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RESUMEN 

En In presente tesis se planteó co1110 objetivo general. generar una propuesta 

cncnn1inada n n1cjorar el in1pncto del Servicio Social prestado por estudiantes de 

Psicología de la Facultad de Estudios Superiores lztucula. fundmncntando In necesidad de 

desarrollar un instrun1cnto que pcnnita cvnluo:1r lns habilidades con las que cuenta un 

prestador de Servicio Social. Prcscntan1os inforr11ación entorno al Servicio Social y a las 

diferentes alternativas que se han i1nplc1ncntado para evaluar la calidad del aprendizaje y la 

calidad cducativu4 cuestiones que considcran1os tienen una relación estrecha con el hnpacto 

del Servicio Social. Tales temáticas se desarrollan en tres c;1pitulos. los cuales giran en 

torno al Servicio Social. a las habilidades prutCsionales. y a la evaluación de la calido:td 

educativa. De Ja n1is111a tbrn1a nos pcnnitió generar algunas propuestas para rnejorar el 

impacto del Servicio Social de la carrera de Psicología irnpartida en la FES lztacaln. 

Abordan1os la ten1áticn rctCrcnte al Servicio Social. presentando sus antecedentes. tanto en 

el viejo continente con10 en nuestro país: se describe la evolución de tal labor desde 

principios de siglo en Ja UNAM. indicando el papel que han jugo:tdo en el desarrollo del 

Servicio Social distintos hmnbrcs. aludiendo de Ju 111is111a fl.'lnna al objetivo de tal actividad. 

recuperando en su rnayoria decluracioncs de la ANUJES. De la misma lbrma tratamos el 

objetivo del Servicio Social en lu carrera de psicologío.1 iJnpartida en la FES lztacala 

basdndonos en el plan curricuh1r dt: la 111isma. Nos enfocamos de igual 111unera a las 

habilidades con las qw.: debe de contur el psicólogo. hach:ndl'l n .. ·fcrencia 0:1 habilidades 

teóricas. rnetodológicas y aplicadas. asi como la i1nporwncia '-Jlh: las habilidades en el 

Servicio Social. Posterior a esto hacc:n1os referencia a lu evaluación de la calidad educativa 

y de la calidad del aprendizaje. abordando las diferentes dcclarJcioncs y alternativas de 

cvalunción reulizadas pura n1cjorar Ju calidad educativa y la calidad del aprendizaje. 

Finalmente se prcscntnn1os algunas alternativas que n1cjnrariu11 el i111pactn del Servicio 

Social brindado por los estudiantes de la carrera de psicologia imp;1rtida en lu FES lztacala. 
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INTRODUCCIÓN 

El psicólogo al igual que todo profcsionista tiene la obligación de cubrir unu serie 

de actividades profesionales que conforman el Servicio Social .. esto le pcrn1itc concluir de 

n1nncra total sus estudios ya que es un requisito para titularse. El Servicio Social fue 

definido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las 

Naciones Unidas .. en 1957. como una actividad protCsional. cuyo objetivo es realizar una 

actividad organizada que contribuye a una adecuada interacción entre los individuos y su 

n1cdio. 

Tal objetivo se logra 1ncdiantc n1étodos y técnicas destinados a aquellos individuos .. 

grupos y con1unidadcs.. para sntisfoccr sus ncccsidndcs y resolver sus problemas de 

adaptación a un tipo de sociedad que se halla en proceso de evolución .. así como por 1nedio 

de una acción cooperativa con la finalidad de n1cjorar las condiciones económicas y 

sociales (Evangclista.1998). 

El Servicio Social con10 tal se instituyó lmce algunas décadas. aunque el proceso de 

institucionaliznción llevó varios años de plancnción y evaluación .. para que éste fuese capaz 

de lograr el objetivo encomendado; Kisnern1an cn 1982. argumentó que la existencia del 

Servicio Social sólo puede entenderse y son1ctcrse n evaluación en In medida en que sea 

ubicada dentro de las condiciones particulares en las cuales se realiza.. esto implica 

considcr-Jr tic1npo y espacio. 

El inicio d&!I proceso de la práctica del Servicio Social alude a una din1ensión 

tripurtita. en In que sus componentes deben encontrarse en interacción constante para su 

óptimo funcionamiento .. los clc1nentos son: investigación. docencia y práctica. 

Algunas de las prácticas sociales que anteceden al Servicio Soc_h.tl se pueden rcnlitir 

a la sociedad prin1itiva .. en la cual la ayudu a los necesitados y desvalidos era proporcionada 

por el núcleo fmniliar .. la tribu. el clan o la hordn; estas pnicticas se confonnaban corno un 

aspecto del 41poyo rnutuo que se prestaban los integrantes de estas organizaciones entre sí. 

J 
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siendo los vínculos consanguíneos y/o afectivos que: unían a sus 111icn1bros el principal 

n1otivllntc de tal labor ( Andcr-Egg. 1992). Partiendo de este sc11ula111icnto encontramos 

entonces que el cnmino que ha recorrido el rcconocin1icnto del Servicio Social. con10 parte 

integral de Ja fonnación de todo profcsionista ha sido bastante mnplio. n In vez que ha 

tenido que salvar un sinfin de obstáculos e incluso ha sido n1odificndo por distintos sucesos 

tanto de cnr.ictcr politico-ndrninistrntivos corno por eventos sociales. por ejemplo el 

dcscubritnicnto de An1érica. la Revolución Industrial o la guerra de Revolución en nuestro 

país. El primer dato histórico referente al Servicio Social. rcn1itc que en el siglo XVI Luis 

Vives propuso la prin1er enco1nienda en cual se cstablecia de nlancra formal. la lbm1a de 

proceder en cuanto a In ayuda que se prestaba a los ncccsirndos en la limosna. los 

hospitales. la ayuda de los gremios o corporaciones~ la acción de la institución denominada 

Iglesia; 1nismas que eran las instituciones oficiales encargadas de brindar nyudn a la 

población que así lo denu1ndaba dadas sus condiciones sociales. 

Los antecedentes alusivos al Servicio Social en el Antiguo Continente citan a John 

Stuan Mili. con10 el iniciador de la filosofía que sustenta al Servicio Sociat pues con1cnta 

que este filosofo indicó que ºLos pertenecientes a las clases inferiores son tratados con10 

niños que necesitan ser dirigidos porque no están en condiciones de pensar y obrar por si 

mismos. Por consiguiente. tienen que contentarse con ejecutar dócihncnte el trabajo que se 

les encarga y comportarse utcnta y respctuosmncntc con los 1nicmhros de rungo superior. 

Luego. a condición de que se conlportcn así. co1no es de esperar. pueden contar con que 

sus superiores les presten asistencia cmmdo se vean durmncntc afocmdos por los riesgos de 

IOJ vida·· (Kisncnnan~ J LJ82; p 15 ). Posterior a esta situución. tcne111os que la fonnación de 

los barrios obreros en Londres~ iVtanchestcr y Glasgo\v. pro111ovió la fonnución de lu 

Charity Organi~_.ation Society (COS). integrada por intelectuales de Oxford y Cmnbridgc. 

dispuestos a brindar asistencia social a la población prcdo111Ímuuc111cntc afectada por las 

condiciones de vida gestadas por la Revolución Industrial. Esti.1 Práctica Social. la cual 

puede considerarse un boceto del Servicio Social. era reali?.ada por 111ujcn:s. En 1890 ya 

existía en Londres la \Vorncns Univcrsity Scttlcn1cnt. y en 1896 inicin h1 lubor en 

Amsterdam del Instituto de Fonnución para el Servicio Social. A purtir de este 111omcnto se 

considera que surge el Ser\·icio Social Cl.HllO una tOnn:.1 e.le ayuda sisternütica. 
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En caso de A111éricn en d siglo XVI ni redactarse lu legislación de las indias .. se 

contcn1pló la asistencia social; durante el periodo colonial.. se dcstncnron las acciones de 

Fray Bnnolon1é de las Cnsns y de Vasco de Quiroga quienes participaron en la creación del 

Hospital de Santa Fe. y Ja Fundación de las escuelas de Santa Cruz de Tlntelolco. la de San 

Pedro y la de San Pnblo. En este J?criodo. incluso Vasco de Quiroga 'concebía al hospital y 

a los colegios co1no una mis111a institución. insistiendo en In función de los misrnos para 

beneficio de los indígenas que habitaban en el Nuevo Continente: así podernos vislumbrar 

que desde esta época se cn1pezó a considerar que la educación superior dcbfn de estar 

ligada a In solución de aquellas carencias que presentaba una con1unidad (Bcrtin. 2000). 

Es hasta los albores del siglo XX. cuando el estado n1cxicano desarrolla el principio 

del servicio en beneficio de la patria. gracias al don1inio de un gobierno liberal se impulso 

la creación de instituciones educativas cncuminudas a la promoción del conocimiento. 

aplicando éste en la solución de las principales problcn1üticas de la patria .. destacando en 

ese morncnto carreras con10 n1cdicinu. ingeniería. derecho y ngronon1ia. Al concluir la 

revolución 111exicana se gestaron de igual forn1a una serie de can1bios que uunados a la 

situación de desastre prevaleciente. generaron un clin1u político. socinl .. cconórnico y 

cultural que fon1entó a su vez la panicipación de los nuevos profcsionistas en la atención de 

problcn1as sociales. dtlndolcs la oportunidad de aplicar los conocin1icntos recolectados en 

las aulas acadén1icas en la solución de problcrnus reales; es en este nlon1cnto cuando se 

íorn1a el Ateneo de lu Juventud. grupo de intelectuales que se eswblcció como lerna hla 

cicncfa proh.:ge ul pueblo ... uno <le los intereses de este grupo fue el de dcmocrati4' .. ar la 

educación .superior y vinculurla en bC"ncficio de h1 sociedad. Esta necesidad social se ve 

rctlcjada en la reducción de la constitución <le 191 7. la cual reconoce la preocupación de los 

constituyentes por brindar atención a los sectores desprotegidos de Ja entidad federativa 

(Ruiz. Salvo y I\.-1ungaray. 1995). 

1-lurnanizar la educación superior. significó accrcurse a los problcrnus sociales que 

o.1fcctaban de 111anera considerable el nivel y calidad· de vida de Ja población curentc de 

recursos. la población humilde fue el sector principahncntc afectado por el movirnicnto 

revolucionario. Lus necesidades del país y una culturu nacionalista. fueron C'I nmrco para 
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poder cu1nplir con ésta encomienda; turca que planteo la necesidad de trabajar en conjunto 

para poder salvar las metas cstnblccidas. 

Durante la primer mitad del siglo XX en México. los ejidos se conformaron como 

centro de -atención prioritaria y para 1938 se encontraban laborando 104 servicios médicos 

en las zonas cjidalcs misn1os que cstnbnn cubiertos por pasantes de medicina; en ésta 

1nisn1a época el Dr. Jesús Diaz Barriga, en 1940 para ser más precisos. pcr1c•.;cicndo n lu 

Comisión de Estudios de la Presidencia, durante el gobierno de Lüznro Cárdenas, 10rn1uló 

un Proyecto de Servicio Social para estudiantes de Carreras Profesionales, 1nuchos de los 

clcn1cntos in1plica<los en tal proyecto se rcton1aron años n1ás tarde por A vi la Cnmncho pnrn 

legislar en 1945 .. para regular el Servicio Social (Ruiz. Salvo y Mungaray 1995). 

Las acciones desarrolladas por el Servicio Socinl en su inicio,. no estaban reguladas 

ni supervisadas por una legislación institucional formal; por tal circunstancin .. el gobierno 

reforn1ó en 1942 el articulo 5to constitucional.. el cual rcgla1nentó los servicios 

profesionales de carácter social. Así misn10 es durante el gobierno de Avila Camacho 

cuando se pron1ulgó la Ley Reglamentaria de los aniculos 4to y Sto constitucionales,. los 

cuaks refieren al ejercicio de las profesiones umto en el Distrito Federal (OF). con10 en los 

territorios federales. Es a partir de este n10111c1no que el Servicio Social se convierte en un 

requisito obligatorio para los futuros profcsionistas y la rcsponsubilidad de supervisar el 

desempeño de ésta actividad se asignó a las Instituciones de Educo.tción Superior (lES); a 

raíz de ésta condición varias escuelas de 111cdicina,. n1ismas qui.: pertenecían a distintas 

univcrsidndes c111pczaron a implementar ésta actividad entre los alumnos que formaban 

pane de sus filas acadé111icas. Es durante el gobierno de Luis Echcvcrria cutmdo se inicia el 

proceso cnca111in¡1do hacia la modificación de Ja fOrma de .actuar del sistema educativo. 

n1is1na que tuvo con10 resultado la expansión dt!I misn10 tanto en el nivel cuantitativo como 

cualitativo. sobre todo en las áreas que contc111plun la educación inedia superior y superior. 

Tal cri.:ci111icnto afoctó a todos los án1bitos dc Ju vida nacional yu que la oferta univcrsituria 

de prestadores de Servicio Social aun1entó de 111anera i111ninl.!ntc y ¡ti cxistir una 

planificación poco orguni7-adu. las instituciones educativas con1ic11:1"..:.1n u hmmr entre sus 

nutnos la planeución. el funcionumicnto y la evaluación del Scrvic:io Social. 
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El objetivo del Servicio Socinl es seña Indo por Fricdlmulcr ( 1969)._ con10 la 

prevención de los estndos sociales y psicológicos nocivos que se producen dentro de las 

situaciones de crisis que experimentan los individuos .. a consecuencia de los estímulos 

prcdon1inantcs en su entorno. y el alivio de las condiciones que afectan el desarrollo nonnal 

de los individuos, grupos y/o comunidades. El asistente o prestndor del Servicio Social 

procura asistir a los seres hu111anos para propiciar un estilo de vida diferente .. así como In 

satisfacción de las necesidades reportadas por éstos individuos; así 1nisn10 debe de entrenar 

n los individuos para que maní fiestcn su derecho de autodeterrninnción .. es decir. que 

aprendan a resolver los prohlc111as por si n1isn1os. El papel que el prestador del Servicio 

Social desempeña es de sun1a importancia pues transrnitc a los integrantes de una 

connrnidad una serie de conocimientos y/o habilidades referentes al comportamiento 

hunulno. razón por la cual a través del Servicio Social éste con1portan1icnto se n1odificn. Es 

así que el Servicio Social asiste a un detcrn1inndo sector de In población. incidiendo en los 

niveles social. fisico y/o psicológico. La 1neta del Servicio Social propuesta por éste autor 

es: conciliar el bienestar de los individuos con el bienestar de la sociedad a la cual 

pertenecen. de igual fonna planti.:a como objetivo con1plcmcntario el ayudar a los 

individuos y a los grupos a i.:ncontrar la n1ancra 111ás óptitna de satisfacer dctern1inadas 

necesidades; sin propiciar que con su con1portmnicnto violen el bienestar y los derechos de 

los dcnu'is intcgrnntes de su co1nunidad: de igual forn1a el Servicio Social se encamina a 

desarrollar en los individuos hahilidm.lcs constn1ctivas que les permitan generar condiciones 

de vida n1ás plenas. con lus cuales logn:n sutisfuccr un 1nayor porcentaje de sus 

necesidades. 

Al transcurrir daño de 1971. la Asmnbleu General de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES.). indicó que se debían de 

n1ovilii" .. ur los recursos de la 1u1ción con el ob_jctivo de fundar un Servicio Social Educativo. 

que incluycru la participación <le Jos ci.:ntros de pro<lucciün y Je servicios. n1is111os a los 

cuales dchcrian de integrarse los estudiantes; en cuan.to a los proyectos orientados hacia la 

reglan1entución del Servicio Social en las Instituciones de Educación Superior. esto se 

discutió en la XIV reunión ordinaria de la Asainblca General de Ju ANUJES. 
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concluyéndose que el Servicio Social debería de considerarse parte de la forn1ación del 

educando y al 1nisn10 tiempo un conjunto de acciones que pcr1nitcn extender los 

conocimientos de las IES hacia la comunidad. 

Por su naturalezn el Servicio Social resulta ser una parte 111uy importante de la 

tbrn1nción de Jos futuros profesionistas. pues por n1cdio de éste se vincula ni estudiante con 

el trabajo a desarrollar en un futuro. Ruiz. Salvo y Mungnray ( 1995) .. señnlnn entre Jos 

objetivos del Servicio Social está el coadyuvar de forn1n nctivu en In promoción de los 

servicios educativos~ sociales y asistenciales con el único fin de realizar el dcsurrollo 

integral y humanizado de los individuos; así con10 hacer que las IES participen en el 

crccin1iento de los distintos sectores del pnís. por 111cdio de las actividades que realizan Jos 

pasantes bujo Ja supervisión de los coordinadores. Es en 1983 cuando la ANUIES señala 

que el objetivo del Servicio Social debe ser: lograr que las Instituciones de Educación 

Superior se involucren en el desarrollo del país. c1nplcando para esto el trabajo de los 

pasantes, con Ja ayuda de la supervisión de los acadén1icos y la participación coordinada de 

las instituciones educativas. en colabornción con los sectores público y privado, lo cual 

pern1ite que el Servicio Social represente una labor de nuiyor relevancia n nivel social; 

pero aún así se presenta un problcn1a para que el Servicio Socinl realice la labor que le 

corresponde .. Ju falta de precisión en cunnto a In rcgla111cntación de éste .. al ig.ual que la 

incxistcncin de continuidad en los progrun1as i111plcn1entados por la IES. 

Otra de las definiciones de Servicio Social es la prcsentuda por Bascuñan .. Mora y 

Rodríguez ( 1994 ). quines definen co1110 objetivo del Servicio Social. la condición de aplicar 

el contenido teórico y acadén1ico de In fornrn.ción profesional con la finalidad de 111cjorar 

las condiciones dc vida de un dctcm1inado sector de la poblnción~ rcprescntnndo así un 

esfuerzo que deben cumplir todas las instituciones educativas. 111is1110 que de existir una 

adecuada comunicuciñn intcrinstitucional se obtcnc.Jríun 111ejorcs rcsulwdos. Pura 111ejorar el 

impacto del Servicio Sociul estos uutorcs proponen modificar la 1nctodologia de trabajo~ 

1nis111a que dcbcrú basarse en políticas univcrsitnrius que propicien la formación integral de 

Jos fu1uros profcsionistas dando opción de trabajo en poblaciones que presentan 

características hctcrogéncus. aunado a un taller de reflexión en el cual participan los 
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prestadores del Servicio Social. Dci1tro de las propuestas- efectuadas pura que el Servicio 

Social cun1pla su objetivo se encuentran aquclhis que versan sobr_c In cvaluución· del ritismo. 

En_ torno n tal condición Rivera (1994). señala canto fac~or importante .en el 

desempeño del Servicio Social. el encontrar formas dc_irnplcméntnr In supervisión y una 

forma dC ,.;Valuar a los prestadores del Servicio Social. misn1n que debC' llevarse ··a cabo 

desde la misma institución a la cual pertenecen los prestadores. Esta ·evaluación del 

Servicio Social debe realizarse por un acadé111ico que funja como supcrv.isor del Sci-vicio 

Social por la institución académica. quien debe de actuar en colaboración con un 

coordinador de los prograinus in1plcmentados por la institución receptora. 

Otra propuesta es Ja desarrollada por Có.rdcnas (1994). 1nisma que de igunl forma 

hace referencia en In evaluación del Servicio Social: tnl evaluación contempla conocer el 

grado en el cual los participantes tienen una amplía infom1nción sobre los problemas del 

país. son capaces de realizar una interpretación critica de los problc1nas y las causas de los 

mismos así con10 de aportar algunas soluciones a lu problemática involucrándose de 

manera personal en las n1ismas; encontrando asi la relación existente entre su profesión y 

los problcn1as a los cuales se enfrenten. Ésta evaluación resulta ilnportantc en la medida en 

que rctroalimenta los programas académicos. la investigación y Ja extensión universitaria. 

La n1ctodologia por n1cdio de la cual se efectuaría ésta evaluación Ílnplicaria el uso de la 

entrevista o la aplicución de un cuestionario en el que se efectuarían preguntas relacionadas 

con ías aptitudes necesarias para la ejecución del Servicio Social. Tanto los proyectos de 

Servicio Social co1110 las acciones de los 111is111os. tmnbién deben de ser sometidas 

constantcn1cntc a evaluación con la fim11idud de adecuur éstas a las características de la 

población y de los mismos prestadores. lo cual incrementaría el in1pacto del Servicio Social 

sobre In población a In cual se dirige. 

Otra 1nancra de evaluar el Servicio Social es por tncdio de _un seguimiento 

permanente en el que se observe el avance del progra~na de Servicio Social con r~lación en 

Jos objetivos establecidos por éste. tanto en térn1inos profesionales con10 de· beneficio 

social. y con referencia al pasante se puede evaluar su aprendizaje. aportación. impacto y 
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co1npromiso. El almnno a su vez puede enriquecer su prcparución acadé1nica con Ja 

purticipnción en un taller· en el que puede adquirir, conocin1icntos teóricos en torno u lu 

problcntática a la cual se enfrentará. problemática ·que incluso puede ser nucvu para él 

(Castillo y Morales. J 994). 

En base a los anterior tenemos que la cvulunción del irnpncto que las uctividndcs 

llevadas a cabo por el prestador de Servicio Soci;ll. entendiéndose por in1pac10 el efecto y/o 

los cambios generados en una población por las actividades desarrolladas por los 

prestadores de Servicio Social. y de los programas implc1ncntados es un factor pri111ordial. 

De igual forma nos pcrcntmnos que ésta cvuluación cuando es llevada a cabo. se rcalizn al 

concluir In intervención conternplando los resultado~. 111isn1os que cstün determinados por 

Ja fornu1ción que el prestador de Servicio Social ha recibido n to largo de su carrera: 

entonces el desempeño que el estudiante ha tenido durante su carrera. los conocin1ientos y 

las habilidades adquiridas afectan de n1ancrn directa la calidad del servicio que éste presta. 

y partiendo de tal conclusión es necesario realizar unn cvalunción a priori en In cual puedan 

contemplarse los conocimientos y las habilidades adquiridas por los prestadores del 

Servicio Social. ésta actividad contribuirá u la modificación del hnpacto que el servicio 

tenga sobre In población a la cual se dirige. 

Asimismo .. aunque se h¡1cc énfüsis en ta necesidad di.: realizar evaluaciones sobre el 

Servicio Social. no se cuenta con instrmnentos cnca111inados a evaluar una serie de 

habilidades teóricas. n1etodológicas y prúcticas con las cuales deben de contar los 

prestadores del Servicio Sociat mismas que deben de definirse según la profesión a Ju que 

pcnenczca: de igual f0rma a pcsnr de ser una de las lahnrc.s principales del psicólogo la 

evaluación_ actividud que se ha dirigido hacia distintas poblaciones. no se han desarrollado 

propuestas cncarninadas a la evaluación de las habilidades con las que deben contnr los 

futuros psicólogos 0:1 lo h1rgo de su SL.!rvicio Social. al menos dentro del n1arco institucional. 

Otro de los foctorL.!s que nos llevaron n definir In tcn1ütica sobre la cual vcrsura este 

trab~jo fue que a lo largo de Ju forn1ació11 ncadé111ica que rccibi111os SL.! nos proporcionil 

poca infOrmnción sohrc el papel que el Servicio Social juguhu en la fbrnmción que nos 



9 

encontrábamos recibiendo.. prcdorninando la concepción del Servicio Social como un 

si1nplc requisito administrativo para titulurnos o co1no una serie de actividades ncndén1icas 

necesarias para aprobar una asignatura. De igual forn1a tenemos que el Servicio Social en la 

n1ayoria de las instituciones es rcnli7..ndo hasta que el estudiante ha concluido su forn1ación 

ac::idCn1ica o cuenta por Jo 111cnos con el 70o/o de los créditos totales de la carrera que cursa .. 

situación que en la Carrera de Psicología impartida en la VNAM Can1pus Iztacnla difiere 

pues en ésta institución las tareas cn1narcadas co1no propias del Servicio Social y que son 

contempladas por lns asignaturas de Psicología Aplicada Laboratorio V a VIII .. así como en 

Psicología Experimental Laboratorio VIII (asignatura dentro de la cual se rcali7..a In practica 

en el área clínica)~ cube señalur que éstas asignaturas se cursan en los cuatro semestres 

finales de la carrera. De tal forn1a que la Facultad de Estudios Superiores lztncala es la 

única institución en la cual se encuentra incluso el Servicio Social dentro del currículo 

situación que tiene sus ventajas y sus ben1oles. pues al realizarse las actividades propias del 

Servicio Social en espacios académicos existe la posibilidad de que los docentes realicen In 

correspondiente supervisión de las actividades de los alumnos y se evita que los prestadores 

de Servicio Socinl se conviertan en una numo de obra barata: a pesar de esto tan1bién 

existen desventajas ya que los estudiantes comienzan a desarrollar actividades propias del 

Servicio Social cuando el alun1no ha cubierto n1cnos del 50o/o de los créditos totales e 

incluso teniendo que aplicar una serie de 111ctodologias o conocimientos que aún no 

don1inu. o en todo cuso n1ancja de 111uncra deficiente. pues el aprobar una asignatura desde 

nuestro n1uy panicular punto de vista no significa que se esté habilitado para n:nli7..ar una 

interVención adecuada. además de que existen oco:1siones en las cuales por situaciones 

extraordinarias a Jos profesores no les resulta posible el supervisar dctulladamentc el trabajo 

dcJsarrnllado por los alu111nos. 

Con bascJ en todo lo anterior los objetivos dd presente trabajo son siguientes: 

Objetivo General: Generar una propuesta cnco.n1irutdu u 1nejorar el impacto del Servicio 

Social prcstm.Jo por estudiantes de Psicología. 

Ohjclivos Espccificos: 

Describir los nntcccdcntcs del Servicio Social. así co1no la función y los objetivos del 

111isn10. 
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Describir el objetivo del Servicio Sociul en la carrcrn de Psicología in1partida en la 

UNAM Cmnpus Jztacala. 

Conocer las obligaciones del prcslndor de Servicio Social. 

Describir el perfil profesional del psicólogo. 

Conocer las habilidades con las que debe de contar el psicólogo. 

