
U N A M ... 
ZARA.GOZA 

,. :~ ... 
.. llUUllA•lfU-'1011 

-2 
-lrc¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MEXICO 

AUTONOMA/ 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

"ZARAGOZA" 

" MERCADO DE TRABAJO DEL PSICOLOGO: 

ANALISIS DE DIARIOS Y CUESTIONARIOS 

A EMPLEADORES·~ 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

:EC:RR~ P
8

LAS~EN~IA TXO;HIT: A'.1aJa11.Jrq. 

CORTES RAMIREZ ELBA L. 

MEXICO, D. F. 1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PAGTMA 

TNTPOOUCCTON 

CAPtTULO .·r 
l.A !NVF.STlc;ACtON EOUC:ATTVA •••••.• ,, •.•.••••• •., •••• 3 

CAPrTIJLO. II ... ·. . : : ··, ·. 
f.OUCAC!ON Y JRABAJO.; • , • ; ••.••...••••• , •••..••• , ...• 21 

r.APTTul:1'. ár• . ,/, 
l:OUCACION Y· PROFF.SioN ••••• ~ •••••••••.••..•.•......• 60 

)/.' 
·,·(: 

CAP!TIÍL¿ .• IV · · · · 
PRO'lPF.CTÍVA: . :.: • : •• : : •• , .••.••••.•••..•..•.•.•..... 104 

, ., . ,,. 

~ :,:._-.<::«' 

CAPIT,Í.ll.O :v · .. •. 
METODOlnGIA/,.:, . • .. . . • . .. .. • • . .. • . .. . . . .. . . . . . • . . 112 

.CAPÍTULÓ V! 
.'RESULTADOS ..•....•...•••.....••..•....•..... , .. -.· .117 

CAPITIJl.0 VII 
CONCLUSIONES ••••••••••••••••••••..••••••••••••••.•• 185 

BTRl.TOGflAF!A... • • . • . • . • • • • . • • • • . • • . . • • . . • • . • . • • • . • 206 

ANF..XO!l... . . • • . . . . • . • . • • • • . . • • • . . • • • . • • • . . . . • • . . . 210 



:tN'tROOUCCION 

'::l o:-bjetiuQ fun<lament.'il c!e ast'3 trabajo ~s vhlwnbrsr cual P.S y -:i~ 1ue 

manera hay una. vinculación o ~ongruen.:la .:tot.re eil pla.11 de ~studio.s da la FES 

Zaraqoza de la. carren da psicoloqla y el mercado ldboral en el cual s'3 

inserta el psic6logo agre.sado de la FES :.aago::<i; además se pre:Jentan algunos 

indicadores que permiten conocer tanto ol funcionamiento del mercado de 

trab:i.jo .;o:-mv algunos .r~quisitos ~duca':i•1os y de poa.rsonalidad q1.te le pi·:ten al 

psicologo para ingresar a un empleo • 

. ~imisrno, lo qu.e se pr~t7nd~ c~n .;oste estudio ~s dar las pautds 

necesarias y los conocimientos para que .se dé una planeaci6n curricular dentro 

de la mM'3rnizadon educativa 0je acuardo a las e~igenciaz y caracten!'tic.:is de 

la ~ociGc;!.ld, y para que el psicólogo e9ra3sdo !'O inserte 111 mercado !aboral. 

Est.e trabaio esta int.egrado ¡:or .siete capitulos: El primero, proV'3':1 un 

vi~lumb.ca la EJucdCiCtn (su p.c~blemdtlca politica y sociottcon..:.mka) y '='l 

Trabajo ltipo.s de oercado labcral 'l fun:::ionami.;nto), todo e~to inm-=r~o '3n ltt 

:ncderni::.3d~m educ.itiva; el tarcer~ habla. a•:erca de ll vin..:uladC.n -:r.:.re 

Educación y Profesión, haciendo :-eferenci'l a la profe:dOn del psicólogo, lo 

•JU.;. r.;o!li:::a ,_.;tualrriente y le. ~ue pu-:i~o& 11.:igar !i ::e!llizar dentro d.;, sus 

funciones entre empr"C>sae o ins-:.ituci·:-•n.;i.:5, codo esco analizado o:tn un m~rco 

.;ocon6mico pol1tieo; .c:-1 o:-•.tarto .ca.pi tul :i plant';'a los e~cenari•: s actuales qi.1e 

vive México y la educación y da· a ce.nacer su Prosp0ctiva haei41 el afio 2000; el 

:¡uinto capitulo abarca la m~todologla de la investigación (revisión de diarios 

nacion!!:lers, e.xtranjero.s y aplic!lcion d.a cuestionario:; " emplGadoras de 

p::dcologo~); el :sexto :ie ocupa de 10:11 resultado:i que .se obtuvieron de las 

res-pu~stas: ·fa l.,s "':T1Pl~ador.;os, del "-1.nális:is de los diarios y de hs 



·:omparacione!' ent.i:e .allos .an o:uadros y qrafica.s; el Ultimo capitulo ~~ 

dedicado a concl1Jsiones y, finalmente se incluy1;1 la bibliografia 'J los anexos. 

La ra~ón d.a la e.stru..:tura del trabajo es por una .s1;1cuencia lógica que 

parte de la investigación educativa como marco general en donde se anaHza la 

problu4tica por la que atr.:iviesa la educación en su vinculación con el 

trabajo y la planeaciOn educativa como función importante de las IES, en donde 

la prospectiva e:i -:on:ii·:lerada cc-mo parte importante en la orientaci6n de la 

reestructuncion de planes de e.:itudio, no !!16lo de la psieologl.a, .:iino de la!!I 

profesiones en general. 

L.s finalidad de revi.sar tanto publicacione.:i nacionale.!S como extranjera.s 

fue comparar los requbitos de ingreso al empleo para el psicólogo en ambos 

pai.!S&.S Y. detectar de que· manera el TLC ha marcado lineamiantos y tendencias 

para la p:dcologia en México. 
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Son diverso.! 1-:is aspectos que han incidido en la conformacion del campo 

de la investigación educativa 6n México. Entre ellos se encuentran los de 

1ndole institucional e hist6rico-pol1ticos; los primeros est4n representados 

por la.! instanch,s donde se desarrolla la investigación con el establecimiento 

de· lin-:?as y pol1ticas institucional'3.:t que marcan y orientan la que realizan 

sus agente!'! (los investigadores), y los segundos se refieren a los patrones 

pollticos predominantes ..:in las dhtlntas coyunturas históricas del pais y en 

las que J!lle ponen de relieve problem6.ticas 9!1pec1ficas del 4mbito educativo 

nacional. 

Ambos !~ctores han contribuido a la definición del campo de la 

investigaci~n haciendo ue:o de cierto tipo de rnetodologia!I para el anAlisis d& 

problemas especificos. Se puede decir que el método representa la parte 

normativa de la investigación. 

ºEl daslinde de nivele.9 de ab3tracci6n y de per.!!:pectivas o enfoques de 

análisis en las ciencia.s socialE"s pormita que. en el arnbito de la 

in·1aatigaci6n !loci41 se considere al método como actitud concreta 

indiapensable que mantiene una celacion directa con el objeto de inve~tigación 

y, en est& sentido, como instrumento fundeimental pera garantizar la coherencia 



iant.rq principios, hipot.esis y resultados de la invest.iqaci6n como prictics 

ci'1nt1fica11 (P!checc, 1987) • Entendiendo la práct.ic.s r:ientlfica como un 

..:onjunto compliajo d-=r proi;esos do:1terminados dQ producclon de conoclm.iento::1, 

unificados por un campo conceptual comün, organizado y requh.do:i por un 

.si:stema da normas e im1critos en un conjunto de apar.ltos imstitucionalas 

materiales. 

En la inve!ltigai:i6n educativa, al igu.d 1ue en cualquio:tr otro '=lmpo de 

la investigaciOn social, exbste una gran diversidad de enfoques 

interpretaciones sobre un mismo fen6meno. Po: ~stc· es necesaria h. 

aspacificiciad del objeto da estudio en el ámbito del cvnocimiitnto de lo 

social. Aunque es indispensable una explicit,,,,cion de la c!imensi6n social de 

=ualqui~r fen6meno educativo, éste también requiera de una construcci6n 

conceptual particular y relativa " los a:ipectos que involucra. S.s decir, ºno 

1;utist.e la posi..bilidad d') establ~r.er aproximacii:ines teórico concept:.uale.s sobr1;1 

un problema de inv~st.igaci6n especifico sin hac.ar referencla a una p&r::ipectiva 

m&s amplia del mismo" (Pachaco, 1981\. 

La axplicita.cion de los supue!Jtos teórico conceptua.les sobre un 

determinado fenómeno, l)ermite desentratlar los aspectos metodolOgir.os más 

pertinentes a la concepción del objeto de ~studio, asi como p.cachar los 

alcances del mismo. La educación como fenáneno :1ocial ha sido estudiada por 

distintas disciplinas que conforman el ámbito de las ciencias sociales. El 

tratamiento de an•lisis de que ha •Ído objeto, ha dependido del cuerpo teórico 

sustentado por las diversas corrientes de interprotacion contenidas en cada 

disciplina y de las tendencia:1 epistemol6gicas a que cada una de ellas alude. 

Cada disciplina aba.rea un cunpo empl.rico que comprende una :serie de 

objetos partic1Jlare!I sin que éstos le sean iaxclusivos: un conjunto de 
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perspectivas desde las cuales se conciben objetos y fenómenos; un intento por 

reconstruir la realidad de !IUs objetos en formulaciones teórico-conceptuales, 

ya .:Sea para su conociruiento, Jt:1scdpci6u, explicación y/o transformación; 

métodos de aprehensión y de transformación d.a los fenOmenos a cateqorh.s, 

nociones y conceptos, in:!lltrumentos estrategias de an6.lisis y en grados 

difll3renciales u:io pr!lctico y aplicación en los dominio9 empi.rico!!l y en 

fenómenos particulares. 

La gran diversidad de teorias que intentan explicar algunos de los 

fo:on6menos educativos, ha sido uno de lo!I grandes obstáculos a los que se 

enfrenta la inve,,tigación educativa. Por esta ra::ón existe una percepción 

diferente en cada disciplina acerca del objeto de estudio de la investige.cion 

educativa. 

La diversidad de objetos establecidos para cada disciplina y la 

multiplicidad dQ métodos subyacentes en las teorías sólo representa un primar 

a.cercamiento a la complejidad de los fenómenos sociales y educativos. El 

problema fundamental aparece en la investigación y en especial en el proc'9.so 

de construccion de objetc.D de estudio; la diversidad de objetos pertenecien'tes 

al ceimpo educeitivo muestra una infinita potencialidad para el conocimiento no 

s6lo de hechos sociales y oaducativos, .sino de fecundas apro:ümaciones 

teórico-conceptuales. 

La investigación, al constituirse como actividad social, condensa el 

conjunto de procesos y pr•cticas orientadas a conocer e incidir sobre 

fenómenos sociales y educativos que toma por objeto. El surgimi€1nto de la 

investigación como pr6.ctica institucionaliz.sda, ha marcado una distancia no 

solo en cuanto a sus objetivos de conoc::imiento, sino tambien en c•Janto a los 

criterios de reconocimiento y le11itimidad entre lo que !5e ha denominado 
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ciencia fund11mental e investigacion pur11 '/ aquella de doe.s11rrollo exper.imental 

'J aplicación concretai. 

La investigación, 311a l.t que se realiza sn el campo de las ciencias 

exactais y naiturailes o relativ!I al Ambito social y humainistico, ha .?ido 

producto de un avance prog.re!Jivo de aproxim11ciones y di.'.Jta.nciam.iento d.e 

objeto"' e"'pecifico.,, dando lugar a nuevo.! puntos de partida del conocimiento. 

En las cieni:ias sociales y humanas, la investigación consiste ~n una búsq1JErda 

si,,tematizada, controlada, emp1rica y critica de b:1 propo.:sicione.!I hipotética:i 

acerca de las .relaciones entre fen6menos; es a51 que el aparato teórico y 

conceptuair en la investigación social y educativa representa, en un nivel 

determinado de abstraccion, una vision o enfoque de interpr~tacion global de 

loe fen6menc_, de la realidad ~ocial. 

En las ..:1encias sociales el método determina ~1 sentido y alcance de 

todo proceso .-!i;i investiqación: .!!.simb:-mo supone la :i:dopci.ón <l<:t pun:os dg vista, 

principios ~ hiµ6ta.!'1s sobr~ el f~nómeno u objeto al qua hact< referancia; as 

decir, el método contiene una viaiOn global del f~nómeno y de su posible 

construcción como objoto cientifico a tr.:ivés de la explicit.lci6n de lo!! punto.:J 

de Vl.!lta o orincipios e hipótesis que se tienen aobre el mismo. El método 

r.omo actit,Jd concreta se sit\la, en el procétso de la investigacion, en el 

manejo de los diversos niveles ele ab3tracci6n (desde el planteamiento mismo de 

la problemá.tic·a sobre la que se trabajarU. Es decir, su actitud concreta 

permite di:itinguir en un determinado objeto de la realidad social ol conjunto 

de elementos, formaa, estructuras y sbtemas de relaciones internas d~ los 

fenómenos y su articulación con procesos ~ociale.!1 mb amplios y complojoa. 
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El rigor del metodo radica, pue~, en :JU papel de principio aniculador 

sntre el eonjunto de formalizaciones te6rii:as y metodológicas y 19 

construcción propiame1nte dicha clD los hechos .sociales. 

Asimismo, el proceso de con.strucción cient1fii:a .se enfrenta a ob.!!t"Aculo.s 

que en oca:done:J se limit4 a la formalización de objeto.!! y a la :simple 

observación empiricei. 

El problema de lo:s obstAculos ha .sido trabajado, pa.rticularmente en lo 

relativo a.l nivel epistemológico involucra"do en un proceso de inve.:1tigaci6n; 

de entre ello.:1 .!!e encuentra: el empirismo, caracterizado por el predominio d~ 

la experimentación como criterio de verifict!lci6n de lol!I hecho.!! observados, l!le 

encuentra limitado por captar lo.s aspectos de la realidad inmediata y 

c~nsider~rlos como manife.staciones objetivas di! la realidad. A.si también, el 

predominio de prenociones culturales, de estructura teórica, sistemas 

formalizaciones para la <:omprensión de objetos, limitan 181.s posibilidades de 

un conocimiento cientiilco fecundo. En el marco de las ciencias sociales, &n 

particular en el Ambito del anAlisis sociológico, la permanencia y predominio 

de alguno.s t6picc::J de investigación obadece en parte al uso reiterado de 

ciertos esquoma.s teóricos o también de procedimientos metodológico:s de alto 

nivel de sofbtic~ci6n. 

Otra dificultad se encuentra en el condicionamiento que ejerce en la 

investigación el predominio de la procedencia. disciplinaria del in'lestigador. 

En este caso la construcción da un obj ato responder.l .sólo a los marcos 

interpretativol!I de que dispone una determinada disciplina. Al enfrentar:se a 

astos do! tipos fundamentales da obst6culos, el de la formalización te6rica 

del. objeto y el de la comprobación experimental de los hechos traducidos en 

datos, el m4tcido An l!l investigación dif1cilmente ha logrado superar en la 
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prac't..lca las consi:.cuenci:1.s inher9nt.es. Los int.;nt.os por dar si.:stemat:.ir:idad y 

1Jniformi.dad a ·1a ten .-:ompleja e!!'p9cificidad del objfito ~o.-:ial en 111 

lnv~stigación, han sido mliltiples pe.to poco af..::irtunados, 

En consecu'incia, la delimit'.lcion del problema de la investigación es otra 

dificultad qua se encuant.ra en el método. 

La delimitación de un problema de investigación puede ser entendit:la como 

'.ma simple identifi-:aci6n de un tOpi'::o o:. de un fenómeno que d9 m"ner'J 

inmediata es captada como relevante, o bien como el resultado dl:l un proce30 de 

sintesis continuo, bajo la forma de nociones que dsn cuenta de concepto~ 

construidos en la perspectiva de determinadas concepciones teóricas, y que 

definen los fenómenos a investigar. En este sentid·~, para que un h~cho o 

fenómeno pueda constituirse como objeto cientifico de investigación se 

requiere sup13rar los obstaculos qu11 conlleva la percepción espont.ániaa !:} 

inmediai:a d.13 l·:-s hechos. T.a construcción dq objetos sedales da investigación 

se enfrenta, un primar momento, a la necesidad de distiuqui.r entre una 

tem!tica planteada y una problemAtica aludida, que hacen referenci~ a un 

~.roblema u objeto de investigación. 

El método como actitud concreta en el proce!!So de inve!!ltigacion hace 

necesaria la t.?flexiOn ya si::a '3fi el disetio, en el desarrollo y ha!'ta en el 

análisis de los r9sultados obtenidos al t-ármino d~ la misma. El papel dl:ll 

método en la construcción de los hechos como objetos de irwestigación, 

consiste en identificar en al conjunto y complejidad do lo.s fenómenos por 

investigar, el o los sistemas de relacion9s que constituyen la lógica de las 

procaso:i sociales. Tal identificaci6n requiero de h construcción da un 

aparato conceptuar que, sin preceder al fenómeno en cue!!ltión se ..:onstr1Jya como 

mod.;ilo analogico dl;l la realidad por investig"lr. La consr.ruccion de los hechos 

en objetos cientificos .re!!!Ulta de un proce!!lo de sl.ntesi.:i: :mcesiv~s entre lo 

!bstre.ct-:i concqptu!r y lo concreto-empirit:c. 
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Inve•tigac16n Educat1va en Mix.J.oo 

Anteriormente se ha. hablado sobri? la inv.gstigación (método, met.odclogh, 

obstJ:culos .apist.amológico.s, ~te). Paro ahora se ve.ran los procesos 

rela.cionado.s con la investiaaciOn sobre educación en México. 

Con .:.nterioridad se han elaborado dgun03 estudios sobre educación, pe.ro 

.su tra.!candencia y cantidad no e::an suficiente.s como para considerar que la 

investiga~i6n gdUcativ.a fuesi:i una práctica. p.rofesional espechlizada. Ademé.e, 

e.s necesario seflalar que quienes hac!an ·dichos e.!tudios eran generalmente 

historiadores, fil~sofos o juristas que a través del tratamiento especifico de 

l., disciplina tomaban a 14 educación como un campo m4s a ser analizado, y .sun 

en el caso de estudiarla en exclusiva el enfoque por di.sciplinas era 

predcmin~nte. 

Sin embargo, a partir de 1960 surge la investigacion sobre educación 

como una práctica profesional. Esto est& estrechamente vinculado con la 

influencia que la sociolog1a fllllcionltlista nortaamericltna ejerce sobre Máxico 

y los demtas paises latinoamericanos (influencia mediada casi siempre por 

.:irganismo3 ir.ternacionale:s) / y .ldern&s con la impo.rtancia asignada a la 

educación dent.ro de la propuesta desarrolli.sta. 

11 1::1 surgimiento de la investigación educativll en México al igual qua en 

el re.sto de lo.s p~i.sa:1 latinoamericanos, estd. e:1trechamente rala.clonado con 

!os programas desarrollista.s adoptado~ por los gobiernos de dichos paises. 

Esto se debe el la importancia que 14 educación adquiere dentro de estos 

modelos de desarrollo especialmente h4cia mediados de los anos 50, cuando 

:omien::an a ~one.r.se en evidencia. los primero.s resultado.s negativos de tales 

programasº (Castro, 19B7J. 
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Ya de!lde la década de los cuarent.a Méxlco habla O!'tado P"r el modelo de 

d.:isarrollo industrial capitalista q1!e pr.opon1.a el ·:rer:-imt.;nt.o econOmicos 

pattir de la &J<.pansión dt:i la producci611 industrial la cual paulatinamant.a 

tendria que reemple.zar ala produccion primaria. Para garantizar el éKito de 

e:rte proceso de indu9trializ11ci6n, fue nece9ario llevara la pdct.ica una 

politica de modernizaciOn tanto del apar!lto productivo en s1 corno de la 

sociedad 9n !IU •:onjunto. Sin embargo, hacia 1960 y l•Jego de intentar durante 

varias décadas que el modelo funcionara, la propuesta desarrollista comenzabai 

a ser cuestione;da al observarse la incspacidad del sistema económico para 

orientar e integrar un cambio social armónico. 

El proceso de industrialización, que por entonces era afectado por una 

~e'."a::a infl3.cl6n y agobiado por la necesidad de inversión de capital, 

manife!ltaba !IUS efectos en una acelerada y conflictiva concentracion urbana 

con la aparición de Uni!!i creciente población marginal, en l& p-3rsistencia de la 

deslgualdad ~n la di.:1tribuci6n del lnqreso y en los disparejo.s desarrollos 

regionales. Se comprueba entonces que lejos de propiciar un desarrollo 

J1Ut6nomo la exp.:msi6n indu!lt.ri<ll conduce o. una creciente dependencia. 

Frente estos resultados, quiene.s habian impulsado el modelo 

desarrollista JJ.firmaban que las deflciencia:i presentadas por los llamados 

11pa1sa.:1 atrasados" (ausencia de moderno-' sistemas de produccion, escasez de 

mano de obra calificada, debilidad del !.listema educativo, falta de grupos 

empre!lariales), tiene .5U origen en la .situación da atra..so cultural y educativo 

que presentaban estas $OCfedades. Era pues una razón cultun.l y educativa la 

:¡ue eKplicaba el poco áxito que la propuest~ desarrollista babia logrado. 

Fue desde el enfoque desarrollista que el Estado trato de resolver las 

dificultadas que ~e presentaban. &"rent~ a la ine!t'1bilidad social que se 
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habla gen1:Ud.do y anta la ausencia d.a una dirección pollt.ica 3u.rgida desde la.s 

ele.ses dcminant.es tradicionales, la ayuda ext9rna P.s 'sumir:I!\ r.omo la .solución 

mcis Vld.ble. S.std. ayuda .:.xtazna, qud tenia el propósito de fortalecer el 

modelo de desarrollo capitalista dependiente, consist1a básicamente · an 14 

inver.dón de capital extranjero en la economia nacional. 

Con la inversion extranjera se introdujo la ciencia y la tecnologia 

prcpia d~ los pai,eoes desarri:illados, situación ~ue estableció la dependancia de 

México en lo concerniente a estos aspectos, frenando tanto una produccion 

ci"?'nt.ifica i:t.e- t:"arácter nacional como las posibilidades de a•Jtonomia del 

desarrollo económico. 

En esta nueva etapa, algunos orgirnismos internacionales, difunden la 

idea de ~a necesidad ds complementar la ayuda externa ccn un esfuerzo interno 

de .los paises en via3 de desarrollo, esfuerzo que c.endr1a que operat.ivizarse 

mediante la implementación de programas y acciones a nivel nacional, q11q 

permitiesen superar el de.raso cultural a la ve.e: que garantizasen el logro da 

c!.ertos mir.imos de bienestar de h. población con respecto a la salud, 

vivienda, .3.limentos y educación. 

Esta idea. tiene consacuencia:s en el terreno ideologico y en los proyectos 

'ldu.;a.tiV0'3. Contar o:i:-n el ;;osfuerzo int:erno implicaba reorganizar las 

inst.itucione.s de los paises 14tino4mericanos. 

De esta manera, la educ.sci6n pasa a ocupar un papel preponderante deo 

impul.so al modelo global de desarrollo al proveer los recursos hUlllanos 

calificados que se requieren para el crecimiento económico. Además de 

contribuir a establecer una mayor oaquidad en la distribución del ingreso y 

posibilita.r la movilidad social de los individuos. Es asi que la educación 

4pa.rece como factor decisivo en el deserrollo económico, asimismo 13s un 
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mecanü:mo oper:itivo importante en la. transformación Ce la estructura :iocial 

que acompat\a al dFisarrollo Acon6mico. 

Es por asto que comienzan a opérarsw i.mpot:tantes cambios en las politica.5 

educativas de los paises latinoamericano.5. La expansión del sistema escolar, 

particularmente dela enoetlanza primaria, se transformo en l.:i prioridad de 

todos los qobiernos. Se intentaba con ello sati:iiacer la demanda social de 

:i:tucaci·~n, y a l:t '/e:;: contribuir al crecimiento económico y al desur~llc· 

social, mediante la instrucción y capacitación de amplios soctores de la 

población. 

Como parte de los C"-rnbios operados en -al Ambito .:.ducativo de 

investigacion sobre educacion comen::o a adquirir fuer:a en la década de los 

.?esont.a, j .. 'J. sea para fund:i.montH politic:is o;iducativ,is ;¡ para apoyar procesos 

de renovación. Tanto •.:irganismos internacionales como entidades 

gub.grnamentales dii:,oron un impulso a estas 'lcttvid'ldes; se crearon -::em:.ros 

interdiscipllnar.ios dedicados a la investiq.:tción sobce educación y las 

universidddes también entr~ron a este proceso. 

En est.J. época la inva!Jti1:7aci6n educativD. se realiza sobre t.e<io para 

apoyar el modelo desarrollista imperante. Las corriente:s metod.olOgicas de 

.gstos trabajo~ estaban infl'.1enciadas por la ori1mtaci:.n qua las ciencias 

sociales desarrollaban en EU y en Europa. 

La politica de expan.5i6n educativi;i, se tradujo en la mayor1a de los 

paises latinoamericanos en un elevado incremento de la matricula escolar, a..'!5i 

como en la creación de plazas docentes y en h construccion de nuevas 

e:!lcuelas. Sa pretendió con ello dar cobertura a la demanda social do 

educación en el supuesto de que brindando educación bO.sica 'l todo.'!5 
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hvorecia el proce.so de indu.st.rializacion y mode.rnizacion de h economia que 

requerh '31 _pais para .su desarrollo. 

Sln .amba.rqo, lueqo de ca.d una d~cada de lmpulsar la expansión de la 

9scuela primarh1, se ob.,ervo que los resulta.des e!!perados no pu"dieron 

concret4r3e. Sin duda se logro elevar el nivel de escolaridad y el porcentaje 

de la población con acceso al sistema ~ducativo, pero esto no tuvo una 

reparcusión dire':'ta -=n el ct"~.-:imiento económi·:o y genero pr':lblemas al into:-rior 

del si5tema e:scolar que se expresab.sn bd.sicament:e en la masificación de la 

institución educativa y ~n el efecto acumulativo de la demanda social de 

educaci6n. 

Ante estos hechos fue necesario 11-:.var a cabo nuevos reajustes y 

?ldaptaciC?ne.s .::!o.l sistema educativo 'J de la sociedad. 

La propuesta educativa del periodo de 1970-1976 9.s pre.sentada como 

ren0"1adora y par-t:icipstivt1, sin por ello p-9t:d9r de vista su objetivo de 

capacitar para al li'tnpleo. 

A.91 "'ª emprendió una reforma educativa integral que pretendia formt1r €In 

los estucliante.s una actitud cientifica y una conciencia histi!-rica p11ra lo cual 

39 proponia dar mayor énfasis a la capacidad de aprendizaje que a la de 

:-onocimient<:i.s. Part1 .,110 fue nece!!lario formular un nuevo pla:i de estudios 

para la escuela primaria. rambidn los libros de texto gratuitos fueron 

reformulado.s y se elaboraron los auxiliares didácticos para el maestro en lo.9 

que 3a .sugerl.a la utilización de met..:x:los activo.s en el desarrollo de las 

acti vidade3 e.scolare.s. 

La rafortna educativa _,e pre.sentó como un proceso permanente que buscaba 

dinamiz:ar la educación nacional. Dentro de ésta la educación :se conceb1a como 

un proceso con dos objetivos sociales: 
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-Tran5formar la economia, la5 artes y l!i cult.ura 4 tnvés d9 la 

modl?rnizaci.6n de las mentalidades, 

-Instaurar Wl o.rdan social mh justo mediante la lguahci6n de 

oportunidades, 

Posteriormente, en la segunda mitad de la década de los setenta y con el 

cambio del seKenio, se operaron algunas modificaciones en el sector educativo. 

Los objetivo! básicos f•.leron: 

-Asegurcr la educación b6sica a toda la poblacion. 

-Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y 

servicios, social y nacionalmente necesarios. 

-Elevar la calidad de la educacion. 

-Mejorar la atm6$fora cultural del pais y fomentar el desarrollo del 

deporte. 

-.Aumentar la. eficiencia del :sistema educativo (Castro, 1987). 

E:s asi qua inicia la investigación sobre educación como actividad 

profe.:sional; y es en los anos :sesenta cuando se crean los primeros centros 

dedicado!3 a e.sta tare.:i. Es dentro del marco de una organiz:ici6n insti~u.:.ionnl 

que la investigación educativa se tran!:!<:>rmc en una pr&etica especializada. 

Las condiciones socio·hist6ricas en las cua.!.es :11.lrge 13. investigaciQn 

educativa determinan que los primeros trabajos se elaboren generalmente desde 

la perspectiva de la sociologia funcionalista. Sin embargo, froante a !.as 

limitaciones da los resulta.dos obtenidos y a medida que la inveati9aci6n sobra 

educación va desarx:ollándose como actividad profesional especifica, se 

introducen otros enfoques teórico.9 que enriquecen y van configurando su campo 

de estudio. 
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En México, la investigación educativa como campo se en de const.itución. 

:'.'sta situación indudabl9mente afecta y condiciona las prácticas de 

lnvestiga.ción y los procesas de formcJción y conformación de los 

investiqadoras. 

El Plan Maestro realizado en 1982-1984 como diagnóstico de la 

Investigación. Educativa por la Dirección General de Planeación de la SBP 

son~lla lo- eiguiente: 

Casi la totalidad de la investigación que se realiza tiene finalidad 

práctica y ~stá dirigida a la preparación o aclaración de decisiones, 

intervenciones y ceras medidas de.!ltinada.s a encontrar .soluciones a probl&mas y 

.situaciones especificas del sector. Esto se ve evidenciado en: 

-El predominio de l.a investigeiicion para la planeaci6n y h investigación 

para instrumentación. 

--La prefer.gncia de la investigación aplicada eobre la investigación 

b6sica y el dosarrollo educativo. 

-La abundante obtención de productos que apoyan la acción educativa y la 

tom.a de decisione3. 

-La mayor frecuencia de proyectos de investigación que requieren de poco 

ti'?'mpo 'J co.5tos no muy alto", lo cual eleva la factibilidad de que sean 

realizados en las unidades de investigación y de obtener resultados con 

oportunidad. El Plan Maestro también se.ftala que hasta ahora no ha habido una 

formulación nacional de prioridades teruA:ticas da investigación educativa con 

l& que las instituciones establezcan algú.n tipo de compromiso, cada 

in.stituci6n tienG la suya. 

t:n relación al destino de la investigación educativa, pueden 

di~tinguirse do.s meri::ados b4sii::os pua los productos: el mercado restringido, 
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constituido por el conjunto de los inv'3stigadores del campo {aproximedamente 2 

1"100) y ~l merc:ado amplio, constituido por el conjunto de no espe.-:ialista.!I 41uq 

utillzan los .sabartt" producidoB por los investigadores an educación. En este 

Ultimo, a su vez, ou-:iden distinquir~e dos tipos de con.sumidores: aquellos que 

están involucrado!ll o le:J concierne la temAtica o problem.itica que se trata 

(maestros, alumnos, funcionarios y administradores de la educación) y el 

públic-o o:1n general, que puedo:t CQnstituirsa en opinión pública. 

La circuhci6n y difusión doe la. investigación educativa es esca.sa y 

parecE> h.:.ber una insuficiente cultura educativa, i:!n términos da interés y 

nece.sidad de desempeilo profe.:donal, que no propicia el acceso a los discur:ios 

de la investigación educativa. En general, las instituciones de inVe-'tigaci6n 

educa":.i'"ª publican muy poco. La mayor ¡:.arte de su producción circula an 

escritos mec&nografiados y llega a medio:i muy reducidos. Existe un nWnero muy 

limitado da rE11:istas especializada!', y los libros que son producto dl3 

investigaciones no ll&gan, en promedio, a media docena al ano. 

El Plan Maestro también settala que se sabe poco en relación con la 

organiz.:i.ci6n y admini.::straci6n dela investigación educ;itiva; se carece de 

sistemas de administración académico. adecuados. Y desqraeiadamente, las 

instituciones trabajan en gran l'!li~lamiento. 

Respecto a los centros que no pertenecen a la SB'P (universidades y 

centro:s privados) se indica que r~cienten la falta de recurso!! -:!Con6micos. 

S'ato se debe principalmente • que cuentan con una reducida planta de personal 

de investigación y requieren financiamiento adicional para ampliarla. 

También se set!ala que uno de los problemas m6s significativos es el 

escaso desarrollo de la.s bibliotecas e.:1pecializada.s, bancos de datos y 

archivos. Bibliotecas especializ11:das que puedan i:onsiderarse consolidadas no 
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exil!!lten, l!!lino cuatro o cinco, todal!!I ella:i: en 14 capital. Por otra pute, hay 

una gran escasez de personal preparado en bibllot~conomia y archivonomia y la 

mayor parte de las in:i:titucione.s no están en po.sibllidad da cubrir l!!IUS 

salarios. 

Sin embargo, se corre el riesgo de que vayu perdiendo importancia la 

investigacion básica, dado que no suele ser prioritaria para le.l!!I instancias 

gubernamentalel!!I q1Je est&.n urgidas r.ie investigaciones mAs in5trumentales de 

carácter aplicado y puede también perderl!!le la invel!!ltigación critica e 

inde-pendiente que han v~nido realizando las instituciones universitarias y 

privadas. 

El procese. de investigación se encuentra enmarcado en una división 

!.nterr.ac;on:il dal trabajo, an donde a lo.s paifle:i: dopandicmta:i: :i:e les asigna do 

alguna manera un papel de receptor, aplacadores y repetidores de teoria,,:, 

modelos y enfoque.s generado!! 1m lo.3 paises industrializados. La investigación 

-=iducativa se in.scrlbe an tlSte contexto y no e,,: ajena a .la:s .:dtuacione:s que 

prevalecen 130 otros campos del de:sarrollo cient1fico en México. En 

particular, en el ámbito educativo se ha d.J.do la adopción de teorias y 

metodolog1as y no ,,:e ha propiciado ni alentado la investigación original y 

propia, de carácter cient1fico. 

E'or otra part.e, las unidades que realizan investigación educativa :i:on 

probablemente mis de 200. "ª distribuyen en cuatro sectores: el público, el 

universit•rio, el privado y el denominado externo que est& construido por 

in,,:tituciones vinculada" con orq.anismos internacionales. 

Por los datos obtenido,,: del Plan Maestro se calcula que hay 

aproximadamente 2 000 investigadoras dedicados a la educación y da ellos se 

reportan 968 en el sector p11blico. Las maestr1as en educación en .su mayor1a 
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no prt;iparan para l.a invest.i9ai:i6n educativa, no forman invest.igadores, ~alvo 

tres, cuya antigüedad no llaga siquiera a les diez a-nos. Sólo eY.iste un 

programa de doctorado an aducac:1ón t:in México. 

P.especto al personal de la investigación, el Plan Mae3tro concluye que 

no existe una política de formación de investigadora!J y personal de apoyo a 

nivel nacional; lo.5 mecani3mos internos de cada institución para la 

fc.rmulación de sus invest.igadores en servicio son en general, espont!.neos; 

para la asiqnaci6n de becas en el extranjero no se cuenta con criterios 

t=?Kplicitos y efectivos: las maestrias en educación atienden, en la práctica, 

sólo en pequetla proporción la formación de inve:itigador&s y, en la mayor pa.rte 

de ello:s, no exi!!ten grupos con.eolidados que realicen investigación; la.s 

opc.t"tunidada:i de actualb::ación da los investigadores son toda•11a escasss y 

poco sistematicas: para la fot"mación de personal de apoyo (técnicos, 

encuesta.dores, archivistas, administradores, bibliot.ecarios, et.e. los 

si=tamas de fo.rmación =on insuficientes y, en algunas áreas, inexistent.1315. 

En el Congreso Nacional Tem!.tico sobre Educac16n {1993) realizado en 

Cuadalajara, se reportan los siguientes estados de conocimiento: 

-Entre ponentes, relatores, autores, moderadot"e.!!I y comentaristas que 

asistieron ~umaron un total. de 132. Y el lugar de procedencia de la mayor1a 

tue del Distrito federal, :Jeguido del Estado de Hé.-tico y otros estado:i: de la 

República. 

-Lo= temas tratados de mayor· importancia fueron: educación y valor&!I, 

educación y trabajo, comunicación y cultura, politica educativa y cient1fica, 

pb.nificación educativa y poi' Ultimo calidad do 111 educ11ci6n. 

En este Cong.reso Tell&tico se abot"daron inveetigaciones b6sicamente 

relacionadas con ~os aspectos maerosociales de la f'Jducación. A la cual, esta 
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invesr..igación hdce referencia en por lo menos do.s area.!!I: educación y trabajo y 

planificación educe ti va. 

Asimismo, para el e:studlt.J de la invt:rstigación educativa, Ca.!!ltro (1980) la 

agrupa en cuatro grandes sectore.5: l. Sector ofii:ial gubernamental, t::cmando 

en cuenta la actividad llevada a cabo particularmente por la SEP y otros 

organi.!!lmo:s oficiale:s. 

2. Sector cer.tr<:>s privado.s, incluyendo aqu1. los centros autonomos, 

generalmente a.sociaciones civiles, que se eapecializ:an en e.9tudio.s educativo.s. 

'3. Sector educación super~or, en donde se engloba a las dependencias, 

centros e in..!Stituto.s delas univeraida.de.s nacionales y estatdle.s que realizan 

inve.stigación .sobre educacion. 

4. ,Sector externo, compuasto por organismo.s intGrnacionala.s, ya ::ea :¡ue 

.su :sede e:1te dentro o fuera del territorio nacional. 

Sin embargo, hoy t:on dü, e.9 todavia muy poco lo que se ha logrado sobre 

investigación educativa, siendo ésta ~n pocos casos la actividad prioritaria 

de las unidades de investiqación de las diferentes lnstitucione.s; cabe suponer 

que no est6.n organizadas <llrededor de esta tarea, lo cual repercute 

necesaria.mente en la constitución de un r~gimen de inv"'stiqaci6n ade-:uado. 

La investigación educativa debería ser concebida como auxiliar y !:!poyo a 

la planeacion educativa o bien como su.:itento y generadora de innovaciones en 

la educación. 

Para la investiqaci6n educativa, el punto clave es pcxJer 

institucionalizar la inve!ltigación, es decir, establecer efectivamente un 

rágimen de investigaci6n. Ezte implica una definición del carácter ',l 

finalidades institucionales, una orqanizaciOn y e.!Structura acordes con :su.s 

fines, un marco normativo apropiado par!\ 91 trabajo de los investigadores, un 
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conjunto de apoyos institucionale" para las actividades de investigación 

(centros de documentación, v1as o canales de difusión y publicac:i6nl y 

•i•t-s de cantr•taci6n que reconozcan su eatatll5 a lo" investigadores y 

qaranticen la e5tabilidad y .seguridad que requieren las tareas de 

iDVe•ti;aci6n. 

Por esto, en el siguiente capitulo se pro!undizar6 m6s .eobre el campo de 

la investigación educativa, vislumbr.t.ndoae un •ejor panorama acerca de su 

clasificación .sobre la relación entre educación y trabajo • 
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El tema "educación y trabajo " es :iin duda important.e ya que busca 

relacionar dos esferas qua ocupan la actividad de la me.yor1a da la población. 

De las formas en qua es posible clasificar las inve.stiqaciones 

educativas •obre la relación entre educación y trabajo y rescatar :ius 

conclusiones y hallazqos principales, se ha ·proforido re:ipotar la:i 

diferenciaciones anal1ticas entre la!I diferentes !ub6.reas (Segundo Conqreso 

Nacional de Investigación 6ducativa, 1993): 

a). lducaciOn y C6lculo de Recur!lo!I Humano!I para la Planaaci6n. 

b). Educación y Mercados de Trabajo. 

e). Sequimiento de Bqrasados. 

d) • Vinculación Educaci6n-Producci6n. 

e) • Foraaci6n Tecnol6qica. 
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------~--·--.. -.-----~-....:..~ 

Aunque estrechamente relacionadas entre .si, exist~ suficiente 

inve!!'tigaci6n que justifica su focalizacifm y diferench<:!.6n anal1.tica. 

En lo que compet~ al tema da ºCálculo de recursos" y hs problem&ticas 

an qeneral de planeación y el u.so de in?:trumentos e informaci•'.m '3n las esfer:i:! 

de la descripción, explicaciOn, 1'1 prediccion para l.l acción, adquieren más 

relevancia en los contexto:i de la evaluación, la tran:iparencia y las pre:iione:i 

hacia una mejor y mayor eficiencia interna y exte:nd dEi las insti'tuciones, 

Con la descentralización aducativa, los proximo:s 4r\o:s requeriran de 

especialistas c1pace~ de realizar estimaciones sobre la demanda social, 

potencial y real a todos los niveles dal sistema, a.si corno para diferentes 

modalidades, carrera.s, e.specialidades, etc. 

Loe estudios de seguimientos de ogresa.dos y lo~ de vinculaci6n 

probablemente :se intemdficar!in a niveles institucionales y la presencia de 

especialistas representllr6. una demanda muy fuerte, especialmente en o:iol sect.or. 

público. 

