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El presente trabajo tiene como objetivo general el llevar a cabo una 

valoración externa del currículum de la Licenciatura de Psicología de la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala, a través del 

seguimiento de sus egresados. 

Con esta finalidad se entrevistaron a 365 egresados de esta licenciatura, de 

nueve generaciones (1975-1983), los cuales representaron de acuerdo al 

procedimiento de muestra elegido el 25% de cada una de las generaciones. 

El trabajo inicia, en el capítulo 1, haciendo un análisis de fa crisis de la 

educación superior en nuestro País en la actualidad, con la finalidad de 

plantear la necesidad de llevar a cabo estudios como el presen\e. 

En el capítulo dos se hace el análisis a profundidad de uno de los 

elementos más conflictivos de esta crisis: la relación "educación- empleo", 

la cual pone entra dicho al sistema de educación superior con respecto al 

macrosfstema social al que pertenece. 

Para el tercer capítulo se plantea una descripción detallada de la evolución 

histórica de la Psicología en México, dentro de este contexto se caracteriza 

al proyecto Pslcolog¡a lztacala. 

En el capítulo IV se plantea al segumlento de egresados como una opción 

viable en el estudio de la relación educación empleo,señalando las ventajas 

que éste presenta al respecto. 

En el capítulo quinto se presenta Ja metodología empleada, la cual consistió 

en un estudio tipo encuesta, para el cual se desarrolló validó y confiabilizó 

un instrumento exprofeso • 

. Los resultados de esta investigación se presentan en el capítulo sexto, a 

partir de los dos objetivos especificas planteados: 



1. Caracterizar el ejercicio profesional de los egresados de la licanclatura en 

Psicología de la ENEP lztacala. 

2. Analizar el impacto social del proyecto socioeducativo Pslcología 

lztacala. 

Con respecto al primer objetivo los resultados muestran entre otros datos, 

el hecho de que el 86% de los egresados se encontraban laborando en el 

momento de realizarse el estudio, en un campo para el que fueron 

preparados o relacionado con su preparación, preferentemente. 

En lo que haca referencia el impacto social que ha tenido el ejercicio 

profesional de sus egresados, se encontró que existe una movllldad 

lntergeneracional en el aspecto educaativo y laboral de los egresados con 

respecto a sus padres.Asimismo se observe el impacto de la crisis 

económica del país en la relación ingreso gasto mensual de los egresados a 

través de las generaciones. 

Finalmente en las conclusiones se plantean las ventajas mostradas por este 

modelo educativo, los factores Internos de él, asr como las condicionas 

externas que se conjuntaron para lograr los resultados observados por el 

proyecto psicología lztacala. De igual forma se senala la importancia da 

continuar con esta linea de investigación para fundamentar los cambios en 

las currícula de educación superior. 



LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

LA CRISIS DE LA CULTURA VIGENTE 

Nuestro tiempo ha sido definido como un tiempo de crisis. Mucho se cuestiona a la 

cultura vigente, a sus valores, a sus prioridades, a los sistemas económicos y 

políticos; incluso, al mismo concepto de Hombre que en ella subyace. Los efectos 

de esta crisis generalizada alteran estructuras, articulaciones y procesos de la 

sociedad global. Diferentes aspectos de nuestra cotidianeldad ponen de manifiesto 

ésto: fenómenos como la deuda externa de los países, la caída vertiginosa del 

poder adquisitivo, la obsolesencla de los procesos de producción generados a 

partir de sucesivas •revoluciones industriales", el desarrollo inusitado de nuevos 

saberes y tecnologías, que ponen en cuestionamiento al orden técnico-epistémico, 

la irrupción de la notable influencia de los medios masivos de comunicación, el 

cuestlonamlento de los valores tradicionales, la destrucción acelerada de los 

ecosistemas naturales, el desmoronamiento de las viejas estructuras de poder 

polltico, la aparición pennanente de nuevae necesidades creadas, le 

profundización de las desigualdades sociales, los acelerados procesos de 

urbanización, el progresivo deterioro del campo, el surgimiento de nuevas 

modalidades de reproducción de relaciones sociales. la alteración en las dinémlcas 

demográficas, el deterioro cualitativo y cuantitativo da los servicios públicos. La 

Incorporación de la mujer al sector productivo, con sus repercusiones en el sector 

económico, social y cultural, alteraciones en diferentes aspectos de la estructura 

familiar, crecimiento de los niveles de probreza extrema, neoliberlzación de las 

funciones del Estado con respecto a la economía y muchas otras, fundamentan y 

caracterizan a la situación histórica actual como crítica. 