Conocer las habilidades teóricas con lns que debe de contar el psicólogo. 

Conocer las habilidades metodológicas con las que debe de contar el psicólogo. 

Conocer las habilidades prácticas con las que debe de contar el psicólogo. 

Describir Ja importancia de las habilidades en el Ílnpacto del Servicio Social. 

Describir la función de la evaluación del aprcndiznje y de la calidad cducntiva en la 

psicología y su relación con el Servicio Social. 

Describir la in1portancia de la evaluar las habilidades y las competencins de los 

prestadores de Servicio Social de la carrera de psicología de Ja FES Iztacala. 

Fundamentar la necesidad de desarrollar un instrun1cnto que pennitñ cva.~uar las 

habilidades con las que cuenta un prestador de Servicio Social de la, cn~era de 

Psicología de la FES lztacala. 

Tales objetivos se desarrollan u lo largo de cuatro capítulos en los cuales se abarc~n. temas 

rclucion~ldos con el Servicio Social. la calidad del aprendizaje y la calidad educáliva, los 

conocirnicntos y las habilidades a desarrollar por el psicólogo a lo largo de .su pr.Ofesión. 

mismas que le permiten efectuar con calidad sus distintas labores. 



,, 
CAPÍTULO 1 

EL SERVICIO SOCIAL 

El Servicio Social es un requisito que tienen que cubrir todos los estudiantes de 

nivel superior y de nivel técnico del país_ y dcscmpcfia una labor de suma importancia en 

la forn1ación de todo profcsionista. a pesar de esto la difusión que se le ha dado en cuanto n 

antecedentes .. objetivos y la n1isma in1ponuncia e.le éste tanto para la preparación de los 

estudiantes con10 para el desarrollo de los individuos a Jos cuales se enfoca ha sido mínima. 

Esta labor con el transcurso de los aiios se ha convertido en un tramite administrativo .. a 

cun1plir por obligación y en 111uchns ocasiones rcnli7..ando actividades que nada tienen que 

ver con la profi!sión a desarrollar en un futuro. y en In n1ayoría de los casos las actividades 

dcsarrolludas pueden ser deficientes u consecuencia de la fnltu de supervisión o de la falta 

de habilidades por parte del prestador del Servicio Social. Por otra parte la falta de difusión 

en cuanto n los objetivos del Servicio Social. no facilita la sensibilización de los pasantes en 

torno al papel que dcscrnpeña. Mungaray y López (2000). señalan que el Servicio Social es 

una de las instituciones más imponantes en la promoción del desarrollo de los distintos 

sectores de la nación. aunque 0.1 causa del predon1inio de un proceso de aprendizaje centrado 

en la pcmumcncia dentro de las aulas. la falta de exactitud sobre el carácter social de ésta 

nctividad y la operación desarticulada. 

~ Si con1parmnos las actividades del servicio social con los perfiles profcsionah::s de 

cada carrera.,. nos pcrcataren1os de que no se ha logrado que tas Instituciones de Educación 

Superior establezcan un concepto práctico y realista del aprcndi7..ajc.. vinculando lus 

actividades desarrolladas por los csludiantcs durante la prestación de su Servicio Social con 

su entorno productivo~ social y cmnunitario. 

Bajo éstas condiciones el presente capitulo se plantea corno objetivos: Describir. los 

:.mtcccdcntcs del Servicio Social. así corno la función Y los objetivos del rnisn10: describir el 

objetivo del Servicio Social en la carrera de Psicología in1partida en la UNAW1 Can1pus 

lztacala y conocer las obligaciones del prestador de Servicio Social; para poder cumplir con 

tales objetivos es imponantc conocer en prin1cr orden los nnteccdcntcs del Servicio Social. 
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t. Antecedentes del Scn•icio Social 

Algunos de los antecedentes del Servicio Social se encuentran en la cultura 

prehispánica de nuestro país. pues en ésta cultura una actividad semejante nl Servicio Social 

era pron1ovida a través del Calpulli. dcs'1rrollándosc una actividad de servicio con1unitario; 

brindándose asistencia en aspectos cconó111icos .. adn1inistrativos. ntilitarcs y ceremoniales 

dentro de Ja organización social presente en el Imperio Azteca. Al ser conquistada la gran 

Tcnochtitlan por los españoles .. al tener estos últi111os la necesidad de catnli7-ar su don1inio 

sobre la tierra conquistada y el pueblo indígena la intención de mantener vivas sus 

tradiciones. se posibilitó la pcnnancncia de las nctividadcs homologablcs al Servicio Social. 

pues los sectores con una n1ayor preparación o n1ayores conocin1ientos brindaban su 

orientación a los sectores nlnrginados (Ruiz. Salvo y Mungaray. 1995). 

En el siglo XVI la legislación de las indias. señala que se debe de proporcionar una 

ayuda asistencial a la comunidad. en éste periodo se destaca la labor desarrollada por Fray 

Bartolomé de las Casas y por Vasco de Quiroga. quienes contribuyeron de n1anera activa en 

la construcción del hospital de Santa Fe así con10 en la Fundación de las escuelas de Santa 

Cruz de Tlatclolco. de San Pedro y de San Pablo. Es Vasco de Quiroga quien consideraba 

los hospitales y a los colegios con10 una 111is1na institución. insistiendo en su 

mantenimiento para el beneficio de los necesitados; la educación superior con1cnzó así a 

ligarse a las necesidades de la co111unidad. pero fue hasta el transcurso del siglo XIX que 

el Estado n1cxicano gestó el principio de ser\'icio en pro de la sociedad; gracias ul dominio 

de los gobiernos de corte liberal se fon1cntó la creación de instituciones educativas que se 

plantearon con10 objetivo el promover los conochnicntos científicos generados en las áreas 

de 1nedicina .. derecho. agronon1ia e ingeniería (Ruiz~ Snlvo y ~1ungaray .. 1995). 

Durunh: el gobien10 de Porfirio Diaz. Justo Sicrru pro1110'\"ÍÓ la Rcforn1a Integral de 

la Educación en México. rc111nrcando y pretendiendo favorecer el desarrollo de Ja 

pedagogía social. posibilitando In creación de in1portantes instituciones educativas con10 el 

Consejo Nacional de Educación íundndo en 1910. este consejo $C planteó como principio 

que el cjcrcicio prolCsional no dcbcriu pcrnumcccr aislado de lns problcrnúticas sociales que 



13 

enfrentaba el país (Bcrtin .. 2000). 

La lucha armada de 1910 .. no afectó de n1uncra negativa el esfuerzo de Jos 

intelectuales por compartir sus conocimientos con el resto de la población., al contrario se 

fbrtalcció el interés de expandir los conocimientos de éstos a Jos distintos sectores de la 

población; se inició así un cambio en la perspectiva educativa. dejando a un lado la 

enseñanza aislada de los intereses sociales y forjando un patrón educativo desde el cual se 

definió una cultura n1cramente nacionalista. Pero no sólo los cambios ocurridos en la esfera 

nacional pron1ovicron el surgimiento del Servicio Social. eventos como la reforma 

universitaria de 1918. en Argentina también aportaron argumentos para instigar el 

desarrollo acelerado del Servicio Social. Tal refonna representa Ja punta de lanza de una 

amplia serie de movimientos en Latinoan1érica en torno al Servicio Socinl._ en Chite por 

ejemplo en 1921 se ondeó la bandera de la autonon1ia .. la reforma del sistema docente. la 

revisión de los n1étodos y los contenidos de estudio._ y el implementar la extensión 

universitaria con10 eje que vinculase a las labores universitarias con la sociedad. Otro caso 

es el de Cuba donde el alun1nado planteó los principios de la democracia universitaria. 

renovación pedagógica .. científica y popularización de Ja cnseñan?..a. Situación semejante es 

la presentada en Perú en 1926 cuando se solicitó la independencia de su nllrra 111ater con 

relación al gobierno. vida democrática. renovación de Jos 111étodos pedagógicos .. 

incorporación a la universidad de los valores cxtrauniversitarios. sociali?..ación de la cultura 

y el establecimiento de universidades populares (Mcndoza, J 992). 

La n1isn1a Legislación Universitaria del Servicio Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAl\1). por su parte señala que los primeros esbozos del Servicio 

Social los establecen las actividades voluntarias llevadas acubo por diferentes 

profc:sionistas del área de la salud al concluir la revolución mexicana. en ésta época el 

deseo de 111cjorar los niveles de bienestar social de los sectores con mayores necesidades 

ernanadas en su mayoría del propio conflicto revolucionario. in1plicaba la participación de 

todo el engranaje que confonnuba a Ja sociedad 111exicana posrevolucionaria. Es bajo éstas 

circunstancias .. que prcscntun un car.íctcr extraordinario. que las instituciones educativas 

plantean la fi.'lrn1a más factible de contribuir al desarrollo nacional soslayando la mayor 
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parte de las necesidades. De n1ancra concisu podemos citar que el Servicio Social surge 

sin tener una normatividad clara n1is111a que precisara sus lineas de intervención. situación 

que ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo; los prin1eros intentos de 

rcglamentnción se encuentran presentes en In constitución de 1917 cuando en el Articulo 

3º. se considera que la educación deberá promover distintas capacidades en el ser humano. 

constituyendo un medio por el cual se obtendrían n1cjorías económicas, sociales y 

culturales a In par que se lbn1entarin un con1ponnnlicnto orientado hacia la responsabilidad 

social. En la n1isma rúbrica poden1os establecer el Artículo 4° que: citu que la Ley definiría 

en cada Estado cuales serian las profesiones que necesitasen de un titulo pnrn ser ejercidas 

y reconocidas legalmente. cstnblcciendo de igual forma los requisitos a cubrir para obtener 

cierto grado. 

En Cstos artículos se contienen 1nuchos de los lineamientos de carácter ideológico 

con base en los cuales se ha regido y construido la práctica del Servicio Social. 

promoviendo que la educación funcione como un motor que agilice el desarrollo de In 

nación :y de los individuos qui.: conforn1an la 1nisn1a. Mucho de esto podemos atribuírselo 

a lo que podríamos denominar ··espíritu de superación•• el cual hada hincapié en los niveles 

nacional e individual y que se había planteado con10 estandane de la lucha armada. pues 

una de las den1andas principalr.:s del 111is1110 fue la n1cjorín de las condiciones de vida de los 

sectores más pobres y n1arginndos de la población; en sus inicios tales actividades se 

cncan1inaron al campo. sobre todo en las áreas de la salud y de la agronon1ía. puesto que se 

erigió a éste con10 un filctiblc medio de explotación y de desarrollo económico y socinl 

Después de la revolución n1cxicann. n1uchas de las ideas pron1ovidas por ésta se 

incluyeron en distintos docu111cntos de carjctcr legal como los urtieulos de la Constitución 

Mexicana ya citados. n1isn1os que aluden que los proíesionistas deben de ser útiles par..i la 

sociedad. La condición curm,:tcristicu dcl Servicio Social se dclinc durante el gobierno de 

Lá7__aro Cárdenas en 1936. uño en el cual se creó el Instituto Politécnico Nacional {IPN). 

buscando dar solución a las problcn1áticas de carácter técnico que enfrentaba la nación. de 

tal fonna que en 1938 los ejidos se constituyeron en centros de ntcnción prioritaria. 

funcionando de tal íornu1 un totnl de 138 servicios nlédicos en zono:1s cjidalcs. los cuales 
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eran atendidos por pasantes de n1cdicina (Bcrtin. 2000. y Ruiz. Salvo y Munguray. t 995). 

Años n1ás tarde en 1940 .. el doctor Jesús Diuz Barriga .. siendo 1nicmbro de lu 

Con1isión de Estudios de la Presidencia de la Rcpllhlica durante el gobierno del Presidente 

Cárdenas.. fonnuló un Proyecto de Servicio Social para estudiantes de Carreras 

Profesionales .. la gran parte de los clcrncntos contcn1plados por éste proyecto se reton1aron 

durante el gobierno de Avila Can1acho al iniciar la legislación del Servicio Social. En éstos 

1nomcntos el 111otor que incitaba la rcali7..ación de turcas pertenecientes al Servicio Social 

era la solidaridad de los estudiantes o de los funcionurios univcrsitnrios., sin existir una 

legislación institucional. Es en 1 942 cuando se reforma el articulo 5° constitucional 

incluyéndose en éste lus tareas profesionales prestadas de 111anera voluntaria y obligatoria. 

y en 1945 sé públicu la Ley de Profesiones para el Distrito Federal en la cual queda 

rcglan1entada la rcfonna hecha tres años antes al articulo citado. estableciendo la prestación 

del Servicio Social por todos los estudiantes; algunos de los docun1entos oficiales en donde 

se alude al Servicio Social son los siguientes: 

l. Ley Orgoinicu de la Ad111inistr..1ción Pública Federal. 

2. Ley Nacional de Educación para los Adultos. 

3. Ley Federal de la Reforn1a Agraria. 

4. Ley General de la Salud. 

5. Código Snnitario de los Estados Unidos l\.·lcxicanos. 

6. Leyes de Profesiones en varios estados de la República. 

7. Rcglan1cntos internos de las Instituciones de Educación Superior (Benin. 2000). 

Después del nlomcnto en que se le concede al Servicio Social el canictcr de obligatorio 

distintas escuelas de 1ncdicina de las universidades del país c111pczaron a implementarlo. 

entre estas se encuentran la de Michoacún. San Luis Potosi. Oaxaca y la Escuela de 

Medicina Rural del Instituto Politécnico NacionaL Gundalajara. Monterrey. León. Puebla: y 

finalmente las dc Vcracruz, Mérida, Tampico. Toluca y Chihuahua (Rui7_ Salvo y 

Mungaray, 1995). 

En el año de 1950 .. el Servicio Social se incorpora a la fonnación de los estudiantes 

de las Escuelas Nornu1lcs Federales y en 1958 Ja Escucln Superior de rvtcdicina Rural del 
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IPN organizó la prestación del Servicio Social 111ultidisciplinario. n1isn~n que se dirigió a 

los hubitantcs indígenas de las zonas rurales. En 1965 Ja Escuclu SÚpcrior de Medicina 

Rural estableció que el periodo que dcbian cubrir los estudiantes para In liberación de su 

Servicio Social seria de 12 meses. Dos nfios después. en 1967. se llevó a cabo una mesa 

redonda auspiciada por el IPN,. en copnrticipación con otrns inscancias responsables del 

Servicio Social. en tal reunión se discutieron las bases jurídicas y filosóficas que dcb~rian 

de regir la práctica del Servicio Social~ concluyéndose ncccsnria la creación de un 

orgmtismo de carácter nncionul que coordinara la prestación del Servicio Social. por 

condiciones diversas. las cuales no se describen. no fue posible la creación de tal 

orgunisn10. Al transcurrir el aílo de 1971 la Asamblea General de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). indicó que se debían de 

movilizar los recursos de la nación con el objetivo de fundar un Servicio Social Educativo 

que incluyera la participación de los centros de producción y de servicios. 111ismos a los 

cuales deberían de integrarse los cstudümtes; en cuanto a los proyectos orientados hacia la 

reglan1entación del Servicio Social en las Instituciones de Educación Superior .. esto se 

discutió en la XIV reunión ordinaria de la Asmnblca General de la r\.NUIES. 

concluyéndose 4ue el Servicio Social dcbcria de ser considerado parte de la forn1ación del 

educando y al 111is1no ticn1po un conjunto de acciones que pcrn1itirian extender los 

conocirnicntos de las Instituciones de Educación Superior (IES) hacin la comunidad. Al 

transcurrir el uño de 1972 se realizó el prin1cr Congreso Nacional para la Reforma del 

Servicio Social. proponiéndose de igual forn1a construir un organismo de carácter 

plurinstitucional que coordinara la prcsto.ción del Servicio Social efectuando rcfonnas 

coherentes y sislcmó.ticas. Posterior a éste congreso las dependencias del sector público. 

implen1entaron nuevas for111as de incorporación de prestadores de Servicio Social y la SEP 

eren la Coordinación General del Servicio Social. y en 1973 se cxpidió la Ley Federal de 

EUucacilln Púhlica n1is1na que contcrnplaba Ju prcsto.ción del Servicio Social. Después de 

hahcr tro.1nscurrido algunos ai\os. en 1978. se confonnó la Comisión Coordinadora del 

Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES) Ja 

cual se planteó con10 objetivo racionalizar la ayuda cconómicn que se otorgaba a Jos 

cstudiantcs que brirufahan asistencia por tncdio del Servicio Sociul en los prograrnas del 

Sector Sulud. crcñndosc el Fidcicorniso Fondo Nacional de Servicio Social (FONASSE); 
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1nis1110 que se encontró a cargo de lu Sccrctarín de Progrnn1ación y Presupuesto y de In 

Sccrctariu de Educación Pública. El rcglnrncnto cst¡1blccido por In COSSIES·tu"Vo el objeto 

de estipular los lineamientos y disposiciones generales. indicando en su articulo 3° que el 

Servicio Social se intcgrar..i al Sistema Nacional de Servicio Social 9 enmarcando dentro los 

instrumentos jurídicos de coordinación. plancación y ílnanciumicnto que soslnyen las 

dependencias.. entidades o instituciones educativas pum lograr los objetivos de los 

programas del Servicio Social. En el n1ismo uño In ANUIES estableció la coordinación del 

Sistcn1a Nacional de Planeación Pcrnumcntc de Ja Educación Superior .. dentro de la cual se 

in1plc111en1ó un progrmno.l corn:spondicntc al Servicio Social. con relación n la parte legál se 

hace 111ención que desde los uílos 7o·s el 111arco de referencia del Servicio Social ·ésta 

con1pucsto por tres grupos fundmncntalcs de nonnas: 

1 )Norn1as de Fucr.ai de Ley. que son resultado de las actividades del poder 

legislativo. las disposiciones y acuerdos operativos prornovidos por el Ejecutivo para la 

correcta aplicación de Ja ley. y las disposiciones internas de las IES. 

2) El segundo tipo de normas. que resaltan por su importancia. ésta representado por 

el Rcglmncnto para la prcstución del Servicio Social de los estudiantes de las IES. 

3) Aquellas que enmarcadas dentro del decreto presidencial que fundamenta la 

creación del Prognunu para el Desarrollo del Servicio Social (PRODESSO). dependiente 

del Instituto Nacional del Desarrollo dt: la Con1unidad. dentro de sus prhncras labores se 

levantó el Censo Nacional sobre el Sc:rvicio Social para conocer el potencial de Jos 

prestadores y plantear su debida canalización. 

En -1972 la SEP por su parte creó la Coordinación General del Servicio Socinl y la 

ANUIES señuló que: el Servicio Socia) debía de pron1ovcr el desarrollo de las actividades 

de docencia. investigación y pro111oción de la cultura. dependiendo ésta labor de las 

condiciones particulan:s de cada connmidad: así <.]UC el Servicio Social comenzó a ser 

considerado un agente de can1bio del sisten1a social y económico .. reton1ándolo de igual 

fr"lnna como una sección intcgrul dt:I curriculurn. que tiene que curnplir con una labor 

forn1utiva n1cdiantc la cual Jos estudiantes se incorporan a la realidad nacional y se 

convierten en un instrun1cnto que permite adecuar las actividades educativas a las 

necesidades del país. Es en 1985 cuando desaparece la COSSIES y se crea la Dirección de 

/\poyo al Servicio Social de Estudiantes y Anúlisis del Empleo(D1\SSEAE) misn1a que 
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implementó el Progran1a Regional de Empico del Servicio Social Obligutorio(PRESSO). 

con el objetivo de· gcncrur ocupación ·tc111poral y otorgar becas _a los prcstllc:lores del 

Servicio Social. orientándose sus actividades n las áreas productivas y de administrJción 

pública federal (Bascuñan. Mora y Rodríguez. t 994 :. Bcrtin. 2000 y Mcndoza. 199:?). 

En ésta n1isma décuda de los 1o·s el IPN convocó a un evento cfl el cual se 

abordaron distintos temas en torno al Servicio Social. en este se definió tal actividad como 

la et.upa docente durante la cual el futuro egresado recibe y nprovccha un intenso 

adiestramiento. mientras conoce de 111ancra objetiva la situación nacional. sus tendencias. 

los programas del Estado y la inici~llivn privada. así le es posible colaborar aplicando sus 

conocimientos y sus hnbilidadcs de forn1a efectiva en Ju solución de un proble111a; ésta 

actividad se fundan1cnta no sólo en los objetivos de la educación. sino en el papel ético y 

social que in1plica el ser alun1no . .Así el Servicio Social viene a ubicarse con10 un periodo 

en el cual el estudiante se encuentra bajo la supervisión de la institución que lo formó al 

ton1ar un papel nctivo en un proceso tnediuntc el cual se integra a In vida profesional~ si tal 

proceso se desarrolla de la manera adecuada se forn1an profcsionistas identificados con la 

filosofia del Estado y con ulto sentido de responsabilidad sociul. Es a finales de los setentas 

cuando se realizó la Primer Reunión Nucionnl de lntcrcan1bio sobre el Scr\'icio Social .. 

1nis1na que obtuvo las siguientes rcsoluciorn:s: crear la Con1isión Intcrdisciplinnria de 

Servicio Social. tcnh:ndo como ohjctivos In n:dacción de un nmrc1..'I teórico conceptual en 

torno al Servicio Social. In construcción de un 111arco rnctodológico y la creación de un 

n1arco jurídico que posibilitara el cstablccitniento de las norrnas de funcionarniento de la 

propia con1isión. Ésta comisión se planteó corno 111ecanisn10 principal la integración 

horizontal y voluntaria de cada institución educativa a las tarcus irnplicadas en el Servicio 

Social. con el objetivo de dcsnrrollar una actitud positiva que pcr111iticsc avo:mzar en las 

tareas del Servicio Social que se desarrollarían en el án1bito nacional. En dicicn1hre de 1980 

se llevó a cabo la Reunión Nacionnl de Servicio Social de las Uni,·crsidudcs e Instituciones 

de Educación Superior. en ésta se sc11alaron corno rubros imp"-'lrtantes d imponer al 

Servicio Socinl un carácter curricular e in1plcn1cntarlo de IOrnm g.n1dual desde los prirncros 

cursos. cutnplicndo de tal forma un papel n:troali1ncntador para los planc:-; y progrunms 

educativos; tomar a la comunidad co1110 sujeto de acción y no c1.'ln1n objeto de estudio; 
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prcpurur grupos capacitados y responsables para llevar n cnbo los programas del Servicio 

Social; efectuar una can1pnña de sensibilización y 'difusióif .de- las .. cnmcterísticás del 

Servicio Sociut. en la cual Jos estudiantes participen en cursos dc.ndicstmmi':!nto. 

Años más tarde. en 1985. se efectúo la Reunión lntcr-Univcrsitaria de Intercambio 

en el área del Servicio Social. el programa de trabnjo de éste evento se planteó las 

siguientes temáticas: l) Antecedentes. evaluación. rcconceptualización y función del 

Servicio Social. 2) Docencia. Investigación y Servicio Social en las universidades. 3) El 

Servicio Social en su vincu)ución con los grupos mayoritarios. 4) El Servicio Social y su 

relación con el Estado. Las conclusiones abortadas por ésta reunión fueron que: 

*El Servicio Social es un conducto que acerca a universidad y sociedad para cubrir Ja 

tarea de formar en los estudiantes un sentido de respOnsabilidad social .. de coadyuvar 

a la con1prcnsiún y estudio de la realidad y participnr en In solución de los principales 

problemas. 

*La universidad debe elevar la participación de los prestadores del Servicio Social en 

la investigación. colaborando con sus institutos .. escuelas. facultades y departamentos, 

enfatizando la integración de la investigación. la docencia y el Servicio Social como 

clen1entos 111cdiadorcs entre los planes de estudio y la situación nacional que necesita 

se atiendan a una an1plia gan1a de problen1as. 

*El Servicio Social no debe de cubrirse manifestando actitudes asistencinlistas o 

paternalistas. sino de co1npron1iso con las clases trabajadoras apoyándolas en la 

- organización social. en lt1 superación educati\.'a y cultural. en la con1prensión y In 

adecuada interpretación de los fenómenos sociales y en la prestación de servicios de 

asesoría. consulta. trau.unicnto. orientación. cte. 

•se debe n:clumar el respeto al derecho que los universitarios tienen para planificar, 

controlar. evaluar y acreditar el Servicio Social de sus educandos. 

En la tc:rccra Reunión lntcr-lJniversitarin de Intcrcarnbio en el área de Servicio Social 

llevada a cabo ese n1isn10 año se planteó como principal tema de discusilln la rnctodología 

del Servicio Social. llegando a las siguientes conclusfoncs: 

•se debe acrecentar la relación de la universidad con la co111unidad por ntedio del 

Servicio Social. elaborando los programas de forma conjunta para g.anmtizar la 
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participación de la comunidnd en todas las etapas del proceso. 
. . ' ' 

•Recomendar a las universida~cs p~1blicns q~1e · llticndnn cc..ln n1nyor exigencia a la 

evaluación y el rediseño de los planes y prograrnns de estudio. 

En cuanto a In normntividad del Servicio Socinl ésta es de ilnportnncia considerable. 

pues las condiciones bajo las cuales se lleva n cabo inciden Je n1ancra directa sobre la 

sociedad y afectan el itnpacto que éste presente. En torno n ésta nor111ntividnd su origen esta 

in1plicito en el Articulo 3° constitucional. donde se señala qut: el Estado plantea con10 

objetivo esencial. forjar una actitud en las distintas generaciones que remarque la debida 

in1portancin a los principios bajo los cuales se regulan las organizaciones cstntnles: ésta 

111isión del Estado sólo se puede cun1plir haciendo referencia a principios jurídicos. sociales 

y cconón1icos. La Ley Federal de Educación cita que los bcnct1ciarios directos de Jos 

servicios educativos. deberán prestar un Servicio Social. seglm Jos casos9 ténninos y reglas 

que definan las Instituciones Educativas a las que estos estudiantes pertenezcan: 

constituyéndose ésta actividad con10 un requisito para la titulación. Asimismo el 

Rcglan1cnto para Ja pn.:sw.ción del Servicio Social de Jos estudiantes de las JES en la 

República Mexicana marco. las condiciones que deben regir el tr.nbnjo de los estudiantes 

durante In prestación del Servicio Social. estableciendo 480 horas con10 duración mínima. 