Un tema de relevancia que habrA qua discutir a profundidad en_ el futuro 

con elementos que .respondan a las exigencia..s y nece.sidade.s da la .soci~dad 

mexicana, e!l el que afecta a la diferenciación por modalidades en el !li.stema 

.;o.scolar luego del pericd·.J dl3 la educación básica y que afecta en general a la 

problemática. de "lo general ver.sus lo voca.cional 11 • 

AJ • in.am:l'J:CACJ:Oll DE m:cullllOS lllYlllOS 

Hablar de recursos humanos. educa.ci6n necesaria y suficiente a proyecto!I 

aspacificos do desarrollo y general de educaci6n y trsbajo, obliga a referirse 

a las condiciones de la economia, las modificaciones mayores en t:érmino:i de 
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mercado de trabajo, deaarrollo del sistema educativo, asi como al contexto 

internacional general en el que se inserta la economia nacional. 

Bn cuanto al contexto de la educación fora.l, el periodo (1982-1992) 

c<apr•nda lo qu• ta CBPAL calificó como la década perdida para América Latina, 

•f•ctando en M6xico al •i•t..., •acolar no aólo a trav•s de la cultura de los 

··recort•s, •ino -con l• deaaceleración y retroceso •n la participación de la 

d-.nda real y potencial en todos sus niveles, particularmente en el auperior. 

Bn la d•cada de los ses•nta y setenta la matricula en todo:r loa niveles 

creció en forma acelerada y con muy fuerte tendencia a la desconcentraciOn 

deade el Diatrito Federal hacia diferentea entidadea federativaa. se 

detectaron y aenalaron problemaa de estructura y operaciOn y ae insistió sobre 

laa nece~idades de reforma de un aiatema escolar que no operaba en forma 

aatiSfactoria. 

En lo referente a las cor respondenciaa entre la eatructura de carreras y 

las demandas del mercado, las deformacionea estructurales senaladas por la 

ANUIES apuntaban a la .sobreoferta en las 6reas de ciencias sociales y 

administrativsa, aunque esto es dudoso cuando ae c·ontrasta las 

caracter1atica:i cambiante8 de la demanda (Padua, 1993J. 

Durante los ochenta l.oe organismo.s gubernamentales de planeaci6n y 

financiamiento Clel ••ctor, cc:menzaron a ejercer fuertes presionas sobre la 

racionalidad de las operacione.s, su transparencia y sobre incrementos en 

eUcieocia, oal.idlid ·y productivid•d, inai•ti•ndo.• •obr• la l..portencie de las 

ciencias y de la.s ingenier1aa. La caracter1st1ca m.As importante es que estos 

organin.oar de actores relativamente pasivos en la8 d6cadas 1.ntariores pasan a 

ser agentes activos de llOl'litore.o y de control. 
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El gasto federal en educación, que a precios corrientes se habia 

incrementado en un 12. 6t· entre 1990 y 1985 a precios constantes disn:inuia en 

un 16. 21. De 1982 a 1987, el ga:ito federal tanto porcentaje del gasto total, 

cuanto como porcentaje del PIB, di:iminuye del 9. 01 al 3. 41 y del S. 51 al J. 

91 respectiva.mente. A partir de 1988, la tendencia se revierte y en término!! 

de participacion en el PIB se alcanza en 1993 los niveles de 1982 (Padua, 

1993). 

Lo.s recortes presupuestarios afectaron principalmente a lo:i :ialarios del 

personal a lo largo de todo el si:stema e:icolar. Frente al deterioro 

generalizado de los sala.rios se crea el Sistema Nacional dl3 Investigadores, 

de~tinado principalmente a evitar la fuga de la e.scasa ma.sa critica de 

investigadora~ hacia el exterior de las institucione:: de educación superior, 

pero operando la lOgica mencionada ante:i. 

Se rein.sta!a al final d~ la década los ccnsejos =egionales para le 

planeaci6n de la educación .supe!"ior, el Fondo Nacional para el De!!' arrollo de 

la Inve!ltigaciOn Cientifica, Humanl:st!.c! y Tecnológica; el Programa Nacional 

para el Di:is:arro!lo de la InvEistigación Cient1fica. El CONACYT Pª"ª d.:. la 

ex-Secretaria de Programación y Presupuesto a la Secretaria de Educacion, 

absorM el Sistema Nacional de Inve.iJtigadore!I y centra la.5 decision~.5 

principales en lo que se refiere a polihic:a y apoyo financiero. 

la investigaci6n cient1.fic:o y tecnológica del pais. Mientra:i tanto, un 

perfil educativo de la PEA que a nivel agregado ha cambiado en loa últimos 

veint.e anos cont.inUa siendo muy pobre, part.icularmente .51 .se le compara con 
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1970 1991 

Sin escolaridad 27. 2 11. 7 

1-3 a15.os de primcria 30. 15. 

4-6 anos de primaria 30. 28. 2 

1-3 ar.os de :secundaria 5, 19. 

1-3 anos de preparatoria l. 6. 6 

Subprofedonal 7. 7. 

Profesional media o. 2 o. 

Profe.!5ional 3'. 9. 

Fuente: Perfil e:icolar de lei PEA (Población Econ6m.icamente Activ111). 

Porceno;aje-: 1970, Censo General de Población y 1991 (Encuentro Nacional de 

Capacitación y Empleo; incluy& solamGnte la PEA ocupada). 

La década de los ochenta continuó acentuando los cambios estructurales 

que e:<perimcnta la sociedad mexicana en la segunda mitad del .siglo. Si er. 

1950 la población que habitaba en zonas rurales representaba el 57\ del total 

y en 1970 era ligeramente superior a la mitad, ahora el 731 vi•Je en 

localidades urbanas. Aunque se reduce en la década la tasa de crecimiento 

demográfico, aun se continúa creciendQ a un ritmo muy fuerte 2. U anual. 

Ahora bien si 1as transformaciones estructurales e:r:taban significando 

problemas importantes de ajuste entre los sistemas e instituciones de la 

Ciudad de México, la década agudiza ademh la problemAtica en su ambiente 

externo. El mundo cambia en forma radical: se dan alteiaciones radicales en 

los aodelo5 de producción de bienes y servicios, se globalizan las economias y 

se genera la cri.si!1 de lo.s ochenta. 
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Para Am•rica Latina ~n :11u conjunto, entre 1980 y 1989 se reduce el PIB 

en aproximadamente •l 8. 3t se acelera la transferencia de recursos al 

exterior por efectos del abultado endaudaaiento ea.temo, •e amplia el 

•ubempleo y el desempleo, ae reduce el ingreso real de los trabajadores y· .se 

coatra•n loa proqraaaa .sociales en educacion, vivienda y •alud. 

Para el periodo de 1980 a 1989 otros aeonteciaientos de gran illportancia . , 
van a afectar el contexto de investigación educativa en el teJU. de •aecur1os 

Humanoo 11 1 el eolap30 del comunbmo en Europa del Este y en la ex-Unión 

Soviética; la calda del muro de Berl1n y la uni!icaciOn de Alem4nia; la 

integraciOn económica de Europa; las negociacione.., para la integraciOn 

econOmica entre Argentina, Bra..,il, Paraguay y Uruguay; las negociaciones para 

un Tratado de Libre Canercio entre Canad6, K6xi.co y Estados Unido!!. 

En el contexto de la educación la problemttica especifica y la:! 

cuestiones que competen a la sub6rea de recursos humano!! refiere a las 

investigaciones ~n educación relevantes, a las relacionas e intercambios entre 

sistemas e.:!colare!I y economia., ya que se afirma 11 importancia de la educación 

como factor ya no s6lo de ~recim.iento, sino de da.sa.r.rollo de lndividuo.9, 

ccaunidades y naciones. Lo anterior altera significativamente nociones e 

ideolog1as sob.re los procesos de planifJi,caci6n de la educación y el papel del 

Estado y de la.a agencias y actore.s privedoa en cuestionea de f'intinciamiento, 

elecciOn de alternativa.s, determinación de modalidadea, carrera.!!!, 

e•pecialidadu, etc. 

Bn .relación a la interrogante .sobre cuiles aon las contribuciones de la 

educaciOn formal a la economia y la sociedad, las respuestas parecen estar 

polarizadas ideológicamente entre dos pos:icione:11: 
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Q). La inve.stigacion en al marco de las teorias del capital humano y 

algunos otros inveetigadores qu~ sosti@nen que la cantidad y la Clllid"ld de .:.a 

iaducaclón en la. fuerza du trabajo son lmpurtantas junto con los otros factores 

de la producción y a la.s econoro111s de e.scala. 

b). Los investigadore.s "criticas" que ponen en duda tal contribución 

tanto en relación a cantidade!I como :i las calidade.s, particularmente para 

nuei;;tro medio, por las características de los marcados de trabajo y 

e.spec1ficamente por el tipo de estructUrt11 capitali.sta depen:iiente. Sus 

conclusione!I má!I generales son que existe una sobrecalificación educativa de 

la fuerza de trabajo, de3empleo generalizado en los nivele.s de profesioni5ta,,, 

la tecnologla descalifica, et:c. 

Modelo• de Planif'icaoi6n de Recur•os Hlmano• 

Los modelos de planificación educativa mál! util.izados en la teoria y en 

la pr.ictica de la planificación son lo.s de "estimación da la fuerza de 

trabajo" , el ds "anAlisis de costo beneficio", y el de "sen.alas del mercado", 

a &Btos puede agregar.se él da ºdemanda social". 

Modelo de esti.maoión de fuerza de trabajo 

Parte de la. planificación económica y de estimacionea sobre trabajo y 

composición de fuerza de trabajo a corto plazo, mediano y largo plazo: buacan 

proporcionar indicacionel!!ll !lobre qué hacer, qué modalidade.s, el!!llpecialidades y 

carreras favorecer, ate. En gener4l estos modelos refieren a cu6.ntos 

profesionista.s y no a cCmo debe ser su formación. E.ste modelo de estima"ción 

involucra cinco e~tadio.s (Padua, 1993): 

l. Estimación de lo.s niveles del PIB pa:ra el a.ti.o establacido. 
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2. Estimación de las transforaaciones estructu.rala.s de la econom.1a. 

3. Estimación de la productividad del trabajo por el sector económico. 

C. Estimación da la a.structura oc.upe,cJ.onal da la fuerza de trabajo por 

cada uno de los .sectores y ramas de la econom.1.a. 

S. Bsti&aciOn de la estructura educativa de le fuerza de t.rabajo en cada 

uno de los .sectores. 

Debido a las dificultad•• p¿ra predecir tendencia.s futuras en el empleo y 

lo que las distintas ocupaciones requeri.rian s•'SJÜJ\ habilidades, aste tipo de 

modelo ha sido desplazado por l~ an4lbis de costo beneficio. 

A partir del an&lisis de tabulaciones cruzadas de fuerza de trabajo por 

experiencia laboral, sexo, eJ!lcolaridad, modalidad y adario, este modelo 

indica cómo se empatan en el preaente oferta y demanda. No predice ni oferta 

ni demanda d• la PEA. 8u5ca determinar el nivel de escolaridad para empatar 

los beneficios del éapital humano con lo.s del capital fi.sico. 

Este modelo trata de maximizar la eficiencia al buscar ser neutral en 

cuestiones .subjetivas. Pero .su defecto reside en no tomar en· cuenta 

caracteristicas extensas, éticas y estética.a, cuestiones culturales y 

•oc~ales, cano calidad de vid111, oportunidades para le aovilided social, medio 

ambiente, !legurid111d y sdud. 

-lo do -....ia .!""'ial 

Son' Proyecciones. de la demanda en cursos n~ 
1

plenificados, a.stimando la 

matricula con el •Upaato de que •l precio de . la 9ducación continuara aiendo 
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idéntico y ~n .,;a,l qui? ee considera, para el caso •je la educacion media y 

superior: 

•I. Los que agr..:rsan de la secundarla 

re!lpectiv4mente. 

b). Los ast.indares de admisi6n en una y otra. 

e). Loe co9tO!I directo:i en di!ltintos niveles. 

d). Los ingresos de los no graduados. 

de la préparatoria 

No indica que hacer, sino qué pasarla de :ie9uir las co:ia" a,,;1 como 

estAn. 

Modelo de señalc9 de mercado 

. Subraya como objati•.¡o do la planeaci6n el de la oriontaci6n del gasto 

pUblico y privado de la formación, ma!I que la previ:ü6n de recursos fut.uro:s; 

por o?llo prepone 1'.Uscultar permanentemente los marcados laborah:s y los 

incentivos de la foi::mación. 

Con re9pecto esto, los principales hallazgos en literatura 

internacional sen.:llan que: 

-La inve.!tigación a nivel internacional: reconoce que en cierto! 

tiempos y o?n ciertos est.?ldic.'3 de det5arrollo, educación 'J crecimiento 

económico no se relacionan y .an oco.si..:ine:s la educaeion puede generar mayor 

de:!!!igualdad. 

-Los efecto" de la educa.ci6n no son inmediatos a la inve1·si6n, sino de 

afecto retardado. 

-La e"colaridad de.,pué:s que se controla la tasa de crecimientc econ6mico, 

contribuye ,,1gnificativ11mente a la di!ltrl.bw:ion del ingre:so. 
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-Las tasas de escolar~zac!On superior no se relacionan con la repartición 

del in graso para el grupo m6s pobre. 

-Para: el grupo del inq.ce.so ab elevado -201 •upe.cior- lo:t reaultedoa 

indican que la expanaión del promedio de educaciOn tiene un efecto adverso 

.sobre l~ totales del ingreso de que se apropian siendo la educación media la 

que produce un efecto m•s fuerte, aequido por elfabetización y primarias; el 

efecto de la aduc•ción auperio.c no •• •ignificativo. 

-Una de las tdcnicas econom4tricas m6s utilizadas as la de · "costo de 

efectividad" que se utiliza para comprobar las manera.s alternativas para 

alcanzar el mi.9mo objetivo. 

-La po.9ici0n dccninante de lo:s organismo:s internacionales 

internacionales y en parte de la bibliograf1a es hacia la privatización de los 

.servicios o hacia el financiamiento da una parte de los co.stos da la educación 

postb6sica por parte de los individuos. 

Este mOdelo, hace planteamiento:1 interesantea que puedan orientar la 

formaciOn de los futuros aqreaados de las ISS, para po.!libilitar una mejor y 

m6s r6pida inserción al mercado laboral, e!lto, bajo la direcciOn de la 

inVe!ltigación educativa, para una mejor planeación curricular. 
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L3. investigaoión educativa en México sobre los reout"sos humanos 

Una primera dis"t.inción bajo la IJ'Je se agrupan los trabajo~ de la década 

l:ls .la Ja los E:lnsayos y la.s lnve.!ftigaclones. Los ensayos tlenden a o:tnfatizac 

aspectos dif~rent•1s: uno se enfoca a cuestiones de étir::a y .je ;olitica quo:. 

afectan formaciones y perfiles; otro:s se orientan al análi.sis de los impacto!ll 

posibles de las nuevas tecnologi.,,s sobre el sistema escolar y la formacion 

escolar. Los tr1t·:ijos de investiga-:i6n incluyen también las -:uestiones 

previas y fijan el tono o marco do de.sarrollo die lo.s estudios. 

Lo• En•ayo• 

En términos generales pueden agrupar!le en dos grande!! categorla:n la 

primora rafiare a cuestiones normativas de éticJ y pol!.tica, mientras qua la 

3egunda trata de los impactos de las nuevas tecnologia.!:I 50bre la formación de 

recursos humanos. En los primeros se ancuentran: Latap1 (1982), Schmelkes 

(198G) entre ot.cos y en la segunda ca.tegocia Gómeo:: {1982, 1985), Mendoza 

(1989), Toborga, Casillas y Acuna (1990) y Padua (1986). 

E:n la primera categorla Latapi (l!J82) y Schmelkes (1984) refieren 

principalmente a cue.!tiones de ética y pol1.t1ca que fundamenta algunos 

proyec-:.os de investigación. E:l marco teórico se orienta hacia las formas 

necesarias en lo.s sistemas escolares para su servicio a los intereses de las 

mayorias. Schmelkes busca reconciliar los ejercicios cuantitativos con los 

cualitativos en un intento de valorar para la politica, la educación el 

marco de la hipótesis de desenrollo de la productividad via incrementos de la 

racionalidad en la producción. 

En l.a segunda categor1a los ensayo.s de Ganez (1962-1965) tratan de la 

formación profesional y empleo-calificación respectivamente. En el primer 
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enl!ayo ll9821 plantea la impor'tancia social y económica de é~tas ro:i:laciones 

po:tr el papel cada ve:: más fundamental del desarrollo r.ientifico y tecnológico 

como fuerza productiva y no solameuta como insumo de producción. 

La:s implicaciones para la formación profesional .!5erian: 

1. Clo.ra tendencia hacia una mayor descalificaci6n cogno::scitiva 

ocupacional de sectores cada vez mayores de fuerza laboral, que es un 

resultado previsto por los duet\o!! dal capital en su busca de mayor control 

sobre la fuerza laboral y la producción. 

2. Descalificación técnica y productiva que afecta al 90' de la fuerza 

laboral automatizada y concentración del conocimiento en un reducido :sector. 

3. Simplificacion y fragmentación de las ocupaciones en la industria 

mcxiorna, con predcminio do la calificación té.pido. en ol trabajo. 

En el segundo ensayo (1985), en el an6.lisis de las relaciones entre 

si!!tema educativo y prcx!uctivo ha habido un "reduccionisrno economicista a que 

ha sido sou1etido el conjunto amplio y complejo d~ relaciones entre los 

sistemas educativo y productivo". 

Mendoza (1909), sobre la calificación de fuerza de trabajo y el cará.cter 

social de la educacion .9eftala que: 

-El de!!larrollo de la producción capitalista requie-re intensificar o;il 

perfeccionamiento tecnológico, la racionalización del proceso laboral. 

-La economia de la educación responde teóricamente a las necesidades de 

acumulación da capital. 

-Los propósitos de vincular la univer~idad con las "necesidad.as de 

recur:io:i humanes calificados" :se traducen en el O!ltudio de coeficienta.9 

técnicos para ajustar la oferto. educat.iva a la:s demanda:i d"' 10:1 :sectore:i 
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econ6mio:::os 1 con 9llo :iólo e:itéi r>lforzando el papel productor de la:ii 

diferencias da hs cl!!llses de lt1i prochtcci6n capitalista. 

-Las relaciones entrtt aducaclon y emplt10 son de naturaleza sociopolitica 

y no técnica. 

Por otro lado, el ensayo de Tobor9a, Casillas y Acuna (1990) tr.:ita :iobre 

la formaciOn de recursos humanos pan el desarrollo tecnológico. Mencionan 

que el sector productivo y las IES d9berAn definir los requerimientos 

tecnológico:i para apoyar al aparato productivo, para comercieilizar y 

distribuir los producto:i, buscando solucionar el cadcter integre.! que tomen 

an cuenta hs prioridades nacionales y los avances internacionales. 

E1 ensayo de Padua (1986) e5tablece a la educaciOn superior en el 

contexto .do la "tercera revolución industrial 11 subraya la importancia de la 

investigación y desarrollo. Apunta que en la educación superior habria que 

orientarse mé.s h~cia investigación bé.sica o hacia los aspectos mb genéricos 

de la invest.igación adecuada. senala la lmportancia d~ pensar en las 

form.!!lciones no para un primer empleo, sino para el llltimo, dadas. las 

elasticidad&s en el mercado del E:mpleo y las trayectorias ocupacionalas de los 

graduados. 

~onae• e Inve•tigaoione• 

Con respecto a los informes Munoz y Rubio (1992) senalan que: 

-La escolaridad es una important& variable explicativa sobre el ingreso. 

-La educación contril:uye al desarrollo economice en un 12. 11. -En las 

migraciones, 11 mi:ivilid.sd ocupac.!.onal y la estratificación, los efectos d&l 

e:st.atu:s :iocioeconómieo de origen y de la comunidc.d d'3 procedencia !Ion 

indirectos, a t.rav~s del logro ed11caci.:mal. 
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-L<1. educacion e:i:toba m3.!J concentrada que -:il ingre.!SO en lo.!5 periodo:i: de 

!9.50-19r,.1 y la ~xpansion de h educación no f>Ja accmpaf'lad, por una mejor, en 

la di:i:trlbuclón del iug.ce.so. 

La participación en el sistema escolar y el acceso que ofrec.:i a los 

mejor&D puestos en economia no sólo proporciona mayores ingresos, sino que 

propicia una mejor distribución de los mi!!lmos. 

Munoz (1990), en un estudio sobre tendencias previsibles en la absorción 

de egresados de la educación superior, observa que el programa de 

modernización (1984-1989) ha sido elaborado para armonizar las relaciones 

entre egreso de las !ES y las demanda!S por recursos humanos mediante h. 

adecuación del crecimiento de la matricula del sistema a los requerimientos 

dG.rlvados del prcyecto mcdernizador, lo que obliga a explorar la capacidad que 

tendrá oal sector moderno para absorber a los egresados de la educl'tcion 

superior. 

Recomienda que los programas de educación superior dediquen atención a 

los problemas espacificos de éstos sectores, a.si como a los roles 

ocupacionales de naturaleza a.salariada y no asalariada. P.ecomienda también la. 

aplicación de metodoloqia:!I de planeaci6n interactivas con el fin de regular 

simultán9amente el crecimiento de la oferta y .;.l de la demanda de' 

profesioni.stas. 

Gómez y Munguia (1983), en .su trabajo sobre la.s politicas de selección y 

promoción en la fuerza laboral •n México, parten de que en América Latina los 

mercados de trabajo .son .segmentados altamente diferenciados entre si respecto 

a salarios, prestaciones laboraleS y requisitos educacionales y de ~d:.cripci6n 

eKigido:s para cada segmento, y entre los segmentos ocupacionales del mercado 
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de trabajo que =e corre:iponde a h diferench.ción económica de organización y 

de tecnolog1a entre los sP.ctores monop6lico y competitivo. 

Por .su parte, Ibarrola y Reynaqa (1983) analizan el papel que juega la 

escolaridad en la distribución del empleo; y plantean que la probl6m6.tica 

fundamental del v1nculo que se establece actualmente entre la e:icolaridad 

superior y el empleo surge de las contradicciones: 

-El uso ideolOgico r;p.ie hace el estado mexicano de 13 escolaridad como 

factor de de:iarrollo. 

-El uso ideológico que hace de ella la burgu<asia como factor de selección 

.9ocial legitima. 

-La aceptación generalizada de la población a nivel de sentido comlln de 

:¡ue la o~colaridad es un f!lctor .;,sencial para la movilidad social. 

Los termines teóricos de los trabajos ante5 mencionados permiten pen3ar 

que en la época se polarizan dos grandes orientaciones: 

L La de 11estructuralista determinista" cuyo pre.!Supuesto es que los 

dominios: institucionales (familia, educación, economia y polltica) no están 

diferenciados y por ende la .sociedad e.s una arena donde los actores sociales 

.ee encuentran e intercambian en relaciones que están previamente estructurada!! 

en forma completamente lógica del sistema capitalista. 

2.. La de quienes .ee interrogan sobre los cambios en la estructura 

institucional de la sociedad y de sus efectos 50bre la diferenciación social. 

Las problem.iticas para la investi9aci6n aparecen en las elaboraciones y 

ju.,:tificaciones de tipo epistemológico que son prólogo de un nWnero muy 

:iignificativo de publicaciones y que buscaron justificar una práctica por la 

de:sleqi timación de otra. 
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B) , EDUCACION Y MERCADOS D!: TRABAJO 

En to qu-1 respecta a l ~ inserción ocupaci<".'lnal di? los l!'gresA<los del 

si.st~ma. '3Scolar; U.'3.sda al primar conyre50 da inva5tigaci6n educativa 

celebrado en 1981 se habla hecho notar durante el periodo en que e5tuvo 

vigente el. p.i:oceso de industriali::mci6n endógena, el. sistema acon6mico no fue 

capaz de absorver an condiciones económicamente satisfactorias a los egresado!! 

del sistema educativo n.J.cional. Ello genero una desvalorización de la 

escoll\ridad adquirid4 por quienes egre:i:aron de los diversos niveles 

i:oducativos. 

Mun.oz y SuArez {1992) dedujeron que en aquellas ciudade:1 en donde lo.5 

indices de escolaridad son rn6.s altos la tasa de desocupación e!I mayor. Hay 

1Jna desvalorizaci6n de la comunidad, ya que la disminución del valor de 

algunos certificados escolare!! siguió provocando la necesidad do:t prolongar lo.s 

'3studios para poder obtener remuneraciones sa.1:isfactorias. Ellos t")bservaron 

qua los salarios de la mayo.ria. de los trabajadores con educación superior son 

reducidos y que .!le habia disminuido la. brecha salarial entre la población 

educada y la quer no tiene educación. 

Como es sabido las ex.pectativas ocupacionales de los estudiantes 

inscritos en las instit1Jciones de enset\anz.a superior han estado enfocao:las 

hacia los iempleos que ds.!:ie el punto de vista de las tipologias que han sido 

propuestas para clasificar los distintos segmentos en que estén divididos los 

mercados de trabajo corresponden lo.s mercados nominados "primarios 

independientesº y "primario~ dependientes". Estos dos segmentos corresponden 

!l los sectores modernos de la 'lc.onomia; el primero abarca a las actividades 

empresariales de altos niveles de productivide.d y al. '9jercieio liberal de las 
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profesionez. El :segundo, abarca lo:i: empleo:i: de naturaleza :subordinada, 

.e~i!!lten en las ~n:presas integrantes de los sectores mencionados. 

Ahora bien, dEI acuerdo con la:s estimaciones citadas dos tercera.s pa.ctes 

de los egresados de las IES se vedn preci.!Sado.!5 a de:i:arrollar primcrdialmentit, 

actividade.!5 econ6micas que corresponden aun .!Segmento distinto de los ya 

mencionados conocido como mercado !!ecundario independiente. 

Lo5 c.!lculo.s arriba mencionado.!5 se apoyan en proyecciones 

~acro-econOmica.s que a su vez, fueron elaborados ante.!5 de que se considerada 

.;omo altamente probable la eventual firma del Tratado de Libre Comercio. 

Con re.5pf:!'cto a la din.tmica de 10:1 mercados laborales; lo.!5 migran tes 

tienen diferente:1 modos de inserción laboral, como set1al~ Escobar (1986) los 

mercado.!.:, laborales .so caracterizan por una tondoncia hacia la hcmologaci6n do 

una fuerza de trttbajo originalmente disimbola. Empero, e.:ito no .:se reflejó 

la misma medida en t-.odos los grupos demográfico:!!: las par.sonlts de edad mayor 

tienon u1eno.s oportunidades de mejorar .:rus condicione.s da trabajo. 

Al investiqar los determinante.!5 de la ocupación para lan mujeres, se 

ancontr6, que é~ta depende primordialmente del trabajo que ellas des&mpetl.an y 

para los hombres, de la educaci~n que obtuvieron. 

Los hdla::gos descritos sustentan la hip6tesis de que la apertura 

comercial tendera a de.splazar inevitablemente, a las unidades productivas que 

de.sarrollan, quienes han obtenido mayores dosis de escolaridad se caracterizan 

en general por inayore.!5 qrado.:i de racionalidad económica y de productividad. 

Muftoz y Rubio 0992) hacen las siguientes observaciones, que permitirian 

avanzar en el conocimiento de lo.s efectos econ6micos de la educación: 
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-La!' investigaciones hasta ahora realizada:i no se han propuest.o 

inve.stig!'lr lo! p-rocesos a ':nvés de los cuales han sido generados los efect':ls 

l:ilCOnomicos de la escolaridad, que asta.!!! mi!lmas investigaciones han dat.actado. 

-Los procedimiento.s sec;uidos al analizar los datos obtenidos han impedido 

dedicar atención 3 diversas situaciones que no eran consistentes con las 

hipOte.sis de 1 as que partieron las observaciones r..orrespcmdientes. Entr'9 

?tras, no ha sido -5decuadamente valorada h importancia que pueden ha.bar 

tenido las observaciones alejadas de los promedios de las distribuciones de 

los fenómenos estudiados. 

C) • SJ:GUIMIEllTO DE EGRESADOS 

Un . to;.ma muy importante al hablar de educaci6n y trabajo es el 

.seguimiento de egresados que proporcionan información muy valiosa con respecto 

a este tema. 

El objetivo de los seguimientos de egresados (SE) es conocer el destino 

laboral, ocupacional, escolar, de un coniunto poblacional dado, cuyos miembros 

5e ldentific.:m por su adscripción en calidad de egresados, a determinado 

ambiente educativo: ciclo, nivel, sub.::si.::stema, modalidad, in.stituc!On 

programa. Los ~E constituy•:m una serie de metodologias :¡ue tienen -:in o:omún la 

observación de las trayectorias o las practicas de grupo identificado como 

"egreisados 11 dentro de cierto espacio de actuación: la educación, el mercado de 

empleos, la práctica laboral, entre oc ros. 

En cuanto a metodologias los SE han .servido a distintos fines de 

investigaci·~m: al an4lisis empirico :sobre las relaciones antre educación y 

trabajo; sobre los problemas de estratificación y movilidad social; sobre la 

formación y actuación de grupos ocupacionales o profesionales; sobre la 
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dinlimic! del empleo y :9US mercado.s, <!te. Los SE han sido principalmente un 

instrumento de dll'lgnOstico con fines pr!cticos, lo cual les sitúa ~n el 

t&rreno de 111 investigación .J.pllcada en la planeacl6n Bducativa. Rapr&senta 

una forma de evaluación Bducativa por cuanto proporciona indicadores sobre la 

eficiencia externa de las instituciones escolares, va.le decir sobre el impacto 

concreto de la educación en la trayectoria o el des11mpefio de los sujetos 

educados. En &!!Ita mh;mo sentido, los SE forman parte Ce las herramienta~ de 

diagnóstico para la pla.neaciOn de los sistema.s educat:ivos en la medida en que 

informan el diset1o de la5 innov!lciones y ajust~s curriculares orientados 3 

b~n&ficiar la relaci6n entre formación y de,,empetio. 

Los estudios :iobre SS han ,,:ido abordados por diversas disciplinas dentro 

cl~l campe;> de la educaci-'n ':l -::on distintos objetivos da in'lestlgaci6n. 

En el contexto educativo m~xicano referente al tema durante el periodo 

1992-1992, la investigación basftda en SE cambió de fl)rml'l relevante debido a 

sectores como los siiJUi&nt~s: 

l. Orden politico coyuntural: la polltica nacional de modernización del 

.dstema de educación encaminado a aumentar los niveles de competitividad de 

los si!ltemas escolares, tuvo como repercusión directa la instalación de 

sistemas de planeación y 'iValuacién institucionales. En este contex.to, 

alcanzaron prioridad la:s preocupaciones in:stitucionales de general información 

que les permitl~ra evaluar .su efii:iencia (interna y externa) y conocer su 

imagen en la. sociedad local (vinculo.9 entre el nivel medio :iuperio.i: con los 

sectores productivos). 

ks1 en lo.e ochenta en la planeaci6n un tema recurrcmte fue la evaluación 

de los p9r!iles profesionales que se e:staban produciendo, a partir del. 



analisi!' de le.s •:ondlciones del mero:ado laboral y de hs mc-:lalidade~ ct~ 

práctica pro'éesiomü que estaban des1:1rrolland.-, los egresado~. 

Z. Orden conceptual y propio del campo disciplinario. La revisión 

critica de las corrientes interpr9tativas predominantes en los setenta af'lctó 

a los enfoques de recursos humanos, de capltill humano y de cálculos basados en 

la función costo-beneficio. La investigación en los ochenta reconoció que el 

nivel de formación adquirido no era una explicación compransiv11 y exacta de la 

di!ltribución de posiciones ocupacionale:i; por el contrario, a mA:s de la. 

composición, naturaleza y dinámica de los mercados de trabajo, intervenian 

elementos :socioculturales a e9cala macro o micro. 

3. Globali::aciOn de la econom1a. Los cambios en el entorno 

macroecon6mico han llevada a exigir da las instituciones ascobrafl la 

producción de recur.:50S humanos aptos para desempeftarse ~n universo~ 111bor,,le.:

que integraran el cambio como principio rie organización. 

Los proyectos da SE sa encuentran adscritos a unidades de planeación y 

plantean objetivos de diaqn6stico y evaluación. 

En cuanto a la :Jistematiza.ción cuantitativa de la. investigación la mayor 

parte do las public~ciones, sobre todo a partir de h. segunda mitad de los 

ochenta, fueron resultado direct-:i de las investig~ci..:nes institucional&s. A 

diferencia de la decada anterior en que los SE eran m&s bien investigaciona.s 

individuales y con medios limitados los estudios de SE de lofl ochenta se 

caracterizan por contar con una cobertura empirica m4s amplia y por ser 

inve5tigaciones aplicadas .. 

El siguiente cuadro resume en su a5pecto cualitativo la sb~ematización 

de los documentos reunidos: 
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Propuestas Informes de Informes 

Met·~ol6gii:?ts InvestigaciOn de inv~stigaci6n 

Conceptualiza.:lón Básica Aplicada Tl)tal 

Articules 13 (6. 5) 29 (16. 9) 3 (2. 0) 15 (29. 1) 

Libros (O. 01 5 (3. 3) (O. 0) 5 (3. 3) 

Tesis 1 (2. 6) 9 (5. 9) 2 (l. 3) 15 (9. 6) 

Docwnento:1 23(15. 0) 21 (13. 71 16(10. 4) 60(39. 2) 

Cuadernos 2 (l. 3) 11 (7. 2) (O. 0) 1316. 5) 

Ponenci49 211. 31 1111. 21 2 (l. 3) 15 (9. 8) 

Total 41126. B) 86(56. 2) 23 (15. 0) 153 (100) 

Fuentes: SES!C, UPN, CISE-UNAM, ANUIES, CEE, DIECINUESTAV, REDUC. 

Sn cuanto a la sistematización cualitativa de la :.nvestigación que los 

trabajos vinculan al análisis dalas profesiones tienden a acortar ttl objeto de 

.astudio en torno a alguna profesión en part.icular, resaltando la especificidad 

de l.a profesión como factor explicativo de las diná.mic.:i.s de inserción, 

practica, desempeno y rnovil:i.dad en el mercado de empleo,,. La mayor1a de las 

investigaciones sobre profesiones han sido realizadas con propósitos 

académicos: al margen de fines aplicados.. Los trabajos vinculados con -=il 

análisis curricular centran su atención en la relación entre formación 

Qducativa. aspacifica y trayectorias y dosompoflos de lo.! Ggra.sado.s de las 

instituciones educativas. Por "llltimo los tra:bajos que se enfocan al análisis 

de la complejidad do relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del 

trabajo acentúan los probl~mas de orden :social y económico que se refieren a 

ta 9mpleabilidad de lo.s egresado.! y a su desempef.o corno trabajadores. 
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Un balance general de lo:i estudios de SE h'ce ,.o.vertir que, a io 14.rgo 

de la d~cada, se b11sco un manejo m6s exhaustivo de h inforir:acion pan 

documentar cou mayor precisión la natu.ralt:1za dt:1 los cambios emergentes en los 

proce50S de inserciOn y trayectoria profe:!lion!lti!s. 

En la actualidad y en buena medida debido 111 origen in.stitucicnal de los 

e:itudio:i de SE, :se eniati::a la neee~idad :le qu& li:is mi:imo:i .!irv'n pua 

retroalimentu h innovaci6n de planes dEi estudio, para adecuar la oferta de 

formación de la.! instituciones entre el perfil profesional de formación y el 

perfil de desempeno. A los SE .se les asigna la función de apoyar la 

recon:itrucci6n de una imagen legitima de la institución en cuanto formadora de 

recursos hwnano.9 de alto nivel. 

Ezta.s c.:insideracicnes determinan qua les t.rab,.jos t~mgan -'Obra todo, un 

impacto interno, orio:mtado a la institución que los patrocina. 

D-"l lo anteriorml?nte ~r.puesto se pueden !"31'\alar los siguientes puntos: 

-Ld.S modificaciones en la" temáticas y en las perspeccivas no son can de 

fondo, habida cuenta d& la.5 transformaciones recientes del entorno educativo y 

económico. 

-Sin duda hace falta desarrollar SE con mayores alcances. P'a!lar de un 

'3nfoque monogrAfico a uno comparativo. En particular seria de gran interés 

iniciar trabajos comparativos dentro de una misma región o entre institucione:i 

o entre niveles de estudio. 

-si bien la con.solidaci6n de 1a.s 11.neaa de inve•tigaci6n . que emplean SE 

e:i una senal clara que ha despertado en una coyuntura de crisi!! y 

tran!lformación, la pormanencia d9 las caracteri!ltica!I diagnc:iticadas indica 

que todavia no se ha sacado de e3ta metod.ologia su mayor prov13cho de 

permanencia del u~iverso da referencia estrechos y la heterogeneidad da los 
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in.!Strumento.s habr1an de .!Ser :iuperado9 en pro de 1Jna p9r9pectiva de mayore.5 

alcance.5 (":eóricos, m~todol6']icos y 1:.écnicC'!'I} .::oherent.~ y compar1t.t.ivo. 

11) • VIl'CllLM:l:Oll IZ LA EDllCACIOll CON EL ecroa ¡>RO~OI\ DE Bmllll y 

~CIOS 

Para abordar ~9t.e punto e.5 nece.!S~rio aclau.r, que se entiende a la 

educación como un proce.so de en~eflanza y aprendizaje con objetivo.s previamente 

determinado" que tiene lugu ~n forma organizada y sistem6.tica, con un :iujeto 

cogno.!Scente y un agente a cargo de la evaluación da :su desarrollo y 

crecimiento (CorvaU.n, 1981); y a la producción como un proceso de la 

&lab-oraci;6n de biena9 y .s&rvicio.5 do:itinado9 a sati9facor necesidade:i. La 

educación y la producción no se relacionan en abstracto, sino que comprometen 

a los agentes éncargados de impartirla o desarrollarle.. La mayoria d9 estos 

agentes son persona.s que desarrollan su accionar dentro de instit.uciones o 

grupo:i .sociale:s m&..s amplios. Oe ah1 el interé.5 de analizar los vinculos que 

:se den -entre la3 instituciones y programas educativos y las empresa:s o 

:sectoros que generan biene.s y :iervicios. 

En su reh.ci6n con la actividad laboral, la '=!dui::aci6n puede estar 

orientada hacia el trabajo, o combinar educación y trabajo productivo. 

La vinculación finalmente se da en un contexto socioeconómico y politice 

que condiciona. lo.s 'mfasb y finalidades da vinculación, reflejando lo:s 

intereses de lo.5 grupos en la lucha por la hegemon1a de sus intereses. 

No ª" un misterio que lo.s agentes e institucione:s educativu tienen 

expectativa:i y lOg'icas de accionar diferentes a las del sector productivo, :iea 

éste pllblico, mixto o privado. Hacer explicito" e9tos intereses y sus lógica:i 
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de funcionamiento, identificando ob!!IU.culo!!I y facilitando su relación, e!!I un 

punto impot"tant.e del anltlisis, .ya que permite identificar maneras de conciliar 

intereses y mejorar la articulación entre sistem.s educ.st.ivo y sector 

productivo, con los consiguiantes beneficios económicos, !OCiales '/ 

culturale.9. 

El ~mbito cultural incluye componente" ético!I, económicos y politicos, 

ya que tiane que ver con la manera en que ~e decide en qué producir, cu!nto y 

como producir. La preocupación sobre qué tipo y cantidad d'3 recur!!IO!!I humano!!! 

preparar. A!li, la sistemati:::ación de los trabajos a analizar tiende a 

considerar, por un llldo H. forma de presentacion de lo5 documento" 

identificados, pero también lo.s niveles educativos identificados, las 

temá.ticas predominante:? y el contexto politice en dif3rente:i e!!lct:t.la:i de 

temporalidad, que mostnrán diferente!!! modelo!!! doa desarrollo y marco:i de 

interpretación, evoluci6n do:t las preocupaciones en el tiempo, sujetos de 

atención prioritarios y concepcione.s .sobre el tipo de desarrollo deseado. 

En cuanto a educación y producción, existe poc.,, investigación con base 

empirica y abundan la!!! reflexiones y ensayos. 

La mayor frecuencit11 de documentos identificados corresponde a ponencia:i 

que po!lteriormente :se compilan en formas de libros colectivos. En el pais no 

existen libros de autores individuale:i .sobre el tema, y la:i inve.stiqaciones se 

difunden b6sicamente corno ponencias que po~teriormente se editan como libros 

.::olectivo.s, como documentos multiccpiado.s o como articulo.s de revi.sta.s 

especializada!!!. 

Alguno:; de los trabajo:i realizados en Méltico incluyen un componente 

internacional muy importante o reportan resultados de trabajo:i de otros 
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inve:!ltiqadore.s de diferentes pai.se.s para 14 elaboración de politica.s 

nacionales. 

El proyecto "relacionas entre aducaciOn y producción en México": por 

ej amplo, incluyó una revision de documento.,: que hablan sobre el tema a· nivel 

latinoamericano. 