Las crisis tienen aspectos medulares y circunstanciales, que irradian en todas 

direcciones, se manifiestan de distintas maneras e impactan a los grupos con 

desigual Intensidad. El manejo social y polfllco que se hace de las crisis no solo 

por el poder oficial, sino por otros importantes sectores sociales: la iglesia, los 

medios masivos de comunicación, los sectores productivos, las asociaciones 

civiles, etc., pueden priorizar algún aspecto particular en determinada situación 

histórica sobre otros. Aún cuando es a través del conocimiento de los fenómenos 

sociales que se va gestando la conciencia colectiva de los mismos, ésto no es 

suficiente para un completo entendimiento de ella,y son solo algunos sectores de 

la sociedad quienes pueden lograrlo, • .•. quienes están en posibilidades de 

Interpretar la crisis, están también en posibilidades de definirla y dsliml~a. es 

decir de hacer una versión del fenómeno, y tratar de promover su aceptación y 

legitimaclón .•. •Aguilar, (1988) •. 

Pareciere ser , como algunos señalan , que esta crisis se agudiza, al agotarse la 

capacidad de adaptación de Ja cultura vigente, acercándose con ello de manera 

vertlglnoss al punto clave de transformación. 

Las aproximaciones y las formas de abordar esta aisis son mútiples, y casi tan 

variadas como la cantidad de autores que fas proponen, ésto de acuerdo a 

diferentes fonnas: como ideas, proyecto, paradigma o consideración histórica, 

frecuentemente haciendo énfasis en aspectos diversos de dicha crisis. 

Hay quienes reducen esta situación a una mera crisis económica, porque 

argumentan que la economía es el núcleo central de toda sociedad, y que actúa 

en multiples direcciones de la vida social. Con ello pierden de vista que la crisis 

por la que atravesamos se genera en un escenario histórico, político e Ideológico 

1) Aguilar,V. Los prob/omas de autoridad en la universidad pública: La estructura de 
gobierno y ta organización administrativa. &Ylfill!. !i§. ll!. ~ ~. Vol 
XVII Núm 1(65), pp.99-124. 



detenninado, y es todo este conjunto de factores los que entran en •crisis". De 

aquí que se generen dfferentes formas de entender y asumir una crisis por 

diversos grupos s_QCiales, de tal suerte que pareciera que los diíerentes sectores 

sociales pretendieran tener la mejor explicación de la crisis porque en ella so 

apoya su actuación social y poUUca. • ... En este último sentido la crisis, ya no como 

manifestación fenoménica, sino como campo de interpretación, adquiere Ja forma 

de una Juche discursiva. en donde fo importante ya no es la preocupación por el 

fenómeno de la crisis, sino Ja imposición de determinada versión sobre 

ella ... "(Agullar,Arredondo, Mendoza y Santoyo, 1988) • 

Podemos preguntamos, ¿Cuéndo se origina esta crisis ?, y ¿Qué vigencia ha 

tenido?. La respuesta parece indicar que se ·ha extendido a lo largo de la segunda 

mitad de este siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, y an espacial se ha 

acentuado en el último cuarto de esta centuña (Rangel Guerra, 1988) •. 

Es por ello que valdrra la pena detenerse un poco y analizar que es aquello a lo 

que vamos a denominar una situación crítica, o manera más genérica que es lo 

que entendemos cuando hablamos de •crisis•. 

1.CONCEPTO DE CRISIS. 