La obligatoricdad si!' l!'ncucntra establecida en Ja Ley rcglmncntaria del Articulo Sº 

constitucional. dondc se define como tiempo de duración un lapso entre seis n1cses y dos 

años. éste mis1110 reglamento establece que el Servicio Sochtl proporcionado por los 

estudiantes dcbcrü de ser supervisado por ucadén1icos de las escuelas de cnseñanz..., 

superior. con busc en los planes y programas de estudios establecidos por éstas. En cuanto 

al uvancc en los créditos. se considcrn nccesnrio que el estudiante compruebe el haber 

cursado cuando 111cnos el 70% del total de créditos acadé111icos obligatorios (Davila. 

Aguilcra y Ran1ircz. 1994). 

Estos avances en la norn1atividad del Servicio Social pennitcn que a partir de 1986 

el Cornité de Enseñanza de Prcgrado y Servicio ~acial evalúe las c~ndiciones de 

coordinación y concertación entre las profesiones pertenecientes al área de In salud de las 

JES y del Sistc111n Nacionnl de Salud. los 111ic111bros de tul con1ilC- pertenecían a la Sccrctario:1 
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de Salud. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) .. · Instituto de Servicios de Snlud y 

Seguridad para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) .. Dcpart:.m1cnto del Dislrito Federal 

(DDF). UNAM. IPN .. Universidad Veracru7..ana (UV).. Universidad Autónonu1 de Nuevo 

León (UANL) .. Universidad Autónoma de Baja California (UABC) .. Universidad Autónoma 

de Yucatán (t'.JA Y) y In ANUIES .. Dentro de las consideraciones de éste comité están las 

que se refieren u la reglamentación para lu operatividad del Servicio Social y la elaboración 

de p.rogramas de intervención realizados por los pasantes de Medicina .. Enfcnnerin .. 

Biología.. Odontología.. Nutrición.. Psicología.. Opto111ctria.. Cicncins Quin1icas.. Trnbajo 

Social .. Químico Bacteriólogo Parasitólogo y Químico Fármaco Biólogo. Es en éste n1isn10 

año cuando el Servicio Social se ubica corno una de las funciones sustantivas de In 

educación superior~ que conjuga Ja promoción de In cultura y Ju extensión de los servicios 

universitarios. Durante julio de 1992. se planteó con10 rcqucrirnicnto a cubrir precozmente 

In conversión del Servicio Social obligatorio en un elemento que integrará lus funciones de 

docencia. investigación y extensión: para lo cual se hizo necesaria In evaluación del 

in1pacto del Servicio Social. n1isn10 que se entiende como el efecto y/o los cambios 

generados en una población por las actividades desarrolladas por los prestadores de 

Servicio Social. y del contraste de los progran1as desempañados con las condiciones de Ja 

población a la cual se orientan. Tales aspectos se cnlar..an con el objetivo del Servicio 

Social. terna a continuación desarrolludo. 

1.1 Objetivo del Scn•icio Socinl. 

Al rcdcfinirse a lo largo del ticn1po el papel del Servicio Social en la forn1ació11 de 

los futuros profcsionistas .. de igual forma su objctivo ha tenido distintas cncuudres; asi 

resulta que Fricdlander ( 1969). scf\ala corno objetivo del servicio social la prevención de 

los estados sociales y psicológicos nocivos que se producen dentro de las situaciones de 

crisis que cxperin1cntan los individuos_ a consecuencia de los cstínullos prcdon1inantcs en 

su mnbicntc; y el alivio de las condiciones que impiden el desarrollo nom1al de los 

individuos .. los grupos o las comunidades. El asistente o prcstador del Scr\.'icio Social 

procuro apoyar a los seres hunmnos para propiciar un estilo de vida diferente. usí como la 

satisfacción de las necesidades reportadas por estos; usin1is1110 se dchc de entrenar u los 
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individuos a quienes se orienta el trabajo dcsarrollndo por el prcstndor del Servicio Social 

para que sean capaces de nu1nitCstar su derecho de autodctcrininación. es decir. que 

aprendan a resolver sus problc111as por si 111is111os. El papel que el prestador del Servicio 

Social dcscn1petla es de su111a importancia pues transmite a los integrantes de una 

con1unidad una serie de conocimientos y/o habilidades referentes al comportamiento 

humano; por tal razón ésta labor 111odificn el comportamiento de los individuos que reciben 

la atención brindada por ml.!dio <le éste servicio. Así el Servicio Social asiste a un 

determinado sector <le la población~ incidiendo en los niveles so..:ial. fisico o psicológico. 

La función del Servicio Social propucstu por este autor es: Conciliar el bienestar de Jos 

individuos con el bienestar de la sociedad en la que cohabitan. de igual forn1n plantea como 

objetivo el ayudar a los individuos y a Jos grupos a encontrar la n1anera más óptima de 

satisfacer determinadas necesidades. sin propiciar que su comportamiento viole el bienestar 

y los derechos de Jos dcn1i'ls. El Servicio Socinl se cncan1inn a desarrollar en los individuos 

las hnbilidades constructivas que les pennitan fom1arse una vida más plcnn. en la cual 

logren satisfacer la 111ayor parte de sus necesidades. De igual for111a tenemos que Oyervides. 

Campos y Snndoval ( 1992). scñahm corno fundan1cnto del Servicio Social el hecho de que 

los futuros profcsionistas aún no han aprendido a auto·fbrn1arsc. siendo por tal razón poco 

probnble que puedan ubicarse y vincular de n1ancra adecuada sus uctividades profesionales 

dentro de un n1nrco que incluye los requcrin1ientos laborales y sociales a In par de los 

conoci1nientos con los cuales cuenta hasta el nlon1cnto. 

Ourbano (2000). indica que el concepto de extensión universitaria se conforn1a de 

dos partes: la integración y la interacción. Dentro de ésta extensión se cstttblcce un marco 

de integración con la sociedad y. otro con la docencia y la propia extensión. ya que por 

rncdio de las prácticas universitarias se: aplican los conocin1icntos acumulados por los 

estudiantes durante el trayecto de su fornrn.ción; in1plicando así un espacio pedagógico en 

donde tal conocin1icnto se potcnciuliza. 

Dcsdr.: la perspectiva de Hill( J 982)~ el Servicio Social es un esfuer/.o organizado y 

con1plcjo para obtener una :tita sutisfacción individual y social para sujetos. grupos o 

connmidadcs. c111plcnndo paru tul fin distintos recursos que pcrn1itan cstublr.:ccr la$ 
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necesidades de lo~ individuos ... los grupos y/~ las comunidades basándose. en términos 

generales en la ·m~todolÓgín.~dcl .méto~lo cientifi-éo ridc~m1d0 a cuda profesión; de lal tbrma 

se gesta un ·proceso ·n1cd.iantc el cual el individuo cS ca.paz de ajustarse a las exigencias del 

rncdio ambiente. n1odificnndo de tul forma sus patrones interactivos. 

Podemos nfim1ar que el Servicio Social se incluye al conjunto de actividades 

teórico-prácticas de carácter ten1pornl y obligatorio que efectúan los estudiantes de nivel 

superior corno un requisito previo para In obtención del titulo o grado académico 

correspondiente .. a In vez que juega un papel de considerable importancia en In formación 

de éstos estudiantes. brindándoles a su vez In posibilidad de vincular sus conocimientos con 

Jos problemas sociales; fortaleciendo así Ja construcción de los valores de la democraeia 9 

fungiendo corno mediador entre las Instituciones de Educnción Superior (IES) y los 

disitniles sectores que confonnan el mosaico socio·cultural de una determinada zona 

geográfica. 1nisn1a que en Ja mayoría de los casos ha experimentado una marcada 

marginación (Sánchez y Mungaray 2000). 

De ésta fOrma resulta que el Servicio Social contribuye de manera genérica en la 

fonnación de los futuros profesionistas. brindnndo un medio a través del cual las JES se 

sensibilizan de la realidad que don1ina el entorno en el cual se encuentran ubicadas las 

misn1as. tanto a escala n1olccular como molar; esto pcnnitc conocer n su vez las demandas 

reales de trabajo en distintas áreas. aplicando en las 1nismns tanto conocimientos de índole 

acadén1ico. cultural. social y/o tecnológico. 

Otros objetivos pri1nordiales del Servicio Social son: Bcncílcinr en fonnn excelsa a 

los sectores que viven bajo condiciones de abandono extraordinarias y fortalecer el 

co1npro111iso social de parte de los estudiantes hacia su país y fortalecer la relación de las 

funciones prin1ordiales de las IES a través de las tareas que contemplan los programas de 

Servicio Social. 

Al annli7.ar las leyes orgánicas universitarias éstos autores concluyen que el 

Servicio Social constituye una modalidad de articulación del conochnicnto y Ja culturu. 
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1nis1na que fomenta el desarrollo del vínculo entre Jos estudiantes y Ju csfCra socinl. es de 

igual forma una de las acciones que fonalcce la colaboración de las Instituciones 

Educativas con la sociedad y con los distintos sectores pnrn cstabl~ccr cstrntegius que 

permitan solucionar una amplia gama de problemáticas de muy variada .. índole. 

contribuyendo a la educación de todos Jos pasantes ni aplicar los conocin1icntos adquiridos 

dentro de un aula escolar enfrentándose a una situación real y ya no hipotética corno lo 

venían rcali<r..ando; finalmente resulta ser un mecanismo de nnálisis y evaluación que 

permite a las Instituciones Educativas de nivel Superior. replantear sus planes y progran1as 

académicos basándose en situaciones reales. pero sobre todo actuales. Esto a lu vez lt.: 

brinda los datos necesarios para establecer nuevas alternativas de evaluación para 

considerar si un alumno cuenta con los conocin1ientos y lns habilidades nccesarins para 

llevar a cabo la práctica profesional de una n1nnera ética y responsnblc. 

Esta condición ocasiona que el Servicio Social no presente el impacto esperado. 

tanto en la formación de los estudiantes con10 en la población que recibe tal servicio. Al 

realizarse en 1990 la XXIII Sesión Ordinaria de Ja Asamblea General de la .ANUIES. se 

aprobó el documento deno111inndo ·•consolidación y Desarrollo del Sistema Nacional de 

Educación Superior .. en tal docun1ento se encuentra el Programa Nacional de Extensión de 

la Cultura y Servicios (PNCECS). que planteó con10 objetivo a cubrir el fortalccin1iento de 

la función del Servicio Social que brindan las IES por medio de distintas metodologías que 

pcnnitan al pueblo el acceder a los beneficios de la ciencia. la tecnología. el arte y las 

hun1anidndes. otorgando a la extensión de la cultura su verdadera importancia co1110 una 

labor inclusiva del servicio que las connmidadcs esperan recibir de las IES y de sus 

estudiantes: a la pur di: Cste objetivo se cncuentrun otros dos de considerable in1portancia: 

1) Evaluar los progran1as de Scn.'icio Social. los piunes y Jos progra111as de estudio. 

contemplando las Ureas de docencia. investigación y extensión universitaria. con ta 

finalidad de que la IES adecuen sus Jbnnas de proceder acorde u las ncci.:sidadcs y 

características de la población a la cual se dirigen y 2) Elaborar progrnrnas de Prcslllción 

dt.:J Servicio Social a ejecutar por los estudiantes de toch:is las profesiones. buscando 

contribuir con el Prog,rmna Nacional de Solidaridad. Es en 199-L cuando en l~ V 1 reunión 

del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) cll:ctuud~1 en 

TESIS CON 
FALLA DE CúiGEN 



25 

Toluca. se definió el Servicio Social conto el conjunto de uctividadcs teóricas. prácticas de 

canictcr te1nporul y obligatorins que coadyuvan en la formación integral del estudiante 

pcrn1itiéndolc dcscn1pcñar las tareas para las cuales ha sido preparado n lo lnrgo de su 

formación académica. empicando para tal labor una antpliu gnmu de conocimientos 

destrezas y aptitudes. El Servicio Social pcrn1ilc u su vez que el futuro profcsionista 

co1nprcnda el pupcl que dcscn1pcñarú dentro <le la sociedad. realizando a In par actividades 

de investigación y extensión universitaria. misn1as que posibilitan mejorías en el desarrollo 

tecnológico. económico y sociocultural de la co1nunidnd (Ruiz. Salvo y Mungnray. 1995). 

De manera concrctn y sintética podcn1os scñnlar que el objetivo del Servicio Social 

es fon1entur mejorías en Ja calidad de vida de la población a Ja cual se enfoca. a la par de 

coadyuvar en Ja solución de las distintas problcnuiticus que presenten. integrándose en tal 

labor la investigación. la docencia y lu extensión unin:rsitaria. Consideramos de n1ancra 

panicular que las prácticas de Servicio Social desarrollas en In UNAM se han apegado n 

esté objetivo. 

1..2 .. El Scn·icio Social en la UNAM 

La UNAf\-1 como institución educativa se ha involucrado prácticamente desde sus 

orígenes en la solución de diferentes problcn1áticas del país. mediante las actividades 

propias del Servicio Social. Mcndoza ( 1992). señala que la idea de relacionar la educación 

supcfior con la solución de los proble111as que aquejan a la nación, empleando la 

participación activa de In con1unidad. se hizo notorio en el discurso inaugurJl de la UNAM 

en scptien1brc <le t 909. el cuul indicó que no se concebía en tales ticn1pos que unn 

institución creada por la propia sociedad. se 111antuvicra al 111argcn de las ucciones que 

conllevarían a que el ideal de patria se alcanzase: es nsi que los estudiantes inicinron su 

participnción solidaria en la superación de las carencias del pueblo. Al rcinicinr 

actividades la UNAM en 1910. Justo Sicrr..t 1nanifcstó que la educación no debía de 

continuar presentándose al n1argcn de lus necesi<ludcs sociales. sino que éstu dchiu de 

orientar sus fuerais hacin el mejoran1icnto del país (Ruiz. Salvo~ y l'vlungarruy. 1995 ): <le 

tal fonna que Justo Sierra es quien pcrn1itc Ja promoción de una serie de cun1bios ¡1) ¡1ceptar 
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y difundir ideales de 111ovi111icntos estudiantiles de otros paises; condiciones que también 

influyen en Vasconcclos. Jo cual se denota en el discurso dado en t 920 cuando señaló que 

la pobrc7.a y la ignorancia son los peores Cncmigos. y es a los profcsionistas del 'país a 

quienes toca resolver tul problcn1a. enmarcándose él n-iisn10 como un delegado :de In, 

revolución que no pretendía buscar refugio en las aulas sino incitar n quiCneS se 

encontraban en éstas para que salieron al exterior de las misínaS,. n c~mPar1.ir 

responsabilidades y csfucr/.os; pues consideró que no venia a trabajar para· la U-ni.vérsidad 

sino a pedir que ésta trabajase para el pueblo. 

La obligatoriedad del Servicio Social se encuentra definida por el movimiento 

universitario gestado y solucionado en 1929. n1ismo que otorgó In AutonOn1ia n nuestra 

n1úximn casa de estudios. Durante junio de tal nílo los integrantes del Directorio de Huelga 

solicitaron al entonces presidente de la república se cstnblccicsc el Servicio Social como 

obligatorio para todos los estudiuntcs. con10 requisito ineludible para obtener el titulo 

profesional; es así que el Servicio Social cornicnza a fungir como una actividad esencial en 

la fom1ación de todo profcsionista. En el ano en que obtiene su nutonon1iu4 el presidente 

Emilio Portes Gil respondiendo a la solicitud de los universitarios. in1plantó el Servicio 

Social con cartlctcr ubligatnrio para todos los estudiantes . .1-'\.ños nuis turde .. en 1933. Lucio 

1\ttcndieta Núfiez4 indicó que Ja responsabilidad del Servicio Social debía de recaer por 

completo dentro de tu organización universitario y que era totahnentc indispensable que se 

cstipularü con10 una obligución de todo estudiante. Es en 111arz.o de 1934 al llevarse n cnbo 

el Primer Congreso de J>rofi.:sionisws. que el entonces rector de la UNAM Enrique Gón1cz 

Morin presentó una propuesta que i111plcn1entaria el Servicio Social en todo el territorio 

nacional: esto st:" logró concretar cu:.mdo el Dr. Gustavo Baz Prada organizó en 1936 la 

prirncr brigada n1édica para ofn:ct.:r los scn:icios de salud a la con1unidad de Atlizco 

Puebla: a partir del año de 1930 se vislumhran los primeros indicios de la norn1atividad del 

Servicio Social al exigir ¡1 los estudiantes de la carrera de Dcrcch.._.,. li.1 ejecución de una serie 

de actividades forenses durante tres ai\os. y es en el uño di.: I 934 cuando la UNAl\tl 

establece las norrnas bajo las cuales se definió al Servicio Social corno unu actividad 

l'lbligatoria. cstipulúndosc como requisito de titulación en 1936 (Ruíz4 Salvo y Mungarray. 

I 995 y Base uñan. :\tora y Rodrigucz. I 9Q--l ). 
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En el· ámbito universitario podc1nos nfinnur que a escala nacional todas las 

univcrsidndcs y tccnológicOs de nivel superior hun establecido sus rropios rcglnn1cntos de 

Servicio Social. 

En 1942., se modifica el Articulo 5° en su párrafo segundo. agregándole como 

sección de los servicios pl1blicos obligatorios. las funciones censales y los servicios 

profesionales con carácter social., cuya retribución y obligatoriedad quedan especificados 

legalmente: podcn1os así considerar que Ja base legal de la rcglan1cntación del Servicio 

Social se encuentra in1nersn en tal n1oditicación. Ticn1po después. el 26 de mayo de 1945 se 

públicn en el Diario Oficial de la Federación. Ja Ley Rcglan1cntaria de los Aniculos 4° y 5° 

constitucionales relativos a la ejecución de las profesiones en los territorios que 

eon1prenden la nación. en tnl ley se define ni Servicio Social como unu actividad de cariíctcr 

tcmpon1I. obligatoria 1ncdiantc la cual se retribuye a In sociedad. 

En éste nlismo año. pero en septiembre 27 aparece en el Diario Oficial de In 

Federación el reglamento que regula la Ley Reglamentaria de Jos Artículos ya citados 

estableciendo que el Servicio Social prestado por los estudiantes debía de quedar a cargo 

de las Instituciones de Educnción Superior y tener una relación directa con los 

conocimientos cnglobudos por el plan de estudios manejado por profesión. aunado a la 

población que incluye el sector del país al cual se orienten las labores y los progr..unas en 

los cuales participen los prestadores del Servicio Social. Es precisan1cntc en éste momento 

cuando el Servicio Social dcju de ser una lubor de cur{1ctcr filantrópico para erigirse como 

un clcn1cn10 que con1ple1nenta lu fbrnu1ción acadén1ica recibida en las aulas 

universitarias. llevándose u cabo en el ar1o de 1954 la creación de brigadas 

multidisciplinarias por las autoridades de la UNAM. tules brigadas fueron denominadas 

ººl\1isioncs Universitarias .. ( Rui4' ..... Salvo y Mungarray .. 1995). 

En el año de 1967 se unen las escuelas de lngcnicrin y Arquitectura con el único 

objetivo de establecer y supervisar sus propios prog;nmas de Servicio Social. en J 968 es 

cuando se aprobó el reglamento para el Servicio Social en Ja Escuela Nacional de 

Arquitectura. y en ese misn10 año el Colegio de l\1edicina. Veterinaria y Zootecnia 
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presentó un untcproyccto p;:trn In prestación del Servicio Social. Pero ni incrementarse de 

n1nncra considerable y constnntc In matricula de alun111os en 1968 el CAJ>FCE~ incorpora 

pasantes n sus tareas de: plancación. pro111oción y supervisión de Ja construcción de 

escuelas rumies en todo el territorio nacional, esto contribuyó a In ·creación del 

Departamento de Servicio Social de pasantes en t 970 en In UNAM; Al ·transcurrir' t 975 las 

autoridades universitarias pron1ovicron una reestructuración de~ Servicio Social atcn.dicndo 

111ás n Jos nspcctos de coordinación, apoyo jurídico .. pro111oción y plnncnción (Bn:Scuñnn .. 

Mora y Rodrígucz,1994). 

Así tenemos que desde hace más de n1cdio siglo In UNAM .. nuestra máxhnn casa de 

estudios,. ha efectuado bastantes can1bios en su infraestructura con la principal finalidad de 

colocar la labor acadén1ica en un lugar distintivo. impulsando así diversos programas de 

extensión universitaria; encamim:indose estos programas al in1pulso de labores diversas que 

engloban la investigación9 la docencia. la pro1noción de Ja cultura. los conocin1ientos y la 

extensión de los servicios universitarios de carácter profesional. Burbano (2000) y Ortega 

(2000). indican que el concepto de extensión universitaria. se contbn11u de dos partes: la 

integración y In interacción. Dentro de la extensión se establece un n1arco de integración 

con la sociedad y otro con la docencia. ya que por medio de las pr.lcticas universitarias se 

aplican los conocin1ientos acmnulados por los estudiantes durante el trayecto que conlleva a 

la conclusión de su fonnación superior; in1plico.tndo así un espacio pedagógico en donde tal 

conocitnicnto se potenciali7.a. 

En rcsun1cn podemos afirmar que el Servicio Social c.s una actividad de enorn1e 

i111ponancia en las tareas universitarias y se ha desarrollado desde hace 70 años. aunque a lo 

largo de tal tiempo no se haya ejercido de n1uncra óptin1a. en general el trnbajo de éstos 

pasantes es subutilizado. participando en la nlayoría de los casos en labores de oficina que 

poco o nada tienen que ver con la IOrrnación profesional recibida~ condición que no se 

presenta en la Carrera de )>sicología in1partida en la Facultad de Estudios Superiores 

lztacnla. dado que el Servicio Social se encuentra inrncrso en lu curriculu. 
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1.2 .. 1 Objetivo del Servio Social en la carrera de Psicolo~ía i1111>artida en la Facultad 

de Estudios Superiores lztacula .. 

Como señalamos antcriorn1entc se han propuesto distintos objetivos para el Servicio 

Social partiendo de diferentes criterios. esto no difiere de lo presentado en la FES Iztacala 

dado que el objetivo del Servicio Social se ha ajustado a los rcqucrin1icntos de la carrera y 

de In población a la cual se enfoca. En térn1inos generales podcn1os señalar que el objetivo 

del Servicio Social prestado por Jos estudiantes de la carrera de Psicología impartida en la 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala .. no dista del descrito para el Servicio Social en 

general. coincidiendo de lu misma íorn1a con el hecho de que los futuros profcsionistas aún 

no han aprendido a actualizar sus conocimientos y vincu1ar lo teórico con los aplicado. 

siendo poco probahle que puedan ubicarse y vincular de 1nnnera ndecunda sus actividades 

profesionales dentro de un 111nrco que incluye los rcqucrin1ientos laborales y sociales a la 

par de los conocin1icntos con los cuales cuenta hasta el 111on1ento; pero ésta situación 

gracias al plan curricular in1plen1entado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala es 

posible soslayar. pcrn1iticndo que exista una supervisión por parte de los ucadén1icos 

responsables de las prácticas propios del Servicio Social. De esta forma las actividades 

dcsurrollas en las asignaturas aplicadas. dado que el Servicio Social se encuentra inmerso 

en la curricula y se desarrolla a la par de que se cursan Cstas asignaturas .. pem1itcn conocer 

hasta que grado el futuro proícsionista se encuentra capacitado para cu1nplir con las tareas 

propias de su profesión .. a In vez que tal proceder le pernlitc contribuir al desarrollo de Jos 

distiñtos scctorcs de su patria. dando pauta p¡ira replantear la diná111ica cducntiva en cuanto 

a contenidos y nlodos de actuar. A pesar de esto existen condiciones muy particulares que 

el servicio prestado por el estudiante de psicologíu debe cu1nplir y que atai\cn de manera 

cxcl usiva a éste. situación que se presenta en cuda carrera. pues en base a las características 

de la misma se establecen criterios9 funciones y tarcus n1uy particulares a cun1plir .. 

Partiendo de Jo citado por Ribes. Fcrnández. Talento y López ( 1980) .. el objetivo del 

Servicio Social se encuentra cmnarcado dentro de los objetivos del nlodulo aplicado .. en 

especial en aquellas asignaturns que corresponden u los últÍlnos cuatro sen1estrcs de In 

carrcrn. siendo estos en los cuales se desarrollan las actividades propias del Servicio Social. 
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dado que la prestación del Servicio Social en la Facultad de Estudios Superiores Jztaculn se 

encuentra inmerso en el plan curricular; entonces tcncn1os en tl!rntinos generales que el 

objetivo del Servicio Social en la carrera de Psicologíu hnpnnidn en In Facultad de Estudios 

Profesionales lztncala~ es extender los conocinticntos adquiridos en el nula o en el 

Juboratorio n situaciones y problc111ñticas veraces. garantizando así el adiestrnnticnto 

práctico de los prestadores y evaluando la validez de los contenidos de las distintas 

asignaturas y n1ódulos que conforman el currículum responsable de Ja fornu1ción de éstos 

aluntnos. Canto objetivos curriculares del ntodulo aplicado y por ende del propio servicio 

se enmarcan por el autor citado los siguientes: 

- El hacer panicipc al estudiante de situaciones concretas atni\cn a In definición de su 

quehacer profesional. 

- Pcrn1itirlc analizar las variables que conllevan a la incidencia de un determinado 

problema de car..ictcr psicológico. 

- Fomentar que el alumno elabore objetivos y progra1nas profCsionales de 

intervención. 

- Entrenar al estudiante en la selección de las técnicru; y/o pro~cc:fi_mientos adecuados 

para la solución de un problema. 

- Fomentar que el estudiante genere nuevas alternativas· de inte_n.;e~Ción .. rnismas que 

se encontrarán fundamentadas teóricamente .. evitando un P!~C~~cr pragmático. 

- Habilitar ni estudiante para que evalúe los cfec~Qs,·"dé · 10S·-: PFoccdin1icntos 

implcn1entados por él para la solución de un dctcm1in~~~ '.-pr~'~l'?nl.a, ~i:Sil.~~~- que se 

llevan a cabo en un an1bicntc no controlndo. . . 
- Facilitar el trabajo intcrdisciplinario. asi como In capacitnci6í1 -~ p~rap!ofi:~io'a~alcs y 

no profesionales de la psicología. 