La investiqaci6n sene.la elemento:i de car6.cter prospectivo, de:itacando la 

no correspondencia entre lo que se ensetla en la escuela y lo que ~e practica 

en el mundo del trabajo. cue~tiona la in.tco:ión de la:1 institucione:i escolares 

para re!lponder a lo.s desafios del futuro y sugiere hacer m6s si.stematizaciones 

de la prActica con el fin de generar teoria. 

Un aporte :lignificativo de est13 proyecto fue la sistematización de 

algunas '!entaja.s q~e ofrece !a vinculación de la educación con la producción, 

y que anteriormente se encontraban dispersas en m1Htiples ensayos y algunas 

investigaciones. La introducción de la producción '?O la educación posibilita 

romper con la dicotomia entre teoria y pr.!ctica mediante una mejor comprensión 

de los principios y procesos cientificos implicitos en diferentes tipos de 

trabajo y lograr una mejor .integraci6n de los curricula en funci6ri de la 

resoluci6n de problemas tipicos del mundo laboral y social. Al mismo tiempo 

la interrelación educaci6n-prc.duccion permite a los alumnos adquirir múltiples 

conocimientos, habilidades y destrezas que incrementar6n su productividad en 

el trabajo, convirtiendo el sistema educacional en un agente m6s, relevante y 

funcional a las necesidades acon6micu1 y sociales del pais (Alaix y Pierola, 

1986). 

Otros beneficio:!! que brinda la vinculación entre educación y producción 

es que facilita la ruptura con algunas formas de alienación teórica que se dan 

en el sistema educativo, permite redefinir las funcionies de la investigación y 
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la d.ocencia, y logra cuestionar prl!i.ctica.s y modos Qe entender el mundo del 

trl!llbajo y el "mbito 9ducacional. 

Mcthrus (1981) identifica los obscáculo:s que se presentan cuando se trata 

da inteqn.r universidad-industril!ll: 

-Existe debilidad •n la formación académica qu& impide los 

profe!tionale.5 ejercer funciones de invo.stigaci6n y creacion tecnologica en 

empresas y hay au:iencb. de m.9cani:imos da información tecnológica.. 

-Se pre:ientan problema:i burocrático:i y de organización. 

Ma9gi y Badillo (1969) destacan dos dificultl!lldel!!' que obstaculizan la 

vinculación: 

l. Factor tiempo, qua afecta a estudhntes, a maestros y si:s;tema.s en su 

~onjunto. 

2. Se refiere a la:i di.stint11s l6gica:s o racionalidades que :se manejan en 

estos dos mundos: mientras la producción maneja una división del trabajo 

<>rientada a la productividad y al m&rc.1do, la racionalidad educativa rnaneja 

unl!ll decisión diferente, m6s orientada a la reproduccl6n d& la cultura 

heg:em6nic.:., lo que se traduce en una organiza.ciOn bu.rccr.itlc;1 jer3rqui=ad.:s: 

rigidez en la legi~l.:sci6n y en forma.s dl3 evalul!lr, condicion~s predeterminadas 

de movilidad, requisitos de a.sistencia, etc. qua. de algún modo impiden 

rel9ponder con rapidez a 10:1 requerimientos de un mundo en constant.e 

transformacion. 

Sl mundo d• la producción, por su parte, tiene .su.s propios interese.s, 

rigideces y requerimient.os que le impiden comprender y a~umir la vinculación. 

En cambio los ventaja.s de la vinculación ~Grian para ~l ~ector 

productivo ya que: 

l. Cont&r1a con mej("¡te.s profesionisi:a5. 
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2. Podria usar equipos especiales y tecnoloq1as de punta. 

3. Tendr!a acce,,o a resultados de investi')aci6n y podria aplicar la.!5 

lrmovaciones generadas en la univer.sldad. 4. Promoveri.s consultoria de a.lto 

nivel. 

5. Participarla en actividades formativa.!J y de actualización. 

Por otro lado, los universitarios: 

L Le encontrarian m's sentido al Servicio Social. 

2. Utilizarian la infraestructura industrial para fines practicas. 

J. Pre!l1;1rvarian y enriquecerian las prácticas productivas tradicionales. 

4. .Aplicar1an teorias en situacione:i reales. 

S. Contarian con recursos financieros adicionale:i via contratos, 

convonio~ o venta de servicioB. 

con re:ipecto a lo:i enfoque,, teórico:i: a nivel latinoamericano, la 

mayorh de los trabajos acerca de la vinculación educación-producción .913 

ubican dentro da la óptica teórica del reprod.uccionismo y la teoria da la 

dep.gndencia. 

Beltrán (1979) plantea que la experiencia de integrnci6n entre educaci6n 

y producción son producto de concepciones di!erente.9 sobre la relación 

13duc~ci6n-desa.rrollo '.J que esta.!S, concepciones a su vez est&in determinadas por 

estructuras sociales y politicas que definen el alcance de las experiencias y 

las forma.9 que éstas adoptan. 

Azcúnaga (1992), a partir de un an4lisis prospectivo :iobre la relaci6n 

~ntre univl3!rsidad mexicana y sector productivo asevera que la prim9ra surgió y 

creció alejada del sector productivo de bienes y :iervicios, que recién a. 

p.srtir 1960-19'70 las in.stituciones de enseftanzs :superior empiezan a tener en 

el estudiante a uno de los interlocutores, que deben actu.u en el marco de un 
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escenario de colaboración y que para lograr la vinculación <JS necesario qua 

quie:tnes partlcipe.n cumplan con determinados prerrequisitos. 

En M~xico un qrup.;> "1ignlficatlvo da trabajos est6 representado por 

en.sayo.s, las refl.axiones y las propuestas de politicas pre.sentadas en 6Vi:tnto" 

académicos, como articulas en revi.stas de difusión, o por .sutores reconocidos 

en revistas especializade.s. La mayor1a de ellos ver"ª sobr13 la educación 

superior y pocos profundizan en la eonceptualizaci6n de la r9lación ed'Jcaci.c-n

produccion. Con todo, hacen aportaciones interesantes en Eil terreno de 14 

politica y planeaci6n educativ;1.. 

Casilh (1~90} analizó hs pol1tica.s gubernamentales recientes que 

involucran a la educación superior, la producción y empleo, {Plan Nacional de 

De!!arrollo !~e9-19~4; Programas nacionales de Modernización Educati•111, 

Moderni::ación Industrial, de Comercio Industrial) e hizo un!l revisión general 

-:te la m"ltricula en la educacién superior y s1Js planes de estud.io. Ceo base en 

ello com:luyó que existe excesiva matricula en el subsistema universitario en 

relación con el tecnolóqico, y que la vinculación de los programas de las 

institucione3 de ensetsanza superior en llls 6.rea:1 e.strat•gica.s para el 

desarrollo del pais son suficiE:ntes. También se aprecia unt1 div~rsid11d 

exagerada en los planes de estudio, as1 como una desarticulación e 

insuficiente el!lpecificidad entre el bechillerato, la licenciatura y el 

posgrado y los subsistemas tecnológicos, universitarios y de ed11c.J.ci6n normal. 

Padua (1992} analiza las politieas educativas nacionales en el marco da 

la modernizacion económica y educativa en México. Los subsistemas de 

educación universitaria y tecnológica de nivel superior contienen objetivos y 

canpromisos de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios y 

proponen un modelo aplicable para ambas modalidades. 
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Cadena (9/f)destaca la n~cesidad de tecnolog1a industrial m6.s 

profe~ional para competir en el campo prOO.uctivo y la conveniencia de 

d.ptovechar la capacidad de innovación del pais para modernizar la planta 

productiva mediante la vin.::ulaciOn universidad-industria. 

Bn cuanto a la vinculación da l.s educación t'cnica y tecnológica con el 

sector productivo de bienias y servicios; si se revisa la situación de la 

educación superi.:ir en sus vertientes universitarias, normal y tecnológica, se 

ve que se exige de manera explicita una vinculación con el sector productivo a 

la Oltima, responde a una larga tradición que buses relacionar taoria y 

pt•ctica y no dlforenciar al trabajo intelectual del trabajo manual. 

Hern6ndez y Martinez (1988) al resanar la evaluación que han tenido la~ 

e"cuelu. técnicas en nuestro pais a partir do 1916, indican que la vinculación 

~ducación-producción se dio conceptual y operativamente desde la creación del 

primer instituto tecnológico; de ahi que los institutos tecnológicos se hayan 

caracterizado por una con!ltante búsqueda da un modelo educativo que propicie 

una pr6ctica cada vez m!.s congruente, eficiente y eficaz en su misión 

hlst6rico-social. 

El sistema de educación tecnológica segün Vallina t19B8) enfrenta tres 

grandes retos: l. El ingreso del pais al GATT (hoy Tratado de Libre Comercio; 

lo cual exige 1ue las industrias ingresen a un sistema competitivo de 

comercio, demanda calidad y bajo co.sto). 

algunas 

La colocación de los e<;1rel'5ados en el 'actor productivo a través de 

alternativa' para enfrentar la falta de empleo' generados por el 

sector productivo, como !Ion el auto-empleo y la eoloeaci6n en micro-empresas. 



3. El descone<::imiento de la forma en que se ee:tá. aando la 

ree~truct.uración 'ln i?l sector produr.t.ivo y de ser~'ici.os. 

A. la C.scha no existen estad.1.sticas confiables que indiquen cual es la 

sitUación real del .sector productivo y de servicios. 

Seglln se indica, algunas de las alternativas que más frecuentemente 

utilizan las instituciones educativas para vincular!!le con el sector productivo 

del entcrno !!!On las visitas industriales, el servicio social a paraestatales o 

instituciones de servicio a la comunidad, práctica.s profesionales con 

maestros, huéspedes y convenios d& colaboración con empresas. 

Propuestas para fortalecer la relación universidad-industria y eduoaci6n 

superior-•ooiedad 

En las experiencias urbanas .sobresale la educación no formal donde se 

logra una buena perticipación de la comuni..dad. No obstant.~, las e:{p0rienci11.s 

no llegan a constituir un instrumento v.Slldo para superar las desigualdades 

sociales, por lo que Cabral (citado por Topete, 1993) propone combinar 

promoción de l<l educaciOn y p.utlclpacion de ::.3 comunidad con estudios sobre 

la factibilidsd de producir determinados bienes y servicios, ver mecanismos 

para comi;irciali::ar prOOuctos; toma en cuenta o;ol mercado del sector públio:<J y 

estimular unidades product.ivas medianto 14 .;reación de fondos de producción 

que solventen la escasez de recursos. 

La educaci6n el!I considerada una invecsi6n de la cual se esperan buenas 

utilida.des. Esta relacic·n tan estrecha ha llevado a alºunos criticas d'3l 

siztama a pravar que los empr&.sas m<!.n&jaran las univorsidades en beneficio 

eY.clusivo de :ius int.ereses económicos, o pe!'ar de que sostenidos 

maycri~ariam'3nt:'e por el S"lctor púhlicQ l.Barot, 199~). En e~te sentidc· se 
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sost:.iene que el Tratado de Libre Comercio tiene entre =sus propo=iit.o=i encontrar 

nuevas opciones para ln.;rementn el acercamient.o y arrrov'3chamient.o mm:.uo entre 

universidades y sei:tt:rr p.toductl.vo, pero sa enfatiza que son las instituciones 

de ensenanza superior hs que deben definir el tipo y calidad de la educación 

que proporcionan. 

Las politicas y propuel!lta• para vincular educación euperior y producción 

En el caso de México, una de 10is form0is en que las instituciones de 

l:!'nsi:it\anza superior se vinculan con el sector productivo es mediante las 

actividades de ,:,xtensión. 

La vinculacion con la industria cot>ra mayor urgencia ahora que el pals 

~o ve onfrentado ~l desafio de competir en una aconcmla globalizada. 

Maggi (H92) destaca la escasa demanda de las potencialidades practicas 

y creadoras de las inst.11:.uciones de ensen.anza superior por parte d'='l sector 

productivo, la insuficiencia da estlmulos recibidos por los universitarios 

para .salir de sus claustros y cuestiona algunas prActicas burocrAticas que no 

fomentan la apertura hacia el exterior. Esto implica la dábil vinculación que 

S<J establece entre el mundo d<:i la educación y el mundo del trabajo. 

La educaciC·n p1.lede 'J del:ie integrarse con la producci6n, como part.~ de la 

vinculación mas .astrecha entre universidad y sociedad. Para allo sugiere a 

las instituciones de ensen.anza superior: 

l. Reorientar los progr.tmas de formacion de las in:ititucion&s de 

.ensen.anza stlperior. para que resµr..ndan efo:octivamente a la.!3 n.;ce~iidades de los 

~ect-:>r~5 mayorit.arios. 

2:. Democratizar el cono<:imianto, la ciencia y la te~noloqia mediante una 

eY.tenuante labor d.::i extensión. 

51 



3. !mpubar el rt!tclute.mi'!nt.o int.enc:ione.do de 5cadémir.o.s con experiencia 

an el mundo de h producción. 

4. Favorece.r: el trabajo multidi.sciplioario. 

S. Mayor apoyo a h.s acf:ividade.s de actualización. 

El • LA roRNllCrOll !Ea!OtOQrCA 

En lo que respecta a este tema, aunque la form.acion pan el trabajo no 

.se re.stringe a un .sub.si.stema de educe.ción formal, .slno que en el ca.so mexicano 

y para la investigación educativa en la década, el énfasis de l~ educación 

tecnológica ..se ubica en un .sub.51.stema Íormal y burocr&ticamente e.specializado. 

El primer niv~l del sistema de educación tecnologica es el de 

capacitacion, con cur.so.s de capacitación r~Lt.:.vamenta cortos que forman para 

ocupaciones y oficios especificos; se exige como nivel educativo previo a la 

educación primaria. Rst4 niv~l y modalidad educatiV"l abarca sólo el 5\ al 

inicio dal pe.riodo y a.ctualmentt:1 alcafJZ.J el 101 del total de la matricula del 

subsistema tecnol6qico: repre.senta la mayor tasa de crecimi'3nto del periodo. 

La importancia de la capacitación no e:i menor si se considera 14 

reactivacion de convenio:i en este renglón con la Secretar15 de Trabajo y 

Prevision Social y, sobre todo, a la luz de la reciente reforma de la Ley 

Federal de Educación, en dond~ al énfasis se pone en ésta y se hace escasa 

referencia al resto di:-1 sistema formal de educación tecnológica. Es 

importante, .idarnAia, en el contexto de la literatura intern•cional como una 

forma de educación técnica relevante a la com9araci6n con la formación rná.s 

larga y e.scolari-::ada del nivel medio. 

El nivel medio superior: corresponde al manento po.sterior a la educación 

.secundaria, ~sta se divide 4n dr:is: 
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1. Educadon i:erminal. En forma de carr-!ras tecnol6gica13 lleimada:i 

ºtécnico profesional", "subprofesional" o "proff=lsiomil medio" que ofr-=ce 

formaci0n para .Lmi:ertar.se en el nivel intermedio en el mercado de trabajo. se 

ofrece en CETIS, CONALEP Y CETA. 

2. Bachillerato tecnológico. Movilidad bivalente, que forma en carrera:11 

de técnico profesion11l otorga al mismo tiempo el certificado de 

bachillarato, posibilitando 111 titul11.ci6n como "técnico profesional" y/o 

ingre:110 a educ11ci6n superior. La mod11lidad ot·rece distinta:s especi11lidade9 en 

diversas Ar~as de formación en CBTIS, CESTA, C'EBF, CETM Y CECYT. 

En ttl nivel superior la oferta de licenciaturas se centra en el IPN y 

los institutos t.:icnológicos. El nivel mantiene constante una rvpresentación 

de alred~dor do 21 l. 

En el posgrado el crecimiento es menos notable que en "11 resto del 

sistema, con una representación de la matr1cnla total de un O. 051 

fundamentalmente en estudios de maestrla.B. 

La mayor concentraci6n de investigación en el periodo .se presenta en la 

llamada educaci6n profesional media. Es posible 3Uponer que este énfasis 

tenga r9laci6n con el enfeisis de la politica 9ducativa de la formación para el 

trabajo .;n e5te rni5mo nivel. 

El crecimiento de planteles es: con:siderado importante (1970-1971) 

pasando de 224 planteles en 1970 a 586 en 1980 y a l 864 en 1991. La etapa de 

mayor crecimiento del sistema pó.blico es a partir de 1979 con la apertura del 

CONALEP. Para el periodo de operación del CONALEP, la proporción de planteles 

bajo central federal pasó de representar el 161 en 1979 al 30 en 1991. 
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El crecimi'3nto de la oferta <educativa tecnica bajo control particular ha 

sido import.ante, pues muestra un esfuer:o pRralelo al público por aumentar su 

oferta en .aste renglón. 

El 56\ de total de la matricula del Sistema FedG-ra.l de EducaciOn 

Tecnológica cursa especialidades de inqenier1a y tecnológica representado en 

cada uno die los niveles educativos la mayor concentración de matriculas: 71' 

del nivel de capacitación, 50t del nivel medio !!!Uperior, 61\ del ni'Jel 

superior y 521 del po::igrado. La oferta en ls demanda e.9ropecu0iria repre::1enta 

tan sólo el 1\ del nivel medio superior y el 31 del superior. 

Condicione• Inat.i. tuoion&le• 

La mayor parte de la investigación educativa académica en su .sector 

tecnológico contó con poco:i recursos materiales y humanos. Se registró a!90 

da investigación dent:.ro de la burocracia e.ducativa del sistema público y de.!!de 

las direcciones de (:jmpleo y de capacltación da la Secretaria del Trabajo y 

Previ!!li6n Social. En cuanto al tipo de publicaciones predominan las 

conferencias y 10!5 articules; buena parte de las publicaciones pueden 

cla::iificarse como diagnosticos y ensayos propositivo.!! generales, .!!e registran 

' alguna.!! tesis de maestria y doctorado. 

La investiqación empi.rica :1e ha dificultado por problema:1 de acce.!So a 

información confiable y vUida del sector pl!blico y por los altos costos que 

repre!lentan, la recuperación de información original pero también por falta de 

inve:stigadores capacitados mini.mamante para la inve!ltigaci6n de casos 

directos. 
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En el contexto int.ernacional de la investigación el interés predominante 

!!e cen'C.r6 en los an~lisis de rendimiento y los estudios de planeaci6n, el 

análisis da relación de la educación especializada en el mercado de trabajo. 

En términos de sistemas de anAlisis de los rendimientos de la 

escolaridad; el predominio se dio en lo.s estudios de SE y a lo.s anilisi.s de 

información y estadistica nacional. Todo:s lo.s e:studios tienen un fuerte 

componente teórico, metodol6gico t:lmpirico y hay pocos ensayos y propuestas de 

planeaci6n empirlca. 

En cuanto a la:J relaciones de educación especializada con mercados de 

trabajo, se mencionan los siguientes puntos: 

-Toda sociedad tiene si:stemas de "formacion para el trabajo 11 , con gradci~ 

di ver.sos .de fo:malizo.ci6n y especialización. 

-La formación y e.specializaci6n parece depender de la complejidad y 

heterogeneidad da la división de trabajo en el mercado de empleo. 

-En el ma.ccado de trabajo se presenta simult6neamente demanda d.:i 

habilidade!I bAsir.:a!' y de habilidades especializadas. 

-H.sy estudiante:J del nivel medio que continuarén sus estudios y otros que 

ingre:Jará.n al mercado de treibajo. 

-No hay disyuntiva entre educación general y formaci6n especializada, 

:iino un conjunto de elecciones intermedias. 

Ob)etos analiticos en la inve:itigaci6n :iobre educación tecnológica en 

M.:txico. 

La primara ca.cacteris-:.ica di~4:.intiva del periodo en el Area de la 

invastigacién scbro fo.c:naciOn 't.eenol6gica es el aumento del interés da 

inve:itigacion como Area 't.ematica e!lpecializada en lo!! anos anteriores en 
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México ls mas de la:i: veces cuando aparec1a ls educación tecnologica, se 

reftllri~ en tod! b. estructura educativa. 

Una dd las mayores contclbucione.s del periodo .se refiere a la 

consideración dmulU:ne5 de distinto.s niveles de dn6li:i:is al interi6r del 

:i:!lltema d• educ<lción. Al.guno.s analista.s buacaron relacionar la:s accione.s y 

elecciones educativs:i: dl3sde la conformación del .91.stema tecnológico como 

proyecto educativo 13statal hasta la organización burocrAtica, las 

oriencaciones .socio9ducativas del plantel escolar, lo9 actores escolare.!!! y .sus 

formas partícula.res de definir el conocimiento "?ducativo (Bracho, 1991), 

Otros m.i.!I incluyeron el <!Jln.tli.si:s de las decisione:i: de planeación regionales en 

e:i:te contexto e intentaron llevar el análisis hacia la inserción en el mercado 

de trabajo (Ibarrola, 1990), 

La l'.ducaaióo. '!recno16gica ceso froyacto C.tatal 

La educación tecnológica en México tiene una larga historia en el 

proyecto estatal pos-revolucionario, como par~e de las resoluciono.s politica.s 

an la aqenda de problemas sociales, culturales e ideológico!J. 

W Organización Buroarátioa 

Se :sintetizan lo.s hallazgos en el reconocimiento de la diver:i:idad 

institucional-burocrática como resultado de la superpo.siciOn de proyeeto.s 

estatales cambiant&s que implic4ron di.setlo.s curricul4re.s también diverao.s, 

Hay una e.sca.sa atención al análisi" económico de la gestión. La institución 

c..scolar, al curriculum y las formas particulares da transmisión, selección y 

certif'icación del conocimiento en la e.scuela tecnológica. 
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Los trabaj..::is seftalan las divisiones entre tipo:s de :saberes con "espar.:ios 

curricul.;res" e3pec1ficos y modelos de trl'lnsmisi6n especificas. 

En el nivel .superior se subrayo la necasldad de proponer perfil.:.s claros 

de egresados, el papGl de la evaluación para su construccion y la necesidaC de 

vinculacion del modelo curricular con la problem6.tica del dasarrollo regional 

nacional. 

En el niv&l de capacitación, se anali:aron la diversidad de mo:delos de 

capacitación y desarrollo tecnol6qico; en .!:!U relación con la educaciOn d-3 

adultos se subrayó la necesidad de vinculación con el apatato prcductivo y 

apoyo de lnfrae9tructura. 

Dentro de las propuestas derivadas de la..! investiga.clones se e:-:.cuentra 

=::iincidencia an la necesidad de vincular conocimientos to6ricos-tecnol6gicos, 

ya. :sea a travé:s de modificaciones al curriculum o a su estructura, de 

modificaciones al papel da talleres escolare:s, y las formas de relación con el 

sector productlvo. 

Los a.ndi.lliento• Eaonéaioo• de la Eduoa.oi6n 'técnica 

E:!!lltudios bajo la forma de rendimientos de la escolaridad e:!!!pecializada 

en anAlisi:i: de mercado:!!! de trabajo pueden ejemplificarse ~on el caso de Huno: 

y Casillas (1902}, que encuent.l"'an mayore:s rendimientos con la credencial de 

secundaria especializada que con la general, su conjunción sugiere eliminar la 

especialización de la credencial. 

Recientemente se empi&za a retomar el inter~s por analizar los 

benoficios de la educación técriica en el mercado de trabajo, incluyendo 

:ieguimiento:s de egresados y recuperación de información :sobre empleo, 

escolaridad '3 inqre!lo. 
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En resumen, mas allli del trabajo descriptivo y propci.dtivo, las mayores 

contribuciong.s podr1an ubicarse a nivel conceptual t&6rL:o. Se plant.e6 eomo 

objeto 13specifico la ldeutifica.clou de las diferentes racionalidades 

implicada.s gn el aparato productivo y el sistema educativo y la necesidad de 

reconocer las funcione:i de produccion y de tran.sm.i:iión de conocimientos y 

formación implicados en ésto::(Ibarrola, 1991). 

Por otro lado, .se desconocen para el caso mexicano los detall9s .sobr9 

cu6les son los puntos de inflexión o:in las ta:ras de inversión individual y 

social donde los costos superan los beneficios, la escasa evidencia di.!l'ponible 

indica que las tasas individuales de retorno a la inver.!Ji6n en e"colaridad 

aunque no alta.z !lOn positivas; que las orientaciones en las actividades 

econ6mica.s del sector formal "º" hacia una mayor valoración de las actividade:s 

y proce:sos que "ª impul:5an desde el .sistema e3colar; que existen efectos 

genera<::ionales que afectan tasas de retorno r¡U9 varian con modalidades, t.amano 

de las localldades, .ramas de la economia y sexo; etc. La incapacidad de la 

econom1a pa.ra generar euficientes empleos afectarla los grupo_, escolares de 

mAnero. difarente. En el contexto de los ochenta l.l.9 oportunidades da ingresar 

en lo.s empleos de los sectore!'I que ofrecen las mayores ventajas efectivamente 

depe.ndió de niveles escolares y la competenci3 por les empl<lo.s fua muy fuerte. 

Para la poblacion de menor escolarid3d -Particularmente para aquellos con 

"='Scolaridad nula e incipiente- la oportunidad de acceso fue baja o nula y la.s 

actividades d" trabajo se redujeron a las .sctividadea no formales. 

Con lo anterior es importante entender -:.ómo .se vinculan lo.s temas de 

educación y trabajo y de quG- mailen, se han abordado para "u e!'ltudio. La 

inve!'ltiqaci6n educativa clasifica los estudios realizado:i en este campo de .la 

.dguiente manera: 



-Educación y .calculo d'l recursos hwn11.nos para la planeación. 

-Educación y roercados de trabajo. -SP.g11imiento de egresl\dos. 

-Vlnculacl6n educación producción. 

-Forr.iaci6n tecnológica. 

De lo.s cuales los utilizados por la FES-Zaragoza :son lo.s :Jeguimientos de 

egresados, estudios :!!obre mercados de trabajo y algunas inve:!lltigaciones sobre 

la vinculación aducacion-po::oducci6n que es precisamente el interés de este 

trabajo. 

El c6.lculo de recursos humanos para la planeación es un t~ma poco 

estudiado, pero menos aün lo es la formación tocnológlca, aunque posiblemente 

rn6.s adelante el pslc6logo se encuentre trabajando dentro de esta á.rea. 

Pai;a entender un poco mAs la vinculación de la educaci6n y el trabajo, 

en el siguiente capitulo, :se abordar6 la planeacion educativa y la profe:1i6n 

en las IES. 
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!:DUCACIOIJ Y PROi'l!:SION 

E:n America Latina, como parte de la acelerada tran.sforma.ción 

e~perimentada por los diferentes paises en las llltima"' décadas, se h4 hecho 

noce.e"&.Z"i? repasar 'J rgevaluar la.!; herramientas concGptuales y prácticas 

utilizadas en materia educ.stiva. 

Se busca responder a las exigen~ias de un modelo de crecimiento que se 

suponia alt.!Utlente generador de empleo productivo y bien remunerado. La Teoria 

del Capital Humano, seqt)n la cual el desarrollo económico estA .,,ltamente 

relacionado con la disponibilidad de mtmo de obra calificada, pasó t.1. ocupar el 

sitial de honor entre los estudio!los de la educación en América Leitina 

(Brumenthal, 191J'7). 

Un modelo que prometa "éxito .seguro" podr1a: implementar la 

imJtrwnéntación de politicas destinadas a rectificar el curso de la economia 

en un corto plazo y el di.seno de mediano plazo despejar forma.s ventajo.sa..111 de 

inserción '3n la din6.mica mundial e intercambio mediante una e.strategia de 

máximo aprovechamiento do la capacidad productiva instalada; la transformación 

de recurso:i natura.les y la utilización del conjunto de habilidades y 

potencialidades humanas hoy paralizadas; la r9alizaci6n de una reforma agraria 
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agresiVll 'J equitativa: la insercion en los eireuito.:i de generoieié'n de nuevas 

-:.ecno!og1a~: l!l ejecución de medida.s di:i asistencia y seguridad social qu~ 

dpW1ten 4 la sup.;,ración de la pob!$Z:4 critlca y la promoción da organ!zaclón 

social como mocanismo distributivo de poder pol1tico. 

Las prindpale!!I caracteristicas del cambio económico eran la tendencia a 

la producción interna.cionalizada vanguardismo tecnológico, concentración 

económica, sea. en paises desarrollados, subdl3~urrollados o !:Ocia.listas; hacia 

1975. Tanto cu~ntitativa como cualitativamente SP inten.:iific4n ·e.:i't4!1 

caracteristicas que conduc~n a a.bsorber, subordinar o liquidar otras formas de 

producción. 

L4s repercusione.s de esto.s fenómeno.s en .al campo edccativo son una 

inquietud de los agentes involucrados {corporaciones, gobiernos y 

organizaciones sociales diversasJ por !!!U papel '30 el dominio o en rezago en 

torno a.l mercado mundial. Por ejemplo, los EU logra ton alta tasa de 

innovación tecnologlca gracia.s sistema.s competitivos rea.lizados an 

·:elaboración con empra.ses, gobiernos e in5titucionas de educación superior 

{IES) técnica.mente más avanzadas. Bn los rne:c<1dos Europeos, en Japón se dio 

la experiencia de sensibilización de grandes eonsorciO!I para inver:1i6n de 

mayores recursos en investigación cient1fica y tecnológica (Moreno, 1992). 

Con el déficit comercia.l y presupue.:sta.1 de la década de los 70's, los 

industriales y el estado ven en las IES fuentes de innovación técnica como 

sa.lida 4 la. crisis1 reduciendo los presupuestos libras a la investigación, 

reemplaz6ndolo!' por forma.s de a.signación financiera. que conecten investigacion 

e industria. 

Pero hoy en dia existe una celeridad del proceso de o::onstitución de la 

Universidad Mi;txicana actual, esto no pretende desconocer el largo proceso 
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formativo de la educacion :superior, :sino deses.car qui! 41 inicio de ll decad.4 

.-J.~ los sesenta se produce una ruptura en h organi::ación de h universidad y 

en :sus ritmo:i de crecimiento que conducirá hacia un :listema nacional, 

diversificado y relativamente masificado. Unos cuantos datos dan una idea 

ju:ita de esa rápida tran:iformaci6n: en 1970 exist1an 115 in.stitucione:1 de 

educación superior con una población de 225 000 estudhntes, delos cuales 

~gresaban con estudios completos 25 000 persona:s; para 1982 las in3tituciones 

habi4n llegado a 271 con una matricula de 840 000 e:itudiantes y un eqre~o de 

79 000 per5onas; la población universitaria paso del S. 81 al 13. 51. 

Existen dos explicacione.5 antagónica:s que explican las fuerza.5 

propositos que impulsaron este crecimiento: 

t. El desenvolvimiento del :d:itoma es parte consu:itancial del proyecto 

civilizador y modernizante del pal:i encabezado por la burocracia e:itatal. 

2. La lógica del reproduccionismo, han sido las necesidade5 del 

desarrollo del capital, mediadas por la intervención instrumental del E:itado, 

la causa original del crecimiento y lo:i cambios del si:itema fOlac, 1990). 

Por otro lado, el proca:io c&nt.ral que impulso .o.1 sistema fue una 

creciente demanda de educación avanzada que fue generada por antiguos y nuev~s 

grupos sociales an el contexto de las grande:i transformaciones d..e la 

estructura social da las década:i de los anos sesenta y :setenta y también 

debido a no limitar la magnitud ni modificar la i:irganizaci6n académica 

caracte.ri.stica de la universidad tradicional. 

con el crecimiento del :servicio educativo como sustentadón, se 

constituyeron y tran5formaron nuevos actores de la vida universitaria: 

académicos de profesión, grande:i equipos burocr4ticos, crabajadores agremiados 

y conglomerados e~tudiantiles de naturaleza original, que establecieron entre 
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:r.i una apretada trama de relaciones culturales y politica:1 que crearon 

organizaciones institucionales diversificadas y complejas. El !!!istema 

universitario s.a constituye entra 1970 y 1982, y estA caracterizado por la 

extensión nacional con fuertes desiqualdades reqionales; transformación· social 

de la poblaciOn a:Jcolar con pérdida del ca.r6eter elitista; conservación de las 

estructuras académicas tradicionales; concentración del financiamiento en el 

']Obierno federal; desarrollo del mercado de trabajo académico, con un 

importante sector profesionalizado y por la complejización organizativa y 

fortalecimiento de los sectoreis burocrAticos (Olac, 1990}. 

La creación de un :dstema realmente nacional es un fenOmeno reciente. 

En 1970 sólo 40 localidades ten1an alglln centro de educación superior; para 

1982 el ,servicio alcanzaba 98 localidades y la concentración de la matricula 

en ·las tres mayores zonas urbana habia descendido del 73 al 471. 

La expansión de la matricula modificó las antiguas pautas de acceso a la 

.al5colaridad superior, limitada hasta los sesenta a la burguesia y algunos 

estratos burocra.tico! y de la pequen.a burgues1a. Aunque la investigaciOn 

emp1rica es escasa, puede sostener.se que la ma.sificaci6n fue provocada po.r 

tres afluente:! socia!e.s distinto.s: 

a). La incorporaci6n plena de lo.s sectore.s que tradicionalmente asist.1.an 

a la univerddad. 

b) • El acceso de .segmentos sociales nuevos, que se formaron en el 

acelerado proceso da la transformación :Jocial y econOmica posterior a la 

segunda guerra mundial. 

e)~ El acceso de algunas franjas da cla:sas usualmente excluidas .de la 

educación .::upe.rior. 



El crecimiento del sistema produjo una aguda dif\!rencieición -sntre las 

instituciones, que dependió de los recursos humeinos, meiiterides y culturales 

disponibles en cada reqión y de los apoyo.s externo.s qua cada centro de estudio 

tenla. 

A pesar de qua la creación de decenas da nueva.s institucione.!l abrió 

qrandes posibilidades de innovación académica, el .sistema .se expandio 

reproduciendo las pautas heredadas de la universid?ld tradicional. Lei retórica 

modernizadora de los sesenta produjo generalntente cambios formales y 

adaptaciones administrativas, con excepciones escasas, como la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Se puede asegurar que hacia· 1982 la3 reformas y 

pr6ctica.s dominante.s segu1an siendo la escuela o facultad como campo formativo 

autosuficiente, el curriculum de la "carrera" profesional cano ordenaci6n de 

un cOnocimiento de una fuerte do.si.:J de arbitreiriedad con frecuencia obsoleto, 

la asignatura como unidad b!isica del saber, la exposición oral practicada por 

profesores aislados entre si como medJ.o domin.inte d$ J.n.strucción, 131 libro de 

texto y la.s compilaciones como .si.stema.tización del conocimiento obliga.torio 

(Oloc, 1990). 

El peso del gobierno de.scansa en el financia.miento a las uni ver:sidades 

de los esta.do:i, originalmente crea.da' y :o5tenidas por los gobierno.s locales. 

Sn 1970 la educt1ci6n superior ocupa t1 uno.s 25 000 0;co.di6micos1 para 1982 

la cifra se babia. elevado a 79 000. Dos aflos después hay 21 000 personas que 

.se dedican centralmente a la.s actividade.s académicas. En poco m&s de una 

década se crearon m6s de 50 000 nuevas posicionas; de ellas 18 000 

correspondieron al sector profesionalizado. Fue inevitable que la mayor parte 

de estas po,,iciones fueran ocupada." por jóvenes reclen egresados de la 

universidad, sln experiencia laboral ni foc:mación especializada, que so? 



encontraron con frecuencia ocupando puesto!I en condicione., muy !avorable!I p4ra 

la inve9tigaci6n y la ensetlanza de nivel avanz4do, sin contar con la. 

competencia real para ejercerlas. 

Al empezar lo!I ochenta se ha da.sarrollado en todos lado!I una burocr&;cia 

profe:donl!lll en 119ntido estricto. Si· bien la ccmplejidad y el t ... fto da las 

inatitucionas -uplican parcialmente •l surgimiento de 9rande.s aparatO-' 

actainiatrativoa, .laa caracterieticas que eetOll adquieren rebesiln las 

necesidade.9 de una conducción "racional". Se trata de una burocratizaci6n 

an6rquica, en la que se combinan la.s operaciones y el lenguaje de la 

admini.straci6n moderna con la.s formas &6!1 wiuales de feudalizaci6n, el U.90 

di:screcional de recursos y las pr6cticas clientistas (Ola.e, 1990). 

La cri!li.9 del sistema universitario e9ta dada a partir de ciertos 

factores involucrados en este fenómeno como son: 

l. La tasa anual de ,...recimlento de la población escolar descendió 

notablemente desde 1983, habiendo desv105 hacia eatudios tarm.inale.s cortos, 

aumento del nWnero de solicitantes no aceptados por las in.9titucione!I, una 

proporci6n m6s elevada de los •gresados d• emeftanza aedia superior a• 

autoelimina por la necesidad de trabajar. 

2. La reducciOn del gasto J)\lblico por la deuda externa, produce un 

fuerte impacto sobre la educación pdblica. 

3. La reducción ·salarial a•ociada la escasez de los recursos para la 

enaetianza y la investigación, - ha eido el f•ctor ~al m un proceso da 

vi•ible deterioro de la calidad de las pr6cticas acacWaicas, no :1ólo por :iu:s 

efectos en las condiciones gbjeUvH de trabajo, •ino .tulllAE porque ba 

.. nerado un cl!aa 'subjetivo caract•rlzado por la frustración, la incertidumbre 

y la de:imoralizaci6n. 
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C. Aumento de lo' conflictoa internos en lu huel9as locales de 

trabajadores acadtmicos y administrativ05. LI expresión mh amplia da estal!I 

tensionea fue el movimiento de lo• e•tudiantcu de la UNAK en 1986-1987 

(reacción • la aaenaza d• alza en la "Colqhtun)' 

S. Bl egrHo pe•o de 79 000 en 1981-82 a 117 000 en 1987-88 con·una tasa 

anual de crecimiento da 71, .reflejo po:1ter9ado da los l)ltimos afloa da 

•xpuui6r>: del acce5o. 

Kientra:r tanto, el aercado de trabajo que debe.ria generar cal!li un millón 

de nuevos empleos por ano, creció muy lento con aftol!I de virtual el!ltancamiento. 

Alqunos l!l&CtOr8" del mercado, cano la ocupaci6n en el l!lector pl).blico que 

habla jugado un importante papel en la abl!lorcion de univenitariol!I, l!le 

contrajeron en tOrminos abl!loluto:i. Entre 10:1 univerl!litario:i :ie han extendido 

fenOmenos cocno el del!lplaz:amiento hacia abajo en la jerarquia ocupacional, el 

empleo que no eorrel!lponde a la formación adquirida, la precuiedad en el 

:1ector informal o en la "economia. subterr6nea" y la prolongación de lol!I 

periodos de espera para incorporane a una ocupac16n. Siete aftos de erbis, no 

han dado origen a una politice •ducativa destinada e!lp.9c:lfica1 .. nte a dar 

respuHtl a los probl•as de la nuev• fase del desarrollo educativo. Para 

esto H pret9nde vislumbrar la planaaci6n educativa que pueda dar solución 

TAQi.4 ... nte al pr~ ... de l• educacióo (Qlac, 1990). 

La planeaci6n eduea~iva ba •ido una faite del ~o eclzdnistrativo, 

._, el art.• • foraular y ••l•ecioaar alternativa•. cM acción ea.o une forma 

anticipada. de tm1 de decisiones, que den orientación al caabio educativo. 

La planHc-:S:6n educativa es •el proceso qu• W.ca prever divenos futurDl!I 

en relacion, c_on lmr proce•m 4ducetl.ae .-pec1tlc• fin .. , _,kl.-0. f" 89taa, 

permite la dafinici6n de cursos educativos d• acción, y a plrtir de 6stos, 
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det•raina r•cursos y estrategias m6s apropiadas para lograr su realizacion. 

El proceso de planeaciOn ccmpunde desde el diagnO.nico pronostico, la 

proqruación, 111 tc:m:ia d• d•cidonH h11st11 la implui•ñtación, control 

ev•luaciOn del plan" (Topete, 1993) • 

En l• planeación se dbtingu•n dos enfoques b6sico.s de l• investigaciOn 

realizada para la planeaciOn; aquel orientado a la b'1squeda a mejore.s maneras 

,pez:• logz:ar los objetivos y m.eta.s y• definido:1 previa.mente, y aquel orientado 

a la definición de objetivos alcanzables. Al pri.!Hro cornsponde la 

investigación "tecnológica" (del saber cómo y con qué procedimientos): y al 

.segundo, corresponde la investigación 11heurUtic11. 11 (el saber hacia dOnd• 

descubrir nueV0.!1 objetivos). 

La planeación ·constituye un instrumento que permite pasar del discurso 

de la pol1 tic a a la acción organizada 1 y ha aspirado a ser el medio que 

racionalice la formulación de h pol1tica en educación de forma que garantice 

la eficiencia de su ajacuci6n y la eficiencia de las acciones que .se incluyan 

en lo.!1 plane:s. 

La •ducación de calidad e.s aquella que dHempena en forma satisfactoria 

las complejas funcione,,, que la socied.sd ha asignado al sistema escolar. Estas 

funciones aon de naturalaza acad6mica, ocupacional, dbtributiva, politice. y 

cultural. 

