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INTR ODUC_C: ION 

e preonta la 	documsa,Lal 

vinculación entre formw 	y 2.i¿.:i1:1.c, 	 ,)ara el psliOoqo 

industrial, ". El ohiotivo es ei de analizar 	con una visión critica 

de la psicologia industrial, distintos puntos do vista .acerca de la 

formación profesional del psicólogo, ejercicio profesional del 

psicólogo y de lo vinculación que debe existir entre formacien y 

ejercicio durante su preparación en la carrera de "Licenciado en 

Psicología", con el fin d=2 poder dar una propuesta donde el área 

industrial pueda colaborar con sus herramientas en la bitsqueda de una 

mayor vinculación y actualización en la formación do profesionistas 

más competitivos y eficientes. 

La invesU.igación se divide en cinco capítulos, que sen: 

El primero "Ejercicio Profesional del Psicólogo", donde se 

expone el perfil profesional del bsicúlogo, funciones que realiza 

y la identidad profesional a la que se debe llegar durante la 

formación do la Licenciatura ^  establecidas por el Consejo Nacional 

para la Enseilanza P investigación en Psicología y el Colegio Nacional 

de Psicólogos. 

Ei segundo "Formación profesional del psicólogo", donde Jan 

investigaciones recopiladas tratan acerca. del curriculum, su 

coherencia interna y externa, el plan de estudios vigentes en la 



f.sicultd 	dc,  

profeslonal, panorama de la tit.u1,:tcjñn ev la facull..Jd de PslcologiijI 

escuelas que imparten la carrera de 1:'icologa en Mellico. 

El tercero "Importancia de la vinculación entre formación y 

ejercicio profesional del psicólogo", donde algunos maestros que han 

investigado esta vinculación seíSalan cuales son las fuentes 

curriculares que se tienen que tomar en cuenta al estructurar el 

curriculum, algunos elementos que pueden emplear para el plan de 

estudios, la formación del programa y lo más importante, el papel que 

juega el estudiante un Su formación profesional. 

El cuarto "El papel del psicólogo industrial en la búsqueda de 

la vinculación entre formación y ejercicio profesional", donde se 

indican algunas de /as herramientas que puede emplear para 

involucrarse en la búsqueda de dicha vinculación. 

Cómo se puede observar se enfatiza "r17?1 psicólogo" debido a que 

es 	importante sealar que su formación es .de "Licenciado en 

Psicologia" y no coMn Lftenciado ea Psicologira Industrial o clinica". 

Las áreas que se cursan durante los últimos tres semestres son de 

pre-especiali 	es deCir, que dan algunas herramientas ,in 

llegar a profundizar, lo cuál se consigue con la especialización 

mediante cursos más avaw.:ados. como son los. post-grados. 



moortante para el are: do i: psiceiegt, 

ya 	 EU5 herramientas de trabajo rjLá la . lerri.f,n de 

persenai, donde nuestra labor ce. la de buscar a la pur-ona u-eirn• 

preparada par.? cubrir los puestos de trabajo de una institución. Per 

ello, surge la inquietud de conocer cuales son la5 habilidades que se 

enseVian en la facultad de Psicologia y cómo se actuali2an para 

preparar a lo5 nuevos aspirantes que busquen el puesto de psicólegos 

en cualquier escenario laboral. 

Se ha notado que en su mayoría la sociedad desconoce la ?unción 

del psicólogo, re, rato que la psicologia no es solamente la clinica 

sino que el Licenciado en Psicolonla puede desenvolverse en tedo 

lugar donde Lorca que trabajar con individuos (seres humanos?. 

El problema no está en la sociedad, sino en que se nola un 

deslindo entre la situación actual riel país y el plan de estudies.. que 

se imparte cal la Facultad de Psicología, lo que trae como 

consecuencia el que los egresadoS no puedan competir con egresados de 

otras 	 len EU mayoria del sector privado?. FI. lo att ni 5iuna 

mala pouaTrn pero la realidad are que tienen preferencia :11.Air,r,:,)s de 

escuelas orivada5 que 105 alumnos de la U.N.A.M. 

Si e atto lo agregamos que no se hacen cambios en-  el curriculum 

de la facultad do. Psicología a la misma velocidad de los cJAmbios que 

sufre la sociedad, siMplemento quedamos fuera do una realidad de 

nuestro conte,:to e impide que el egresado tenga instrumentos Para ia 

competitivd„,d. . 	 3 



Hoy en día, el poder ejercer Id pr. ofu 	quu so ha estudiado 

es muy dificil de lograr debido a la gran uferta de pOcólogos en el 

mercado y su poca demanda; esto puedo llovar a sellalar multiples 

factores que han intervenido para que suceda esto fenómeno, como son: 

el desempleo, la gran compotitividad que existo tonto nacional como 

internacional (esto Ultimo se complica con el Tratado de Libre 

Comercio que so tiene con Estados Unidas de América y Canada, paises 

considerados como potencias), etc. 

1996 eS un año que presenta un México en crisis, con grandes 

problemas económicos, politices, de contaminación, de seguridad, con 

la entrada a una competencia internacional en todos. los aspectos 

económicos por un tratado de libre comercio, una sociedad desesperada 

donde el porcentaje de suicidios ha aumentado de modo considerablo;-

el desempleo es mayor cada día, entre otros puntos. 

Todos estos factores se deben tomar Hl) cuenta para ver quo son 

necesarios las cambios curriculares en todas las áreas para tener 

gente que pueda enfrentar los problemas de Memica 	y no tome una 

actitud pasiva dé esperar que se solucionen solos. Otros paises ya 

lo consideraron y por ello, es que al mexicano se le clasifica como 

mano de obra buena y barata <aun en su Misma vais`. Mientras gente 

extranjera ocupa puestos ojecutivcw. 

4 



Nwastro pais necesita que -1c, 	 rfl.U.:, tHa educación suneuo, 

su mayor esfuerzo y sobre todo una vinculación con el aparato 

productivo, para formar gente con la capacidad de enfrontar una 

realidad y que sirva de parametro para mejorar 1a educación en 

Máxico. 

En el caso de los psicólogos, no necesitamos rescatar libros, 

sino gente con iniciativa que se prepare a conciencia para entrar a 

un mercado de empleo muy dificil. 

Es frecuente que los conocimientos adquiridos simplemente no 

cubran las necesidades de la sociedad que enfrenta en su actividad 

cotidiana en el campo laboral. Más aún, pensar que el conocimiento 

adquirido a lo largo de los estudios profesionales, después de haber 

obtenido una cédula profesional, no requieren de su actualización o, 

por In menos, de una detenida refle;dón critica A la luz de nuevos 

conocimientos. Esto resulta, ademá de ingenuo, de funestas 

repercusiones para la profesión y su ejercicio responsable.. 

La presente investigación sé fealiza con el fin .de analizar los 

factores que puedan llevar a consnuir una vinculación estrecha entro 

la formación profesional de psicólogos de la UNAM con las necesidades 

que le eige la sociedad, dentro de Un aparato productivo propio del 

psicólogo. Esto es, cualquier tipo de nstitución o empresa que 

requiera de los servicios de un psicólogo sin importar el área de 

especialidad del profesionista. 



La importancia que tiene esta inveaigaaion es el de brindar una 

propuesta que ayude a cumplir con el fin do preparar profesionistas 

de la Psicología con un panorama actual y de modo que le sirva 

también para que el alumnc vea que le será neceaario estar Hato 

para enfrentar un futuro que no 05 muy claro en Méaico, quo presenta 

un cambio continuo en la conducta de su propia sociedad. 

En la facultad de Padcología de la LIMAN se observa la 

importancia de seRalar que la formación profesional de una persona 

dependerá de la misma persona, ya que el maestro a nivel superior 

debe ser un coordinador que tiene In obligación de actualizar su 

materia, porque el explicar temas que ya na son manejados en la 

práctica, solo es información que si es importante pero no útil. 

El mayor intErés por despertar en los alumnos la identidad del 

psicólogo es el de hacer un llamado de atención a la comunidad 

universitaria de la Facultad de Psicología de no estancarse sino de 

buscar siempre el estar actualizado en su prolesión. 

Toda está información se desarrolla do manera mas especifica 

dentro de la Tesis, al final se retoman los puntos más importantes 

para la realización de las conclusiones que dan pie a la propuesta 

que pretende emplear herramientas del área industrial y la 

participación de toda la comunidad universitaria de la facultad 

(maestros, alumnos, investigadores,etc) para intentar encontrar una 

mayor vinculación entre la formación y ejerc cio profesional en las 

nuevas generaciones de psicóloaos. 	 6 



CAPITULO 	U N O 

" EJERCICIO PROFESIONAL DEL PSICOLOGO " 



CAP.1 	EJEPIICIO 	 P51COLOCIO. 

Para conocer al profesional de la psicoloqia, es necesario 

cuestionar cuales serán las itillCiOrW'Z, tareas y responsabilidades, 

que 	podrá y deberá cumplir el psicólogo en el ejercic o de su 

profesión. Según las respuestas que se den a esta cuestión se estará 

en posibilidades de definir la dirección del desarrollo que requiere 

esta disciplina (investigación), asi como la formación de los futuros 

psicólogos (educación), para incorporarse efectivamente a la solución 

de problemas y cumplir con el papel que la sociedad le exija 

(ejercicio profesional), 

Pasa referirnos a está cuestión se requiere contar son un marco 

de referencia de carácter orospectivo de la sociedad memican; a 

partir de la visión que hoy podemos tener del futuro y con base en 

las tendencias actuales de los principales sectores que constituyen 

la vida de nuestro pais. El problema es, precisamente, que dichas 

perspectivas no están muy ,lasas, y.st algunas se pueden concebir, 

éstas no son muy optimistas. 

Se puede afirmar que el psicólogo de hoy y del futuro, será 

diferente del que conocimos hace veinte al;os. 

La disciplina ha tenido importantes cambios y avances en su 

desarrollo cientifico 	consecuentemente, en su ejercicio 

profesional. Hoy la. psicologla se•encuentra involucrada eh el estudio - 

7 



y soluci'f-n• de problemas del comporlamiente bum.ino complejos v 

dificile,L, en una sociedad que enfrenta severas crisis un todos los 

órdenes: eLonómico, social, politice, histórico y cultoral"c 

adelante se presenta un breve analisie de la sitilaciOn que se ha 

vivido de 19B5 a 1995, con datos de MEG!, para determinar los 

problemas que enfrenta el psicólogo de hoy en día). 

Al igual que acontece con otras profesiones, la psicología está 

recibiendo el impacto de las nuevas condiciones de una sociedad 

siempre cameiante, que pugna por superar sus contradicciones y por 

lograr mejores niveles de vida. Para ello, nos ayuda hacer una breve 

revisión del desarrollo de la psicología en nuestro país, con el fin 

de analizar los cambios que ha tenido nuestra disciplina. 

ANTECEDENTES DE LA nicoLooln EN MEX1CO. 

A continuación se presenta en forma breve las distintas etapas 

de la psicología que se han presentado en nuestro país. 

Alvarez y Ramírez (1979) evonen que en w»:/co , la psicología 

primitiva se encuentra vinculada a ciertas evidencias  de la 

aplicacibn de principios filosóficos, mMdicosi psiquibricos y, 

pedria• decirse, psicológicos entre las comunidades prehi'spanicas, 

particularmente los aztecas. 

Entre los aztecas, el afectado por el augurio (prácticas que se 

relatan casi en cualquier crónica antigua) recurría al tonalpouhqüi, 

quien mediante su autoridad y con palabras suaves, emplicaea •al 

S 



"paciente" 	motivos del augurio y lo con,:',.cja pasUi iliminar de 

su mente la idea obsesiva do peligro. 	el col de dicho personaje 

era solucionar los tractornos conductwiles y emocionales de 

enfermos. 

Shein, Sicilia y Sitt (19811 indican que los pueblos primitivos 

de Memico padecían enfermedades que afectaban su comportamdento y 511 

equilibrio emocional, que podrían incluirse en las clasificaciones 

actuales de los padecimientos mentales. Sin embargo, seria Un error 

adaptar la mentalidad del hombre moderno al comportamiento de grupos 

culturales- que tuvieron su propio mudo de pensar, ya que su 

mentalidad para abordarlos era de tipo mágico pues se muZclaba la 

fantasía y la realidad; per ello es imposible tratar de comparar las 

prácticas mAgicas do los indígenas con las tílcnicas modernas, pues 

las actividades del "medico" prehispánico y las del psiouiatra 

contemporáneo son totalmente distintala. Sin embargo, 	un hecho que 

el "módtco" indiguna de México actuaba ante situaciones similares a 

las que se enfrona el psiquiatra modeno. 

En el Renacimiento, a partir de la Conquista p^ 1521, el enfermo 

pasó a ser una persona desvalida que requería de cuidado y 

protecdón. Sin embargo, simultáneamente se dejó sentir la influencia 

de la inquisición, la que hizo que el concepto un "enfermedad mental" 

girara en torno a la religión. 

9 



l.e 1fLtIiÓn 	 biscida 1.?11 vil siglo XVI, en 

1571, y fue ahzilida a princioloi, del siglo XIX, ea 1020. 

Caqui mencionamos COfflO Harr-zch (1995) muestra que el concepto de 

herejia se aplicaba a todo aquello que se apartara de los dogmas de 

la iglesia católica; asl, a los perturbados mentales se les consideró 

herejes y "poseidos por el diablo". La influencia del clero fue 

notoria en la medicina y en especial en la psiquiatria; las 

enfermedades fisicas fueron consideradas enfermedades naturales y 

quedaron al cuidado de loe médicos; las de la mente fueron 

adjudicadas a la influencia del demonio, y por ende las manejaba y 

trataba el clero por medio de técnicas provenientes del exorcismo. 

Alvarez y Ramirez (1979l Indican que en el siglo XVIII como 

aquél en el que se vislumbran los albores de una ciencia psicológica 

en Móxico, con ceracl:eri.sticas Independientes de la teología que 

intentaba concebir el univeren con bases Má9 objetivas. Asl, a pesar 

de que un esta época las enfrmedadwa que no tenían un referente 

orgánico oran consideradas COMD dem,iniacas, para la segunda mitad del 

siglo surgió un interes en ellas a través del nuevo desarrolle de la 

ciencia y la filesofia que surgió con un carácter de • búsqueda de. 

soluciones a problemas prácticos riel pais. 

A fines del siglo XIX y a principios del XX la5 causas de la 

enfermedad mental empezaron a considerarse como la consecuencia de 

los actos internos del mismo inalilduo, lo cual se manifestó en el 

10 



interec por el estudio de 1.r Pi, enfermedades lo::nbalec y 	tiatamienl7o. 

El nacimiento de la psicologia 	 ,.orietr, la opinión de Dia 

Guerrero (1990), de la Reforma instaurada por Benito Juárez en 1260 y 

la consecuente importación de la filocofia educacional positivista de 

Augusto Comte; la psicologia aparecio como una disci.pl.ina separada y 

fue colocada en la pirámide de las ciencias, entre la sociología y la 

historia. 

A finales del siglo XIX se da un acontecimiento histórico clave 

para el desarrollo de la psicología, cuando el doctor Ezequiel A. 

Chávez es nombrado fundador y primer profeSor de un curso de 

psicología en la Escuela Preparatoria en 1993. 

Harrsch (1985) selSala que e principios del siglo ZX, la 

psicologia en Mil;:ico se caracteriza por la búsqueda de su identidad. 

En 1902 aparece la obra del doctor Enrique Aragón "La psicología"; en 

1904 Chavóz introdujo los conceptos de la psicología do Titchener al 

traducir su obra; en 1900 el doctor Juan del Valle escribe sobre, la 

instrospección voluntaria; en 1911 el doctor Meza Gutiérrez aborda el 

tema de la ficción de la locura; en 1916 Enrique Aragón funda el 

primer laboratorio da psicologia en la Universidad Nacional de 

México; en 1919 ze logra la institucionalización oficial de los 

enfermos mentales con la creación del Manicomio General ("La 

CastaZeda"); en 1920 aparece el primer libro de texto original 

mexicano, "Los principios de psicologia", de Bernardo Caslellum; En 

1928 se funda la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional 

11 



titóliomJA dc 1.111  Lo fUNW,Ii como sapeci,Ilidad en psicología. 

No se pressent:- otro cambio significativo sino hasta los 

setentas. En el decenlo do los sesenta ocurrieron cambios importantes 

rn las áreas de unsellanza, investigación y práctica de la psicologia. 

Colotla <19791 muestra que se incrementó notablemente la demanda 

do alumnos interesados en formarse como psicólogos, tanto en le UNAN 

romo en la Universidad Iberoamericana. En ambas universidades se 

mejoraron los programas, crecieron los cursos con nuevo profesorado, 

se introduieron las prácticas en hospitales, laboratorios, escuelas y 

clínicas, 'am iniciaron trabajos de investigación conjunta con 

universidades elltranjeras y se incorporaron a los programas cursos de 

neuroanatomía y neurcifisiologia que promovieron el interés por la 

investigación y la psicología experimental. 

Para 1966, nuevamente Ee llevó a cabo una reforma importante al 

plan de estudios de la UNAM, que culminó en un programa de cinco anos 

para obtener el titulo de psicólogo profesional con la opción de 

especializarse en diversos campos de aplicación además del clínico, 

el educativo, el del trabaje y el social. En 1969 quedó instalado el 

Colegio de Psicologia en un lugar independiente de la Facultad de 

Filosofía y Letras (Colotla y Gallegos, 19731. 

Paulatinamente, al adquirir la psicología un caracter 

institucional, los psicólogos dejaron do ser investigadores salidos 

de la filosofía o de la medicines para conyortirse en profesionislas 

12 



emprofcw. Sin embargo, es noL:esare cnntilluar la refleión y 

cuestionamiento de los alcances de la psicologia y su incidencia en 

los circunstancia rea/es y concretas del lugar y tiempo donde se 

aplica, así como del rol y la identidad profesional del psicólogo 

para no ser víctimas do una gran ilusión. Para el maestro Par,./elio 

CastaYlo, esto significa reconocer la necesidad de renovación y avance 

del conocimiento científico y su aplicación 	en el ejercicio 

profesional. Pero no basta la perspectiva de innovación científica 

sino que se requieren cambios en la orientación del vínculo de la 

psicología con la sociedad mexicana. 

aisten opiniones que resaltan la importancia de la vinculación 

de nuestra formación con los requerimientos que tiene la soc.edad 

actual. Recordando que la finalidad fundamental de nuestra ciencia 

debe ser contribuir, en In que a ella corresponda, a mejorar las 

condiciones de vida, a la transformación social y al desarrollo 

humano. Si perdemos de vista, a esta concenciffi) -como ha sucedido no 

sólo en la paicologia, sino en la ciencia en general- nos alejaremos 

del espir. tu. Kumaniala que debiera sustentar todo conocimiento 

científico y cualquier práctica profesional,(DarveliO,19971 

Aqui nos detenemos para reflexionar, el cómo • se puede conseguir 

que cada persona que pretende tener una formación profesional do 

psicología, tenga presente dicha concepción para poder cumplir con 

las finalidades antes mencionadas. Esto da entrada a un punto niuy 

importante que eu el establecer parámetros básicos. de la prefesion 
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igual que guiar el prccc7,o 	certificación profesional, acreditación 

de programas y cédula de servicios; como una respuesta a la necesidad 

actual; surgida por las condiciones socioeconómicas en la Psicología 

y su practica, de garantizar un ejercicio calificado y ético, todo 

este mediante el PERFIL PROFESIONAL DEL PSICOLOW, 

PERFIL PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

En el libro del maestro Javier Urbina, "El psicólogo: formación, 

ejercicio profielonal y prospectiva."; encontramos la investigación 

sobre el perfil profesional, realizada por la maestra Guadalupe Acle 

Tomasini, quién expone que uno de los principales propósitos 

del CNEIP ( Consejo Nacional para la Enseiíanza e Investigación en 

Psicología 1, ha sida el de conformar el perfil profesional del 

psicólogo memicano. Para esto se han llevado a rabo una serie de 

talleres desde el ario de MB hasta 1986, cuyos objetivos han sido 

por un lado, el de actualizar el perfil profesional del psicólogo y 

por otro, el de establecer los lineamientos que sirvan de punto de 

referencia para el análisis y evaluación de los planes y programas de 

estudio de las escuelas y facultades de psicologia del pais.. 

Desde . el primer taller realizado en Jurica, en 1978, 59 

consideró que la definición del perfil profesional del psicólogo no 

era algo que pudiera hacerse con base a los requerimientos puros de 

la disc. plina, ya que esto conllevarla el riesgo de generar 

profesionistas ruva relevpncia en el contoto de los problemss 
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sociales y CICODÚffliCW fuera nula. je conr,ideró entonces qur pra 

lograr tal definición, era necesario realizar un análisis resnucte a 

cuáles eran las necesidades mas apremiantos urz pais y la manera en 

que el psicólogo podria contribuir en su solución. 

El perfil profesional que se hizo del Psicólogo en el taller de 

Jurica en 1976, tiene las siguientes caracteristicas: 

a) Constituye ua . cambib del profesionista liberal 

especialista del comportamiento humano comprometido con la atención 

a los problemas de. las mayorias. 

b) Responsabiliza a 	in5tauclonpu. al ubicarlas on el marco 

de /as necesidades sociales. 

c) Hace del egresado de las carreras de psicologia un 

profesional estrechamente ligado al servicio y al utilitarismo. 

d) Clienta la investigación, en cuanto el desarrollo de 

tecnologia propia que oicva para resolver lo que son las necesidades. 

prioritarias. 

Funciones Profesionales: 

1. Evaluar 

2. Planear 

3. Intervenir pal- a modificar Un problema 
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Fre..'enir 

5.investigar 

Problemas Sociales que resuelve, en orden de Prioridad: 

1- Educación 

2- Salud Póblica 

3- Producción y consumo 

4- Organización social 

5- Ecologia 

TECN1CAS QUE EMPLEA:  

1- DE DIAGNOSTICO 

1.- La entrevista 

2.--Pruebar, psicomItricas 

3.- Las encuestas 

4.- Los cuestionarios 

5.- Tecnícas sociometricas 

6.- Pruebas proyectivas 

7.- Pegi,7,tro instrumental 

O.- Observación 

9.-: Análisis formales. 

11- DE INTERVENCION 

1.- Fenomenológicas 

2.- Psicodinámicas y conductuales 

3.- Dinámica de grupos 
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4.- Sensibilización 

5.- Educación psicumetrt-:: 

6.- Nanipulación ambiental 

7.- Retroalimentación biól¿,gica 

8.- Publicidad y propa~da 

III- DE PREVENCION 

Sus tecnicas de prevención son, además de la capacitación de 

paraprofesionales, las mismas quo utiliza para la intervención; 

exceptuando la educación psicomotriz. 

1Y- DE IN9UTIDACION 

Sus tecaicas de invostigaclón son las que utilizan las otras 

ciencias. Pueden encuadrarse en las categorias más generales de • 

registro, anAlisis cualitativo y formulación de modelos- 

En 198a, en San Luis Potosi se retoman los trabajen anteriores 

con el propósito de definir el quehacer profesional del osisólogo en 

tOri~ dQt merdo 	 gitente?, Se definieron las sf:guientes 

fUnClUneS 
	profesionales; 	Detección, 	Evaluación, 	Plmeación, 

Intervención, Penabilitación, investigación y Prevención, El quehacer 

profesional del psicólogo se caracterizó por áreas de intervención, 

enlistándose para cada una de ellas las actividades genéricas y 

.cotidianas que.  deberia realizar. Dichas áreas son: Psicologia 

clinlca, del trabajo, educativa, social, juridica, experimental y 

psicofisiologia. 
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Consciente de ios Lamido,. 	 .u/,mes por el vais que 

involucran 	diversos factere tales come: los económicos, sociales, 

fisicos y ecológicos, se plantea la necesi.dad de cuestionarse la 

vigencia y viabilidad del perfil propuesto por el mismo CNE1P asi 

como la de los planes y programas de estudio de las escuelas y 

facultades do puicologia del pais. Por tal motivo la Secretaria do 

Educación Publica a travós de la Subsecretaria de Educación Superior 

p Investigación Cientifica, realizó uno investigación donde se 

plantearon los siguientes objetivos: 

1. Determinar la relación entre la formación y el ejercicio 

profesional del psicólogo. 

2. Determinar la vinculación existente entre la formación 

profesional y la satisfacción de necesidades sociales. 

3. Determinar el tipo de práctica profesional (tradicional 

dominante, emergente) que realizan los psicólogos del pais. 

4. Determinar las tendencias existentes respecto a la formación 

profesional. 

5. Determinar las funcione,:s y habilidades profesionales.  

requeridas en el desarrollo de dicha práctica profesional. 



6. Delorrain¿r las funcion 	y bahllvdades profe,.;iowilss qm. ce 

pretenden que el alumno adquiera a travs de los distintos planes y 

programas de estudio. 

7. Determinar las limitaciones eistentes en el ejercicio 

profesional de los psicólogos. 

O. Contribuir al análisis, evaluación y actualización del perfil 

profesional del psicólogo a fin de vincularlo a In situación actual 

de la enseNanza de la psicologia en Mexico. 