La naturaleza del concepto •crisis•, se sugiere a partir de ténninos como cambio, 

adaptación y disponibilidad. Desda 1945 todos los paises han sufrido cambios 

ambientares a partir de las revoluciones mundiales en ciencia y tecnologfa. en 

2) Aguilar, H.;Arredondo M.;Mandoza,J;Sanloyo,R. Universidad y Crisis~ !!!! fil 
~~Vol XVII. Núm.1(65), pp 75-94 .. 

3) Rangel Guerra, A. "El papel de la Universidad en tiempos de crisis" Bm!W!! l!!! [¡¡ 
~~-Vol XVII. Núm (65), pp.125-138. 



asuntos económicos y polllicos, y en estructuras demográficas y sociales (Navarro, 

leal, 1988). • 

De acuerdo a la ellmologfa del vocablo, el significado original de la palabra "krisis" 

es decisión. El término crisis se usa para designar una situación en la que deber 

producirse el desenlace satisfactorio o empeoramiento, es decir se resuelve 

mediante una decisión ya sea positiva o negativa. Una situación de crisis se define 

como una situación •umite•. en ol sentido que está sujeta una culminación de 

cualquier orden. 

A pesar de que el hombro ha tenido a su alcance los beneficios da la tecnologfa, 

nuestro tiempo se reconoce fundamentalmente como de crisis, manifestada 

fundamentalmente en el campo axiológlco, da acuerdo a Ranga! Guerra se ha 

dado • ... una daforrnación o disminución del valor inicial del hombre -tanto 

Individual como colectivo- frente a la tecnología cada vez más sofisticada y rica • 

que modifica las formas de comunicación para la ralación Interpersonal, el 

raconocimlento del Individuo como factor del desarrollo social y la jerarqula 

de los conocimientos y su papel en la comprensión a la Interpretación de la vida 

y la sociedad en su propio tiempo ... • (Rangel Guooa, 1988). 

Sénchez Puentes, 1988 sei\ala que la crisis se ha entendido como deslqullibrio o 

desarreglo, o bien como un síntoma del carácter insostenible de las 

contradicciones internas de una formación económico y social en un momento 

histórico. 

Se puede producir una crisis de coyuntura, es decir da desgasta o dasarveglo en 

el funcionamiento u organización do la práctica social; también crisis de estructura. 

4) Navann Leal, M.A. • El anAllsla de S1sternaa y la Crlsla pennanente en la educadón superlo(', ...B!ll111tLdoUB 
~Vol.XVJ Nllrn 2(62) ppS-27. 
5) Rang&I Guerra. ®'JS di. 1988. 



donde ésta es un aviso de la situación cada vez más insostenible por las 

contradlciones internas en el sistema S'lCial, y de sus relaciones con el exterior, 

(Desatnlk, Contreras, González-Celis y Aguado, 1991) •. 

Al definir el concepto de crisis, es importante considerar que siempre se refiere a 

una situación histórica, la cual tiene una temporalidad propia, esto es. puede ser 

de un corto periodo de tiempo, o prolongarse durante décadas, lodo depende de la 

manera en como evolucione una, o '8 cadena de situaciones en las que se va 

gestando el proceso de superación de relaciones sociales puestas en duda en un 

momento histórico. 

La crisis se pone de manifiesto de manera dislinta según el tipo de sociedad y su 

desarrollo , y mostrarse en todas o algunas de las manifestaciones de la vida 

humana (educación polllica, economfa, etc.) Al habler de las manifestaciones de 

una aisls en algQn sector en particular, o en la totalidad de las actividades 

humanas , es importante reconocer el momento histórico en que ésta se produce, 

asl como las estructuras socio-políticas culturales particulares en que se gesta, ya 

que en ella podemos Identificar posibles agentes de cambio, o polenciallzadores 

que cuestionen la vigencia de las estructuras y el sistema de relación social. 

