAJQJICE) 
( ) POSIBLES 'n:M\S DE 'JESIS 
( ) CXllXIMID1I'OS DE CfNl'R:lS DE .mrom-w:IOO 
( ) CIUWTACICNES DE TIPO ADIDUS'mATI\{) 
1 ) w.N&JO DE ~IA PARA 00 REALI1ACIOO 
( ) INFOIM\CIOO 11.CIUl\LIZADA IE TEW.S E.Sl'f'X:IFICDS 

10.- ~) ~ ~1~t00·~n10-.~d.~po~sgr=aaa~o~e-spec=ia~1~1~za~cni6ñ~, ~.spec=~rTfiijüe=~@4= 
les: -



!.-

71.- Mencione las razones mis :inp:>rtantes por las que cursa o ha cursado dichos 
est00ios1 (JERAJlQUICE) 
( ) PAPA SUBSANAR lEFlcmcIAS DE FORfW:IOO Pr<:FESICNAL 
( ) PMA EL ME.JOR tE5DHDJ IABOOAL 
( ) POit nm::RES DE IJ\ EM'RESA. 
1 ) POR JNl'ERES PEPS::tW. 

( ) ""'°""' MF.JORES """"""' 

72.- ¿cU1o:1~1~~óiíüñl~~ca-c-iÍ3rn-,~.d6~n-.,,---.---t-ener_se_in~fo-<ma~do~dc~la-,
cp:>rtunidadiS'de actuallzaciOn que se le ofrezcan? 

A) FOLU:IOS B) m:vtSTAS C) PERIOOICDS D) RN>!O El T.V. F) CDRfllD 

13.- : =~~e;IF~--tan-to-ia-ex-1s-renc--,.-d-e_un_ce_nt_ro_d_c_ed_uca_c_í6rn-"'-nt~1nua: 
A) 'ror1\IMl:NIE B) DE AQ,'l:lUX> C) msi:nno DJ D~ El 'I'Ol1üMml'E 

DE ADJERlX) EN [;ESAC.'Ul:XO 
74.- ¿Qui!¡ obietivos dcberia tener dicho centro? (Jl:lWQ.IICE) 

1 ) ~ A::i"PEX..'l'OS VIS'IOS DUlWll'E IA C1\RRf.Jij\ 
( ) J\ME'LIAR Y/O l\CillALIZAR LOS crux:Il-UDlros y Hl\BILlllAlES PP!l-'E.Sl~ 

DE lA PslCl.J[.J:x;TA Y Af<EAS AF'IlIBS 
1 ) BRINDAR OPCiruES 'lIDRIO.>-MI::rco:ru:x:iICAS Dl rnx:100 Di:': NOCES1JA\DF.S rns

TI'I\X:Iaw..ES Y/O SCX:IALES ESPECIFICAS 
( ) PIU'OllCiaiAR llEmlAMlENI'J\S MEmXX:lLCGICAS DE APO'fO Y aI"PJ.»IENIO l'MA LA 

lA OOW:::IOO DmXiPAL DE WS PRJBLD-M 
1 ) BRINCY\R ASESORIA a:Nl:l7I'l..U'i Y DE 1\PLICACIOO 
( ) l'RJPICIAR t.:L llli'EXJ\MDIO PPIJF'ESict!AL A TRAVES DE OPCIU'i'IB 00-IP~

TARIAS E ll1l'l::lIDIS:IPL~ 

1s.-1Ji~~Íi~~i1'~~:-.,-,-on-1-sta_y_a~1.-soc-ieda--dr,-poo.r-· 7t'í-,.-po-,-=-.-,-=-tro
de ~continua? (JFlV\JQ.IICEI 
( ) lA AC."I\.N.IZPCIOO DE L""CNX:IMIUl'IOS 
1 ) omRIR DEFICIUCIAS DE FOlff\CIOO PPDFESICIW.. 
( ) DEmXIOO DE LOS ~ tE lAS msTI'IU.:lctES (.1JE LE BRINMN -

a'ORitlNIMDES UIB:lAAU:S 1\L Psrcouxn 
1 ) JEn:'X:ClCN DE NOCESI!WJES l:N U.. &n:XICllJ Proff.SIOW. 
( ) mmx:ICN DE tm:ESIDADES DE a:N:CIMmn'OS DE ARE1\S Mllil:S A lA PSI

CXlLCXlIA-

76.- ! kn ~~s~~~~':~nde~1-ato--ra~fuib--,t'í~"'°-,~,un=ida~d~a-.~1-1evu=-.-cib0~-=-sos 
de actualizaci ¡on ¡:or un grup:> de psio.5lcqos o profesiomstas afines? 
Al SI B) ID 

77.- Si contest6 af.i..rtmtiva:rente especifique el procedimiento a seguir para lo-grarlo1 _____________________ _ 

7B.- lCl:::>RX'e el centro de educaci&í contfñua dC la t·acultad de psioolcqia? 
A) SI BI 00 

79.- En caro de haber ronteatado afirmativarrenw ¿().JA opini6n time de tl:l? 

80.- Si le interesa recibir infonroci&í SChre este centro anote sus datos: 

81.- ¿QUO 61.JJerenciiis p:dria hacer u.st@ al centro de educaci&\ contwua de la 
Facultad de Psicolog1a de la llW1 para pro;¡rannr sus actividades a fin de 
prq:orcionar actualizaci6n, adiestramiento,capacitaciOn, perfeccionamiento 
y/o reciclaje profesional a egresados de la facultad: ______ _ 

B2.- Of3SER\/PCIGmS DEL f.Nl'Rf.VlsrA001 _____________ _ 

AGlWJOCfM)S SJ VJ\Llo::.\ OX>Pt:W\CIOO PAAA Rf:SRlIDER El. Pru::sEN

'l'E OJtSI'lctWUU, 

(FEDIA 't FJJV>~ 1 OPCiaW.)). 
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