A fin de alcanzar el logro de los objetivos antesylencionados el 

trabajo se dividio en dos fases: la primera abordó lo relativo a la-

formación y al ejercicio profesional del psicólogo a partir de las 

opiniones Vertidas por- las personas que ejercen dicha práctica, y en 

la segunda se realizó una reunión con directores de escuelas y 

facultades de psicologia del pais a fin dr discutir los resultados de 

la fase anterior. 

Algunas de las. conclusiones a que se llegó fueron: 

- Existe un importante problema relativo a la identidad profesional 

del psicólogo, que se da no solamente al interior del propio gremio 

la que es más grave, hacia el exterior. Se tiene asi, que otros 

profesionales utilizan técnicas e 'instrumentos que son o deberian ser 

propios de la actividad profesional del psicólogo. 
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La formación profeional no 	eni.itentra vinculada a la 

satisfacción de necesidades sociales. 

- Una mayo-la de psicólogos orienta su trabajo hacia áreas en las que 

no fue capacitado, debido fundamentalmente, a la demanda ezistente en 

el mercado laboral. 

Ante tal panorama, el CNEIF':  

1.- Define al psicólogo como un profesionista universitario cuyo 

objeto de estudio es el comportamiento humano individual y social, 

que a partir de la investigación de los procesos cognoscitivos-

,afectivos y de su interacción con el entorno, es un promotor del 

desarrollo humano. 

a.- Sugiere eliminar el concepto de área profesional que 

fracciona el quehacer del psicóloga. 

3.- Indica que las funciones profosionalea del psicólogo serán 

las de detectar, evaluar, planear, investigar e intervenir 

(incluyendo esta última prevención, rehabilitación y orientación). 

4.- Recomienda que la enseRanza debo hacerse con mayor énfasis 

en las aspectos prácticos y de intervención de la profesión asi como 

considerar la vinculación con otras disciplinas. 

5.- Recomienda la formación y la actualización del docente de' 
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psicología a traves del programa dü UduLaLión 

b.- Recem enda realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la investigación a nivel licenciatura. 

7.- Sugiere, tanto a la Secretaria de Educación Pública como a 

la UNAN, la limitación en la apertura de nuevas escuelas y/o 

facultades de psicología, recomendación que debe extenderse a los 

organismos estatales responsables de la incorporación de escuelas de 

psicología. 

O.- Indica que es urgente la creación del Colegio Nacional de 

Psicólogos, a fin de que quede establecido el marco legal que 

reglamente la profesión. 

Estas son algunas sugerencias que ha brindado CNEIP, pero hay 

otras posiciones- quo aportan nuevos perfiles del psicólogo mexicano, 

as/ como las distintas contribuciones que pueden dar a las áreas • 

prioritarias del pais. 

Una de las instituciones que se ha interesado por realizar el 

Perfil del psicólogo mexicano, on. los CO's fue ol Colegio Nacional 

de Psicólogos, A.C. (CONAPSI1 que retomó la iniciativa del perfil y 

organizó con ese fin la párticipación plural de instituciones, 

organismos y cuerpos colegiados, como se muestra a continuación: 
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Colegio Nacional de Psicólogos, A.C. 

CONAPSI 

OPCIONES Y OPORTUNIDADES DE CONTRIBUCION 
PROFESIONAL DE LOS PSICOLOGOS MEXICANOS 

DENTRO DE LAS AREAS PRIORITARIAS DEL PAIS. 

1,- Diseño, Aplicación y Evaluación de Estrategias de Cambios 
Socioculturales para la Modernidad 

2,- Desarrollo y Fortalecimiento de Modelos para la 
Autosuficiencia. 

3.- Creación y Fortalecimiento de Sistemas de Educación corno.  
Motor Generador del desarrollo Económico y Social 
frente a la Globalización. 

4.- Diseño, Aplicación y Evaluación de Sistemas para la 
Calidad, Competitividad y Excelencia en: 
os sistemas de la productividad 
a educación 
a ecología 
os servicios de salud 
a cultura 
a justicia 
otros. 

5,- Manejo de Contingencias de coróctet ,icasocial para 
Situaciones Criticas y de Eme, , 3ncia, 

6.- Diseño, Aplicación y Evaluación de Modelos de 
Participación Ciudadana. 

7.- Diseño, Aplicación y Evaluación de Condiciones 
Medioambientales para la Calidad de Vida. 

B.- Promoción y Desarrollo de Nuevas Opciones para los 
Sistemas justicio, de Rehabilitación social y 
Derechos Humanos 

9.- Diseño de Cultura Cívica e Identidad N:galana! 
10 - Desarrollo de investigación básico y aplicada 



El perfil que 	íntegro ce,responde al psicólogo .:icneral, se 

Nasa en La funciones do diagnóstico -entendida como lo puesta en 

práctica de los procedimientos, métodos y/o técnicas psicológicas 

para delimita/ y clarificar un procesa, situación o condición, con 

fines de estudio o de intervención- definida como la puesta en 

práctica de los procedimientos, métodos y/o técnicas psicológicas 

para actuar sobre un proceso, situación o condición y lograr los 

efectos previstos y deseables- y de evaluación - caracterizada como 

la puesta en práctica de los procedimientos, métodos y/o técnicas 

psicológicas para valorar y juzgar• el grado de eficiencia o utilidad 

de la práctica profesional, en función de criterios wgilicitos 

señaladas en la detección o diagnóstico y en los objetivos de la 

estrategia de intervención- por ser las comunes o todos los campos, 

escenarios, áreas y corrientes teóricas.(Ouesada y Peniche,1984). 

La definición del perfil no tendría sentido si no se apega a lo 

que sucede en la práctica profesional en nuestro medio. 

De esta manera, sobre la base de los problemas presentes en la 

población mexicana y de acuerdo al inventario de ténicas con las que 

cuenta el psicólogo, trazaron un perfil profesional que constituye un 

modelo sobre el que respetando la elucidad de enfoques a partir de 

los cuales se visualiza la conducta humana, pueden hacerse las 

modificaciones pertinentes a la curricula 
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Las funciones profesionales que plantea CONAPS1 son: 

1. Detección y Diagnostico 

Es la puesta en práctica do los procedimientos, métodos y 

técnicas psicológicas para delimitar un proceso, situación o 

condición, con fines de estudio de intervención. 

2. Intervención. 

Toda intervención psicológica tiene como meta la optimización 

y el desarrollo do las potencialidades humanan, asi como el 

establecimiento de condiciones medioambientales que favorezcan 1 _a 

interacción humana y mejoran Id calidad de vida. 

3. Evaluación. 

Tiene como meta vigilar la eficiencia y eficacia de las 

decisiones tomadas y de los procedimientos e instrumentos empleados 

en el ejercicio profesional del psicólogo. 

Los dos Lolegios han presentado sus consideraciones, en muchas 

concuerdan y un otras difieren, pero el punto primordial en que 

concuerdan y que es esencial para nuestra investigación es que el 

perfil no es algo que pueda hacerse con base exclusiva en los 

requerimientos puros de la disciplina, a riesge do obtener 

lirofesionistas" cuya importancia en el conte:ao de los problemas 

sociales, y .oconómicos sea prActicamente nula; es decir, un prograwl 

de entrenamiento profesional debe hallar su justificación en las 
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necesidades do la población. 

Ciiando un alumno ha cumplido ion 	terminos que establece,  el 

perfil profesional y ha entendido cual (e,, la finalidad de su 

profesión, entonces empe;:amos a hablar do una IDENTIDAD PROFESIONAL 

del psicólogo, que es importante en su ejercicio profesional debido a 

que aplica los conceptos y normas que le impone su profesión. 

IDENTIDAD PROFESIONAL DEL PSICOLOGD 

En la ópma actual, en función de los- vertiginosos cambios que 

se suceden en el ámbito socioeconómico, politice y cultural. La 

identidad ha pasado a ser preocupación de primera magnitud para todos 

sin e>:cepcien. 

Dado que el psicólogo es una persona , antes que un profesional, 

resulta do primordial interós conocer el proceso de desarrollo 

encaminado a la adquisición de una identidad profesional, que se da 

en la persona a lo largo de su formación como psicólogo. 

11 Ser psicólogo tiene rorniecuencias sociales de tal 

trascendencia que no se puede visuali..!or sólo como un individuo que 

se especializa en el conocimiento de lo conducta humana, sino con 

plena cencioncia de que su ejercicio prbfesienal debo ser contemplado 

en el contexto de la realidad social que le circunda. Tomar 

conciencia significa paro el psicólogo 1,7, obtención de una identidad 

profesional, respaldada en un alto nivel de compromiso, conciencia y 

responsabilidad-social."(Harrsch,1935) 
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El sentido de responsabilidad del pstrologo con la ,:,ociodad 

dará en la medida un que este crezca y re desarrolle como persona; en 

que se cuestione los objetivos de su quohacer cientifico y un que 

experimente un sentido de identidad dado por la integración gradual 

de sus conocimientos y eweriencias como persona y como profesional. 

Ser psicólogo implica ser una persona en proceso de adquirir una 

serie de conocimientos teóricos sobre la conducta humana Y 

experiencias estrictamente académicas, que se íntegra paso a paso, en 

un proceso de crecimiento, ligado con las caracteristicas 

individuales, de 51.1 pronta nersianalidad, con ea fin trascendental de 

ponerlo al servicio de la comuntdad en que Vivo. (Harrsch, 1905) 

La respensabilidad social del psicólogo no es controlar y 

manipular a otros; tal rol actuaría en contra de la dignidad del ser 

humano. Por el contrarío, requiero de una ciencia que preserve los 

valores y las caracteristicas dislintivaS que hacen del hombre una 

persona (de aqui la importancia de conservar y respetar el derecho y 

la capacidad del indi:/iduo para cuestionar). 

co el psicólogo se promueve un proceso de identidad al entrar en 

contacto con /os colegas, maestros y sompaleros, de quiénes percibe 

cómo es juzgado, y se compara con los demás psicólogos, sobre todo en 

relación con aquellos más significativos para el. 
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Este proceso es, necesarimaento, en .1.1 mayor parte inconsciente, 

excepto donde se combinan condiciones. interiore y circunstancia 

exteriores para formar una "conciencia de identdad" (EriLson, 1977). 

La identidad dinámica interna sentida es un proceso constante de 

búsqueda de realización, en forma integrada (persona-psicólogo) y 

diferenciada. Cada psicólogo tendrá su proceso de búsqueda de su 

propio sentido de identidad profesional que va más allá del rol 

profesional.(Harrsch,19145) 

Un estilo de la propia individualidad profesional, en tanto que 

se cuenta con el común denominador de conocimientos (teórico-

práctico); la sintesis que se haga de ellos va a depender de cada 

psicólogo en forma individual, del significado que les dé en su 

contexto institucional y social. Si hay congruencia de significados, 

el psicólogo podré_ ser un agente de cambio social; si no la hay su 

acción será tal vez valiosa, pero ajena a su comunidad, solo para 

satisfacer necesidades propias y por ende no responderá a un nivel 

maduro de su acción profesional. 

En su periodo de formación académica el estudiante alcanzará a 

estructurar un sentimiento de identidad como profesional -el Yo como 

psicólogo- siempre y cuando se dé en él un proceso integrativo-

sintético que involucra los siguientes factores: 

1. Formación curricular 	( Yo-teórico ). 

2. Experiencia profesional ( Yo-empirico). 
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3. Desarrollo profesional 	Yo-individual 

La interacción y la retroalimentación critica entre los miembros 

de un grupo de psicólogos favorece:- el crecimiento en conciencia y 

responsabilidad social.(Harrsch,1995? 

IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA EN RELAEION A SU FORMACION 
PROFESIONAL. 

Investigar el proceso mediante el cual el estudiante de 

psicologia, logra o no consolidar su identidad profesional, mediante 

la valoración de sus cualidades, defectos y limitaciones; dado que 

estos cuestionamientos constituyen el principio del proceso de 

adquisición de identidad que se da a lo largo do 5t1 formación como 

psicólogo. Dentro del proceso evolutivo de todo ser humano uno de los 

aspectos fundamentales es la "identidad", aqui entendida como la 

adquisición de vivencias a través de múltiples factores internos y 

externos, estrechamente relacionados que facilitan o dificultan dicho 

proceso. Este concepto se puede extrapolar a un sin número de 

situaciones, asI tenemos, por ejemplo, la identidad personal, 

profesional y nacional, entre otras. La sociedad determina ciertos 

rasgos caracteristicos de identidad en los grupos, sin embargo, los 

elementos centrales se forman tanto Pri el grupo :familiar como en el 

escolar a través de las experiencias vividas, siendo ambos grupos los 

principales de los cuales depende su adecuada adaptación al medio 

- ambiente circundante, conformado asi, su identidad. 
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La 	identidad prole , i(ni-.1 sa... or 1 ty n a pd inc ip e !mente en /a, au 1 ..::., 

1"-A4 funci C1 de c:per Iudd.  Le,,, ,:te .iprurldi:',¿,ele dee lt,ives. en la formación y 

el modo dm pensar del lndlviduo. La consolidación de la Idonlidad 

personal .5 ' profesional del psicólogo juega un papel importante 

respecto a la acertada orientación de sus semejantes en forma 

individual o grupal; además un psicólogo con una identidad sólida es 

generalmente productivo, se siente realizado con su trabajo y e5 

capaz de., ayudar a otros. a alcanzar su propia identidad personal Y 

prefesional.(Urbina,1935) 

CONCLUSIONES1 

A lo largo del ceóltulo, se mostrarón algunos elementos que 

tenoidero nocesarior, pm-  la obtención de un buen deempelio en el 

ejercicio profesional da un psdcóloge. 

Dichos elementos van u amhiando a través del tiempo como se 

demostró en los antecedentes de la disciplina, que exponen cómo 

evoluciono y enfrento rada dio nuevos reto que se presentan en cada 

sociedad, y que debemos tomar en cuenta para que las nuevas 

generaciones generen las reformas ilDCOSWC12i5 para resolver las 

situaciones apremiantes de !.211 tiempo y de su grupo social. 

Para conseguir la partm_ipaion de 1„,~ nA G, 1,; geric-oacjjmes de 

psicólogos., en promover las cambio9., que le,, ayuden e ati formación 

protesjoni-“, es necc,m.ie. - ectuali:sando constantemente el perfil 

del picéloge, que dé le,a parámetros baicos a cubrir para poder 

ejercer de manera coherente a su realidad. 
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La identidad prolional se oririina principalmente en las aulas, 

rm función de e;:perlencias do aprendizaje declsivav, en la formación y 

el modo de pensar del individuo. La consolidación de la identidad 

personal y  profesional del psicólogo juega un papel importante 

respecto a la acertada orientación de sus semejantes en forma 

individual o grupa/; además un psicólogo con una identidad sólida es 

generalmente productivo, se siente realizado con su trabajo y es 

capaz de ayudar a otros a alcanzar su propia identidad personal y 

profesional.(Urbina,19115) 

CUNCLUSIONESz 

A lo largo del (apilulo, se mostrarán algunos elementos que 

considero neeesarios para la obtención de un buen desempePlo en al 

ejercicio profesional de un psicólogo. 

Dichos elementos van cambiando a través del tiempo -  como se 

demostró en los antecedentes de lo disciplina, que exponen • cómo 

evolucionó y enfrentó cada cita nuevos retos que se presentan en cada 

suciedad, y que debemos tomar en cuenta para que las nuevas 

generaciones generen las reformas necesarias para resolver las 

situaciones apremiantes de su tiempo y de su grupo social. 

Paro conseguir la participación de las nuevas generaciones de 

psicólogos, en promover los cambios quo los ayuden a su formación 

profesional, es necesario ir actualizando constantemente el perfil. 

del pizicó)ogo, que O1,1 	lo,:r, parámetros básicos a cubrir para poder 

ejercer de manera coheronte. a su realidad. 
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Con el perfil realizado, pedemos empezar a despertar en cada 

egresado una identidad profesional, que delineará su trabajo de uno 

manera ética y eficiente; siendo aclaradas cuales son las funciones 

que debe cumplir como estudioso de la conducta humana. 

Todo esto tiene su origen en las aulas, en función de experiencias 

de aprendizaje decisivas- en la, formación y el modo de pensar del 

individuo. 

Corno resultado, trae como consecuencia una persona productiva 

que se sienta realizada con su trabajo. Oue en el área de Fsicologla 

Industrial nos interesa, por lo que, es nuestra llave dicho interes 

para entrar de forma participativa en la búsqueda de , la excelencia 

acádemica en la formación de nuevos profesionistas. 

Con esta información, ya tenemos una idea de cual es el 

ejercicio profealonal del psicólogo. 

En el siguiente capitulo se analiza 	la formación profesional 

que requiere una persona para ser psicólogo y como coopera nuestra 

Facultad de Psicología de la UNAN, para abastecer de prerfesionistas 

con •capacidad de solución de los necesidades que exige le sociedad 

actual. 

Más adelante también retomamos está información y la del 

siguiente capítulo para mostrar el papel que jugamos los psicólogos 

del área industrial en la investigación de este tema. 
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CAP I-  TUL O 	D O S 

" FORMACION PROFESIONAL DEL PSICOLOGO " 



CAP .2 	f-ORMACIGH PROFE519NAL DEI. PS 1 COL OGO 

Las retleiones anteriores desembocan PD la cuestión de cómo 

preparar a un psicólogo, es. decir, que es un psicólogo, cómo se 

aprende a serlo, y para que so lp forma disciplinariamente. 

" La caracterización que se ha hecho de la psicología aplicada 

contempla al psicólogo como un investigador, que se puede ubicar 

tanto en la dimensión del conocimiento analitico -o ciencia básica-

como en la del conocimiento sinflaico -o ciencia aplicada y 

tecnológica-".Mibes,19E6) 

Recordemos que una profesión surge como un fenómeno de 

demarcación, do ditribución y de especialización de las tareas a 

realizar dentro del grupo social. Este proceso se encamina 

fundamentalmente al beneficio del mismo grupo. Por lo tanto, el 

surgimiento de un servicio especifico a la comunidad.(Jürgen,1939) 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humane 

en sus diversas expresiones y contextos por medio de. metodes 

sistemáticos de .análisis. El metudo científico permite estudiar y' 

explicar fenómenos mediante teorías y leyes ígenerales y 

especificas). El comportamiento es considerado como una estructura 

compleja de respuestas de los. individuos ante el medio social, en 

función de hechos xicturicos y. presentes. La condicien, la estructura 

biológica y .los componentes.' históricw:., culturales, de organización, 

30 



políticos y ecenüómice 	ntiniugon seme 	 peteróinon las 

acc:rcccccr del ndividuo. Punire del proceso del do,i,arrmile y 

reoJización de un grupo .tD, cctj .1 peicólogo, con la ayuda de 

otros profesionaler. de las risgtias u.acioles y ti di. 	ocupa una 

función de cierto rlevaie,' la de orientar y facilitar el 

crecimiento persona' y de la comunidad. 

Por tonto, el maestro Lmilie Ribes Hesta eipone que, nonntituye 

esencialmente en transmisor de metodologi'a dirigida a la eyoluaiien y 

cambio de la5 dimensiones, psicológicas de )05 pi oh) eoniales, 

torea quo f.e efectúo en forma des - elesionalizada óedionte 

integración intesdisuiplinosia CDD otras discipl .naü cientificos 

PcofeTlf~: ijon encarece, seriales especificas. Firin - a cumplir 

eficai7mente con nigi mine:Mol-ice, debe estar en condiciones de 

identificar las dimensiones psicológicas de loo problemas, ::.oicialos y 

determinar los criteries valontives quo influyen en 5u configuración 

social como problemas, 	trato, por consiguiente, no de un 

profesional directo yeatliador de 	 mós O menos esponificas. en 

situaciones p Instituciones, perfectamente tlelimitadas Icemo a vec'e5 

lo sugiere, engaílósamente, el "apellido" de algunos psicologias 

aplicadas, p.ej. educativa, clinicaetc.), 1;irs0 de un investigadgr 

capacitodu para diseñar y evaluar metodologías de,  intesvencion y 

predicicióg del comportara:lento humano y animal, aplicohle5 a travOs de 

lo acción cogcürtoda non otros investigadores y profesionales 

d.i. rectoe.IRibee,199WY 
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Está opinión concue,da ion la del maestro fl chelle Y1923y, 

en su libro "Los psicólogos ._!Para que?", plantea que la formación de 

los psicólogos debe responder a diversos imperativos. Su base debe 

ser la ciencia, siempre en continuo progreso. Se ha de preparar paro 

desempeñar funciones tan divorsas como son lo de psicólogo industrial 

y psicoterapeuta, la de orientador escolar y especialista en lo 

reeducación de los retrasados mentales, la de consejero es psicologia 

familiar o en psicologia publicitaria. En lo posible, debe 

seleccionar a los futuros. wsicologós que lleguen a ejercer esta 

profesión, hombres y mujeres que ofrezcan no solamente todas las 

garantias 
	

intelectuales, 	sino 
	

los. 	morales 

psicológicas.1Richelle,19'13/ 

Etc os 1: punto os impe.i4.ante señalar 	que 1W-5 estudiantes tienen 

una gran respenSabilidad en el logro de las metas de calidad en la 

fermaGión de profesionistas, desdo el momento de elegir Jet carrera 

que piensan estudiar. En lo siguiente firAfica se muestran algunos 

factores que .,,on convenientes tomar es cuenta a la hora de elegir su 

profesión. 
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"PLANEhCION DE VIDA Y WRRERA" 

I Defina la ocupación en el desemperio I 
I ¿Dulero planear su 	 de su profesión o actividad laboral 1 
I carrera profesional? 1 	I para crecer y desarrollarse, al mis-I 

1 mo  tiempo oue madura como individun.I 

1 
1 Descubra y desarrolle sus: 

___________ _______ 	I * capacidades y habilidades. 	1 
I Es importante toner 	 * intereses. 
1 claro quin es. ud. I 	I 1 valores y ambiciones. 

1 	 t motivaciones. 	 1  
1 

1 	 1 Busque en su entorno información so-I 
I bre nicesidades y oportunidades de 1 

1 Defána para qué ,..stá 1 	I ocupación. Encuentre modelos reales 1 
I aqui 	 I-----I de las ocupaciones que más le inte- I 
I quiere ser 	1 	1 remen (personas que las desemperian) 1 

y observe/as para aprender.  
1 

1 	 I Tome decisiones congruentes con sun I 
fDefina 5115 objetivos 	preferencias, capacidades, valores 
1 Y  su ocupación. 	1 y ambiciones. 

1 Obtenga  una buena  pLeparación. 	1 

NANUAL OEL I*ÉLER INIENS1VO 01 OU3OVED* OE EMPLEO 

0,,,.,;17 de Educuidn Untind 
ENERO, 1990. 
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E) maestro Richelle U9733, compconde por qt1 la formación do un 

psicólogo comienza mucho antes de llegar a la osicologia, y por que 

el estudiante, durante sus primero aZos de estudio nu tiene acceso a 

la psicologia sino a través de una docena do materias o cursos 

"psicológicos" que sor: meras introducciones; psicologia general, con 

el fin de facilitar los cuadros teóricos, las perspectivas generales 

capaces de dar a todos los conocimientos ulteriores su justa posición 

y su justa proporción, sintesis capital que desgraciadamente pocos 

profesores están en condiciones de realizar; introducción a los 

diversos métodos y orientaciones: emperimentación, análisis clinico, 

psicz.metria,etc. 

Antesala5-en las que uno se libera de prejuicios, se adquieren 

ciertos habitus montalel, se reciben avisos indispensables; 

perspectivas generales relativas a la conducta: perspectiva del 

desarrollo del individuo, perspectiva sociologia, psicologia 

social,etc. 

Aseguradas 	atas 	 puerto 	in ciarse 	una 	ionnación 

psicológica ::,.ofunda. Ella su atendrl al valor 	y1 co de la ciencia 

y do 	actitudos frento 	la realidad. UGuipala al wIld..udiante con 

los instrumentos metodológicos más corriente: diversos 

de examen psicológico, métodos de acción psicelógica,s1c. 

• Finalmente lo preparci para aplicar sus conocimientos- en un 

contexto practico. 
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Tm, 	 cluu 	1 instr~nto que bU£C3 UrIFA vinculación 

esEre,.: 	entro la formación y el ejercicio, es. el CURRICULUM qua cown 

lo cifinen itY7, maestros jcs:I.us Carlos 61~1 y Margarita Castañeda 

(19S7), os rl espacio concrrin en quo socialmente ve 1,istematizan los 

contenidos, ETI terminns de selección y oideh. Por tanto, es an esta 

lugar particulari::ado don*` se transmite y se evalúa el saber 

legitimado y válido en lo social. 

La distinción entre curriculum vivido o real y curriculum 

pensado o formal no se hace patente, sino en la práctica misma de la 

vida academica. El curriculum es, pnr tanto, una práctica. 

El maestro Ribes lñesta (19051, propone algunas. caracteristicas 

o criterios que deben cumplir cualquier curriculum para formar 

psicólogos profesionales. 