Esto nos puede llevar a entender que el hablar de crisis, se está hablando de Ja 

existencia de fac:toros relevantes de cambio que promueven el movimiento de las 

Instituciones, qua posibilitan la transformación Innovadora da las estructuras y 

relaciones sociales. Estos factores de cambio por lo regular se manifiestan como 

e) &\nchel Puootes, R. La crisis de la lnvestlgadón en la adUt:adón super1or. Btl.Ylata do la ~ón SuoerhX. 
VolXVll. Nüm 1(65). pp 139-171. 
7)0osatnlk,O; Conlreros, O; GonzAlez C&lls, A.L y Aguado, l. ·um-onlfded lnvestlgacJón y crisis·. En Rueda, M V 
Delgedo G. ~ 00 111 &ia. Ed. CISE UNA, México, 1991, PP. 



situaciones problemáticas y conflictivas de apertura a nuevas opciones de orden 

social, tendientes a superar la situación cuestionada en un momento histórico 

dotennlnado. (Landa, Femández, Hanel y Placencia, 1988). 

2. CRISIS EN LA EDUCACION. SUPERIOR. 

SI bien la crisis de los sistemas educativos se reHeja en todos los niveles a escala 

mundial, sus alcaces se hacen más evidentes en la educación superior el papel de 

la validación social de un saber, el •saber cienUfico•, valor supremo del 

pensamiento contemporáneo. La enseñanza que se imparte en las universidades 

indetifican a estas instituciones como componentes claves de un sistema 

articulador de la cultura cientllica, la difuslOn de la cultura y la ciencia. Cuanto més 

actual, madama y avanzada se considera a una universidad, su papel como agente 

articulador de este tipo de cultura debe aumentar, haciéndola asi més congruente 

con el espfñtu da la época. 

En contrapartida con lo Idealmente esperado, con mucha frecuencia se afirma que 

ta educaci6n superior atraviesa por una de tas peores crisis de su historie (Nawrro 

Leal, 1988)•, raileradamente se pone en tela de juicio la capacidad del sistema de 

educeci6n superior para cubrir las funciones que soclalemente le han sido 

asignadas. 

Al dedicarse a formar técnicamente, de manera prioritaria, la universidad se ha 

colocado a si misma en un papel de agente social condicionante en fonna 

excluslw, dejando de ledo su capacidad de pensamiento, análisis y acciOn, y por 

lo tanto, de influencia en el entorno social en el que se inserta. 

8) Landa, A; Foméndoz. L.; Hanol.J. y Palencl8.J.Crtals y reforma en el arnblto do lo odoc:adOn st4>0ti«~ 
dalll~~VolXVllNCR1(65)PP1~36. 



• .. .la crisis de nuestros tiempos se manffiesta en varios aspectos de las 

universidades y sus actividades educativas.... uno de los aspectos más 

importantes, derivado de esta situación general se revela en el cumplimiento de la 

universidad , limitando ésto a ta transmisión de conocimientos, en el mejor de los 

casos actualizados, pero frecuentemente obsoletos, lo que deja fuera una de sus 

primordiales funciones, le de creer nuevos cono<:imlenlos .• ." (Rengel Guerra, 1988) 

Esto trae como consecuencia ta pérdida de su propia legalidad y temporalidad. 

Al analizar la crisis de la Educación Superior y su capacidad para cubrir las 

funciones que socialm.ente le han eido asignadas, se observan diVBN}OS fenómenos 

que son demostrelivos de dicha problemática: 

1 . Le matrícula de Ingreso de le Licenciatura en le década de los setenta pasó de 

141, 107 estudiantes e 224,321; lo cual representa un Incremento del 50.4%. 

2. Le matrícula global de llcencleture en los últimos diez anos, ha Ido de 

570,878 estudiantes a 998,414, lo cual senele un incremento de 73.3% Esto 

representa un índice de crecimidnlo sensiblemente bajo en comparación el 

crecimiento de le década pesada. Le tendencia e le baja se muestra más 

acentuada en los últimos tres años, en donde el Indice de crecimiento es de 

menos de 3%, y pare 1984 es de 0.14%. 