- Proporcionar al estudiante un mayor nú1ncro . de conocinlienios _ eÍli; tórno: a las 

intplicaciones jurídicas y sociales de su pr-jctic~ P~~Í~~i~n~·,;,'· ~~,~~ntancdO. la 

sensibilización del estudiante en torno ul co1npro1niso social que conlleva el 

desarrollo del Servicio Social. en si 1nisn10. 

- Perfeccionar las conductas verbales que se encuentran rdncionadas con el proceso 

de investigación bibliogr;.ificu. pcnniticndo ul estudiante- analizar div&:rsos textos. 
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integrar lu inlbrmación contenida en los misrnos. cvahmr ol"!,jctivnmentc los datos 

bibliográficos y en1píricos. Íln~lizando con la elaboración de reportes de infOrn1aci611 

científica. 

Lo nntcrior se enfbca n las distintas úreas en las cuales se aplican los conocin1icntos 

experimentales y teóricos generados por la psicología. entre las que se encuentran las 

siguientes: Educación Especial y Rehabilitación. CJinica. Social y Educativa. Tal situación 

responde al scñalumicnto de Ribcs( I 967). en torno u la folla de correspondencia existente 

entre los conocin1icntos teóricos y los aspectos aplicados en las lctnáticas abordadas dentro 

de las aulas. rnzón por In cual se consideró que gran panc de los problcnu1s que padecía la 

psicología como profesión se debían a la deficiente formación metodológica impanida en 

las univcrsidudes; aunque tul respuesta no representa de manera concretu que tal 

problemática haya dejado de presentarse. pues sólo pn:cisa la intención de corregir tal 

déficit. Por su pune Suárez (2000). indica que pura el psicólogo el Servicio Social debe 

in1plicar que el prestador ubique las labores que como profcsionista desarrollarñ. 

Hasta aquí tenemos que el Servicio Social se ha enn1arcado por una serie de normas 

y de objetivos a cubrir. aunque es imponantc señalar que además de éstos el prestndor del 

Servicio Social asun1c ciertas obligaciones pues se encuentra desarrollando propiamente 

uctividadcs profesionales. 

1.2.2-0bli~acioncs del prcstndor del S:cn•icio Soci;.11. 

Como se ha descrito a lo largo del capítulo el Servicio Social presenta una 

detcnninad norn1atividad y las actividades desarrollas por los prcstadon:s del nlisn10 se 

rigen con buse en tal nonnatividad. Al ser el Servicio Social una actividad reglamentada de 

manera legal~ existen distintas disposiciones que los prcstndorcs del misn10 tienen que 

cubrir. Desde la perspectiva de Ojeda (2000). para que exista una adecuada fon11ación 

profesional. se debe fon1cntar un extremo compromiso con los valores éticos ya que es la 

sociedud quien recibe de manera directa la calidad del trabajo desarrollado por los pasantes: 

dentro de Cstc proceder ético por parte del candidato a prof\!sionista se incluye el 
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conducirse con justicia, honradc4',.. honestidad, diligencia. lcultad, respeto. for111alidad .. 

discreción. honorabilidad. rcsponsnbilidud .. sinceridad .. probidad .. dignidad y una marcada 

obediencia h:::1ciu las normas n1ornlcs y éticas de la profosión n desarrollar. Esta relación de 

valores éticos implicu una serie de deberes para con la población a Ja cual dirija sus 

acciones a lo largo del proceso del Servicio Social .. razón por la cual el futuro profcsionista 

debe de cstuhlcccr desde el primer contacto que tiene con ésta población una relación 

basada totnlincntc en principios profesionales, salvaguardnndo los intereses de quienes se 

presentan con10 beneficiarios. proporcionándoles toda la infornrnción que éstos requieran 

sobre el servicio profesional n recibir. Aquí resulta in1portmuc el hablar de In Ley 

reglamentaria del Artículo 5° constitucional. misma que en su Anículo 53º versa que se 

debe de entender por Servicio Sociul al trabajo temporal dcsurrollndo por profesionistas y 

estudiantes orientado hacia el mejoramiento de lus condiciones de vidu de un determinado 

sector de la población y del propio Estado .. así que se delincan nlgunas de las obligaciones a 

las cuales se hacen 111ercccdorcs los prestadores del Servicio Social: 

•Auxiliar al Gobierno en el cu1nplin1iento de sus obligaciones. 

•Enfocarse hacia el beneficio de Ja sociedad. 

•Retribuir a la sociedad por su csfucr¿o en dotarlo de conocimientos y de formación 

cultural. 

•Promover la participacic..'ln solidaria. 

•vincular y fortalecer pcrnmncntcn1cnte la relación tcorin-prd.ctica. 

•Extender el proceder Ctico a favor de una justicia social tangible. 

•El prestador de Servicio Social. y en general el estudiante de psicología debe de 

iniciar sin incitación externa Ja mayoría de sus labores acndCmicas involucradas en el 

proceso de fornutciún del cual esta siendo participe. 

*Debe dt: rcali:;r..ar con Ja minin1a supervisión Ju búsqueda y la localización de la 

inJOnnación conveniente part1 Ju realización di.! sus labores acudé111icas~ 

•Debe de corrclaciormr la teoría con la pr-jctica dl.!bido a que Cstas dos nctividndcs no 

SI.! encuentran divorciudas (Ribcs. Fcn1i111dl.!7_ Rueda~ Talento y Lópcz 1980). 

Con base en lo hasta el 1110111cnto expuesto podemos seflalnr que el Servicio Social es 

una labor de considcrJblc irnportnncia tanto para los profcsionistns en fonnación corno para 
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el desarrollo del pnis en sus distintos sectores .. cluro que las actividndcs dcsurrolladns por 

cadu prestador de Servicio Socinl n su vez se definen por la protCsión en In cual se 

encuentra inserto y de acuerdo n éstas tendrá que cun1plir con turcas n1uy específicas y que 

se tienen que relacionar con su profesión. De tal forma los prestadores de SCrvicio Social de 

cudu profesión tienen que contar con un perfil profesional específico; los prcs~nd~re~ de 

Servicio Social de Psicología. en particular los estudiantes de In FES lztncáln. no se 

encuentran ni margen. por tal razón en nuestro siguiente capitulo .haremos referencia al 

perfil profesional del psicólogo. 
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CAPÍTUL02 

PERFIL Pl~OFESIONAL DEL PSICÓLOGO 

Lns labores que dcsurrolla cndn profcsionista varían de ucucrdo al área en la cual se 

inserta. todas éstas actividades conforn1an lo que se ha dcno111inado el perfil profesional. 

Entonces resulta que cada profcsionistu debe de desarrollar unu serie particular de turcas. 

para lo cual debe a su vez de contar con un conjunto de características; dentro de las cuales 

se encuentra una formación teórica panicular, así con10 u111.1 serie de habilidudcs y 

competencias. Caballo ( 1991 ). define habilidad corno una conducta. o actividad. organizada 

y coordinada la cual se relaciona con un objeto o una situación en la cual se involucran 

distintos procesos sensoriales y motores~ definiendo el control del componamicnto del 

individuo In infonnación sensorial percibida. 

Así tenemos que se han descrito diferentes características o habilidades 

consideradas propicias para el desarrollo de las tareas propias del psicólogo; entre éstas se 

ha hablado de la habilidad para 111otivar y anin1ar~ formación teórica. capacidad de análisis. 

dominio de técnicas y nletodologías. habilidad para percibir y tratar problemas. capacidad 

de síntesis y habilidades de observación entre otras (Andcr-Egg. 1993. Ribes. Fen1ündez. 

Rueda. Talento y Lópc>'- 1980 y Harrsh. 1983). 

En busc a lo anterior el presente capitulo se plantea describir el perfil profesional del 

psicólogo. conocer cuales son lns habilidades las que debe de contur el psicólogo. conocer 

las habilidades teóricas con las que debe de contar el psicólogo. conocer las habilidades 

nlctodológicas con las que debe de contar el psicólogo. conocer las hubilidades prácticus 

con las que debe de contar el psicólogo y describir Ja hnportancia de las habilidades en el 

in1pacto del Servicio Social. 

2. El perfil profcsionnl del Pskiilo~o. 

Es i111portantc desarrollar Jos perfiles profesionales de cada disciplina rnzón por la 

cual !'vfurroquin ( 1980). citu que existe Ja ncccsidnd de..• ch1horur un catalogo <le 
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conocirnicntos y habilidades pura todo tipo de profCsión. En torno u Jus tareas que el 

psicólogo debe de cwnplir en el plan profesional y en base a Jus que se construye aquello 

que dcno1ninan1os el perfil profesional. Ribcs .. Fcrnándc7..., Rueda. Talento y Lópcz ( 1980). 

señala que Ja labor social que se desempeña.. in1plica el difundir los hallazgos en las 

distintas investigaciones que como científico desarrolla. involucrándose de tal forma en 

tareas de evaluación ... plancación y ntodificación de Jos patrones interactivos predominantes 

en los individuos. 

Dentro de las funciones a desarrollar por el psicólogo desde el punto de vistn de 

Ribcs, Fcrnández. Rueda, Talento y Lópcz ( 1982). se encuentran rehabilitación, desarrollo. 

detección. investigación. planeación y prevención. Una de éstas la rchnbilitnción. la cual 

desde la perspectiva de Lnrtige y Blanco ( 1982). ~e refiere al proceso que incluye In 

implen1entación de actividades cncan1inadns a fon1entar el desarrollo y/o habilitación de 

funciones fisicas. psicológicas y sociales de un individuo. Pero desde Ja perspectiva de 

Snntoyo ( I 979). un psicólogo debe tener un enfoque de acción y un criterio científicos. 

basados en estrategias de intervención. análisis y evaluación dctcn11inados y inodifiCndos 

por él mismo de acuerdo n In problcn1áticn a la cual se enfrente. más que ser un n1ero 

reproductor de ideas precstablecidns. 

En concreto podemos afirn1ar que el psicólogo con10 agente de can1bio tiene In 

posibilidad de insertarse en distintos espacios luboralcs y/o de investigación. en los cuales 

aplicá las habilidades adquiridas durante su tbrn1ación. apoyando en In solución de distintas 

problemáticas. cn1plcando los conocimientos adquiridos en torno al con1portnmiento del 

hon1bre; en el siguiente punto abordaremos de n1anera particular cuáles con las habilidades 

con las que debe de contar el psicólogo. 

2.1 Habilidades con las que debe contar el psicólo~o. 

El psicólogo como todo protCsionista necesita contar con· habilidades que le 

permitan efCctunr un tipo dc tareas en particular. misn1as que adquiere en la institución en 

la cual cursó sus estudios superiores. Al institucionalizar la fOrrnación profesional es 
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igualmente in1portante el generar condiciones.·· también 'de carácter institucional .. 

encaminadas a la'deter~innción de las habilid~dcs y .. las con1pctcncins a desarrollar en los 

nlismos. Andcr-Egg (1993). refiere a algunas carncterísticas propias ·del trabajador social; 

las cuales consideramos no distan de aquellas que debe de desarrollar· el psicólogo .. éstas 

son: 

- Sensibilidad Social: La cual refiere a In facultad de pércibir., discrin1innr y 

responder a las distintas problc1núticas que cxpcrirncntcn distintos individuos. 

- Convicción: Enn1arca la habilidad para generar cambios en los modos de pensar y 

de actuar de las personas., mediante el uso de la palabra .. motivándolas de ésta forma 

a replantear su interpretación de la realidad. 

- Habilidad para motivar y anin1ar: Esta resulta indispensabJe9 implica el movilizar 

a Jos individuos. orientándolos y desencadenando conductas que les permitan 

propiciar la reali7...ación de ciertos proyectos. 

- Empatin: Esta implica el establecer relaciones interpersonales positivas. logrando 

ganarse la confian7..n de los individuos con los cuales se interactúa. Está misma 

habilidad es citada por 1-Jill (1982) .. quien indica que para Virginia Robinson'9 

constituye una de las herramientas principales en la interacción entre profesionista y 

cliente. 

- Autoestin1a positiva: Esta es denotada por el autor con10 ºMadurez Hun1ana•\ 

refiriéndose al uprecio que se tiene una persona a si 111isma .. lo cual le permite 

percibir los hechos de n1ani.:ra realista .. haciendo de ésta forma propuestas que 

pcrn1itan la adecuuda resolución de dctcnninados problemas. logrando actuar de una 

tbnna con1pctente incluso ni encontrarse bajo distintas presiones. 

- Capacidad de Análisis: La cual hace referencia la discrinlinación y la separación 

de los clcn1entos involucrados en un determina.do problcn1a. llevando a cabo un 

análisis que pcnnita identificar las relaciones existentes entre los 1nismos. 

- Ca.pacidad de síntesis: Conlleva a la integración de Jos elcn1entos qu<! conforman 

un dctcrnlinado problema que se va a abordar. 

Adc1nás de las habilidades citadas anteriormente Andcr-Egg (1992). indica que debe de 

contursc con una actitud descriptiva. habilidad para oricntur el problema. esto es 
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diagnosticar el problc1na planteándolo de ntnncra ccuánin1c, diJÜcidando su posible 

solución, manifestar un comportnn1icnto cmpáti~o. :mis~~-~.que··i~:pe;niit:C comprender la 

conducta de los demás, su~ motiv~ciones Y:~~~ ~-~~P.ia.:."subj~·tiVidUd/ el liderazgo y In 

habilidad para trabajar con grupos, mismO,,qu~· ~crier~·:~J :~o'~~~~~icnto:~c técnicas de 

n1anejo y dinán1icas de grupo. 

Habilidades disimiles .. pero que·complen1entan el repertorio básico de habilidades 

en el psicólogo son las descritas por Pércz. A; Rodrigue?.,.. G. y Tirado .. S.(s/ni'io), entre las 

cuales tenen1os: información verbal, hnbilidndcs intelectuales, estrategias cognitivas, 

habilidades motoras y actitudes, habilidades teóricas, las cuales implican el conocer a que 

se refiere un concepto, habilidades metodológicas y aplicadas, esto es el conocer como se 

aplican los conceptos teóricos. Otras habilidades citadas por éstos autores son identificar. 

n:conocer, ejecutar, con1parar. clasiílcar. resolver. desarrollar. organizar y explicar. citando 

que no es posible que se obtenga una serie de conocimientos a menos que existan 

habilidades. Para evaluar las habilidades se ha empicado la medida clásica de ejecución. 

que se establece sumando las respuestas correctas. 

Otras de las habilidades. con las cuales debe de contar el psicólogo y que de la 

misn1a forn1a se pueden calificar con10 básicas en su repertorio. se encuentran In 

observación docun1cntal. participante. de productos. el análisis de contenido. psicológico y 

de nHllcriales audiovisuales. así con10 la entrevista en sus diferentes modalidades (Lurtige y 

Blanéo. 1982): a éstas habilidudes se podcn1os aunar las técnicas psicométricas. 

socion1étricas y de publicidad (Pércz. 1979). Así n1isn10 se habla de que el psicólogo debe 

de rcati:;r.ur evaluaciones. diagnósticos. psicoterapia. docencia e investigación. resultando de 

tal forma que la tbrmación del psicólogo debe representar un proceso de descubrimiento 

personal nledinntc el cunl se posibilite que los pacientes a quien en un futuro oriente su 

trabajo encuentren Ja solución a sus di fcrcntcs problemática. 

Por su parte Ribcs. Fenulndez.. Rueda. Talento y López ( 1982). consideran que el 

psicólogo debe de contar con las siguientes habilidades cognitivas y conductuales: 

habilidades de lectura. análisis. con1prcnsión y síntesis crilica: con10 habilidades 
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conductualcs citan la observación .. el diseño cxpcrin1cntal y tecnológico. De Ju misma 

fonna consideran importante la adquisición de conducta __ -;; verbales que se encuentran 

relacionadas con el proceso de investigación bibliogrñfica .. las cuales permiten -que el 

estudiante sea capaz de anaJi7.ar diversos textos .. de integrar la información· conténida en 

los misrnos. realizar la evaluación objetiva de los datos y elaborar reportes de información 

para la comunidad científica. 

Además de los nutorcs ya citados existen otros que también han trabajado Jns 

habilidades con las cuales debe contar el psicólogo .. citándose algunas ndicionales a las ya 

n1encionadas. desde la perspectiva de Harrsh ( 1983 ) .. éstas son: mt!nloria. comprensión de 

textos.. análisis y síntesis de distintos eventos c1nplcnndo conceptos teóricos de Ju 

psicología .. elaborando juicios sobre las n1ismas situaciones. De la rnisma forma cita In 

necesidad de desarrollar habilidades de entrevista .. nplicución de pruebas psicométricns. 

1nanejo de grupos. técnicas de intervención, para lo cual ncccsitn conocer diferentes 

111odclos tanto teóricos como metodológicos. 

Con10 poden1os observar se han descrito e identificado diferentes habilidades que 

deben de encontrarse presentes en el repertorio del psicólogo. lrnhilidades que varían de 

ucucrdo a Ja perspectiva de cada autor. pero que resultan todus irnportantcs para que el 

psicólogo realice las distintas actividades propias de su profcsicin. De la n1is1na forn1n 

tenemos que las lmbilidndes se han estudiado de n1ancra general y particular .. razón por la 

cual se citan tanto habilidades con10 habilidades teóricas. n1ctodológicus y/o prjcticas. A 

continuación nos cnf<.1c;ucn1os a ésta división. cc:ntr-jndonos inicialmente a las habilidades 

teóricas. 

2.t .. I llnbilidades Tcciricns. 

Las habilidades con las cuales debe contar el psicólogo se han agrupado o dividido 

en dislintos grupos. uno de éstos es aquel que incluye a aqucllns que se consideran 

hahiJidades teóricas. Dentro de las que podemos ubicar co1110 fmbilidadcs teóricas 

Fcrnándcz( 1998). nos cita el recuerdo de conocin1ienlos cspcciflcos~ incluyendo 
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tcrn1inologin y recuerdo de datos espaci<?-tcmpornlcs. capacidad para orga~i7-nr. clasi.~car y 

expresar conocimientos. dominio de principios y gcncrnli? .. acioncs así como de teorías y 

conceptos. 

Estas habilidades son necesarias en actividades en las cuales se Solicite el generar 

una explicación .. ntisma que permitirá aclarar una serie de dudas. en torno a la situación y/o 

intcrucción observada; lo cmtl a su vez nos pcrn1itin'i generar una· posible solución a la 

problc1nática o problemáticas detectadas. para lo cual scrú a su vez necesario el empicar 

otra serie de habilidades que se podemos definir con10 metodológicas. 

2.1.2 llnbilidndcs Mclodoliigicus. 

El quehacer profesional del psicólogo dctcr111ina su efcctividud en cuanto a lns 

distintas habilidudcs que se ponen en practica ni desarrollar el mismo.. entre estas 

habilidades se encuentran aquellas que tiene un carácter 111etodológico. Dentro de las 

habilidndes clasificadas como n1ctodológicas Lartigc .. y Blanco ( 1982) .. citan al análisis de 

tareas. al modclm11icnto conductual y al juego de roles. mientras que Diáz ( 1976) .. refiere a 

la semftntica gencraL nlisma que se considera una técnica racional y eficaz con la cual debe 

contar el psicólogo. La scn1ñntica general es definida con10 el autocontrol lingüístico ·que 

pcnnite entender con10 se rclucionan los silnboios con la experiencia. pcrn1itiendo mejorar 

la recepción de la infornm.ción. incluyendo los siguientes elementos: A) Función 

proposicionaL B) Definiciones opcnmtcs. C) Valor predictivo y D) Teoría de los tipos. 

Señala de la 111isn1a forma que resulta i111portante que el psicólogo al manifestar una idea 

personal o un punto de vista particular cn1pli.:C cunlquicra de las siguientes frases ... para n1r•. 

ºhasta cierto punto•· o hMusta donde yo sé"". Finalmente indica que son habilidades 

irnportantcs el resolver problemas analíticos y sintéticos. 

Las habilidades citadas antcriom1ent<: juegan un papel importante en el 

desarrollo de las actividades que el psicólogo realice,. pues detcrminañ la forma en la cual 

el psicólogo planea las turcas a implementnr y aplica sus distintos conocin1icntos pan.1 poder 

dar solución a un proble111a o brindar sus servicios profesionales a una población 
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especifica; éstas habilidades a su vez se con1plcfficntan con las denominadas habilidades 

prácticas. tema que dcsarrollnrcn1os a continuación. 

2.J.3 llabilidadcs Pr;icticns. 

El trabajo desarrollado por un psicólogo en cualquier ñrca en Ja cual se apliquen sus 

conocimientos. se encuentra detcm1inado por las habilidades con las cuales cuenta; con10 

señalamos con anterioridad tales habilidades se han agrupndo en teóricas. n1ctodológicas y 

prácticas. las cuales se encuentran interrelacionadas y presentes en toda labor que el 

psicólogo realice. Dentro de las habilidades pnicticas descritas se encuentran In capacidad 

creativa (Marroquín 1980) y Ja con1prcnsión. ésta se conforma de la traslación. misn1a que 

implica cambiar la forma de un dato, acción que se puede dur de un principio a un cjcn1plo. 

de un texto a una resumen. a su dibujo o a una fónnula: interpretación, la cual implica el 

plantear un punto de vis.ta afio con el planteado por el autor de un texto y la extrapolación. 

ésta representa el establecimiento de asociaciones entre la información contenida en un 

texto y eventos que no se encuentran directamente relacionados con tal texto .. teniendo la 

posibilidad de pertenecer a contextos diferentes (Fcrnándcz. 1998); este mismo autor habla 

de habilidades de aplicación. de an¡ilisis. de síntesis y de evaluación. las cuales desde 

nuestra muy particular perspectiva poden1os considerar habilidades prácticas. 

Otro de Jos autores que ha hecho referencia a las habilidades prácticas es Diaz 

( J 976). quien considera que una habilidad con la que debe contar el psicólogo es la de 

adecuar su lenguaje para que sus ténninos sean con1prcndidos por quien juega el papel de 

receptor del mensaje. 

En términos gcncr.Jles podcn1os sciialar que las habilidades prácticas se ponen en 

juego cuundo el psicólogo interactúa con In población a la cual se enfoca su trahajo o se 

enfrenta a situncioncs en las cuales tiene que aplicnr sus conocin1icntos teóricos y 

111ctodológicos. aduptándolos a la probfen1ática panicular n In cual durá solución: de Ja 

111isma fonna es f'hctiblc afirmar que las habilidadt!s teóricas. mctodol<lgica~ y prácticas. se 

encucntrun intcrrclucionadas y st.: co111plen1entan n1utumncnte. y que tales habilidades no 
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son únicamente aplicahlcs en cspncios lnboralcs. sino que se utili.,..un desde que los 

estudiantes realizan actividades profesionales al rcali:l' .. ar su Scr\'icio Social. 

2.2 Importancia de las habilidadc!ii en el impacto del Servicio Social. 

Al rcali7..nr las actividades propias del SL!rvicio Social los pasantes necesitan contar 

con una serie de habilidades que les pcrr11itirán desarrollar sus distintas funciones; podemos 

al1rnu1r que tales hubilidadcs tienen uno relación con el in1pacto del Servicio Social. 

Algunos autores (Can1arcna. Chávcz y Gómcz 1985). refieren que son importantes las 

habilidades. para el dcsnrrollo de las actividades propias del Servicio Social. pues 

basándose en éstas se define la efectividad de las tareas dcsarrolladns por los prestadores. 

Entonces resulta que las habilidades con las cuales cuentnn los prestadores del 

Servicio~ tienen una relación dircctn con el in1pacto del misn10 y por tal razón podemos 

afirmar que de acuerdo al nivel de perfeccionamiento de éstas se determinará la calidad del 

Servicio Social prestado por los estudiantes. De tal tbrma son relevantes los criterios en 

base a los cuales se evalúan las habilidades de los estudiantes~ que en un futuro serán 

prestadores de Servicio Social: ya que a su vez tal cvnluación se relaciona con la calidad del 

aprendi?..aje y In educativa~ tenia que se desarrolla en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTUL03 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Lus labores desarrolladas por los pasantes de una profesión. mientras rco.1li7..nn su 

Servicio Social son de considerable irnportancia. pues ésto.is tienen la posibilidad de 

coadyuvar a que los sectores de la población a la cual se dirigen resuelvan distintas 

problc1ntlticas; resulto de tal fonna i111portantc el cfCctuar una constante evaluación del 

Servicio Social y de la n1isma educación que han recibido los almnnos. yu que ésta afecta el 

irnpacto del propio Servicio Social. Dentro de la educación la evaluación juega un papel 

in1portantc debido a que es un proceso constructivo. cncontrimdosc interrelacionados los 

distintos sectores que se involucran en el proceso cnscílan? .. a aprendizaje. en la medida en 

que proporciona In infornu1ción necesaria para realizar una serie de reajustes y cambios que 

pcrrnitirán n1~jorar la calidud de la educación. asi como del dcscn1pcño de los educandos. 

Por tal razón al ejercer un papel de dictuminador éste debe de desarrollarse en el tiempo 

conveniente y sin tonuirsc a Ja ligera. ya que sólo de ésta fOnnu será posible el obtener 

mejorías: 1nis111as que se vcnin reflejadas en la definición de criterios de acreditación. de 

certificación y/o de aprobación. replanteando de tal mnncra los niveles de exigencia 

ucadén1ica (Pérez. 1996). De Ju n1is111a forrna es in1portante que In evaluación se 

fundarnentc en un rnarco teórico y conccptuul consistente que recuperé en la n1edida de lo 

posible antcccdcntcs históricos. sociales. lilosóficos. psicológicos e incluso antropológicos. 

Para Currasco {2000). Ja evaluación resulta ser un instrmncnto de gran utilidad 

dcnlro de las instituciones públicas. pues la misn1a les pern1ite dar cuenta de sus logros. 