Dichos criterios son: 

11 La psicología debe contemplarse EJplicitamente como una 

disciplina científica con tres campos perfectamente definidos; 

al el análisis de los procesos que dan cuenta de las 

interacciones psicológicas; 

10 el análisis da la ontogenia de dichos procesos como 

evolución psicológica; y 

cl el estudio de la individuación del Comportamiento 

psicológico. Los tres campos de conocimiento deben ser :11bordados por 
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un conjunto homogéneo de supuestos 	 , 	hattscloza de iú 

psicológico y, por consiguiente, deben inlogracse on un cuerpo 

teórico conceptualmente congruente. La teoria vicologica no puede 

ser ecléctica, aun cuando deben considerarse criticamente 

diversas formas consistentes de teorización deriyahles de conjuntos 

de supuestos distintos respecto a la naturaleza de lo psicológico; 

2) En tanto disciplina cientifica, la psicologia debo ser 

enseñada como un conjunto de supuestos, reglas de construcción 

teórica, dimensiones categoriales de análisis. de !os eventos., y 

procedimientos 
	

técnicas 	de 	investigación 	-er4perimental, 

longitudinal y de campo-, integrables en la forma de bloques 

congruentes de metodelogia conceptual y empirica; 

3) El curriculum, por consiguiente, debe contemplarse como una 

pstructura de tipo metodológico y no como un simple conjunto de 

agregados informativos diversos. El hincapié debe centrarse en la 

enseñanza práctica y critica de metodologias y su fundamontnción 

conceptual, concibiendo a la información como un sistema de apoyo. 

En consecuencia, 	metodologias vinculadas al análisis 

histórico-conceptual do las categorias y. tenrias psicológicas, .asi 

como las vinculadas al análisis experimenta/, deben anteceder a y 

constituir el sustento de las metodologias de investigación 

longitudinal, de campo, tecnológica y evaluntiva. La aplicación debe 

derivarse del conocimiento con dicho antecedente; 
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debe 	1.)1 óme-: 	1 a 	 cá 	lo 	 aar a tui 

conocieirnto, mas no Lomo Mh 	 LenLurso ,..;imultaneo de 

especiall.:_t -p 	diversos, 	l'.11-10 	COWfl 	1311 	proceso 	recuproco 	dp 

transferrica de coneclin-a-nte de diversos nivelec y dtstintes 

profesionales de la invesHgación y la aplicación tf!.cnica directa. 

Este proceso debe caracteri7orse por la delimitación .zritica de 

los problemas sociales, el cuestionamiento de los criterios de su 

valuración, le relación e>:istente entre práctica profesional y 

conside)acionee morales y politices. y la neces:..idad de circunecribir 

les problemas sociales y su solución en ir especificidad de su 

circungtancia. 

l'inalmnte subraya que el ejercicio profesional de la pgicologla 

sólo puede abordarse desde la perspectiva de la influencia recíproca 

y nutriente que tienen los programas formativos. , como sistemas 

reproductores de lag concepciones de la disciplina, con le propia 

práctica Social. Len. universidades tienen el papel privilegiado de 

conplituir el momento critico del cambio, tanto de las. prácticas 

sociales de !pa disciplinas cientificas como de las concepciones que 

se tienen sobre ellas como disciplinas de un tipo u otro. Por ello, 

el 	cambio curricular, e pegar de su S dificultades, debe abordarse con 

toda responsabilidad y honeStidad. De él depende. .en gran medida, la 

perpetuación de los equivocos o su superación razonada. 
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i211  resPecLo, 10.z maestre,., iimón 	 HWY,'1  

expresan que uno de los probloma, lie la edil; „IriÓn 	 común a la 

moyoria de zas instituciones educativas del peis, eiti—Mia 

derivación de estructuras curriculares esilltic,-,s clan nair° 

posibilidades para su renovación. Esie problemo. 	ru2in 

actualización y modificación en función du 	 del 

conocimiento V lo cultura, con el paso del tiempo adquiere 

dimensiones preocupantes para el desarrollo de• las son edades 

modernas, sobre todo si lo contemplamos desde la pernportiva de !a 

educación superior, esto en, desde la perspeci va que considera lo 

preparación de profesionistas capacitadoE para incidir co" eficiencia 

y eficacia en la sociedad y, sobre Lodo, adelantándose o llevando la 

vanguardia en el estudio, intervención y pre,,enrión de sus preblemas, 

y que o mediano plazo pudieran estar cwipromelidos en la Prevención 

primaria, tanto en 	educación, cerro en la investigación y C41 la 

práctica profesional. 

Con respecto al peofesionista en eiercicio, en ocasiones esto 

resulta, ademas de patetico, de graves i°n/^caciooes Para la sociedad 

y para la Ini.EMA profesión, pues es freuienie que los conocimientos 

adquiridos simplemente no reflejan las necesidades que enfrenta en so. 

actividad cetidiana en el campo laboral. Ma, aún,pensar que el 

conocimiento adquirido a lo largo de los estudios profesionales, 

delspuég .de haber obtenido una licencia para ejerce,, no requieren de 

su•actualización o, por lo monos, do una detenida reflexión critica a 

la luz de nuevos conocimientos, resulta, además de ingenuo, tic 
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r.-•.c,nsiflos. coperraiones ri¿wa la pioleiHón y -,, e., ercl.lo rosponsable. 

Dl? 4-pial manera, paca la mayoria de lee profogienistas, 105  

estudios universitarios sólo representan una etapa elemental y 

transitoria en los inicios de su formación ariadCmlica, o como un 

recuerdo nostálgico dp •/as asignaturas alejadas do su cotidiana 

realidad profesional, gin considerar la posibilidad do la 

actualización como parte integral e inseparable de un continuo 

proceso educativo. 

Siguiendo esta linea de ideas, y desde la perspectiva de la 

educación formal o nivel superior, son do cubres que., en principio, 

requeririan de una especial atención: la.  curricula profesional, y las 

cacacteristicas del ejercicio profesional. 

Pespecto al primero, entre sus grandes problemas se han 

sehalado: el no poder siatiojacer la demanda de foíinácion, los bajos 

indices en la calidad del aprendizaje,la falla de actualizacién en 

los contenidos de ensehanza, la presencia de mótodos didácticos poco 

efectivos, la desarticulación curcicular y los. aprendizajes 

enciclopédicos, así como el escaso o casi nulo vinculo entre las 

necesidades soCiales demandantes y el perfil profesional real de . los 

egresados. 

• Con respecto ol ejercicio profesional, dadas las condiciones 

mencionadas, pareciera ser que _esta fuera una entidad independiente 

de lo educación 	universitaria, esto e5, independiente 	de lag 
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caracterfsticas prevalocionioi en oi 	 dr,  las 

necesidades iociales, situación 	adquiere ,,/os matices do 

gravedad Pa. Se Loma en iuonta La rrloiis dencralizada que 

paulatinamente nos va inundando, empezando por el aspecto económico, 

y que nos dificulta la planificación del dusarrollo a Larva plazo. 

Y es en este sentido en el quo enfatizamos. In ubicación o imnortancia 

del rubro relacionado con la prevención. 

En su acepción más general, tanto la curricula como el ejercicio 

de una disciplina determinan lo que denominamos formación 

profesional; y la formación profesional tradicionalmente hace 

referencia a los modos y procedimientos que permiton adquirir 

conocimientos v desarrollar habilidades_ específicas sin limite en 

tiempo ni en el ámbito de adquisición. Hahria que considerar que no 

toda lo preparación profesional so adquiere' dentro del proceso 

educativo formal, por lo que se podriá ponsar, en una primera 

instancia, quia es necesario e):tender la curricula escotar-  al campa de 

trabajo, ási como considerar el c¿ín-áci.A,  de actualización y 

permanencia; cómo • un intento de esto cs ia Educación continua. 

Para alcanzar el objetivo dp lb educación continua en la 

U.H.A.M., 91.G definieron cuatro peólacionus: 	profesionistas en 

Psicologia, profesionistas afines isegUn la temática a abordar en los 

actividades programadas), los profeslonistas inmersos en una 

institución y organización formal, y la comunidad profesional en 

general. Y sus programas y actividades sse delimitaron 

prioritariamente en función de siete criterios iniciales: 
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odac,Lional, 

, aLorin:w por el pcolacionli„La, 

ft)1 	nce., 	Kepia diocipliini i  

W) el iatairiambin y oólaboración con otroo evoleoioniolao y 

eopecialidados, 

ft) lao modalidades accuoibles a la educación continua, y 

,ef) lao politicao anademicas y administrativas de la UMM. 

Este n'o, pueii el punto de vista con re,i_ipecto a la educación 

continua y a la actualizacián del podeslonal de In Poicologia, 

cubro que ‹oe coniisiducan indiopenoahlea para peder =k)uirdar, con oaYor 

congruencia y heneotidad cualquier trabajú preventivo en poilcologia, 

y por supubiitm, un el deoarrello de cualquilar 	 cientifica y 

prmfesionaj. 

Leo IVGAÜS.trO Car[w:,:, Guzmán, Margarita Castaileda, Irene Muria, 

FrIda Diaz—Darriqa y Milagroo Figueroa f190137 han analizado estoo 

puntos, y han definido 1J0 etiiwas que 5P consideran indiapenoables 

para al dioiaí;o de un curriculum, mismao que oe eboervan. en el 

,aiguiento diagrama y oe mencionan a' continuación: 



F.c., I. ».~..i3 dE lr•i+•anón 

  

ETAPAS 

  

     

1 	1 	11 	2 	1 I 	3 	1 
1 Fundamentación 	DeterminaciónI_I Organización y 1 
1 de la carrera I`1 del perfil 	1 I estructuración 1 
1 profesional 	I I profesional I I curricular 	1  

1 
1 
1 ----_-_-_-_-_____ 

1 	4 	1 
I Evaluación 
1 continua del I 
1 curriculum.  

1- Fundamentos de la carrera profesional.- 	Jut;tifica al 

curriculum on termines de su vinculación con las. nece,.:idadeu socialeu 

imperantes, la realidad do un mercado laboral y una práctica social 

de la profesión. 

2- Establecimiento del Perfil Profesional.- Basado en la 

fundamentación explicada anteriormente, .ir donde se  debe obtener el 

tipo y profundidad de las, habilidades-, conocimientos v lIctitudes que 

poseerá el profesional egresado. 

3- Organización y estructuración del curriculum.- Foali....ado a 

partir del establecimiento de fundamentos sólidos y de• delinear el 

perfil profesional buscado, derivando los conocimientos y habilidades 

especificas, agrupados en área_ afines que se traducirán en una 

estructura curricular particular. 
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q— El di,,, eno de un plan de Evaluación continua.- tfl cual 

permitirá valoi ar tanto los aspectos internas -la estructura del plan 

curricular mismo, el rendimiento académiro, la labor docente y 

factores asociados-, 	como los aspectos emternos -en términos del 

impacto social del egresado: su capacidad para solucionar problemas y 

cubrir las necesidades demandadas. 

La información que se ha recabado, sirve para empezar a 

introducirnos a la investigación de como ha aportado la Facultad de 

Psicologia de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la 

sociedad en el punto de formal-  profesionales que cumplan con los 

parámetros que les impone un contexto social. 

Estructura del plan de estudios vigente en la Facultad de Puicolgia.  

Los maestros Carlos Guzmán, Margarita Castañeda, Irene Muriá, 

Frida Diaz-Barriga y Milagros Figueroa (1989), han revisado 	el 

plan de estudios que la Facultad de Psicolegia ofrece al estudiante, 

y que presenta una estructura que puede caracterizarse como múltiple 

o mixta. 

Indican que la fase inicial de la formación profesional del 

psicólogo está constituida por un tronco común. Su carácter de 

"básico" implica el que se provean los fundamentos y antecedentes de 

cualquier área y presupone la capacidad intrínseca de transferir 

positivamente sus contenidos a cualquier campo de aplicación 
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especializado dentro de la psicelódia. 

co el eje vertical los asignaturas o subconlmnies de un campe 

determinado se tratan consecutiiamente, bajo un criterio de 

temporalidad establecido pul la misma dimensión lineal del plan de 

estudies. 

En el eje horizontal del tronco básico, da como resultado una 

selección 'de conocimientos de diversos niveles de generalidad 

(teorlas, procesos, metodolugia básicas) con la intención de dotar 

al educando, una muestra de la cultura psicológica. 

La razón implicita aqui, parece ser, que el presentar las 

asignaturas en forma concurrente, obedece al argumento pedagógico de 

que constituyen áreas de conocimiento, cuya asociacin -necesaria o 

deseable- resulta adecuada debido a que las relaciones de 

interdependencia entre unas y otras asignaturas dan una perspectiva 

completa del fenómeno estudiado y, favorecen la integración del 

aprendizaje. 

La fase terminal, organizaea en los ejes verticales y 

horizontales está constituida por un curriculum a elegir por el 

propio alumno, dividido en seis áreas. 

Aparentemente, la razón que condujo a la delimitación de esas 
1. 

áreas de especialización es. que la información e;listente dentro de la 

disciplina es muy amplia, y 	es imposible ofrecer al alumno una 
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capacitación profunda y abareidera 

Los ma~strus Carlos Guzmán, Mnigarita Castalleda, lene Muria, 

Frida Diaz-Barriga y Milagros. Figueroa 11989). quienes, laboran en la 

misma facultad, investigaron, analizaron y concluyeron con respecto 

n1 curriculum de la Facultad que: 

El actual plan de estudios de la carrera fue establecido en 

1971. Una de las primeras criticas que se le pueden hacer es que en 

su formulación no se hizo ninguna referencia a evaluaciones y 

estudios previos que fundamentaran la propuesta. En la exposición de 

motivos, la comisión que lo •elaberb señalaba que habla consultado a 

la comunidad y que la selección de las áreas de especialización habia 

sido hecha en base a la "información obtenida sobre fuentes reales de 

trabajo en nuestro pais..." (Guzmán, 1981). .in embargo, DO se hacia 

ninguna cita explicita de dichos estudios nt tampoco se presentaba 

algún dato que permitiera avalar esta información. 

Otra limitación importante del plan de estudios es que no 

contiene una declaración explicita del perfil del psicólogo que se 

desea formar; por lo tanto, tampone hay objetivos terminales que 

sirvan como punto de compar4c1M para juzgar los resultados obtenidos 

.por los estudiantes en su paso por. la Facultad. Esta carencia 

dificulta, entre otras cosas, La tarea de evaluación curricular. 
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Una serie de critic,v, mas especificas al pian de estudica= 

hacen a continuación, dividiéndolas en dos grandes rubros a saber! 

coherencia externa y coherencia interna. 

1. Coherencia externa.- 	Hasta quo punto el perfil profesional 

del psicólogo -que aún VIO ca h.1 hacho emplicito, inetitucionalmente 

hablando-, responde 	las necesidades nacionales y regionales 

actuales del pais 7 

Primordialmente la contribución del psicólogo a la 

satisfacción de la•_. necee dados sociales deberla apuntar a la 

solución de problemas que 11en su origen en dichas necesidades. 

Sin embargo, según los datos reportados en algunas 

investigaciones, se puede establecer que la ps.i.cologia es una 

profesión cuya incidencia se ubica principalmente en la clase media y 

alta (llacotela y Espinoza, 1979), mostrando una influencia mayor en 

el área urbana (Martinez y Ramlrec,19H1). Se observa, además, que la 

mayor parte de las tesis surgidas de ella no proporcionan 

directamente ninguna atención a .lc problemas sociales prioritarios 

(Arregla, 1991). 

Otra prueba concreta de las fallas del plan de estudios en 

cuanto al logro de coherencia externa, es la selección de los 

contenidos, ya que no emisten aclaraciones emplicitas que justifiquen 

cómo, ni bajo 	qué criterios 	de inclusión --en relación con las 
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ncresidades 	 !,-Jelerrinnaron 	,signaturas 

que componen el plan curricular,asi se puede afirmar, que si hay 

deficiencias en la coherencia emterna ya que no oisten materias que 

se aboquen a la atención de las clases. marginadas. 

2. Coherencia interna.- 	Eiliste una secuenciación lógica entre 

las diferentes Unidades curriculares tales como objetivos, unidades 

temáticas, programas de asignaturas y prácticas, bloques de materias 

especializados, etcétera? 

Muchos de los aspectos selíalados aqui no son fáciles de 

comprobar en la práctica. La falta de sistemas adecuados de 

evaluación por parte del maestro, la ausencia de canales de 

comunicación -formal entre alumnos, profesores y personal 

administrativo; la multiplicidad de métodos, materiales y 

procedimientos de enseRanza de las materias, entre otras razones, no 

permite verificar que el plan de estudios tenga una vigencia efectiva 

Wastarleda,1984). 

En cuanto a los objetivos de las asignaturas, se advierte que no 

siempre están señalados un `os programas y cuando lo - están, suelen 

ser ambiciosos y ambiguos, per lo quo resulta dificil evaluar si son 

alcanzados por los alumnos, ndemás, la mayor parte de 105 objetivos 

tienden a una formación enciclopedista siendo poco significativos 

para los estudiantes. 
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Un problema adlcienal es que ulichns , -ogramas Cr_ITeC..ii de 

vigencia, pues no tom:u en cusnta les descubrimientos, Lenclas 

áreas de estudio desarrollados recientemente. 

Figura 7. liettaciunes e.tarnea e intarnew det curriCUIUZ dl la Facultad de Psicologia, 

INSUFICIENCIA DEL. CURRICULUM 

COHERENCIA EXTERNA 	 COHERENCIA INTERNA 

1 	 1 

No ce seleccionan los contenidos 	Falla en la congruencia de la 

en función a las necesidades co- 	articulación horizontal y ver- 

ciales prioritarias. 	 tical. 

t Formación enciclopedista. 

* Multiplicidad de programas. 

* Repetición de contenidos. 

* Desv.nculación teoria-prácti- 

Cd. 

1 Desvinculación docencia- nves 

tigacion. 

Urbina Javier (1989) "El psicólogo: formación,- ejercicio profesional 
y prospectiva." 	México: U.N.A.M. 
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Las CONCLUSIONES que brindan seo: 

1) Duo el plan de estudios es obsoleto dado qUe presenta serias 

deficiencias, en su articulacióf y cobErencria. Ya no cumple con los 

requeritnionlos actuales. y P5 preciso sustituirlo por otro que 

capacite a los estudiantes a resolver problemas friá5 apremiantes de 

nuestra realidad. 

2/ 
El curriculum vigente en la licenciatura Es de carácter 

informativo y no formativo, ya que que se centra on la adquisición de 

conocimientos acabados, dejando en un segundo plano el desarrollo de 

habilidades profesionales, y olvidando completamente aspectos como: el 

desarrollo de un criterie y ética profesional, la estimulacion de un 

pensamiento autónomo y autsreflegivo en el alumno, asi como la 

estimulación de la capacidad de plantear y resolver creativamente los 

problemas a que se enfrenta respetando su compromiso social. 

3) Lo anterior propone la obligación de hacer una investigación 

critica acerca del papel ideológico que desempella el conocimiento 

psicológico, con la intensión de hacer egpiicites aspectos de la 

función social del profesional en psicologia asi COMO 1(:)5 de su 

ética. 

4) 
E5 imprescindible definir aquellas necesidades que conlleven 

una práctica profesional del psicólogo egresado, 'J'ara ilue se integro 

a la tarea de solucionar los problemas que competen a sus funciones 
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profesionales, en el contexto de la organización cociol y de las 

exigencias culturale dp carácter nacfonal, actuales y o futuro. 

Por consiguiente, el proceso de evaluación consiste en analizar 

fa vinculación existente entre el campo profesional, el perfil 

académico-profesional y lo estructura curricular en un sentido 

amplio. 

Lz formación profesional de uno persona se evalúa, con su 

examen profesional, es donde tiene que demostrar que cubre con el 

perfil, tiene la identidad y posee los herramientas para desempeñar 

su ejercicio profesional eficientemente. Pero en si,, ,t qué es un 

examen profen 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAN), de acuerdo 

con lo estipulado en el Reglamento GenerJ1 de ExAmenes (UNAM,1987, 

Cap.6), se establece que los objetivos de los exámenes profesionales 

y de grado non: 

- Valorar en conjunto los conocimientos generales del 

sustentante en su carrera o especialidad. 

- ate el -sustentante demuestre su capacidad para aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

- Dile posea criterio profesional (art.1.8/. 
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Es decir, los núclos vahac¿itiyrs.1 del examen profosienal sce,:, 

conocimientos, habilidades profesionales y criterio profesional. 

Se estipula, además, que seto se opedira un titulo profesional 

de licenciatura a quien haya cubierto totalffienie el plan do estudios 

y haya aprobado el (Ts:amen profesional (art.19). 

un examen profesional debe incluir una prueba escrita y una 

réplica oral art..19/, pero el Consejo Técnico puede sustituir esta 

última por otra prueba escrita, y, si a su juicio la carrera lo 

amerita, puede incluirse, ademas, una práctica. 

La prueba escrita podrá ser una tesis, pero si el Consejo 

Técnico lo aprueba, podrta ser: 

- Un trabajo elaborado en un seminario, laboratorio o taller que 

forme parto del plan de estudios respectivo. 

- Un informe satisfactorio sobre el servicio social, si éste se 

reali::a después do qué el ¿,:43.,,,Mlnü haya nyreditado todas las 

asignaturas de la carrera y si imp.'ica ia práctica 

profesional (nrt..201, 

El 'examen profesiondi oral podrá. Versar sobro la propia tesis o 

• 
sobre conocimientos generales de la carrera o especialidad, según io 

51 



determine el CurLJo Vüu.nico, 	 v'i.,,7,11;:aci.! en 

sesiones (art.2l). 

De acuerdo con el i)rtículo 2'7, los alumnot puoclon optar por 

tesis o e)lámenes individuales o do gropo, pero (7?5 nure.sar)o que cáda 

alumno demuestro su propia prepi,ración y obtenna una calificación 

individual iaprobado o suspondide). 

El [ensote Tecniro de la Facultad de Picologia aprobó como 

alternativas de tithiacián sólo las. siguientes: 

1. 	Llamen rcuteEioni 11,vuc,b eral) y tesis lpruelia escrif.a). 

2.- Ft:amen dlobal do 1.t 	 lpritoho oral) y tesina lprueba 

2.- Reporto Laboral. 

Una 	 una oposicion ordenada y sistemátia de un 

criterio o posic,on prolesienal, relativa a los objeticie 	estudios 

de la eepecitlidad, que Joo caracterizarse por su relevancia. social 

y por el .inális:is cienilfico de la problemática, ad(imas, debe 

sustentarse en fuentes calificadas. 

4 su vez, la tesind es un trabajo monográfico breve (apro)t. 40 

cuartillas), en donde el alumno presenta los- puntos más relevantes y 

actualizados de un área temática especifica, además de la aplicación 

de un ezamen general de conocimientos. 
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La mover partc. de 	Depol 1amf.7nto, de nivel Licenciatura 

aceptan do.: modalidads cle tesis: de investigación empfrica 

planteamiew'o de un ernelema que ,:.euduce o una recolección 

análisis de datos con una muestra do eujetos , en escenarios 

naturales o artificiales) y de investigación documental (tesis 

teórica o de revisión bibliográfica donde se analizan, evalúan y 

contrastan uno o varios enfoques o Leerlos psicológicas, debiendo el 

alumno hacer explícita su postura y defenderla, o bien, ofrecer una 

propuesta alternativa a un área problemática). 

Las. otras dos opciones de titulación contempladas en lo 

legislación Universitaria que son los referidos a la presentación de 

un trabajo elaborado en un seminario, laboratorio o taller, o bien, 

MI reporte escrito del ejercicio profesional 	que haya realizado 

durante cinco anos, relacionado con la práctica profesional, el cuál 

,5e le conoce como "Reporte laboro!". 

**Panorama de lo titulación en la Facultad de Psicología** 

En el libro copilado por Javier Urbina(1989/, se publica la 

investigación de les profesores Hernandez Rojas, Diaz-Barriga y 

Carlos Guzmán, quienes han encontrado que en la UNAN existe un bojo 

indice de titulación.. De acuerdo con el Programa Académico de la UNAN 

de 1985, se han encontrado evidencias-, después do un análisis de  los 
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Último. K5 ¿Al'105, de que un porcentaje importante de JiJumnós que 

terminan sus estudios no se titulan. En este documento se anoti. que, 

del total de alumnos que ingresan a lo UMM, solo el 50% finall,-:an 

sus estudios, y de estos, no más de las dos terceras partes 1,65%1 

obtienen su titulación. 

En la Facultad de Psicologia, la eficiencia terminal promedio de 

la carrera, medida en terminos de la diferencia de ingreso con egreso 

por generación, fue del 50% durante el periodo de 1958 a 1988. El 

porcentaje de titulación, obtenido mediante la relación entre el 

número de egresados hasta 199,!D con los titulados hasta 1987, fue del 

Los autores de está investigación _concluyen que: la problemática 

de la titulación no se manifiesta aislada, slno estrechamente 

vinculada a la existencia de un curriculum obsoleto, a prácticas 

educativas initonvonie.nte, a sistemas de evaluación rigidos o 

inconexos, asi como a la carencia de lineas de investioación 

sistemátieas en cada una du, /as áceas de 'especili2aión. VoaSe la 

siguiente estad/,tica de los últimos 5 allos, acerca de la titulación 

en la Facultad. 
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• 

ESTADTST1CAS DE EGRESADOS 	riTuu,Dos DF: 
PSIEOLOGIA 

1.— Egresados de 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. 

1990,-  257 1991= 257 	1992,,  213 1993,,  240 	1994= 206 

TitulLides por Area de 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. 