3. En los últimos tres años el incremento de matrícula en este mismo nivel, no ha 

representado siquiera medio punto porcentual. (º) 

Junto con estos problemas de carácter cuantitativo so observan otros de carácter 

cuelitatlvo: 

9} Rangal Gusna, Opus dl. 
1 O) Navarro Leal opus ctt. 
11) Datos lom&clOa de AQuller. H; Arredondo, M; Mondoza, J, y Sanroyo, R. opus cit. 1088 pp 84/85. 



1. Se ha dado una falta de coordinación de las lnsituciones de Educación Superior 

(Universidades, Tecnológicos y Normales), aln constituir un verdadero sislema de 

educación superior, a no ser en términos abstractos y formales. 

2. Es previsible una mayor crisis en las profesiones demasiado especializadas, 

ésto promovido por el mercado de trabajo, que se encuentra en un proceso de 

cambio constante. 

3. La existencia de conflictos en las Instituciones de Educación Superior, en 

ocasiones por la restricción de acceso, as( como por las condiciones laborales del 

personal académico y administrativo. 

4. Inadecuada distribución de la población en las licenciaturas. 

5. Problemas de financiamiento. 

6. Falla de correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades sociales. 

7. Problemas relacionados a la calidad. de la educación superior. 

8. Falla de orientación de la investigación para resolver problemas priorilarios. 

9. Limitaciones en al diagnóstico y la planeaclón, esl como en los sistemas de 

evaluación de la educación superior. 

1 D. Problemas en la difusión da la cultura y el servicio a la comunidad. 

11. Disminución del flujo de lnfonnación cienllfica internacional, por suspensión a 

la Inscripción a revistas especializadas, y altos costos para tener acceso a bancos 

de Información. 

12. Escasez de equipos y materiales. 

13. Reducción dnlslica de clenllficos y éxodo de paraonal capacitado. 

14. Abandono y discontinuidad de proyectos. 

15. Salarios bajos y pocos estimulas. 

El cuestlonamiento a las instituciones de educación superior, se hace extensivo a 

las funciones social~ , no expllcitamente planteadas que ta universidad cubre 



• .•. el reconocimiento de las funciones que no aparecen como tales en el discurso 

establecido de la misión de la educación supeñor. Esta función es la de "apoyo", 

es decir aquélla que se vincula con todo fo que concierne a Ja gestión, 

administración, control, planeación, etc., de los procesos que tiene lugar en las 

Instituciones que constituyen el subsistema de educación superior •. • Landa et al, 

1988.(") 

Esta función no explicitada determina en gran parte su supervivencia, su 

crecimiento y expansión en México, asr como en Latinoamérica. 

Esta creciente consolidación de la estructura universitaria adiciona otro elemento 

de aisis a la universidad, un elemento de carácter externo, en la medida que 

expresa el surgimiento y asentamiento de una función social no declarada, la 

conversión de la educación superior en un espacio estable, que amortigua 

parcialmente les contradicciones sociales. 

Función controvertida en sus orlgenes, desarrollo y propósitos al tratar ds cumplir 

loa objetivos ya contenidos en su propia denominación. 

Asl la educación superior muestra su eficiencia social en la medida que promueve 

la reproduccl6n de las capas medias de la población, asr como en la medida en 

que satisface la necesidad de cumplir con una expectativa social ampliamente 

difundida: el "ascenso sociar. 

Esta función no explicitada también se ha cuestionado, en la medida en que en su 

acción concreta presenta una doble contradicción, por un lado el crecimiento y 

meslllcación do la universidad ha cancelado esta vía de movilidad social, al 

generar el desempleo y subempleo Ilustrado, y acentuar con ello, a la vez el 

fenómeno del •cre<Jenclalismo•, hoy en día més que nunca vigente. 