Hmto en térn1inos cualitativos con10 cuantitativos. De la misma forma genera Ja posibilidad 

de conocer la eficiencia de las labores acadé111icas in1plc111cntado.1s. tanto por alumnos con10 

por profesores; y en el cuso particular del Servicio del Servicio Social permite conocer la 

cliciencia. identificando los logros y Jos fracasos .. de los progrmnas y de lns actividades 

implernenw<lus. lal siuwción brinda la posibilidad de hacer las modificaciones prudentes 

para adupwr lus luhorcs y los prog.rmnas a las dcrnundas de la sociedad a la cu;1I se 

cncan1im.m. Se identifican de la misma fonna aquellas variables corrclaciorn:idas con el 

c.!xito de las labores docentes. de investigación y de extensión ac¡1dé1nic:.1. 
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COn base en tales condiciones el presente capitulo se plantea con10 objetivos: 

Describir la función de la evaluación del aprcndi7.ujc y de la calidad cducntivn en In 

psicologfa y la relación de ésta con el Servicio Social .. describir las estrategias cn1plcudas en 

la cvahmción de habilidades y con1pctcncias. describir l<.1 itnportancin de evaluar las 

habilidades y las con1pctencias de los· prestadores de Servicio Social de la carrern de 

psicÓlogia de la FES Iztncnla. 

3. Definiciones de E'•aluación. 

En torno a la evaluación del aprendizaje resulta importante el definir tal proceso. 

desde la perspectiva de Fcrmindcz ( 1998). ésta alude a cualquier cambio en el 
con1portanlicnto. conocimiento y actitudes n1anifcstadas por un individuo ocasionadas por 

la exposición a un proceso de instrucción. esto implica cambios en las acciones .. 
cogniciones y sensaciones. Para ejecutar evaluaciones del aprendizaje obtenido por un 

sujeto o grupo de sujetos se ha punido de distintas alternativas: por ejemplo el analizar el 
cumplin1iento de Jos objetivos del progran1a de instrucción .. el análisis de tareas o el 

enfoque cognitivo de los modos de ejecución rnani festados por el aprendiz. 

La ANUIES ( 1990). describe que Ja evaluación debe de considerarse un ejercicio de 

análisis y reflexión sobre actividades acadén1icas que permita identificar el enfoque. la 

eficacia y la eficiencia de los procesos. así corno los resultados institucionales. pues al 

cnca111inarsc éstu hacia la ton1a de decisiones resulta prioritario que sean los propios 

elementos institucionales quienes desarrollen éste arduo proceso: ya que el resultado de la 

evaluación se verá n.:flejado en las diferentes actividades desarrolladas por In institución. 

Entonces tcnen1os que Ja evaluación debe de: 

• Pennitir el avance del desarrollo educativo del elemento o Jos elementos 

cvaJuudos. 

•Representar un proceso constante que generé 1ncjorfo.s y resultados graduales. 

"'Tener claro qué evaluar. cuándo evaluar y cón10 evaluar. pues en base a tales 

premisas se definirá la n1etod0Jogía a emplear. 

Con referencia al papel que debe de jugar Ja evaluación. tencn1os que ésta debe de 

representar una función permanente. tener un carácter institucional e interinstitucionaL ser 

interna y externa. generar acciones que fomenten d dcsm-rollu n1cjorü1s y nuncn dchcrii de 
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jugar un pnpcl punitivo; de la ·misrna forinn resulta importante el pro111ovcr una cultun1 .de In 

evaluación. para pródl;lcir acciones que se cnca1nincn n 111ejornr Ju cnlidnd de Jn educación 

superior (Gago. 1998). 

Se entiende dé tal forma que Ja evaluación representa un proceso in1portantc·.cn In 

plnncación y el mejoramiento de los servicios educativos (Cmnarcnn. Chúvcz y Gó1nez. 

1985). sobre todo de aquellos que forn1an parte de Ja cducnción de nivel superior~ por tal 

rnotivo la evaluación y In acreditación necesitan encontrarse basados en n1edidas 

claran1cntc establecidas para que sen posible el adecuado desarrollo de los distintos 

clcn1entos implicados en el proceso cnsc11nnza-aprcndizaje. 

Tcncn1os entonces que el objetivo principal de la cvuluación efectuada por 

diferentes instituciones de educación superior resulta ser el mcjormnicnto de la calidnd de 

Ja formación brindada por tales instituciones y por consiguiente de las habilidades y Jns 

competencias de sus egresados. Esto lo podcn1os sintetizar con10 el incrcn1enlo cualitativo 

y cuantitativo .. de la eficiencia y la eficacia n1anifestada por las instituciones y por sus 

egresados: la propuesta de generar distintos trabajos orientados hacia la evaluación y el 

cstablecin1icnto de standarcs de ejecución para distintas profesiones se encuentra 

fundamentada en el trabajo denominado "Declaraciones y Aportaciones de la AJVUJES 

para /a n1uderni=e1ción de la Ed11cació11 Superior". 111isn10 que fue presentado en la VII 

sesión extraordinaria de Ja Asan1blca General de la ANUJES. 

En torno a Ja evaluación se han hecho dos distinciones. por parte de Jos Conlités 

JntcrinstitucionaJes de la Educación Superior (CJJES). por un lado se encuentra Ja 

evaluación diagnóstica y por el otro la evaluación orientada u la acrcditnción; la prin1era se 

cncan1inn a recopilar inforn1ación con1plcja. integral. analítica y explicativa. n1icntras que la 

otra compara procesos de acuerdo n ciertas características. buscundo lu relación existente 

entre estas y dctcnninados par..itnetros (i\NUIES. 1997). 

Aunque aquí resulta itnportantc el precisar la distinci<\n hecha por los Con1ités 

Internacionales para la Evaluación de la Educación Superior (CJEES). t!ntr..: cv.aluación 
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diagnostica y evaluación con fines de ncrcditación .. In prin1cra resulta ser más compleja .. 

integra .. analítica y cxplicntivn. teniendo por objetivo el generar e~tratcgins que posibiliten 

1ncjorns en la calidad de uqucllo que es evaluado. rnicntras que In evaluación con fines de 

ncrcditnción se enfoca a dctcr1ninados indicadores partiendo d~ parñmetr?S específicos. 

cnracteriziíndose por ser ágil y sencilla .. su objetivo implica única~ente dar.un .dictn.mcn de 

aprobación o reprobación en torno a lo evaluado( ANUIES .. 1997). 

En cuanto a los diferentes SC!ctorcs participantes del proceso ensei'ianza-aprcndiznje 

evaluados y las instancias encargadas Ja ANUIES ( 1997 .. p75) .. presenta el siguiente cuadro .. 

en el cual presenta Jos distintos ámbitos del proceso enseñanza aprcndi7..ajc evaluado y las 

instancias responsables de tal labor: 

r1llfBITOS EVi·ILUADORES ACREDITACION J'CERTIFICACION 

Alumnos 

J>crsonal Académico 

Egresados 

CENEVAL 
IES 

IES 

IES 

CENEVAL 

IES 

Parcial 

Sistema Nacional de Investigadores 

Sistema Nacional de Creadores 

CENEVAL 
CENEVAL SEP 

Programas Académicos CIESS 

cos:-:ET 

Instituciones IES 

Gobierno de los Estados 

CONACYT 
Centro de Acreditación 

Asociaciones. Escuelas y Facultades 

Parcial 

FIJ\llES 

Fi~. J.- H.cproducci<in tlel cuutlrn prcsc11111do por ANUIES (1997). en In pú1?,hut 75, que 

~inteti;/•_¡1 los distintos !t>CCtore~ de hl cduc:u:·iún e,·nhmdo,¡. 

Tul cuadro nos pcnnitc conocer las diforcntcs insti_tucioncs que se han enfocado a la 

evaluación. encontnindosc i11111crsos en tul proceso el aprendizaje y Id calidad educativa,. 

tcn1as centrales del siguiente apanado el cual aborda la evaluación del apn:ndizttlc y de la 

calidad cducati'va. 
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3.1 Evaluación del nprendi:;mjc y de la calidad educativa. 

La evaluación con10 proceso que pcr1nite generar cmnbios y 1nejorias en el átnbito 

educativo. se ha enfocado ni aprendizaje n1anifcstado por los nlmnnos y n Ja calidad de Ja 

t:ducación que han recibido. Hay distintos elementos que dcbc1nos considerar antes de 

poder llevar a cabo la evaluación de un dctern1inudo grupo de alun1nos. en torno.a los 

distintos conocimientos adquiridos en un tiempo especifico. entre los que cncontm1nos los 

siguientes: definir lo que vamos a 1ncdir. por ejemplo contenidos. conceptos._ 

proccdin1ientos o principios; aclarar las operaciones que son necesarias desarrollar. como lo 

son recordar. con1prcndcr._ predecir. aplicar o evaluar; el tipo de aprendizaje. por ejemplo. 

destrezas intelectuales. intbrnrnción verbal. estrategias cognitivas. destrezas motorns o 

habilidades. Finalmente debemos de precisar que instrumento dcscan1os ctnplcar para 

realizar nuestra evaluación (Fcrnández. 1998). 

Generalmente la evaluación de los conocimientos se hn cnlOcado únicnn1ente de los 

resultados finales del proceso cnscfianzn-aprcndiz.."\ic. sin hacer hincapié en el proceso 

n1cdiantc el cual se ndquicrc un dctern1inado conocimiento o determinadas habilidades. 

Fen1tlndcz( 1998). define Ja cnsci\anza como el conjunto de actividades y medios que se 

organizan de una nlanera sistemática para facilitar el aprendiz..'1jc de los estudiantes en 

formación; de tal fonna que el aprendizaje resulta ser Ja adquisición de nuevos 

conocin1icntos que a su vez n1odifican el n1odo de actuar (conducta) o de pensar 

(cognición) de Jos individuos. Debido a esto es que al evaluar el aprendizaje dcbcn1os de 

considerar los siguientes elementos: 

• Qué se aprende. 

• Cón10 se aprende. 

• En qué circunstancias se aprende. 

• Cómo st: 1nanificsta éste aprendizqjc. 

Pan1 poder llevar a c:.iho la evaluación del aprendizaje es in1portantc el nclumr que irnplica 

tal proceso. podcn1os partir de que la evaluación del aprendizaje contcn1pla Ja recolección 

de infUrmación c1nplcando distintas técnicas~ lo cual prcsentu corno uh_jctivo d to1nur 
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decisiones en torno a la efectividad del proceso cnscñanzn-aprcndi;t"..ajc y del in1pacto que el 

1nismo ha tenido en lo educandos .. lo cual va n1ás allá del rendi111icnto mnnifcstm.lo por el 

cstudinntc en las evaluaciones tradicionales .. mis111as que sólo enfatizan In adquisición de 

conocin1icnto~ sin hacer hincapié en la modificación de lus conductas y lns cogniciones del 

nlun1nado. como producto final del proceso de instrucción. Dentro de las rccomendacionc~ 

para llevar a cnbo la evaluación del aprcndiznjc se encuentran las siguientes: 

1. Delimitar los juicios n dictar y las decisiones a ejecutar. 

2. Detallar la información necesaria. 

3. Detectar In información accesible. 

4. Definir la forn1a en In cual se obtendrá la información requerida. 

5. Desarrollar los instrumentos adecuados pura efectuar la recolección de la intbmtución 

que no~ pcrmiliroi. emitir un dictamen en torno al aprendizaje del alumnado. 

6. Aplicar el instruntcnto. 

7.Analizar la inforn1ación recopilada. 

8.Hncer lns correcciones prudentes al instrumento y hacer una nueva aplicación. 

9. Validar y confiubiliznr el instrumento. 

1 O. Formular diclim1cncs. que nos permitan lomar las decisiones requeridas. 

1 1. Con1unicar los resultados de tu evaluación. 

Ésta !!valuación tiene la posibilidad de orientarse a distintas din1ensioncs corno-lo son: 

1) El tipo de contenido a aprender. misn10 que refiere u hechos. conceptos. 

proccdi111icntos. técnicas. principios y leyes. entre otros. 

2) El tipo de opcn1ción o tarea a rco11izur empicando los contenidos .. por cjc111plo .. 

recordar. comprender~ anali7.ur. sintctj7.ur. aplicar. cte. 

3) El tipo de aprendizaje. conto lo representa la inforntación verbal. las destrezas 

motoras. las destrezas intelectuales y las aptitudes. para poder llevar a cabo tal 

proceso de una 1nanera efectiva es necesario el ltaccr uso del amílisis de tareas. puesto 

que pcnnitc jerarquizar los distintos niveles de dificultad que cOnforn1an un procl!so 

n1olar. lo cual tbcilita el dctcrn1inar Jos nvanccs en el aprendi:l' .. ajc de n1ancru 

cspccificn. 
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Entonces resulta que por rncdio de In evaluación podemos dct~nninar la adquisición de 

conocimiento lograda por el alumnado. las dcstrc7.ns. Jos proCCdii.nientos._ las estrategias y 

las habilidades desarrolladas; esto a la vez nos b~inda.~~~ p_osi~ilidad de rctronlirilcntar los 

planes y programas de estudio. generando alternntiVnS qu_e incrementen' la efectividad del 

proceso cnscñanzn-nprcndiznjc. 

Pero la evaluación de Ja Educnción Superior debe de ir más allá de In uplicación de 

dctcnninados instrumentos. representando un proceso que conduzcan Ja cn1isión de juicios 

en tomo a Ja estado actual de aquel clcn1cnto evaluado. gcnernndo propuestas para mejorar 

la condición del misn10; por tal razón In evaluación es un proceso participativo pues se 

contempla como de primera necesidad el hecho de que todos los elementos incluidos en Ja 

evaluación deben de ser interrclncionados. pues no se presentan como elementos aislados. 

razón por la cunl las características de los nlismos deben de contemplarse en la definición 

de los criterios y Ja metodología a desarrollar (ANUIES. 1990). 

La n1ctodologia implementada por In evaluación cobró iinportancia en nuestro país 

desde hace 20 años aproximudan1cntc. n1omcnto en el cual los políticos responsables de la 

educación superior volcaron su interés en n1cjorar la calidad de los insumos. los procesos y 

los resultados de lu educación. En éste 111on1cnto se hizo n1anitiesto que no era posible 

generar 111ejorias si sC carecía de un referente objetivo sobre el estado en el cual se 

encontraba la educación proporcionuda en el país. lo cual sólo era posible realizando las 

cvaluaciones prudentes (Gago. 1998). De tal fOnna el interés en torno a la evaluación del 

aprcndi7..nje dio inició tomando con10 base hecho de que la evaluación es pnrte de un 

proceso 111ulticausal encaminado hacia el 111cjornn1icnto de la calidad de la educación 

superior. mismo quc ha sido catalizado por la ANUIES y los diferentes niveles del gobierno 

nacional. La evaluación resulta de tal fonna ser una de las tareas que necesita estrategias y 

apoyos que fortalezcan a las institucioncs educativas~ pcnuiticndo la ndccuada 

actualización de sus cuerpos docentes y por ende de Jos profcsionistas que cgrcsan J.: sus 

lilas. 
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Con referencia n la cvnlunción tcnc1nos que el objetivo mús frccuentcn1entc aludido 

a ésta. resulta ser el n1cjoramicnto en la calidad de la educación impartida en lus 

institucionc~ y como ya se señaló de los egresados de las 111ismas(ANUIES. 1997). Tal 

n1~jora in1plica en In n1ayoría de los casos aun1cntar la eficiencia y el1cacin de los 

clc111cntos hnplicndos en el proceso cnscñanza-apr.:ndizajc. Tenemos de la n1ismn fom1a 

que se sef'iala como importante el generar trabajos que pcrn1itan establecer un sistema 

nacional de acreditación. enmarcando perfiles a cubrir por los egresados y a su vez estipular 

estándares 111inin1os de conocimientos así como habilidades para las distintas carreras; lo 

cual se describe de una forma más detallada en el documento .. Dec/aracionc:s y 

aportaciones de: fu ANUIES para Ja 111oderni=ació11 de la Educación Superior'". misn10 que 

fue aprobado en la VII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. Así 

tenernos que tales uccioncs pcrntitirán que Jos procesos de evaluación se perfeccionen .. 

nunando ni trabajo intcrinstitucionnl las expectativas sociales. generando así cambios que 

reditúan en un rnejoramicnto tanto social con10 ncadén1ico., debido a la retroalimentación 

que tal proceso permite. Pero la evaluación no sólo debe de representar una simple labor 

descriptiva, sino proporcionar las bases para efectuar un juicio de valor .. a panir de In 

comparación de las características de aquello evaluado con una norma: esto cs .. contparar lo 

que se está obsc:rvando con aquello que debería de presentarse (Martincz. 1999). 

Al hacer referencia en Ja evaluación del aprendizaje .. de igual forma se pretende 

incluir la evaluación de la calidad educativa: debido a que estos elementos se encuentran 

intcrÍ-clacionados. aunque uno no sien1prc es reflejo del otro. Astin ( 1991 ). señala que la 

inforntnción que proviene de nlun1nos y profesores resulta ser la clave para que una 

institución evolucione y relacione sus contribuciones con el desarrollo del estudiante en 

fonnución y partiendo de tal alinnación se han desarrollado 5 perspectivas. calificadas 

conto tradicionales. que definen la calidad de Ja educación proporcionada por una 

institución. siendo éstas las siguientes: nihilista. del prestigio, de los recursos. de los 

productos y del valor agregado. Tales perspectivns ponen énfasis en distintos clc111entos 

involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje .como lo son: el ·alu1nnado. la planta 

docente. la instituciOn. Jos planes y progrmnas de estudio: aspectos que abordarentos de 

rnnncru específica en los siguientes apartados. 
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Un concepto importante dentro de la evaluación del uprcndi~ .. ajc y de la calidad 

educativa resulta. desde la óptica de Astin ( 1991 ). calidad educativa que refiere· a un 

proceso pcnn~ncntc de autocríticn que centra su atención en el ·papel que dcscn1pci'\a unn 

institución en prcpar..tción intelectual. profesional y personal de su,ah.~mnndo. Así tenc111os 

que entre los distintos elementos a los cunlcs se ha aludido ~I ·evaluar In calidad del 

uprcndi7 .. ajc y/o la calidad educativa. se encuentran ta .. cvalUación institucional .. In 

evaluación de los planes y prograrnas de estudio .. la evaJunCión .de In plan~a docente y 

finaln1cnte la evaluación del aprendizaje tcnninnl. 

Brunncr ( 1999). señala que se ha buscndo mejorar la calidad educativa. debido a 

diferentes razones entre las que se encuentran que el propio Estndo tiene la necesidad de 

asegurar que los recursos y apoyos que se brindan a las diferentes instituciones. sobre todo 

a nqucllas de carácter público. se cstt\n usando de la n1anera más conveniente~ tanto para el 

Estado corno para la sociedad; sólo de ésta forn1a se posibilita el desarrollo del país. Otra 

causa importante para conocer Ja calidad educativa y del aprcndi?..ajc. es que debido a Ja 

globalización de los mercados laborales y dt!I quehacer cotidiano de los profesionistas es 

prñctican1entc vitnl el que los conocilnientos y las habilidades dcsurrolladas puedan ser 

reconocidas y aplicadas a nivel 1nundial. 

Evaluación y calidad se encuentran totaln1cntc relacionadas. en la niedida en que 

toda evaluación representa un ejercicio de análisis y reflexión en torno ul estado en el cual 

se encuentran determinadas actividades o elementos: lu cual perrnitc conocer la calidad de 

éstos y brindar la infor111ación conveniente par..i realizar las modificaciones adi:cuadas. Lu 

calidad es factible de entenderse co1110 una situación que cubre dctcnninadas necesidades. 

de un grupo de sujetos que se involucran en el quehacer ucadé111ico; representando de tal 

forn1a un proceso que se plantea corno objetivo el cquilibmr los requerimientos de la 

sociedad y los ofrccin1icntos de la institución. tnl proceso se cncucntrJ en su 111ayoría 

dctern1inado por n1ctodologfas cuantitativas (Dogcr. 1995). 

Otro conccplo al cual se ha hecho referencia al evaluar Ju calidud del aprendizaje y 

lu culidad educativa es el de eJicuciu. n1isma que se define eo1110 la 111cdid<.1 e-n la cu.al se 
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logran las metas estublecidns al inicio de una intervención. corno indicudorcs de tales logros 

se han estipulado los siguientes: 

1. Proporción de objetivos de aprendizaje que cum¡;lc el alun1110. 

2. Nútncro de alun111os purticipantcs que se aproximan o se encuentran dentro de los 

stnndarcs de desempeño establecidos. 

3. Cantidad de veces que un progran1a cumple los requisitos establecidos co1no metas. 

De la misn1a fornut resulta hnportantc la eficiencia. entendiéndose por eficiencia. la medida 

en la cual se obtienen los múxi1nos resultados de los elementos con Jos cuales se cuenta; nsi 

tcncn1os que Ja eficiencia se clasifica por Gago y Collado( 1995) .. de la siguiente manera: 

A) Eficiencia ngreguda a la eficacia. misma que implica que se cubran los standarcs 

aprovechando al máxin10 los recursos con los cuales se cuenta. 

13) Eficiencia sin eficacia. en la cual los n.:sultados que 111anitiestan la presencia de 

eficacia son adecuados a pesar de no alcnnz.ar una calidad óptin1a. 

C) Eficacia sin eficiencia. representa una condición en In cual se cubren lns ~c:=tas. pero 

en un plazo superior al establecido y con una calidad por debajo de· la espc:rada. 

0) Ausencia de eficacia y de eficiencia. condición en la cual no sc·CtlmPI'?~ las nlctas 

nunquc se cuente con los recursos necesarios. _: .- /':_":! ··.---._. 

Desde la perspectiva de éstos autores evaluar es sinónimo de m.~j¿~~~ º~~~Se~~¿~dosC tal 

mcjorins en distintos án1bitos; pues la evaluación se aplica a diferen_tcs séctorcs entre estos 

el institucional. 

3.1 .. 1 E,•uluaci(1n lnsritucional. 

Dentro de los distintos s~ctorcs considerados al evaluar la calidad del aprendizaje y 

la calidad educativa se encuentran las propias instituciones educativas. En cuanto a lu 

evaluación de la institución en si. tcncn1os que uno de los n1étodos ~mplcados con n1ayor 

frecuencia toma corno punto de cornparación los productos generados por la 111isn1a; para 

tul objcfrvo se han llevado a cabo estudios longitu<lin<._llcs que han encontrado que la calidad 

de los productos generados por una institución dependen en gran medida de la calidad de 

los estudiantes adrnitidos y no del propio funcionamiento de Ja institución o de Ja 

excelencia de los programas. A su vez éstus invcstigacion~s dejan claro que el papel <le la 
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institución para mejorar la calidad educativa y del aprcndiznjc oscila en la capacidad que 

¿5ta tenga para influir en el con1portnmiento de sus alun1nos .. lo cual se prevé traería como 

consccucncin mejorías en el desarrollo intelectual y personal de los misn1os (Astin. J 991 ). 

Entonces resulta que las instituciones cnlificndns como de alta calidad han sido aquellas que 

producen cnn1bios observables en el co111portan1icnto de sus estudiantes. 111ismo que se 

refleja en los conocimientos adquiridos. en su personalidad y en su desarrollo profesional: 

tenemos entonces que al rcaliznr. desde tal enfoque. Ja evaluación de unu institución. se 

evalúa a su alurnnado remitiéndose ni aprendizaje tcrn1innl del 111isn10 en In mayoría de los 

casos o en su defecto a sus docentes y se deja a un lado a In institución en si. Resulta de la 

n1isma forn1a in1portantc al dcsnrrollar un proceso d~ evaluación delimitar las estrategias de 

consulta con los diferentes sectores sociales y productivos. condición que pem1itc obtener 

una visión an1plia con relación ni impncto de las instituciones (ANUIES. 1990). Así es que 

a partir de 1991 inicia el funcionamiento de los Comités lntcrinstitucionales paru la 

Evaluación de In Educación Superior (CIEES). quienes han enfocado su trabnjo en la 

evaluación diagnóstica de las instituciones de Educación Superior (Pérez. 1996). 

Marquis (1996). señala que en Argentina se han llevado a cabo diferentes acuerdos 

los cuales pernlitcn que sean las 111ismas instituciones acadén1icas quienes realicen las 

evaluaciones correspondientes. con toda independencia y autonomía.. pcm1itiéndolcs 

conocer el impacto de la Jahor educativa que reali:7..nn. situación que refiere a la 111isma 

evaluación del aprendizaje y de la calidad educativa. En cuanto a las nctividadcs 

ucadé111icas de posgrados e incluso de grado que afectan de algim n1odo la calidad de la 

vida o Ja salud e.Je Ja poblaci6n. es señalado como prioridad el evaluar las capacidades de 

los futuros profcsionist<.1s para asegurar el adecuado proceder profesional. encontrándose en 

tal situación n1cdicina y derecho entre otras; tal evaluación pem1itc la expedición de títulos 

con validez nacional. En cuanto al 1nejora1nicnto de la culidad de la ensciian7..a 

universitaria cn el caso argentino se llevó u cabo Ja aplicación de un cuestionario n 200 

expertos con unu serie de conceptos que pcrn1itieron dar cuenta de la validez de la auto

cvuluución y complcn1cntar a la misma con un punto de vistu externo. Para desarrollar las 

diferentes propuestas c.k evaluación se h.:t contado con el apoyo del Bnnco rvtundiaL 

n1cdiantc el Programa de Rcform~• a la Educación Superior. Estos upoyos a su vez. pcrrnih:n 
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detectar dcfi~icncias en los planes y los progran1as de estudio. los cuales cnn1arcan las 

habilidades n-desarrollndni y los conocin1icntos a adquiridos por el estudiante durante su 

formación., 

3.1 .. 2 E"•aluaciÓn dC los phlncs y 11ro~ramas de estudio .. 