1990 
1'791 

Area Educativa 	 40 

	

rea 	 Oreo Educativa 	 36 A 	de Trabajo 	52 
Ar 	 Aveza de Trabajo 	45 ea Clinica 	 01 	

Area Clinico 	 73 Oreo Eperimenta1 	22 
Are Social 	 Orea EJlperimental 	30 

	

a 	 21 	
Area Social 	 13 Psicotisiolouia 	 5 	

2 

1992 

Area Educativa 
Oreo d e Trabajo 
Oreo Clinica 
Oreo Fzperimental 
Oreo Social 

58 
44 
70 
le 
21 
9 

1993 

Area Educativa . 
Area de Trabajo 
Area Clinica 
Area E,,:perimental 
Aro a Social 

25 
54 
6,9 
• 24 
12 

1994 

(-(rea 	Educ¿;tiv,,, 25 
Area de Trabajo 54 
Acea Clinica 69 
Areo. aperimental 24 
Arpa Scctal 	. .12 
Psicelisiologia 2 

roabwo 251i1140 POR LA SECRETARIA ESCOLAR PE !A FAL'. ¡E psiavom, 	OFICIO 050/94 
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EFiCUFLAS FORWORMS DE PSICTILOBoS MCENCIhTUM) 

Lo incorporación de la nsicelegia como área de fiarmación 

profesional en las Facultades y Escuelas dc.:1 pais, u: un huen 

indicador del crecimiento mostrado por esta disciplina en los Ultimus 

aíios. En 196í1 sólo Clrico EELL1L, E impartian la licenciatura en 

psicologia, aumentando a catorce en 1970 y a poco más de veinte en 

1973. De entonces o la fecha, esta cantidad se cuadriplicó, 

alcanzando la cifra de ochenta y dos en el alío de '9E37. En cuanto a 

lo distribución por entidad federativa, dentro del Distrito Federal y 

el Estado de Mézico Inc ubican el 25% , de Sinaloa el 7%, y un 5% en 

cada une de los siguientes estados: Coahuila, jalisco, Nuevo Leen y 

Veracruz.Hocrsch,1905). 

En 199¿ , se cuentan con 105 escuelas de Psicologia en toda la 

Republica Meicana. 
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CONCLUS1CO: 

Con todo esto, podemos concluir que son mucilos los factores que 

influyen en la lormoción profesional del psicojogo, 	nuelAr¿, 

facultad de psicología se ha preocupado por tratar de limitar /os 

puntos esenciales para poder aportar a lo sociedad, los 

prolcsionistas que requiero paro enfrentar las situaciones 

apremiantos de su momento que viven Imás adelante se presenta un 

cuadro ostadistice de lo situación de Memico en los últimos o ailos, 

en aspectos sociales, politicos, económicos, etc.) tanto en el campo 

de Salud como es la Psicologla clínica, como en el trabajo donde 

participamos los Psicólogos industriales y as/ en cada UnA de los 

áreas que cubto lo Psicologio. 

Hasta el momento hemos revisado opiniones sobre el ejercicio y 

la formación profesional del psicólogo, en el siguiente capítulo se 

explicará la importancia de la VINCULACION que deben tener estos dos 

puntos. 
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A F'TTUL. O 	T R E S 

-~anrAtval- A pa-  LA VINCUL_ACTON 
ENTRE F-anmAwa-citv Y wawFrarcra 
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CAP.3 	ImPeRumían DE LA VINCLLeCloM HeTRE FORMACION V EJERC1Cf0 

Se han puntualizado las e.igenclas que la sociedad presenta a la 

escuela en cuanto a la formación de recursos humanos que el sistema 

productivo demanda, y en cuanto a las aspiraciones socieculturales 

que demandan los mismos grupos seciales- Juntos a éstos se elevan 

también las necesidades especificas de desarrollo del individuo, es 

decir, el reclamo para que se dé ocasión a cada educando para 

descubrir sus habilidades, aptitudes y talentos personales. 

Todo este tipo de requerimientos se vuelcan sobre el sistema 

educativo que los debe canalizar a través de la estructura de 

actividades de aprendizaje que haga posible satisfacer esas 

necesidades tanto de la sociedad cemo personales. 

Para el maestro Lucarelli Ilq77), el hacer referencia a esa 

estructura significa el superar las consideraciones de cobertura 

cuantitativa de la educación para cest_rnr el problema en el dominio 

curricular. . 

A los efecto5. de este trabajo, se entiende por curriculum el 

conjunto de experiencias que alcanza el alumno bajo la dirección de 

la escuela -en función de los objetivos de la educación. 

Como es fácil de advertir e'.sta definición está centralizada en 

tres elementos fundamentales: elzperiencl.is, objetivos y escuela. 
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Termines que adquieren en el cen 	t e elei:H.f leade eepec fieee 

que es necesario precisar.(Lucarelli,1977) 

Desde esta perepectiva adquiere una relevancia fundementel el 

acontecer cotidiano en la escuela: la elaboración del curriculum deja 

de ser vista únicamente como una tarea encomendada a especialistas 

que deben aplicar sofisticados procedimientos de análisis de 

realidad educativa para recomendar cambios en las normas que la 

rigen. El curriculum ge convierte en una labor de búsqueda de 

aquellas eeperiencias que reeulten más enriquecedoras para docentes y 

estudlantee, y permitan potenciar la formación de pereenae útiles a 

la sociedad. 

A partir de este se establece un vinculo entre loe postulados 

del curriculum "formal" (o de formación) 	manifestados en 

declaraciones, normas, estatutos y reglamentos, y las acciones 

ejecutedee (ejercicio profesional) por las personas inmersas en el 

proceso educativo. 

Al reepecto, uncontramee la postura del profesor Robredo 

dscanne(1987), quión se7sale que el proceso de elaboración curricular 

tieede, entonces, a identificar significados comunes quo den sentido 

a las acciones realizadas en la escuela -mediante la participación y 

el, diálogo entre las personas involucradas en dichas acciones- que 

lleven al análisis y refleeión de hechos concretos, permitiendo asi 

unificar esfuerzos en la construcción y difusion.del conocimiento, en 
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la manera de ¿raordar la realidad, en las Formas de contribuir a 	la 

solución de b^ problemas quo piesenta. Se atiende *si al compromiso 

que tieno TH escuela como ins,litucion social, considerando lo 

diversidad ,T.T.0 necesidades., intereses y aspiraciones de los miembros 

de una comunidad eilucativa, y se busran aquellos factores esenciales, 

que permitan lograr, en conjuntó, los fines propuestos. 

Las interacciones que ocurren cuando un grupo de personas se 

enfrentan a la tarea de apropiarse de un conocimiento se convierten 

en el centro de la elaboración curricular; as toman como 

oportunidades para ensayar distintas formas de acercarse a entender 

los significados de la realidad, Ds decir, como objetos de una 

inviiligación educativa tendiente a legrar tecnicas y mótodos de 

unsel'ianza más productivos (Robrede, 1»97), 

Dichas conductas deseables pueden hacer mención a la adquisición 

y comprensión de informac .óri, a la aplicación de esa información a 

les contextos donde se desenvuelven los sujetos, o la disposición de 

una sorie de destrezas que le permitan competir en el mercado 

ocupacional, asi como comprender y expresar su cultura, a la asunción 

dp actividades que faciliten un compromiso frente al cambio social, 

Todas estas s,e cOnstituyen en metas deseables y posibles hacia las 

que se encamina la estrategia educatiya, pero de ninguna manera por 

el solo 1-.:1-10 de 12.,E,.i-  definidos y enunciados, 5,9 pueden homologar a 

los resultados logrades,„ Esta identificación entre objetivos y logros 

• solamente se puedua valorar una vez desarrollada la acción y obtenida 
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Si los objetivos representan 
	 1:y1i.entads:r 

reforencial, zos e4-Joriencias (:Pipresan la coln:recion que resulta de 

las acciones educativas. Se identifican como lo5, aprendizales 

	

logrados, 	modificaciones de conducta operad,ifs en un individuo que 

ha sido sujeto de un proceso educativo. son los resUltachis concretos, 

de un proceso planeado de enserian:a -aprendizaje".(Lnceirelli,1977 ) 

" La relación entre la formación y el ejercicio profesional 

so)amentQ se establece a traves de la actividad misma de enseilanza-

aprendizaje: la formación profesional determinada en la programación 

educativa se convierte, una vez ejecutada la acción, en resultado de 

ose proceso y en eilperiencias para el alumno. 

Estos logros configuran ez producto que el sistema social recibe 

y evalúa según las e::igenCias económicas, politicas y .socia/es que el 

mismo demanda al sistema oducativo.".(Robredo, 1937) 

	

Con 	lo anterior, podemos • remarcar in importancia de una 

vinculación entre WiBER y bliCER, cuya unión es el ideal de toda 

escuela para sus educandos, que en la actualidad son c-j.pidos con una 

mayor preparación para enfrentar la competencia que no conforme tiene 

con profesionista5 nacionales. Si.00 tambien wd_ranierui 4Junto • que 

revisaremos en el siguiente capitulo). 

Falta entonCes hacer algunas consideraciones sobre el tercer 

elemento que caracteriza ^ -L\ definición de rlcriculum, astó es, la 
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escuela. Cuando en esta dcfinic1on se menciona a la escuela se está 

haciendo referencia, en un sentido amplio, a todo el sistema 

educativo, PS decir, a la instancia responsable tanto del 

planteamiento como la conducción del proceso enseZanza-aprendizaje, 

independientemente del nivel en que éste se desarrolla. Asi, en su 

carácter de órgano orientador de un proceso sistematizado se aplica 

tanto a la actividad del educador en el aula o de la institución 

escolar, como la acción ejercida por el sistema educativo en su 

conjunto. 

Para el maestro Ivan Ilich 119801, la escuela ha enajenado al 

ser humano de su conocimiento. De hecho ni siguiera le gusta asistir 

a la escuela, y si es pobre jamás alcanza sus muy pregonados 

beneficios. Si ejecuta cuanto se le ordena encontrará que su 

seguridad es amenazada, en forma constante, por graduados más 

recientes; si es sensible experimentará un profundo conflicto entre 

lo que es y le que se espera que sea. No confía en su propio juicio y 

si le disgusta el de su maestro está condenarlo a aceptarlo y a creer 

que no puede cambiar la realidad. La crisis convergente del rito 

escolar y del conocimiento adquisitivo pone de manifiesto el grave 

problema de la tolerabi lidad de la vida en el seno de una sociedad 

enajenada.. Si formulamos los principios necesarios para una 

estructuración institucional diferente, y hacemos hincapié en un 

concepto distinto del aprendizaje, también estaremos sugiriendo los 

principios de una organización politica y económica diversa, de 

carácter radical. 
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Li consumidor de conocimientos precocinados aprende 	reccionar 

ante el conocimiento que ha adquirido más que ante la real triad, de la 

cual un grupo de w:pertos lo he abstraído. 

Cualquier diálogo sobre el conocimiento es en realidad un 

diálogo sobre el individuo en sociedad. Un análisis de le crisis 

actual de le escuela nos conduce, en consecuencia, e hablar sobre le 

estructura social necesaria para facilitar el aprendizaje, para 

alentar la independencia y la interreleción personales y para vencer 

la enajenación. 

" Las escuelas han perdido su hasta hace poco no cuestionado 

titulo de legitimadoras de le educación. Le mayoría de sus criticos 

exigen una dolorosa y radical refOrma, y existe una minoría, en 

rápido crecimiento, que no está dispuesta a aceptar nada que no sea 

la prohibición de la asistencia obligatoria de estudios. La 

controversia entre los partidarios de la renovación y los partidarios. 

de finiquitar el orden establecido pronto alcanzará su clima:1".1Ivan 

I11ich,1980). 

Sin embargo, en la medida que la atención se concentra en• la 

escuela podemos fácilmente pasar por alto una preocupación mucho más. 

profunda; ¿qué es lo que debe ser le ensellanza7 ¿Seguirá 1a gente 

considerándola como un servicio -o mercancía- que puede ser producido 

y consumido más eficientemente por un número mayor de personas si 5.,e 

hacen los arreglos institucionales pertinentes? ¿O debefur establecer 
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sólo las ceformas inslitucionales que protejan la aulonomia del 

estudiante, 5U iniciativa personal a decidir qué es lo que debe 

aprender aquello que resulta útil a algún otro?. 

Debemos escoger entre una educación MA5 eficaz de personas 

adecuadas a una sociedad de eficacia creciente y una sociedad nueva 

en la cual la educación deje de ser la tarea de instituciones 

especializadas. 

La escuela copia a la sociedad 

En todo el mundo tau escuelas son empresas organizadas y 

concebidas de modo que copian el orden establecido, ya sea que este 

orden sea llamado revolucionario, conservador o evolucioniSta. En 

todas partes la pérdida de credibilidad pedagógica y la oposición a 

la escuela ofrecen una opción fundamental: 	Debe ser tratada esta 

crisis como un problema que puede y debe ser resuelto mediante la. 

introducción de nuevos métodos y planes escolares, y el reajuste de 

la estructura de poder eistente, de modo que se adapte a los planes 

nuevos?. D bien, 	obligará esta crisls a alguna sociedad a encarar 

las contradicciones inherenteS a la política y la esconomia de 

cualquier sociedad que se Imita a si misma á través del proceso 

industrial ?.(Ilich,l980) 
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Las grandes inversiones en la ensmanza que se hacen Qn los 

Estados Unidos y en Canadá -Paises con los que 	tiene un Tratado de 

Libre Comercio- sirven únicamente para hacer ver, pn forma mas 

evidente, las contradicciones institucionales. Los expertos nos 

previenen al respecto: el informe de Charles Silberman a la Comisión 

Carnegie, publicado con el titulo de " Crisis in the Claseroom", se 

ha convertido en un best seller en la Unión Peerinana. Resulta 

atractivo para una gran cantidad de personas debido a su bien 

fundamentada denuncia del sistema, a la lua de la cual los intentos 

que él mismo realiza para salvar la escuela con parches que cubran 

sus fallas más notables caen en la banalidad tet¿l. La Comisión 

Wright, que labora en Ontario, Canada, ha tenido que informar a sus 

patrocinadores gubernamentales que la educación pesecundaria 	forma 

inevitable está gravando desproporcionadamente a los pebres, quienes 

sufragan con SUS impuestos una ensePlanza que •disfrutarán 

principalmente los mas ricos. 	experiencia confirma tales 

advertencias: estudiantes y maestros abandonan las aulas; las 

escuelas libres aparecen y desaparecen sin pena ni gloria. • 

El control politice de las escuelas reemplaza los convenios 

tomados en las plataformas politicas de los candidatos a. ocupar algún 

puesto en las ejuntas escolares y -como ocurrió recientemente en 

Berkeley, California-, algunos partidarios del control a nivel local 

son elegidos para llenar las vacantes en zas juntes escolares. 
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El 1.; de Marzo do Ví'71 5,1,vcren E. buccier, pinsidente de 	l'Auprema 

Corle de lo Estados. Unidos, comunicó Ea npiniem unánime de la Corte 

respecte jj ca^o "Briugs 	PuVe Pot,ger Lo.", con la intención de 

apegare al propósito del Congreso en lo sección de igualdad de 

oportunidades del Acta de Derechos Civiles de 1%4, la corte 

encabezada per Burger, dictaminó que cualquier grado escolar o 

cualquier prueba de capacidad que se exigiera a los solicitantes de 

empleo deberia "medir el hombre para el trabajo" y no "el hombre en 

abstracto". La labor de probar que los requerimientos educacionales 

exigidos son "una forma razonable de medir la habilidad para el 

trabajo" queda a cargo del patrón. Al tomar esta decisión la Corte 

legisló exclusivamente sobre exigir diplomas o someter a pruebas dá 

capacidad como medios de ejercer la discriminación racial, más la 

lógica del argumento del presidente de la Suprema Corte sirve lo 

mismo para cualquier utilización del pedigree educacional como pre-

requisito para otorgar un empleo. La gran falacia de los titules, 

expuesta de manera tan eficaz por Ivan Berg, debe ahora airontar el 

reto de verdaderos cúmulos de estudiantes, empresarios Y 

contribuyentes fiscales. 

.En los paises pobres la escuelas sirve de pretexto para. 

justificar el retraso económico. • La mayoria de los habitantes do 

estas naciones está excluida del acceso a les sistemas modernos de 

producción y consume, todavia muy escasos, más anhela abrirse paso a 

las actividades económicas a traves do la puerta de la escuela, v la 

institución liberal dp la educación obligatoria permite a los 
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beneficiados con una buena educación imputai la culpo de L.,:ner bajos 

grados académicos al consumidor retrasado de conocimientos: de este 

modo se justifica por medie de una retórico populista que resulta 

cada vez más dificil conformar con los hechos— 

Esa 	amp 1 i Lid en el EM foque del COFICUp lo "escuela", permite 

también hacer de curriculum un término abarcativo. En efecto, se 

puede hablar de curriculum tonto al hacer referencia a los 

lineamientos generales que rigen las actividades de enselíanza en un 

nivel determinado del sistema educativo de un pais, como cuando se 

mencionan los acciones particulares que cumplen docentes y alumnes en 

su salón de clases. 

Con lo anterior se concluye que el curriculum se vive, no es 

sólo un documento. Los normas curriculares se van transformando a 

partir de uno base sólida, lo que permite un funcionamiento más 

adecuado de la escuela, asi como una mejor atención a las necesidades 

sociales y a la formación integral de las personas- 
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Lns FUENTES CURRICULARES 

Asi definido curriculum y el:plicitos sus notas distintivas 

surgen de inmediato dos interrongantes al respecto: De dónde se 

enraen y cómo se instrumentan las oportunidades educativas de manera 

que propicien el alcance de los resultados demandados por la 

sociedad, a la vez que se desarrollen los valores personales de los 

individuos, desarrollen destrezas y proporcionen conocimientos 

acordes a sus necesidades. 

Estas interrogantes llevan al tratamiento de dos cuestiones 

fundamentales en terno a lo curricular: lo determinación de las 

"fuentes", de donde se obtienen tanto los objetivos como las 

actividades de aprendizaje que hacen posible su consecución, y la 

"metodologla" a través de la cual esos elemento, se seleccionan, 

planifican y organizan para constituirse en material curricular. 

¿ Cuales son en consecuencia, las fuentes curriculares ? 

Como so seilalo anteciormonte, los materlMe curriculares son la 

conclusión do 	demandas que-  tanto la sociedad como el individuo 

hacen a la escuela. 

Sin embargo, la traslación de osas demandas a lo curricular no 

es. directa, sino 	que se 	concreta a traves de un ser humano 
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determinado, en su realidad particular. 1:•-re 	euede rer et 

meuicano que asiste a un centro educativo en la mañana o puede ser el 

estudiante de Psicologia que cumple con 	1, Clin5OS en el campus 

universitario de la capital, pero en cualquier caso se trata de un 

ser humano, en este caso desempeñando un rol escolar, en situación. 

1. El ser humano en situación 

Que significa un "ser humano en situación" 7 	Bleger(1966i, 

desde una concepción dialéctica señala algunas caracter•ist:.cas que lo 

definen y que parece importante sintetizar. 

a. El ser humano se estructura cono una síntesis integrada de 

naturaleza y sociedad, en la que esta última como factor intrínseco 

constitutivo, le permite superar la dependencia absoluta frente a las 

condiciones naturales en que se desarrolla su vida. 

b. El Ser humano es concreto por pertenecer a una determinada 

cultura y clase social, por estar ubicado en un "aqui y ahora" 

especificos. 

c. El ser humano define su personalidad en el conjunto de 

relaciones sociales, a través de las que va organizando sus propias 

experiencias, por lo que se infiere que su ambiente especifico, del 
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quo ,i.orgel, 	 quc l: atrL.cian, Limbien lo ec. 

El carácler 	 ei hombre, entonces, no surge a posteriori, 

sino que dDfine su persocildad desde un inicio. 

d. El ser humano tiene una historia, individual y del grupo al 

cual pertenece; y por tonto. al intentar analizar sus conductas en un 

momento determinado, se lo debe hacer consideróndolo como producto de 

ese desarrollo. 

e. El ser humano puede pensarse a Si MIMO y a isu mundo, y por 

tanto producir conocimientos e instrumentos que le permiten ir 

modificando el mundo natural, lo que represenUJ un medio para 

independizarse del mismo. Produce asi sus medies de subsistencia, y 

alrededor de ose hacer se estructura la matriz fundamental de las 

relaciones humanas., ee, ctce.ir , las vinculaciones de antagonismo o 

cooperación que lo,; gropo5 sociales establecen para garantizar su 

supervivencia. 

f. El conolniento 	del ser humano, como consecuencia de 

lo anteriormente c.., oresado, se elabora dentro de un condicionamiento 

social y do. ninguna manera p,:ir aura abstracción refleniva. 

Es este "ser humano en situación", social, concreto, histórico. 

reflen vo en este CaE9 enfocado an una tarea especifica, la cual es 
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la de aprondizaje, quien define sl tIpp de oportunidades edw:ativas 

que el subsistema a través del curriculum, debt ofreCerle. 

Las informaciones, las tecnicas, las hábilidade, las actitudes 

que integran el material curricular surgen do un anali 	cuidadoso 

de esa situación donde se conjugan la historia personal del educando 

y la historia del grupo social al que pertenece, definida ro un 

momento especifico de ese devenir. 

2. Los ámbitos de la situación 

Sin 	embargo, 	la 	situación 	que 	.::drve 	para 	definir 

connotativamente al ser humano 	en este cam:) en su calidad de 

alumno, fuente central del curriculum) no es una realidad simple, 

sino que supone varios planos a traves de los, cuales- se e:Ipresa, y 

que permiten, a su vez, identificar la procedencia tle los materiales 

que se integran en el curriculum, en termines de objetivos a lograr. 

Teniendo en cuenta que el curriculum estructura actividades de 

enseñanza—aprendizaje para el logro de objetivos, les decir nuevas • 

conductas` para analizar, los planos de la• realidad antes mencionada, 

se considerarán nuevamente los planteamientos de la psicologia social 

dinámica para el estudio de las conductas,. 
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A 	1 	q 1 , 1 	1 o 	 ("1" 

Luu, 	 puoden recunoor ruatru 1 ¡pes de ámUito pupqrosivos, 

dolo d 	112 

ámbit.us son: 

1 . rimbito Psicosocial: 

1::dpone el eslildio del individuo centrado en si mismo y en su 

hi,sturi.a personal. Es a t.cavtt,s de u-Aa centracióh que se analizan 

todos les vincule interporsonales en los que el sujeto se haya 

cowlvcomelido. 

wciodinjuhico: 

Representa el estudio del grupo al que pertenece el sujeto ,'/ de 

las rellenes que se genoca en M. 

2, i)mbio in.stitucional: 

Implica la considoración de ir i rolarieln entre los grupos, a 

travs do' inc instituriónes en la que. los mismos desenvuelven sus 

acrciono.s, 
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4. Ambito comunitario: 

Significa centrar el eje de análisis en el conjunto de grupos e 

instituciones que conviven en un espacio determinado. 

3. Sistematización de las fuentes 

En consecuencia, tanto la personalidad misma del alumno, como el 

grupo o los grupos a los que pertenece, la vida de - la institución 

donde se desarrollan las actividades educativas, como la comunidad 

(local donde se inserta la escuela, y nacional), con sus propias 

culturas, se constituyen en fuentes de materiales curriculares, es 

decir, que pueden expresar conductas deseables que el alumno logre 

(objetivos), asi como los medios para alcanzarlos (actividades). Ese 

acervo cultural, que manifiesta el producto actual • de las 

comunidades, se organiza en las distintas ciencias técnicas y artes 

que proporcionan contenidos curriculares. 

De manera que, cuando se considera como fuente de material 

curricular al alumno en situación, se piensa en elementos 

provenientes de cada uno de esos ámbitos, de manero que obren como 

reactivas en el aprendizaje y que permitan al alumno elaborar 

conductas para actuar en forma adecuada en su relación con los 

mismos. 

Para convertirse en materiales curriculares, estos aportes de 

los ámbitos son sistematizados mediante la actividad reflemva de la 

Filosofía y cientifica de la Psicologia. 
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La primera sistematiza las, finalidades y aspiraciones que 

orienten a la comunidad nacional y que caracterizan al tipo de hombre 

que ese pueblo intenta plasmar !ámbito O Esos planteamientos 

filosóficos, ideológicos y políticos constituyen una plataforma que 

nutre objetivos y actividades curriculares, a la vez que conforman le 

estrategia de aprendizaje adoptarla. 

Generalmente se traducen en una serie de postulados, principios 

y no siempre explícitos, sino que hay que descubrir tras las 

disposiciones constitucionales y legales, así como en orientaciones 

generales de la politica educativa de un pais. 

Por otro lado, la Ps cologia, a través de sus distintas 

perspectivas, - permite definir el alumno en los ámbitos en que 

interactila, especialmente en lo referente al desempeña del nivel del 

alumno. Cómo es y cómo aprende, de acuerdo a su historia individual y 

grupal son cuestiones que intenta responder la Psicología para 

orientar el proceso curricular. 

Cabe hacer una última observación. Considerando al hombre como 

un ser integrado que sintetiza en un todo original, a través de sus 

relaciones, les influencias de los distintos ámbitos qun implican su 

situación, el enfoque de las fuentes de donde provienen los 

materiales curriculares, debe ser también de la misma naturaleza. De 

esta manera los aportes de le filosofía y de la psicologia, así como 
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de las fuentes socioculturales, se vuelcan do una manera 

interrelacionada, dando lugar a una estructura curricular integrada. 