12) Lande et al, opus dL 



Este cuestionamiento de la educación superior toca a aquello que se ha 

denominado el "currfculum oculto": es decir. el lenguaje. los valorea, las prácticas 

sociales, sHuaclones de dominación y procesos de relación social, que 

corresponden a las estructuras sociales que forman parte de las propias 

instituciones de educacfón superior, y que convierten al estudiante en un miembro 

de una "élne" social ilustrada, independientemente de la procedencia social de los 

sujetos. En la actualidad dicha función es solo parcialmente cubierta por el sistema 

de educación superior. 

Corresponde solo a las instituciones privadas de educación superior, la formación 

de estos cuadros poseedores de los saberes y prácticas sociales subyacentes, 

dejando fuera a las Instituciones de Educación Pública. Esto puede constatame en 

la marcada preferencia de los empleadores de ·los egresados do las universidades 

privadas sobre los egressdos de las universidades públicas. 

De lo anterior podemos seftalar que la crisis de la educación superior, es en parte 

crisis de sus modelos. Ello alude a la pérdida de significación sociel, de las 

funciones que cumple, poHtica, social e ideológicamente: como a la necesidad de 

replantear la articulación y sentido de sus modelos. en el marco de Ja sociedad 

mexicana del siglo XX y los retos que plantea el siglo XXI ( Aguila, Arredondo, 

Mendoza y Santoyo, 1968).• 

De acuerdo a Landa y Cois., 1988)• , la crisis de la educación superior puede 

caracterizarse de manera sumaria en los siguientes tres aspectos: 

a) Un cueslionamlento estructural del subsistema de educación superior, esto 

es la modalidad de ralacfones sociales, de producción epistemológica y cultural y 

14) Agullar, Anvdondo. Mendoza y Santoyo, opusclt, 1988. 
15)\..llndayeols,opusdl., 1988. 

JO 



de reproducción social, que tradicionalmente se han venido dando el seno de dicho 

subslstema. asf como de las fonnas de mlación de este proceso con su entorno 

polftico, social y cultural. 

b) Una puesta en entredicho de un modelo complejo de estructuración de la 

educación superior, desgarrada por tensión de nuevos requerimientos históricos y 

un apego a las formas propias de una universidad Ideada y surgida de la época 

moderna ( con todo su universo axiológico, epistemológico, ideológico y polltico de 

raferencia). 

e) En correspondencia con los dos puntos anteriores, una exigencia de concepción 

e Instrumentación de nuevas modalidades de educación superior, en función de 

múltiples, complejos y prolongandos procesos de carácter epistemológico, técnico 

y político (Landa, Feméndez, Henal y Palencia, 1989)• 

Esto enfrenta a la universidad al replanteamiento total de su modelo vigente, 

disfuncional a lo Interno y a lo externo. 

Se requiere una estructura plena en el marco de la sociedad de fines del siglo XX, 

y ante los ratos que plantea el siglo XXI. 

La crisis misma del mercado de trabajo exige a las universidades un 

replanteamiento de sus políticas de vinculación con la sociedad. El cambio de 

perpectiva puede arrojar respuestas significativas y reorientar a la Universidad en 

sus esfuerzos de fonnaclón, investigación y difusión do la cultura ( así como da la 

planeaclón de los mismos ) bajo la orientación de polftlcas académicas precisas 

(Agullar, Arredondo,Mendoza y Ssntoyo, 1989 (-). 

Esta reconcaptuallzaclón debe contemplar algunos aspectos como premisas 

béslcas en la restructuraclón de la educación superior, debe tomarse en cuenta: 

16 }Lando, Foméndoz, Hane1 y Pa!encla, opus cl1. 1988. 
17) Ai1J! .... Arredondo, Mendoza y Senloyo, opus di, 1988. 
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1. Que cuando hablamos de educación superior no hablamos de un campo 

homogéneo, ni en sentido genérico, ni en la especificación lnstttucional, sino que 

hablamos de una gran diversidad de situaciones e ideas, proyectos y prácticas 

universitarias. En la universidad de los años noventa coexisten la universidad 

tradicional, la univesidad de excelencia, la universidad para el desarrollo, la 

universidad esplritu liberal, la universidad elitista y la universidad de masas. 