Para quienes disetlen la curr1eula deben tanar en cuenta al revisor los 

planH de e•tud.io y lla m•tod.ologias de •na•ftanza apr.ndizaje, lu 

tr1nsfor111ieianes que .ha sufrido • travb del tiempo, la ccmposici6n social de 

los alumnos que asisten a las divaraas instituciones qua integran el sistema 

educativo (Topete, 1'93). La planHci6n •barca cuatro tipo de estadios: 

aquellos con orientaci6n macro-social que tienen qua ver. con la viabilidad 
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econOm.ica, politice. y aocial d• las decisiones educativas y que cubren 

tamAticas cm.o equidad, relevancia a impacto s'ociel de 11 educación. otro 

grupo ••r1• equel de orientación tecno-metodológica que tiene que ver con la 

in1trumentacldn .racional de; proceso de planeaciOn especl•lllent• •n aus ta.aes 

do diaqnóatico y evaluación. Un tercer grupo de orientación 

•or,ani:r:ativo-.•dm.inistrativa• Cuyo enfoque radie• 9n 11 or·ganiz1ci6D y 

&dainl.lltraci6n do i. · ·i.nat.-itaciOn dlll plan. El 61 tilllo grupo 

•teórico-anal1tico-cr'1tico• cuyo objeto es la intei:•cción entre la plana,ción, 

la pol1tica y la economia, as1 ccmo su impacto. 

Por otro lado, dado el contexto :iociopolitico, la planeación :ie enfrentó 

ante un si!ltema no en expan:iiOn, sino en proceso de estancamiento, o tal vez 

de retro.ce:io; en otras palabra:i, parece sor que la planeación se habla 

reducido a administrar la crisis por la que atrave:iaba el si:itema, al cual :ie 

le plantearon desafio!! como el siguiente: ante un contexto de cri:iis 

financiera e:i mejor "poca educación a muchos o mucha educación a poco.s, o 

educación .suficiente y nace:nria para quien la requiera" (Topete, 1993). 

La organizeciOn da l• planeaci6n ha evolucionado da las oficinas 

centrales del gobierno federal a car90 de 9rupo_, de profesionales hacia 

inatancias loca.les, a trav6a de proceso-? de ccxunll.ta y de la constitución de 

coait.. o c-•joa que. van deL11ivel nacional . ll&•to el Di vol .auoicipal 'I quo 

pudieran aer ·tambi6n consejos internacionales de planeaciOn internacional que 

.pueden aur9ir n el· contuto del TLC. Sin ·~rgo, a\1n no Ntin claroa loa 

procodillliento6 ·para la conlltituci~ y coordinac1en do •~m cuerpo. de 

~ueacio'n como para ue9Ur•i: .~u. eficiencia~ 

.Is necesario de:nrrollar formes alta~nativas de pl11neaciOn de la 

ectucaciOn, que apoyen a la educaci6n no formal cmunitaria o recurrente de tal 



unera que ae puedan atender las necesidadea b6.sicaa de sectore:i no 

escolarizados. 

11 ejemplo mb •IJ'Udo de l• inau!icienci• de l•a t4icnicu1 de la 

planeaci6n educativa !le aue!ltra en la disfuncionalidad d• la educaci6n-empleo. 

Bn e.ata d4icada, se desarrollaron importantes aportea en la!I t6cnica!I de 

planeaci6n educativa, especial.Jtlente en el uso de :La inform6tica y de 

in1trumentos para la autcmatiz&ci6n de datos y proce!los; se implementaron 

alc¡unos enfoques y m•todos de investigación participativa para identificar y 

resolver alquna.s nece.sidade.s educativas; también se de!larrollaron algunos 

modelos de simulaciOn y évaluaciOn del !listema educativo; as1 como mod.elo!I 

prospectivoa que eataban en b11aqueda de alternativa9 y cursoa de accion 

diferent~.s a lo.s ya probado.s. Debe destacaree que quienea de!Sarrolhn estas 

técnicas de planeaciOn educativa, ae vincularon con el sector privado 

fundamentalmente. 

Se requiere que la investigación para la planeaci6n educativa haga 

"nfa!Si!I en la formulaciOn y evaluación de programas alternativoa: aai como en 

modelos de anticipación de lae 11ecuencias sociales y económicas de lu 

politica.s implementada.a; también ~e requiere definir, con mA.9 precisión, las 

prioridades y objetos viables y factibles, as1 como las estrategias 

conducentes al logro de tales objetivos y praaover la experimentación de 

pequeftos proyectos de innovación educativa que permitan una estrategia 

1.ncrni.entaliata de d•••rrollo del aiat ... educativo (Topete, 1993). 

Mem6a de un contexto de discontinuidad e improvisación de la planeación 

y de las politicas educativa:s, existen otros factores que afectan la 

continuidad del plan, como :son los limitea -financieros de que dispone cada 

•rea del sector educativo, 
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Los procesos de planifieaci6n que se quedan en la mera formuhción de 

planes y programas que no log.ran traducirse en la instrumentacion de proyectos 

especificos, suelen quedarse en el nivel de mero discurso politice. Bl 

desarrollo de proyectos constituye el sector m6s din6.mico y vital de .los 

proce!los de planeaciOn. En 1990, se contribuye a estiaular la evoluciOn de 1011 

paradigmas de planeaci6n educativa y a mejorar la eficacia y calidad de los 

procesos de planeaci6n y gestión .clucativo•. La apertura al comercio 

internacional y los fenómeno!! asociados a la globaliz:ación de la economia 

mundial han modificado positivamente las actitudes respectivas del personal 

académico y de lo!I directivos de investigación y desarrollo de las empre,,as 

hacia lo:i: procesos de vinculacion de la educaciOn superior con el ~ector 

productivo de bienes y servicios. 

El proceso de negociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio con 

Canad6. y EU y sus eventuales implicaciones contribuyen a revalorar la 

necesidad de colaboraclón inte.cinstitucional y del intercambio académico entre 

las instituciones de educación superior (Topete, 1993). 

Sin embargo, los objetivo.s de la educación en general y de la formación 

profe.!ional, actualmente son mUltiples: por una parte, contribuir a e.!a 

"salida económica" banda en la canpetitividad, mediante la formación de 

trabajadores capaces de apoyar la asimilación y/o creación de tecnologias 

colaborando activamente en el aumento de la productividad de ramas 

••tratégica.st por otra part•, apoyando l• formación da hcmbr•a critico•, 

creativos, capaces de asumir opciones tra~f"oraadoras. A,!,1 pue.s, un primer 

tema aobre el cual parecier• necesario i.nveatigar, lo constituyen laa 

relacione.s entre la formaciOn profesional y el cor1texto de los problemas que 

afectan los paises Latinoamericanos, tanto en términos de su inserción 
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mundial, cerno de las caracteristicas estructurale= y coyunturale.!S 

especifica.mente nacionales, as decir, c.::inocer en que forma esta relacionado el 

plan de <istudio.!S y el mercado laboul (Brumenthal, 1987). 

As1, la inve.!Stigación basada en los enfoque" de seguimientos de 

egre.sados adquirió relevancia, particularmente en la generación de información 

que ie.!S permitiera evaluar !IU eficiencia interna y externa e.specialmente la de 

perfiles y pr6<::ticas profesi<:>nales egresados de instituciones de educación 

medin superior y superior (Padua, 1993). 

La recomp.,!:dci6n del p¡;¡.riodo a la crisis hace -en lo que se refiere al 

trabajo en general y a. las caracter1sticas de lo.s mercados del empleo en 

particular- a un proce.so de incremento en la porción de perS'onas que trabajan 

como as:qariados. Esto es, on astricta sentido de "mercado de Trabajo", la 

tendencia secular hacia su crecimiento en las economías en proceso de 

desarrollo .se confirman para el caso de México, incluso luego del periodo de 

crisis económica. 

Es importante de.stacar adem6.s que :ii bien los promedios nacionales estAn 

indicando que hacia los noventa el pd.s parece componerDe predominantemente de 

asalariado!!:, cuando !!:e de9a9reqa la información por entidad federativa, se 

encuentra predominancia de ''mercado de empleo" de tipo urbano-industrial 

solamente en las entidade.!!I federativa.!!! con mayor nivel de de.!!larrollo, mientras 

que en el otro ex.tremo la estructura y dinámica de la econom1a presenta 

"mercado9 de empleo" incipiente.s, predominando actividade.s de ejidatario.s 

pequenos propietarios que trabajan en agricultura familiar, cuentapropista9 y 

trabajadores familiares que laboran en tallere.s artesanales y tiendas 

familiares, o en ventas call9jera.s, lo que se llama autoempleo (Padua, l993J. 
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CO?D.o tarea parece más importante definir el tipo de expan~i6n y lo~ 

!lignificado!! para la canpren!li6n de los procesos en los "mercados", analizar 

en que medida la transiciOn entre el autoempleo y el trabajo asalariado esta 

afectando form.as de vida y proyectos de futuro; examinar de que manera los 

upleadores perciben la 16qica de lO!I .. rcad05 y responden para hacer mh 

atractivo!I los costos de tran!lferencia entre el empleo y el trab3jo 

asalariado; y examinar a!l1 mismo los problema.s de estabilidad, rotación, 

moral, vinculeci6n entre educeci6n y :1ector productivo de bienes y eervicio.:1, 

ate. donde las rigideces de las respuestas hacen a los mercados 

extremadamente ine!ltables. 

Es importante que, desde las diferente.!!! perspectiva:s disciplinarias y por 

medio de .investigaciones intardisciplinarias se impulsen los climas favorables 

para un mayor y mejor conocimiento en un tema que afecta en forma directa a 

todo el sistema educativo, pero en particular a las instituciones po.stb!sicas. 

En estas últimas se centran los problemas concretos relacionados con la 

educación y trabajo: c.ilculo.s de demanda y oferta acorde.s a las 

caracteri!lticas e.speclficas de los mercados laborale.s y del empleo; 

prospectivas y e.scenario.s de futuros posible.s y daseable.s; ta.sa.s de retorno 

individuale.s .sociales a las inver!Jiones en educación; retroalimentación 

entre sistemas escolare.s y aubsi.stemas económicos; estrategias para la 

formación y c:apacitaci6n tecnológicas; forma.s y can.unidades da los objetos 

e~ciales y ••pec1fico!I de diferentes tipo:1 de organizaciones en la sociedad. 

Se afirma la importancia de la educación como factor ya no solo da 

crecimiento, sino de de.sarrollo da individuos, comunidades y naciones, se 

destaca de manera importante la. relevancia de la prcxlucciOn tecnolOgica 

Hpecializada (Padua, 1993). 
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Sxi.ste una e.sca911 vinculación entre educ11ciOn-aector productivo, ya que 

11!1 poca corre9pondencia entre lo que .se en9eftD en l11s escuelas y lo que se 

pr6ctica en •l mundo del trabajo, a.si como la9 dificultades, problemas y 

obst6culos de la relación hacen que el egresado de la.s IES tenga una qran 

dificultad para ina•rtarae en el .. rcado laboral. 

Con lo anteriormente expuesto, Moreno (1992), plantea un 11.odelo 

educativo que pennita la vinculación del curriculum. con el mercado laboral. 

Asimismo, desde la década de los ochenta se hace explicita la politica 

nacional de cadenas de interacción gobierno 

ciencia-tecnolog1a-industria; el gobierno ae vincula en la cadena a través del 

CONACYT, la ciencia a través de la.s IES y centros de inve.stigaciOn y la 

tecnolog1a mediante laboratorio.s indu.striales. 

Sin embargo, J!lle reconoce una tran.sición .silenciosa de la univer:sidad de 

masas a la de excelencia, exponiendo que la reducción presupue.stal de las IES 

atiende m6..s a un proyecto tran.sCormador que a una .silllple consecuencia de la 

aplicación de pol1tica.s austeras de financiamiento. 

El pai.s requiere cuadros t•cnicamenta preparados en cantidadea 

suficientes y de élite muy capaz que ocupe posiciones de dirección. 

El modelo supone la ampliación de la educación té-cnica y el 

estrechamiento da la .superior no t•cnica. La primera ea para la incorporación 

ma.siva al traba.jo productivo y cuadros calificados técnicamente. La segunda 

ea .selectiva, da eficiencia y de 6lite. 

La integración de la cadena productiva empresa inves_tigación cientifica y 

tecnol6gi'ca-educaciOn-9obiorno viene constituyendo el núcleo del si~tema 

educativo modernizante. 



La r-s-:..str1Jctur!lción 03n México abarca todo el .sistema >!ducativo, pero la 

vinculación educación-ciencia-tecnologu y 'lparato prcduc':'.ivo se la ha 

reservado corno función a las IBS y al subsistema medio superior concretamente. 

11La moderni-:.aci6n apunta un cambio estructural del si.st~ma educ4tivo, 

cuyo proposito e:s dina.mi.zar la.:s relaciones entre .sus elementos internos y las 

que se dan entri:i ese si!ltema y la soi:iedad" (Moreno, 1990). 

De los siete grandgs retos detectados por la moderni:aci6n 

(descentralización, rezago, demograf1a, cambio estructural, vinculación 

educaci6n-produccion, avance cient1fico y tecnológico e inversión educativa) 

lo,, último:s cuatro son de e3encia: económica por lo que es valido h&blar de 

pol!tica educativa como parte fundamentAl de la politica económica 

moderni<:ante. 

El nuevo modelo educativo intenta no !!ólo un cambio curricular, sino un 

c4JUbio de .<Jctitud y mentalidad. 

De tal nanera que, una da las pa.ct.as medula.res en el nuevo rnodslo 

pedagógico paira 14 educación b!sica, e!I la p.comoción de p.cocesos que formen en 

el educando olCtltudes de indagación y expariment.:¡ci6n para. favorecer el 

desarrollo de una cultu.ca cientifica y tecnológica. 

El prograna de modernización educativa. intenta. superar el rezag-o global 

de México, dirigido a. consolidar un nuevo modelo educativo global también; 

donde la educación básica. cumple el papel de sentar las bases para el 

desarrollo de una cultura de habilidA~es, conocimiento3, formas de aprender y 

actitudes futuras que desemboquen en la formación de nuevos tipos de recursos 

humanos calificados para el nuevo ·patrón de acumulacivn. 

La pol!tica modernizadora e!ltablece revisar cont'3nidos, renovar método:i, 

articular niveles y vincular sistemas pedagógicos al desarrollo 
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ciet.1!ico-técnico para elevar l.a calidad. Se han hecho algunas exploraciones 

y se encontrO que la calidad de la educación en México es paupérrima, ya que 

•• concluye que no hay inforaación actual, aiendo que tanto antes como hoy, se 

basa la educ~ci6n en pr~rama:i curriculares desmedidos en cantidad de 

contenidos (Moreno, 19920). 

S• enseflan conocimientos extr-adamante diverao:i y complejos que en 

ocasiones ni loa especialbtas ios recuerdan. Adem6s de que los contenidos 

suelen ser eactraftos el educando, no le dicen ni le explican su entorno. 

Son conocimientos sin significación interior motivante, atomizados y 

cuantitativo.s. Ello haca que el proceso educativo sea enciclopédico, 

mec6nico, memor1stico, repetitivo, tedio:so y aburrido. A la vez que la 

motivaci~n del e5tudio .so externa al alumno, pue:s el prop6sito es acreditar 

exúaane!I para aprovechar la oportunidad de a.scalar socialmente y competir. El 

resultado e:s una educación informativa-cuantitativa contra formativa 

cualitativa, que no permite la formación de wia conciencia critica, reflexiva 

y creativa. 

Se plantea, por consiguiente, un modelo que tanga un conocimiento con 

significado para el alumno, estudio del entorno, motivación, desarrollo de 

c•pacidad, habilidadea, reflexión critic,a, creatividad, contenido:s congruentes 

dentro da un esquema 1óqico de integraciOn, superación de tra:slapes y 

deani veles. 

Bl eje central del nuevo modelo educativo es ·la interacción consolidada 

d• la cedena educación-investiqaci6n cientifica y desarrollo 

tecn6l09Íco-aparato prcxluctivo-adminiBtración qub~rnamental. Por lo tanto, 

l.03 acton19 qrande.s pasan a ser la:s IBS, l_o:s CSCYT, la industria y los 

gobiernos federales y estatale:s (Moreno, 1992). 
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Ls nueva tecnolog1a . esta basada en la investigación o m6s bien en la 

inducciOn hacia elle por parta del "nuevo docente", siguiendo el esquema del 

posgrado donde ya •• sabe que le .. jor aonera de superar 101 conociaientos 

actuales es inducir a la bO.squeda de nuevos conocimientos (1nda91dos por el 

116todo cientifico) • Asi tambi•n, en el nuevo modelo b6sico, lo verdaderamente 

importante para la productividad es lo que •• aprende interactuando con los 

procesos, porque la acelerada producción cientifica-t6cnica del aundo 

contemporAneo no da tiempo para esperar a conocer toda la inforaación, hay que 

crearla, cuanto antes mejor. 

E.!5 importante con e.!!lto el logro caapetitivo que :11upone la nece.saria 

incorporación del progreso t6cnico definido como la capacidad de imitar, 

adaptar, disetlar y desarrollar proca.!!IOS productivos en mercanc1a9 antes no 

existentes. 

Pero .si la formación es deficiente por superficial, atrasada o 

deformada, se welvan ilusorias las aspiraciona.!!I para qua la univer.sidad 

cumpla funciones damocratizadora:s en relación con la:s personas, los ;rupos 

aociale.!5 mayoritarios y la naci6n en •u inte9ridad. 

Acceder a la universidad y tener la posibilidad de recibir un t.1tulo 

profadonal ya no son un sinónimo de l!mpleo altamente remunerado ni de una 

movilidad social apreciable. La aasificaclón experi&antada por la educación 

:iuperior ha liquidado la "rareza" ~e l~ t1tulos, base objetiva del antiguo 

patrón de movilidad (Olac, 1ggo). 

La contribución de la universidad a que 91 trabajo de lo.!5 egresado.!5 .sea 

individual y social.manta productivo radica en que estos teng:an la po1ibilid1d 

de adquirir una formación sOlida y flexib~e a:111 ca:no la capacidad de 
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incorporarse a un amblto d~ trabajo cada ve? más competitivo y esi9ente en 

cuanto a c_.pacidade!'!' cientlfica:s y profesionale~ reales:. 

El grau prol.ilerua de tOOa c~forma universitaria radica en qua ~l sistema 

no ofrece a la mayor1a de los e:studiante:s la posibilidad da formarse· en la 

ciencia y la profesión con niveles .3lto:s de calidad. Se creo un aparato 

educativo que se masificó en el término de dos décadas sin que paralelamente 

se renovaran las reformas y los medios pedagógicos para adecuarse a las 

exigencias de la educación de masas. 

Searb. importante hacer mención de que en el vasto campo de la educación 

se utilizar6. la imaginación, la comunicación impresa, los medios audiovisuales 

y los instrumentos de la inform6tica y la computación que pretendertm 

incremen'l;.ar la excelencia académica en el proce!lo formativo de los 

estudiantes. 

Olac (1990), plantea tres componentes que todo mundo considera centrales 

Qn la configuración d&l proceso formativo: 

l. Se pretende que el curriculum contemplo la formación disciplinaria y 

la canpotencia técnica, la5 teorias y la practica; la especialización 

profesional y la amplitud de una cierta cultura general; los conocir.tiento!! 

i:on~agradcs por la tradi.:i6n de las profesiones y lo! nuevos saberes 

cientificos y técnicos. MAs allA del campo informativo, se exige que incluya 

la formación en los métodos de investigación, la adquisición de herramientas 

lingU1sticas y computacion.J.les e incluso contenidos civicos y moral.es. Se ha 

producido asl una tendencia g~neralizada a la sobre carga de los planes, 

combinando de manera an6.rquica necesidades del mA.s diverso orden. 

Lo~ plane::i nunca ::ion ::iaeisfactorios: siemp:e ob5oletos 

irrelevantes, poco sólidos a inadecu&dos respecto al mercado de trabajo. El 
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plan y lO!I programa!: deben contemplar la!I forma!I genarale!I y e!lpacifica!I de la 

matodologia ci..=intifica, integrada!: al aprendi::ajA dq los •::ontenido!I y no como 

apéndict1s colaterales. 

"-• Las experiencias del aprendizaje deben pasar de un plano pasivo a uno 

.ictivo. La cátedra e!I un proceso pasivo en donde la intervención de los 

alumnos con!IÜ1te en e.scuchar o en repetir en !IU momento el material 

obligatorio. Lo dicho implica que muchas tar&as asignadas a la c&.tedra deben 

tre.neferir.se a formas de actividad m6s adecuada.s como el .seminario y el grupo 

de estudio, l?l trabajo individual a!lesorado, el laboratorio y la.s prActicas, 

Por otro lado, e!I sabido por todos qua a excepción hecha de cierto.s 

fondos centrales o muy especilizados, los :iervicios bibliotecarios y de acc~so 

a información de ¡,, UNJ\M :ion insuficiente!I, pobromente dotados e igualmente 

atendido!I. 

J. El punto mfts obvio es el de los salarios. No puede esperarse que con 

los inqreso!I prestintes los académicos cumplan las tareas mb complejas y 

ex.iqentes que supone una reforma genuina; ya es sorprendente que la 

universidad haya !Seguido funcionando sin deterioros mil.s graves en sus 

condiciones actuales. Adem6s de discutir el salario para lo!I profesore.'!I éstos 

deben estar informados al dla sobre los cambio.'!! 11modernizante~ 11 de su 

profe9i6n. 

En consecuencia el programa para la modernización educativa ha sido 

disetlado a la luz de un conjunto de pollticaa encaminadas a promover un 

crecimiento economico orientado a exportar bienes parciales o totalmente 

producidos en o;il pais; y a producir, para el mercado interno, bienes y 

servicios que pueden competir con los originados en el exterior. De e.sto !le 

tJeduce que las necesidades derivadas de las ramas del sector productivo que se 
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vinculen mts directamente con las exportaciones -o con la producción psra el 

Mrcado interno de bienes y servicios internacionalmente competitivos- son las 

que deber6n ••r tomadas en cuenta, primordialmente, al orientar la expansión y 

orientacion de la matr1cula de la educación superior (Mutloz, 1990). A la _luz 

de lo anterior ae puede afirmar que el programa ha sido elaborado con el 

propósito de ar.onizar las relaciones entre el egreso de las IBS y la demanda 

de recurso• humanos mediante la adecuación del crecimiento de la matricula del 

sistema a los requerimientos derivados del proyecto inoderniz:ador que est6. 

siendo instrumentado por el gobierno federal. 

C01110 es sabido varios an&liai:s han mo!ltrado que la:s diver:sas ocupacione!I 

existentes en los mercados laborales son desempeftadas por personas que 

alcanzarC?n niveles de escolaridad poco homoc¡éneos; por lo cual, en condicione!! 

de una creciente densidad educativa de la fuerza laboral es cada vez mayor la 

proporción de sujetos que desempenan cada puesto con una escolaridad mayor que 

la que hab1an obtenido quienes son reemplazados por ellos en los mercados de 

trabajo. 

Lei capacidad de absorber egresados da la I ES &!lt6. determinada por la 

cantidad de individuo!I que ser6n necesario!! para reemplazar lo!I 

profesionales que se retiren de la fuerza de trabajo (por jubilación o 

.defunciOn) durante la d•cada. 

Por lo tanto, los egresados de las IBS que podr6n incorporar!le al sector 

-=derno (•• ••timan 190 000 nuevos puestos mis 11"1 000 defunciones y 105 000 

retiros) ascenderA.n a 712 000 durante la década (Hutloz, 1990). 

Can\1nmente, la:s expectativas ocupacionales de los estudiante!! inscritos 

en las IES han astado tradicionalmente enfocadas hacia lo!I empleos que, desde 

el puntO de vista de las tipolog1as que han sido propuestas para clasificar 
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l~ d.h:tinto: ~egmento~ en que e:itan dividido~ los mercado:s de o;.raba:,\o, 

resiponden a los m~rcados dencminados por Carnoy (citado por Murioz, 1990), como 

11 pclmario irideptmdienta 11 y "primario dt1p&ndlente". 

El!:t.os dos segmentos corre!!ponden a los sectores mod~rnos de la econom1.a. 

El. primero abarca a las actividades empre!latiílles de altos nivele:1 de 

productividad, y al ejercicio liberal de la:s profe!liones. El segundo abarca a 

los empleos de naturaleza subordin5da, existente!! en la!! empre!las integrantes 

de los JSectores mencionadoJS. 

Algo inter>?santE' es hacer :iaber que dos terceras parte!! de los egresados 

de lu IES .se varan precisado" 4 desarrollar actividades econOmica!I que 

corresponden a un 5egmento distinto de los ya mencionados -el cual es conocido 

como mercado secundario independiente, cuya!! actividade!I son llevadas a cabo 

por cuenta propia, al margen de 10:1 sectore:s mencicnado!I- (Murtoz, 1990). 

Con esto, se eKige que la planeaci6n de la educación superior considere 

an forma adecuada la heterogenaidad de los mercado5 de trabajo, asi corno 10:1 

roles ocupacionales de naturaleza asalariada y no asalariada. En otras 

p.31.:i.bras, es necesarios asegurar la creacion de demandas efectivas de 

servicios profe!!!ionales en lo:s diversos 6.mbito!I de la ciencia y la tecnologU. 

mediante la concertación de convenios entre las in:it.ituciones educativas y las 

diversas instancias, dependencias publicas y organismos privados y :iociales 

que influyen en el desarrollo del pais • 

.Aa1. pues, JSerA necesario aplicar metodologias de planeaci6n 

interactivas, con el fin de regular simultáneameno;e el crecimiento de la 

:>ferta y el de la demanda de profeJSionales. Es decir las diferencia:i que se 

advierten itntre el ntlmero de profesionales que pueden ser absorbidos en el 

sector moderno del sistema productivo y ~l de los que vayan a egresar de los 

80 



diferente:s !IUbsistemas educativo!! (corregidos mediante lo:s cambios previsibles 

en las propensiones a participar en la fuerza de trabajo, segt:in las distintas 

edade:s y :sexo:s J , deben indicar el volumen de derlNnda adicional que ser6 

necesario generar durante determinado per1odo, al interior de cada una de .las 

Por otro lado, •8 importante que 10.ll curricula se orientena desarrollar 

la creatividad, lacapacidad para resolver problemas, la capacidad de 

de:sarrollar y adoptar t•cnoloc¡ia!I, la capacidad para organizar yparticipar en 

proyecto:s comunitarios de desarollo. 

Para lograr lo anterior, serA nece!lario que lo.s curricula !lean 

dbenadosentorno a experiencias de aprendizaje organizada:s a través de 

proyectos de inva:stigaci6n y de desarrollo experimental. 

De e:sta manera, en lugar de que cada programa dirija :sus tareas hacia 

finalidades diferentes, todos participarian en los procesos de investigación 

docencia y difusión inherentes a los proyectos que aqui han ddo .sugeridos. 

Estos proyectos, por una parte, contribuirAn a internalizar en lo! 

estudiantes {en forma vivenciada} lo!I valore!I necesario:s para el desempeno de 

los roles que :se deben esbozar. Por tanto, lo! proyect~!I serln por !IU 

capacidad potencial para acwnUlar Y, acelerar dinim.icas enea.minadas 

transformar gradualmente las relaciones sociales de mayor alcance .. 

Si estas !Ion efectivamente las opciones viables para el futuro de la 

educaci6n superior, lo que se necesita es una discu.si6n seria sobre las 

implicaciones y la viabilidad de cada una de ellas. En primer término, es 

evidente ·que a cada pol1tica corre!lponde una visión del pala y de su futuro y 

del papel que en ello:s debe desempetlar la . educación superior. En este 

horizonte una propuesta tiene que re!lolver las tensione:s entre sobara.ni.a 
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nacional 1 integraci6n a los mercado!!! mundiale:s, entre modarnizaciOn y 

tradicionea constitutivas de i~entidad, entra competitividad per:sone.l e 

in1titucional y equidad social, •ntre las urgencias pragm6ticas y la amplitud 

d• la obra cultural de la universidad. Texto ello, lejos de :ier materia de 

aiaplea opc.ion11 t•cnicas, es el objeto de muchas y dif.1.ciles deci9ione:s 

pol1ticao, 
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li'llOIUIOH 

El concepto da profasi6n no puede ser restringido a una seria da 

definiciones descriptivas, ya que implica un complejo que va articul6ndose en 

un proceso d.ial•ctico, en el que intervienen divel'•os ••1>9ctoa como contexto 

•ocioeconOmico, mercado laboral, pr6ctica profesional, pr6cticas darlnantes, 

costumbres, ate. quei entra mezclados y da cuyo an6.lisis, an el mejor de los 

casol5, puede resultar un esboz:o conceptual de la profesión. 

Una profesión viene a constituirse, o bien, viene a ser el reflejo de 

una pr6.ctica especializada, de.sarrollada dentro da un contexto 

histórico-social, que se nutre y retroalimenta de manera permanente del 

conocimiento de car6cter cientifico. 

Ribe:s (1982), de alguna forma setlala que la profe.sión puede ser entendida 

también ºen tanto integración de un saber pdctico con conocimientos 

tecnológicos . diver!tos, no puede exi!ttir si no se dispone del conocimiento 

cientifico analitico a sintetizar". 

Tradicionalmente la profe:si6n ha aido entendida como un conjunto de 

diverso!! cuerpos de conocimiento. Con el tiempo, a este tipo de definiciones 

de profesión, ne le ha atl.adido cano caracter1:itica importante, :su capacidad de 

cumplir con una función de a•rvicio a la sociedad moderna. 

En 1939 C6rr-Saunders y Wilson,se refieren a la profesión como una tarea 

de 1ndole ••pecializada en la que la babilidad para cumplir tod0.9 lo!I 

servicios e!lpecializados -"'Competencia intelectual'"- reviste gran importancia. 

De tal forma la profesión entendida en 6stos t6rminO!I puedé ••r definida como 

una tarea basada en el estudio intelectual eapeciali:ado y· el adiestramiento, 

cuyo fi~ es proporcionar servicio y asesoramiento eKperimentado a los dem6s en 



virtud de un honorario o salario. Definen a la profesión como 11 un conjunto de 

personas que logran practicar una técnica definida basada en la in!ltrucción 

••pecializada" lo que implica, a au vez conocimiento!! particulares sobre una 

6re1 especial de conocimiento. 

En e•te •entido la profe•i6n constituye .. ¡. dimensión com.pluaentaria a la 

noción de disciplina, •n tanto campo orqanizado de conocimientos. Una 

di1ciplin1 con1ta de una "estruC:tur• reconocida para organizar un cuerpo de 

conocimientoa exclusivoa: de su 6rea de estudiQ. • • " (Seylor, 1978). De 

hecho, la profesi6n va conform6.ndose desde la ensetlianza de la misma. De ahi 

que el perfil "acad•mico profesional l!I& encuentre vinculado de forma tan 

e.strecha con la protesiOn per se, debido a que, el perfil profesional est6 

limitado por el "conjunto de funciones profesionales que desempefta el futuro 

profesional, de qué conocimientos y habilidades requiere para ello y en 

colaboración de que profesioni.!ltas de ot:.ras áreas 11 • 

Oeade un marco m69 funcionalista la profesión estaria conceptualizada o 

perfilada, precisamente en términos de 14 función que cumple dentro de la 

.sociedad (Chapoulie, 1973}. Da tal forma que definiciones m6s actuales 

refieren a la profesiOn corno ºla categoria de personas especializadas. • 

capaces de aplicar la ciencia a la soluc
1
i6n de problemas en una sociedad dada 11 

(Pareen, 197~} ". 

Arce (1982) y Apud (1983) conceptualizan la profesión cano un fenómeno 

socioculturel en •l que intervienen un conjunto de conocimientos y 

habilidades, tradiciones coa:tumbres y pr6ctica.!I que dependen del marco 

•ociohist6rico en el que encuentran su origen y desarrollo. Entendida asi, la 

profe~i6n no deja de estar e~trechamante implicada en el procal!lo productivo y 

en sus diver.!los componentes; de.!lempeftando un papel central dentro del juego de 
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intereses en el que se selecciona a los destinatarios de su servicio, 

interviniendo en los conflictos de clase, y participando activamente en el 

debate ideol6gic:o que influye en le aociedad moderna. 

Tenti (1989), menciona que las profesiones vienen a constituirse. en 

elemento:i mediadores entre necesidades individuales y la.s n•cesidadH 

funcionales d• la sociedad, que contribuyen a la regularización y al control 

qua permite el buen funcionamiento de la sociedad. 

SeqUn Parson (1979), pare el modelo funcionalista cuatro criterios 

permitirian distinguir e identificar a la profesión: "logro, universali.smo, 

especificidad funcional y neutralidad afectiva". 

Sn slntesis, puede mencionarse que entre los aspectos W.sicos a subrayar 

para la definición de una profesi6n l!llG encuentran: la larga duración de 

estudios especializadol!ll dirigidos a un campo en particular; un control 

ejercido s6lo por colegas organizados en agrupaciones profesionales, 

reconocidas y consansuada.s tanto al interior como al eKterior de las misma.s, y 

que se constituyen a la vez en órganos requladores del ejercicio profesional 

a:i1 como el ingreso a la profesión; el reconocimiento de tipo legal; el 

sentido de identidad y pertenencia al grupo profesional; toda vez que se 

comparte interese:i, actitudes, metas y "estilos de vida". 

Las profe.sienes pueden aer mejor ontendidaa ccmo e!lpacioa estructurados, 

en los cuales existen posicione.s de prestigio y poder, al iqual que poaiciones 

de deaprestigio y bajo o nulo poder. "IA e:1tructura de poder de Wl campo 

profesional constituye el resultado de les luchas y de las relaciones de 

fuerza en un momento determinado de BU evolución hi:itOrica" (Tenti, 1989). 

La profesión ccao cupo, tiene por t.uerza 11.mite:i, el proc:e!lo de 

profesionalizaci6n consiste preci1uente en hacer que eso:i limites 9ean claros 
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y efectivos. "El car6cter de los limites permite definir la autonom.ia de un 

campo profesional, as! como la capacidad que tiene una profesión" (Tent.i, 

1989). P•r• "producir e imponer l.as nonaas de au producción y lo.111 criterioo 

de evaluación de sus propios productos ••• " (Bourdieu, 1973). 

De la demarcación de los la.ites, va deriv6Jldo_,e, o perfil6ndo:se el 

campo profesional. Permiti,ndose con ·ello, no sólo la distinción entre 

profe.sion.1.le:i1 y no profe.sioiiale.s eino entre otroe profesionistas y 

"profe.sionistas afines". 

Para Villarnil (1990) una profesión constituye un requisito de orden 

inatitucional que vincula el grado de desarrollo alcanzado por un campo 

cientl!ico con el otorgamiento o realizacion de un servicio es~cializado. 

La, aociolog1a la daacriba como un tipo particular caracterizado por un 

poder :social con:siderable y un elevado estatus (honor) .social. Otro de su.s 

rasgos es un fuerte sentimiento de honor de claae y de solidaridad que permita 

asegurar el monopolio del servicio. Lo.s códigos da moral que pra.scriben la 

reaponsabilidad de profe.si6n frente a la colectividad a la que sirven son 

parte a.sencial de la idea da profesión. 

Algunos rasgos fundamentales de la prof"esion son: el primero es el de la 

formaciOn técnica en regla acanpaftada de un procedilrlento institucionali%ado 

que dé validez tanto a la formación como a la competencia da lo.s individuos 

foruados, dando primac1a a la evaluación de la racionalidad cognoacitiva 

•plicad• • un caapo determinado. El ••qundo 1ugar e.s •l r•quieito de dellldnar 

la tradición cultural, de haber logrado su compreMiOn y la habilidad de 

utilizarl'O. · en alguna da aus formas da uso. El tercero indica que una 

profe:iión acreditada debe contar con algWt medio institucional de garantizar 
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que la citada canpetencia :ie va a dedicar a activldade:i socialmente 

respon:iables. 

La institucionalización d• laa profesione.s liberales e.s un factor 

importante en el arraigo del sistema univer5itario en la estructura de la 

!lociedad;. y ha hecho po.sible el de!larrollo de un si!ltema profeaional con do.s 

planos diferentes y complementarios. 

En primer término, la profesión de la erudicclón cuyo principal objetivo 

la aportación de nueva:i: contribuciones mediante la investigación y el 

fomento del saber y la trtinsmi!dón de la erudicciOn ti otros. En otro plano, 

!le encuentran la.!1 profesiones aplicada.s cuyo.s antecedente.s históricos, la 

reglamentación del orden en la sociedad y la atención a la salud de los 

miembro:: de la misma, estAn representadas por el derecho y la medicina 

(Vill•mil, 1990), 

E'n el quehacer profe5ional es necesario tener un canplejo de tono 

emocional de .reglas, prescripciones, costumbres creencia:i y .!Upue.stos previo.s 

que se supone atan al cientifico. La ciencia es un conjunto de prescripciones 

tanto morales como t6cnic:a.s. 

E.stos .!Upue!lto.s éticos, cano la:i prescripciones morales de la 

re.spon.sabilidad 9ocial de la profesión, son parte do lo.s objetivos de las 

instituciones educativas y de los principios que hacen legitimo el 

otorgamiento y la realización de un servicio e.specializado. 

A.si, las pre.!lc:ripclonea morales y loa código.a de conduct• profeaionales 

suponen la exi.stencia de un compromiso entre la pro!esion y la sociedad. cabe 

destacar que la idea de beneficio y da utilidad social, asi cano los códigos 

morales que la!I pre.scriben tienen su origen en ideales de tipo religioso. 
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Con Merton (citado por Villamil', 1990), se tiene uha gran inflUencia del 

pen!!lamiento religioso en ei impulso y desarrollo de la ciencia. 

Herton desarrolló el argumento da que la ética puritana como expresión 

t1pic1 ideal de las actitude.s hacia lo.s valores fundamentales en el 

prote.stanti.smo asc6tico en general, canalizó 1os intere.se.9 de l~ ingle.se.s del 

ai9lo XVII. 

Por otro lado, la idea de ·bienestar de la humanidad -otro de los fine! 

de la ciencia -tambi•n ae ao.stenia en principios religiosos. Lo ciencia lleva 

al hanbre a controlar la naturaleza por medio de la tecnologia y ésta a .su 

vez, tiene el poder de mejorar el e.9tado material del hombre, poder que de 

acuerdo con las convicciones de Bacon, ademAs de !'IU estimación mundana 11es un 

bien a l~ luz de la doctrina evangélica de Jesucri!'lto11 (Villamil, 1990). 

Para Herton el puritanismo era el n'1cleo donde ae integraban los valores 

de la época por .!U exigencia del trabajo met6dico, .shtem6tico, diligencia y 

dedicación ex.clu.9iva del trabajo porsonal encarnados a la idea de pro!asi6n, 

el puri tanhmo identificó el arte y la.s cualidades de la ciencia, la 

ob.servaci6n y la experimentación, como actividades afines a las virtudes do .9U 

doctrina. 

Una caracter1.stica del puritanismo fue la exaltación de la facultad de 

la razón. Subordinada al empirismo, la razón se convierte en su auxiliar y 

con esta.s dos eategorias el puritanismo y su concepto de ciencia .se acercan a 

la naturaleza actual da la ciencia aoderna. 

Hubo una relación importante que dio lugar a la aceptación de la actitud 

cientific"a. Esta relación se refiere a la preparación de un conjunto de 

aupuesto!'I implicitos ocasionalmente cuestionado!I por los cientificos sobre los 

que en Cada época .se basa un sistema cientifico. 
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La influencia del empirismo y del utilitari:s:mo :se pla!lmo en el !5i:stema 

educativo puritano y tuvo como con:secuencia una orientaciOn educativa mh 

interesada en la difu.'16n de estudios: •cadémicoa de la ciencia que en el 

atiborra.miento de gram.6.tic.a formal da la:s escuelas· católicas. 

La insistencia en el realismo y en la enseftanza de la ciencia condujo a 

los puritano:s a la craaci6n de academias donde tuvieron lugar preponderantes 

materias como mec6.nica, hidrostAtica, fisica, anatan.ia, materias apoyadas con 

pr6ctica9 e11perimentales y observacionales (Villuúl, 1990). La trayectoria 

fue similar en otros paise!I europeos, en Francia, el éxito alcanzado en 

materia cient1fica por la9 in.9titucione.9 prote.3tante.3 fue mayor que en la" 

cat61ica!5. 

Lo!5 puntos de vista reali.9tas y pr6.cticos, los valores utilitarios y 

emp1ricos que movian también a los puritano:s y el rechazo a la filo:sofia 

Ari!5totélica fueron la:s ba:s:es .sobre las que !le finco la importancia de la 

ciencia. nueva de lo:s: pietistas alemanes. La mata de la educación para lo!I 

pietistas era "la posibilidad de empleo pr6.ctico del educando para el bien de 

la comunidadº. De esta forma la.s univer!lidade.s alemanas establecieron .sus 

ba:se5 y principios educativo5 bajo la influencia del pietbmo, destac6.ndo9e 

por su importante papel en la en.satlanza da la ciencia y sus intere.sos por 

vincularla con la!5 aplicacione!I pr6dticas. ·1.a Influencia del pieti!lmo 

traspa:so las universidades y su impacto ae dej6 aentir en la enseftanza de la 

escuela secundaria, donde 3e propugnó por un •uso de leaciones objetivas y de 

aplicaciones prActicas" impartida" en •e:scuelas d1 manufactura, fi!lica, 

aatemAtica.s y ec-onaa.ia" a fin da estudiar cano la manufactura puede ser cada 

vez; m6.s perfeccionada y :superada. 