LOS PLANES DE ESTUDIO 

1. PAPEL DEL PLAN DE ESTUDIOS DENTRO DE LAS FUNCIONES DE UNA 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR. 

Las maestras Glazman Raquel e Ibarrola Maria (19871 señalan que 

las instituciones de educación superior del pais persiguen en 

principio los mismos fines. La UNAN, por ejemplo, los,expresa en la 

siguiente forma: "Impartir educación superior para formar 

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos 

útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y 

extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura." 

El plan de estudios se relaciona directamente con uno de ellos. 

El de impartir educación superior. 

Un análisis e;lbaustivo del objetivo institucional mencionado 

permite se;lalar la necesidad de realizar las siguientes funciones-

para lograrlo: 
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a) Definir los.  rusultad.--,: educativa; quo 	persiguen (el campo 

de contenido y el tipo de comportamiento que caracterizan al 

profesional, al investigador, al profesor univorsitario, al técnico); 

b) Definir el tipo y la organización de los ostudios que deberán 

realizar los estudiantes para alcanzarlos; 

c) Definir los requisitos previos que deban reunir los 

estudiantes para cursar los estudios correspondientes; 

d) Certificar o reconocer pública y formalmente la capacidad de 

los estudiantes con relación a los objetivos una vez que han aprobado 

los estudios que señala la institución; 

e) Proveer los recursos humanos, materiales y económicos 

necesarios y la organización eficiente de los mismos para cumplir 

cada una de las funciones anteriores. 

En relación con estas funciones, el plan de estudios cumple el 

siguiente papel: 

e) Es la expresión forMal y escrita de los resultados educativos 

que se persiguen; 

76 



bl Es ol instrumento mediante c/ cual la inntitución define ,l 

tipo y la organización de los estudios que se deben realiza, v,riA 

alcanzar esos resultadogi y, en conseciieneia, 

c) Actúa como modelo paca normar: 

c.1) la definición de los requisitos que deben reunir los 

estudiantes para cursar los estudios; 

c.2) la evaluación de los resultados alcanzados por los 

estudiantes, lo que permitirá acreditar o no su capacidad con 

relación a los objetivos; 

c.3) la selección y organización de actividades v recursos 

docentes que permitirán alcanzar los objetivos planteadoS. 

2. ELEMENTOS DE UN PLAN DE ES1UDIOS. 

La formulación de un plan de estudios implica fundamentalmente 

seleccionar los siguientes elementos, que en conjunto lo van a 

integrar y a caracterizar: 

a) los objetivos de aprendizaje; 

b) la forma de organizar pedagógica y administrativamente los 

estudios; 

cl la forma des estructurarlos en el tiempo; 
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J) la forma de evaluar e ,,rendir, .e de los alumnos; 

o) los recursos con los que se van . implantar. 

La necesidad de hacer una selección con relación a cada uno de los 

aspectos mencionados se debe a las siguientes razones; 

a) Los grandes. adelantos de la ciencia y la consecuente 

acumulación del conocimiento hacen imposible transmitir actualmente 

todo el acervo cultural a un educando. 

b) El contenido de la enselanza sufre constantes modificaciones 

que se pueden apreciar en les siguientes aspectos: 

- los cambios en las profesiones mismas, que surgen de la 

creación de nuevas necesidades laborales por influencia 

de 	una serie de 	modificas iones en las estructuras 

ecológicas, demográfica, económica, social, politice y 

cultural 	( agotamiento de 	recursos, 	contaminación 

ambiental, eplosión demográfica, nuevas 	estructuras 

politices, nuevas aspiraciones sociales, etc.); 

- los 	cambios en el ejercicio de las profesiones, que 

resultan de la aplicación de conocimiento nuevo, nuevas 

técnicas, nuevos mModos de trabajo, Cambio tecnológico, 

etc.; 

78 



- la generación 	conocimiento Dur..V0, producido poi tas 

continuas inveutidaciones en todos los ámbitos y la 

consecuente superación de lac crillenidos educativo,i,i 

- los descubrimientos sobre 1,3s disciplinas mismas, o sea, 

la forma de organizar y clasificar el conocimiento, que 

repercuten necesariamente en la organización del 

contenido educativo y de su enseñanza. 

c) Cada institución educativa tiene determinadas funciones 

sociales que la distinguen claramente de las demás. Las funciones de 

las instituciones de enseñanza superior no son iguales a las de la 

enseñanza elemental o media. Estas funciones determinan el tipo de 

objetivos educativos quo cada institución debe perseguir. 

d) Los estudios en ciencias de la educación, en especial en 

pedagogia, psicologla, sociologia y Economia de la educación,' han 

llegado a descubrir nuevas formas de organización de la enseñam!a y 

una gran cantidad de recursos, métodos y medios didácticos que 

redundan en una superación del aprendizaje, pero que pueden ser más o 

menos eficientes dentro del proceso- educativo según los objetivos que 

se persigan, el respeto que se tenga de los principios de 

aprendizaje, las necesidades de los alumnos, el número de alumnos a 

los que se atiende, los recursos disponibles y el uso que se haga de 

ellos. ESTA y;^"+  10A .t 	ivu 
.1411! 11: /11.1,1 rzvi 

bLid tba 
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e/ Un función de sus propia net7es.ufadc y su visión del mundo, 

cada grupo social puede esperar de la educación diferentes 

iesultados. Estas enpectativas se modifican como resultado de cambios 

en las estructuras demográficas, económicas, politicas, sociales y 

culturales; por ejemplo, crecimiento de la población, cambios en sus 

aspiraciones educativas, cambios en la politica educativa, en los 

presupuestos destinados a la educación, etc. 

Es. requisito indispensable que todo plan de estudios presente 

una relación de congruencia entre los cinco elementos mencionados, 

cada uno de los cuales determina hasta cierto punto a los demás. Sin 

embargo, interesa seilalar que existe una gran cantidad de 

alternativas para cada elemento, y la selección de cualquiera de 

ellas no afectarla la consistencib interna del plan. 
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EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El programa de estudios es la de'zccipsión esp,?rj-fica de  Inc 

contenidos de estudio, las actividades de enselrianza-aprendizaje, la 

secuencia en que éstas se deberán ir realizando, los métodos de 

enselanza y los recursos pedagógicos que se consideren eficientes 

para realizarlas y las formas de evaluación que se utilizarán para 

comprobar el aprendizaje de los alumnos en cada una de las formas de 

organización adoptadas conforme al plan de estudios- 

La relación entre el plan y el programa de estudios es la 

relación de lo general a lo particular. 	El plan de estudios 

determina la formulación de los programas y sólo se alcanza en la 

medida en que éstos se hayan cumplido. P,  su vez, los programas 

especifican y precisan la forma en que los estudiantes podrán 

alcanzar poco a poco los resultados educativos a largo plazo 

definidos por el plan de estudios. 

A nivel más preciso y particular, el programa de estudios 

conserva los mismos elementos que el plan: 

- los Objetivos de aprendizaje, que corresponde a los objetivos. 

intermedios y específicos del plan; - 

- formas de organización pedagógica y administrativa, o sea 

conjuntos de objetivos especificoS distribuidos en periodos todavía 

más cortos: dia, semana, mes: 	 81 



- c,structurarien en el tied9o, 	dontrr del periodo más corte 

que abarca un programa; se datle nereario prever o planear la 

dimensión horl:ental y vertical dr la relacien temporal que guardarán 

los objetivos particulares; 

- selección de los recursos. docente,a. En este nivel de 

particularidad es donde se precisan con mayor detalle los recursos 

necesarios para la ensellanza diaria o semanal; 

- formas de evaluación, etc. 

En el ultimo punto, que se refiere a la evaluación, nos 

encontramos con el problema que se ha tenido siempre de poder contar 

con un sistema de evaluación que sea objetivo y que de resultados 

reales y concretos. 
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CONCLUSION 

Con 	todo lo anterior, pL1 ifiW: r 	gUs- ml~ Pct s 1 	c,c1,1 1. drui 

academica en cifre tan sólo en 	 eini.~r?1 rife leas 	 omu 

simple transmisión excatedra nJr m¿lestrü 	estud.tatir de• ura ciertc, 

número de conocimientos fijos y aparan enriquecidos dr tarde en tarde 

con algún nuevo dato, este ejercic.ccr do una conc encia colectiva 

manca, cojeará irremediablemente. Y se entl nde la Universidad como 

una conciencia múltiple, móvil y en activo, que sepa osum r todas 1 s 

problemáticas posibles y salga al encuentro de todas las resultantes 

posibles, con absoluta convicción respecto a la necesidad de rechazar 

cualesquier que sean los. dogmas con que se intente deformarla como 

tal conciencia colectiva. 

Al respecto, lo podemos, resumir con la opinión del maestro 

Revueltas( 19613) que expresa lo siguiente: 

" En las relaciones con la realidad de una conciencia critica y 

revolucionaria, el conocimiento manejara como su herramienta de 

trabajo la impugnación radical de todo aquello que amenace o limite 

el ejercicio individual y colectivo de la libertad de conocer y 

transformar el status. En las. relaciones con la realidad do una 
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connlünc L 	II:ym1ica y uümu,rv¿,rio,- a„ 	17A Lw4:illAmic,nLo 	(1-! (hotrará 

satisfecho con lo que tiene y dltruta, ÜD un statul: sólido y 

confortable a 1 que hay que conservar sin modiiicarlones 	c i. 

Cualquier cambio implic,irá el peligro de que la libertad se 

desate y el desencadenamiento de lo libertad significará la 

catástrofe y el caos conforme a esta conciencia".~yueltas, 1968) 
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C n p. r 	u L O 	cun Y R (r) 

" P'AP'EL DEL F>sical_clGo INDIJS1-RIAL 
EN EL EslruDrn DE L. vxmcuL_phcIoN " 



CAPA 	PAPEL DEL PSICOLOGO INDIMRIA1... EH LA DUSOUEDA DE LA 
VINCULACION ENTRE FORNACION Y EjERCIf40 PROFESIONAL. 

Hemos revisado algunos elementos cuya suma, nos. da como 

resultado un profc•sion.i.sta capaz de aportar nuevos conocimientos, 

estrategias o acciones que colaboren en el enfrentamiento de los 

problemas que se presentan en nuestra sociedad mexicana actual. 

------------- 	VINCULACION  
I FORMACION I----I 	 I---- I EJERCICIO I 

ACTUAL 

1 

1 

PROFESIONISTA 

Ahora intentaremos mostrar cuál es la función de la psicología 

Industrial y cómo puede involucrarse en la búsqueda de una •mayor 

vinculación entre le formación y el ejercicio profesional del 

psicólogo. 

Sabemos que en nuestra carrera existen varias áreas de 

preespecialización, como: clínica, social, industrial, experimental, 

fisiológica y educativa (esta última se pensaría que es la única área 

encargada de estudiar la vinculación que debe haber entre la 

formación y el ejercicio profesional y dar propuestas para la 

obtención de una mayor vinculación, 	debido e que pertenece este 

tema a su campo de trabajo), pero no es asi, todas las áreas pueden y 

deben aportar ideas que ayuden a tener una vinculación real, a través 

de hacer evaluaciones constantes de 	sus respectivos escenarios 
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laborales y comparandolos con sus programas do estudio, de modo que 

puedan observar si están vinculados o es necesario hacer cambios en 

el plan de estudios para que los alumnos puedan competir en su 

momento. 

Como la investigación que realizo CONAPSI 11993), donde obligó 

en cierta medida que las distintas coordinaciones de áreas, tuvieran 

que hacer una evaluación a conciencia de sus planes de estudio como 

de su campo de trabajo. Con esto analizar los resultados que arrojan, 

para dar sugerencias de cambio con el fin de lograr una mayor 

eficiencia en la formación profesional de los alumnos. 

A continuación se muestran dos cuadros con la información que 

aportaron los coordinadores de las áreas industrial y clinica: 
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AREA: PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
NOMBRE: Ntro. JAI ME GRADOS 

 

   

E= 	Fir'llA El: :I: C31\1 

ESPECIALIDAD CAPACITACION, EVALLIACION DE DESEMPEW, 
SEGURIDAD,SELECC1ON DE PERSONAL.ERGONOMIA. 

TENDENCIAS 	HETERODOXOS, TEOR1A FREUDIANA, TEORIA 
HUMANISTA, KROSVI, SIINNER. 

ESCUELAS 	UNIVERSIDAD DE OUERETARO, EDO. DE MEXICO, 
MONTERREY, PEDREGAL (LIC. DE PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO), TECNOLOGICO DE MONTERREY. 

EGRESADOS 	280 EGRESADOS EN TODO EL PAIS. 

ACTUALIZACION SE NECESITA AMPLIAR EL PROGRAMA ESCOLAR. 

OBJETIVOS 	DEPENDE DEL PSICOLOGO.SI TIENE ASPIRACIONES, 
SI VA A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS. 
EL PROGRAMA ESCOLAR ESCOLAR ES EXCELENTE Y 
SE CUMPLE TOTALMENTE. 

SUGERENCIAS 	- SE NECESITA AMPLIAR MAS EL PROGRAMA 
ESCOLAR. 
- EN LA FACULTAD FALTAN SIMULADORES, SALIR 
DE LAS AULAS E IR A EMPRESAS. 
-• FALTAN COMPUTADORAS ACTUALIZADAS. 

	

INSTITUCIONES , 	EN GOBIERNO TODAS LAS SECRETARIAS DEL ESTADO 

	

CAMPOS Y ESCENARIOS. 	Y SECTOR CENTRAL. INICIATIVA PRIVADA. SECTOR 
SOCIAL. ADMINISTRACION PUBLICA. ASEMEX, ETC. 

SERVICIOS 	CONFERENCIAS, CURSOS INTERSEMESTRALES, 
CONGRESOS Y SERVICIO SOCIAL. 

DEMANDA 	EN EL PAIS ES DEL 90% 
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TAREA: PSICOLOGIA CLINICA 
NOMBRE: Dra. OFELIA RIVERA JIMÉNEZ 

PROBLEMAS DEL LENGUAJE, DIAGNOSTICO, 
REHADILITACION, LVALUACION. 

PSICOANALITICA, SISTEMICA, EXPERIMENTAL., 
GESTALT, COGNITIVO, CONDUClUAL. 

U.N.A.M, U.A.M, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, 
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. 

70% EN EL AREA CLINICA. 

EL PLAN DE ESTUDIOS ES OBSOLETO DADO QUE 
PRESENTA SERIAS DEFICIENCIAS EN SU 
ARTICULACION Y COHERENCIA, YA NO CUMPLE CON 
LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES, ES PRECISO 
SUSTITUIRLO POR OTRO QUE INCORPORE LOS 
AVANCES Y LA ESTRUCTURA EPISTEMOLOGICA DE LA 
CIENCIA PSICOLOGICA Y DE OTRAS CIENCIAS 
AFINES, PERO SOBRE TODO ENCAMINADO A SER UN 
CURRICULUM QUE CAPACITE A LOS ESTUDIANTES 
PARA QUE SATISFAGAN NECESIDADES, DONDE SE 
ABORDEN PRIMORDIALMENTE LOS PROBLEMAS MAS 
APREMIANTES DE NUESTRA REALIDAD. 

NO SE CUMPLEN. 

SE REQUIERE DE PSICOLOGOS QUE PUEDAN ATENDER 
LA DEMANDA CADA VEZ MAS GRANDE DE ATENCION A 
NIVEL DE INTEP.VENCION COMO DF PREVENCION. 
UN OBSTACULO IMPORTANTE ES EL PREDOMINIO DE 
LA ENSUIANZA lEORICA Y LA FALTA DE 
ESCENARIOS ADECUADOS PARA REALIZAR 
PRACTICAS, AUN CUANDO SE TRATA 
FUNDAMENTALMENTE DE UNA PROFESION DE 
SERVICIO. 

INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL, PENITENCIARIO 
HOSPITALES PSCOUIATRICOS, I.M.S.S, 
I.S.S.S.T.E, D.I.F. 

ATENCION A PACIENTES NIMS, ADOLESCENTES Y 
ADULTOS CON CUALQUIER SINTOMATOLOGIA. 
LA PSICOLOGIA CLINICA SE. OCUPA ESENCIALMENTE 
DE PROBLEMAS EMOCIONALES DEL INDIVIDUO CON 
EL FIN DE REDUCIR SUS TENSIONES PARA QUE 
PUEDA LOGRAR UNA MAYOR ADAPTACION A LA 
REALIDAD. 	 88 
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DEMANDA 	ES DAJA LA DEMANDA YA OME HAY POCAS PLAZAS Y 
SE COMMATA SOLO A TIMUADWi. 

Se puede observar como concuerdan en los puntos de falta de 

escenarios para practicas, y que se requiere una modificación del plan 

de estudios. Así se aplico a cada área y concuerdan en la necesidad 

de actualizar el curriculum. 

Está propuesta muestra como haciendo un análisis critico de cada 

área se consiguen aportaciones útiles para le busqueda de una mejor 

formación profesional del psicólogo. Sólo que se recomienda hacer 

evaluaciones constantes de sus planes de estudio, como de sus 

escenarios laborales para así poder lograr una mayor vinculación 

entre la formación y el ejercicio profesional.. 

La presente investigación tiene como objetivo el describir como 

la psicología 
	

industrial puede participar para el beneficio de 

la profesión en cuanto a brindar elementos para vincLlar al 

profesional de la psicología con todo escenario laboral donde se 

desarrollo y brinde sus,  habilidades; pero primero analicemos que es 

la Psicología Industrial. 

La Psicología industrial es una disciplina que ejerce enorme 

influjo sobre la calidad de la vida moderna. En nuestro estilo de 

vida se advierten sus repercusiones, sin importar donde residamos ni 
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trabajemo.:„ ni la posición social que ci- tipeinfy. Ejerce enorme influjo 

en la calidad señala Schultz,(1991) debido a que el psicólogo 

industrial suele trabajar a tiempo completo en el mundo de los 

negocios, en organismos oficiales o en empresas industriales; labora 

como miembro de companias de psicólogos que ofrecen servicios de 

asesoria a diversas instituciones; trabaja en universidades, quizá 

prestando sus servicios también a la industria en calidad de asesor 

de medio tiempo. 

Los que trabajan a tiempo completo en la industria son 

contratados por grandes empresas de todo tipo de giro: seguros, 

fábricas, firmas de publicidad, empresas minoristas, etc. 

Instituciones que brindan productos o servicios que dependen en gran 

medida del eficiente desempeño de sus recursos humanos para 

lograrlos. 

Al finalizar el estudiante su preparación universitaria, 

trabajará en alguna empresa: una sociedad mercantil, una empresa 

manufacturera, el gobierno federal o estatal, una UNIVERSIDAD, un 

hospital o una organismo militar. 

Los psicólogos que se han especializado en el área industrial 

están dedicados a elaborar pruebas especiales para la selección de 

personal, a trabajar con problemas dedicados a la moral, a 

desarrollar programas de entrenamiento 	para la investigación del 
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mercado o del consumidor, a disellar nuevo equipo de trabajo Junto con 

los ingenieros,etc. Los psicólogos pueden enfrentarse a cualquier 

problema en el que participen los factores. humanos.(Schultz,1991) 

La Psicología industrial se basa en los datos, las 

generalizaciones y los principios de la psicología, ya que aplica las 

técnicas de dicha disciplina al campo laboral y a los problemas 

propios de ella. De esta manera, la Psicología Industrial aplicada 

formula y modifica procedimientos para satisfacer las condiciones en 

las empresas más que en el laboratorio. 

La industria ha sido definida por Dunette y Kirchnner11980) como 

el coniunte de todas las organizaciones dedicadas a crear bienes y 

servicios. 

Los primeros psicólogos industriales se limitaban a estudiar el 

comportamiento dentro do su marco laboral limitado; hoy día el campo 

abarca consultas que dan por resultado el cambio de las estructuras 

organizacionales que comprenden dichos ambientes (Siegel y Lane, 

1994). 

Conociendo el escenario laboral del psicólogo industrial, 

podemos referirnos ahora a las distintas funciones que desempeña, 

como las que e>;pone Taft en 1946 .(citado en Blum y Naylor, 1981): 

- Análisis del trabajo` 

- Estudios de mevimientos y salarios, 
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- Selección de nuevos empleados, 

- Transferencias, a=sensos y despidos.  

- Capacitación y Adiestramiento, 

- Higiene Industrial, 

- Moral Industrial, 

- CONTRIBUIR AL PROGRESO GENERAL DE LA PSICULOGIA, 

- Investigación, entre otras. 

Así una de las funciones del psicólogo industrial es la de 

contribuir al progreso general de la psicología, y en nuestra 

actualidad para la sociedad mexicana es indispensable que se 

contribuya en la búsqueda de calidad de profesionistas de la 

psicología. 

" El término calidad se emplea para denotar lulo o caracteres 

extras que cuestan más. Lo que quiere decir, sin embargo, es sólo 

esto: dar a la sociedad lo que requiere, un servicio adecuado para su 

Uso, y hacer c•,;to de tal modo que cada tarea se realice correctamente 

desde la primera vez" (BARRA,19931, Así la palabra calidad es un 

concepto que marui.iamos mucho en ei escenario laboral, pero ahora la 

emplearemos para la 'formación de los mismos psicólogos mexicanos. 

Una de las funciones del psicólogo industrial es el de hacer la 

selección de personal, análisis de puestos Y• capacitación. Estas 

funciones podemos emplearlas de manera que ayuden a buscar la 
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vinculación adecuada entre lo que el aparato productivo requiere y lo 

que me sigue ensenando en la Universidad. Esto se puede lograr 

haciendo que la Psicología industrial vea a la Facultad do Psicología 

como una fuente de reclutamiento donde pueda meter los perfiles 

requeridos de los distintos escenarios laborales que realice a través 

de un análisis de puesto de "psicólogo". Lo que arrojará las 

habilidades necesarias para poder competir en el sector laboral. 

Esto se complementa con una detección de necesidades realizada a 

los maestros que imparten las materias de área para después poder 

hacer una comparación entre lo que requiere-el ejercicio profesional 

actual, con lo que se brinda durante la formación do los 

profesionistas y podar aportar estos datos al Consejo técnico para EU 

análisis con propuestas paca uno nueva estructuración de futuros 

planes de estudio contemplando 10 grandes cambios del escenario 

laboral. 

"Los tiempos cambian" es una frase muy utilizada pero por pocos 

comprendida; la formación, los perfiles, la identidad del psicólogo 

tienen que tener presente esto para poder desempeNar sus 

investigaciones y aportaciones sobre la conducta humana de EU 

sociedad, de manera lógica y coherente.. 

En México actualmente, enfrentamos una crisis general en todas 

las áreas qüe conforman a nuestra sociedad: politica, económica, 

social, ecológica,etc.; que son factores que uno como psicólogo debe 

de conocer y de seguir con mucho interés, por saber que estos 
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problemas influyen en los cambios que presenta la comunidad a niv e l 

nacional. Para comprender la situación actual que se vive en 1996, se 

muestran algunos datos estadisticos de algunos hechos importantes que 

son de intores para la psicología, los cuales han acontecido en les 

últimos 5 altos. 

El Licenciado Carlos. T. Wagner, hace un análisis en el perjudico 

de "El financiero" del 25 de Junio de 1996 , de todos estos datos que 

INEGI acaba de publicar en su ENIGH-94 <Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares 1994) y una nueva estadistica sobre empleo 

urbano. 

Donde expresa que las cifras exhiben la problemática actual, 

empeorada desde la crisis de 1994. Y cuando finalmente se publiquen 

las estadisticas de 1995, serán seguramente mucho peores. 

Para comenzar, la población económicamente activa fue de 34 

millones, equivalente a 38 por ciento de la población, o sea, que 

cada trabajador sostiene a 2.6 familiares, una de las tasas de 

dependencia más altas del mundo. También es notable que trabajan 1.7 

personas por familia de 4.6 personas y grao todavía 23 por ciento viva 

en y del campo. En las. naciones prosperas, basta 4 por ciento de 

empleo agropecuario para generar los alimentos para toda la 

población. 
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El informe menrionado tamhlAn rPvc: l a que 19 de cada cien adultos 

no tienen educación escolar, que 45 no concluyeron la primaria, que 

sólo 31 cumplen con el precepto constitucional de secundaria 

completa. Y sólo seis de cada cien tienen estudios profesionales 

completos. El promedio educativo es. de primaria incompleta y más de 

la cuarta parte de los alumnos abandonan los estudios que emprenden. 

Peor aún están las cifras de empleo y salario que exhiben la 

injusta distribución del ingreso nacional. Mientras en los paises 

prósperos 20 por ciento de la población más rica sólo devenga entre 

cinco y ocho veces más que el 20 por ciento más pobre, aqui, contando 

con una producción por persona nueve veces menor, la proporción es de 

26 veces. Es decir, no sólo la producción personal es mucho menor que 

en otros paises, sino además, repartimos el valor agregado en forma 

mucha más injusta. Y 30 por ciento de los trabajadores perciben menos 

de un salario mínimo. 