Con relación a la evalunción de los planes y progran1as de estudio. ésta se ha 

planteado con10 objetivo el conocer y annlizar las condiciones de opcración9 y de 

efectividad con la cual se opera nsi con10 con Ja que cuentan los productos finales .. lo cual 

perrnitc potenciali7..ar Ja calidad de los n1ismos (ANUIES .. 1990). En ésta mis111a linea se 

encuentran los sciialamientos de Brunner ( 1999) .. quien indica que cada que se suscita un 

cambio en la fonna en la cual los conocimientos generados por los diferentes grupos de 

investigadores se in1plemcntan en la sociedad. la nlisma universidad debe de nlodificar sus 

diferentes unidades. fomentando de tal forn1a una cspccializnción; todo esto debido a que 

las mismas demandas de la sociednd y en todo caso de los cn1pleadorcs se vuelven n1ás 

amplias. pero a la vez mús específicas. buscando captar graduados que sean cornpetentes y 

hábiles parJ adaptarse a sus múltiples y cun1biantcs necesidades. La evaluación de los 

avances generados por los diferentes sectores que confornu1n a una institución. ha sido una 

preocupación creciente en los últimos anos: razón que ha pcnnitido el desarrollo de una 

cultura en tomo a la evaluación que promulga que. ésta debe de llevarse a cabo de una 

n1ancra independiente. autónoina y teniendo la institución que realiza tal evaluación la 

rcspónsabilidad de infor1nar de los hallazgos del proceso evaluativo. 

A pesar de tales rccon1cndacioncs existen quienes prefieren que la evaluación se 

desarrolle bajo In batuta de evaluadores o supervisores externos. llegando a violar la 

integridad y Ja autono1nia de lns instituciones y. en el peor de los casos. generando una 

actitud conlbnnista en las 1nisn1as pues se les llegan n asignar criterios de cvulunción y 

juicios arbitrarios. n1isn1os que pueden i111posibilitar el desarrollo y lu evolución de las 

instituciones. 
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Ln evnl':Jació~_dc lo.s planes y programas de cstudi~ pcm1ite a su vez una coristante · 

actualiz.Ución de las habilidades desarrolladas y de tos conocimientos proporcionados a Iris 

estudiantes. a In vc::z que posibilita la correspondencia entre los contenidos de I~ curricula y 

las necesidades de ta:población. Si bien es cierto que es importante ln'evalunc.ión.~de los 
- ' · .. -· ··;• 

planes y los' pr~gramas de estudio para ser actualizados. también -es:.imPo"rtñ~t~ ·1a 

eynluación· de·q~f~neS llevan a la práctica tales programas; esto es In planta c:tocc;;-~te.<. 

3.1.3 Evaluación de la planta docente. 

En cuanto a la evaluación de la planta docente tenen1os que éstas~ ha Jlev_ado ·a cabo 

de una. manera muy particular según la institución de la cual form~n Parte, t~niendo la 

finalidad.de ratificar las cnpacidades del docente y en todo caso val,i~ar}a p~sibilidad de un 

nombramiento institucional diferente ni que se tiene al moment~ de la evaluación, 

enmarcando las posibilidades de ingreso .. promoción, permanericia y_ el acceso a 

determinados estímulos económicos.. según los programas con los cuales cuente la 

institución de la cual forman parte (Marquis, 1996 y ANUIES, 1997). 

Dentro de éste mismo rubro se encuentra lo señalado por Galán (1991), quien 

afirma que ésta evaluación se ha enfocado principalmente al rendimiento de los 

académicos .. refiriendo como indicador de éste la cantidad de productos generados por los 

mismos; tal situación no ha in1pactado de la manera esperada debido a que resulta dificil 

establecer criterios para evaluar la calidad de los productos .. dada la diversidad teórica y 

metodológica que fu11dan1entn los n1isn1os .. de igual forma se ha cornetido el error de 

equiparar cantidad con calidad. Así resulta que la evaluación efectuada n la planta docente .. 

partiendo de la productividad .. se ha caracterizado por ser an1bigua debido a la inexistencia 

de parán1etros que permitan determinar la calidad de las publicaciones .. investigaciones o 

progran1as de estudios desarrollados.. nlismos que tiene una relación directa con el 

aprendizaje de los alumnos y con el trabajo desarrollado por éstos como prestadores de 

Servicio Social; de tal fonna es prioritario determinar bajo qué criterios es posible definir In 

presencia o ausencia de calidad en los productos generados por la planta docente de una 

institución. dentro de los productos poden1os incluir los progran1as de Servicio Social y las 
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actividades dcsarrollndns por los alumnos como parte de ta_prcsta.ció_n de su Servicio Social. 

pues In labor del estudiante se define ll su.vez por 1~ supc~isióÍl.-.d~ l~·pÍnótn'docente. 

Otro de los indicadores _rctor:nados.-con -~ay~r frecU;e~:lciii: eri la ·evaluación del 

desempeño de los docentes ha sido et' punto de yistn -d~J"prOPio· D.tumnci, así resultá que éste 

es el juez de la mayoría de las evaluaciones efectuadas a los profesores; reporte que en el 

mejor de los casos se complementa con la aUto-cvnluación del docente. El objetivo de las 

evaluaciones renlizadns al personal docente se fundamenta en In posibilidad de generar una 

autocrítica. basada en una situación que involucra ni docente de manera participativa y el 

alumno a su vez tiene la posibilidad de retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aguilar, Mendoza y García (1995), llevaron a cabo una investigación en la cual plantearon 

como objetivo el construir y validar un instrun1cnto de evaluación de la planta docente. 

situación considerada desde el punto de vista de los autores corno determinante a lo largo 

del proceso evaluativo. Tal instrumento contempló la presencia o ausencia de los siguientes 

comportamientos en los profesores: 

1. - Es amistoso y alentador. 

2. - Conoce In materia que enseña. 

3. - Mezcla el interés y el placer con los estudios. 

4. - Mantiene la disciplina. 

5. - Es democrático. 

A manera de conclusión éstos autores afirman que la construcción y validación del 

instr~mento de evaluación es una condición indispensable para obtener datos confiables de 

aquello que se desea evaluar. Otro dato in1portantc es que no sólo las calificaciones deben 

de contemplarse en la evaluación de la calidad educativa y del aprendizaje. Hercdia ( 1980) .. 

cita de la mis1na fom1a el empleo de cuestionarios y/o de cédulas de observación para 

evaluar la actividad docente. 

Con relación a la evaluación de la planta,, docente tenemos la cxistcncin de 

diferentes técnicas, mismas que en la mayoría de los casos tienen objetivos orientados hacia 

quien resulta evaluado más que hacia el papel que representa el proceso evaluativo. dentro 

de talC:s objetivos se encuentran el ingreso~ la pron1oción. el acceso a diferentes estímulos o 
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el acceso a algún" programa de carácter nacional por ejemplo el Sistema Nnc~onal de 

lnvcstigador~s o Cl Sist"ema Nacional de Creadores; en el caso de ciertos estimulas se 

encuentran las becas al Desempeño Académico y Carrera Docente desarrollados bajo 

lineamientos del CONEVA (ANUIES, 1997). 

De manera muy pnrticular consideramos importante evaluar n la planta· docente .. 

pues ésta como ya señalamos es la responsable de las habilidades y los conocimientos 

adquiridos por los alumnos durante su formación académica~ condiciones relacionadas a su 

vez con el aprendizaje terminal teman desarrollar en el siguiente apartado. 

3.t.4 Evaluación del Aprendizaje Terminal. 

En tomo al desempei\o de los alumnos se han propuesto distintos modos de evaluar 

sus habilidades y sus competencias. mismas que son importantes ya que determinan la 

calidad de las labores profesionales dcsempei'iadas~ dentro de las cuales se pueden incluir 

las prácticas propias del Servicio Sociat los modos de evaluar presentan diferencias tanto 

cualitativas como cuantitativas. Algunas de éstas alternativas de evaluación se orientan al 

desempeño académico n1anifestado por los alun1nos a lo largo de su tbm1ación académica y 

contemplan el tiempo en que se concluyo la carrera. el tipo de exán1cnes predominantes. 

ordinarios o extraordinarios. necesarios para concluirla y el pro1ncdio n1antenido por el 

alumno a lo largo de éste proceso. Para dcterrninar el aprovechan1iento escolar. el nivel de 

conocimientos. habilidades y destrezas. el docente hu realizado la evaluación tomando 

cono referente los objetivos y los contenidos del curso. con1parnndo estos con el dcsen1pcño 

del alumno; en ésta tarea el docente debe de contc111plar lo cualitativo y lo cuantilD.tivo .. 

dado que ambos son con1patibles (Camarena. Chávcz y Gón1cz .. 1985). En la misma línea 

ANUIES, ( 1997) y Marquis. ( J 996), señalan que la evaluación de los alumnos se ha 

realizado tomando como referente su trayectoria escolar~ aunque en In actualidad se Ita 

hecho hincapit! en la nccesidud de efectuar tal evaluación por nledio de exámenes de 

conocimientos y habilidades. En cuanto a los exámenes de habilidades y competencias 

desarrollados actualmente éstos tienen como objetivo el validar los conocimientos. las 

habilidades y las destrezas con las cuulcs cuentan los cgrcsu<los de dctcrn1inadas carreras. 
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El objetivo de cvalunr el aprendizaje tcnninal resulta ser. dctem1inar el nivel en el 

cual los standarcs contcn1plndos se han cu1nplido. pcnniticndo nsí conocer y evaluar Ja 

calidad de los programas educativos h11ple111cntados por una institución. Rosales ( 1990) y 

Fcrnándcz. ( 1998) describen distintos n1odelos e111pleados en la evaluación del aprendizaje 

terminal. estos son Jos siguientes: 

1. - E1,11h111cit;11 1/e ct1rticter for111t1tivt1 y e1•a/11acití11 .\·1111111tit•11: en ésta se busca dctcrn1inar 

las características de los individuos ubicados como aprendices antes de que sean sometidos 

al proceso fbnnativo~ teniendo la finalidad de rctroalilncntar los progran1as de estudio 

intplc1ncntados para adecuarlos a las necesidades y capacidades de futuras generaciones de 

estudiantes. esto permite dctcrrninar los conocimientos previos requeridos y usar los errores 

co1~10 situncioncs que coudyuvcn al rcaprcndizaje: conociendo de la n1isn1a n1ancra hastn 

que punto se lograron establecer detcrn1inadas habilidades en los estudiantes que se 

encontraban en forn1ación. Podemos indicar que ésta evaluación se basa en un diseño 

prctcst-postcst. Por otra parte la dcnon1inada evaluación sun1ntiva se lleva a cabo por lo 

regular ni concluir el curso de instrucción. planteándose con10 objetivo el describir y 
asignar un juicio a los resultados observados en el alun1nado_ co1110 consecuencia de su 

experiencia educativa; éste tipo de evaluación hace un nu1yor hincapié en el aspecto 

cualitativo_ aunque contc111pla las calificaciones para dicta111inar la calidad del rcndin1icnto 

obtenido. 

2. - E1,11/1u1cití11 referidt1" 11or11u1s )' e•'a/11ació11 referiflll" criterio.\·: la cvnJuación referida 

a nom1ns gira en torno a Ja media de las ejecuciones obscn:adas por los ulu111nos de un 

grupo. n1icntrus que en la evaluación referida a criterios quien llc\'a a cabo la evaluación 

determina dt: nmncra prcvi;::1 las carncteristicas que debe t:\'idl!nr.:iar el almnno en su 

ejecución. siendo tal criterio in¡i111ovible e independiente del dcscrnpcño que n1anificstc el 

grupo en conjunto. 

1\l tOcalizar la wrca evaluativa en tomo u Jos ahunnos ésta se apoya de las 

lraycctorias acadén1icas maní fcstudas por los n1ismos. opción que a su vez se define por el 

result;rdo obtenido por los estudiantes en Jos cxán1encs ;1plicados. en lus di fercntes 

;1signuturas cursadas. los cuales pueden referir a conocimientos y/o habilidades. En ésta 

área podcn1os incluir los cxán1cncs de calidad profesional aplicados por CENEVAL, en las 

carrcrJs de contaduría. adn1inistración. 111edicina. veterinaria. odontología y turisn10~ entre 

otras (l lcrcdia. 1980 y ANUIES_ J 997). La c\'aluacilln del aprcndiz;1jc tcnninal al enfocarse 
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a resultados ha hecho hincapié princip~ln1cn~e en ·el , 3prcndi:7..ajc 1nnnifcstndo por los 

alu11111os. condición.in1portantc ya qúc podemos nfirnutr qur.: se relaciona directamente con 

la calidnd de su fonnación profesional (Gago y Colludo. J 995). 

Dentro de las aportaciones enfocadas ·hacia Ja generación de mejorías en la 

evaluación del aprendizaje terminal se encuentran las de Pércz. Rodríguez. y Tirado 

(s/nño). quienes con1entan que en el caso de Ja aplicacil.'ln de cxán1encs para conocer el 

aprendizaje de los alumnos se han cometido varios errores. puesto que los reactivos reflejan 

en la mayoría de los casos contenidos inapropiados. de acuerdo con el objetivo general del 

cxun1cn. niveles de dificultad no estandarizados. desigualdad en cuanto a Jos tcn1as 

tratados .. entre otros. De tal formn concluyen que resulta i111ponnnte el conocer la serie de 

conocin1ientos y habilidades con las que debe de contar un alumno para aprobar o cursar 

una asignatura especifica. 

Existen otras investigaciones que han generado propuestas encaminadas a mejorar la 

calidad del aprendizaje terminal .. dentro éstas se cncucntrnn las descritas por Astin (1991) .. 

n1ismns que desde la pcrspcctivn del n1ismo pueden ser aplicadas por cualquier institución. 

Esttts son las siguientes: 

l. Establecer criterios n1cdiantc los cuales In evalunción de los cstudinntes sea 

dctcrrninuda de una n1ancm objetiva por el profesor., debido a que la manera en In 

cual se actúa actualn1entc no genera los anejares resultados; debido el profesor tiene 

la posibilidad de manipularla e incluso afCctar .. según su criterio determinados 

procedimientos administrativos. 

2. La segunda actividad propuesta para obtcn~r una evaluación prudente del 

aprendizaje tcnninal remite a efectuar visitas periódicas a las aulas por qúicncs 

podríamos dcnon1inar supervisores y. quienes tendrían que ser a~adénlicos 

pertenecientes a la planta docente de Ja institución; ésta con la finalidad de generar 

una crítica constructiva .. misma que le pcranitirá al docente identificar y corregir sus 

carencias. 

3. La última propuesta se cncnn1ina hacia el ascsornn1icnto acadé1nico. sihmción que 

facilita las interacciones profesor-alun1no: éste ascsormnicnto implica el llevar u 
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cnbo entrevistas periódicas que pcrn1itan elaborar una evaluación del profesor .. 
' . - .. - . . - ~ " : 

teniendo con10 principal fuente de informné:iórl n_ afumíios. "qúe a su vez se 

encuentran. recibiendo asesoramiento acadén1ico. · Posterior a esto los resultados 

deben de darse n conocer a la planta docente,. analizando tales hallazgos. 

Otra variable importante en la dctcrn1inaci6n del aprendizaje terminal,. resulta ser el 

rendimiento académico, mismo que se determina con base en los éxitos y fracasos 

obtenidos por los estudiantes; de la misma forma se debe entender rendimiento como .. el 

grado de conocimientos que a lo largo de la estancia del alun1no en una institución logró 

adquirir. El principal indicador empleado para representar el rendimiento en términos 

objetivos. hasta cierto punto. resulta ser el promedio obtenido por un alumno al final de un 

curso; pero este dato no es el único empicado~ de la misma fonnn tenemos el en1pleo de In 

variable tiempo. la cual a su vez se dicotomiza en continuidad-discontinuidad. La 

continuidad alude al ritmo nonnnl en los estudios.. lo que representa que el alumno 

concluyó su carrera en el número de semestres contemplados por la misma y 

discontinuidnd refiere al curso de scn1cstres adicionales a los contemplados por el plan 

curricular. debido a la nccesidud de recursar alguna asignatura. Otra variable a la cual se ha 

llegado a recurrir es la eficiencia escolar. la que engloba las distintas alternativas que le 

pcnnitcn al alumnado el aprobar sus distintas asignaturas. tenemos de manera general 2 

tipos de alternativas: Exá111enes ordinarios y cxó.n1enes extraordinarios. Considerándose de 

n1cjor calidad a aquellos estudiantes que aprobaron la mayoría de sus asignaturas 

preséntando únicnn1cntc exán1cnes ordinarios o en su defecto n1ediante en1plco de la 

forn1ula E = NIN·. donde E representa la eficiencia. N el nún1cro de asignaturas y N • el 

número total de exámenes requeridos para aprobar N (incluyendo ordinarios y 

extraordinarios). A lo anterior tan1bién se le ha denon1inado eficiencia tem1inal. la cual 

representa la relación entre el número de alumnos que ingresan a una carrera y el número 

de alumnos que logran egresar en el tiempo marcado por el plan curricular {Camarena, 

Chávcz y Gómcz, 1985). 

En cuanto a los porcentajes encontrados por Cha in y Ran1írcz ( t 997)~ resulta que un 

tercio· de los estudiantes terminan con promedios bajos y más del 75o/o acredita sus 
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asignaturas presentando exámenes extraordinarios. En In n1isn1a linea al hacer· referencia n 

In eficiencia terminal Martínez ( J 997). Ju define como el porcentaje de estudiant~s que 

concluyen el curso de un plan de eStudios en comparación con la totalidad de alumnos que 

iniciaron el mismo; tcnicnd~ que entre más se acerque el dato nl.100% se Cl:JCn.ta'·con una 

mayor eficiencia. scñalamient_o. que coincide con lo citado por Cho.in y Ramírcz~ 

Esta evaluación debe permitir establecer un diagnóstico·· que· .. Oos b~i'nde la 

posibilidad de identificar Jos avances y las carencias en la formación : brió.dada· a Jos 

nlun1nos. con el objetivó de superar tales carencias. logrando de tal forma· desarrollar 

estrategias para potencinlizar los logros alcanzados (Pérez, 1996). 

De tal forma resulta que la evaluación del aprendizaje tcrtninal nos debe de dar la 

posibilidad de dctenninnr si los alun1nos son capaces de cumplir con diferentes tareas o 

actividades para lo cual deben de contar con determinadas habilidades y competencias 

dentro de su repertorio; éstas habilidades y competencias son las que determinan el éxito de 

las labores implen1entadas por Jos alumnos,. como es el caso del Servicio Social. Las 

habilidndcs y las co111pctencias a su vez se definen de acuerdo al nivel educativo al cual 

pertenece el alumno y a Ja formación profesional que recibe. En el siguiente- punto 

abordaremos algunas de las habilidades que podríamos considerar básicas para el 

psicólogo. 

3.2 Habilidades y Con1pctcncias. 

Al institucionalizar la formación profesional es igualn1entc importante el generar 

condiciones._ también de carácter institucional._ encaminadas a determinar las habilidades y 

las competencias a desarrollar en los mismos. Ander-Egg (1993). refiere a algunas 

características propias del trabajador social: las cuales consideramos no distan de aquellas 

que debe de desarrollar el psicólogo, éstas son: 

Sensibilidad Social: La cual refiere a Ja facultad de percibir. discrirninar y 

responder a las distintus problemáticas que experimenten los individuos hacia los 

cuales se enfoca su labor. 
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- Convicchin: Enmaren la habilidad pnrn generar can11J:i~s Cn :·~o~)no~Os de. pcrlsar y de 

actuar de las personas, mediante el uso de In palabra> mO~i.'."Ímdota~ 'de é~t~ fonna . a 

replantear su interpretación de la realidad. 

- 1-labilidad para nioth•ar y animar: Esta resulta indiSp~ilsábtl;;~"¡frip1¡C·a·c·1;mO~iliZar.·. a los 

individuos~ orientándolos y dcscncndcnando cond~cta~·~;·qu·~ ~.·le~~:: Pe~~~;~ .:;-·;~opic::iar Ja 

realización de ciertos proyectos. 

- Empalia: Esta implica el establecer relaciones interpersonales positivas,. logrando 

ganarse la confianza de los individuos con los cuales interactúa. 

- Autoestima posith•n: Esta es denotada por el autor como "Madurez Humana'\ 

refiriéndose al aprecio que se tiene una persona a sí misma. lo cual le permite percibir los 

hechos de n1anera realista. hacil!ndo de ésta fornu1 propuestas que permitan la lldecuadn 

solución de determinados problemas,. logrando actuar de una forn1a competent_e incluso ol 

encontrarse bajo distintas presiones. 

- Capacidad de Análisis: La cual hace referencia la discriminación y la separo~iÓn_cÍc tos 

elen1cntos involucrados en un detern1inado problen1a. llevando a cabo un aitáliSis que 

permita identificar las rl!lacioncs existentes entre los misn1os. 

- Capacidad de síntesis: Conlleva a la integración de los clcmcntos·~ue conforman.un 

determinado problenia que se va a abordar. 

Conio podemos observar éstas habilidades tienen una relación directa con las 

func!_ones profesionales que desarrolla el psicólogo y el caso de tos prestadores de Servicio 

Social con el impacto que éstas tengan sobre la población a la cual se dirigen; por tal razón 

resulta de igual fornia el evaluar las habilidades y conipctencius con las cuento.o los 

estudiantes~ mismas que también tienen una considerable relación con la calidad del 

aprendizaje de un alumno. El punto desarrollado a continuación gira en tomo a la 

evaluación de las habilidades y las competencias. 

3.2.1 Evaluacicin de habilidades y competencias. 

La evaluación del aprendizaje a su vez tiene In posibilidad de orientarse a distintas 

dimensiones como lo son: 1) El tipo de contenido a aprcndcr9 mismo que refiere a hechos~ 
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conceptos. procedimientos, técnicas. principios y leyes, entre otros: 2) El tipo de operación 

o tarea a realizar empicando los contenidos. por ejemplo. recordar. comprender. analizar. 

sintetizar, aplicar. ele; 3) el tipo de aprendizaje. como lo representa la información verbal. 

las destrezas motoras. las destrezas intelectuales y las aptitudes. Para poder llevar a cabo tal 
proceso de una n1anera efectiva es necesario el hacer uso del análisis de tareas. puesto que 

permite jerarquizar los distintos niveles de dificultad que conforman un proceso molar. lo 

cual facilita el dctcnninar los avances en el aprendizaje de manera especifica. Entonces 

resulta que por n1cdio de la evaluación podemos determinar la adquisición de conocimiento 
lograda por el alun1nado. las destrezas. los proccdin1icntos. las estrategias y las habilidades 

desarrolladas; esto a la vez nos brinda la posibilidad de retroalimentar los planes y 

progran1as de estudio. generando alternativas que incrementen la efectividad del proceso 
cnscñan7.-a-aprendizaje (Fernúndez. 1998). 

La evaluación de los estudiantes en el ámbito nacional. desde la perspectiva de 

Gago y Collado (1995). enn1arca el hacer referencia a los conocin1ientos y las habilidades 

de los estudiantes. Esta evaluación debe hacer énfasis en procedin1ientos muy particulares 

que los alumnos deben de realizar. como son el recordar,. co111prcnder. predecir,. analizar. 

observar. sintetizar. aplicar y evaluar~ entre otras; claro sin dejar a un lado ciertas 

características inherentes al propio alumno y que cnmurcan la calidad con la cual se 

ejecuten los procesos citados .. nos referimos a las habilidades y las con1petcncins. Esto 

coincide con lo señalado por Méndcz (1974). quien refiere que la evaluación no sólo debe 

de encaminarse a la recopilación de información en torno a los conocimientos de los 

educandos sino a las habilidades que estos han desarrollado a lo largo de su formación. así 

como a las con1petcncias en el área profesional en la cual se insertarán ni concluir sus 

estudios profesionales. 

Resulta imponante el evaluar las habilidades y las competencias.. ya que nos 

pem1itirá conocer In manera en la cual un individuo se adaptará a una situación nueva y las 

posibles alternativas que generará para dar solución a un problema. de la misma fonna 

permitirá desarrollar o perfeccionar habilidades que presenten carencias. por tal razón se 

debe! de evaluar dentro del contexto en el cual tendrá que interactuar el estudiante a evaluar. 

Es igualmente imponantc el evaluar las habilidades y lus con1pctencins debido a que In 

calidad de la labor a desarrollar. depende en an1plia nlcdida de las habilidades que 
manifiesta el responsable de realizar tnl lnbor (Torres. 1982). 
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La evaluación de las habilidades y las compctcncins ha implementado distinta.. .. 

técnicas. desarrollando de igual forma una serie de recomendaciones generales para 
efectuar una evaluación valida; dentro de éstas recon1endaciones se encuentran las 

siguientes: A)La evaluación debe ser continua para aportar la retroalimentación 

correspondiente al proceso cnsci\anza-nprcndizaje; B)Debe de contemplar todos Jos 

criterios de ejecución planteados ni inicio del curso de instrucción y C)Emplcar distintos 

recursos para la recolección de datos y realizarse incluyendo n todos los elementos 

involucrados en el proceso docentes~ alumnado e institución. Dentro de las distintas 

técnicas en1plcadas en Ja evaluación de las habilidades y las competencias. se señalan las 

pruebas diseñadas por el profesor responsable de un curso. las pruebas estandarizadas de 

instrucción. así corno la entrevista. la observación y las denominadas técnicas expresivas 
entre otras tantas. Resulta in1portante el hacer énfasis en que la evaluación no es un evento 

realizado a priori, sino que se debe de llevar n cabo en distintos momentos: antes. durante y 

al concluir el proceso enseñanza-nprendizajc. 

Dentro de las evaluaciones de habilidades y competencias se encuentra el trabajo de 

Santoyo ( 1979). quien cnn1arca tal labor en distintos niveles. el primero de estos es 

denominado de diagnóstico. en el cual contemplan criterios de redacción. niveles de 

ejecución. contenido del programa de intervención planteado por el alumno. actividades a 

desarrollar. materiales a emplear. condiciones de trabajo e instrumentos de evaluación 

en1pleados por el alun1no, vinculación de actividades teóricas y prácticas. mctodologfa 

empleada y participación del estudiante; en el nivel dos se lleva a cabo la planificación y 
progran1ación de las actividades a desarrollar y finalmente el nivel tres, n1ismo que refiere a 

una <:Valuación constante. empicando un modelo de investigación prctest-postcst, nlediante 

el cual se evalúan los repertorios de entrada del estudiante para desarrollar instrumentos 

validos y confiables, el do111iniu de la n1ctodologia enseñada y su adecuada aplicación paru 

dar solución a un problc111a. El instrumento e111plcado por este autor conten1pló los 

siguientes rubros: 

• Elen1entos de detección. 