89 



Por otro lado, ae indica que los protestantes, .sin excepción formaban 

una proporción cada vez mayor del cuerpo de e!ltudiantes de las escuelas que 

destacaban la enseftanza cientifica y tecnolóqlca, mientras que los católicos 

concentran ·sus intereses sobre la enseftanza clislca teológica (Villamil, 

1990). 

A!l1, lus conexione:. manifiestas entre ciencia y religión fueron 

indirectas e indelibe.radaa. La 6tica religiosa pra:aovi6 un estado de espiritu 

y una orientación axiol6qica que invitaban al cultivo de la ciencia natural. 

' Una vez e.:tablecida dicha orientación axiol6gica la actividad estimulada 

por ella originó cierto grado de autonom.1a funcional. En consecuencia la 

dedicación y el estimulo a las actividades cient1fica!I prevaleció con el mbmo 

antusiasrqo aun después de haberlas desvinculado de su significado teológico. 

En su contexto .religioso, la idea de profesión implica la estimación del 

trabajo cotidiano y la consideración de sentir como un deber del cumplimiento 

de la ºta.rea profesional en el mundo. Sin embargo, dentro del protestantismo 

hay sentidos y vaioraciones distintas de la profedOn. Una de cadcter 

tradicional, surge de la Doctrina Luterana y la otra e.s producto de las sectas 

prote!ltantes fundadas en los principios de Calvino. 

El sentido del trabajo en el protestantismo luterano e.s el cumplimiento 

en el aundo de lo.s deberes que a cada cual impone la posición que ocupa en la 

vida y que por lo mismo .se convierte en profesión. 

La idea de profesión en el luteranismo se concibe como una visión que 

impone Dios al hombre y sus aportaciones mAs importantes ~on la predicación de 

la obedie
0

ncia c:Ía la autoridad y al conformi:imo. 

A diferencia de Lutero, Calvino afirmó que el aumento de la gloria de 

Dios est6. en el trabajo. E.!Ste trabajo ya no es, como en el sentido antiguo, 

90 



un destino, !lino un precepto que !le dirige • los hcmibres. La especializaci6n 

de las profe!liones hace posible la destreza del trabajador, aumenta 

cuantitativa y cualitativamente •1 trabajo rendido y redunda en el provecho 

del bien caru1.n. Esta 8!!1 una motivaciOn claraa•nte utilitaria y constituye ,una 

configuración · i.Aper•onal de aaor al pr6jiao cuya base •• la e•tructura 

finalista del cosmos económico donde •l mundo sirve a la qloria d• Dios y al 

Hrvicio del bienootar do todoa ·lVilloidl, 1990). 

La profesión con el calvinismo adquiere un c:ar6cter .. t6dico y 

!listem&.tico. Es un ejercicio asc6tico con!lecuente de la virtud, una 

canprobaci6n del e!ltado de la gracia de la honradez, cuidado y m6todo que se 

propone al cumplimiento de la propia tarea profesional. El calvinismo exig1a 

la santidad en el trabajo. 

Siguiendo ahora con la in!ltitucionalizaciOn del mundo profedonal, 

Ben-Oevid, dice que se trata de concebir el proceeo de institucional.izacion, 

primero, como el resultado de la aceptación social de W14 cierta actividad 

que .se lleva a cabo como una función .socialmente importante; :segundo, que 

dicho proceso se encuentra sometido a la existencia de las normas que regulan 

la conducta de un campo determinado de actividad y, por '1lti.mo que se tiende a 

la adopción de normas sociale:s proveniente" de diferentes campos de actividad 

en el úihito correspondiente a una actividad especif'ic:a (Pac:hec:o, 1990). 

Bl proceao segilido por la 'aétiv!dad aoci&l que se institucionaliza se 

funda en lOll efectos producidos por la .... r•cp16n y el intercambio aocial 

entre los sujetos !lituados entre la!I diferentes po!licion_e:s estructurale!I, as1 

ccmo de la!I pte!lionas ejercidas y praveniente:s de las distintas fuerzas 

oiganizacionale:s internas y externas que en :su conjunto influyen en una 

determinada actividad social. 
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El proceso d• institucionalización de toda actividad !locial !le asocia a 

un proc:•!IO 11uc•!livo o de consolidación de patrones normativo!!, de modelos de 

or9al!i&•ci6n y de ••quemas reguladores da interacción e intercambio de valore!I 

•wociales y culturales. 

A nivel el• desarrollo aetodol6gico la indagación aobre lo.s procesos de 

institucionalización requiere la distinción de divers~ planos de an6lisis: el 

entre quienes se realiza la interacción. y el intercambio, que tipos de 

productos se intercambia y por óltiao, el bajo qu• pautas, aecanismos y 

condiciones sociale!I e in.stitucionales !le dan dichos procesos. 

Para el Ca!IO de las organizacione.s profe!lionaie.s, la 

institucionalización ha dependido históricamente de la capacidad de 

determin~dos grupos y seetore.s eociale.s para establecer normas y asquemas 

institucionales que a su vez :se encuentran 1nti.JMmente relacionado:5 con el 

poder y la riqueza. 

La profesión ca110 unidad estructural de la actual sociedad moderna, 

condensa procesos y elementos de la realidad !locial, pol1tica e ideológica en 

la qu• se circunscribe. 

Por otro lado, la profesión liberal, en la !lociedad moderna e:5 aquella 

q!Je la considera c0010 una sociedad corporativa para la que es central la 

p~enaiOn de aonopolizar un 4mbito particular de ·actividades de la 111oeiedad 

(Pacheco, 1990). 

En el contexto d• de!larrollo industrial de las !llOCiedade!I 

CC11tempor6neu1, la naturaleza del mundo profesional viene a explicar!le en 

función del promedio do un determinado si.!ltema da divi:sión social del trabajo. 

La estructura de la profesión es identificada por alguno:i autores cc:mo 

merc•do ·ocupacional considerado como un conjunto de po!liciones que pueden 



dar:ie en una proporción menor en relación con el t.otal de la:i profe:iiona:i que 

cuenta ademA:i con un orden jerárquico establecido por la propia profe:ii6n 

académica. 

El complejo univer:iidad academia se convierte en el centro de la 

estructura in:ititucional del mundo profesional. A partir de dicho centro, :ie 

ramifica su estructura en do:i direcciona:i. La primera dirección se refiere a 

la profe!!li6n con elemento!!! del !!li:itema cultural di:itintos de leu disciplina!I 

intelectu11le:1. El :iegundo campo de ramificaciOn :ie refiere a la aplic11ci6n 

del conocimiento 11 evento!!! prActico!!I en lo!!! que 10:1 intereses en juego son 

:iociales y p:iicol6gico!!I, mA:i bien que culturale:i en el !!l&ntido e:itricto. 

En !IU ver!!liOn m!.s conternporAnea, la pro!es!On es definida como 1s 

categor1a de pauonas capsces de aplicar la ciencia a la solución de problema!! 

en una sociedad dada. 

En la actualidad, la profesi6n o carrera e!!I considerada como un fenómeno 

socio-cultural en el que intervienen un conjunto de conocimientos y 

habilidades, tradiciones, costumbres, prActicas que dependen del contexto 

econ6mico, social y cultural en el que surge y se desarrolla una profesi6n u 

oficio (Pachaco, 1990). 

La!!! profesiones, comsiderada!!I como parte de la estructura social, no 

dejan de e5tar e5trechamente a.rt.iculada5 con el proce50 productivo y sus 

diversos componentes; desempeftan un papel dentro del juego de intereses 

J!lleleccionados a los deJ!lltinatarios de sus 111ervicios, intervienen en los 

conflicto:i de clase y participan activamente, de un modo otrc, en el debate 

ideol6gic'o que influye en la evoluci6n de la sociedad. 

En la medida en que se vo.n c:onsolido.ndo procesos de formación 

profe!!lional en el contexto de las organizaciones univer!!lita.ria:i 
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contempor6nea:s, :se modifican paulatinamente tanto la naturaleza como el 

destino del :iervicio de dicha formación en el plano de le. pr6.ctica profesional 

(Pachucho, 1990). 

En e!lte proceso continuo de cambio! y modificaciones es posible 

dbtinquir vario!I nivelel!I. En un primer nivel de complejizaci6n se encuentra 

la participación de profel!lionale:s con:stituido.!9 cano tale!I en organizaciones 

profesionales y ocupacionales que cuentan con una o:itructura cada vez mb 

ccmpleja de car6.ctar gubernamental o privado, e.5te tipo de profe.5ionalización 

!e caracteriza por pro::lucir cambios y modificacione:s en el plano de la 

e:itructura laboral; tale.5 cambio" en general a travé!!!I de la participación de 

profe:donale:s -con un nivel académico cada vez mayor- en el mercado de lo.5 

numerosos tipo.5 de organización laboral moderna y en los que .5e ir6.n 

imprimiendo los respectivos cambios. 

En el .segundo nivel de cornplejizaci6n, el comportamiento y la 

proliferación de las profesiones adopta caracter1.sticas 

Hpec1fica:s (eKi.5tiendo una especialización del campo profe.5ional). 

funciones 

El crecimiento cuantitativo del número de profesiona!I. traerá 

con:secuencia que un mayor nWnero de profesiones no cuente con una clara 

función de "u papel tanto en el campo del conocimiento como en el de la 

acción • 

.As1, en el contexto de la :sociedad moderna, lo que se requiere es que 

h•Y• profe!lionai.s t6cnic0.51 en funcionen a:specificas, a los cuale" el mercado 

de trabajo les pueda ofrecer un salario paupérrimo. 

Por 'O.ltimo, es posible dbstinguir una acepción mh sobre la tendencia a 

la especia.liza.ci6n que adem6:s de obedecer a la influencia dia un fenómeno 

sociopolitico !!e le otorga una legitimidad equipare.ble a la de cualquier 
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profe.siOn: e.s el ca!lo en que ae abarca por lo general un conjunto de 

actividades subordinadas a profesiones ya exist.entes (Pachaco, 1990). 

Con la incorporación de las profesiones al nuevo patrón de orqanizaciOn 

social aparecen nuevos rasgos y tendencias que definen su estructur~ y 

naturaleza original. Entre lo.s rasgos y tendencias a6s sobreeialientes est6n 

los siguiente.s: la burocratizaciOn del ejercicio profe.sional y con ella un 

cambio en los estilos de la pr811taci6n del servicio: una progresiva pérdida 

individual de identificac!On con la profe.s!On en relación con aquella 

depositada en la organización que lo emplea: una mayor diferenciación y 

complajizac!On da rolas laborala.s; una creciente canpetitividad entre campos 

profesionales para la realización de tareas especificas. 

El desarrollo de las profesiones e.st6. vinculado tanto con aspectos de 

poder politice como de tecnolog1a y cultura. 

Las profesiones como formaciones 9ocioculturale!I cuentan con un sistema 

de relaciones que se establece a partir de su estructura .social o material y 

de sus formu de repreS1entación simbólica; el an6.lisis de las: profes:iones: corno 

estructura social no se restringe sólo al estudio de las formas de 

ropresentaciOn que de ella se tienen en los dhtintos momento!! hi.:ltórico:ii, 

sino también al cómo y al bajo qué ~roces:os es:ta:s formas: especificas se 

producen e incluso inciden en la configuración de la estructura que las 

contiene (Pachaco, 1990). 

Por otro lado, en la actualidad existe la tendencia a equiparar 

conocimiento profes:ional y conocimiento d.is:ciplinario. En eete memento no 

exis:te una identidad entre profesión y conocimiento diS1cip~inario. La 

profeSIÍón como campo de conocimiento queda circunscrita al problema de la 

ejecución de un conjunto de habilidades técnico-cognoscitivas. Mientras que 
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el campo disciplinar apunta hacia la conformación teórica o conceptual de un 

saber especifico (Diaz, 1990). 

La• profesiones •• &.!ltructuraron con base •n una aegmentación de la 

producción del conocimiento y de su propio ejercicio. Las diversas 

expresiones del ideal huaanbta aucUllbieron ante la necesidad de regular y 

regimentar las formas del ejercicio de las habilidade.s profesionale.!1. De tal 

aanera que para pactar realizfir una profesión, no s6lo se necesito el 

conocimiento especifico, sino, que .se requirió de una legalidad sobre la forma 

de adquisición de ese conocimiento. Legalidad que era asumida por la 

institución que se encuentra antas del ejercicio profesional, que da 

conocimiento sobre tal ejercicio y fundamentalmente expide un certificado o 

diploma .qua garantiza que un individuo estt capacitado para ejercer una 

practica profesional antes de que tenga alguna experiencia respecto a la 

misma. De esta manera la escuela del Estado Nacional aswni6 h. función no 

sólo da preparar a los ciudadanos para la. vida., .sino de entrenarlos en el 

de:i:empeno profesional y de certificar el conocimiento aprendido. Nuevas 

funciones que conformaron fonna.s dif-erent.es de operar de la instituci6n 

escolar. con la creación de la Escuela Nacional y el surgimiento de la 

lega.lización del ejercicio profesional .!le instauraron nueva.s determinaciones 

par4 el funcionamiento de la escuela. 

La economia de la educación a partir de su conformación corno disciplina 

en l• d6cada de los atlo.!1 cincuenta, se ha convertido en un referente 

fundMMntal para analizar la vinculación educación-profesión. Si bien en su 

lenguaje lei denomina vinculación escuela mercado de trabajo o aparato 

productivo (01.az, 1990). 
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Es interesante observar cauo Cl la luz de la perspectiva economica la 

educación se convierte en un bien de consumo, que tiene valor económico y 

asigna otro al sujeto. La instauración de esta visión se da en detrimento de 

una mAs amplia, sobre el :sentido y la finalidad del acto educativo. Este 

cambio teleolóqico de la educación es un reflejo de una crisis de valores en 

la socied!tid industrial. Crisis qua lleva a dimeneionar la productividad sobre 

cualquier esfera del desarrollo humano. 

Son mll:ltiples las reflexfones, estudios y producciones elaboradas en 

relación a la articulación educación-mercado de trabajo. Por ejemplo, a 

partir la Teoria del Capital Hwnano se sostiene que es necesario "calificar a 

la fuerza de trabajo para cada uno de los puestos que existen en el aparato 

productivo"; que la experiencia educativa escolar se encuentra directamente 

relacionada con la productividad y eficiencia de la fuerza laboral; que hay 

correspondencia entre requisitos educativos para un empleo y requerimient.os 

ocupacionales reales; que la innovación tecnológica elabora progresivamente la 

complejidad de las ocupaciones; y finalmente, que el marcado de trabajo 

funciona igual para todos los individuos ampleAndolos y remuner6ndolos en 

funci6n de la oferta y la demanda de trabajo y de la productividad de cada 

uno, lo cual depende de 'u perfil educativo. 

Existen esquemas económicos que muestran feh~cientem.ente que la obtención 

de un empleo no depende directamente ni del certificado escolar, ni de lo que 

en ••t• momento se ha denaminedo •calidad de la ed.ucaci6n" 1 t•rmino por damb 

confuso porque trata de advertir una supuesta calidad, cuando recurre a un 

lenguaje ·netamente fabril: calidad d91 producto, control de calidad (D1az, 

1990). 
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En 1981 Gómez y Mungla propon1an que se reconociera. una teoria 

aociopolitica de la educación como la expresión de móltiples enfoques, cuyo 

vinculo caalln es: la utilización da categor1as de an.tlisis Marxi!5ta (para 

analizar) la!ll relaciones entre sistema educativo y sistemaproductivo. 

bt• per•pectiva llev• a adoptar, aegWl los autores, un punto de vista 

hiatórico sobre el desarrollo de la profesión en un contexto especifico. Esta 

perspectiva hiat6rica permite ilustrar la forma cómo, en un ejercicio 

profesional y ·en la concepción mismlt de la profesión se entrecruzan conflictos 

e intftre.ses antagónicos delas diversa.s clase.s que componen la sociedad. De 

e.sta manera, la profesión no es un univer.!al abstracto, vinculado directamente 

al conocimiento de una o varia.s disciplinas, .sino es una acción especifica en 

beneficie;> de lo;,: gr~pos de poder en una sociedad. 

El problema no es sólo cambiar el enfoque para la r'ealizaci6n de 

estudios sobre esta articulación. En realidad se hace necesario estru.cturar 

.un detallado .an6lisi.s sobre el conjunto de factores que din.tmicamente afectan 

esta situación, asl como sobre las condiciones estructurales del empleo, en 

particular, el tipo de habilidades profesionalel!I que reclaman, el nWnero de 

oferta que existe y la valoración ideológica que promueven de la reforma 

académica. 

Evidentemente la valoración que existe sobre el ejercicio profesional 

depende de una situación cultural y e:i dependiente del conjunto de 

conociai.entOll que .!llU ejercicio ••pecifico d ... nda. li•to explicaria: por que 

no puede existir un ejercicio univer.eal de la profesión, sino que éste siempre 

se encuentra ligado a situacione.!5 8ociale.!5 especificas. 
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La independencia . real que existe entre conocimiento técnico 

profe!ionale! y conocimiento!I di!lciplinarel!I. Independencia que marca una 

.separación tajante entre intereses cogno!lcitlvos. 

Resulta insuficiente para el desarrollo de alqunas disciplina!! · el 

atender sOlo a los requisito.s de ejecución ~· d ... nda el mercado ocupacional, 

en tanto '!ltO!I !le encuentran circun!lcri to!I !lolamente habilidade!I 

técnico-profesionales y a la!I necesarias actitudes que implican. 

6s necesario reconocer que los estudios efectuados desde diversas 

perspectivas de la economia han contribuido a visualizar de una manera 

di.9tinta la problemAtica educativa, en particular la articulación 

educación-empleo. Indudablemente que e.9te tipo de estudios responde a 

condiciones especificas del proceso del desarrollo social, cientlfico e 

industrial de este siglo (01az:, 1990). 

Zaagen, ht&tu. • Zdiantidacl 

si bien e.!!I con.9iderada la psicologia cccno una disciplina separada y 

di,:,tinta de la filosofia, medicina, etc. y no ob!ltante, el crecimiento de la 

di:iciplina en cuanto e:itatus, campo da acción e identidad, se refiere; aún en 

la actividad parece existir un desconocimiento o aala interpretación e 

identificación por la mayo.ria de las peraonas. 

b frecuente encontrar que mucha gente parece no distinguir el 

significado y mucho meno.! la diferencia entre diver,:,as profe.9ione.! cuyos 

campo:i parecen interceptarse o aobrelaparse. T6rminos como psicólogo, 

psiquill~ra, p:sicoanalista, e incluso cualquier tipo de terapista, en el campo 

clinico, parece 11 .sonar" igual. Fenómeno similar se .9uscita cuando de habla de 
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socióloqo.s, psic6logo.s, Lic. en relaciones indu~n:riale.s, p:iicóloqos 

industriales, a.s1 como adn .. 1ni.strador de recursos humanos. 

La.s equivocad.u interpretaciones de la profesión llevan a la confusión, 

.se presentan por lo general en términos de lo que la psicoloq1a no e.s (Webb, 

1972). 

La profesión a menudo e.s a:iociada con la "enfermedadº e.specific:amente 

con la "enferm~ad mental", o en tcdo ca.so, con el trebaj o con la gente 

"enferma" o "loca" independientemente de que se acepte o no el termino, 

reduciéndose una sola de la.s muchas funciones del psicólogos 

desconociéndose, o descredi't6.ndose a lo.s otros campos da conocimientc.i o d& 

insercion de la prcfes!.on. 

Si bien ee cierto que algunas de las funcione.s o psp-s.les '-SOc!.ad:s 

popularmente a los psicólogos, .son a.sumidos por é:itc:s, p;:i:re-:e exi!'ltir 

de~conocimio:.ntc en !.as otra~ rr:Ht!ples funciones genéricas que r&~li::a y/o 

pued" realiz~r y para las cuales ha recibido una instruccion es pvcializada: 

inve.sti-;aci6n, ;:r'i·:'3'r.d6n, planeaci6n y d~!'a:rollo de prog:ama!: de 

in';ervenci!in, diver!"=-' nivele!5 de incidencia (individu!ll, grup.l o 

comunitario} y en diferente.e campo.e de accion: educación, organizacion !'lochl, 

trabajo, ecolog1a, etc. tsniendo co::io e.ecenarios a escu&la~, in!'.ti:.uc!.one.!!: 

gubernamentale.e y del sector pUblico y Privado, .. induat.ria..s, canunidade:s, entre 

otras CCNEIP, 1987). 

Estos fenOmano:J reflejan la dificil y ardua tarea que ha sido y sigue 

siendo para la psicologia la construccion de· un espacio y estatus leqltirn.~ 

frente a las ·demA.s profe.sion•s en particular con las m6.s 11af'ines11 o 

. fQflSideradas como competiti val!I. 
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En el t.rabajo ·multidisc:iplinario y en ot~as profesiones, no es raro 

encontrar al psicólogo c...mio jefe del equipo, no obstante, resulta 

incomprensible, que en la actualidad y sobre todo en "ciertos" contli'Xtos, sea 

frecuente y al parecer "legitima" la concepción del psicólogo como técnico .. 

Asl, la legitimidad del estatus no son fenOmenos que se %'••Uelvan de 

manera inmediata, se pueden entender mejor como procesos en cambio, en 

evolución que aepende tanto de c'ondiciones internas como externas de la propia 

disciplina; condiciones en orden económico, politice y social que evolucionan 

dentro de un proceso histórico. 

A ciento once anos del surgimiento de la psicologla come disciplina 

-::ient.ifica e independiente a otras disciplinas, su objeto de est.udio al 

parees: ~ig1H .¡!l ¡::oce!'o de delimitación o defir.ici6n, debido a la 

multiplicidad de elemento=i que intervienen (el hombre representa uno de eso:s 

-!:! ! emqn":.os) • 

No obstante, exists un apa.rGnt.e consenso en que el objeto de estudio de 

!a p:iicologia es el comportamiento del hombre, su joven desarrollo, hace que 

co&xi.stan al inte.rior, diferentes objeto:i de estudio por l.o menos 6n 

aparigncia, ya qug én el mejor de los caso:i existe un sólo objeto de e:itudio 

!nterpretado desde diver:io:i enfoques y perspectivas teórico-metodológico, 

alquna:i de ellas antagónicas. 

Este mismo a.specto hace que la p:iicologla, tienda a tener quf: 

"compartir" .!U objeto de e:itudio con otra:i disciplinas, en tanto que ese 

objeto de estudio se convierte en objeto de estudio de otras disciplinas, ante 

la:i cuales la psicologia sólo tendria que abocd.u de manera parcial este mismo 

objeto. 
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Hay que tomar en cuenta, que existen otras perspectivas que apuntan en 

otra dirección, tal es elcaso de Caste.tlo (1999), que sin negar la 

multiplicidad de enfoques teóricos-metodológicos contempor.ineos en la 

psicoloqia, algunos de ellos incluso yuxtapue.stos, habla de una tendencia y 

esfuerzo muy claros por parte de la comunidad psicológica para computir 

eapacio.s y .sentimientos de identidad independiente~ de sus diferencias 

teóricas e ideol6qical!ll. 

En principiO existe un consenso en reconocer a la psicologia "como el 

estudio cient1fico de la conducta humana", afia.de "cada vez se identifican con 

mayor claridad los temas propios del p.!lic6logo: aprendizaje, mo-:.ivación, 

reforzar.'.i~nto, procesos cognoscitivos, etc. 11 , asi como el tipo de rrobl9mas 

en el qu& .:i'itba interv&r.ir. 

Asimismo resulta.ria claro para los psicólogo~ con que tipo de 

'
1herramienta:1 11 y técnicas de evaluación e intervencion cuenta y puede "hachar 

mano 11 y que resultan de indole "estrictamente" psicológicas. 

En este sentido no puede considerar::e que h identidad del p:1:ic6logo 

e.ste pasando por un periodo critico. Peir. ,el. contra:io la id&nt.idad c!el 

psicólogo ha ido aumentando. El hecho 11 e~ que se esta constituyendo 

constantemente11 (Casta.no, 1989) en timto no es un producto acabado ni 

est•tico~ 

DeS1d9 esta perspectiva la identidad puede ser canprendida como un 

proceso que no en todo caso esta determinado tantO por la evolución de la 

propia disciplina, as1 como de otras dil!llciplinas; como también por las 

demandas de .la 1ociedad, condicionadas por el contexto pol1tico, econ6mico, 

social y cultura.! (hi~torico ~ocial) que prevalezca en un tiempo determinado. 
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La.s per.spectivas en este .sentido dependerdin del psicólogo mismo, tar.to 

al interior corno al exteiior de la disciplina y ~obre todo de aquellos que 

tienen an "sus manos" al porvenir de la profesión y de 3US futuros 

profasioni•tas. 

ActU.•laente el Departamento de Planeación Educativa de la Carrera de 

f.sicolog1a de la Fe3-zaragoza se ha orientado a buscar escenarios alternativos 

de acci6n para •Sta diac'iplina •. 

Sncontr6ndose que existen algunos indicadores del camino ha .seguir en la 

reestructuración de planes y programas de estudioª Precisamente esta misión 

esta siendo pue.!Jta en evidencia por los e.studiCls de pro.!lpectiva. 
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IROlllZCHVA 

Al ,analizar el cont&xto del mercado de trabajo principalm.e:ite en México, 

se observa que es importante e!:tablecer marcos de referencia y escen:aric.s que 

permitan fundamentar principios y criterios para seleccionar alternativas de 

desarrollo de l~s IES a largo plazo. 

De igual mant!ra .!e hace necesario vislumbrar una vinculaciOn del plan de 

e:n.udios.y el mercado laboral a tr4vés de lo.5 escenarios al afio 2 000 para el 

desarrollo de la sociedad en el futuro. 

1. En un primer escenario: Modernización restrictiva y autoridad, la 

producciOn de egre:iados, por .su distribución en campos de ocupación no 

corresponde al mercado de empleo ni a les de una econo.'tl.l.a moderna. La 

focmaci6n de esos egresa.dos es defectuosa, debido a que lo:s plane:s y programas 

de estudio son obsoletos e impr4ctico. La calidad y eficiencia de los 

procesos académicos son muy !:ajas, debido a que no se aplican normas rigurosas 

que obliguen al esfuerzo y que permitan penalizar a quienes no aprenden ni 

trabajan. El aprovechamiento de los r.cursos exige seleccionar a quienes 

eat6n dotadoa para los estua1os uniwrsit•rios1 ha existido una admisión 

diacriminada en los servicios públicos costosos ~ue muchos no quieren o pueden 

aprovechar. 

Para estabilizar reducir el tamafto del si.!tema, evitar la 

concentrac;ion eacesiva en re;ione:i e instituciones, establecer una eficaz 

división Ml trabajo por ~ipo a in.tituci6n y, .sobre todo, modificar la 

C11st:r1cuc!On de la matr.1eula pot· 6rea de oc~paei6n, estimulando los campos 

directilmente orienhdos al empleo productivo y limitando coercitivamente los 

campos ••tu.radoa o ispr6cticos. 

1.04 



Para lograr esto se debe realizar un plan nacional que pÚeda respetar 

formalmente la autonom1a, pero que condicione a su observancia la asignación 

de financiamiento; una politica da admisión con cuotas de in9reso por 6.reas 

.Profesionales y por regi6n; adeniAs es importante mc:dificar los curricula . con 

el propósito de modemiza¡los conteniÑ"• eapecificoa ~ adecuarlos a los 

requerimientos aupuestoa de loa empleO!I tirobables. 

2. Un segundo escenario p~antaa e1tablecer un ala tema con dualidad 

funcional. Uno, el de mayores dimensiones, no ser6 objeto de un programa de 

regularizacion y reforma y recibirá recursos financieros en el minimo que 

permitan las condiciones pol1ticas; su función sera mantener al acceso a la 

cert.ificaci6n uni·Jer~itaria y por lo tanto la matr~cula no ~er6. ot-jeto de 

restricción, salvo la que llegarAn a decidir los grupos dirigentes de cada 

institución. Un segundo sector, formado por cierto número de instit.uciones 

p'1blicas y privadas, sed. modernizado y refinanciado para que realice 

programas especificos de formación de recur!IO!J, invest.i9aciOn y adaptación 

tecnolegica, requerido.! por la modernización de la econom.1.a. Para asegurar 

que la!! in~tituciones operen cano centros d& excelencia en las actividades que 

les a~iqne una división u1pecializada de funciones académicas se instruyen 

procedimientos de HlecciOn competiti:V-a de alumnos y una reglamentación 

centrada en la productividad para el ingreso, promociOn ;( condiciones 

salariales del personal académico. Adem6.s se propor.e una modernización 

•cad6mica en las institucione!I orientada• a la licenciatura y a ~a pr!:oridad 

del. po!lgrado y, que por lo tanto, :segregue el nivel medio !IUperior. Ello 

ihcluye la actualización de contenido.! y nuevos perfilas, diversific,ci6n de 

los recursos did6ctieos con incorporación del 4!1quipamiento. 
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3, T•rcer esc•nario: Recuperacion sin reforma, el criterio b4~dco en 

es~a perspectiva es que la cr:isis y la politica gubernamental interrumpen 

tamb1'rn un proceso de. desarrollo educativo esencialmente positivo. Se 

pretende impulsar una adecuación del salario de los trabajadores académicos y 

crear las condiciones para la profesionalizaei6n de la m&s alta calidad para 

que se pueda ensefiar e investiqar simult6neamente, Apoyar a los estudiantes 

mediante aistemas y aubJ!idioa, ~echazar los eximenea de ingreso a los estudios 

universitarios, reconocer la representatividad de las organizacione.!!I gremiales 

d& los trabajadores y de lo.s colectivos estudiantiles y establecer 

preferentemente con ello!I las relaciones pol1ticas. 

4. Un cua:-to y último escenario plantea que haya una congruen-:ia entre 

el plan de estudios y el m&::ad.:. de t.rabajo, es decir, la reforma politica 

debe partir, por un lado del reconocimiento del valor de una educación 

socialm&nte accesible y no discriminatoria y, por otro lado, de que eso sólo 

tierna significado si se supera la debilidad general de la.s instituciones para 

ensenar e investigar, la .!:eqmentaci6n de calidades c¡ue ha surgido en el 

~istema y la falta .1e correspondencia entre la formación que se ofrece y 1as 

nece:sidades que supone el desarrollo nacional independiente. 

Por otro lado, Didrikson {199,2), propone d:i:s grande.!: marcos de 

·referencia que son: un escenario tendencia! y uno alternativo. 

Las prevhdones del esc~nario alternativo exigen la instrumentación de 

eambics m6.s profundos en la e:structura, organización y plo.neaci6n dol 

desarrollo de las IES, estos cambios incluyen problema~S participatorio!l' ~n la 

futura sociedad que ser desea construir. Este tipo de previsiones implican una 

redefinici6n de funcione!!! de la.s IES que tiende a revalorar las de mayor 

relevb.ncie. económica, sociocultural y cient1fico tecnológica implican ademlas, 
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(e]tas previsione!!I del e!!lcenario alternativo) !!IUCO!!IO!! y condiciones de!!eables 

de una baja probabilidad de ocurrencia, quie resultarAn viables si se adoptan 

e.st.:.rategias apropiadas. 

1 En lo que concierne • los escenarios alternativos, se describir6n •por 

cada uno de lo!! macro.sistemas que componen la sociedad mexicana al inicio del 

sigro :: • las previsiones del oiatema económico, oe dad un increm•nto 

de:+e!lurado de la pobrez:a y lll miseria agravada por el incremento de los 

~nd CI!!! de de!:em~leo }' !'t:bt:rnFle'J; habrA una impo!!ibilidad de mant~ner al 

si:i 6'ma comprometido en los pagos de la deuda externa y lirnitacior. &~n.=ema de 

!'ec •:!"os para lo!' grand~s proy'i!!ctos sectoriale.s y regionales; se abrira el 

·==·rr. :.;:io int.ernacional y la privat.izaci~n de la banca (TLC); s& desartollar6.n 

r9f rmas a las leyes laborales y a las de la tenencia de la tierra; habr6 una 

-:on in'.lid=.:i d9l pacte. e-:on6mico, can may.,r ~ft:ct:.:- ~ol:r.e lc:s salarios g•.:& seibre 

los precios. 

F'or otro lado, en el si.!5tema po!1ti:o ~e prevé: el aumento de lo.! 

fra dc:s elac<;orale:- e- incremer.t.arA el ab.!tencionismo de lo.!5 ciudadar._:1s; se 

dar un :iometimiento absoluto a las condiciones de pago de la deuda e3terna 

imp 9!ta por los pa1~es acreedores,, habrá ambigüedad en la:s reformas 

pol;tica.s; se dar6n luchas do los grupos sindicales y corporativos por 

indJpendizarse del poder presidencial; habri una reestructuración de la:; 

rel~cione" ontro el estado-gobierno y las corporacionu e instituciones de la 

socledad civil. 

En las previ!;ione:s en los :sistema:s d&mogrAficos, alimentarios y de 

salud, :se tiene que; la población total del pols rebeisarb. los 110 millone!.' de 

habilante:i: se registrará un envejecimiento relativo de la población mayor de 
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18 anos, abandono del campo y crecimiento exce9ivo de las urbes; reapariciOn 

d& enfermedades ya erradicad&s; incremento de le. contarr.inaci6n: insuficien:!.a 

de alimentos,, migraci6n exce9iva E:U. 

En el sistema de ciencia y tecnologla, habr6 un rezago en la capacidad 

cientlfica y t•cnol69ica, de9homologaci6n de los sueldos de los 

investigadores; fuga de cerebros, avance desigual de la!!! diferente!!! 6.raas de 

la ciencia y la tecnologla; des~rticu1aci6n entre la ciencia, .la tecnologh y 

las pollticeis de modernhaci6n; pr.edominio del nuevo paradigma cientlfico y 

tecnol69ic~ constitui-:io por la biotecnologla, lo~ nuevos mat<;riales, la 

microelecr.r6r.ica y la informatica. 

En las pr~visicMs de los sistemas culturales, social y de educad6n 

~u¡:&:ict SEi t.ien& que-: h?i.b.::! e:it!.~mo en el sector cultural, incremer.t.o cie la 

penetracion cultural norteamericana; tendencia la desintegración familiar; 

increment.o de los grupo banda,, drogadiccion y violen::ia; reforma del código 

penal; espacios urbanos cada vez mas cerrados y exclusivos; surgimiento de 

nuevos pelos económicos (paise!!!I a.sitlticos): la población de 20 a 2{ anos 

rebasar6 la cifra de B millones, la matricula actuales de 1 100 000 

estudiantes; reduce ion de las tendencias de crecimiento de la educacion 

.!'Upar ior, cierre de carreras saturada~ en el mercado laboral (probablemente 

paicologia): imposibilidad de lO!I estudiantes pot._ ... .,, de acceder a la educación 

superior;: nece!!!!idad de los estudiantes de combinar el trabajo con el estudio, 

desequilibrio en la distribución de la mat.r1.cula por carrera y •rea. 

Ca ida matricular en las A reas de ciencias sociales, exactas y naturales. 

Probaolemente tendencia del cu.rriculum a dejar como eje al conocimiento 

di!lciplinario. Falta de plaza!!!! para maestro9 de carrera; deterioro progre:sivo 

de salarios. Disminución constante de los subsidios a la educación superior 
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pública, lo que implicar6 la necesidad de cobr4r colegiatur4:s y otros 

servicios; incremento d& los indices de deserrción }• repr.:ibai:i6n. 

Reestructuración orgAnica. dei la educación superior; modificaciones 

curriculares basadas en las nuevas necesidades productivas; probablem9ntE-

6nfaai• en el desarrollo dE. !!istemas abiertos; segmenuci6n y mayor 

diferenciacióri de la oferta de la educación; tendencia elitista de la 

educación :iuperior "mucha educa~iOn para pocos"; el mercado laboral no lograr& 

3atisf4cer las expectativas econ6mica3 de .los egresados: ejercicio profesional 

moldeado de acue:do con el modelo liberal y orientado hacia la~ necesidades 

del sector moci:6rno der la econc.imia; exclaustración der los procesos &ducat.!.vo:s 

d'l las IE.S, llosgando m&s alU del campu~ universitario, artii:uUndose con los 

grand.Qs proyectos nacicn!!r.l&s. 

El escenario alternativo constituye claramente un verdadero desafio para 

las IES, dado que supone la :..nstrurn,;.ntaci6n de cam.i:ios profundos &r. la 

estructura organi;::acional, la él.c.vg..::ion sustantiva de- les lr.1:li:-~z ;i.;. c~li.:h:i y 

eficiencia c!e su~ servicios, asi como el significado y relevancia social de 

!!Us prog.rarna~ de !ormaci6n e invest.igaci6n. 

Al anali:.ar alguno.!- puntos de vi.sta e.cerca del futuro de los mercados 

internacional"?.! de la ciencia y la tecpologia y el desarrollo de los nut:?vo.s 

c~ocimientos .se plantean !!erio:s cue!!tion4mientos conceptuales, ya que parece 

.suponerse que los conocimientos existen objetivamente fuera de per:sonas y 

pueden se.r objeto de comercio no .sólo nacional sino también 

internacionalmente. Parecer1a que un mecanismo importante para impulsar el 

q.uj o de conocimientos e.s el mercado. 
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Los conocimientos no se venden, ya que para conocer es indispensable la 

a.cci6n posi:iva ·a.a un sujeto en relación con el objeto que coñoce. Lo mAs que 

ae puede hacer es estimular el proceso a trav•s del cual los sujetos conocen. 

En éste sent.ido, es fAcil imaginar que 9-uien tenga la información ·mA.s 

cc:cpleta y m6s .oportuna ser6 m69 poderoso,, lo que implicar• que d•pender de 

alguien para obtener información !lea 4quivalente a 9aneter.!e, ya que e!le 

alguien siempre tendr6 m6s informaci611 o la tendi: 6 antes. 

conocimientos en los mercados ser& cada vez mAs para dominar. 

El U!IO ·de 

E!!! pues, de gran importancia, que la sociedad en "u conjunto y las 

inst!.tuciones que la integran se preparen para alcanzar altos niveles de 

autonomia en conocimientos e información. 

Es por e~o que se debiera impulsar un sistema centrado en el 

aprendizaje, de tal forma que permita irnpul,,ar la inve!ltigaci6n, crear 

innovaciones y con esto dar pie a la realización de nuevos escenario! que 

ayudan a dar ·una mayor vis ion de la prospect.iva educacional s!-1perior • 

.Aunado a esto, lo,:, proce,:,os sequido.s en el interior de algunas 

unive.rsidades -como e! el caso de la U?iAM- en el sentido d& abrir espacios d& 

tran!formaci6n e innovación académica, han .sido resultado de la interacción de 

dos voluntades a veces contrapuesta!: J,a de las autoridades universitarias y 

la de grupo!! de ca11unidades institucionales. Se puede decir que en este ca.so 

son lo,:, !UjetO!I internos quienes se movilizan pa.ra la instauración de los 

Cembio.s con.siderados deseables. 

Independientemente de la voluntad del iste.do, por modArni.?•T" a las 

.univer11dadea, se ha manifestado la conciencia de los universitarios en torno 

a la necesidad de emprender cambios, corregi.r •rrore,:, y remover Obst6culos 

para el mejor desempeno de las tareas que le! son inherentes • 
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La modernización inducida constituya un escenario en el desarrollo de 

la9 universidades, se inscribe en el marco estratégico plar.teado en e-l 

pr09rama para la modernización educativa. 

Para el g:obierno de C.srlos Salinas de Gorteriri, modernizar la educación 

ea estar a la altura de lo.s ratos del mundo contemporáneo; brindar una 

educación que responda a las necesidades··. dela sociedad; ser mb eficiente en 

los proceso.a educativoa, optimaitdo el uso de los escasos recursos de que se

dbpone; proporcionar una educación de calidad para cubrir la población 

demandante; innovar yºbuscar nuevas alternativas. 

Esto no e:s nuevo, anter.s ya .se hablan formulado e:sto.s planteamientos. Lo 

que hoy se plantea bajo el manto de la modernización ayer se envolv1a con el 

t'-rmine c;i.e revclución e'ducat.iva j' antee con el da reforma educa~iva. 

Sin embargo, con lo!i problemática de la educación que :se vive ho;.· en dio!I, 

.!e hace nEic&saric crHr Eiscenarios sobre la univ,:.r.sidad del futur~; de no 

enfrentar a 'fondo la cri.sis de las !ES y continuar con la tt.r.dGn:ia dt:i su 

abandono por parte del Estado en muy poco tiempo de acentuaria el deterioro 

irraV&r.sibl• da los .sarvicios qua prestan y c:on a.sto se daria a uria des&rc:icn 

de mayores consecuencias. Las tareas fundamgntale.s .serian a.signadas a centros 

de excelencia en inve.stiga.eion y docenc~a de élite en tanto las IES (pllblicas 

·sobre todos) quedar1an reducidas a funciones .secundarias <Moreno, 1992}. 