En consecuencia, 12 millones de familias pobres con 57 millones 

de personas perciben menos de cuatro salarios mínimos y gastan en 

promedio sólo $3.30 por día y por persona. Es grotesco imaginar cómo 

se puede sobrevivir, alimentarse, vestirse y trasladarse con 

rldiCulos V.71.31-.5 diarios. En cambio, 10 por ciento de familias más 

pudientes.  devengan $7,000 por mes, equivalente a $51 diarios por 

persona y en conjunto ganan más que el menos afortunado 00 por 

ciento. El problema es infinitamente mayor en el campo, donde 86 por 

ciento de las familias son pobres y 61 por ciento llegan a la pobreza 

extrema. 	 95 
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Y la encue.t.a de empleo del propio INEGI 1995) remacha el panorama: 

44 por ciento etan en condiciones criticas, desocupados (7 por 

ciento) o trabajan menos. do 35 horas a la sGmana (19.9 por ciento) o 

trabajando toda la semana reciben menos de un salario minimo 

(13.3 por ciento); en 1994 arto indice fue de 33 por ciento. ()demás, 

49 por ciento de los ocupados trabajan sin recibir prestaciones 

legales y 1994 era sólo 46 por ciento. 

En conclusión, la Autoridad sólo es legitima si sirve al bien 

común. En caso contrario es dictadura o corrupción que sólo satisface 

sus propios intereses. Desde hace 16 años, y en especial desde el alío 

pasado, el bienestar social se deteriora y muestra la necesidad de 

cambios tajantes y concretos. 

Empleando los datan de las tablas anteriores, notamos como a 

través de los Ellos, la población por enfrentar demasiadas problemas, 

han buscado el modo de solucionarlos rompiendo cualquier tipo de 

regla moral o juridica. Es decir, han aumentado los robas, la 

drogadicción, los consejos tutelares reciben cada vez mayor cantidad 

de jovenes por distintos tipos de cargos y hasta encontramos como 

incrementó el número de personas que decidierón dejar de sufrir• 

llegando al suicidio. 

Todo esto es conducta humana de la sociedad mexicana actual, lo 

cual concierne a la ciencia encargada de estudiar el comportamiento y 

cuyas funciones son: Evaluar, Planear, Intervenir para modificar un 
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problema, prevenir o investigar. Y está ciencia es Psicologia. 

Un punto es investigar, asi que demos un vistazo a los 

acontecimientos contemporáneos de nuestro pais, en especial a lo 

referente de Educación y del valor de su educación superior. Con el 

fin, de mostrar cómo la sociedad enfrenta grandes retos y exige que 

la educación de las nuevas generaciones cubra las necesidades que se 

requieren y que se requerirán a futuro, no sólo se preocupa por un 

presente sino también por un futuro. Además de que los profesionistas 

no cuentan con oportunidades de empleo, compiten con los 

profesionistas extranjeros que arriban a consecuencia del Tratado de 

Libre Comercio (T.L.C.l 

Para poder ilustrar la situación de México en 1996, recurrimos a 

los diarios siguientes: 

- La Jornada 

- Reforma 

- El Financiero 
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Trabajan 400 profesionistas 
en el  DE conduciendo taxis 

Zrs S. 
Avizoran oscuro 	42 no concluyeren la primaria. 

mientras que 2 mil 435 sí o hicieron. 
panorama este año 	Mil 377 no finalizaron la secun- 

daria, en tamo-que 2 mil 093 si. y 
mil 288 no concluyeron la prepara-
toria, siendo unos 935 los que silo 
realizaron. 

linos 529 conductores de tasas 

di
alcanzaron a concluir sus estu-

os universitarios. 

co 
2— 

para egresados 
de universidades 
ser Rasa Mana Méndez 

las 	s er i.••• Cita,  
existe un promedie de 400 taxis-

. ii. con nivel profesan:al. de nene, 
;en un estudio que la Dirección 

;encrai de Amorransporie Urbano 
a crin, viles d.. a ¡ie. 

Iienelades. iinemerosi  comu-
iilogos. ahogad:1s. rnIdiros y ve-

rinarios cuentan sus esperien-
s profesionales a los clientes 

nieniras trabajan.
beetin el es:tic:id. los entrevista-

-1es dijeron que abandonaren vos 
imforsinnes porque manejando ta-
US obtienen más ganancias. 

Además de estos 400 profesio-
ástas, circulan en la Ciudad linos 
-50 taxis conducidos por personas 
nase obtuvieron ráyeles de PM"' 
:lo en distintas universidades del 
Pais. 

Especialistas en química 
médicos can especialidad y 

ibagailes. entre otros. prefieren 
tiletear-  que enfrentarse al crac! 

desempleo. 
De una muestra de 10 mil 363 ta-

vista.s eneuestades MI el tristrini Fe-
.2eral y su lona reetropoidana. mil 

Timo ó Tr.Asmo 
Parto este ario se avizora un os-

curo panorama para tos egresados 
de !as universidades, señaló la in-
vestigadora Herlinda Suárez. del 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias. 

Dijo que los profesionistas debe-
rán enfrentarse a un ejército de 
750 mil desempleados. además del 
cierre de empresas y el rechazo de 
los patrones para contratar perso-
nas con estudios de nivel superior. 

Mencionó que durante la crisis 
financiera. como la que vive actual-
mente el País, se exacerbad recha-
eco de los empresarios para contra-
tar personas con estudios de nivel 
superior, quienes "cobrarían más 
caro por sus servidos y exigirían el 
cumplimiento de sus derechos la-
hernies". 

Les empleadores. dijo. prefieren 
el trabajo que llevan a cabo los téc-
nicos o de las personas que por su 
antigüedad dominan su actividad y  

cobran menos. 
escolaridad no es un factor 

que sea apreciado por los empre-
sarios', subrayó la investigadora 
en su estudio 'La relación educa-
ción-empleo: un elemento de juicio 
político. 

Comentó miela baja escolaridad 
de los mexicanos es más funcional 
al modelo de acumulación de ri-
queza nacional. una vez que los ni-
veles educativos. la alta productisi-
dad y la tecnología quedan en el 
&vide. 

"Las personas con niveles 
de escolaridad más bajos. co-
mo las trabajadoras 
domesticas. choferes y 
jardineros. si encon-
trarán trabajo'. 

Tan grave es la 
situación para 
las personas 
con nivel uni-
versitario. co-
mentó Suá- 
rez que su 
índice de 
desem-
pleo es 
más eleva-
do que el 
de la gente 
que tiene un 
nivel inferior de 
educación. 

fitientras el indice na- 

donal de desempleo es de 3.1 por 
ciento. el de personas con nivel de 
educación superior asciende a 4.5 
por ciento. según cifras arrojadas 
por el INEGL 

'La generación de los frustrados 
económicamente coda día cuento 
can más personas de mayor educa-
ción'. expresó. 

• 

Si tienes atoo en realidad ratos, pura enrodar 
al mundo, ello se expresará a través de tu 

propia personalidad... esa chispa única de 
divinidad que te separa y diferencia de os 

demás seres vivientes. 
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En el Rezago, los Defensores de Oficio, Dice Correa Páramo, 
"Tenernos la Misma Caca d2 Trabajo   --: Pobre Paísl 

que Otros Abogados, Pero mal Pagado" 
MARIO PERALTA 

," ebl>  

	

"la detentada de olido rechazó tajante que defen• 	 ii. 
es el Porde olndado de la sor de oficio y rinienno 
justicia; esta en la pernil. sean %Monne. "Somos i. 

- boa de las jugadas. El de abogados egresados de la 
!enser de 01.0 es el peino Universidad, de la Facub 
leo del salema judicial, el tad de Derecho, al igual 
que menos gana y el que que lo son los que e siSn del 

' entorna grandes pleitos, otro lado, pero éstos tulle  
carga de trabajo, el que no bien pagados, nosotros 	it 
CUvnta con oficina al lacre,  muy mal", exp/c1.1. 
UN, ni siquiera con ma• 	Sumido en la negarles de 1 - 
quina de escribir, pero que conveosar, de revelar lo '<",,,,,,, 
sine de recepilculo de que es y lo que L.Id .1 	l' , t • 
densas de quienes sienten Menso, de oficio ante tan. 
que la justicia está en su to Impedimento al ejercer 
contra", espesa Juan José la proleadn, de enlrentar 
Correa Páramo, 'defensor la sobrecarga de trabajo y 

l'  de olido del Jures lo 01, de, de bocee bocele a los Casos 
guardia ayer en el Recio" de defensa jurldica mas db. 	.. - . • 
serio Ineventivo Norte, 	lidies, can casi les que el 

	

"Al igual que en la V ián perdido, de antemano, 	• , 
Conferencia Nacional de advirtió que "d ere corren 	*-.i. ., 
Procuradores que se lleva por hablar, usted me va a 
a cabo en Acapulco, en las tener que tascar  lmbabr• 
curro aromares y en las y a regañadientes, mostró 
reuniones regionales, se el talén da su Olmo recibo 
tratan iodos los lemas, pC.  de pago que le hace cada 
ro nunca se habla del al» quincena el PDF: 362 nue• 
gado delensor de olido, se vos pesos 
le deja en el rezago", se. 	Sin embargo, mis que la 
Baló Correa Mamo, un mala pago, dijo que a los 
tanto lemeroso de perder Mensures de oficio, nadie 
hura su empleo por asee los defiende, nadie aboga 
verse a declarar. 	por ellos; "los jueces y los 

Antes. Correa Páramo, ....... 444444 T'UN!. 
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En pl case de los psicólogos ante la competencia con 

profesionistas de Canadá y Estados Unidos, el director de la Facultad 

de Psicologii, de la UNAN, el Doctor Juan 3ose Sanchez Sosa, quién 

encabeza la delgación mexicana que negocia con dichos paises una 

eventual armonización y equivalencia de la educación, entrenamiento y 

otorgamiento de licencias para que los psicólogos puedan trabajar en 

los tres paises. " Es importante selaVar quo debe desarrollarse una 

visión para esta profesión de la psicología a medida que nos 

acercamos al nuevo milenio" (Sanchez, 1996) 

El Doctor Sanchez Sosa expone que en las negociaciones 

trilaterales, nuestra licenciatura de psicología es más completa que 

la do los canadienses y estadounidenses. Por ello es que México 

necesita negociar la equivalencia y reconocimiento de la formación 

profesional, para que los otros paises les puedan otorgar licencias a 

los psicólogos mexicanos. Todo lo anterior se contempla en el marco 

del tratado, cuyo articulo 12 requiere la armonización de los 

requisitos de la formación, entrenamiento y certificación de los 

profesiones reguladas. 

Con esto observamos como la educación en México tiene otro 

factor muy importante que es la Competencia extranjera, que debemos 

tomar en cuenta para lo formación de las generaciones actuales y 

futuras. Por ello, se hace cada vez más indispensable lograr una 

vinculación estrecha entre la educación y los escenarios laborales 

reales (nacionales y extranjeros). 
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El T.L.C. supone una competencia pareja entre los tren paines 

que lo conforman: Canadá, E.u.n y México. Pero con los datos que se 

han presentado anteriormente sobre la preparación académica que 

tenemos en México ,,Podemos competir?. 

Toda esta información es preocupante, pero la pregunta esencial 

es ¿ SOLO SE DEPENDE DE LA EDUCACION ESCOLAR ?, ¿ OUE HACE LA 

SOCIEDAD PARA ENFRENTAR DICHOS PROBLEMAS EN LO OUE SE PREPARA A LOS 

NUEVOS PROFESION1STAS ?. 

La respuesta a estas preguntan, es la siguiente: 

No, es indispensable que cada estudiante tenga conciencia 

de lo fundamental que es su participación activa en la, solución y el 

desarrollo nacional, que se preocupe por su preparación individual, 

es decir, que la escuela le, sea formativa e informativa. Con esto 

tendremos mayor capacidad de competitividad. El punto esencial es la 

actitud de nuestros estudiantes mexicanos, debemos quitarnos la 

actitud que nos caracteriza y que por desgracia se hereda de una 

generación a otra. 

Para comprender este punto, nos ayuda la investigación del 

maestro Mauro Rodriguez (1992) en su libro "Psicologia del mexicano 

en el trabajo", y algunos comentarios del literato Oclavio Paz (1981) 

en su libro " El laberinto de lo Soledad", donde exponen la actitud 

de la sociedad mexicana hacia el trabajo, encontrando que 

oficialmente México es un pais independiente desde hace 185 arios. 

103 



Pero una cosa es el f,rea luridica y otra muy diferente el área 

psicolóLlica; una cosa son las leyes escritas y otra las vivencias de 

la población. 

El mellicano del Me:tico independiente acusa fuertes dependencias. 

En seguida enumeramos las principales, con algunos de 	sintomas: 

a) Dependencia del gobierno: 

- Paternalismo 

- Presidencialismo 

- Mesianismo seEenal. 

- Centralismo evaoerauo 

- Servilismo ante los poderosos- 

b) Dependencia de lo divino o sobrenatural: 

Providencialismo 

Devociones de cuan mágico 

- Promesas y mandas para obtener, lloVidas del cielo, soluciones 

a los problemas. 

Prácticas supersticiosas y prácticas mágicas 

Doctrinarismo dogmático que congela las mentes 

A este propósito observó Octavio Pa= que, tras tantos siglos de 

ser manipulado y engallado, el mexicano ya no cree más que en dos 

cosas: la Virgen de Guadalupe y la loterla nacional. 
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c) Dependencia de la familia: 

- Padres sobreprotectores 

- Padres dominantes 

-- Familias matriarcales 

- Familias-clan, donde los hijos. se casar] se quedan a la 

sombra de los padres, e seguir dependiendo de ellos. 

di Dependencia del medio ambiente: 

Todo mundo depende del medio ambiente; y esto es normal. Pero el 

mexicano se pasa de la raya: además de imitar demasiado a los. 

e,:tranjeros primermundistas, existe mucho mimetismo social. " 

ahora, ¿seremos al fin capaces de pensar por nuestra cuenta?" 

preguntaba Dctavio Paz (1981). 

-Expresiones, como "mande usted", "para servir a usted" 

(desconocidas en otras lenguas y en otras culturas), y que delatan 

actitud de suma docilidad. 

-Está más condicionado por el pasado que pretendido u orientado 

hacia el futuro. 

-Adopta posturas de resignación y conformismo más bien que de 

confrontación activa y agresiva a los problemas. 
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co el trabajo cae fácilmente en el rhambismo; es decir, la 

búsqueda de "un puestito" donde 5in pena ni gloria pace ocho horas al 

din y la institución, coMD una mamá, provea su sustento y seguridad. 

e) De las tradiciones: 

- Abundan los rituales laicos; por ejemplo, en los aniversarios 

oficiales, en los informes de gobernadores y presidentes... 

- Menudean las rutinas ciegas que nadie se atreve a cuestionar. 

En muchas comunidades el argumento supremo para actuar en tal o cual 

manera os la costumbre: "*si se ha hecho siempre; ergo, as/ se tiene 

que hacer". 

fl De los poderosos vecinos: 

- Es- evidente el colonialismo cultural. 

- El malinchismo en todas sus formas 

- El desarrollo del espanglés 

" El mexicano no es responsable de nada: si de sus fracasos, el 

culpable será Dios, el gobierno, la iglesia o hasta las malditas 

transnac onales; si de sus exiles, será su manager, sea local o 

extranjero, y la Virgen de Guadalupe". (F. Mota Martinez., 1970.) 

Para 	el 	mexicano, 	el 	cemento, 	la 	religión, 	los . héroes 

cinematograficos, el programa de radio y la imagen preferida, su caja 

tonta, la televisión, no son sino profilaxia a su tragedia". 
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Aqui resumimos: 

- El mexicano en general es ineguro. 

- Tiene baja autoestima; por lo mismo ti.t:ndr.•.• a minimizar su YO 

para poner de relieve a otras. personas (los padres, jefes, 

santos, Dios) u otros conceptos. 

- No se involucra a fondo; es reticente en su diálogo ron el 

medio. 

Con todo esto enfrentamos el tratado de libre comercio, lo cual 

sólo se resume con un parrafo, de una de las obras del compositor 

Chava Flores: "A que le tiras cuando sutAas mexicano / a hacerte 

rico en loterías con un millón 
	

Mejor trabaja, ya levántate 

temprano / con sueños de opio, sólo pierdes el camión... 

Estas conclusiones pueden ser un poco drásticas pero 

desafortunadamente concuerdan con la realidad actual de México.. 

Aunque duele reconocer esta situación, es necesario aceptarla, 

para así poder solucionarla, ya que muchas personas pretenden 

arreglar situaciones o hacer cambios sin una base. Esta actitud 

neurótica de construir castillos en las nubes no resuelven en nada 

los problemas. En este caso, enfoquemonos al tema de esta 

investigación que es la importancia de la vinculación de una realidad 

con la educación superior y en especial la formación profesional del 

psicólogo. 
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Para cllo, partamos du lo general a le particular; analicemos de 

manera breve el Programa de Desarrollo Educativo Federal, para 

comprender cuales son las medidas que se el.,tan tomando en el semenio 

1995-2000 a nivel nacional, en cuestión del mejoramiento de la 

Educación superior, con la que México enfrenta un T.L.C; y asl poder 

emplear lo más importante 	en las acciones que propongamos como 

psicólogos Industriales para el mejoramiento de la formación 

profesional del psicólogo, las cuales se presentarán en la 

"propuesta" que se realiza al final de esta investigación. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

1995-2000 

Copia textual del programa, con n1 fin de ilistrar la visión y el 

interés que se presenta a nivel federal por conseguir profesionistas 

que resuelvan los problemas presentes y futuros del pais. 

1.1 EDUCACION SUPERIOR 

La educación superior es la que se imparte después del 

bachillerato o sus equivalentes. Está compuesta por la licenciatura, 

la especialidad, la maestría y el doctorado, asi como por opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la 

educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

En el ciclo escolar 1994-1995 la educación superior alcanzó una 

matricula de un millón 420 mil estudiantes, de .los cuales poco menos 

del 5% cursaba el posgrado. Estos estudiantes son atendidos por 153 

mil maestros, de los cuales el 93% labora en la licenciatura y el 7% 

en el posgrado. 

Los servicios de educación supriur son prestados en 794 

instituciones, tanto públicas como privadas, de las cuales 534 pueden 

agruparse en 4 subsistemas principales: 

El universitario, con 68% de la matricula total; 

El tecnológico con 17.2%; 

El universitario tecnológico, con 0.37., 

el de educación normal, con el 9%. 
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Emisten ademas 260 instituciones que per su naturaleza no se 

ubican en ninguno de los subsitemas anteriores. Entre ellas destacan 

colegios., escuelas militares y centros. de in,:estigación y estudios 

especializados, que atienden al restante 5.5% de la matricula. De 

éstas, 217 son particulares y tienen reconocimiento de validez 

oficial de estudios, otorgados por parte de la SEP, de los gobiernos 

estatales o de alguna institución de educación superior. 

El siibsistema Universitario se compone de 39 instituciones 

públicas y 49 particulares. De las 39 públicas, 36 son autonomas. En 

este último grupo se incorporan solo aquellas instituciones de mayor 

grado de consolidación académica que ofrece estudios profesionales en 

tres o más áreas del conocimiento. En el conjunto de las 

universidades públicas se ofrecen 447 diferentes programas de 

licenciatura. 

El subsistema tecnológico de nivel superior está conformado par 

el Instituto Politécnico Nacional (I.P.N) su Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados (CINVESTAV1 y por 110 institutos tecnológicos -

(Industriales, Agropecuarios y del Mar) distribuidos en el territorio 

nacional. De éstos, 94 son coordinados por instancias federales y 16 

operan como organismos descentralizados de los gobiernos estatales. 

- Los Institutos tecnológicos ofrecen hoy 19. carreras o planes de 

estudio diferentes. En anos anteriores emistian 55, pero se redujeron 
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en el conte,,do del proceso de reforw;? c:urriculaí que 5e puso en 

marcha hace tres Mips. 

El subsistema de Universidades tecnológicas creado en 1991 está 

compuesto por Instituciones que operan romo organismos públicos 

descentralizados de los gobiernos estatales. Ofrecen una opción de 

educación superior tecnológica de dos alas, que permita a los 

egresados incorporarse al sector productivo. nctualmente operan 10 

Instituciones de este tipo en 7 entidades federativas, con una 

población de casi 5 000 estudiantes. 

El subsistema de educación normal del que se habla en el 

apartado de educación básica, está conformado, según datos del ciclo 

1994-1995 por 501:1 escuelas normales, do /as cuales 346 son públicas y 

162 particulares. 

De las Instituciones de educación superior F., istentes en el 

pais, las particulares representan el 52% y atienden al 22% de la 

matricula, el 7O% restante se encuentra inscrito en alguna 

institución pública. Muchas Instituciones cuentan con una población 

menor de 1 000 alumnos en promedio y se encuentran aún en etapa de 

consolidación académica.. 

Para coordinar a zas instituciones de educación superior operan 

en el ámbito del gobierno federal dos dependencias: la Subsecretaria 

de Educación Superior e Investigación Cientifica ISES1C1 y la 

Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT). 
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1.2 COBERTURA 

La matricula de educación superior ha e4ierimentado un gran 

crecimiento en los últimos 25 alos. En la etapa comprendida entre 

1970 y 1980 se triplicó, pasando de 250 mil a 810 mil estudiantes, es 

decir, 550 mil más incluyendo posgrado. Esta población fue atendida 

principalmente por instituciones públicas, en diversas entidades de 

la república. 

Durante lo década de los Míos ochenta, el crecimiento de la 

matricula fue de 50 por ciento, incorporándose apro;:imadamente 400 

mil estudiantes más al nivel superior. De este modo, al final del 

periodo la matricula sumaba un millón 210 mil alumnos. En esta década 

se observa un proceso de diversificación institucional debido a la 

creación de un mayor número de instituciones particulares, colegios y 

centros de investigación. En la primera mitad de esta década la 

matricula creció en 140 mil estudiantes, lo que significó un 

incremento del 12 por ciento. 

Entre 1980 y 1994 el bachillerato creció 83 por ciento, mientras 

que la matricula de educación superior se incrementó sólo en 69 por 

ciento durante el mismo periodo. 

Para atender a la población estudiantil que había crecido 

considerablemente a finales en la década de los &los setenta se puso 

en 	marcha 	una 	ambiciosa politica de expanSión de los Servicios 
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educativos del nivel medio superior y superior que se tradujo en la 

creación de numerosas instituciones en todo el territorio naciJnal, 

el establecimiento de nuevos programas y carroras, v la contratación 

de un número significativo de personal acadmico y administrativo. 

Este gran crecimiento representó un logro en materia de 

cobertura educativa, pero rebasa la capacidad de respuesta de muchas 

instituciones por la rapidez del proceso. Ello implicó 

improvisaciones, duplicación innecesaria de programas e insuficiente 

desarrollo de los metodos y contenidos educativos. Este crecimiento 

fue identificado a principios de los anos ochenta como la principal 

razón del deterioro acadómico. 

El impacto negativo del crecimiento acelerado y sistemático 

motivó a las instituciones educativas y a le Secretaria de Educación 

Pública a definir, a mitad de la dócade de los ochenta, una politi.ca 

concertada para propiciar un crecimiento racional de la educación 

superior que permitiera restablecer y consolidar te calidad educativa. 

Wrograma Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, 

Proides, SEP-ANUIES,1995). 

El Programa para la Modernización Educativa 19E39-1994 retomó en 

su capitulo de educación superior varios de los postulados Y 

politices que hablan sido expresados en el Proides. De este modo, la 
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d, in último7 d 	allot ha dado mayo n éntasis al 

fomento de la calidad académica. De ah i, que muchos centros 

educativos hayan incorporado wlamene,, de .feleccion para el ingreso; 

pusieron en práctica proyectos de modernización de la infraestructura 

institucional y de innovación educativa, asi como tareas de 

actualización de programas y formación del personal académico. En 

otras palabras, el énfasis en los logros cuantitativos fue sustituido 

por una mayor atención a la calidad de los servicios. 

Aunque resulta dificil anticipar con exactitud el comportamiento 

de la demanda educativa futura, podemos estimar, tomando como base el 

año escolar 1994-1995 en el que el primer ingreso a la educación 

superior fue de 311 mil alumnos y se absorbió a poco más de 70 por 

ciento de los egresados del bachillerato, que de mantenerse la 

absorción observada y de aumentarse la eficiencia terminal del 

bachillerato en 3.5 puntos porcentuales la población de primer 

ingreso a programas de licenciatura se incrementará progresivamente 

hasta alcanzar 400 mil personas en el año 2000. Adicionalmente, habrá 

que considerar Un posible crecimiento en el posgrado de 

aproximadamente el doble de la matricula actual. Como resultado de lo 

anterior, debe preverse que el número de estudiantes inscritos en la 

educación superior será de alrededor de un millón 600 mil al inicio 

del nuevo milenio. 
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ALUMNOS DE DE NUEVO INGRESO Y municoul TOTAL DE LA EDUCACION 
SUPER !DR* 

1994-95 y 2000-2001 I 

Ciclos 	 Alumnos de HUOVO ingreso .. 
Primer Ah'D, 	 Mat.- 1ula Tot ,11 

1994-1995 	 311 332 	 1 420 000 
2000-200111 	 400 000 	 I mico 000 

Fuente:SEP,Dirección General de Planeación,Prolrazación y Presupuesto 
Incluye licenciatura universitaria, tecnológica, nornal y posgrado. 

11 Datos estitados. 

Conviene sellalar que la demanda adicional de educación superior 

se presentará con más intensidad a partir del perlado 1997-1998, 

cuando so manifieste un significativo incremento del egreso del 

bachillerato, el cuál, 	su vez, será resultado .de un número 

creciente de alumnos que terminen la secundaria. 