1. Manejo de contenidos. 

2. Desarrollo de tareas y objetivos. 

3. Participación del grupo. 

4. Situación de diseño y prúctica. 



+ El tipo de problema conductual. 

1. Definición de conceptos. 
2. Identificación de un concepto. 

3. Aplicación de conceptos. 

4.. Análisis., síntesis y evaluación. 
S. Instrumentación. 

+ La situación o actividad planeada en donde se presenta el problema. 

• Las fuentes posibles del problcn1a. 
1. Falta de precurrentes. 

2. Aspectos motivncionales del grupo. 

J. Condiciones de trabajo. 

4. Problemas del contenido del material escrito. 
5. Problemas del instructor (denominado uunbién autocríticu). 

+ Técnicas de instrucción y evaluación utili7..ndns. 
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Finalmente indica que las deficiencias de un sistema educativo pueden ser causadas por 

deficiencias en los criterios de ejecución establecidos para los alun1nos., mismos que tienen 
una relación directa con su aprendizaje. 

Podemos indicar que la evaluación de las habilidades y las competencias. busca 

nledir los conocimientos y las aptitudes de los individuos basándose en criterios precisos 

establecidos prcvinn1cntc. razón por In cual la observación directa ha sido una de las 
estrategias mayorn1ente en1pleadas en la evaluación de las n1isn1as, teniendo el evaluador 

que dar cuenta del razonarnicnto. el análisis y/o la intervención efectuada por quienes están 

siendo evaluados. Otra de las formas en las cuales se recopilan datos para realizar la 

evaluación de habilidades y competencias es mediante la nplicación de encuestas .. 

cuestionarios .. cedulas de infom1ación y/o escalas de aptitud (Herediu, 1980). 

Otro de los autores que ha trabajado la evaluación de las habilidades y las 

con1pctencias es Fcrnández (1998), quien señala la existencia de distintos tipos de pruebas 

de ejecución, entre las cuales se encuentran: A) Pruebas de ensayo o respuesta libre .. en las 

cuales se genera al alurnno una serie de preguntas que deberá de responder de n1anera 

amplia~ de acuerdo a sus conocimientos, permitiéndole establecer la extensión de la misma 
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de acuerdo a su criterio personal; B) Pruebas de complementación. éstas presentan 

orne iones o textos incompletos que deben de ser con1plctndos por el alun1no; C) Pruebas de 

elección múltiple. al alumno se Je plantea una proposición o pregunta. brindándole de la 

misma forma diferentes alternativas de respuesta. O) Pruebas prácticas de ejecución. en las 

cuales se solicita al alumno rca.licc una serie de actividades que· darán cuenta de sus 

habilidades y de su aprendizaje; E) Elaboración de mapas conceptuales. en ésta alternativa 

se le solicita al alumno representar gráfican1cntc un concepto. una serie de conceptos o 

ideas relacionadas entre sí. mismas que pueden presentar diferentes niveles jerárquicosT 

empicando para tal tarea imágenes. sin1bolos y textos. De manera especifica para Ja 

evaluación de habilidades y competencias en psicología cita el Test de psicología de J. 

Hagan y el Test de psicología de T. Engle, desarrollados en 1951 y 1953 respectivamente; 

F) Finalmente cita otras técnicas empicadas en In evaluación de habilidades y 

competencias. como lo son la entrevista. la observación. la autoevaluación. Ja aplic,nción de 

inventarios y el juego de roles. 

De tal fonna tenemos que se han aplicado exámenes generales de conocimientos y 

habilidades. con el objetivo de dar relevancia al aprendizaje de los estudiantes. Se han 

contemplado tales aspectos en las evaluaciones. debido al dominio de la política educativa 

que señala como importante el n1cdir y evaluar el aprendizaje de los estudiantes en forma 

mixta y con1binada. acción en la cual se propone se integren las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en colaboración con instancias externas (Gago. 1998). 

Resulta importante el indicar que existen distintos clcn1cntos que debemos 

considerar antes de poder llevar a cabo In evaluación de un detenninado grupo de alun1nos~ 

en torno a los distintos conocinlicntos adquiridos en un tiempo especifico. entre los que 

encontramos los siguientes: definir lo que vamos a medir. por cjcn1plo contenidos. 

conccptos9 procedimientos o principios; nctnrnr las operaciones que son necesarias 

desarrollar. corno lo son recordar. con1prender,. predecir,. aplicar o evaluar: el tipo de 

aprendizaje. por cjcn1plo. destrezas intelectuales, inforn1ación verbal,. estrategias cognitivas. 

destre7...as motoras o habilidades y finalmente pr~cisar que instrumento deseamos crnplear 

para realizar nuestra evaluación (Fernández,. 1998). 
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Al referir a Ja mnncrn en In cual se lleva n cabo la evaluación de habilidades y 

con1petcncias. encontramos que tal evaluación .. al igual que In evaluación en general. debe 

ser un proceso constante .. pues sólo así pcrrnitirá que exista una retroalimentación hacia los 

distintos elementos involucrados en el proceso enscilanza-nprcndizuje y que consideramos 

se vinculan con las actividades que realicen los estudiantes durante su Servicio Social; de la 

misma forn1a tenemos que debe ser un proceso inclusivo que contemple todos los objetivos 

establecidos ni inicio del curso de instrucción. debe de enriquecerse empleando distintos 

n1étodos y/o técnicas para la recopilación de infonnación y por últin10 resulta in1portantc 

que se lleve a cabo por quienes resulten ser los responsables de que se realice la ejecución 

de los objetivos planteados. lo cual refiere en el mejor de los casos a los profesores y/o a los 

responsables directos de los planes y programas de estudio. así con10 de los progran1as y las 

actividades desarrolladas por los estudiantes durante su Servicio Social. En cuanto a las 

distintas herramientas nlctodológicas cn1plcadas en la ev'1luación de habilidades y 

competencias Fernández ( 1998). cita las pruebas elaboradas por los profesores y las 

pruebas estándares de instrucción dentro de las cuales se encuentran las pruebas de 

reudinc:ss o de conocin1ientos previos y las pruebas de conocimientos adquiridos durante el 

proceso de instrucción. además de In entrevista. la observación y otras técnicas. Este mismo 

autor refiere una serie de recomendaciones para Ja construcción de instrumentos de 

evaluación estos son: 

1. - Estudio preliminar; éste tiene que encontrarse fundamentado teóricamente. debe 

de definir de manera clara cuales serían los objetivos generales y específicos determinando 

la hnportnncia de estos. finalmente resulta de considerable hnportancia el consultar a 

expertos en el área que se pretende evaluar. 

2. - Preparación y corrección de la primer serie de reactivos y/o ejercicios de 

evaluación: etapa en la cual se. redactan ~Os' ítem·~. o reactivos qlÍe. confomuiran el 

instrun1ento de evaluación y la nplicació~ de cstOs_.a· ury grupo p~loto. 

3. - Primera aplicación cXpcrin1ental -d~l i~~~: 'en est·~ n1om.énto debe de haberse 

definido el orden de los reactivos según la dificultad de los mismos, se lleva a cabo Ja 
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nplicación en una población muestra que resulte representativa. después de aplicada la 

prueba se analizan los resultados obtenidos. esto nos permite obtener un ·primer control de 

confiabilidad y de validez .. finalmente es factible estandarizar el test. 

·Este proceso· debe a su vez debe de haber definido de forma previa el tipo de 

habilidades y/o competencias a evaluar. pues existe la posibilidad de evaluar contenidos. 

operaciones o tipos de aprendizaje. Dentro de los contenidos se contemplan el recordar 

unidades de información. asociadas de una fonna arbitraria. ejemplo de estor resultan ser 

nombres. fechas. lugares. iconos. símbolos. etc; el recordar conceptos, mismos que se 

definen como reglas definitorias de las características presentadas por un conjunto de 

objetos .. elementos .. situaciones o estímulos .. enmarcados a su vez por un nombre especUico. 

En cuanto a la evaluación de habilidades y competencias tenemos que dentro de Jos 

principales objetivos de la evaluación se encuentra aquel que la enmarca como una 

actividad formativa .. debido a que se ha orientado en gran nledida a valorar el desempeño 

y/o la efectividad diferencial en los distintos momentos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con relación a la evaluación del desempeño .. poden1os señalar que se hace referencia de 

manera especifica a las habilidades y las cotnpetcncias con las cuales cuenta un 

profesionista en formación; tal evaluación se ha señalado que puede ser llevada a cabo por 

los responsables de los planes y progran1as de estudio .. por académicos que no sean 

responsables directos de los programas de estudio o por personal calificado ajeno a la 

institución. aunque éste último ha sido considerado el n1enos eficaz y confiable pues en la 

111ayoria de los casos r\!spondc a intereses ajt!nos a la institución (ANUIES. 1990). 

Astin (1991) .. por su parte plantea la importancia de evaluar Jos conocimientos y las 

habilidades con las que cuentan los profesionistns en forn1ación debido a que nun1crosas 

evaluaciones han puesto de manifiesto que los estudiantes mejoran su dcscn1pcño 

(ejecución) .. cuando tienen un referente previo de su aprendizaje; asetnejando tal labor a la 

que se realizaba cuando se le pedía al aprendiz del medievo el ejecutar una larca que diese 

un indicador claro de sus avances con10 practicante de un dctcm1inado oficio. Tal trabajo 

nos debe dar Ja posibilidad de conocer ¿qué? y ¿cuánto? están aprendiendo los estudiantes 
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teniendo un referente objetivo y estandarizado. tal situación implica contar con infortnación 

recopilada sistcn1ñticamcntc de acíucllo que los estudiantes han aprendido; ya que sólo así 

se tendrá la capacidad de formular recomendaciones a los integrantes del cuerpo acadén1ico 

de una institución. para que se lleven a cabo los cnn1bios convenientes que pcnnitan 

obtener mejorías en los planes y programas de estudio. en el aprendizaje referido por los 

estudiantes y en las distintas labores de canictcr profesional desarrolladas por éstos. En ésta 

linea se inserta el trabajo de Chain y Rnmircz ( 1997). quienes presentan una estrategia de 

investigación en tomo al aprendizaje terminal .. la cual se planteó corno objeth·o el lograr 

mejorías en los procesos de observación y comprensión por parte del alumnado. 

Como se puede observar las habilidades y las competencias desempeñan un notable 

papel dentro del aprendizaje y de las tareas que se les solicite cu1nplir n los estudiantes, por 

tal razón se han desarrollado distintas propuestas cncan1inadas a brindarnos un referente 

valido y confiable sobre las mismas, labor que resulta de considerable imponancia por 

difen:ntes razones: es por tal razón que a continuación se aborda tal situación de una fonna 

más amplia. 

3.2.2 lmpor•anciu de la evaluación de las habilidades profesionales. 

Dcniro del proceso mediante el cual se desarrolla la fom1ación de profesionales 

resulta necesario el evaluar las habilidades y los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

pues existen casos en los cuales el propio profesor carece de una formación que le pern1ita 

en1plcar las diferentes técnicas y actividades pedagógicas para desarrollar plenmncnte su 

labor docente. por lo cual se dan casos en los que única1ncntc jul.!ga un papel infonnativo 

n1ás que fonnativo: pues aunque se cuente con los conocimientos y se transn1itan a los 

alumnos. no se solicita a éstos el plantear la aplicación de los n1isn1os en la solución de 

problemas propios de la profesión en la cual se encuentran insertos, o en su defecto se 

plantean alternativas que no son fundamentadas teórican1ente (Lartigc y Blanco. 1982). 

Ln importancia de lu evaluación de las habilidades y con1pctcncias, y en si de la 

calidad educativa. no es algo nuevo pues Antclo (1984). señala co1110 necesario conocer la 
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calidnd con la cual se desarrolla la práctica educativa .. tnisma que permite mejorar In 

excelencia con la cual actúa el cuerpo académico de una institución, lo cual a su vez 

pem1ite establecer nuevos planes de desarrollo educativo; proporcionando las condiciones 

necesarias para generar innovaciones que pcnnitan satisfacer con n1ayor efectividad las 

necesidades de la población hacia la cual se orientan las labores profesionales. En ésta 

n1isrna línea podemos insertar Jos señalamientos de Marroquín ( 1980)., quien plantea como 

necesidad el establecer métodos n1cdiantc los cuales sen factible el conocer el tipo de 

profesional que se debe de formar en una institución. para que u su vez estos se inserten de 

una forma particular en el sector de la sociedad ni cual enfocarán su trabajo; por ésta razón 

resulta de gran interés el conocer los conocimientos y las habilidades necesarios en cnda 

profesión, y evaluar si los futuros profesionistas han o no adquirido los conocimientos y 

desnrrollado las habilidndes correspondientes. 

Tenemos entonces que es in1portantc el evaluar las habilidades y lns competencias, 

puesto que tal lnbor brinda la posibilidad de plantear que cambios son factibles de generar 

en el propio proceso enseñanza-aprendizaje~ ya que la excelencia académica y profesional 

implica un constante juicio entre lo que hacemos y lo que debemos de hacer, de tal forn1n 

que ni modificar las características del proceso cducntivo se n1odifica por ende el efecto del 

mismo sobre los alumnos. Esto nos pcnnite a su vez indicar que hablar de calidad implica 

hacer referencia a un n1cjoramiento l!n proceso educativo y en los resultados del mismo. 

contemplando las rnúltiplcs actividades desarrolladas en el mismo, con la finalidad de 

establecer estándares de ejecución y políticas precisas de funcionamiento institucional. 

Es de tal fon11a que la evaluación de las habilidades y las competencias nos brinda 

In posibilidad de generar un juicio a priori sobre la efectividad de las labores que 

dcsarrollarjn los alumnos y dentro de cuales se incluye su Servicio SociaJ 9 condición que 

por lo regular se evalúa de manera aislada al final de las labores desarrolladas por los 

prestadores del Servicio Social o durante la ejecución de las mismas. La evaluación de la 

calidad del Servicio Social. es por tal razón el punto a trntar en siguiente apartado. 
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3.3 E.valuación de In calidad del Servicio Social. 

La evaluación de la calidad del Servicio Social._ resulta importante debido a que 

con10 señalmnos en el capitulo I. éste integra las funciones de docencia._ investignción y 

extensión. pcm1itiéndonos de tal fom1n tener un referente objetivo de las carencias que 

presenta el proceso enseñanza-aprendizaje .. así como las de los profesionistas que se 

encuentran en formación; a la vez que permite fon1entnr mejorías en la calidad del 

aprendizaje y educativa. Esto se puede observar gráficamente en Antelo (1984) .. quien 

presenta el siguiente cuadro sinóptico. misn10 que se relaciona con In calidad de la 

educación: 

POLiTICAS 

EDUCATIVAS 

Curriculares 

Metodológicas 

De ..-ccursos 

Distributivas 

Oesempefto 

Creación 

Realización 

Razonam icnto 

intelectual 

lnlegrnción social 

y 

PRÁCTICA 

EDUCACIONAL 

Enserlanza 

Investigación 

Difusión 

Servicios 

> > E.\:CELENCIA 

..-tCADÉittlCA 
~---~ 

Fig 2 ... Un enfoque para el nnAlisb de excelencia ... cuadro sinóptico presentado por Antelo (199 ... ane~o 2). 

De la misma fom1a es importante el evaluar la calidad del Servicio Social. ya que es 

necesario conocer si el estudiante está realizando las actividades que efectivamente den 

respuesta a las necesidudcs de la sociedad n la cual brinda sus scn·icios; de la n1isma forn1u 

permite detectar los errores presentes en el proceso cnseñan7...a.-aprcndizaje. por el cual ha 

transitado el profesionista (Méndez. 1974). 

Rivera ( 1994 ). señala que existe In necesidnd de desarrollar formas para 

implementar la adecuada supervisión y evaluación de las actividades desarrolladas por los 

prestadores de Servicio Socfol. lo cunl adolece n que con10 se indicó anteriormente ~xi~.tcn 

casos en los cuales los prestadores de Servicio Social se convierten únican1entc en n1ano de 

obra barata. realizando tareas totalmente ajenas a su labor profesional. Por tal razón la 
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cvuluución del Servicio Social debe de realizarse bajo In batuta de Jos responsables 

institucionales de los prestadores de Servicio Social. 

Dentro de In evaluación der Servicio. Social se ha planteado como hnportante el 

conocer si los prestadores del SCrvicio · Sócinl ·.:~iC:nen una información amplia sobre los 

problemas a los cuales se enfrentarán,.- interpretan críticamente los problemas y sus causas .. 

aportan soluciones .. se involucran activamente en las soluciones .. relacionan claramente los 

problemas con su profesión; nsin1ismo plantea el efectuar preguntas a los prestadores del 

Servicio Social en tomo a los objetivos del propio Servicio Social que realizarán .. 

observando Ja correspondencia entre los proyectos a realizar y los objetivos planteados. 

La evaluación del Servicio Social de igual forn1a debe de contemplar la 

correspondencia entre actividades y objetivos planteados. El seguimiento de las actividades 

representa un tipo de evaluación. debido a que permite observar los avances del programa 

de Servicio Social. así como la medida en la cual el alun1no ha manifestado aprendizaje .. 

impacto y compron1iso social. Una de las estrategias in1plementadas para la evaluación del 

Servicio Social y de su impacto. entendiéndose por impacto el efecto o los cambios 

generados en la población por tas actividades desarrolladas por los prestadores del Servicio 

Social. ha sido el taller el cual contempla la calidad del proyecto a implen1entar. las 

actividades a desarrollar y el desempeño observado en los alumnos. Es importante el 

evaluar. ya que ésta actividad nos permite conocer el aprendizaje del alumno y las 

habilidades profesionales que ha adquirido y/o perfeccionado a lo largo de su formación 

(Castillo y i\·loralcs. 1994). 

Otra de las alternativas in1plemcntadas para la evaluación del Servicio Social es la 

desarrollada por el Departamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. la cual cuenta con un grupo de supervisores y un coordinador. misn1os que realizan 

actividades evaluativas que les proporcionan una visión objetiva del Servicio Sociat 

detectando las deficiencias y los aciertos del 111isn10. De ésta fonna les es posible el plantear 

alternativas para n1cjorar la calidad del Servicio Social. para rcali7..ar Ja evaluación se han 

efectuado foros en los cuales instituciones y prestadores de Servicio Social han expuesto 
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sus logros. sus limitantes y Jos proble1nas a los cuales se han enfrentado; tal evaluación 

tiene como objetivo el generar mejorías en el hnpacto del Servicio Social. Parra (1_994). citn 

a su vez que es irnponante el tener claro el perfil del profcsionista a formar y que los 

evaluadores tengan experiencia profesional en et órca en la cual se insertan los prestadores 

de Servicio Social. De igual forma plantea la necesidad de crear organismos ~ncargados de 

la capacitación y el apoyo de los supervisores. evaluadores y prestadores del Servicio 

Social. 

Por su parte Servio (1994). señala que para efectuar la supervisión y evaluación del 

Servicio Social se han desarrollado diferentes programas. dentro de los que se encuentra el 

Programas del Servicio Social Multidisciplinario. Este programa cníoca su labor a los 

programas de Servicio Social. tomando en cuenta objetivos .. actividades y apoyos 

académicos. Los objetivos y las actividades del programa deben de estar redactados de 

forn1a que se denote qué es lo que se pretende lograr y dé pauta para saber cómo se va a 

lograr. Finalmente se evalúan los apoyos acadénticos. y la propia supervisión brindada a los 

prestadores del Servicio Social. Para poder efectuar tal e val unción se solicita a los 

prestadores del Servicio Social entreguen inforn1es mensuales (Scrvin,. 1994 y Martíne~ 

Duarte y Pa7 .... 1994). los cuales posibilitan la elaboración de un reporte general. el cual se 

conforma de 5 puntos: 

1. Prioridad: En este se justifica la necesidad del progran1a. 

::?. Adecuación: Describe la correspondencia entre objetivos y necesidades de la 

población a la cual se cnfocarún las actividades del Servicio Social. 

3. Eficacia: Se confomm de la descripción de las actividades desarrolladas. 

4. Eficacia: Es el porcentaje en el cual se cumplieron los objetivos establecidos. 

5. Efectividad: Describe el in1pacto general de las actividades y los programas de 

Servicio Social implen1entados. 

Existen además los autores citados en el párrafo anterior otros que coinciden en la 

necesidad de elaborar un progran1a de educación continua para los prestadores de Servicio 

Social~ 111is1110 al que deberán integrarse durante el tiempo ·que realicen el Servicio Social 

(Martinez. Duarte y Paz 1994). 
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En la misma linea Ruiz. (1994}. señala que para ·planear.Ja evalUación del Servicio 

Social es importante desarrollar una gufn teniendo corno rCfcrcntcs los siguientes puntos: 

•Determinar factores n medir. 

•Diseñar los instrumentos para la recoleccióri de datos."· 

•Seleccionar el periodo en el cual se reColcé:tD.rán los dalos. 

•Obtener información no prevista. 

*Sintetizar los datos. 

•Efectuar cálculos. 

*Realizar gráficos. 

*Efectuar el análisis correspondiente. 

De la n1isma forma se ha indicado que es importante realizar In evaluación del 

Servicio Social. para replantearlo de acuerdo n las necesidades de la población. Ruíz. Salvo 

y Mungaray (1995), recomiendan realizar la evaluación del Servicio Social. pues tal 

actividad debe jugar un papel in1portante en la formación profesional y en las posibles 

modificaciones del plan de estudios. Esto desde su perspectiva traería como consecuencia 

que el Servicio Social se considerará por los estudiantes como una actividad formativa. 

misn1a que le proporcionará diferentes aprendizajes. tal situación potencializaría las 

mejorías de la comunidad a la cual se enfocan las labores del Servicio Social. tanto a nivel 

comunitario como municipal o incluso nacional. También resulta importante evaluar el 

Servicio Social debido a que los prestadores del n1ismo. aún no se encuentran preparados al 

100% para asumir las responsabilidades y los problemas propios de la profesión en la cual 

se encuentran insertos. incluso pueden elaborar e in1plc1ncntar progran1as deficientes 

(Oycrvidcs. Cnmpos y Sandoval. 1992). 

Es de considerable prioridad el in1plementar un programa de carácter constante que 

posibilite el seguimiento y la supervisión de Jos prestadores de Servicio Social. pues de tal 

forma será posible realizar la evaluación correspondiente; esto a su vez redituaría en 

conocimientos que permitan hacer los cambios pertinentes para generar n1cjorias en el 

Servicio Social. tanto a nivel institucional con10 en el impacto que éste tiene sobre la 

población a la cual se enfoca. El Departamento de Servicio Social de la Universidad 
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Autónoma de Conhuila. planten un programa de supervisión ?' cynluación del Servicio 

Social. mismo que se establece los siguientes objetivos:, 

Lograr una comprobación de Ja efectividad de Jos: .:O~canism?s para. la realización del 

Servicio Social. 

Lograr el cumplin1icnto ni máximo de· ros -?bj~ti~~-~.~~1,~~ril~ét~~---~"- ,•?~-pr~graIDas de 

Scrvi~io Social. ~-. '· ~->' .,,'.: 
Lograr la participación de los cnc~rsa~l~S-~'d~-~ rserViCiO S~cinl" de. unidad~·- escuelas, 

facultades y responsables directOs 'd-~:--J~~';-¡;~c;~~;lias ·p~~.-~un1plir cOO :1os. objetivos 
" ' . ; ~ - - . . - . . 

establecidos. 

Es importante observar que se cumpl~~ JoS- obJ~'tivo~ ·de los progran1aS de Servicio soCial y 

que los prestadores desarrollen las actividades correspondientes. Esto permite efectuar In 

retroalimentación del programa así como de los prof~sores y alumnos involucrados en el 

Servicio Social. siendo cada universidad la responsable de realizar' ésta ·evaluación. 

pudiendo requerir apoyos pero defendiendo en toda ocasión su autonomía (González y 

Mcndoza 1994). 

De tal forma se ha considerado que el objetivo fundnn1ental·de la evaluación de los 

programas de Servicio Social es mejorar el impacto que estos puedan tener. para realizar tal 

evaluación es importante plantear la metodología a emplear e identificar las diferentes 

relaciones que existen entre las múltiples variables involucradas en el proceso que será 

evaluado .. tomando como referente evaluaciones previas aplicadas al mismo proceso que se 

evaluará o a procesos serncjantcs; por otra parte toda evaluación debe contemplar la 

continuidad de los procesos que son objeto de evaluación .. ya que sólo así será posible 

generar mejorías (Attkinso. Hargreavcs. Horowits y Sorensen 1993). 

Otra de las razones para realizar la evaluación de las actividades propias del 

Servicio Social, es la enmarcada por Sánchcz y Mungaray (2000). quienes indican que es 

necesario el realizar Ja evaluación del Servicio Social. ya que en muchos casos no existe 

correspondencia entre la formación académica que reciben los profesionistas y los 

problemas reales que tendrán que resolver. De la n1isn1a fonna señalan la carencia en 

cuanto a 111ecanisn1os de evaluación y seguimiento que pcnnitan dctern1inar cual es el 
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in1pncto de las lnbores renlizndns por los prestadores de Servicio Social. así como cual es el 

efecto de las lnbores académicas y de los propios programas de Servicio Social. debido a tnl 

condición se presentan casos en los cuales los prestadores del Servicio Social pueden 

representar una molestia en lugar de un apoyo (González .. 2000). Otro factor importante 

señalado por estos autores es que no se han reali7..ado modificaciones a los reglamentos que 

norrnan la ejecución del Servicio Social desde t 993. y se han detectado deficiencias en la 

norn1ntividnd institucional .. situación por In cual deben replantearse para obtener una mayor 

eficiencia y eficacia en los objetivos planteados para cada programa de Servicio Social. así 

con10 para las actividades de Servicio Social brindadas por cada Institución de Educación 

Superior. 

Con10 podemos observar In evaluación representa unn taren de considerable 

importancia, pues nos brinda In posibilidad de emitir un juicio en tormo a Ja entidad y el 

funcionamiento de aquello que nos encontremos evaluando, a la vez que nos pennite el 

detectar deficiencias que nos será posible corregir de manera oportuna. De In n1ismn forma 

podemos calificar como relevante el hecho de que el resultado final del proceso 

cnseñanza-aprendi?.aje no se define de una manera univoca sino multimodal, en la n1cdida 

en que diferentes aspectos se relacionan con su calidad como lo son In institución, los 

planes y progran1ns de estudios, la planta docente. el alumnado y las distintas alternativas 

de evaluación contempladas, representando el Servicio Social el prin1er espacio en donde se 

ponen en práctica las habilidades con las cuales cuenta un profesionista. 