Con el objeto de cara.eterizar el mercado laboral actual del p.!icólo90 y 

detectar.lo.! 96nene.s de cambio y algunos lineamientos que orienten a la 

psicologla a futuro, e•ta inve:i:tigaci6n se emprendió, como una respuesta a las 

nece.sida.de.! de la planea..::.:n y ·rae.structuracién deil curriculum de la FES 

!Al\AGOZA. 
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METODOLOGIA 

Bl7"2:%0S. 

Se entrevi:itaron 50 (•) empleadores dG p.:iic6logos de inf'·titucione!I Y 

anipre.s.a!I: ubicadas en el O. F. y 'rea Hetropoli tana y .!J6lo s& ra.::uFEr:a:~n 33 

cue.st.ioneirio:s del total de ent:.revi:rtA.!S aplicadas. Lo.s ~ujetos entrevi.stado:i 

fueron emple-adore.! o responsable!I de ~reas, secciones o departamentos que 

emplean psicólogos. La eleccion se debe a que son los empleadora!I quienes 

conocen lo.s requisito!!, que seg'.ln los criterios de la institución debe cumplir 

un p.dcólogo para ocupar un pue.sto determinado, 

(•)Tomadas en cuenta en la primer pute de la 

investigación pe este proyecto en las 

te:1i:s de: 

-Ma:-":.1nez y Sanchez (1993). 

-Degollado y Fuentes! l 994 l . 
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n;sD1o. 

Se utilizó el diseno de una sola muestra por ser un estudio de tipo 

exploratorio. 

DISUIMDftO. 

Para esta investigaci6n se utilizaron dos instrument~, que se describen 

a continuación: 

El primer instrumento fue un cuestionario (ver anexo 11 que tiene como 

objetivo catacterizar la trayectori~ di:! participaci6n de los psicólo;o~ en 

escenarios reales de trabajo. 

abiertos. 

Consta de 42 reactivos, 19 cerrados y 23 

El cuestionario !:6 int.&g::o de la siguiente manera: 

En la primer parte se encuentran los datos de identificación del 

empleador: formación profesional, sexo, nivel académico, nombr~ de la 

instituciOn o empresa donde labora, arifa de trabajo, etc. 

En la .sesqunda parte ::e trata de cancterizar la trayectoria profesional 

del psic6logo. Pe.ra ello se indagan los requisitos culturale:i y curriculares 

solicite.dos al egresado de p:iicolog1a para incorporarse al campo de trabajo: 

se consideran aspectos como in~titu,ci6n de egreso de los ¡:.sicC!o;os 

controtados, calidad de su preparación, como ha sido su desempefto profe.dona! 

dentro de la empre!la, !IU Area de formación, y ademA~ en quia Areas debE::-. 

foriaarse los psic6logos para responder a los reta. del futuro. 

También· ea cue!ltiona como debe !ler el desnpeflo académico del psicólogo, 

qu6 aspacto!I te6ricos, t6cnicas y da!ltrezas debe manejar, qu6 rasljlps d& 

personalidad debe tener, qué nivel de desarrol],o vertical puede alcanzar en la 
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empresa, qué salario tiene y a cual puede aspirar, asi como las funciones 

profesionales que desempena. 

En general se trata de caracterizar el desempefto profesional del 

egresado, asi como las perspectiva:s de desarrollo profe!lional al interior. de 

la in:stituci6n. 

Los reactivo!! se distribuyeron d9 1111 siguiente manera: 

SECCION 

Dato.s d& identificacion 

d~l empleador. 

REACTIVOS 

Per:i.l edu;:a:..:.·1e d&l attpleador. 

Caracteristica~ de la tra.yecto

:~a r:rofe~ional di;Jl psic6log:i. 26 

CERIWX>S 

12 

ABIERTOS 

14 

El ~egundo in.strumento que se utiliz6 fue un formato para 61 vaciado de 

la in!'ouru?acion dr: lo~ diarios (ver anexo Il). Este in.strumento con.sta de do.s 

parte~: 

En la primer~ se citan los datos de identific:aci6n del diario: fuente, 

fecha, pal.s, 

En la :iesrunda :s& extrae infc.1:::naci6n acerca. de lae empresas que :solicitan 

psic6logos, cano: nombre de la instituci6n, dirección, ••ctor al qu¡, 

pertenece, rama de inserción laboral, funciones que debe realizar el 

psicólogé, requisitos de ingreso al empleo {educativos y de personalidad}, 

beneficio:s y por último observacione~. 
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aan:IWW!:8. 

Se utilizó papeler1a: hojas blancas t.amafio carta, Upice.!I, bol.igraf~s 

l•pice.s de colores, plwuone~. 

Una computadora. Un cubiculo (2 x 3 mt.s). 

Dos e.!lcritorios. 

Dos calculadora!!:. 

Esta investigación :se dividió en dO!I etapas, cada una de ellas con su 

fa.ses corre.!lpondientes. 

La primera etapa comprendió la oplicac!On de lo.! cuestionarios a los 

empleado;e" de p:dc6logos, cuyo fin fu~ dete~-;a:los re1ui!'it:is d~ in:Jr-=~o qu& 

!le piden al psicólogo para su inserción al mercado laboral. 

En la prime::: fase se di.sen.o el instrumento de medición empletd.o en la 

investigación: para &llo se definió su contenido Ern función de¡ marco 

La segunda !11se correspondió a la elección de institu:icnes y ampre.sas 

en las que se aplice. el cuestionario. Cada encuestador eligió al azar .?: 

instituciones ubicadas en el D. F. y !.ree. con urbe.da. Dichas instit.uciones 

ae fueron aju:.tando a lo larqo de la aplicación de los cuestionario.s. 

Durante ftta Íl!IBe se plantearon los aspectos organizativos de la fas~ 

-pirica. Se disetlo al cronograma, la distribución geogrAfica de las 

inatituciones, los mecanismo de obtención a integración de dat~, etc. En la 

:.&rcora fase ae realizó la visita ~ las instituciones con el fin d.,;, 

•ntrevistar a los empleadores. Una ve: contactados con los empleadores se les 

setlalo el objetivo de la investigación y las caract.er1~ticas del inst:.rumento 
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con el fin de que no tuvi.eran dudas acerca del tipo de respuesta que se les 

solicitaba. Cabe destacar ·que fue necesario regresar hasta tres veces por la 

información y aún asi sólo se pudieron recabar 33 cuestionarios. 

En la segunda etapa, se realizó el an6lisis de peri6dicos nacionale!I e 

internacionales del periodo comprendido ent.t• Mayo de 15192 a mayo de 1993. 

Lo:s diarios nacionales analizados fueron "Excélsior" y "Novedades", lo! 

pariOdico.s internacionales fueron ºThe New York· Times" y "Wa.ehington PO!t". 

De e.sto~ diarios se extrajo información relacionada con los requisitos para 

ing.:e.sar a un empleo (curriculwn), empresa o institución que :solicita, sector 

al que pertánece, puest.o, funciones, salario, pre.!tacion&s, etc. que ofrece. 

Con el fin de hacer una comparación entre México y EU con re!lpecto a las 

publicaciones y a lo·s requisitos quG &n ellas se piden. 

Cabe destacar que los diarios fueron elegidos por ser considerado.s los 

de mayo:- circuh.ciOn a nivel nacional (Excélsior y Novedades) e internacional 

(N'e.w York Times y Washington fust). 
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l1RDaA l'ME 

AllALISIS DE DL\RJ:OS 

En la prim9r fase de la investigación, que corresponde al an6lisis d9 

los diarios nacionales y extranje.ros, se obtuvieron los siguientes resultado.'!!. 

En diarios Mexicano" se encontraron 47 publicaciones que solici't.aron 

psicólogos (tomadas como el 1001 a nivel nacional), en cambio &n lo.s diari:..s 

extranjeros las publicaciones fueron 293 (tomada!! como el 1001 a nivel 

internacional). Esta diferencia e: revqladora en s1. misma, sobre todo :si se 

tema an cue~ta que la revi.d6n da los diario.!!I comprendió el mismo periodo. 

En el siguiente cuadro se ob!lerva mh espec1.ficamente a que ~ectcr 

pertenecen las publicacione!I y los empleadores analizados (estos últimos 

abordado:ii en la segunda fa,, e de la investigación\ . 
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MIJ!M BSTAbos Wflpo¡ 

DIARIOS EMPLEADORES DIARIOS 

FREC. FREC. FREC. 

SBC. PRIV. 42 69. 3\ 16. 16\ 293 100\ 

PUBLlcO 2. 1l u. 12 

"·c. 10 30, 30 

NO ESPEC. e. 5 9. 09 

TOTAL \7 100\ 33 100\ 293 100\ 

A nivel nacional, lo!! requisitos educativos que mb.s se le "ºlicitan al 

psic6logq "on: exp6rier.cia en diferente! área? (2S. 9~\), que sean ¡:,:!!ic6lcgo.! 

(14 •. Sl\), otro!!! no especifican lo:i requisitos educativos (14. 61\), llevar 

curriculum y buen promedio (11. 11\; 1 ser titulado.e {;. ::.~¡, h&!:lu otro 

idioma, e"pecialmente inglés y tener especialidad en diferentes á.cvas (5. 

55\), ser psic6metras y manejar PC (3. 70\) y tener mae.,tria, doctorado o 

licenciatura (l. e:,t) (ver gr!fica l}. 

Las categor1as en la!! cuale!I :ie agruparon lo:i requisitos de ingre.so al 

empleo fueron: l. ESPECIALIDAD EN DIFERENTES ME.AS. 

Fonnaci6n en clinica. 

Administrador petftonal. 

2. 11.\ESTRIAS. 

3. DOCTORADOS • 

1. 1.fcmié:IATURAS. 

5. CURllICUUIM VITAE Y BUEN PROMEDIO. 

6 •. TITUIJ\!lOS. 
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7. EKPERIENCIA EN Dl~ERENTES AREAS: 

Sin experiencia 

Experiencia de dos anos • 

Experiencia en reclutamiento, .selección y !tPlicaci6n de tests. 

Expedencia en programa• de alta calidad. 

Experiencia en 6rea de per.e:onal. 

Cinco aftos de experiencia en reclutU1.iento y selección. 

Experiencia en docencia. 

Conccimiento!I de din6micas de grupo. 

Experiencia de tres anos en evaluación de personal gerencial. 

Haber participado en programas de calidad. 

Tres af'\o.s de experiencia en desarrollo de programas de capacitac~6n para 

ventas trammacionales en productos de in:sumo. 

Experiencia en reclutamiento y .selección. 

Experiencia er. relaciones humanas. 

B, PS!COLOGOS: 

Educativos. 

Indu.,triale.s. 

9. PS!COHETPJ\S: 

Implementar bater1a.s por nivelen. 

Manejo de prueba.s psicológicas. 

10. HABLE OTRO IDIOMA: 

E:ipecificamente inglés. 

ll. NO ESPECIFICADOS: 

Anali3ta. 

Actualizaci6n. 
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Egreso de univer:sid-5d privada. 

EKperiencia profesional. 12. MANEJO DE COMPUTADOR.A.: 

Manejo de J?C. 

Manejo de Lotus. 

En cuanto a los requi:iitos de personalidad que son solicitados al 

psicólogo se encontraron los aiguientel!I: 

60. 751 Habilidades y de car6cter. 

?l. 25\ Edad minima 23 y mAxima 55 anos. 

(ver grAfica 2). 

Los requisitos de personalidad se agruparon en las siguientes 

categorias; 

!. HABILIDADES Y DE CAAACTER: 

Ir¡iciativa, 

Dinamismo. 

Gente ganadora. 

Sexo mascul!no. 

sexo femenino. 

Deseo de .superación. 

Agresivo. 

Lider. Facilidad de palabra. 

ExceleÍ'lte habilidad para relacionarse 8 todos lo.s niveles. 

Dü.:ponibilidad para viajar. 

Magnífica. presencia. 

Buena presentación. 

Creatividad. 

121 



e es -.~ 
z o w~

 
a:< 
W

o
 

c
.
~
 

U)~ 
~ Ci5 
5 o w

 
a: 

122 

N
 

... 

... JI 
... cu 
,,, 1 ~ o ~ z f)

 
o ~ 15 



Disponibilidad de cooperaciOn. 

Gusto por lectura y cultura general. Buena comunicaci6n, 

Innovador. 

z. EOAP ENTRE 23 y SS .Nlos: 

H6xillo 2!il . •tlp.a. 

De 2S • 35 afio•. 

Menor de 2/ ·atiOs. 

De 23 a 3& atlos. 

De 30 a 40 atios. 

De 25 a 30 ano,,. 

De 26 a 32 at'l.o!I. 

De 28 af'\o!I. 

Mayor de 30 aftO!I, 

De 30 a l/iS afto!I. 

De 35 anos. 

Per!lonas retiradas, pensionadas hasta 55 afto!I, 

Bn lo que res}>Qcta a los beneficio:s que mAs ofrecen las empresas o 

institucione!I nacionales son: !lalu:ios, l30, 55\), prestaciones (22. 22\), 

posibilidad de ascenso (16. 66\), capacitaciOn (13. 88\), ambiente agradable 

de trabajo (12. 50'), oportunidad para obtener auto (4. 16\) y por \l.ltimo, 

ninguna publicaCi6n ofrece seguro social (ver grAfica 3), 

Las categor1as en las cuales fueron agrupado!! los beneficios son: 

l. SAlJ\l!.lDS: 

Segun aptitudes. 

Superior a los de la ley. 
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Sueldo base. superior al promedio mercado. 

Vales de despensa. 

Sueldo compet.itivo. 

Buen sueldo. 

Sueldo abierto. 

1. 200 meniuales. 

3. eoo mensuales. 

12. 000 

2. PRESTACIONES: 

Superiore9 a las de la ley. 

Atractivo paquete de prestaciones. 

Comisiones mayores a las de la ley. 

P.aquete ejecutivo. 

Semana in9lesa • 

.Atractivos ingresos. 

EKcelentes ingresos. 

Viajes y atractivos incentivos. 

Prestacione!I .superiores. 

Prestación bancaria. 

Fondo de .ahQE.to. 

Cotnpensaciones. 

3. POSIIÍILIDAD OE ASCENSO: 

Movilidad interna. 

Mplio desarrollo. 

Oportunidad de desarrollo profe:iionol.. 

Amplia proyección. 
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Posibilidad de desarrollo. 

Oe!larrollo profesional a corto plazo. 

t. CAPACITACION: 

capacita~~6n para programa:i de reclutamiento masivo. 

Selecci6n y capacitación de personal. 

Normativided en pruebas. 

Asesoramiento a gerentes. 

Programas de desarrollo general. 

5. l\MBIENTE DE TMBAJO: 

Agradable y desarrollo permanente. 

Agradable ambiente de trabajo. 

6. AUTO. 

7. SEGURO SOCIAL. 

Por otro· lado, los puestos mas solicitados que ocupan los psicólogos aon 

los de mandos medios, con un 42. 551, como psicOlogos propiamente un 25. 531, 

corno directores un 4. 251, como técnicos un 2. 12\, el resto que coue.sponde a 

un 25. 53\ no especifica el puesto {ver gr6.fica 4). 

Las categorías en las cuales se agFuparon los puestos ~on: 

l. MANDOS M6DIOS: 

Maestros. 

Jefe de capacitación y selección de personal.. 

Gerente de personal. 

Representante médico. 

Gerente ele capacitaci6n y desarrollo. 

Con!lultores de personal. 
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Admini:itrador de per9onal. 

Gerente de reclutamiento. Gerente de recursos humanos. 

2. PSICÓLOGOS: 

Entrevistador de selección de per:ional. 

Reclutadox ·d• per.:sonal. 

Manejo y c•pacitación de personal. 

Relaciones humanas. 

Psicólogo clinico. 

P!sicólogo educativo. 

Elaborar material didActicc. 

J. NO ESPECIFICAN EL PUESTO. 

4, DIRECC!ON: 

OJ.rector de calidad total. 

Directo~ de recursos humanos. 

~. TEai.ICOS: 

?ro:noter univer~itario. 

Las funcione~ que m6s desarrollan los psicólogos en el mercado laboral 

son: Capacitación con un 29. 781, segu~da de evaluación con un 17. 021, de 

intervención también con un 17, 021, de educación con un 14, 891, de 

or9111nizaci6n aocial con un 8. Sll, detección con un 2. 121 y el 10. 63% 

t•et.anto n6 ~ifica la funci6n (ver 9r6fica S). 

Las cat.egor1a.s en que se agruparon las funciones que piden que 

de4!1arrc:ilfen lo:i p:iicólogo.s :ion: 

1. CAPACITACION. 

2. EVALUAC!ON: 
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Selec:ci6n. 

3. INTERVENCION: Trabajo con personas con SIDA • 

. '. ill!CACION. 

5. NO ESPECIFICAN LA FtJNCION. 

6. ORWUII2ACIOll SOCIAL. 

1. OBTECCION. 

En MéKieo el e.rea donde se .:11olicit11n mb p:rlcólogo" es en la de 

productividad •.:on un 38. 29\; !:e9uida de la de educación, organización social 

y no e:11peeificoB {cada una) con un U. 091: la de ~alud con un 12~ 761; 

rscursos humanos con un 4. 25t y en la rama de ecologla. no se requiere su 

participaciOn (ver gr.i!i.:a Gl • 

La9 categoria:s en que :se agrupsron 111:!11 rama:s d9 inserción laboral :son: 

l. PRODUCTIVIDAD. 

2. EOUCACION. 

3. ORGllNIZACION SOCIJ\L. 

4. NO ESPECIFICOS. 

5. SJ\LUP. 

6. P.ECUP.SOS HUMA~OS. 

7. ECOLOGIA. 

En cuanto al an.!lisi5 de los diarios extranjeros, se obtuvieron lo5 

siguientes re:sul ta dos: 

En los requisito~ educatiVC!S solicitados al p.sª-cólog9, el 48. 10\ de las 

publicacione" piden que tengan cu:riculum y cai:ta:i de i:efeJ:encia, un 16~ 401 

no especifican los requisito5 educativos o 5on variados 1 un e. U requiere que 
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tenga certificaciOn de estudios, un 4. 731 pide que hable otro idioma, un 4. 

101 que tenga doctorado en diferentes Areas, un J. 151 solicita que tengan 

licencias, un 2. 631 lo solicitan con experiencia en diagnó.stico, u,n 2. 36l 

solicitan que sea psicólogo y psicomatra, un 2. 05t que tengan mae!!tr1as en 

deferentes 6reas, un L 731 que maneje eat•di•tic• y PC, un 1. 26t qu• aea 

eaf>eci~li!lta, un l. 101 que atienda (Jrobleaa!I eapecialea y/o que sea 

psicoterapeuta y por l'.J.ltimo un O'. 6Bt qu1111o aea investigador .(ver gr6.fica 7). 

LO~ requisitos educativos de ingreso al empleo se agruparon en la.5 

:iiguientes catl9qor1as: 

l. CURRICULUM Y RECOMENDACIONES. 

2. NO ESPECIFICOS: 

trabajar. 

e.réditos de la especialidad cubiertos. 

Estar bajo a.sesor1a de la AdministraciOn Social de Seguridad Federal. 

Car6cter de eventual. 

Pre.sentar historiss de ca.sos desarrollados. 

Historia de :ui.larios. 

Cert:ificado médico. Disponibilidad para viajar. 

EKp&rio;¡i,ncia no necesaria. 

Tiempo completo. 

Trabajo multidhciplinari,.. 

Acreaitado por. la APA. 

Preparación técnica. 

3. CERTIFICACIONES: 
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Certificaciones de estudio. 

Certificaciones del Estado de NY necesarias. 

certificaciOn de New Jer!ley. 

t, QUE !WlLEN OTRO IDIOMA: 

In;l6•-E•pat'lol. 

Haitiano. 

Coreano. 

Ru:so. 

Portuqué:s. 

Polaco. 

Hebreo • 

. 5, DOCTOllAflO E~ DIFERENTES MEAS: 

Lic19ncia:s doctorale:s. 

Doctorado en psicologia clinica. 

Doctorado en neuropsicologia. 

6, LICENCIAS: 

Psicologia en Marylan. 

Vigente del Di.,trito de Columbia. 

Licenciado titulac:!o en Virginia. 

Licenciado profesional de p:sicologia. 

Licencia" para conducir. 

Psicoterapeuta con licencia. 

Posgraduados. 

Graduado o .recien":.e. 

7. EXPERIENCIA EN DIAGNOSTICOS: 

Neurológicos. 

134 



Cognitivo conductuale.s. 

8. PSICO!IETPA: 

Manejo de prueba.s. 

9. PSIOOLOGOS: 

Educ•tivo; 

En area de ·de,,1rrollo. 

Experiencia en clinica. 

Asesore.s. 

P.sicologia aplicada. 

Ser psicoanalista. 

,KUjer con experiencia en psicoloqia cl1nica. 

Del trabajo. 

Cl1nico.s. 

10. MAESTRI!\S EN DIFERENTES l\REI\S: 

Salud mental. 

P.sicoloqia educativa. 

Indu.strial .. 

cuidado y asi.stencia. 

Ingeniería de Trifico. 

11. 111\NEJO DE ESTADISTICA: 

Di~eno experimental. 

Manejo de canputadora.s. 

l~. ESPECIALISTAS: P.sicolog1a clinica. 

En entrenamiento. 

En neurologia. 

En 'ortopedia. 
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En desordene!! clinicos. 

Ninos retardados. 

Psicofi.sioloq111. experimental. 

13. ATENCION DE PROBLEMAS ESPECIALES: 

Tratamiento, asasor1a sexual y con alcoh6lic:os. 

Tratamiento de obesos. 

Experiencia con mujeres con problemas de abu.so marital. 

Prevención de hiperten.sion. 

!ntervención en crisis. 

Tre;bajo con adultos retardados. 

Consultor de adiccione~. 

11. PSICOTERl\PE1JTAS: 

Geriatras. 

!n e:.o:retroalimentaci6n. 

Manejo d& grupos de rehabilitación. 

Terapia individual y familiar. 

15. INVESTIGADORES: 

Instructor investigador. 

Al p.sic:Ologo en Bstadoa Unidos pera ser contratado se le pide cubrir 

ciertos rasgos de personalidad que son minimos, ya que se encontró que el 1. 

701 de las publicaciones pedian que fuara r •• pon•able, sin adicciones y 

crHtivos; un l. 361 que tuvieran habilida<i para ••Cribir y faciltdold do 

. fl:labra1 el 91. 921 restante de .las .Publicaciones no pide que los psicólogos 

cubran ciertos rasgos d9 personalidad (ver gr6fica 8). 

Las categor1a!I en que se agruparon los requisitos de personalidad son: 
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l. HABILIDADES: 

Facilidad de palobra. 

Habilidad para e"cribir. 

2. CARACTBR: 

Responsable. 

Sin adiccione!I . 

Creativos. 

En cuanto a los beneficio~, el ~8. ,2\ de las publicacione:s no 

especifican los benEificios que pueda tEmer el sicólogo; el 24. Z31 ofrecen 

excelente.s salarios; pero no especifican cuale ; el 10. 921 especifican el 

sueldo ~e obtendrán los psic6logo!'; el 4. 09\ ofrecen bvnefic:ios- &scolares, 

de salud y ele vivienda; el 3. 151 no anuncian eneficios; el 3. 07% ofrecen 

~alsrios condicionales: el .... 041 ofrecen movi1 idad y por U!tirnc el l. 701 

ofrvce planes d& pensión y vacaciones (ver gráfi a 9}. 

Las cate7or1as en las que se agruparon los eneficio:: son: 

l. BENEFICIOS NO ESPECIFICOS: 

Pre!!ltaciones. 

Excelente supervision. 

Competitiva compensación. 

Incentivos. 2. EXCELENTE SALARIO: 

Salario competitivo. 

Excelente!! .beneficios. 

Beneticios excepcionales. 

3 • SALARIOS: 

N$ 1080 
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N$ Z10 

N$ 126 por horo!ll 

N$ 90 a llB, B 

N$ 1080 • 1260 

N$ 108 • lU 

N$ lU 

N$ 198 

N$ uo. 4 por dia 

N$ 144 • 162 

NS 1260 • 1140 

N$ 54 por .sesión 

N$ lOó e. lH 

NS 57, 78 4 76. 93 

NS 57. 78 • 88. 23 

N$ 91. 76 • ll5, 73 

1/$ ll8. 17 • 180. 89 

ll$ 106 

N$ 360 

11$ so. 19 • 93. 31 

NS 141. 40 • 155. 90 

NS 110. 85 • ize. Z5 

N$ 154, B a 180 

11$ 56. 67 a 7'7. 38 

N$ 94. ª' • 130. 7( 

N$ UO. 4 a 176. 4 

4, BENEFICIOS &SCOI.1\1\ES, DE SALUD Y DE VIVIENDJ>.: 
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AtenciOn médica. 

· Oportudidad de desarrollo escolar, 

Vivienda. Seguro de vida. 

5. NO ANUNCIAN BENEFICIOS. 

6. SALl\JUOS CONDICIONJUES: 

Salario neqociable. 

Salario de acuerdo a la cálificaci6n y experiencia. 

7. MOVILIDAD: 

Estimulaci6n profesional. 

B. PENSION: 

Plan de pens!On. 

Paqueta de vacaciones pag&.das y jubilación. 

Plan de ahorro, 

9. ATHOSFER!\ DE TP.ABAJO: 

At.m6sfera agradable. 

Horario flexible. 

De este an6.lisi~ también se obtuvo que lo!I pue!lto!I a ocupar por lo!I 

p!lic6logos en Est&dos Unidos son: en un ,9. 891 cano psic6logos propiamente: un 

3. 11' est6.n a nivel de mandos medios; un l. 361 piden directore!I o t6cnicos: 

un l. 021 investigadores y el 82. 93\ restante no especifica el pue!lto que 

cte9eapet!iaran 109 paic6logoa solicitados en los diarios (ver qr,fica 10}, 

Los pue!ftO!I ocupados por los psic6log~ se -;laslficaron ele la aiquiente 

aanera: 

1, PSICOLOGOS: 

Educativos. 
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Neuropsic:ólog:o. 

Cl1nico. t'onductual o cognitivo. 

Coterapeuta. 

P•icOlo¡o do audiencia. 

r.sicólogo del desarrollo. 

Piiicoterapeuta. 

Experimental. 

Indust.riel. 

2. IWID:lS MEDIOS: 

Coordinador d& ter4pia cognitiva. 

Jefe qui.mico o adminie"":.rodor. 

Coordinador dG proqr .eima. 

Evaluador o super'1i.sor. 

Coordin11dor para evaluación. 

Coordin!:ldor. 

Cc.ordin!:ldor cllnico en neurop,,icologla. 

Re:Jpon!lable de evalu4ci6n. 

DireCtGr 4• --t.tabajo •ocitl. 

Pir•ctor de clinica. 

t. TEQiICOS: 

Asi•tent• de progruador. 

-iot. ... to do ptaf•aor. 

A:iistente de aes:'1icios p!!icalCqic,o::r. 

1-yudonh do paic6lo¡o. 
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5. INVESTIGADORES: 

Coordinador de investigaciOn. 

Asi:stent.• de investigador. 

Supervisión de inve5tigaci6n. 

6. NO ESPECIFICAN EL PUESTO. 

otro datq obtenido e!I con ·respecto a las funciones que van a de!i&!nF~~ar 

lo.!! psicoloqo.:s, e!ltas son: a un 43. UI se le:1 contrata para intervención; a 

un 18. 711 para &valuación; para detección un 9. 211; un 6. 021 tanto para 

coordinadot~s como para funciones no especificas; un S. 11' para planeaci6n: 

para inveE<:.igac:!.on un 4. 43\; para docencia un 3. 751; un l. .:?€! p.ara 

rehabilitación y para prevención un o. 30 (ver gr6.fica 11). 

La:i categor1as para la:i: funciones :son: 

l. IllTERVENCION: 

Psicoterapeutu. 

Neuropsic6logos, 

Trabajo con opciones. 

Trabajo con negros e hi:spano!I. 

Trabajo!i en multidi!'.;iplina. 

Trabajos en interdisciplina 

Trabajo en equipo con pr6ctica!I privadas. 

Ayuda a -nor•• infractor••. 

2. 6VALUACIOll: Pdcómetrao. 

3. DBTBCCIClll: 

Diagnóatico y tratudento. 

4. COORDINADORES. 
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S. NO ESPECIFICAN Fl!llCIONES. 

6. PLTINEACION: 

Elaborar programa:s para modificar conductas. 

Elaborar programa:s para educación e:speci41. 

Elaborar programe.a. 

7. INVESTIGACION: 

Sobre alcoholismo. 

Sobre E!quizofrenia. 

B. DOCENCIA: 

~e:sores. 

9. REHABILITACION. 

:O. PREVENCION. 

En lo que respecta, a las rama:s de trabajo el 68. 94' lo piden en el 

Area de salud; en las Area.s de educación y de productividad a un 13. 9!H; a un 

l. 021 en el Area de organización :social; a un O. 68\ en el Area de 

inv&sti9aci6n; el 6. 191 restante no especifica el 6rea da lnsarci6n hboral y 

por \lltimo, en la rama de ecoloqia no .se requieren p~dcóloqos (ver gráfice. 

12). 

La~ ca'tegorl.as en que se agruparon les remas de in.!5ercion laboral .son: 

l. SALUD. 

2. EOUCAmON. 

3. PRODUt'rIVIOAD. 

1. NO ESPECIFICA. 

5. ORGANIZACICll SOCIAL. 

6. INVESTIGACION. 

i.7=:.:..:.~ 
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CUUUOIWUO A -l.ll:ADOUS 

ntes d• &niciar con lO!I resultados de· esta parte, cabe seftalar que de 

los so cuestionarios aplicados sólo !19 recuperaron 33, y de ello:s !18 extrajo 

la siguiente información. 

En la primer paxte del cuestionario se obtuvo información acerca de lo.9 

empleadores. Con respecto a su profesión l!le obtuvieron lo.5 siguiente~ datos: 

18 son P!lic6logos 

2 Doctores en psicologla 

2 S9ci6logo~ 

2 Lic. en Pedagog1a 

2 Profe:sores 

Economistas 

Educadora 

1 Contador 

1 Administrador Industrial 

(ver grHica 13) . 

De estos empleadores: dos tienen doctorado, uno especialidad en clinica, 

uno en docencia ='uperior, uno diplomado en BR.E y desarrollo familiar, uno 

mse!ltria en l='sieolt:.igia sc.ci~l, ur.o &sp&c!.A:!..id&d en sexoloqia y en Educación 

aexuol {ftt <¡r6fica 1t) • 

Lo; puestos qua ellos ocupañ en las empresas o instituciones ·son los 

siguientes: 

11 son Jef&s de departamento o sección. 

148 



(/) 
w

 
a: 
o e <C 
w

 (\') 
..J

,... 
a. <C 

,.. 
~
o
 

CD 

1 
. 

;: 

w
 ü: 

CI> 
11> 

<C 
1 

za: 
Q

G
 

-(/) w
 

u.. 
o a: 

U
J 

w
 

a. 
..... 

a: 
o e <

 w
 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

_
.J 

.... 
co 

IO
 

"' 
(') 

C
ll .. 

G
. 

::E 
w

 

1
4

9
 



·
N

 

. j 

···--\ 
,. 

'·· 
¡ f

'
~
 -----· 

1 
! 

·-. 
1

. 
1 ! 
¡ 1 

1
/) 

w
 

a: 
o e <

 w
 

.o
 

.o
 

o 
o 

o 
..J 

CD 
C

D
 

.... 
N

 
11. 
:E 
w

 

.150 



6 Directores. 

3 Subdirectores o Subjefes. 

3 Coordinadores. 

2 Profesores. 

2 Técnicos. 

Psicólogo clinico. 

1 Psicólogo. 

(ver gr6.fica 15). 

Con respecto a la instituci6n de procedencia de les empleadores: 

B son de la Facultad de P:i:icologia. 

6 FES Zaragoza 

~ ENEP Izta.:a~t. 

1 Facultad de Filosofh y Letras. 

1 U~ Xo-:himilco 

l UFM. 

(ver qrAfica 16), 

En su 6rea dw forma·:iOn predomina: cllnica, industrial, social, general, 

y en menor grado educativa, psicofisiolog111. y experimental. 

Los pueetos de estos empleadore~ anteriormente fueron ocupadcs por: 

trabajadores :sociales (16), psic6logo:i (8), adm.inistradore:i (4), abogados (2), 

un profe5or, un psic6logo indu:itrial, un psiquiatra y un pedagogo (ver gdfica 

17). 

Los requisitos de ingreso para laborar en &!Itas instituciones fueron: 

sar titulado, experiencia laboral, egreso del trea indu!ltrial, servicio social 

concluido, capacidad profesional, y en ca:so~ m6:s especificos, experiencia 

laboral en educativa, antigüedad en .la empresa o instituci6n. Los empleador&s 
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mencionan que los requis~to:!I que un psic6logo debe cubrir para ocupar un 

puesto como Oste son los siguientes: técnicas dEi entrevt!ta, mane:~ de 

pruebas, sociabilidad, conocimiento te6rico del 6.raa individual y clinica, 

licenciatura ·•n el •rea de psicoloqia o pedagog1a, titulo profesional, egresar 

del •rea de ~icologia del trabajo, conocer. ampliamente el 6.rea, experiencia 

educativa, .buena presentación, experiencia en conferencia, dominio de terapia 

del aprendizaje y terapia de la conducta, aelecci6n y capacitación de 

personal, capacidad eécnica, experiencia laboral, ética, exeensi6n académica, 

maneje. de computadoras, conocimiento de administraci6n, conocimiento de 

ingenieria mec4nica y de la L&y Federal del Trabajo, dominio del método 

cient1!ico y conocef el Area experimental. 

De la segunda parte del cuestion.uio aplicado a los empleadores se 

recogieron los siguientes datos con respecto a los psicOlogos que han sido 

contratados. 

!.o.s empleadores reportan que los psicólogos contratados han egresado de 

las siguionte!I in.stitucione!: 32.1 de la FES Zaragoza. 

29. 6' Facultad de P:sicologia. 

23. U Uni"li:I!:!."1!des particulare:s o. d& la UAM. 

11. H DIEP Iztacala. 

(ver gr6.fica 18). 

TambUn ae encontro qu• conaid&.ran que J,oa psic6logoa que egresan mejor 

preparados para desempenar'e profesionalmente son: 

t3. 71 de la Facultad de P!licoloqia. 28. U FES Zaragoza. 

21. 81 Escuelas particulares o UAM. 

6. 251 ENEP Iztacala. 
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(ver gr6fica 19). 

A.91 también los empleadores consideran qu0 la pa.rticipaci~n profesional 

del p.sicOlogo dentro de .la in.stituciOn a.s para un U. 11 muy importante, el 

32. JI la con.sidera importante, el 11. 71 poco importante y otro al 11.· 71 

con.siden que no ha impactado al interior debido a .su poca capacidad y •tica 

profe.sional "por .ser flojo.s" (ver gr6fica 20). 

Con respecto al 6.rea de formación que tienen los paicólogoa que trabajan 

en esta.! in.stituciones el 46. 51 egresaron del Area general y educativa: 21. 

91 del 6.rea clinica; 1:• dt:!l 6.rea industrial; 9. 51 del 6.rea social: 4. U del 

6te6 p.sicolingUlstica, terapéutica o mencionan que hay de todo y el 2. 71 

restante de la experimental (ver gr4!ica 21). 

Lo.s empleadore.s mencion~m que el psicólogo para poder reaponder 

Qdecuadamente a los retos de futuro debe formar.se en las siguientes 6.reas: 

22. 21 con.sideran que en el .!réa clinica. 

181 indu;,:trial. 

16. 61 general. 

15. 21 social. 

15. 21 educativa. 

B. 3\ experimental. 

Z. 51 neurociencias o terap6utica. 

(ver gd!ica 22). 

Los requisitos que debe cubrir un p,,.fC6logo ·p..ra ser contratado aon· los 

siguientes: 

Ser titulado 27. 31 

Experiencia laboral (1 a 3 anos) 20. 51 

Ser pasante el 7. 8t 
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Egreso de área particular 9. SI 

Haber realizado el servicio social 5. U 

en la empresa. 

Edad 23 atl.os y estudios de po.!trac! '1. U 

Egreso de Institución particular 2. 71 

y manejar otro idioma. 

Otros requisitos que se piden en menor cedida son: manejar computadOl'a, 

saber redactar, experiencia terapéutica y tener personalidad normal (ver 

grAfica 23). 

En relación al desemp~fto académico d&l psicólogo, é.!te debe ser: el QO\ 

opina que con buenas calificaciones, el 31\ con calificaciones aprobatorias, 

el 10. SI opina que las calificaciones no .!& consideran y el 3. 7% los 

requier'3 con excelentes calificaciones (ver gr6fica 24). 

Con respecto a los aspectos teóricos que le se.licitan al psicólogo p&ra 

ser contratado por la empresa o institución se encontraron los .siguientes: 

-------------------------------------f-~--------------------------
.'' 

Elaboración y manejo de programas. 

Manejo de concepto!!: terapéuticos. 

Conocimientos de Administración+ 

Conocimientos de economla + 

Saber del 6.rea: Educativa Clinica 

Experimental 

Social 

PsicolingU.1.stica 

Conocer al !ler humano. 

Manejar comput.adoras. 

162 



i 

ªº 

o 

REQUISITOS EDUCATIVOS 
GRAFICA 23 

1 2 3 4 6 6 1 8 9 

•serle 1 

PSICOL.0808 



;; .,. 

50 

40 l.. 

30 

20 •.. 

10 

o 

DESEMPEl\JO ACADEMICO 
GRAFICA 24 

r--___,, ............. 3.7 ............................................... ,.: ........................... . 

1 2 3 4 

•serle 1 

P81COLOGOS 



Conocer la Ley Federal del Trabajo• 

Saber inglé!!. 

listar al dia. 

Saber psicolog1a preventiva. 

Conocer la clasificación de enfermedades ••ntale.s. 

Saber sobre psicopatologia y filosofia. 

Manejar la teor1a del desarrollo humano. 

Conocer la t.eorla del aprendizaje y psicoanal1tica. 

S~ber de Neuropsicofi:siologia" 

Manejar principio!! de psicologia general. 

Tener conocimiento!! de psicolog1a de integración social" 

Se.bar sobre ingenier1a industrial• 

Conocer :sobre juri:!Jdicci6n" 

Saber de informAtica y cibernética• 

Tener apertura de pensamiento. 

Saber sobre metodolog1a. 

"Gérmenes de CaJr.bio 

Cuadro l. 

Los aspectos que debe manejar el p.sic6logo para responder a los reto!!' 

del futuro, aparecen en el aiqui•nte · C\ladr:ol 

Neui...ipsicofisiologia 

Conocer :sobre: Cibernecica 

Ingonieria. Industrial 
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Admini:i:tr11ción 

Economiei 

P:sicopatologia 

Elementos da la Ley Federal del Trabajo. 

Teori•• dal aprandi:aje. 

Teor1as de la per:i:onalidad. 

Psicolog1a de integración soci61. 

P.!!:icolog111 general. 

CUlldro 2. 

Las té-:nice..5 y d&st.u.za3 solicite.da!: al p:-icólogo para !:&r 

contratado :son: 

Manejo de ambiente: op1:7nit.iv.:is educativos laborales. 

~sarrollo organizacional. 

Elaboración de programas 6 instrumentos. 

Manejar pruebas psicológicas aplicadas a le población Mexicana. 

Dar cetplci taci6n . 

. Manejo de grupos. 

Man-:-j·:> de p:sicodrama y sociodrama. 

Entrevista cl1nica laboral. 

Evaluación. Dinámicas. 

TeL'apia clinica ocupacional. 

Técnica!! de reclutamiento y selección de personal. 

Medios para la &nsenanza. 
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Capacitación para el ~rabajo. 

Trabajo con escuelas y comunidad. 

Tener sentidos de observacion. 

Manejo de entrevi.!sta estructurada y e.bierta. 

Dar terapia breve familiar y grupal. 

Relacione.s humanas. 

Habilidad para ccmunicarse. 

Manejar microcomputadora.s. 

Conocer e interpretar pruebas psicol6gicas. 

Establecer relaciones. i!lterpersonales. 

Dar psicotere.pia. 

OrientaciOn, m.o":ivaciOn y ase.sed.a. 

Respeto. 

Es":ar capacitado. 

Mt1nejo de diagnóstico. 

Pronóstico y terapia. 

Conocer sc::rbre administracion. 

Interpretar información general. 

Técnica! estadisticas. 

Técnicas de eatrevista. 

Destreza verbal. 

Destreza matem6.tica. 

Destreza de razonamiento abstracto. 

Observaci6n, análisis y sintesis. 

Trato y tacto para la atención a liberados. y familiares. 

cuadro 3. 
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Con respecto a las técnica.s y destrezas especificas qua el psicólogo 

debe dominar para responder adecuadamente a los retos del futuro, . se 

reportaron las aiguientes: 

---------~--------------------------~---------------------------

Relaciones multidieciplinad.aa. 

Inglés. 

Detección de necesidades. 

Modelos de capacitación. 

Desarrollo orqanizacional. 

Disetlo de instrumentos de evaluación. 

Cursos y diplomados. 

Terapia grupal. 