De mantenerse el mismo comportamiento en la demanda de educación 

superior, la mayoría de los aspirantes buscará inscribirse en las 

áreas de contaduria, derecho y administración. En los arios 

siguientes, como resultado la concetracion de la matricula observada 

en las tres áreas seilaladas, es probable que estas profesiones no 

ofrezcan más- las oportunidades que representaban en el pasado. 

Cabe mencionar que durante el período 1980-1994 la matricula de 

los institutos tecnológicos aumentaron su matrícula en 55 por ciento 

por lo que hoy atienden al 17 por ciento de los. estuáiantes de 

licenciatura y al 7 por ciento del posgrado. 

115 



Por otra parte, .i pesar  de la, caracteristicas de la demanda 

eetundiantil que se orienta a ciertas instituciones y carreras, el 

crecimiento SQ ha distribuido geográficamente. Asi, en 1970, el 53 

por ciento de loe estudiantes de licenciatura se encontraban en el 

Distrito Federal. Gracias a la apertura de nuevas oportunidades en 

otras regiones del pais, en la actualidad, esta proporción se ha 

reducido a 23 por ciento. Aún asi, el Distrito Federal todavia 

mantiene la *ayer tasa de cobertura con respecto al grupo de edad de 

20 a 24 atIcis y el mayor índice de absorción de loe egresados de 

bachillerato.(ver el cuadro) 
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10 PRINCIPALES PROFESIONES 	No. 	DENSIDAD 1/ 
(P113/.1E0101 	 A54. 	31.0 

1. CONTAPURIA 
2. DERECHO 
3. 1.1tDICNIA 
4. ADMINI5TRACION 
5.1110. MEC E MOUS. 
5. ARQUITECTURA 
7. ODONTOLOGIA 
5. 'NO. CIVIL Y DE LA CONST. 
9. ECONOMIA 
10. POIC010414 

53373 	114.5 
40547 	49.0 
40175 	44 
39597 	45 4 
21095 	55 
20734 	25.2 
1/280 	21.0 
16355 	19.9 
15455 	10.5 
15041 	111.5 

I/ No. 44 proltero.d4144 pe, 0414 43,040 4143iien144 

4.4N, a1dad!!7.. 

DISMITO FEDERAL 

POOLACION 
TOTAI. 

tl 235 744 

TOTAL DE 
nflOTESIONISTAS 

475 421 

10 PRINCIPALES 
PR OFE SIONES 

700 265 

• Representan el 50% do los 
proteslonIstas en ol estado. 

/11 

Del total de las dologacioncr. en el Distrito 
Fcdoral cinco do ellas absorben el 50.6% do 
los profeslonIstas. 

13.11 MeENITO JUAREZ 

13.1 	COWACAN 

11.6 [7:51 GUSTAVO A. MADERO 

9.5 [7:7-1 CUAUHTEMOC 

6.6  • : jIZTAPALAPA 

Las diez principales disciplinas 
académicas en ol oslado (%) 

3 II 

• ....... 

.44 	41 

r t7 31 >, 

• 

3 	 7 	I 	1 	70 
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La matricula del posgrado creció en los últimos die: al'Ios en 

cerca de 32 mil estudiantes. Buena parte de ese crecimiento se dio en 

las entidades federativas; Sin embargo, 62 por ciento de los 

estudiantes de posgrado se ubican en sólo tres entidades federativas 

y el Distrito Federal, donde se concentra la mayoria. 

1.3 CALIDAD 

Las limitaciones financieras de los ailos ochenta ocasionaron 

rezagos institucionales en materia de instalaciones y equipamiento, 

por lo que en los últimos ¿linos se destinaron importantes recursos 

para la modernización de la infraestructura de apoyo y la operación 

de los centros educativos. 

las bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios y talleres de 

las casas de estudio, asi como la capacidad tecnológica para la 

interacción y la operación de redes internas e inter institucionales, 

fueron objeto de un gran impulso. 

El fondo para Modernizar la Educación Superior Womes), con un 

monto ejercido acumulado de 1600 millones de nuevos pesos durante los 

seis ellos de su operación, ha sido el instrumente principal para 

lograr estas transformaciones, particularmente en las universidades 

públicas. 

Frente a estos recursos, fueron un tanto menores-  los que se 

destinaron a elevar la calidad de la formación, actualización y 
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profesionalización del profesorado. A esto debe agregarse la 

dispersión do los programas de apoyo a la formación docente y la 

insuficiente evaluación de sus resultados. Consecuentemente, no ha 

sido posible aprovechar de manera más amplia y sistemática aquellos 

programas que pudieran haber sido de calidad. 

Durante este tiempo, se realizaron avances para estimular la 

calidad del trabajo académico de docentes e investigadores, los 

cuales mejoraron sus remuneraciones. Los salarios tabulares, por su 

parte, se incrementaron durante el periodo de referencia, aunque en 

una proporción menor a los estimules a le calidad. 

Es necesario reconocer también los efectos adversos que causa 

una mala aplicación de criterios, indicadores y procedimientos de 

evaluación del programa de estimules académicos. En algunas 

institucioneS, las fallas conceptuales y de operación han provocado 

prácticas contrarias al espiritu de superación que dio origen a esta 

politica. 

En los últimos aos se han establecido otras modalidades para 

mejorar el desempeZo académico, basadas en la evaluación y el apoyo 

individual e institucional. Tal es el caso del Programa Nacional de 

Superación del Personal Académico (Supera), administrado por la 

ANUIES, el cual permite respaldar iniciativas personales e 

institucionales en programas de actualización y posgrado. 
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En lo que toca a los estudiante!:, las instituciones no realizan 

esfuerzos sistemáticos para identificar a los mejores, apoyarlos en 

su desempeño y estimularlos para que se superen, así como para 

proporcionarles una formación que destaque los principios éticos de 

cada profesión. Pese a los esfuerzos realizados por diversas 

instituciones, no se han logrado indices de retención y eficiencia 

terminal satisfactorios. 

Respecto a los planes y programas de estudio, con excepción de 

algunas instituciones que han mostrado avances importantes en su 

flexibilización, buena parte de los estudios superiores se 

caracterizan por su rigidez académica. Predominan los planes de 

estudio exhaustivos, con una excesiva carga horaria, elevados 

porcentajes de materias obligatorias y esquema seriados que limitan 

la movilidad de los estudiantes. 

Un elemento decisivo para elevar la calidad es la evaluación de 

los distintos aspectos que concurren en la educación. A partir de 

1990, cuando se constituye la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

estudios de evaluación, tanto interna como externa, del sistema de 

educación superior; los programas de Carrera Docente y de estimulas 

al personal académico; la autoevaluación institucional anual de las 

instituciones públicas de educación superior. Adicionalmente, se 

constituyeron el Fondo para Modernizar la Educación Superior (Forres); 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
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Superior (CIEES1; el Padrón de F.::celencia del posgrado del Conacyt; 

la Federación de instituciones Meicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES), y el Centro Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (Ceneval), 

A pesar de éstos y otros avances, persiste la necesidad de 

fortalecer y ampliar los esfuerzos de coordinación, evaluación y 

planeación estratégica. Es manifiesta la conveniencia de que buena 

parte de estos procesos se lleven e cabo en el ámbito donde operan 

los centros educativos. 

En lo relativo a le evaluación de los programas, procesos y 

producto,  de le educación superior, se advierte un positivo interés 

en llevar e cabo evaluaciones externas por pacte de las asociaciones 

y organizaciones disciplinarias y cientificas. 

1.4 PERSONAL ACADEMICO 

La planta académica nacional representa un universo plural y 

diversificado. Cuenta con un número, reducido, de profesores e 

investigadores altamente calificados y de prestigio reconocido. Un 

segundo sector más numeroso lo conforma el personal académico con una 

labor promedio de quince aiios, que inició sus actividades académicas 

al concluir sus estudios. El Ultimo sector, más amplio que los 

anteriores, lo forman profesores jóvenes, con menos de siete allos de 

experiencia docente. 
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En la educación superior, 5iti incluir las normales, el premedio 

nacional de maestres de tiempo completo es de 27%, aunque en el 

subsistema tecnológico la proporción alcanza 70%. En lo que se 

refiere e su preparación acadómica, el 1% cuenta con nivel medio 

profesional, el 56% tiene la licenciatura, el 6% se he especializado, 

el 14% obtuvo el maestria y el 2.5% el grado de doctor. 

Emiste concenso en que la mayor formación académica de los 

docentes e investigadores constituye una condición fundamental para 

mejorar la calidad do la educación. 

El sistema de educación superior aún no se apoya cabalmente en 

los núcleos o programas académicos, centros e instituciones de 

excelencia que prodrian operar como nodos regionales para la 

formación, actualización y capacitación docente. Tampoco se emtiende 

todavía, de manera sistemática y eficaz, a las nuevas, tecnologias de 

la información para promover cursos y servicios de actualización 

académica e distancia entre las diversas instituciones. Los pocos 

esfuerzos realizados en la materia han permanecido como emperiencias 

discretas, sin gran trascendencia. 

1.5 PERTINENCIA 

Cerca del 50% de la demanda estudiantil se concentra en el área 

de ciencias sociales y administrativas, especialmente en la carrera 

de Derecho, Contabilidad y Administración. En contraste, las áreas de 

ciencias naturales y exactas, que absorben el 2-t de la demanda, la de 
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ciencias agropecuarias con el 3%, asi romo l.a•_ de humanidades. también 

con el 3%, muestran signms preocupantes; de decrecimiento de la 

matriculas, 3 posar de que son áreas de gran importancia para el 

desarrollo nacional. 

Por otra parte, existan dos áreas cuyo crecimiento es 

consistente, en términos generales, con las recomendaciones de las 

politicas de planeación y coordinación: el área de ingeniería y 

tecnologia que ha incrementado gradualmente su participación y ahora 

atiende a 33 por ciento de la matricula y el área de ciencias de la 

salud, que atiende a 9 por ciento. El crecimiento ordenado de esta 

dltima es producto de la coordinación inl:.ersector•ial que opera desde 

hace más de diez aílos-, entre la Secretaria de Educación Pública, la 

Secretaria de Salud y las institucions educativas. 

Se debe reconocer que en la confrontación de la oferta educativa 

del nivel superior no se ha considerado plenamente el comportamiento 

del mercado de trabajo profesional ni las perspectivas reales como de 

empleo, que deberian servir de base para orientar la demanda. 

Otro aspecto esencial para determinar• la relevancia social de 

las cerreras y los programas de formación de profesionales y técnicos 

es el seguimiento de. los egresados, el cual no ha sido motivo de 

atención suficiente. Salvo las acciones realizadas por unas cuantas 

instituciones, es evidente la falta de investigación, proyectos y 

sistemas orientados a analizarel tema. 
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A pesar de que la investigación y los: proyectos tecnológicos han 

alcanzado niveles altos de calidad, todavía es,  reducido el porcentaje 

de proyectos cuyos resultados encuentran aplicación práctica. 

Adicionalmente, la diversidad y heterogeneidad de las condiciones y 

necesidades de las regiones del pais no se han reflejado de manera 

suficiente ni en la diferenciación institucional, ni en la 

especialización académica. 

La mayoría de los proyectos de vinculación que las instituciones 

de educación superior han emprendido en los últimos años están 

dirigidos al sector moderno de la economia. Esta linea de acción, que 

busca establecer alianzas estratégicas con el sector productivo, ha-

predominado sobre la necesidad de una vinculación que impulse el 

desarrollo integral y sustentable de las comunidades, en particular 

de aquellas alejadas de los beneficios del desarrollo. 

En este sentido, también subsiste el reto de revisar los 

objetivos, organización y soportes institucionales del servicio 

social, así como de otras tareas de la extensión que realizan las 

instituciones de educación superior, a fin de que apohen con eficacia 

los esfuerzos de las comunidades, las regiones y del pais. 

1.6 ORGANIZACION Y COORDINACION 

La historia reciente de la educación superior en México mestra 

avances significativos en materia de coordinación interinstitucional, 

en buena medida, debido al trabajo de la Asociación 	Nacional de 
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Universidades e Instituciones de 	 Superior (ANUIFS), el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), el Consejo de 

Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet) y la Federación de 

Instituciones Memicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). 

Con la creación del Sistema Nacional De Planeación Permanente de 

la Educación Superior (Sinappes) en 1975, se inicia un periodo de 

análisis sistemático y de búsqueda de consensos entre las 

instituciones educativas y el Gobierno, tendientes al establecimiento 

de politicas nacionales para impulsar el desarrollo de la educación 

superior. En la actualidad, este sistema 1-2s una instancia de la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, 

formada por cinco secretarios técnicos, 31 comisiones estatales 

(Coepen), ocho consejos regionales (Corpes) y un conjunto de los 

centros educativos participantes. 

El proceso de planeación, derivado de este sistema, se ha 

caractizado por etapas productividad y de definiciones importantes, 

pero también por periodos de inacción y peca efectividad. Algunas de 

sus propuestas no han trascendido, mientras que otras han logrado 

consolidar la coordinación y promoción de este nivel. 

Uno de los problemas más importantes en lo relativo a la 

coordinación es la falta de relación adecuada entre las instituciones 

educativas, sobre todo entre las que comparten un mismo ámbito 

regional o local, es decir, una relación que aproveche de manera 
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óptima los recursos disponibles y g._n 	nuevas oportunidades de 

colaboración. Lo mismo ocurre entre los subsistemas que agrupan 

modalidades educativas diferentes y en general entre los niveles 

educativos medio super•.i.or' y superior. 

En cuanto al financiamiento, la inversión en educación de los 

últimos años muestra una aportación creciente del gobierno mexicano. 

Además, las instituciones de educación superior han intentado 

desarrollar esquemas alternos, para allegarse recursos. Entre estas 

están la prestación de servicios científicos y tecnológicos al sector 

productivo, tales como: le venta de patentes, la cesión de derechos 

por desarrollos tecnológicos y convenios de capacitación de personal 

especializado. No obstante, esta fuete de ingresos no es 

significativa en comparación con los recursos totales a disposición 

de las instituciones. 

El esfuerzo para apoyar el desarrollo científico y tecnológico 

del pais no debe soslayarse. El gasto público federal en este rubro 

ha pasado del 0.30 por ciento del PIB en 1990 al 0.44 por ciento en 

1994. No obstante este esfuerzo, la expansión de la capacidad 

nacional de investigación y desarrollo y la formación de personal 

calificado en la materia, no han recibido el sufiente impulso por 

parte del sector productivo. 

Otro tema importante es la capacidad y voluntad de cambio 

institucional. 
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nún si se contarz; con las mejores condiciones tecnicas y 

financieras, la educación superior no erina operar adecuadamente sin 

la convergencia de intereses- de los diversos sectores de la comunidad 

educativa y, por tanto, sin la búsqueda de propósitos comunes. La 

armenia en las relaciones- laborales es fundamental para crear un 

clima propicio que permita elevar la calidad de los servicios. En 

general, hay una tendencia clara hacia una transformación positiva de 

estas relaciones. 

Por último, es importante destacar que buena parte de las 

transformaciones e innovaciones. logradas en los últimos anos han 

ocurrido de manera pragmática en el marco de acuerdos 

interinstitucionales e intersectoriales. Es decir, los cambios no se 

han sustentado, en general, en la renovación del marco juridico que 

les otorgue solidez y mejores perspectivas de continuidad. 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 

Las estrategias y acciones que se enuncian a continuación tienen 

su aplicación de carácter general, para la cobertura, la calidad, el 

desarrollo academie°, la pertinencia, la organización y coordinación. 

La formación y actualización de maeetros será la politica de 

mayor relevancia y el eje del programa en el ámbito de la educación 

media y superior. Las acciones que se realicen para el logro de los 

objetivos de cobertura, calidad, pertinencia, organización y 

coordinación de estos tipos educativos, se orientarán -en función de 

esta estrategia. 	 126 



Se dará apoyo prioritario a ms prc,yectos que r:...ean rpultado do 

la participación multiinstitucional, con objeto de fomentar la 

corresponsabilidad y en forma óptima la capacjdad enistente en el 

sistema educativo. 

En la planeación, reali:zacion y evaluación de programas y 

acciones relativas a los objetivos de este capitulo, se favorecerá la 

comunicación, la concertación, el consenso y la corresponsabilidad de 

todas las instancias públicas y privadas, institucionales y sociales- 

Se impulsará la apertura del mayor número posible de 

oportunidades educativas, con base en los siguientes cinco criterios: 

lo Hacerlo con la calidad y donde exista un flujo 

consistente en la demanda, 

2o Poner enfasis en la]. crecimiento de 	servicios en las 

entidades donde los indices do absorción de estudiantes de la 

educación media superior y superior sean inferiores al promedio 

nacional, 

3p Desalentar la creación de nuevas instituciones públicas 

en donde exista capacidad para absorber la demanda, conforme a los 

criterios de planeación nacional e institucional, 
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/to Procurar el desarrollo equilibrado de la oferta 

educativa en relación con las necesidades sociales y las aspiraciones 

formativas de los educandos, y 

5o Considerar los mercados laborales, el desarrollo de las 

profesiones, los requerimientos del sector productivo, las 

necesidades tecnológicas, asi como las perspectivas del desarrollo 

regional y local, entre otros aspectos relevantes. 

Asi mismo, se apoyarán las acciones de las instituciones que 

tengan como fin la creación de nuevas modalidades educativas, asi 

como la reforma de planes y programas de estudio que considere como  

criterios fundamentales: el mejoramiento de la calidad de la  

educación, los avances mas recientes en el conocimiento, la  

pertinencia de los programas, y la eficiencia en el aprovechamiento  

de los recursos.  

Se estimulará la autoevaluación y la evaluación externa de las 

instituciones, programas académicos, aprovechamiento escolar y 

calidad 	docente; y también la definición y utilización de criterios 

nacionales para la evaluación de la calidad, la participación de los 

padres y evaluación colegiada, asi como la realización de estos 

procesos con eficiencia, objetividad y transparencia 

Independientemente de la naturaleza y objetivos de los programas 

académicos, se alentará la formación integral de los estudiantes can 
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una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 

oportunidades del desarrollo de México. En este marco, 50 dará 

énfasis al desarrollo de la creatividad, dominio del español, 

pensamientos lógicos y matemáticos. Además, 50 apoyarán acciones que 

atiendan las habilidades de los estudiantes en informática y lenguas 

extranjeras, entre otras áreas. 

Las acciones que emprenda la Secretaria de Educación Pública en 

apoyo a la educación media superior y superior se  sustentará en la  

politica de fomentar en todo momento el desarrollo de las capacidades  

y aptitudes de los alumnos,a fin de que concluyan con éxito sus  

estudios. Al mismo tiempo, se alentará, la responsabilidad de los 

estudiantes, en lo que toca a su desempeño académico, bajo el 

principio de que es el pueblo de México quien sostiene principalmente 

su educación, y de que las recursos que otorga, en un contento de  

qrandes carencias sociales, deben invertirse sólo en quienes pongan  

todo su empeño para tener éxito en su educación.  

Se buscará una mayor VINCULACION de las instituciones educativas 

con sus entornos socioeconómicos. mediante los programas y acciones 

que se propongan una participación más activa y consistente para 

alcanzar un desarrollo integral y sustentable de las comunidades 

menos  beneficiadas. De igual forma, se  buscará una mejor y más 

sistemática vinculación de las instituciones educativas con el sector 

moderno de la producción.  
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Se apoyará la ampliación y mejoramiento de la intrae,Aructura, 

los espacios fisicos y el equipamiento, dando preferencia a las 

inst ituc.ionecs que desarrollen programas y acciones comunes. 

LINEAS DE ACCION 

( A continuación se mencionarán sólo las lineas e seguir, que 

cubran el punto principal de nuestra investigación, es decir, la 

vinculación entre formación y ejercicio profesional). 

- Se estudiarán los posibles escenarios futuros y las tendencias 

generales de la evolución Social, politica, económica y cultural del 

pais en sus diversas regiones, con objeto de incorporar sus 

resultados al proceso de mejoramiento continuo de normas, programas, 

organización académica y pedagógica. 

- Se estimulará y apoyará.  e loe investigadoras y programas de 

investigación que mejor contribuyan a la solución de problemas 

nacionales, regionales y de las comunidades. 

- Se procurará fortalecer en la formación de los estudiantes, 

además de la capacidad de anticipación, la responsabilidad de 

imaginar y construir mejores alternativas para el futuro. 

- Se fomentará una organización escolar y académica que propicie 

mejores 	eperiencias de aprendizaje en el estudiante, vinculadas,. 
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desde los primeras etapas de su formación, uon su ámbito de 

desarrollo profesional. Se procurará que lo nueva organización 

escolar lambien facilite la educación permanente. 

- Se realizarán acciones do orientación profesional quo 

proporcionen al estudiante mejores elementos da valoración acerca del 

ámbito del mercado laboral con el que se vincula su formación. 

- El servicio social se transformara en un medio fundamental 

para fortalecer la responsabilidad social del estudiante y su 

compromiso permanente de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades del pais. 

- Se estudiará la convenencia de que, en el marco de la 

flexibilización de las estructuras académicas, la experiencia laboral 

y los conocimientos adquiridos en la práctica sean tomados en cuenta 

en los procesos. de selección e incorporación de estudiantes a la 

educación media superior y superior. Para ello se tomarán en cuenta 

los lineamientos del Sistema Normalizado de Competencia Laboral. 

- Se impulsarán, sobre todo en el nivel superior, aquellos 

programas que cuenten con las mejores condiciones para  lograr la 

especialización, excelencia y una adecuada VINCULACION con las 

necesidades del desarrollo regional 'y nacional. Con ello se 

fortalecerá la identidad de  la institución. 
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Comnc demos vGr, 	la preocupación por la vinculación y 

actualización de la formación profesional de los estudiantes 

melricanos er,iate de una manera idealista, es decir, que no pasa de 

los papeles. Para nosotros el plan do desarrolllo tiene elementos muy 

importantes y funcionales para poder conseguir dicha superación 

académica, pero dependerá, de cada Universidad, escuela, maestro y 

alumno el tomarlos en cuenta. 

Con toda la información de los capítulos anteriores y este, se 

cuenta ya con los elementos indispensables para poder realizar una 

propuesta para conseguir una VINCULACION actual y real entre la 

formación de los nuevos psicólogos y su aparato productivo. Teniendo 

como apoyo la visión del área industrial para poder determinar las 

neceSidades de capacitación, análisis del perfil del psicólogo y 

selección de profesionistas de la psicología que puedan resolver los 

problemas actuales. 
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CONC LUSIONE'S 



CONCLUSIONES 

Este documento es un 	acercamiento para establecer algunos 

lineamientos generales que pretende contribuir e vincular a las 

próximas generaciones al aparato productivo, el tener en contacto al 

estudiante de Psicología con lo que será su práctica profesional. No 

se pretende dar planes específicos o definitivos para las escuelas. 

A lo largo de la investigación se mostraron algunos elementos 

que se consideran necesarios para la obtención de un buen desempeíío 

en el ejercicio profesional de un psicólogo. 

Dichos elementos van cambiando a través del tiempo corno se 

demostró en los antecedentes de la disciplina, que exponen cómo 

evolucionó y enfrentó cada dia nuevos retos que se presentan en cada 

sociedad, y que debemos tomar en cuenta para que las nuevas 

generaciones generen las reformas necesarias para resolver las 

situaciones, apremiantes de su tiempo y de su grupo social. 

Para conseguir la participación de las nuevas generaciones de 

psicólogos, en promover los cambios que los ayuden a Su formación 

profesional, es necesario ir actualizando constantemente el perfil 

del psicólogo, que dé los parámetros básicos a cubrir para poder 

ejercer de manera coherente a su realidad. • 
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Con el perfil realizado, podemos empezar a despertar en cada 

egresado una identidad profesional, que delineará 	trabajo de una 

manera ética y eficiente; siendo aclaradas- cuales son las funciones 

que debe cumplir como estudioso de la col- docta humana. 

Todo esto tiene su origen en las aulas, en función de 

experiencias de aprendizaje decisivas en la formación y el modo de 

pensar del individuo que da como consecuencia una persona productiva 

que se sienta realizada con su trabajo. 

En el área de Psicología Industrial nos interesa, por lo que, es 

nuestra llave dicho interes para entrar de forma partipipativa en la 

búsqueda de le excelencia acádemica en la formación de nuevos 

profesionistas. 

La teoria por si misma no produce ningún cambio concreto en 

nuestro entorno, no ce realiza, no se plasma; la teoría 

(conocimiento) se encuentra estrechamente vinculada a las necesidades 

prácticas, es el esclarecimiento y guía de una práctica que el mismo 

tiempo fundamenta y enriquece. Es la actividad del hombre en relación 

e sus necesidades prácticas que están en constante cambio. 

El verdadero conocimiento nos es útil en le medida en que con 

base a él, el ser humano tiene la posibilidad de transformar, 

modificar su realidad, asi la práctica ee entendida como le actividad 

concreta, transformadora y social. 
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SOD fflUCh05 los factores que influyen en 	formaciún profesional 

del psicólogo, que nuestra facultad de psicología se ha preocupado 

por tratar de limitar los puntos esenclales para poder aportar a la 

sociedad, los profesionistas que requiere para enfrentar las 

situaciones apremiantes de lié;:ico en aspectos sociales, politicos, 

económicos, etc. Tanto en el campo de Salud como es la Psicología 

clinica, como en el trabajo donde participamos los Psicólogos 

industriales y asi en cada una de las áreas que cubre la Psicologia. 