Otro tbctor ilnportante debe de ser Ja correspondencia entre las habilidades 

necesarias para la realización de las actividades propias del Servicio Social y las 

modalidades de evaluación empleadas, pues puede no existir relación entre lo que se evalúa 

por el profesor y las habilidades, competencias y/o conocimientos con los cuales debe de 

contar el alumno al momento de desarrollar su Scndcio Social. 
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CAPITUL04 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO SOCIAL EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Como podcn1os observar a lo largo del desarrollo de ésta tesis el Servicio Social 

juega un papel irnportantc en Ja forn1ación de los profcsionistas y en el vinculo que debe 

existir entre las IES y la sociedad .. a la vez que define su impacto en base a las habilidades 

con las cuales cuenten los prestadores de Servicio Social. por últin10 tenemos la relevancia 

que tiene lu evaluación dentro del proceso cnsci\anza-aprendizajc. Al ser el Servicio Social 

un reflejo de la calidad del aprendizaje! .. consideramos factible el modificar la percepción 

que existe en cuanto a Ja evaluación del n1isn10 .. pues ésta como se señaló hace mayor 

hincapié en los resultados obtenidos después de haber efectuado una intervención. n pesar 

tales resultados se definen por las habilidades con las cuales cuentan los prestadores al 

inicio de sus prácticas. 

Partiendo de los anterior y apoyándonos en el contenido de ésta tesis realizaremos 

distintas propuestas. mismas que desde nuestra óptica generarían mejorías en la c~lidad _del 

Servicio Social prestado en lztacata y en e_I impacto que el n1ismo . tuviese .so~re la 

población a In cual se dirige. 

Como primer propuesta consideramos importante el desarrollar un instrumento que 

nos brinde la posibilidad de evaluar objetivamente los conochnientos y las habilidades 

necesarias para la realización de las actividades implementadas en las asignaturas aplicadas. 

mismas se son propias del Servicio Social ya que~ como señalamos con anterioridad en el 

caso de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. se encuentra integrado al plan 

curricular: esto permitiría a los profesores encargados de las asignaturas señaladas conocer 

cuales son las carencias que presentan sus alu1nnos. así como economizar ticn1po y rcali7..ar 

Ja instrucción en habilidades n1uy particulares. Considcmn1os que tal evaluación debería 

realizarse " pri11ri con relación a la ejecución de las prácticus_ pues de tal forma scríu 

posible el perfeccionar las habilidades que presenten carencias. situación que incren1cntaría 
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Ja eficacia y la eficiencia de las actividades dcsarrolludas como panc del Servicio Social. 

prescnt:."lndosc eficacia y eficiencia a la par. Tal instrumento podrin1nos denominarlo un 

inventario de habilidades profesionales. mismo que n su vez se podría subdividir en áreas 

de incidencia. por ejemplo clínica. educativa .. social. educación especial. etc .. de acuerdo a 

los lineamientos del plan curricular de Ja Facultad de Estudios Profesionales Iztacala y a las 

actividades desarrollas por las asignaturas aplicadas V a VIII. las cuales se enfocan a las 

siguientes áreas. Educación Especial. Educativa y Social; así como por Ja asignatura de 

Psicología Expcrilncntal Laboratorio VIII. se incluye ésta aunque no tiene el carácter de 

aplicada ya que es dentro de la cual se realiza la práctica del área Clínica; asignaturas que 

como scñalan1os con anterioridad se cursan en los últimos 4 semestres de la carrera. 

Otra propuesta digna de ser llevada a In prjctica sería la aplicación de un 

cuestionario n los profesores de las asignaturas de Psicología Aplicada Laboratorio V n 

VIII y de Psicología Experimental Laboratorio VIII .. ésta última se incluye ya que con10 

con1entan1os anteriormente es la asignatura en la cual se realiza Ja práctica de Psicología 

Clínica: el objetivo de cuestionario sería obtener .. corroborar y nn1pliar infonnación 

contenida en ésta tesis con relación a los conocin1ientos y las habilidades con las que deben 

de contar los prestadores de Servicio Social .. que se encuentran bajo su supervisión. pues tal 

conocin1iento nos brindaría la posibilidad de ho1nologar criterios académicos .. establecer 

planes y programas de Servicio Social afines a la problemática y standarizar los criterios 

de evaluación .. así con10 los perfiles de los egresados. 

A continuación presentmnos una propuesta de cucstiom.1rin. el cual consideran1os 

incluye las preguntas básicas. 

CUESTIONARIO A PROFESORES: 

El presente cuestionario tiene Ja finalidad de recopilar infonnación en torno al 

objetivo del Servicio Social en la carrera de Psicología impartida en el Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala.. le solicitan1os responder dt: 111ancra veraz: su información será 

confidencial y utilizada con fines estadísticos. De ¡mtcmunu grucias por su participación. 
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Instrucciones: Lea las siguientes preguntas y responda tan ampliamente como sea posible. 

En caso de tener alguna duda con1éntelo con et aplicador. Nueva1ncnte GRACIAS. 

ASIGNATURA APLICADA QUE IMPARTE ________________ _ 

1.- ¿Desde su punto de vista cuál es el objetivo del Servicio Social en Ja carrera de 

Psicología impartida en Ja Facultad de Estudios Superiores lztacnla? 

2.-¿Cuñlcs son las habilidades con las que deben contar sus alumnos para cumplir con las 

labores de su práctica? 

3.- ¿Cómo realiza la evaluación de éstas habilidades? 

4.- Si NO las evalúa~ ¿Por qué? 

Consideramos básicas tales preguntas._ de acuerdo a la información presentada en 

éste trabajo. de la misma forma suponemos que la información obtenida gracias a Ja 

aplicación de tal cuestionario nos pcrn1itiría obtener un listado de habilidades. así como el 

conocer de n1anera especifica las alternativas de evaluación implementadas por los 

profesores. situación en Ja que consideramos Jos profesores carecen de un instrumento que 

les pcrn1ita dar un punto de vista totalmente objetivo en cuanto al estado de tales 

habilidades. de la n1isma fonna es posible que encontrásen1os que de acuerdo al área de 

inserción si.: encuentran definidas las habilidades necesarias. que de profesor a profesor 

varia Ja forn1a de evaluar e incluso la existencia de habilidades necesarias afines en las 

distintas áreas de inserción. 

Tan1bién es posible que encontráscn1os que el Servicio Social. paro los profesores 

representa únicamente una actividad académica y se preocupen más porque sus alumnos 

adquieran habilidades durante el curso de la asignatura y no porque las perfeccionen. por lo 

cual es posible que su evaluación se enfoque principalmente a los resultados finales. los 

cuales si el alumno se encontraba alta111ente carente de habilidades serán deficientes; 

considcran1os que el contar con un instrun1ento que evaluara las habilidades con las que 

necesitan contar los alun1nos~ permitiría identificar claramente sus carencias y corregirlas 

oportunan1cnte. lo cual tn1ería notables n1ejorias en los resultados finales de su actividad 

como prestador del Servicio Social. Desde nuestro punto de vista el profesor debe 
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considerar ul ·alun1no al" moment<? de ·¡Oici.Ur aciivié:ladcs propias del Servicio .Social como 

un profcsionista .. que Je b~ind~~á ~Lis: sc~i.Ci-os:a·-:~ri'ci·p-~bt'aciÓrí espe~Úica·y que el mismo 

alumno se conciba como un profCSionistU--ciue_-1.i-~nC ~ig;.iá.da· ~~a ·fi.lncióÍ"l .. sOciaI.; ~no yñ 
sin1plemcnte como un alumno.·: 

·. -' :-::,.:· ... :7:·-· ·._ ,--

De la misma_ fonna· podría ·reP:res~~~-~-~~-~-n~ alÍ~rnativa factible de implementar la 

realización y la instrumentación' de··:un tnllcii-. de s~nsibiliznción del Servicio Social,. 

enfocado a los estudiantes que al ingresar a quinto semestre iniciarán con las prácticas 

propias del Servicio Social, para clarificar los objetivos y la importancia del mismo .. 

dejándolo de tal forma de considerar meramente un tramite administrativo para la obtención 

de un titulo. Aunque en el momento en Ja Carrera de Psicología impartida en la FES 

Jztncnla se ésta desarrollando un proceso de actualización curricular., poden1os indicar que 

ésta. propuesta tiene características que la hacen inclusiva de tal proyecto y no sólo 

aplicable a las condiciones curriculares actuales. 
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CONCLUSIONES 

Con base en todo lo planteado. podemos concluir que el Servicio Social resulta ser 

un eslabón indispensable en In consolidación del futuro profcsionista .. pu~s le permite 

reafirmar hasta qué grado se encuentra capacitado para cumplir con las tareas propias de su 

profesión .. a la vez que tal proceder Je posibilita contribuir al desarrollo de. los distintos 

sectores de su patria; desgraciadamente en una amplia gama de carreras el Servicio Social 

ha dejado de ser un proceso que sensibili7..a ni estudiante en cuanto a Ja condición de su país 

y al papel tan importante que como pasante y prestador de Servicio Social debe cubrir .. 

convirtiéndose meramente en un simple trámite administrativo a cubrir para poder obtener 

el tan preciado título. punto en el que coincidimos con Ruíz. Salvo y Mungaray ( 1995). 

De igual forma resulta importante considerar el momento adecuado en la formación 

acadéntica. en el cual el estudiante empieza a brindar sus servicios profesionales. 

incluyendo el Servicio Social; ya que de institución a institución se presentan distintos 

criterios con base a los cuales se considera a un alumno capacitado para la prestación del 

Servicio Social, así mientras en algunas instituciones se con1ienzan a realizar actividades 

propias del Servicio Social hasta haber concluido el 100% de los créditos. en otras esto se 

presenta al cubrir el 70% del total de créditos contemplados por Ja carrera y en el caso 

preciso de UNAM Campus Iztncala en la carrera de psicología se cn1picza a desurrollar éste 

tipo de actividades ni haber cubierto el 44.44% de Jos créditos. Esto tiene un papel 

fundamental en el impacto que el Scn•icio Social tiene y que permite proporcionar un 

servicio de calidad profCsional, ya que en algunos casos, a la par de estar adquiriendo 

nuevos conocin1icntos. ya están siendo aplicados por el alumno y en otros casos el Servicio 

Social no tiene correspondencia entre la formación profesional y las actividades en las 

instituciones beneficiarias con los prestadores de este scn•icio social. Cabe señalar que 

gracias a las características del plan curricular de la FES Iztaculn Jos alun1nos sicn1pre se 

insertan en actividades propias de Ja profesión. 

Otro factor que resulta importante para que el Servicio Social cumpla con su 

objetivo y genere una serie de cambios significativos en la población a Ja cual se dirigl!. es 
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que ésta labor invoJUcrc las funciones de docencia .. investigación y extensión de la cultura .. 

pues con10 sei'ialnn1os previamente, estas funciones no se encuentran aisladas, n In vez que 

son sei'inladas como prioritarias dentro del ámbito universitario y las mejorías en cualquiera 

de las tres tendrá un efecto notable recíprocamente. Partiendo de estas condiciones. es qúc 

se planteó In reconceptunlización del Servicio. Social. con In finalidad de: i~tegri.r:·~ los 

universitarios en planes y programas de desarrollo profesional con una .. · atÍlplia .Carga 

académica y social. que permitan una constante interacción dé: Iós ·. pasarit~; · con . su 

comunidad. 

Entonces tenemos que para que el Servicio Sociat·cumpln.Con su objetivo resulta 

prioritario9 que pueda desarrollarse n lo largo de la carrera, vinculando el .contenido y las 

prácticas correspondientes· a cada asignatura con las distintas labores n desarrollar al 

insertarse en un determinado ambiente laboral enfrentándose a problemas reales y 

supervisándose académicamente en forma permanente. Condición existente en la FES 

Jztacala. misma que permite que sus estudiantes se mantengan a Ja vanguardia en cuanto a 

la competitividad frente a otras instituciones. 

Desde la perspectiva planteada. podemos señalar como objetivo del Servicio Social 

el coadyuvar de manera activa en la promoción de los servicios educativos. sociales y de 

investigación. con la finalidad de realizar un desarrollo profesional integral planificado y 

armonioso del individuo con su entorno social en un ejercicio profesional responsable y 

solidario. 

Ashnisn10. podemos señalar que se debe propiciar que las instituciones de 

educación superior participen en el desarrollo y solución de la problemática y necesidades 

sociales del país. por medio de Ja prestación del Servicio Social. pron1ocionnndo que los 

pasantes se encuentren bajo In supervisión de sus maestros fomentando así una 

participación secuenciada cualitativa y cuantitativa111cnte. en la cual se involucren las IES y 

los distintos sectores del país. 
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En cuanto n la descripción del objetivo· del Servicio Social en In carrera de 

Psicología in1partida en la Facultad de Estudios Profesionales observamos que los 

docun1entos bibliográficos en los que se aborda tal temá.tiCa no son rccierites. situaéión que 

resultó semejante para el conocimiento de Jos derechos-· y· las obligaciones de los 

prestadores del Servicio Social. situación que se puede· asociar con una falta de. interés 

hacia éste rubro. De la n1isn1n forma consideramos que aún sC presentan las condiciones 

descritas por Ribes (1967). cuando indica la falta de correspondencia ei:itre los 

conocitnientos teóricos y los aspectos nplicndos de la psicología. situación que es factible 

de corregir gracias a las actividades desarrolladas dentrO del Servicio Social. aunque de In 

n1isma forma consideramos que se presentan casos en Jos cuales es dificil que se presente la 

supervisión adecuada para que el Servicio Social cumpla con todos sus objetivos. 

En tomo a los objetivos planteados para el segundo capitulo. mismos ~ue giran en 

torno al perfil profesional y a las habilidades con las cuales debe de contar tanto el 

psicólogo a nivel tern1inal como los prestadores de Servicio Social. así como a Ja 

importancia de las habilidades en el impacto del Servicio Social; tenemos que existe 

carente infomu1ción bibliográfica que se enfoque a éstos aspectos y la mayoría de la 

existente fue generada hace por lo menos JO años. lo cual nos indica que hemos dejado de 

lado desde hace bastante tiempo cuales son las habilidades. los conocimientos y las 

características propias de nuestra profesión. Esto resulta in1ponnnte debido a que 

actuahnentc se han incrementado los campos de aplicación de los conocimientos generados 

por la psicología. y de la misma forn1a se han incrcn1cntado las herramientas que podemos 

usar. n1is1nas para las cuales dchemos estar h::1bilitados. Dentro de tales hcrrnrnicntas se 

puede citar el intcmct y los diCcrcntes programas de computación desarrollados. 

En cuanto al papel de Ja evaluación podemos concluir que representa un proceso de 

notable relevancia en la mejoría de Ja cducnción y de la calidad educativa de una 

institución. pues como señala ANUIES ( 1997), ésta nos brinda la posibilidad de fortalecer a 

las instituciones al darnos un referente objetivo de cuales son la!' actualizaciones que deben 

de llevar a cabo en sus distintos sectores~ progrnn1as~ planw docente. impactando de igual 

fonna en los profcsionistas en fonnación que egresarán de sus aulas. Situación que generara 
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resultados positivos no sólo en la institución. en el alumnado o en la comunidad sino 

incluso repone un impacto n nivel nacional. pues los profcsionistns que egresan de las IES. 

se insertan en instituciones gubernamentales (incluyendo las de asistencia social) y las 

privadas; consideramos que tnl condición se presenta en un rnnyor grado en aquellas 

carreras que se Pueden incluir dentro del área de hun1nnidadcs o de In salud. como es el 

caso de la psicología. 

De la misn1a forma es importante retomar In rccon1endnción efectuada por Gonzálcz 

y Mendoza (1994). en torno a la evaluación constante del Servicio Social, misma que 

permita un seguin1icnto detallado de las labores realizadas por los prestadores del Servicio 

Social; tal lnbor pennitirín evitar que los pasantes realicen actividades ajenas a las de su 

profesión. aunque éste no es el caso de la FES lztacala. puesto que no se presenta 

problemática alguna para In inserción de los estudiantes en labores que se encuentran 

dentro del campo profesional propio del psicólogo. A pesar de esto consideramos que si 

existe la necesidad de realizar una supervisión más meticulosa de In labor que realizan los 

prestadores del Servicio Social In cual pcm1ita detectar los errores que éstos cometan. en el 

momento más próximo a su ejecución o de ser posible antes de la misma; esto seria posible 

en la medida en la cual pudiésemos enfrentar al alumno a una situación ficticia. pero 

totalmente apegada a la realidad. y observásemos su desempeño. 

En tomo a In evaluación de la planta docente podcn1os afirmar que ésta ha dejado de 

representar una fom1a de mejorar la calidad y se ha convertido en todo caso en un proceso 

que plantea con10 principo:1I finalidad el uscenso o lu 111ejoria cconó1nica de quién es 

evaluado. todo esto desde nuestro punto de vista se ha debido a que se han ton1ado en 

cuenta los productos de In planta docente para dictaminar la posibilidad de tener acceso a 

los diferentes estímulos. En éste punto coincidimos con Galan (t99J), quien cita que Ja 

evaluación de la planta docente no ha tenido el in1pacto esperado al tener como principal 

indicador del rendimiento docente In cantidad de productos generados. dejando a un lado la 

calidad de los misn1os. cvalunción que desde su óptica cnrccc de objetividad debido a Ja 

ausencia de parán1etros que permitan dictaminar un juicio confiable en cuanto n las 

publicaciones e investigaciones rcali7..adas. Estas n1ismas afim1acioncs coinciden con lo 
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citado por Astin (1991) .. cuando hace referencia a In evaluación de las instituciones pues 

para realizar tal labor también se ha tomado como fuente de dictamen los productos 

generados por las mismas. Aunque resultan interesantes los comentarios en torno a la labor 

que las instituciones rcnlizan sobre sus alumnos, pues de In misma fonna se refiere que se 

consideran de alta calidad a las instituciones que generan cumbias observables en In 

conducta de sus educandos .. cambios que se denotan en los conocimientos adquiridos .. en las 

características relevantes de su personalidad y en su desarrollo profesional; tal condición 

relaciona In evaluación de la institución y Ja del alun1nndo. ya que no representan 

elementos ajenos el uno del otro. 

En el caso de In evaluación de Ja planta docente de In Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, se ha presentado In situación descrita por Aguilar, Espinoza y García 

(1995), en la cual un elemento considerado para reaJiznr In evaluación ha sido el punto de 

vista del alumno, condición que desde nuestro muy particular punto de vista se ve 

penneada por la relación afectiva que se establezca entre alumno y prolesor; puesto que en 

muchos casos para el alumno no resulta ser el n1ejor profesor el 1nás exigente sino el más 

agradable o aquel con el cual el alumno establece una relación de amistad y le exige 

menos, no involucrándose en un proceso que le debe de proporcionar más que una 

calificación una serie de conocimientos y habilidades que le permitirán resolver los 

problemas a los cuales se enfrentará al realizar labores propias de su profesión. 

Por otra panc consideramos importante recuperar Ja recon1cndación de los n1ismos 

autores (Aguilar. Espinoza y García, 1995) en cuanto a la evaluación .. de nlancra especifica 

sobre el diseño de instrumentos de evaluación, 111isn1a que refiere que la construcción del 

instrumento a emplear para rcaliznr la evaluación es una condición prioritaria para obtener 

datos confiables de aquello que será objeto de evaluación. 

En cuanto a los señalamientos de Astin (1991), dilcriJnos en relación a la propuesta 

de efectuar visitas periódicas a las aulas por supervisores que elaborarían una crítica 

constructiva de la labor desempeñada por el responsable de In clase observada~ al n1cnos en 

el caso de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. considcran1os qur.! generaría unu 
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- - . ' - -
serie de reacciones de inconformidad en su cucrpÓ docente,: dc!bido· a los. difererltcs grupos 

teóricos que Cxisten en la mis1na? Jc)s·cua·I-eS·_;~fle'~~ri-·;a· la<·~·~e·f~;~n"~¡·~-d~_Un~---~p~~i~~ción 
teórica en particular. De llevnrSe a cabo_ ta~-~··pr~p~C~~~:·;d~bCr:í~·n::·d~ ~:¡~-~~rS·~~-~~~:.sCiic ·de 

precauciones para evitar generar rcnc~ión~s_.~é:_~c;scO~~-ª-"~·-f:!~·-~n~fr:Ti~~~~o~·~C':PC_r~~-~Uci_Ón 
entre Jos académicos. - __ .· ·.,·<·~./;_:~~:... ·¿~~:;~:>:.,~-:~;~~-~:·:·~-~-~- <,-~: :-:~~~;\::::::_:;::.-:·.: :.~; ~·, · 

- - ::_·" ~·· ::\;.:·:· . ..:,-; 

Resulta de considerable importancia el -~~.l~.-~rii-i~-n¡a·:d~- c-~~i~--Y,..R»~~r~~~ (1997). 

pues consideramos de la misma fonna no se l1an cf"~sri"~~Úad0 .'~ltemati"v~' c~antiuiti~as y 
~ ' - .. . . . ' . 

cualitativas que pennitnn obtener infom1ación valida o cónfiable. en tomo al aprendizaje 

referido por los alumnos,. misn10 que resulta ser un indicador de Ja calidad del aprendizaje y 

de la calidad educativa; incluimos a lo cuantitativo y lo cualitativo, pues no tos 

consideramos elementos o estrategias opuestas sino complementarias, pues el actuar de 

manera no incluyente seria como explicar cualquier fenómeno analizando sólo uno de los 

Indos,. situación que obviamente resultaría parcial y fragmentaría el proceso en sí,. pues sólo 

conoceríamos n1cdia realidad. 

Así tenc1nos que es relevante el generar investigaciones encaminadas hacia la 

construcción de instrumentos que nos permitan el obtener información sistemática .. 

confiable y valida que nos brinde la posibilidad de emitir un juicio objetivo de Ja situación 

en Ja cual se encuentran los estudiantes. Esto con In intención de conocer que tan capaces 

son de enfrentarse a detcm1inadas problemáticas y de reforzar áreas que presenten 

deficiencias. y en todo caso descubrir sí el proceso enseñanza-aprendizaje esta presentando 

errores y de tal fonna tener la opción de corregirlos pura n1cjorar la calidad de los 

profcsionistas forn1ados. Para lograr tal situación se ha buscado n1odificar las políticas 

institucionales con la finalidad de promover la formación de recursos humanos que 

desarrollen trabajos orientados a la evaluación y a la acreditación (ANUIES 9 1997). 

Igualmente se ha sugerido la actualización del Articulo 5° constitucional el cual indica que 

los servicios profesionales de índole social deben de ser obligatorios y encontrarse 

retribuidos de acuerdo a las especificaciones lcgalcs9 considerando que tal articulo debe de 

adaptarse a las carreras impartidas en cada entidad federativa. 
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A pesar del importante papel de la evaluación aún no existe un organismo nacional 

que se planteé como objetivo Ja ncreditación de las instituciones en el sentido estricto 

(ANUIES. 1997). aunque se hnn establecido criterios para el ingreso y la permnnencia de 

las instituciones en la Federación de Instituciones Mcxic.nnas Participes de In Educación 

Superior y la ANUIES. pues ésta aprobó en la X sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General Jos criterios para el ingreso y In pern1ancncia en In asociación con base ·en su 

estatuto~ así como en Ja calidad académica; con Ja misma finalidad se han dado a conocer 

los procesos de acreditación de la Souther Associntion of Collcges nnd Scholls (SACS). 

Entonces resulta que la evaluación no representa un proceso aislado sino que se encuentra 

relacionada con los procesos de acreditación y certificación.. mismos que apoyan el 

mejoramiento de Ja calidad educativa .. facilitando la toma de decisiones y la propia calidad 

de las instituciones, pues aporta elementos para determinar de manera objetiva lns 

características y lns cualidades de los sujetos y/o las instituciones sometidos a evaluación. 

De la misma fonna es necesario hacer énfasis en los comentarios de Olmedo (1976). quien 

alude que los cursos académicos en su nlayoría tienen un carácter informativo más que 

formativo .. lo cual pron1ucve que los estudiantes actúen sólo como reproductores de la 

infonnación vertida por sus profesores; dejando de lado el proceso creativo y la adaptación 

de Jos conocin1ientos a distintas problemáticas propias de su campo de trabajo. Tal 

situación puede ser solucionada en Ja medida en que exista correspondencia entre las 

habilidades y conocin1ientos con los cuales debe de contar el pro1Csionistn. y la forma en Ja 

cual se evalúan las mismas. 

Con referencia a la función de la evaluación del aprendizaje y de la calidad 

educativa en In psicología, y la relación de ésta con el Servicio Social. tas cstrategius 

empleadas en la evaluación de habilidades y con1petcncias, la importancia de evaluar las 

habilidades y las competencias de Jos prestadores de Servicio Social de la carrera de 

psicología de la FES lztacala; tcnen1os la posibilidad de afirmar que es de gran imponancia 

realizar la c!'Valuación del aprendi7..ajc y de la calidad educativa. pues ésta nos da pauta para 

conocer si se esta reaJi7..ando el proceso cnseñanza.aprcndi7..aje de una forn1a adecuada y de 

no ser así generar las condiciones que permitan que asi sea. De la misma forrna 

encontramos que tal evaluación tiene una relación estrecha con el Servicio Social~ puesto 

que de acuerdo a Ja calidad con Ja cual se han forrnado y el aprendizaje que refieren los 
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estudiantes que prestan el Servicio Social .. se encontrará determinada la entidad del mismo. 

De igual forma pudimos conocer las diferentes estrategias que han empleado para la 

evaluación de las habilidades y las competencias: detallando la importancia que representa 

evaluar habilidades y competencias manifestadas por los prestadores del Servicio Social de 

la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores l.ztacala. debido a que antes 

de cubrir el 70% del total de créditos se en1piczan a realizar actividades propios del 

Servicio Social. 
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