Han.aj o de computadora.s. 

Hanej o de grupos y conceptos teóricos. 

Técnicas da investigación. 

Eilaboracion de encuestas. 

Toma de deci.sionas. 

AnAlisis Estadistico enfocado a problemas fisiológicos. 

Psicologia eY.perimental en el campo de la educación. 

Técnica!! educativas. 

Conocer nuevos instrumentos de evaluación, 

Actu.alizaci6n y dominio de técnicas y destre.,.11s psicológicas. 

Fllo:i;ofia de la calidad total• 

Ent.revist:a y diagnostico. 
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Terapia individual. 

Selección y capacitación d~ pE:rsonal. 

Enlaza~ teoria Y practica. 

Modelos de evaluación. 

Conocer pruebas e!9tandarizadas en H6xico. 

Interpretación general de información. 

Prevención de alteraciones psicolÓ:gicas. 

Heinejo de entrevi:ita e interpretación de reporte p:iicológico. 

Cuadro 4. 

Según el r&porte de los empleadores los rasgos que deba ten&r 

un psicólogo para ser contracado .!!Ion: 

Iniciativa :o. 71 

Creatividad !O. 31 

Compromi!!O B. 61 

Calidad prof.a:iional 18. 61 

Emocior.almente e!ltable B. 01 

Buen mane-j? rel&ciona 7. 01 

cultura qenaul y universal 6. 61 

Alto nivel de productividad 6. 31 

Facilidad de palabra 6. 31 

Adaptabilidad 6. 01 

Vest1~ adecuadam&nte 5. 31 

Agresivo 4. 01 

Ca;isma L 01 
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Obediench. 3. O 1 

Otros que se mencionan son pasado cultural, ser analizado antes de 

ejercer, tener ética, ser persuasivo y tener cubiertas las neceddades 'b.isicas 

(ver gr6fica 25) • 

Los rasgos generale.s que deba tener un psicólogo para responder e. los 

retos del futuro son: 

Ernpatla 

Puntualidad 

sensibilidad 

Sentido común 

Inteligencie. 

!niciat.iv! 

Cr&atividad 

Humildad 

Compromiso 

calidad profe.dona! 

computación 

Mercadotecnia 

Reflexivo 

Sociable Hhibil 

Actualizado 

Emocionalmente estable 

Int.eré:i por lo~ demtt.:i 

Buen manejo de rele.ciones interpersonales 
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A!ertividad 

seguridad en si mismo. 

Audacia 

Ambicioso 

Peraietente 

Critica sin temor a lo!! cuibios 

Conocimiento 

Adaptabilidad 

Criterio 

Re:sponsabilidad 

Toma de decision'?'s 

cultura general y univer:sal 

DinAmico 

Mt1ilista 

Critico • 

Persuasivo 

Con capacidad de ascendencia. 

Responder al reto 

1'.lto nivel de productividad 

Carisma para organizar y dirigir 

·eonociaientos de conducta individuil y 'social 

cuadro s. 

Con re:ipecto al salario que alcanza un psie6logo, el 51. s• de lo:i 

empleadores opinan que es d11: 2 a 4 sEi.larios tninimos, el 21. 2\ opina que de 4 
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a E .salarios mlnimos,· el 91 opina que de 6 a 8 salarios m1nimos, el 31 de 8 a 

10 sale.dos mlnimos; otros empleadores opinan que los psicólogos ganan NS 

000 1nensuales y otro_, que pued&n alcanzar ha-'t• 2C .salarios m.1.nimos (ver 

9r4fico 26). 

Lo!' requieitos que debe cubrir un psic6l04do para ser promovido 

verticalmente en una empreea o iÍlstituci6n aon; 

i:t.TRRIC1JLAAES: 

t:..cer.ci~t urlt. 

Cursos. 

Titulo. 

Experiencia laboral. 

Posgrado. 

Confeu·ncia.s. 

SuperaciOn académica. 

Buen desempet!.o. 

Experiencia en el 4rea. 

Experiencia en dirección. 

úiplornados (en administración}. 

Grado académico. 

Actualización. 

Prácticas profe.~siondes relevantes. 

Mo.s de servicio en la empresa. 

Pa-"ante en p:dcologia industrial. 

DOMINIO TEORICO: 
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Teoria de :shtema:s. 

P:sicolog1a de la:s organizaciones. 

Buen dominio del área. 

Conocer técnica:s grupale:s. 

Capacidad de investiqaci6n. 

Difusión del conocimiento. 

Dominio de aepectos laboro.l~s, administrativos y mercantiles. 

Manejo del &rea educativa y laboral. 

Conocimientos de prevEin=i6n y salud pública. 

AdministrAcióri pública federal. 

Conocer si:>bre cl1nio::i., E>d'.lc~tiva y filo~o!la. 

Ampliar sus conocimientos en cuanto a la in5tituci6n. 

Dominio de elementos del proceso ensenanza aprendizaje. 

Evalu!ci6n. 

Invezi:tiqllci6n Educativa, 

P~icoanAli!i~. 

Psicolog1a social. 

Terapéutica. 

TECNICAS Y DESTREZAS ESPECIFICAS: 

Técnicas y estadl.:stica. 

Técnicas de modificación de la conducta. 

Terapia individual, familiar y grupal. 

Manejo de grupos. 

Capa~itaci6n. 

Buen dominio, 

RASGOS DE PERSONALIDAD: 
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Profesionalismo. 

Don de mando. 

Iniciativa. 

S!tabilidad emocional. 

Buenas rede! aociales. 

PresentaciOn. 

Empuje. 

Responsabilidad. 

Liderazgo. 

Relaciones pú.bllcas. 

Rendimiento intelectual. 

cultura general. 

Seguridad en si mis.'!lo. 

Creatividad. 

Adaptabilidad. 

M!!idurez. 

Otros: no importa la trayectoria laboral y no importe. que tenga o no 

doctorado. 

Cuadro 6. (ver gr6fica 27J. 

Con re.!!9pecto al de:sarrollo vertical que puede alcanzar en p::1ic6logo 

dentro de una empresa, el 35\ de los empleadores opinan que .la direcci6n o 

pre!lidencia, 15\ jefatura de secciOn, 5\ la gerencia y el 2. 51 la jefatura de 

servicios, dirección de 6rea, jefatura de oficina, inve:stigadore!S y otrO!S 

opinan que depende de su origen (ver grAfica 28). 
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SegUn los empleadore:1 un psicólogo que ha sido promovido en una empresa 

puede alcanzar: 34. 41 opinan que de C a 6 .Hlarios m.inimos (SH), 311 de 10 a 

12 SH, 17. 2\ de B a 10 SH, 13. 7' do 6 a B SH y un 3. 11 opinan que hasta 24 

SH, pe.ro que no hav prcaoci6n (ver gr•fiea 29'>. 

Con reSpecto a los obst6culo:1 ctt.1e impiden al psicólogo aecender a 

puesto9 de mayor jerarqu1a dentro.de la empresa; la 111.ayoria de los empleadores 

mencionan que e3tO se debe a politicas internas de la empresa, al escaso 

dominio técnico y de destrezas especificas, al manejo conceptual inadecuado, 

al perfil profe.5ional, a ra.5gos d& personalidad, y en menor grado, a la baja 

calidad profesional y al movimiento interno del personal. 

empleadores est6.n de acuerdo en que el nivel socioecon6m.ico no es un ob21t6.culo 

que impida al psicólogo a:scender a puesto!! de mayor jerarquia. 

Con respecto a la pregunta de si el psicólogo puede ocupar altos nivele.s 

de dirección en la empresa, 28 empleadores contestaron que si y S que no: 

SI 

Por su formación integral. 

Por estar capacitados. 

A nivel de mandos medios. 

Depende del desarrollo académico 

y preparación. 

NO 

Por, politicas internas de la 

empresa. 

Siempre que !!epa da administración. 

Desgraciadamente su labor no es bien recon.ocida. 

cuadro 7. 
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Las funciones del principales del psic~logo, actualm&nte son: 

Desarrollo de inteligencia. 

Evaluaci6n. 

Detección. 

Reh•bilitaci6n. 

Liderazgo. 

Investigación. 

Planaaci6n. 

Capacitacion. 

DirecciOn. 

Administración. 

Int.ervenci6n. 

Manejo de programas computacionales. 

Prevención de patologias. 

Actividades da recursos humano.s. 

Selección y capacitación de personal. 

Promover programas de eetudio. 

Desarrollo de proyectos. 

Apoyo profesional. 

Diagn6.!!I tico y 'tratamiento de 

cuadro 8. 
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Con respecto a las funciones profesionales que el psicólogo debe 

desarrollar en el futuro, ae encontraron la:J siguientes: 

Psicodiaqn6stico neuropsicol6gico. 

Manejo da 9.rupo•. 

Terapia familiar y do pareja. 

Capa_citaci6n. 

Liderazgo. 

Adminhtrativas. 

Manejo d& computadoras. 

!nvestigacion en comunidad. 

Areas de inve~tigación. 

Area !locial. 

Estandarizar y elaborar pruebas para mexicanos. 

Trabajo .i.ntvrdisciplinado. 

Buena ortografia. 

Vincular teoria y pr6ctica. 

Alternativas de intervencion. 

::.,pende del área de e~pecialidad. 

Oepe~de de las '1ece:ddade.s del contexto. 

Neurociencias. 

Ciencias de la conducta. 

Conocer de psicologia industrial. 

Desa.1-rollo laboral. 

Aplicación de conocimiento.s psicológicos en el comportamiento de las 

organizaciones. 
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Interven.:iOn en Sindicatos, cooperativas y fideicomisos• 

Ampliar las que se re.Lacionen con recurso!!! humanos. 

Cuadro 9 {•} Gérmene!I de cambio. 

Los empleadores reportan que las 'reas dela psicologiei a las que deben 

asociarse las funciones profesionales •on: 

Psicologia cllnica y educativa. 

Orien'taciOn familiar. 

Producción. 

Social. 

Del trabajo. 

Capacitación y selección. 

Industrial. 

Valoración. 

Docencia. 

General. 

condccti~mo. 

P.9icologia de las organizaciones. 

En cualquier .!reas son aol~cables la!!I funciones profesionales. 

Depende de las nece.sidade:s del contexto~ hi:stórico. 

CUadro 10. 
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Según los empleadores la orientaciOn de la carrera de psicologia en el 

futuro, debe ser: 

Neuropsicol6gica. 

R.ehabilitaci6n educativa. 

Multidisciplinaria. 

&ducativa. 

Social. 

Psicolingü1stica. 

Psicoterapia de grupo. 

C11nica. 

Industrial. 

Docencia. 

General. 

Conductismo. 

La que el alumno considere mejor. 

Psicolc:.g1a de l.as or9anizacione!J. 

Psicolog1a del trabajo. 

Orientarse n la solución de problem~l!ll práct.icos. 

cuadro 11. 
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CONCLUSWNES 

Actualmente Mé:J-:i.::c viva una etapa de cambios y modificaciones en las 

distintas esferas que conforman la vida económica, politice. y social del pa1.s; 

con la puesta en marcha del TLC, los aj\!~t&~ en diversos 6.tnbitos, pronto se 

podrán obserVar, uno de estos 6.mbitos es el de la educa.cien. 

Son diversos los aspectos que han incidido en la conformación del campo 

de la investigaci6n educativa en Méxicc; entre ello.s los da índole 

institucional e histórico pol1tico. Ambos factores han contribuido a la 

definici6n del campo de la investigaC¡i6n haciendo uso de cierto tipo de 

matodoloqias para el ané.lisis de problemas espec1ficos. 

Bn la ~ ... tic¡aci6n educativa, existe una gran diversidad de enfoques e 

interpretaciones sobra un mismo fenómeno (al igual que en cualquier otro campo 

de la inve!ltigaci6n aocial). En MéKico ·apartir de 1960, surge la 

investigación :sobre 9(iucaci6n como una prh.ctica profesional. 

Corno menciona Ca!ltro (1997), el !lurgimiento de h investigación 

educativa en MéKico e!lta estrechamente relacionado con los programas 
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desarrollistas (al igual que en el resto de los pdse:s Latinoamericanos). De 

esta manera la educación paso a ocupar un papel preponderante de impulso eal 

modelo global de desarrollo al proveer lo:s recursos humanos calific4dos que :re 

requieren para el crecimiento econOm.ico. AdemAs ·-cte contribuir a estable.car 

una mayor equidad en la distribuc!On del ingreso y posibilitar la movilidad 

social de los individuos. Es as1, que· la educación aparece como factor 

decisivo en el desarrollo econ6m.ico, asi .miemo, es un mecanismo operat~vo 

importante en la transformación de la e:structura :social que acompatla al 

des ar rollo econOmico. 

Castro (1987), agrupa en cuatro .5ectore:s la investigación educativa, 

para un mejor estudio: oficial o gubernamental, centros privados, educacion 

:iupGrior y sector externo. 

La inve!ltigac!On educativa es una prActica que debe.ria ser ampliamente 

apoyada por la.! aut.oridadGs correspondientes debido a su importancia. Sin 

embargo, actualmGnt& es una practica limitada &n cuanto a recursos y apoyo, lo 

cual implica que en muchas ocasiones ambic!o:sos proyectos sean abandonados y 

en ca.50 de concluirse, sus hallazgos, sólo lleguen a un sector muy reducido de 

la población, ya que no existen los medios nece!luios y !luficiente.s para 

difundirlo~. Aunque en algunos ca.sos, existe la posibilidad de di!ur.dirlos 

posteriormente, como ponencia.!°, infom.es o compilaciones que sólo llegan a un 

número limitado de per!lonas, en caso de ser .publicados 

La cat'reta de P.l!licoloqia de l.a ~e.5-2!argoza, e& ha plantead,o la 

importancia de la investigación y planeación educativa, debido a los 

constante:i ciunbios de la sociedad en general, que traen como consecuencia que 

los planes y programas de est\Jdio de las IES, tengan que estar en constante 

revisión, ya que lo~ planes que hace 10 anos eran óptimos actualmente son 
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obsoleto!'!. Por ello la!'I reestructuracione!'I y modificacione:1 a los phne:. de 

estudio d&b&n estar basadas en inv&stigaciones profundss de las necesidad9s de 

la institución, de sus egresados y de la sociedad en general. El papel 

fundamente! de les IES e!!I prever el futuro de su.s ·egresado!!; para que é!:to:s al 

concluir sus astudioa cuenten con una formaci6n abierta que poai~ilite :1u 

inserción al mercado de trabajo. En este contexto, el psicólogo debe estar 

formado de tal manera, que pued8 inserterse al mercado laboral y responder a 

10:1 retos que pre:1ente cualquier :rector de la eociedad, lo cual hace 

necesario, desarrollar m6s a fondo la investigación y planeaci6n educativa. 

El tema de educación y trabajo busca relacionar dos e,,feras que ocupa la 

actividad de la mayor1a de la poblacion. Entendiéndose por educacion, el 

proceso de ensetlanza y aprendizaje con objetivos previamente determinados que 

tienen lugar en forma organizada y sistem6.tica con un sujeto cognoscente y un 

agent.e a cargo de la evaluación de su desari:ollo y crecimiento {Corval6.n, 

1987). 

En su relaci6n con la actividad laboral, la educación puede e,.,tar 

orient.ada hacia el traCaj.:., darse en al trabajo o combinar educación y trabajo 

productivo; mo:;trando a,.,1, una ª"'trecha vinculación en la sociedad. 

!..a.s investigaciones educativas sobre las relaciones entre oducaci6n y 

trabajo pueden cla:dficar:re en (Segundo Congre,.,o Nacional de Inve!ltigación 

Educativa, 1993): 

a). Educación y c6lculo de recuceo!I hUll.•no:r per'a la p1an8aci6n. 

b). Educacion y mercados de trabajo. 

e). Seguimiento de egresado:5. 

d). Vinculación educación-producción. 

e) • Formación tecnolOgica. 
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E:!!!to:i punto:i a pe:iar de mencionar:ie por :!!!eparado :!!le encuentran 

intimamen~e relacionado:i entre si, y fueron ampliamente abordados en el 

capitulo de educación y trabajo. 

Sin embargo, con base en lo:!!! resultados obtenidos, ~e percibe que· en 

M•xico, debido a J.a falta de acuerdos entre 111.:!!I; IES y al mercado laboral no 

existe una e:itrecha vinculación entre el plan de e:!!ltudios y el sector laboral. 

Esto trae como con:iecuencia la apertura de marcados secundario.!5 

independiente.s, .9Ubempleo, de:iplazamiento en la jerarquia ocupacional por 

otro:i profe:iionhsta.!5 {que no cuentan con los conocimientos propio~ para 

deeempeti.ar 14.s funcione:i del psic6logo), desempleo, empleo que no corte:!!lponde 

a la formaci6n adquirida, prolongacion de periodos de espera para incorporarse 

a un trabajo bien remunerado. El m&rcado laboral qua daber1a generar ca!li un 

mill6n de nuevos empleo.:i por atio, crece muy lento con atios de virt.ua.l 

e!'tancamiento, e~to es claram9nte puesto en evidencia por los resultados d& la 

inv&stigación, ya qu& en un ano, Ll.nica.mente se encontraron 47 publicaciones de 

plazas para psic6loqo.s (en dos diario!! nacionales considerados de mayor 

circulacién nacional) planteando ciertos lineamiento.:i dentro del .:iector 

laboral, corno es la igualdad para contratar otro!! profesionista.s 

{contadores, economistas, administrad<?re!I, pedagogos, etc. que a un 

psicologo, ya que ~.s preferible pagar un solo .salario a una sola per.:iona quo& 

realice mAs de una función en la empre.:ia o institución, a contratar a varias 

per.sonas·. 

A raiz de los resultados de la inve.stigaci6n, es alarmante ver las pocas 

publicaciones que a nivel nacional !Solicitan psicólogos. Uno de los factores 

que puede contribuir a la e:sca:ia demanda del p.:iicólogo, e:s que en "el mercado 

laboral no se ha difundido el perfil del psicólogo y por lo tanto se ignora el 
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alcance de :iu:s funciones, .dando pauta a que, como ya .:se menciono ante.:s, sean 

otros profesionistas quiene:s ocupen estos puestos. 

A diferencia .da México, en EU la:i publicacionel!ll ascendieron a 293 

dUL"ante el mismo periodo de revil!lli6n y estos anuncios estaban dirigidos 

especificamente a p!1ic6logos y en ningün .momento •• mencionan a otro.:s 

profe!lion1sta9. E:!lto hace referencia a un contexto en el cual las funcione!! y 

actividade:i del psicólogo ast6.n cla"anent• delineadas~ 

Por otro lado, es cierto que la educaciOn ha pa:iado por diver.:so::s 

problemas politicos, económicos y sociales, y por ende en particular, la 

reforma univer:litaria &s una demanda mundial que !!le plantea como necesaria en 

todos los paises. 

Para que M~xico :ie forje como una nación desatrollada, en donde haya un 

crecimiento de la:i fuerzas productivas hay que eliminar las condicione:i que 

empujan a la gente al conformismo, que crea en ella la insatisfacción, el 

desencarit.o y la impotencia. Hay que asegurar a cada uno con hechos y no con 

palabras, igual&s po!libilidade:i en el trabajo, la educaciOn y la cultura. Hay 

que eliminar el sistema de privilegios y privilegiados en lo=i !lect;:iree: 

educativo:i. Una libertad ideológica total es tan e:iencial como una reforma 

radical de la educación (Revueltas, 198~). 

La universidad como conciencia colectiva (Castrajon, 1981), histórica de 

:iu pais y de su tiempo, al parecer, corre el riesgo de estar dominada (aun 

cuando sea autóna:na) por el entorno social, politice y económico de acuerdo a 

la.s necesidades que propiamente el qobierno tenga; aun mAs con la entrada en 

vigor. del TLC, en donde "ª a:ipera que la educación no se convierta sr. 

manipulación pura al :1ervicio de sus fine!!. 

189 



¡ 

Es aqui donde toma importancia la planeaciOn educativa como proceso que 

busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos, 

especifica fine.s, objetos y metas, pilrmite la definición de cursos de acción y 

a partir de éstos determinar recursos y e.!!Jtrategias m4.s apropie:da.5 para lograr 

au realización. El proce.so de planeaci6n comprende de.:sde el diaqnbstico 

pron0.9tico, la prognmaciOn, la tOIPa de ci•cisiones, hasta la implementación, 

control y evaluación del plan cr'opeta, 1993). 

E'or con.eiguiente, como lo plantea Moreno (1992) se hace necesario 

re!.lizar un modelo educativo que permita la vinculaciCn di:l curdculum con el 

mercado letboral,, desdt:i luego que para quiene.5 disetlen los curricula deben 

tomar en cuenta, al revisar los programas de estudio y las metodolog!a.s de 

emsetla..nza aprendiza.je las necEtsidades requeridas en el sector productivo; las 

necesidades politico-econ6mico y l!loeiales del aparato gubernamental; que 

permitan consolidar un plan d~ estudios a nivel formativo-cualitativo, -an 

donde al alumno se le eduque con un desarrollo d& capacidaci, habilidades, 

reflexión critica, creatividad, enseft4ndole contenido.5 congruentes dentro de 

un esquema lógico de integración, superación de traslapes y desnivele:s dentro 

del sector productivo empre!'larial o institucional. 

Ds.,de l1Jego se pretend-a que e~ curriculum contemple la formación 

disciplina~ia y la competencia técnica, laB teor1as y la práctica, la 

especializ:ac!ón prcf6=donal y la amplitud de una cierta cultura general; los 

Conocim.ientos consagrados por la tradición de las profesiones y lo.s huevos 

saberes cient.Uicos y técnicos. MAs allA del campo informativo se exige que 

incluya la formación de los métodos de formación profesional, la adquisición 

de her ro.miento.~ lingUi!!tica~, computacionale!!, p!!Ícol6gica!f, e.:ite:d1.:itica!f, 

neurolOgicss, administrativas y organiz:acionales, e incluso contenidos c1vicos 
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y moreles, todo esto desde un marco que considere en forma edecuada la 

heterogeneidad de los mercados de trabejo, as1 como los roles ocupacionales de 

n•tureleza asalariada. 6n otras palabras, es necesario asegurar la creación 

d•. demandas efectivas de servicios profesionales en los diversos 6mbit.os de la 

ciencia y la tecnolog1a, mediante la concertaci6n de convenios enti:e las 

instituciones educativas y las diversas in!ltancias, dependencias públicas y 

organismos privadoB y sociales que influyen en el deziarrollo del pais. 

Este fenómeno, con respecto a la planeación educativa, puede observarse 

en EU, qut; ha logrado una alta tasa .de innovación tecnol6gica gracias a 

!li!ltemas competitivos realizados en colaboraci6n con empresas, gobiernos ei 

instituciones de educación superior m6s avanzadas. Esto se vislUll'.bra en la 

revisión de diario! er.tranjeros, pues en su mayoria requi&:en p!icélogcs 

titulados, con e!ltudios de posgrado e incluso con especialidad en diferentes 

6reas, capacitados para desarrollar nuevos métodos de investigación y 

planeación educativa que ayuden a mejorar el estado socioecon6mico y pol1tico 

del pa1s. 

Sin eln.bai:go, en Máxico, al revisar los diarios nacionales se des cubre 

que la ple.neacion educativa profesional es m.1nima, reflejandose en la escasa 

relación que existe entre las esferas de educación y trabajo. Las p1:1liticas 

actu11les de crecimiento implican formar mano de obra calificada a. un precio 

menor para el gobi~rno. Ello implicó la creación de centros de nivel medie,. 

suP.rior con ~ -estudiO!I terminales. A los egresados de estos centros de 

pceparaci6n t'cnica se les dio qren auc¡e desde la década de los 80's. ·Para la 

p!icolog1a., se observa que :1e crearon escuelas de est.e tipo, en donde foruian 

técnicos en psicodiagnOstico por medio de cursos a.mpliament.e di fundidos por 

los medios masivos de inform'acion. 
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A raiz da esto se de~prende el siguiente ejemplo: 

Simplemente para no pagar a un psicólogo titulado cuyo suerldo tiene que 

.ser mayor que el de alguien a nivel técnico, hay empresas o empleadores que 

deciden capacitar a sus propia:i: recepcionista.s para que con el mi:i:mo sueildo 

realicen otras funciones, que incluyen algunas del psicólogo, lo cual trae 

como con:i:ecuencia que este trabeijo no .se realice con lei misma calidad y 

profe.sionalismo con que trabaja un psicólogo que realmente conoce este campo. 

Con lo que respecta a la profesión, ésta viene a ser el reflejo de una 

pd.ctica especializada, desarrollada dentro de un contexto histórico-:social, 

que s& nutre y retroalirnenta de manera permanente del conocimiento de car6.c~er 

cientl.fico. 

Sin embargo, para la psicolog.1.a esto no es del todo cierto, debido a que 

para la investigación educativa son limitados l.os recursos materiales, escaso 

el personal &!ipecializado, hay diversidad de enfoques teóricos sobre un mismo 

objeto de estudio -le cual enriquece, pero a la vez obstaculiza. el avance

de:i:plazamiento del apoyo del 6.rea humanistica, por la tecnológica, todo e~tc 

inmerso en el contexto socioecon6mico y politice que vive el pal.s actualmente. 

Ademas la profesión e~ una integracion del saber pr.!lctico con 

c-:inocimientos t.;ocn::ilógicos diversos, con carácter important.e en su capacidad 

de cumplir con una funcion de ~ervicio y asesoramiento a la sociedad moderna, 

en virtud de un honorario .. p solario. Qu• a propósito de 1•lario, en la.s 

publicaciones nacionales lo.s beneficios no .se explicitan, ya que ganeralment& 

el sueldo es se_gún aptitudes y la:s prestaciones y el ambiente de trabajo varia 

mucho de una empresa a otra, ea to• puntos son abordado:s en la entrevista y 

sOlo en ca.so de que el aspirante !!lea contratado se le informa de los 

beneficios que obtendr6. 
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Por otro lado, la prospectiva ha !!!ido una herramienta muy importonte 

paro vislumbrar un-a vincuhci6n del plen de estudios y el merced'=' la.b-:ora! a 

trav4s de escenarios al ano 2000 y se pretende: 

- Estabilizar o reducir el tamatl.o del sistema y evitar la concentraci6n 

axcesiva en regiones e instituciones, estableciendo una eficaz divi!!lli6n del 

trabajo por tipo de in!ltitución y sobre todo, modificar la distribución de la 

matricula por 6reas de ocupaciOn, estimulando los campos directamente 

orientado.s al empleo productivo 

saturados e imprácticos. 

limitando coercitivl!llmente los Cl!llmpos 

- Crear condiciones apropiadas para la profesionalización der la m.!i.s alta 

calidad para que se pueda ensenar e investigar al mismo tiempo. 

- Reali:.ar modificaciones curric:ular&.s basadas &r. la~ nuevas nece~i:!ades 

productivas. 

Son múltiples las reflexiones que se de:r:.v&!l a este resp~cto, pUEtS 

dentro de los resultados cabe s13tl.alar qu& no se crean las condiciones 

l!llpropiadas parl!ll llevar a cabo la ensetl.anza y la investigación simultaneam-=nte 

para mejorl!llr los e.scenarics d& trabajo del psicólogo; no s& limitan 

coercitivament.e los ca.mp-:-!' nt.urado,g e im;:ractico,g de las profesiones ya que 

lo que se requiere es mano de obra ca,lific~da y mal pagada; en el mercado 

laboral .se observan ciertas carencia.s de forml!llci6n profesional del p.sicólogo y 

ante esto se prevé que la orientación de la carrera de psicologia en el futuro 

debe orientar!!lle tOlll.ando en cuenta los gérnienes de cambio que se en listan en 

el capitulo de resultados, para a.si vincular el mercado laboral y el 

currículum.. A &!!lite respecto, se debie:a irnpulsar un sistema centrado en el 

aprendi:caje, de forma tal que permita impulsar la inve:i:Hgaci6n 1 crear nuevo:i: 

escenarios que ayuden a dar unl!ll mayor visión de la prospectiva educacional 
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superior que implica una redefinici6n de funciones de la IES y el sector 

productivo. 

Actualmente la pd.ctica profesional durante el periodo de estudios 

universitarios es de gran ayuda para que, al salir de la carrera, sea ·mb.s 

factible incorporarse a una empresa a trabajar. En la mayoria de la.s empresas 

o institucione.s al egresado se le cuestiona sobre su experiencia en el .trea 

donde el :solicitante pretende prestar sus servicios, y a veces hasta la propia 

cl!llpaciteici6n en el pue.!!to. 

Para ingresar a un trabajo que permita la practica de la profesión, 

relacionada con los estudios, en muchos caso.!! intervienen las redes .sociales. 

Conocer a alguna persona que facilite las condiciones necesarias para 

entrar a trabajar es le m&jor que puede pasar, siempre y cuando, se tengan los 

conocimientos necesarios. Sin embargo, no todos los eqresados que se cuentan 

por solicitantes tienen un familiar, amistad o conocido qu~ !os a~·u:!.a a entrar 

a 'trabajar. 

Seria 6ptirno que la!I IES tuvieran mayore!I acuerdos cor. las empre!l.!.S o 

institucione!I en lo que respecta al ingreso inmedie.to de ·1os egresados al 

mercado laboral; para esto se deberie.n implementar con mayor difusión ferias 

de bolsa d~ trabajo, en donde se dé la, vinculación del sector empresarial y 

las IES. 

A. nivel econ6mico-pol1tico se considera que el TLC es la oportunidad 

para que las empresas de EU o do Canad6. e incluso de Europa lleguen a México y 

11 den empleos" que sólo =er6.n a nivel de mandos medios y técnicos; es decir, 

sólo requerirla de mano de obra calificada; y posiblemanta los profesionistas 

eqre!lados no podr6.n ocupar puestos a nivel de direcc:i6n, pues éstos !ler~n 

ocupado!' por profesionistas extranjeros. 
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Uno de los aspectos q9e hay que cuestionar "ºn los esquemas de eve.luaciOn 

a las universidades, una de cuyas resultantes es la entr&ga de recursos 

adicionales en función de la presentación de proyectos especificos de, 

modernización; en donde cabe preguntarse ¿CU6.les recur.90!5'2 y ¿A cuáles 

universidades? 

Es claro que a consecuencia de la necesideid del pe.is de un mayor 

desarrollo se ha ubicado al .sector industrial como el eje central de tal 

proceso. Por ello se han destinado gran cantidad de recur~os al 6.rea 

tecn:.l61ico limitando o contando con muy poco presupuesto el área de 

hwuanidades. 

En psicolog1a son pocoE los investigadores educativos que cuentan c-:in 

recursos suficier.t&s para realizar su trabajo; y los resultados de estas 

investigaciones se difunden en ponencias e informes que sólo llegan a un 

redu-:.ido númeto de lectores, esto no posibilita avance~ en esta ate!'!., Un dato 

que llama la atención, es que en los diarios nacionales no piden 

investigadores, en los cuestionarios a empleadores, t.ampoco se encontró a la 

investigación como una rama de trabajo solicitada. Por lo tanto se requiere 

dar mayor importancia a la formación de investigadc:ires y una mayor difusión de 

la..s investigaciones re;ili=ada!::. En contraste con EU, se obsarva que los 

diarios si piden invest.igador.;?:;, lo cual dirige hacia una mayor y més estrecha 

relación entre educación y trabajo. 

Por otro lado, hay que esclarecer cual &s la importancia que 1~a.:ie.guran11 , 

~onfiere la administración de Carlos Salinas de Gort.ari al sector educativo, 

que llevan .!SUS autoridades a proclamar que en éste sexenio, el gasto público 

para la educación ha llegado a nivele.s hist.óricos, hasta representar el 5. 5% 

del Producto Interno Bruto. 
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Todo lo anterior es reflejado en la investigación que :ie reporta en la 

tesis, que a partir de un· conjunto de comparaciones que tienen que ver con la 

informaciOn da diarios nacionales y axtranjaro:i y con quienes demandan el 

:iervicio de los p:9icólogo:i, permitieron observar los lineamientos de la 

psicologia actualmente y a futuro. Los re:iultadoa indican, que a diferencia 

de México, en EU el sector privado es quien demanda p~:dc6logos, que el trabajo 

esta bien remunerado y que desempefta funciones propieu1 de su profasiOn. 

Por :iu parte en México, la contracciOn del sector público -el cual 

representaba un número significativo de empleo5- provoca que el sector 

privado, pase a ocupar un lugar importante en la inserciOn laboral. Est6' dato 

queda reafirmado por las publicaciones, sin embargo, en los cuestionarios a 

los empleadores se oncontr6 que el sector p\'.lblico, no ha quedado reducido a la 

nada y que todavla ahora, absorbe a un número no muy grande de egresado" de 

y:icologia. 

A nivel nacional, los requisitos educativos enunciados en las 

F'c!blicacione~ son principalmente: 

-Experiencia en diferentes b.rea: esto hace posible que teniendo 

conocimiento de mas de una b.rea de formación, al in~ert ar!'e al mercado laboral 

el psicólogo, desarrolle má.s de una función especlfica y ahorre de esta manera 

9a!ltos • la empre:9a. -Que sean psicÓlog09: intimamente relacionada con la 

anterior, por 51ue no se pide especialize.ci6n, sino alguien con conocimientos 

genera.les capaz de responder en cualquier 6rea de trabajo. 

-Es importante mencionar que son muy pocas las publicaciones que piden 

psicólogos ccm maestr1as . o doctorados, esto puede deberse que por su 

preparación, el salario de estos profes-ionistas es m6.s elevado. 
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En EU.A el 96. 92\ de las publicaciones no especifican los rasgos que 

deben tener los psicólogos a emplear; y en menor grado piden que ~eein 

responsables, creativos, sin adicciones, con habilidad para escribir y 

facilidad de palabra. Posiblemente la razó~ de esta caracteristica sea· que 

quienes solicitan psicólogos est6.n enterados de los rasgos de los egresados de 

lao IES. De~ido a que tanto la e~ucación como el mercado laboral han 

realizado investigaciones que permitan la r•pida inserción de los egresados. 

En cambio, en Hexico, la mayorla de las publicaciones enuncian lo~ 

requisitos de personalidad qu~ deibe poseer un psicólogo para ser contratado. 

Esto puede deberse a que no existe una idea clara del perfil del psicologo y 

de lo que puede hacer. El 68. '751 de las publicaciones especifican ra!lgos de 

habilidad y carAct&r, y la edad fluctúa entre 23 y SS af'io:i. De los rasgos de 

personalidad se deduce que el. psicólogo que se ha de contratar tiene que ser 

dinAmico, indeper.diente creativo y emprendedor, para garantizar un buen 

desempetl.o eri sus funciones. En realidad, son pocos los anuncios que piden 

gente de SS anos, y!'J. que por pol1ticas internas de las empres!'J.s es más 

conveniente contratar personal joven. 

A. nivel de beneficios en EU el 30. SSt de los anuncios especifican los 

!'lalarios que otorgaran a los psicólogos empleados, sin embargo la movilidad 

est6. repre:sentada por 2. 41, pero ofrecen como beneficio el Seguro Social. En 

cambio, a nivel nacional no se especifican salarios; pero existe un 16. 66% de 

posibilidades de ascenso; esto puede c:te~:se· ~'. que las empresa:i contr!'J.tan 

psicólogos para mandos medios (42. 551). 

La. escasa. movilidad en el merca.do laboral de p:!!!icólogo en E:U, puede 

deberse a que el p:iicólogo e:i contratado para reali:ar funciones propias de ~u 

profesión, teniendo con ello un trabajo bien remunerado. En cambio, en México 
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la movilidad se ve más ac:E!ntuada debido e. que la mayoria de los psicólogos son 

contratados para mandos medios, teniendo la posibilidad de ascender, 

dependiendo de la" pol1tica" internas de la empresa. Bn menor qrado las 

publicaciones soliciton psicOlogo:s para ocupar puestos de dirección, G.!StO 

debido -y ya mencionado anteriormente- a la poca difusión y claridad que 

existe del perfil del psicólogo. 

Existen anuncios que solicitan psicómetras, en estos casos la función del 

psicólogo e.:s muy mecll.nica y limitada, es precisamente aqui, donde el psic6lo90 

debe dejar en claro que eu formación no l!le limita a la aplicación de pruebas. 

con respecto a las funciones que desempen~n los psicólogos mexicanos el 

29. 78' .!Je dedica a capacitar y seleccionar, observ6.ndose que existe una mayor 

inclinación hacia el área indu:strlal ya que la capacito!!lción ocupa un 72. 021 

de publicaciones. Al contrario en EU las funciones que realizan lo!! 

p:sic6logos Son a nivel de intE-rvención con un .QJ, ~4l dedicados al 6rea de 

salud y de investigación un o. 681. 

En México la función menos del!lempenada por 109 p9ic6logos e:i lo de 

detección é2. 121) y en EU e!I la de prevención (0. 34'}. Esto de debe a los: 

requerimientos de cada pais. 

La rama que en e.!5to.:s momentos: pide mb.s p.5icólogos, por medio de las: 

publicaciones 1 corno puede observarse, e~ el Area de prcxluctividad o .sector 

industrial, en donde el psicólogo desarrolla funcione!! de selección, 

capacitación, evaluación e intervención. 

El Area de educación también es con.!5iderada importante como campo de 

inl!lerci6n laboral, ya que las: publicaciones: también demandan p:sicólogo:i en 

e~te segmento del mercado laboral. El Area de salud no presenta una demanda 
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alta, :11iendo que la participación del psicOlogo es fundamental en este sector. 

Claro que hay que considerar que posiblemente esta &rea de trabajo cuenta con 

otros medios sle difusión, para contratar psicólogos. 

In México el n\lrnero de plazas requeridas fueron 36 especificadas y 11 no 

éspecificadas, en EU Sl especificadas y 213 no e:11pecificadas. Tanto en México 

ccao en EU 'la rama de la ecol.ogia no nolicito psicólogos, esto tal vez se 

daba, •. que no se ha.ce importante o necesaria BU participación en e:11ta &rea. 

En 6U el 1001 de las empresas o instituciones que requieren psicólogos 

pertenecen al !lector privado; en cambio en México el 89. 3\ pertenece al 

sector privado, el 2. U al sector pUblico (esto a consecuencia de la 

desaparicion y privatización de empresas e instituciones públicas), y el e. S\ 

no e:specificb. Gi ~actor al que pe.rtenece; y r.inguna de las empresas anunciadas 

pertenece a Asociaciones Civiles. 

Con respecto a los empleadores entrevistados, la intención de estas 

entrevistas fue caracterizar el perfil y el &rea laboral en que trabaja el 

¡;.sic6logos en estos momentos, de los SO cuestic.naric.~ s6lo se recuperarori 33 

entrevistas. De estos empleadores el 60t de ellos son psic6logo!I; el 6. 6t :1on 

Doctores en psicologia, Sc.ociólogos, l1edagogoe:, Profesores y un 3. 3\ ~en 

Economistas, Educadores, Contadores, Lic. en Administración de empresas; de 

tod~ los empleadores s6lo el 2U tienen e!ltudios de posgrado y el 761 no los 

tienen. 

Est9s do.to!! senalan que la mayor1a de los empleadores son psicólogos y en 

un porcentaje meno:c, aparecen otros profesionista!!!I. Esto demuestra que la 

psicologla cada vez tiene un mayor impacto dentro de las instituciones, sobre 

todo en el &rea de reclutamiento y selección. Esta información propoicionada 
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por los empleadores, cont.~asta con la observada en los anuncios de los diarios 

que solicitan psicólogos. 

profesionistas como Lic. 

Ya que en las solicitudes aparecen otros 

en administraci6n de empresas, contadores, 

pedagogos, economistas, ate. que debido a eu formación pueden desempenar 

.-lqunas funciooes del psicólogo, aunque. no con la misma capacidad. Esto:i 

anuncios corre:iponden sobre todo al &.rea industrial. 

La mayod.a ae los empleadores entrevistados proceden de CU, seguido.!'! de 

la FES Zarago:ta y muy poco,,: proceden de la Univer,,:idad Femenina de México. 

Anteriormente los puestos de los empleadores fueron ocupados sobre todo 

por trabajadores sociales, seguidos de psicólogos y en menor grado de 

p.!iquiatras. Lo cual demuestra como los psic6logos, han ido desplazando a 

otros profesionistas ganando su campo de trabajo, anteriormente invadido por 

otros profesionistas. Ya que precisamente son los psicólogos quienes cuentan 

con la formación apropiada pax:a ocupa.e estos puestos. 

Por otrO lado, se puede observar que tanto a psicólogos nacic.nalGs como 

ext.canjeros se les pide que manejen computadoras, que hablen otro idioma, en 

el caso de EU que hablen sobre todo espaftol y en México dominar &l inglés. 

Otro aspecto en comUn es el manejo de pruebas (P!!icométricas), tambien se: 

observa, que tanto en empleadores como en lo:i diatios extranjeros para s&r 

coa~atados •• ~i•"'n conociztú:ento!!I de neuroloqia.. 

Dentro de la prospectiva, con respecto a la psicolog1.a, se empiezan a 

c>hl•rv•r algunos gérmenes de cambio, o tineamientos que pueden modific&r o 

reorientar el camino a seguir de la psicologia para su mejor desarrolle, 

· adecu•naoee a lae necesidades sociales, estos son: 

Conocimientos de admi.ni:itraci6n. 