2. Las actuales relaciones entre la Educación Superior y el Estado. Hoy en dla la 

universidad parece no ser para el Estado un foco primario de interes, como lo fue 

en los años posteriores al conflicto estudiantil de 1968, y pasa a ser un problema 

menor dentro de un marco conceptual de problemas prioritarios.Tal como 

desiquilibrio económico, la deuda externa, el mantenimiento de una planta 

productiva, los graves problemas da la contmnlnaclón. el establecimiento da un 

trotado Internacional de libre comercio, por mencionar solo algunos. 

En esta lógica debe tenerse presente el nuevo modelo de relaciones educación 

Estado, como marco de referencia para la nueva función que el Estado va a cubrir 

con respecto a la educación, de acuerdo a la poUtfca sustentada en el 

•neotlbemlismo económico•, en donde el Estado pasa a ser del financiador 

absoluto a un supervisor que ofrece apoyo condicionado a la productividad o 

rentabilidad económica de un proyecto de educación superior. 

3. Entender que en este momento, y dadas las condiciones vigentes en las 

políticas de relaciones entre naciones, es nacesario estructurar cualquier proyecto 

de indole social en un contexto internacional. Los proyectos etJucativos 

conceptualizados de manera local pierden oportunidad, ante los macroproyectos 

de carácter internacional. 

4. Que aún cuando el proceso de cambio que se requiere Uena un carácter 

fundamentalmente polltico, también descansa en Iniciativas de lndole 
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epistemológico, se trata de producir conocimiento válido y fundamentado, acerca 

de la actual situación crítica y de •inventar" una nueva educación superior. 

5. La solución a la crisis universitaria, cualquiera que esta sea, deber surgir dentro 

de la propia universidad. aún cuando sus problemas pueden haberse generado 

desde fuera como condicionamientos a la universidad, sus soluciones no pueden 

tener este orfgen. 

6. La política que debe seguirse • ..• exige que la docencia y la investigación 

contribuyan de diversas maneras al diseño, Implantación y difusión de nuevas 

concepciones del ejercicio profesional en la mayoría de los campos de la 

clencia,asi como en las aplicaciones tecnológicas de las mismas •. : (Muñoz 

Izquierdo, 1988) •• 

7. Estas soluciones propuestas deben entender a la planeaclón como un posible 

camino para establecer un futuro determinando las condiciones deseables. Este 

Muro deseable debe construirse a partir del conocimiento de la naturaleza de los 

problemas que aquejan a la universidad. Desde el ingreso de alumnos, con su 

respectivo sistema de admisión y selección, hasta la situación de egreso, frente al 

desempleo y subempleo, pasando por los contenidos de los programas de estudio, 

metodologías de enseñanza, formación de profesores, desarrollo de las 

habilidades y capacidades para el aprendizaje, os decir todo el complejo de 

actividades universitarias, desde su lnJclo hasta su terminación, debe de estar 

sujeto e análisis, evaluación y trasfonnaclón a la luz de los fines que debe cumplir 

la universidad (Rangel Guenrs, 1988) 

18) Munoz llqulenSo, C. "La educación supertor ente tas pollUcas dorlvadas de ta crisis". Bmtlta do la EQucadOo 
5l1!edm:. Vol XVII Nún 1{65) p. 11. 9 
19) Rango! Guerra. opus en. 1988. 
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La universidad debe dejar de girar en tomo e una sociedad en crisis, posición que 

por cierto contribuye a acentuar dicha crisis, ente lo cual debe replantearse su 

función de agente de cambio social. Es conveniente recordar en este momento que 

Ja universidad es el sector •pensante" de la sociodad, y por lo tanto, 

potencialmente coordinador del esfuerzo por reconstruir un modelo nacional, 

• ••• La educación lleva en su propia naturaleza la posibilidad de llevar al hombre y a 

la sociedad e la transformación .. ." (Rangel Guerra, 1989) " 