En la relación entre la formación y el ejercicio profesional del 

psicólogo podemos decir que la primera depende de la segunda, pues es 

el ejercicio el fundamento de la teoria, ya que se encuentra 

determinada por el camino del desarrollo y progreso del conocimiento. 

os/ el conocimiento cientifico de la Psicologia, será el avance 

del proceso de transformación del mundo por la relación práctica que 

el hombre establece con el. 

La fase inicial del conocimiento del ser humano se encuentra 

relacionada a la necesidad de construir sus primeros elementos de 

trabajo, asi como también a lag- ezigencias que le presentan sus 

primitivas prácticas productivas. Por lo tanto, para construir una 

teoria solida y coherente se requiere de las experiencias que se 

obtienen directamente de la producción, 	la que nos ofrece la 

experiencia organizada o controlada. 
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El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano, una 

verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. 

Es en la práctica donde el hombre debe demostrar su capacidad 

profesional, es decir, la realidad y el alcance de su conocimiento. 

La verdad de un pensamiento no puede fundarse si, no trasciende 

la esfera del pensamiento. Para demostrarse tiene que salir de si 

mismo, cobrar cuerpo en la realidad misma bajo la forma de ejercicio 

profesional. 

La educación en nuestra sociedad entre otras funciones 

representa un elemento fundamental de apoyo al resto de los sectores 

tonto productivo como de servicios. 

Nuestra facultad fue creada como una de los instituciones 

generadoras de profesionistas, capaces de satisfacer en gran medida 

las necesidades requeridas para el desarrollo nacional y regional, 

son las instituciones educativas las que apoyan el progreso social, 

económico, cultural aportando soluciones y nuevas tecnologis a la 

problemalica que representa el desarrollo del sistema productivo y la 

sociedad en general. 

La Vinculación entre formación y ejercicio profesional debe 

desarrollarse dentro de un contexto regional y formar personas 

capaces de responder las demandas de los sectores productivos y de 
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servicios, de acuerde a la necedes nr,cionale- Es indispensable 

vincular el conocimiento teórico con la práctica, esto implica 

necesariamente coordinar el trabajo de ~stres centros educativos, 

al aparato estat,l y las empresas. 

La educación ci.entifica es parte de un mundo no estático, en 

los últimos alíes los planes de estudio han estado vigentes, sin tomar 

en cuenta que los centros de estudio, la nación y el mundo han 

sufrido cambios a lo que 95 necesario atender. Esto quiere decir que 

la educación se rezagó dificultando con ello la capacidad de 

vincularse a los problemas nacionales. 

La vinculación entre formación y ejercicio profesional del 

psicólogo debe dirigir una forma de organización y de trabajo 

académico que redunde en una real construcción profesional al 

análisis y al planteamiento de alternativas frente a los bastos 

problemas que aquejan a la nación conformada por los trabajadores del 

campo y de las ciudades, una efectiva contribución -que debe 

expresarse tanto en formación de profesionales como en sus tesis de 

investigación. Se requiere una educaCión articulada en sus áreas y 

organizadas para el trabajo colectivo de una planta de profesores 

responsables, bien capacitados y comprometidos en la formación de 

egresados útiles; os! como estudiantes suficientes y eficientes 

capaces de integrarse en forma óptima al sistema productivo. 
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-La educación en las actuales circunstancias, pretende en alguna 

medida, incidir en los cambios que sean necesarios operar en el 

patrón de desarrollo. Para ello es indispensable replantear en su 

totalidad a la educación y de manera inmediata se elaberarian 

diagnósticos de la formación profesional y del aparato productivo que 

permita obtener una visión integral de estos sectores como por 

ejemplo: cual es la situación, cuales eon sus aspectos positivos (,) 

negativos y cuales son sus problemas actuales. 

Al vincular la formación profesional del psicólogo con el 

aparato productivo donde nuestros alumnos se integren en una relación 

teorico-práctico, que se convertiria en el fundamento de la 

Enseñanza-Aprendizaje, convirtiendo al estudiante en un ser activo y 

no pasivo cómo la educación tradicional. 

Un estudiante activo entiende, critica, propone y transforma a 

la nueva realidad y problemática nacional. 

Se propone la vinculación de educación aula-planta productiva y 

evitar la enseñanza del simple discurso tomando en cuenta la 

transformación social de los hombres, no dividirla en activos 

(profesores) y pasivos (alumnos). 
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Esto nos lleva a conocer cuales son las realldades concretas 

tanto en educación, aparato productivo, sociedad, etc. Si conocemos 

situaciones reales en un sistema de teorla-práctica, el conocimiento 

de las estudiantes se apega a lo que pasa y tiene la posibilidad de 

transformar. 

No solo se vincula al estudiante con su campo especifico de 

trabajo (práctica), sino que se evita que las instituciones 

educativas se desliguen de la realidad. Este es uno de los 

principales puntos que so pueden resolver empleando las herramientas 

del área industrial a troves de sus análisis de puestos de manera 

constante. 

Al mismo tiempo podria aportar soluciones 	e 	la 	compleja 

problemática 	económico-social. , por 	los 	mismos estudiantes, 

maestros e investigadores. Aqui ya se hace la clara interrelacián, 

retroalimentación entre la sociedad y le educación; apoyandose y 

modificándose para lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos 

materiales y humanos, proporcionando.soluciones y actualilandose para 

lograr conjuntamente un verdadero desarrollo nacional. 

Implica la modificación del plan de estudio de acuerdo con los 

• maestros, estudiantes e investigadores, hasta la elaboración de 

convenios con diversas empresas o instituciones, 	en las que se. 

insertará el aprendizaje teórico-práctico, formar grupos de 
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investigadores especialistas que coordinen el trabajo y elaboren los 

mecanismos necesarios que lleven a cabo la propuesta, teoria-

práctica, asegurando de la mejor manera su realización. Todo ello 

implica un trabajo conjunto entre la educación, el gobierno, las 

paraestatales y en algún momento las empresas privadas; 

preferentemente las instituciones o empresas que se consideren clavos 

para el desarrollo económico-social, con el fin de detectar por una 

parte, las fallas que se presenten en la formación profesional del 

egresado y por otra parte plantear alternativas de solución al 

problema. Para poner en consideración 	los cambios y adaptaciones 

para aportar soluciones a la comisión de cambio curricular. 

Cabe aclarar que no se trata de convertir al estudiante en un 

obrero o empleado, sino llevarlo al campo especifico de trabajo y que 

ponga en práctica los conocimientos teóricos, siempre bajo la 

dirección y orientación Je maestros e investigadores de acuerdo a 

objetivos y metas establecidas. 

Todo esto interesa a la nsicologia industrial, aún que no 919 

han realizado suficientes investigaciones al respecto, se consiguío 

información muy valiosa que nos ayuda a organizar una propuesta que 

se considerá un primer acercamiento de nuestra área con la búsqueda 

de una mayor vinculación entre formación y ejercicio profesional del 

Psicólogo. 
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El motivo de colaborar 17,n dicha búsqueda es la obligación de 

contribuir al progreso general de la Pstcologii. ,/ de apoyar en lo 

posible a las generaciones a conseguir uno mayor competitividad tanto 

nacional como internacional. 

A continuación se presenta la propuesta, quo tiene la ventaja de 

no implicor una nueve inversión económica, pues se pretende utilizar 

los recursos humanos y materiales existentes en le facultad de 

Psicologia. 

Suena fácil poro requiere la participación de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria, es decir, maestras, 

alumnos, investigadores, directivos, etc. 

Sabemos que contamos con una Comisión de Cambio Curricular cuya 

labor ha sido positiva, pero es necesario reconocer que se cuenta con 

mucha calidad en recursos humanos que tienen propuestas que 

benefician a nuestra escuela y que no pueden proyectarla por no 

contar con un espacio donde darla a conocer. Por ello, el objetivo 

primordial do lo propuesta es el de brindar información actual de los 

escenarios laborales donde se requiere lo participación de 

Licenciados en Psicologia, para tener bosex. para los cambios de la 

curricula oportunos. 



PR OPUE.STA 



F5F1C3FLJEEE3-CIN 
DE 

" VINCULACION ENTRE FORMACION Y EJERCICIO 
PROFESIONAL DEL PSICOLOGO " 

Como el punto principal de la presente investigación es la 

importancia de una vinculación entre la formación y el ejercicio 

profesional del psicólogo industrial, la propuesta contempla la 

participación del área en la busqueda de dicha vinculación. 

PRIMERO- Despertar la identidad de "Licenciado en Psicologian, 

en vez de poner un apellido a la profesión como: psicólogo clínico ó 

industrial ó educativo, etc. Son áreas distintas, la función del 

psicólogo es distinta pero son las mismas herramientas de estudio y 

de trabajo que aplica para resolver problemas diferentes. Es 

necesario recalcar que el profesional de la psicología tiene la 

capacidad de intervenir en las distintas áreas. 

Esto puede lograrse si los alumnos conocen cual es la meta a 

conseguir durante su formación; cuando terminen entiendan qué son y 

qué pueden hacer como psicólogos en la sociedad. 

Para cumplir con el objetivo propongo que se establezca el 

perfil del psicólogo mexicano que requiere para competir y 

desenvolverse en cualquier área de la sociedad actual, para poder 

establecer los parámetros que debe cubrir un alumno en su formación y 

así buscar en las materias de formación básica 	(tronco común), que 



los propios alumnos observen e investiguen la aplicación de los 

conocimientos adquiridos de cada materia, en las distintas áreas que 

tiene la carrera. 

Un ejemplo seria que en la materia de pensamiento y lenguaje se 

revisen las 	teorias y después hacer• que el alumno la observe y 

compruebe en todas las áreas de la psicologia. El papel del maestro 

aqui es el de orientar y corregir la percepción que tuvo el alumno. 

Con esto el alumno empieza a ejercitarse en todas las áreas asi, para 

cuando llegue el quinto y se>:to semestres donde se revisan las áreas 

como materias, el alumno tenga ya una identidad de psicólogo y ahora 

pueda eligir un campo en el que quiera especializarse para aplicar 

sus conocimientos combinándolos con las herramientas del área que 

seleccione. 

SEGUNDO- Propongo que se continuen ampliando las posibilidades 

de participación, exhortando y motivando a la comunidad de la 

facultad a presentar sus propuestas ante la 	Comisión de Cambio 

Curricular para scr análisis, cada ¿lila en fechas establecidas por.  

dicha Comisión. 

TERCERO- Ya propiamente dentro de la participación del área 

industrial en busca de la vinculación entre formación- y ejercicio 

profesional, teniendo en cuenta los dos primeros puntos, podemos 

señalar que entre las funciones que se desempeñan en nuestro campo, 

están la de: 
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i;nállsis de puestos: cuyo fin es el de dar a conocer las 

habilidades y aptitudes necesarias que debe cubrir un aspirante a un 

puesto para poder desempeñar con eficiencia sus labores. 

Selección de personal: cuyo objetivo es el elegir a la 

persona ideal, que cubra con los requerimientos del puesto para poder 

ser contratada. 

Capacitación y Adiestramiento: cuya meta es la de brindar 

al nuevo trabajador de elementos que le ayuden a desempeñar sus 

labores o prepararlo a enfrentar nuevos retos que se le presenten en 

la empresa. 

Evaluación y seguimiento: Esto se realiza observando el 

desempeíln del empleado, para conocer si nuestra selección Y 

capacitación fue la correcta o hay que realizar cambios para el 

mejoramiento de la empresa. 

Estas son algunas de tantas funciones que realizamos y que 

considero que pueden servir para qUe nuestra área colabore en 

conseguir la vinculación deseada entre la formación y el ejercicio. 

Para ello, propongo que el área de psicologia del trabajo forme una 

comisión integrada por alumnos--maestros-aparato productivo, para 

poder buscar dicha vinculación. Sabemos que ya existen comisiones del 

área responsables de integrar a los estudiantes a escenarios 

laborales reales, como por ejemplo: con las prácticas profesionales. 
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La presente propuesta pretende vinuutar al alumno desde sus 

primeros semestres para que aplique la teoria que recibe, no solo en 

los laboratorios sino ya en situaciones reales y actuales. 

Es necesario que 	la comisión que propongo para el área 

industrial, se integre de la siguiente manera: 

* Un minimo de 11 personas, compuestos por: 

- El Director de la Facultad de Psicologia, como autoridad 

maldma 

- 2 representantes del Consejo Técnico de la Facultad, que sean 

el puente para llevar resultados y propuestas que puedan derivarse de 

las investigaciones que realize la comisión, para su análisis 

oportuno y en su caso la aprobación de algún cambio sugerido. 

- 4 alumnos que tengan conocimiento de las funciones antes 

mencionadas, no tengan adeudo de materias y cuenten con 

disponibilidad de tiempo para la realización de investigaciones 

Ipodria tomarse como servicio social). 

- 4 maestros comprometidos e interesados en la superación de la 

calidad en la formación profesional del psicólogo. 

Ellos son la base para que pueda funcionar está comisión de 

manera seria y eficiente. La cantidad de once es un minimo para en 

caso de votación contar con un voto de desempate. No hay un número 

145 



m¿oiimo establecido pero se darla el derecho de establecerlo a las 

personas que sean la base, de modo que puedan ellos controlar al 

personal que se integre. 

En lo comisión se dividirán en 4 grupos, con un maestro y un 

alumno mínimo (yo dependerá de cada grupo el número de personas que 

recluten para cumplir con sus funciones, pero ellos serán quienes se 

presenten con voz y voto a las sesiones), los cuatro grupos tendrán 

una labor• que cumplir, donde lo esencial es: 

ler Grupo- Es responsable del análisis de puesto del psicólogo 

en sus distintas áreas. Esto se realiza asistiendo a distintos 

escenarios laborales de orden público o privado para conocer lo que 

requiere de un profesionista de la psicología para ser competitivo y 

contratado. Con los datos recogidos, este grupo se encargará de 

realizar el perfil del psicólogo ideal y competitivo. 

ala Grupo- Es responsable de hacer el perfil de los egresados de 

la facultad, para conocer el grada de competitividad con el que 

salen, y sirva para poder- hacer una comparación con el otro perfil y 

así poder empezar a trazar parámetros a cumplir con una vinculación 

más real entro lo que se enserie y lo que se practique. 

Además de investigar a otras escuelas donde se imparta la carrera de 

Psicología, para poder tornar otras ideas que sirvan. 
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3er Grupo- Responsable de preparar en función de los resultados 

de las comparaciones entre el perfil ideal y el real, cursos de 

capacitación y actualización en los puntos que se requieran. 

Aqui tendrán 	la responsabilidad de buscar a personas capacitadas 

para brindar sus experiencias y conocimientos actuales y reales. Los 

cursos se impartirán varias veces tanto dentro como fuera de la 

facultad, para ser evaluadas los temas que se brinden y el mejor 

método para hacerlo comprender, de manera que se pueda 	tratar de 

incluir la nueva información a alguna materia en la que se considere 

oportuno integrarlo y ye con un método de enselanza. 

Ato Grupo- Buscará trabajar de manera conjunta con el 

Departamento de Servicio Social para realizar evaluaciones y 

seguimiento de las instituciones donde se encuentren alumnos de la 

Facultad. A través de asesorias que brinde el departamento de 

servicio social, visitas de supervisión constantes a las distintas 

instituciones que cuentan con alumnos de la facultad, con el fin de 

comprobar que los - alumnos cubren con las exigencias de las 

instituciones y que realicen actividades propias de la profesión. 

El departamento de Servicio Social va contempla esta idea, solo 

que por tener un número de instituciones grande y no contar con el 

personal necesario, se les dificulta, por lo que seria un gran apoyo 

este grupo para cumplir con dicho objetiva. 

Todos los grupos de la comisión deberán realizar informes para 

presentarlos en las sesiones que realizarán en manera conjunta la 
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* Sesionarán minino 3 veces en el semestre, o. sea una jun11 de forma 

bimestral, pero si se considera necesario más sesiones ellos lo 

determinarán. Será una sesión por grupo, es decir, que sólo 

discutirán el informe de un solo grupo, los demás lo presentarán en 

otra oportunidad de manera que no sea pesado y que se pueda trabajar 

de una manera sistemática y ordenada. 

L En cada sesión, estarán presentes los 11 elementos que son 

base, para hacer el análisis y la discusión necesaria con respecto a 

los datos recogidos. 

* Cuando la comisión vote per mandar alguna propuesta a la 

Comisión de Cambio Cw-ricular, se hará a través de los representantes 

de dicha comisión, solicitando una respuesta en dos meses para 

presentarla en la prói:ima sesión y poder corregirla en caso necesario 

o planear su introducción a la carrera. 

Está propuesta pretende conseguir que nuestra facultad tenga una 

vinculación estrecha entre sus aulas y su sociedad, pero para ello 

considero necesario hacer las siguientes recomendaciones. para el buen 

desarrollo de está estrategia: 

Al La Comisión debe actualizar-  cada dos ales el Perfil del 

Psicólogo Mexicano, para que con la participación del director icuyo 

periodo es de 1  alosj pueda hacer las comparaciones necesarias y 

poder apoyar a que está •comisión tenga una continuidad ailn con el 

cambio de administración. 	 148 



LO La Comisión debe. tener oresont que la practica real quo 

tiene un estudiante es el Servicio Social, al cual muchas veces lo 

tienen de secretario más que de psicólogo. 

C) La participación del aparato productivo es indispensable, por 

ello se podría pedir cada cierto periodo, un informe del papel del 

psicólogo en su institución, agregando qué cambios sugiere en la 

formación de los próximos profesionistas. 

ID Motivar a maestros a recordar que tienen libertad de catedra, 

siempre y cuando cubran dos aspectos do la educación: que sea 

informativa y FORMATIVA. 

E) La formación debe ser preocupación en su totalidad del 

estudiante, no conformarse con lo visto en las aulas sino 

contar con conceptos y conocimientos de otras disciplinas, 

actualmente no hay lugar para el dicho "zapatero a tus zapatos" sino 

que se requiere en la sociedad personas bien preparadas que no sean 

dependientes a un mundo cuadrado de solo su carrera, sino que pueda 

participar en un mundo multidisciplinario que en todas las propuestas 

de educación se hace alusión. 

FI Tener presente que la titulación es el requisito que 

solicitan en todos los campos laborales, ya que significa que el 

estudiante fue evaluado y aprobado 	para ejercer su prófeeión. Por 
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tanto, motivar a los egresados a buscar el titulo lo más pronto 

posible y exhortarlos a que sigan preparandose para poder encarar un 

Tratado de Libre Comercio, que nos hace competir con profesionistas 

de paises superiores al nuestro. 

150 



1318LIOGRAEXAS 



13. 1, 	IOGRAFIAS IA 

AFANASIEV (1973) "Fundamentos de filosofía ". 
Edit. Fondo Cultura Popular 

ALVAREZ, G. y RAMIREZ, M. (1979) " En  busca del tiempo perdido". 
Enseñanza e investigación en Psicologia.5. 1 (9).,386-391. 

ANUARIO ESTADISTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (1995), 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. 
México 

ARCIENEGA, R. (1982 Diciembre). "Sobre el curriculum oculto" 
PLANIUC 	 México 

ARIAS, F. (1994) "Administración de Recursos Humanos". 
Edit. Trillas 	 México 

ARREOLA,R.V. (1981). "Efectos del curriculum actual sobre la  
producción de tesis profesionales en la Facultad de 
Psicología" 	UNAM,C.U. Tesis de Licenciatura inédita, 
Facultad de Psicologia, UNAM. 

ATLAS DE LAS PROFESIONES EN MEXICD (1995) 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. 
México 

BAENA G. (1986) "Manual para elaborar trabajos de investigación  
documental"  

Edit. E.M.U. 	México 

BARRA, R.(1987) "Circulos de calidad en operación"  
Edit. Nc Graw Hill 	 México 

BLEGER,J. (1966) "Psicohigiene y psicología institucional". 
Edit. Paidos 	Buenos Aires. 

BLUM,M., NAYLOR J. (1991) "Psicología Industrial: sus fundamentos 
teóricos y sociales". 
Edit. Trillas 	 México 

BOSCH C. (1977) "La técnica de investigación documental"  
Edit. U.N.A.M. 	México 



CARLOS,J. (1981) Estudio Poblacional de la Escuela de Psicologia.UNAM 
1940-1970. Tesis de licenciatura inédita, Facultad de 
Psicologia,UNAM. 

CASTAZEDA, M. (1984) Evaluación del área de Psicologia Educativa.  
Mecanograma inédito, UNAM, Facultad de psicologia. 

COLOTLA, V. y Gallegos X. (1978) "La psicologia en México". 
Edit.Trillas. 	México. 

CRITERIOS PARA LA ELADORACION DE DOCUMENTOS PSICOLOGICOS  (1991). 
(Traducción selectiva del "PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION") 
CENTRO DE DOCUMENTACION U.N.A.M. 	México. 

CUADERNO DE ESTADISTICO DE EDUCACION  (1996) 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. 
México 

DIAZ-BARRIGA, F., LULE,L., PACHECO,D. (1984) Metodología de Diseño  
Curricular para Educación Superior.  Perfiles Educativos,7 
(Nueva epoca). 

DIAZ GUERRERO, R.(1980) Momentos culminantes en la historia de la 
psicología en México.  Enseñanza e investigación en Psicologia. 6. 2 
(12) 

DICCIONARIO ACADEMIA AVANZADA (1995) 
Fernandez Editores 

DICCIONARIO LAROUSSE 

DOCUMENTO DE LA COMISION NACIONAL DE CERTIFICACION PROFESIONAL 
CONAPSI 

ENSEF1ANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA.  
U.N.A.M. 1987 

ERIKSON, E.(1977) "Identidad, juventud y crisis." 
Edit. Paidós. 	Buenos Aires. 



GLAZMAN, Raquel y Maria de lbarrola. (1907) "Los planes de estudio. 
Propuestas institucionales y realidad curricular". 

Edit. Nueva Imagen, S.A. 	México. 

HARRSCH, Catalina ( 1985 1 " El psicólogo„L_gue hace ? ". 
Ed. Alhambra Mexicana, México D.F. 

ILICH, Ivan (1900) " La Descolarización ". 
México, siglo XXI. 

JORGEN Habermas (1989) "El  discurso filosófico de la Modernidad"  
Edit. Taurus Madrid, España. 

LIZARRAGA, S. (1986). Evaluación Curricular de la Facultad de 
Psicología. Mecanograma inédito, UNAM, Facultad de 
Psicología. 

LUCARELLI, E. y otros. (1977) "La comunidad educativa como fuente del  
curriculum" en: Ensayos Series de investigación No.3 

Panamá ICASE 

MACOTELA, S. y ESPINOZA, A. (1979) Un estudio exploratorio sobre la  
imagen del psicólogo en la opinión pública. Trabajo 
presentado en el II Congreso Mexicano de Psicología, 
México, D.F. 

MANUAL DEL: 
TALLER INTENSIVO DE BUSOUEDA DE EMPLEO 
División de Educación Continua 
ENERO, 1992. 

MARTINEZ, R. y RAMIREZ, E. (1901). El psicólogo en el sector público:  
Una aportación al perfil del psicólogo. Tesis de 
licenciatura inédita, Facultad de Psicologia, UNAM. 

NACIONES UNIDAS (1979) "La ciencia. la tecnología y el concepto de  
desarrollo"  

Edit. F.C.E 	Austria. 

PAZ, O.(1981) "El laberinto de la soledad"  
Edit. Fondo de Cultura Económica. 	México 

PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO 1995-2000 
Poder Ejecutivo Federal. 



OUESADA R. y Peniche (1990) "Sistematización del perfil profesional 
del Psicólogo" Mecanograma,UNAM Facultad de Psicología. 

RAMIREZ, S. (1995) "El mexicano Jisicologja de sus motivaciones" 
Edit. Mc Graw Hill 	México. 

REVUELTAS, José (1983) "México 68: Juventud _y Revolución". 
Edit. ERA 	 México. 

RICHELLE, M.(1973) "Los psicólogos ¿Para que?". 
Sociedad de educación Atenas. 

ROBREDO, Uscanga(1987) "La práctica  educativa cotidiana; Fundamento 
de la elaboración curricular" 
Didac No.11 
Centro de Didáctica, Universidad Iberoamericana. México. 

RODRIGUEZ, Mauro.(1992) " Psicología del mexicano en el trabajo. "  
Serie Capacitación efectiva. 
Edit. Mc Graw-Hill 	México. 

SCHULTZ,D.(1991) "Psicología Industrial"  
3a edición. Edit. Mc Graw Hill México. 

SHEIN,J.,SICILIA,N.y SITT,S.(1981)E1 papel del psicólogo clínico en  
los hospitales psiquiátricos, proposición de un modelo de 
trabaja. Tesis de licenciatura inédita. Universidad 
Iberoamericana. 

URBINA Javier (1989) "El psicólogo: formación, ejercicio profesional 

	

y prospectiva." 	México: U.N.A.M. 

WARREN H.(1982) "Diccionario de Psicología" 
F.C.E. 	 México 


	Portada
	Índice 
	Introducción
	Capítulo Uno. Ejercicio Profesional de Psicólogo 
	Capítulo Dos. Formación Profesional del Psicólogo 
	Capítulo Tres. Importancia de la Vinculación entre Formación y Ejercicio Profesional 
	Capítulo Cuatro. Papel del Psicólogo Industrial en el Estudio de la Vinculación 
	Conclusiones 
	Propuesta
	Bibliografías