Conocer la Ley Federal del Trabajo. 
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Sobar sobre: Neurops1.c:ofisioloq1a.. 

Psicolog1a de integración ~ocial. 

In9•nie.r11. industrial. 

Jurisdiccion. 

Infora6tica y eibern6tica. 

Metodolog1•. 

Filosof1o de la calidad . total. 

lnqenieru mecánica. 

Orqanize..ei6n de .sindicato.s, cooperativas y fideicomi.sos. 

Los empleadore!i de manera especifica contratan p:sic6logos en base a su 

experiencia l4boral, corno reclutadores 'i de acuerdo a la.s necesid&.des da lA 

empresa. Sin ernbar90 1 en los d.iario" se solicitan p~dc6lo9os de manera 

gen6ra!. y J'ª ~n !.ti &r.~revi~t.a e? cuand:.i se abordan de manera procisa y 

concisa, aspectos: educ.ativo.s (teOrico-práctico:s, ver cuadro 1), de técnic~s y 

d9.strezas (vor cuadro 3), a.si como de personalidad (ver gr6fica 2~). 

Si uno de lo~ xequi:sitos de ingre.so al empleo, es la experiencia 

laboral, un recién egre:seido ¿cur-i.pl~ i:on e9te requi:dto? Preci!5amente, aqu1 es 

donde debE-n pat.entizarse los acuerdos ,enti:e las IES y el eeetor laboral: en 

donde las pr6ctica:s profesionale:s y el .servicio social sean con.siderado5, 

pstte importante en la experienc:ia laboral. 

E.sto -'irve como base y da pauta a uno revision y modificación d~·! pL:..:-. 

de estudios 1 de le!! aspectos gu~ requieren o .solicitan !os eaple!lidores pa:a 

cuntra.tar egresados de la ca.rtGra de p.:sicologia. l..a Fes-Zorag.oz&, mediante la 

investi9oción y plane~ción ed'l.!.eetitiv1 que lleva a cabo, realiza constante 

modificaci0ties al phn di!! '.:~-:..udi.0-"f en los talleres de r&e.struc:t\!raci6n 
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curricular, en donde parti,cipan catedr6.ticos, funcionarios de la institución y 

a los cuales asisten pocos alumnos. Una manare. de fomentar la participación 

del alumnado :seria formar un t.aller para alumnos de séptimo seme!ltre en 

adelante, ya que ellos cuentan con nociones claras de las carencias que pueden 

existir en la carrera y pueden proporcionar alternativa:s interesantes. 

No hay .que olvidar, que con la modificación del plan, para una 11\ejor 

inserción laboral, no se pierde de vista la formación cultural del estudiante, 

ya que el sistema modular bajo el cual se rige la carrera de psicoloqia, trae 

como consecuencia una formación abierta, en donde al alumno se le forma, se le 

ayuda a desarrollar habilidade!S, a pensar, lo cual posibilita !JU ajuste en 

cualquier &rea de la psicolog1a. 

Los empleadores entrevi::tados reportan que contratan mh.s psicólogos de 

h FES Zaragoza, sin embargo, existe una contradicci6n cuando ello:s mismos 

sef\alan que son los egresados de CU los que salen mejor: preparados debido a su 

formación especifica en esta area. 'f cabe preguntar ¿.tvr qu' prefieren 

contratar mb.s a los p:sic6logos de la FES Zaragoza? Hay que recordar que la 

formaciOn del psic6logo zaragozano es general, lo cual bnplica una visión mh · 

global de los problemas. 

Por et.ro lado los mismos empleadores opinan que los psicólogo!! deben 

tener una formación, en primer lug-ar en el &.rea general y/o educativa, seguida 

del 6.roa cl.1nica, industrial, 9ocial, experimental y en unor medida de otras 

6reas como son la p:sicolinguhtica y tez:a?'utica. Lo cual denota que una 

formación especializada, puede volverse limitante en cuanto a cubrir mayores 

•r:eas de trabajo. 

Lo:s requisitos principales para :ser contratado (por orden jer6rquico) 

son: Ser titulado, tener experiencia laboral, o ser pasante. 
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A las empra.s.u o instituciones les conviene m&s contra.tar a po~~nte.9 que 

a egresados titulados, ya que por carecer de titulo se les puede pagar un 

su•ldo menor. En cambio, con menor frecuencia contratan a psicólogos que 

tengan un mayor grado académico, pues esto •qui vale a pagar un sueldo mayOr. 

Y en cont.ro parte, hay profesionistas con poSgrado que .se ven en la necesidad 

de aceptar empleos Gl&l remunerados a causa. de mercados restringidos. 

En cuanto a los rasgos genera.leis del psicólogo para ser contratado por 

los empleadores (en orden jerArquico) ~on: 

Iniciativa. 

Cteatividad. 

Calidad prof'esional y compromiso. 

Bst4bilidad. emocional. 

Buen manejo relacional. 

CUltuu general. 

Productividad. 

Facilidad de palabra. 

Adaptabilidad. 

Vest.ir adecuadamente .. 

Carisma. 

J\guoiYid•d. 

Obediencia. 

De estos usgo-' se concluye que :se lllfi pide al p.sic6loqo ser din6.mico4 

autosuficiente, independiente, re:1ponsa.ble y creativo. Como anteriormente ya 

H hab1• .. ncionado ~ 

~or otro lado se encont.rO que a nivel nacional coinciden tanto lo:3 

empleadores co;no l~.s diarios en lo que re~pe(:te. a la movilidad, que los 
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p!icóloqos pued~n alcanzar de!de mando! medios hasta llegar e la dirección o 

presidencia. 

Se aprecia que a nivel de an6lisis de empleadores los requisitos de 

ingreso al empleo se perciben de forma particular, de acuerdo a · las 

necesidades de la empresa o institución en est~ manentos, y a partir de esto 

se conocen l~ requisitos que debe cubrir un psicólogo para desempeftar las 

funciones que la empresa requiere. 

Hoy en dia, para ser contratado, el psicólogo debe .ser titulado, pue.s 

e.!StO parece garantizar que su formación est6 concluida totalmente y :su 

preparaci6n académica es optima para desempetliar las funciones qua la empra5a 

le designe; debe ~ener experiencia laboral, que como ya se menciono ante.!51, 

para el caso de lo.!S recién egresados, el .servicio .social y las prActicas 

profesionales en la mayor!a de la.!5 ocasiones no cuentan. Pero lo que si tiene 

la fuerza suficient-.e para insertar laboralmente al egresado, son las redes 

sociales con que éste cuente. 

En cuanto a los aspecto:s que debe manejar un psicólogo para :ser 

contratado se mencionaron una gran cantidad y dentro de ello.s "ª encuentran 

lo~ gérmenes de cambio destacados cano parte de la prospectiva para la 

p.!Sicolog!a. Se pide dominar aspecto" t>e6ricos, técnicas y destrezas y contar 

Ctm ciertos ra!lg~ de personalidad para re5pondar adecuadamente .a 105 retos 

del futuro, ampliando el ca~ laboral y abriendo brechas da inserción a 

nuevo.9 mercados .. 

Est.a inve=itigaciOn fue de tipo •Kploratorio y as un peldatlo más de un 

proyecf::o que pretende tener un fuerte iapacto que reorlen-ce el plan de 

estudios de la carrera de psicolog!a de la FES Zaragoza, para lograr una mejor 
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y mayor inserción de sus. e9re.sado.s al mercado de trabajo en los diferentes 

.sectores productivos del pah. 

La nece.sid•d de crear un nuevo plan de estudios .se patentiza desde la 

priJD.er parte del proyecto, cuando .se afirma quO e:s necesario establecer un 

Pr09rama Naciooal que oriente el destino de la p..sicologia en los pr6ximo!!i 

1no.s, fundam&l)talmente en los u1pectos de racionalización del crecimiento 

desmesurado y c•Otico de la matricula escolar, en la creación y ajuste de los 

programa.e:, objetivos, en.setbmz:a y ejercicio profesional del p.sicOlogo en 

México. 

Mimismo, se aclara que lo.s contenidos d6l Plan de Estudios de:bEtn 

prever.ir princiralm.<:~te de la investigación realizada en la insti tu don y la 

:i:urgida del. ejez:cicio profesional de los egresado:i: y del estad-' del 

conocimiento en el mundo, para lo cual se requiere cie una infraestructura 

informativa (bibliotecas, centros de documentación, revistas espe-cializad:is, 

.si.9tema de consulta a bancos de datos) sólida, completa y actualizada. 

Con e.sta investigación .se concluye la parte exploratoria de este 

estudio, que es un germen de cambio que servir6. para vislumbrar nuevos 

lineamientos a futuro de la carrera de psicolog1a, dando pie a investigacione.!5 

m.!t..! profundas de prospectiva. 
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ANEXO 

EN l:L WOWE,..TO ACTUAL, l:N LA CAIUI:•• os ••1cos..oar• Dll LA s. No ..... 

ZARAGOZA, SSTAMO• LLl:VAHOO A CA•O UNA INVl:8TtOACIC1N QUC Tll:NC COMO 

PROPOSITO l:L l:YALUA• ICL FUNCIONANlltNTO DEL l:JEacrc:ro PllOFIC810NAL DE&. 

P:SICOLOao llN EL MEaCADO DE T••••.10, .... COMO ..... NllCl:alDADE• DE 

f'OU••c•oN QUI: 01:•1t ALCANZ•• ..... TIENE• UN Dl:suu•s.Flo Pllora:aroNAL 
4.CJR'i:UADO EN LOS PaOXIWOll AR'oc. 'ºª ESTA llAZON LE SOLICITAMOS 

ATl:~TAWENTS: NOS lll:SPONDA LAS &lOUICNIES PREOUNTAS, A rtN DIE PODl:ll 

CONT.\R CON rLEMl:NTOS: UTILES A LA TAREA QUE ESTAMOS Dl'SAllllOLLANDO, 

CASO NECESAlllO MARQUE MAS DE UNA OPCION, 

l. DATOS DE IOENTIFICAC:ION, 

1. NOMBRE DEL ILNPLCADOR --------------------------------------------

2, EDAD ----------------------------- SEXO -------------------------
1. PAOrESION ___ -- • ______ -- __ .. _ -- ____ ............ __ -- .. _ .. _ -- ...................... _ .... .. 

ESTUDIOS DE POSO•ADO --- --- ---- -------- --- -----------------------
NOW•R& DE LA EWl'aESA o JNSTJTUCION ........................................... - .......... ____ _ 

DJJll:CCJON DE LA EWPalCSA O INSTITUCION ________ ....................................... .. 

... _ ............ __ .......... _ .. _ .... _ ........ _ .... --- .. ....... .. .. .. .. .. ................ TEL. .. .. _ .................. .. 

1, PUESTO QUE OCUPA EN LA l:NPRESA O INSTJTUCION .......... ----------------

1, DEPAllThMENTO, AaEA O SECCION DIC LA EWPaESA O JNSTITUCION ................ .. 

.SI SU PllOrESION ES LICENCIADO EN PSJCOLOOIA, CONTINUIC CON JU. 

CUESTIONA9'10, EN CAlllO CONT•Aato PASE A LA SECCIOH n. 

P. ?EN QUE JNllTITUCION SE roawo? 

A1 UNAV 1F 4CULTA.D DIC PSICOLOOIA) 81 UNA.M CENEP ZARA.OO'ZA> 

C> UN,'-W IEHEI' 12.TA.CALAI DI OTRA 1E&PECIFIQUEI ............... ----------

iO, ?EN QUE A.lllCA DE LA PSICOLOOIA. SE FOaMO? 

•1 EDUCATIVA CI CLINICA. DI SOCIAL 41 lNDUSlalA.L 

E: Oli:NEaA.L FI OTaA 'ltSPICCIFIQUICI ............. ..: .......................................... .. 

?CUAL ES SU ANTIOUICDAD EN LA IDIPaES4 O JNSTITUCJON? -------------

iZ, ? ... L. PUESTO QUE OCUPA aJUCPalr HA. SIDO Dl:SEWPS:f:l'AOO POa PSICOLOOOS? 

A• SI •1 NO IESPECIJ'IQUE CUALI:• ------------------------------

U, ?QUE PJlOFS:SIONJST4 LO l:WPLlrO? 

A> PSICOLOOO 9> ADMIMJSTaADOa CI A800A.DO DI WICDICO 

El OTRO (l:SPECll'IQUEI --··---------------------------------

?QUE aEQUISIT08 8E Llr • SOLICITAaON P4aA OCUPAa EL PUESTO EN rL 

QUE. ACTUALMENTE SE 11.l:SAaaOLLA? 

Al TITULO 

., Eoacso DI: ••EA• l:SPECU"ICAS OllENCIONELAa1 --------------------

C> &oa1:so DE UNIVEl•IDADI• SSPECIFICA• CMENCIONl:LAS _____________ _ 

---------------------------- --- -------------------------------
DI l:XltCall:HCIA LA•OIAL 

E> ANTIOUEDA.D EN LA. EWl'aE•A O INSTITUCION 
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.. , OT•o• (f:SPaCl:FIQUS:LO•> ----- .. ---- .. -- ............................. _ ............................ .. 

UI. .,. CUAH'fO ASClll:NOIE su ••L..t.alo )IU:NSUAL1' 

". DI: a A !I •Al.AUO• llUWfM08 
C:I DI: "t .. 1> S'ALAaJoa WtNUCO• 

11 DI: 5 A l' SA.LAUOS NlNlllO• 

Dl MAS DI" O SALAIUOS WIHI\t•:>& 

lt) OTaO (CSPl:ClFIQU.l:LQ) -- ................................................ - ......................... .. 

l\'f, DS: AC::UEaDO A CU CX•Kal&'.HCJA. lllEHCl:OHlt LO& Rll:QUISITO• NECE.SAaJ:OS 

bll' f'O•NACJOM ••orir:1UONAL. QUI: UN P91COLOOO De•• cu•a1• PA.11.4 
POPE• OCUPA& UN PUl:STO CONO l:WPLEAPOa. ,wsHJM:O 1), 

'· ?Dt QUE INSTITUCIONES MAN 1:02'11:$400 LOS PSIC:oi..oaos QUC USTICb HA 

CONTAATADO? 
Al UNA.W <FACULTAD DC PSICOLOOIAI •I UNA..W lltWJ:P J'ZTA.CALA.> 

Cl OT•A C&:SPt:CJ:J'JQUIEl 

:l. '101: QUE IHSTl'fUClONES CONSIDSRA QUE LOS PSJCOLOOOS EOA.IESAH Nti:JOa 

PIH:PA•At>O$ PARA DE•EWPERAaS.IE PftOFESlONAt..WJ:HTlt EN LA t:WPaES:A O 
INSTl1'UCJON'7 

AJ Ul'IAM <J'AC:ULT.t.D OC ••ICOJ.,OOIAl •• UWAW <JtW&:I JZT.AC:4LAl 
C) OTRA CES,.l:CtF'IQUEl 

1P-Oa QUl:'1 --------------------------- --- - --- ~ ............................... - ...... ... 

•· '7C:OWO RA •JDO LA PAaTICIP.iU:ION PROFS.SION'Al.. Ol:L PSJCOLOGO PCHT&O 
DI: LA EWPat:s• o INS TlTUCION1 

A> MUY ZNPORTANTC aJ UIPORTAWTt C:> IOCO IWPO•TANTIE 

0) HO MA UCP•CTAllO AL. INTEa1oa .El OTWA <l:S1C(.U"tOUt> 

?Poa GUl:1' ----------- ·------------------------------------- ......... .. 

•• ')CUA(.. ES. ltL NIVEL •octCCONOMICO QUlt DK•E n:NCR UH ,..lCOLOOO ,. •• A 

llt''U>Sll sea CONTAAT'ADO? 
A> AL10 •) MEDIO ALTO CI NS-DIO DI 14JO C> HO INTICal:SA 

s. 1Qut A•SA o.: roaMACJON' fll:Ntr;N LOS PSJCOLOOPS QUC T•ABA.IAN' l:N LA 

A> OEN'IERAL ., S:PUCATIVA C) Cl.IHICA b) .s:xn:antl:NTAL 

C> SOCIAL F) INPUSTatAL CU OTaA (S'.,.CCll'ICUIU --------------
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d. ?EN QUE A,IEAS DE•E•AH FOllMAaSll: LOS PSICOLOOOS PAaA •E•POHDE• 

AD(CUADAMENTE A LOS aETo• DEL J'UTuao1 
Al alr.'.l'll:aAL ., EDUCATIVA CI CLIHICA DI EXPEllhlltHTAL 

El 80CIA&. F> INDU&TlllA&. 01 OfllA tESPECIJ'IQUSI 

')QUE lll'QUISITo• DE•E cu1a1a UN PSJCOLOOO •••• SE• CONT•ATADO 'ºª 
LA EMPllESA O INSTnUCIOH1 

Al TlTUl.ADO 

., ESTUDIO• DE •o•o•ADO 
C) E"PElllENCIA &.AIOaA&. lCSPECIFIQUC LOS •Roa __________________ , 
DI SEa PASANTE 

C1 caa1:••• DI: ALOUHA IH8TITUCION --------------
,., HABE• aE.ALIZADO EL •ca.v1c10 SOCIAL EN LA EMP•1t•• o IN8TITUCION 

01 EDAD ('ESPl'Clf'IQUE> •------------------------------------------
H> WASE.10 DE oTaO IDIOMA IESPECIFIGUE> --------------------------
11 HABEa l:Ollll:SADO DE UH Alll:A PAaTICUt.AA CJ:Sl'f'.'CIFIQUE> --·--·-----

OT1'0S tESPECIFIQUE> ----------- ----------- ----- ------·--------

EN llELACIOH AL DESEWPEFfO ACADEMICO DEL PSICOLOOO, ESTE DEIE SU: 
Al CON EXCELENTES CALIFICACIONES •> CON autHA8 CALIFICACIONU 

C1 CON CALlf'JCACIO,,NE• APllO•ATOlllAS DI HO as CONalDEaAH 

?SE L1:' SOLICITA AL PlllCOLOOO EL WANE.10 DE ASPECTOS TEOlllCOS PAllA 

PODL:ll SER CONTRATADO poa LA EWPRESA o INSTITUCIOH? 

Al 81 I> NO 

?CUALE.51 iMENCIONE SI------------ ------------------------------

10. ?CUALES ASPECTOS T1:oascos DEIE•A MANIUAa EL PSICOLOOO PAaA l"ODE• 

llESPONDER ADECUADAMENTE A LO• Jll:TO• DEL FUTUR01 tMEHCIONE IS) 

u. 1St: Lit SOLICITA AL PSICOLOOO ltL MANE.10 DI: TECHICAS Y DS:ST9lEZA8 
i'.<;PECIFICA8 PAJliA PODE& 811:a CONTRATADO EN LA EMPllESA O 

JN:>;T.(TUCJON., 

Al Sl a> NO 

?CUALES? cMCNClONIE !SI ___ ...... ---------------------- _ -------- ------

f.Z, 1CUALE• TECHICAS Y Dlt8TlllEZAS ESPll:CJPICAa Dll:at:RA DOMDfAa EL 
PSJCOLOOO PAJlA PODlta JllESPONDlta ADll:CUADAWEN1'S A LO• ••to• DEL 
FUTUllO? CWENCIONE S>t 
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u. '>QUlt •A•ooa OSNllll:ALllS DEllE TrNll• UN PSICOLOOO PA•• SE• COHTaATADO 
ACTUALWENTE, 

AJ INICIATIVA 
DJ AO&ESIVIDAD 
G> CONPao111.o 

•1 C&EATIVl'DAD Cl OIEDIS:NCIA 
ll> PA&ADO CULl'URAL F> ADAP1'AT191LIDAD 
R> rACILDAD DS PALAllA 

.IJ CULTURA OIENllaAL Y UMIVS&8AL IC> vt:aT1a ADl:CUADANll:NTIE 
L> EWOCIONALNENTIE UTAll..IE N> IUll:N WANIE.10 Al:LAC.IOJrfAL 
N> ALTO JrflVl:L DIE ••ooUCTIVIDAD 0) CALIDAD PIOFl:810JrfAL 

PI OTAOS llSP&ClrJQUll:> .. ----- .. -- .. ------------------------- .... -

,.. '?QUIE •••oo• OENIEaALIES DE•EAA HHEa UN ••1coLOOO •••• 
PODICa a1:sPONDl:a A LOS IET08 DEL FUTUaO? ~MENCIONE 51 

&!5. ">Ctl4L ES EL . PESO QUE USTED ASIONA A LOS SIOUJENTES ASPttCTOS, 
PAaA COHTftATAa A UN PSlCOt..000? IUSE UNA ESCALA DE ON A tOOfll> 

AJ DOMINIO TIEOllCO ------------------- ... -------------------------
., MANEJO DIE T&CNICAS Y DIESTaEZAS 1:8PEClF'ICAS .............................. _ .. .. 

CJ •Asaos Ol:Nt:•AL&• DIE PERSONALIDAD ----------------------------º' OT&Oa CS9Pl:Cll'IOU'S> ........................... - .......................................... - ........ .. 

&d, '>CUAL l:S' l:L SALAJUO QUI: ALCANZA UN PSICOLOOO EH LA l:WJlaESA 

INSTITUCION'? 

Al a A 4- SALAIUO• MINUIOa IJ 6 A O aALA&IO• WINl'WOa 
Cl d A 1 SALAUOS MINUfOS DJ 1 A &O IALA&IOS MININOS 

11.J O't&O <ESPECIFIQUE> ............ -----------·----------------

n. ?QUI: &'l:QUl•noa 1>1:8'1: cu•a1a UN PSICOLOOO PAaA sE• PaOWOVJDO 

VEATICALWEHT'I: EN LA CWPP.ESA O tN.o,¡,fJ:TUCION? 

Al cu1a.tcULAaE• ''fENCJONE ~~·. ------ - ----- -------------- ---------

I> DOMINIO TltO&ICO CMIENCIONIE 81 --------------------------------

-- .... ------ -----------.. ---- ---- -.... -.. --------· ------------ .. -- --......... º DI& "'ªª"'ªª"• "' DE•"9•coa.•• c.• •sa1rscA• 'MCMCSOHE ., - - - - - .. 

-------------------------------·-------------------- .... -----------.... ------------------- .. -----·------------------- _._ .;. ...... --~-.. 
DI &A.SOO• OENl:•ALES DI •sa•ONALIOAD fln:NctONE ., ____ :... ......... .:.:.-:..;....::.. ... _-' 

.. ------.. ----------.. ----.... ------.... ----------- -·-.- -.~ -:.:-: ~'.~-~ :-~_;"::· .-, -... 
IE> 0;·~--~E-iPi~i~ü"E)""::::::::::::::::::::::::~:::::::c::c,::z~:r::-

---------------- .. ------- .. ------------·----~-~-;;, .. ,~-.... _;,~:,;: .. ~""'. . .::~·;.._~:" 
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t•. 1H4ST.4 QUI: NIVEL l>C Dl:SA•IOLLO Yl:•TIC:AL PUCDI: ALCAKZA• EL 

l'SCCOLOOO DENTRO DI: LA l:NPaCSA O INSTJTUCION? 

At DUC":CJON O Pll'SJl'IENCIA •1 Ol'SENCIA CJ .lll'ATUaA DI: D&'PTO. 

DI JICT4TU"A DE 8ECCION El OTRO IE8PECIP'IQUSI .... -- .. -- .. -- .. - ........... 

tP. at4STA QUI: C4LAAIO PUEDE ASPl•A• EL PSICOLODO QU&' "" •.roo 
l'POWOVJ:PO DENTAD DI: LA l:WPAESA O IN•!ITUCION? 

41 .. .. o SALAJtJo• NINlNO• ., d " •• ALA•10• WINPIO• 
Cl 1 A 10 CALAllOa NINllllOS D> tO A ti 8ALAAI08 MININO• 

El orao ll:llPECll'IQUICJ ............................... _ .................................................. .. 

10, ~CUALE• •ON LO• OISTACULOS QUE IMPIDEN QUll' EL PSICOLODO ASCIENDA 

A PUESTOS OE MAYOR .IEllAAQUIA DENTRO DI: LA CWPac•A o INSTITUCJON? 

AJ PERFIL PIDl'l:SJONAL 

91 POLJTICA• INTEINA.ir DI: LA E.WPl\ESA O INCTJTUCIC?N 
CI NJ\!l:'L SOC::IOECONOMICO A QUll' PE•TENl:Clt l:L PSICOLOOO 

Dl W4NEJO CONCEPTU4L IN40l'CUAD0 
1:1 ESCASO D.:iWINIO TECNJCO y DE DESTREZ4S ECPEClf'ICA• 

r1 RASOOS f>E l'l:ASONALIDAD IE:SPEClrrauEJ ------------------------

DI OTRO• tl:SPECIJ'IQUE> .................... -------------------------------

21. ')DI: A.CUCADO " su IEJ(Prafl:NCIA, E• POS r•Ls QUS EL PSICOLOOO PUEDA 

LLJ:041 A 0CUP4A ALTO• NIVIELES Dlt DJRECCION EN LA EMPaEa.A O 
UºSTl'TUCJON'> 

4l SJ 8) NO 

?~Oa QUlt? _ .. _ ................. _ --- _ .......... ____ .. _ .. -- -- .. -- __ .. --- .... -------- ., .. ... 

.a.a. )QUI: FUNCIONE,. P•orESIONALlta Dl:SAAAOLLA l:L PSICOLOOO EN LA 

EMPRESA O INSTITUCJON') 

OE:NEAAL EDUCATJY4 CLrN'JCA SOCIAL INDUSTRIAL OTRA 

FUNCIONES 

DIAI'CCION 

PLA~EACION 

DETl:CCION 

EY4LUACION 

rNr.1tavEN'CION 

PRCVl:NCION . . : . . . ------------------------------------------------------
rNVltS rlOACION 

ll:~Pl:CO'IQUE 

HUN.\HOa . . . .. ------------------------------------------------



CCONTINUAI 

PUNCJONI:• 

APOYO fAaAPJIO-

oTaA 

cC.PCCIFIQUS> 

a•. ?ous ruwcroNE• raor1:aroNALE• DE•E•• D1:a•aa0Li.Aa sL rSrcoLoao s:N 
IEL FUTuao? IWEN'CIOHll: ,, • . ' 

Z• ?ESTAS ruNr.:IONCS raOFESIONALES DEBICRAN ASOCIA•S& A ALDUH ARlt4 DI: 

LA PSICOLOOU.? 

A> SI •> NO 

?A CUAL? -- --- --- _ -- ---- __ ., -- __ -- ----------- ...... -- .... -- •- --- .. • .... ,. --
?POa QUI:? ...... ·-------- ....................... ~ .................. _:_ .................... - ............... _ 

25, ?DE ACUEaDO A SU ICXPS:IUEHCIA. QUS OallCNTACION DICH::aA Tl:NEJI LA 

CA1'H:ttA DE PSllCOLOOIA EN CL J"UTU1'0? 

Id, LC AO•ADECEaltWOS LOS COWENTAato• ADIC:t0NALE9 QUE avn:aA HACICa. 

. . . --------...... --------------.. ----.. -------.. --- ----------------------
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ANEXO 11 

MIALHJIS DE LAS SOLICITUDES DE EMPLEO PARA PSICOLOGO PUBLICADAS EN EL 
PERIODICO, CMA'/0 1992-MA'/O 19931, 

FUENTE--------------------------------- FECHA 

PA 1 S -------------------------.. --------

1, EMPRESA O INST lTUC ION --------------------------------------------

~. UB I CAC 1 ON GEOGRAF l CA CD IRECCIOtU ---------------------------------

3. sec rORJ A. PRIVADO e > e. PUBLICO e ) c. ASOCIACION CIVIL e J 

D. OTRO C 1 ESPECIFIQUE ------------------------------------------

4. Ri:\Mi\1 A. SALUD C J B. EDUCACION C J C. PRODUCTIVIDAD < > 
O, ORGANrZACION SOCIAL C l E. ECOLOGIA, 

~. PUES ro -----------------------------------------------------------
"· FUNCIONES A. EVALUACION B. CAPACITACIOll C. INTERVENCIOPI < > 

D. INVESTIGAC!ON C l E. PREVENCIDN F. DETECCION C l 
G, ORGAN!ZACION SOCIAL H. EDUCACIO~l < > l. OTRA C l ESPECIFIOUE 

7, REQUISITOS DE INGRESO AL EHPLEO 
EDUCATIVOS 
A. ESPECIALIZACION EN UN AREA 
B. SOL! DA FORHAC ION PROFES 1 et/AL 
C. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
D. FORMACIO~l CLHllCA 
E, PSICOLOGO EDUCATIVO 
F, ACTUALIZACIDN 
G. BUEN PROHED 1 O 
H. MANEJO DE TECNICAS PSIC. 
l. EGRESAR ocr UNIV. PRIVADA 
J. EGRESAR DE UNIV. PUBLICA 
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ANEXO 111 

INSTITUCIONES QUE t;;t:iLTCITi-"\M PSIC:JUJ~O~ E't! EL: aJE; .. tOf;¡· i ¡.,¿_,i 

WASHHll1TON F'OST>. 

!N~T!TUC"IOM Y DIRl'ZCCPJM 

1. MARLBORO PSVCHIATRIC HOSPITAL. , ~TAT!OM ·A~ MAP.:...&ORO NJ.;1/?46 \'fl•)i:J) 

94682('10 E~T, :?t t 7-. 

:?.ST. IJICEMT': SFP'.'ICES. 

3. Rl.F.'UR P~YCf-JOTHEP.AP'!' '=EN'Í'EP.. 104:-7"·:• OUE!l!r: &LUE: FOF.::5T. HILL~ rl't" 

113'7':'5. 

4. 1.'0l.UNTE'EF'S t:'F AMEPICt-\. BP.Dr!X EARL't LEARNIIJG CENTER 116b RI'.'ER A'JE. 

BRQMv 1 NV 1C4S'2 21:2 '-?'7! 973";"'. 

S. HEADACHE CLIMTC. NYHC 132 ATLANTIC AVE. BKLYN NY 11201. 

6. THE G~MESEE HOSPITAL. :'.!~4 ALEXAl'JDSR STREET ROCHESTER NY Heiü7. 

7. fllE'.WINGTON CHILDRENE HOSPITAL.. 181 E SEDAR ST NEWINGTON CT (~6 111. 

8. MISHING \.IJELL PRESCHOOL. 4::!!7 AVE. D. E:F\OOl<LYN ~IY 11.:!03. 

9, PAIM F'ESOIJP~E CTR. !:1:9 MTLOWOOD RD. W HEMPSTEAO l'n 11~5::. 

10.MYC DEPT. OF F'EP.SONNE' •• : WASHHlGTON sr. ROOM 161~ Ni 10004. 

11.ST. CH!!:'"T"QP~EP JEMl'l!E° flO[•DS rEPR'f, N'r 1•)522. 

12. rr.l\PY.S'OM CHt•.D CAPE ~~l:'>\'ICE°S, 

WASHINGTON [IC 2"'."):'.'7, 

14.P'IEDTt:'AL CEMTEP. 

15.MONTF-FLORE MEDlíAL CF.MTER. Jll E.210TH sr. BRCNX Ni 0467. 

16.MF.:RCY COLLEGS. '!':'.:fi BROC~JA':' DOBf~ F!!hF-'.Y NY l"J~::~. 

17.CONPAJL. !8-C 20r)t 11HRl'.EL. ST. PH1~110ELPHIA rA 19101 1-119 • 
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'.'.'t'. Tr.1r V !t!G42LE''' ;:r.ucioi. r':IH CHILD OE:VELUPMEtlT. -14•) MTLMllT IC ¡.f.'. 

FlQí.lm'lVMflV 11'.:!1-,.. 

7'l"p~n1reTml UMI'.'F.'R~TTT. M.J. :·8~44-10:•1":•. 

22.ST LlW:E'S/Pr.IOS~\'El~T HOSP!T()L. 428 WEST 59 TH STREET TOWEWR. 

~3. CF.MT!;:R, 8 t!V 1(•~ t 9. 

';?.ll sur-Jy ST1iTF.: tOLLEGE or- OPTOMETFY. 100 EAST 24TH ST IUC l(•(d<• 

EOE/AA. 

~5. we:-s t'1CMil •. L IAtl HUMAM FESOURSES A~:OCIHTE. 7 WEST 34TH STREET /TH 

FLOIJP NY tlV 10f'.\Ot. 

?~.u.s. MEP.CHANT MARitJE. COMMANOANT, us. MERCHAIH i'lí~RINE. 

27. ACADEMV AT KINGS POIM. ACADEMV Y-INGS P~IMT NY 11024-1699. 

29.C:T.MqR ... ·s HOSPITAL FOR CHILDFE:IS. :9·<•1 :1::.n-i STRCET BHYSIDE ¡¡·r 

11~6•). 

~. tlEM IMTERDI'=CIPLIMARY SCHOO:..... 1 SCOUTJNG BLUD. MEDFORD N't 11763. 

31'. m:·EE°M •Et!'G' t J\Jf? ME!'ITAL HEAL "'!"M ~;:;:r.': ICE':. l "J5•:1<) LIITLC PMTUJ.Etl ¡:·11t.:w 1 

P"'PV S'"!T)!: l?L'TTE ~".:"'.' COLur•1etr-. MA ::1·:·44, 

?l.THF Jl"H.JM!= 40P!".IN'l Utl:'.'FPSiiY. Fi'~5T FLOCR G1~f\LHtlD HHLL 34TH HtW 

--:~. T• !!: "E'.'EPE1.'':: FIJ~·rc.r IUM. 7'7•) EHST BOOT ROAO WEST CHES TER PA 19:3131) 

~OE. 

"!'4. THE EIEHA'.'Tf'll=l'AL C:ER1.'lt:ES UNIT. 16\'.11-BON A.IR RO P.ICHMmm VA ~7,;:!.:.s. 

'!-5.PS"vr:"HTATRIC C~MTEP. '?~001". LAME r-ox 1.,45, HHUGERSTO~~N MD 21743 CEO. 

36.PF'ESCH'JOL THF?V ADULTS. 0119 ~:~EC BLUD ROCh.VlLLE MO :?OSS~. 

"!.7 PFl'~RSID~ r."~HABTL!T·\TILltl INSTITUTE. :?4S CHESAPEAKE AV. NEWPORT 

rr.n T Tf"ILt. c-~Ee: TN '.'A 1 ~a·)·: ::.:.~ '3019. 
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::'iB. ~-11:'1'\0MASTF.P MCLEAN SCHOOL, 8=24 LOt4CHl'.'ER LA PATOMAC MD 21;1854. 

3q, GROUP HEALTH ASSOCIATIOM. il:!Ol COtulECTICUT A'.J. NW WASHirlGTON DC. 

4~ .. POTAMAC C'E'.NTER. 57"''!;; t:'AWCS rw. ALEX VA =.2-'311. 

41.f<ENNEDY l<RIEGER IMSTITUTE. 707 N BROAD~lAY BALTIMORE MD ::?1205. 

42.CORREC'TIOMPL. 41('1-799-1)077 eox 534 JESSUf' MD :::!0794. 

43. MENTAL HEAl.TH INSTITUTE. 3""3.,'.: GALLD~JS F;OAD F?lLLS CHURCH \'A .2:2042. 

44.NATIOMAL REHA9IL1TATIOM HOSPITAL. 10-2 IRVINU STREET l~W WASHIMGTCU 

oc 20010. 

45.CLtNICAL PSYCHOLOGIST. 8427 OORSEY CIRCLEü 11):! HANt~SSES.VA Z="llt), 

46.LEAPV SCHOOL. 6349 LINCOLNIA RD ALEX IJA ::::12. 

47. GALFFMEY ASSOC, 94q ¡ SILVER KING. 

48. AMEPICAN P~VCJ-!OLQ!?lCf'.'\L ASSOCIATIOU. 750 F IRST STREET ~~E 

tllASHtMGTOM. 

49.THE LEAGUE SCHOOL, 567 KINGSTmt A'J. BRODKLYN N'r' 1123<). 

30,CATHOLIC GUAROIAN SOCIETY. 1011 IST. ('¡l.'. 10TH Fl t'h' Ni 100::!2. 

51.RESIDENTIAl. OF EDUCATIOM CENTER. 474 SCHOOL STREET EAST HRRTFORT 

CT 0610R. 

52. NATIOMAL SISTEM OF SALUD INC. 23 !)LO NAMAROMECt~ RO. WHITE PLAIMS 

53. NACIONAL RECC'IERV I!'ISTITUTES. '15S WEST SOTH STREET NY NY 10019, 

54.PSYCHOLOGlST. BOY. 100937 BROOKLVN NV 11210. 

5'5~HEAP.TLAND PSYCHSRUCS.~51 RICHMONO HILL RD, SI f'h 10::>t4. 

Sb.CH!LDRENS SPECIAL!ZED HOSPITAL, ISO MEW PRO'J!DENCE ROAD tlOIJllTAUl 

~TOE NY !70 92-2390. 

57.MOSS REHABILITATION HOSPITAL. 12•)0 W TrlEIOR ROAD PHILA,PA 19.¡t. 

se. ASESORAMENT OF LIVES. 22 PUTtlAM PROT PIC tlAHOPAC NY 10541. 
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59.SOCIETV FOR SEAMAN= CHILOREM'S. 25 H'1ATT ST iTHTEN l:::iLAt~C· tl't 

103'711. 

60.NESTCHESTER.APC. 7"4 NESTM DRELAMD Al/. Wl-l[TE PLAUIS n~ iobo~. 

61 .EVERS PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. PO. aox 67::?. EIR. LELIE N JOS23ú. 

62.SUNY HEALTH SCIENCE CEtlTER. 450 CLARKSON A'J. BOX 1207' BROOKLVN N\' 

112('13. 

63. JUDAH L. RotJCH ANO ASSOCIATES. 29' DAVIE A'J. POUL3Ht<EE PSIE NY 

1263. 

64.YOUTH AND FAMILY SERIJICES. 369 E. 149, sr. SRONX, NY 10455. 

6!5, KAISER PERMAMENTE MEDICAL CENTER. 27400 HESPERIAN BLVO. HAYWORO. 

CA 94!54!5. 

66.CHARLES EDUCATIONAL ANO THERAPEUTIC CENTER. 501 M~RTIE AV. PORT 

JEFFERSSON NY 1 i 77":'. 

67. CHTLD CARE SER'JICES. DOBBS FERRY NY 10522. 

68.UNITED CEREBRAL PALSY NYS. 330 ~/EST 34TH sr. NYC 10001. 

69. THF. CHILDREN'C:: 1JILLAGE. DOBBS FERRY NY 1052.2. 

70.JUST !<LOS DAIGNOSTIC ANO 'TREATMENT CENTER. 12 MIDDLE I$LAND, NY 

l .. !53. 

71.COMMUMITY SEPIJICES.BOX 104 STATION ANY. 

72. ASSOCIATED PSYCHOLOGICAL SERVICES. BOX 92 FDREST HILLS NY 1137S. 

73.CHILDREN'S HOME ANO FnMILY SERVICES. 442:; lóTH AV. BROOl~LYN NY 

11204. 

7~.NOVA UNIVERSITY. 3::!01 COLLEGE A'l. FT. LAUDERDALE FL 33314. 

75.KAREN HORNEV. '!29 E:A!;T 62ST. rJY 1•)0~1. 

76. THE NATJONAL ASSOCIATION FOR PE'RINATAL ADDICTIOM RESEARCH f.'IUD 

EDUCATION (NAPARE>. J 1 EAST HUBBARD STREET SUITE =oo. CHICAGO lL 

60611. 
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7'1,PPClGPEESt"E LJl,1E CEMTER. 11~'3, 11TH STREET ~M WA'GHUIGTm~ DC ~0001. 

78, RE'SIDENTIAL TPEATMEl'IT CE'MTER. EDGE MEAOE, 130C:i, EOGE MEADE RO. 

UPF'EP MARUJORO MD :•'.J".'.,2. 

79.CEMTF.P FOP DRUG TREATMENT ANO RESEARCH. JOB N CD TR9215 PO BOX 

34176 WASH. OC. 

81). KETRON DIVt5!0M OF THE BIOf4ETIC:S CORPORATION. 350 TECHNIJLOGV 

ORIVE, MALVERM PA 19355, 

81.T~AINING CENTER,Cjl901 BRADDOCK RO, 

82.DEVELOPMENT CENTER. MD :?1219 BALTillORE. 

133.SCHOOL OF MEDICINE THE JOHNS 1(0PKms UNl'IERSITY. PO. aox 2454 

BALTIMORE MD ~1203-2454. 

84.MANAIJiRE'O BE'HAtJIORAL CARE. INC. 1055 PAR5IPPEN'f' OLVD NI 07054. 

B~. PEOIATRIC A550CIATES. 11010 E. JEFFERSOM ST. CHAF:LOTTE8,VILLE5 VA 

22901. 

86,GREAT OAKS CEMTER. 1-95 NORTH IN SlLVER SPRING. 

87,COLUMBIA COUNSELING CENTER. SS2S TWHI KNOLIS RO. ST. ::l21 COLUMBIA. 

SS.AMERICAN tNSTITIJTES FOR RESEARCH. BDX DL w. 333~ sr. NW WASH. oc, 

20007. 
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