Si como ae ha mencionado, la consecuente disparledad entre los sistemas 

educativos y su entorno es la esencia de la crisis educativa (Navanro Leal, 1968)" 

la Universidad puede solventar dicha dispariedad a partir de sustituir sus módelos 

rígidos. burocráticos y anquilosados, por otros flexibles y adaptables e un ambiente 

social rápidamente cambiante, pero sobre todo, dirigidos a producir cambios en su 

entorno social, para ello se requiere un modelo de sociedad a la cual sa pretende 

llegar, • ... resultado de la imaginación creadora, de la voluntad polltlca do la 

comunidad y del poder de negociación de los sectores sociales ... "(Sánchez 

Puentes, 1008 ) •. 

las relaciones entre universidad y sociedad tienen que ser conceptualizadas 

bldlraecionalmente, de esta manera los cambios producidos a lo inlemo del 

sector educativo, que corresponden al modelo deseado da sociedad se constituyen 

en fuerzas transfonnadoras del contexto social. 

21) Navarrol.Qal,~dl 1900. 
22JSdir'lcha%PuoC'll&$.oplladl. 1988p.164, 
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LA RELACIÓN EDUCACIÓN EMPLEO, LA CRISIS 

UNIVERSITARIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN EMPLEO. 

Uno de los problemas que más ha llamado la atención dentro del contexto de la 

crisis de la educación superior. es aquel que hace referencia a la relación: 

edu<:aeión empleo (Muñoz Izquierdo, 1976 ; Tedesco, 1984; Schmalkes.1984 •;I 
Reynaga, 1966 • ). Los problemas de relación enlre la educación superior y el 

empleo representan un tema candente en la actualidad, y junto a las reduccioneJ 
1 

presupuestales constituyen en la mayorla de los paises, la preocupación clave d~ 

los gobiernos y las instituciones. Al igual que los estudiantes, ol tema ~I 
frecuente de conferencias Internacionales y nacionales, y el tópico do numero . ~ 

estudios, lnvesllgaclones y propuestas de reforma. Sin embargo en casi todos 1 

aspectos " ••. el campo esté lleno do Incertidumbre y conlroversla. Hasta los da! 

estadísticos més simples no astan disponibles, o en el mejor de los casos está 

sujetos a interpretaciones diferentes, y no son compatibles a niveleJ 

internacionales .. ." (Cerich, 1939) •, a posar de ello algunos señalamientos puede~ 
hacerse de manera general al respecto de este tópico: 

1. Generalmente el desempleo de graduados es un problema menos serio (medid 

23) Mlhlz lzq!Jerdo opos clt.1978. 
24) Todesoo, J.C. ~ducad6n y empleo Lr1 vlncufo en crisis ~.UnlV8f111dDd de Carobobo Al'IO 3, Nüm 5 E 

Joolo 1984. Valencia Vonozuola. pp 123-138 
25) Sctwnelkss,S. Un enfoqoo de la lnYe&Ugaclón emplf1ca sobro lo robdOn entro odUcacf6n y pmducdón on Méx 
Bmtlta~dfl~~ 1984, VolXVlllNúm 1 pp.61·91. 
26) Reynaga ·eoocadón socloded yconlradlCClonas·.~ di lm'.DI~ ~ D.l.E .• 1986. 

27) Cerlch,L •La odUCadón SU(>OOor y el empleo: algunas conslderacioooa espoclalos y ol C8IO de nuevas lacnologti 
de tntormadón. l:ikm« ~Vol XXII Núm. 6 1BS9. 



por la tasa de desempleo) que el desempleo general, y el desempleo de aquellos 

que no tienen titulo. 

2. Aún cuando la tasa de los desempleados con titulo son en la mayoría de los 

casos todavia no muy atlas, la situación se ha deteriorado en el transcurso de los 

anos. 

3. Probablemente el problema más serio es el subempleo de graduados, en 

puestos que no se relacionan con los estudios obtenidos, y con las aspiraciones 

originales. Al igual que en el pasado eran ocupados por aquéllos que no 

ostentaban un titulo univeraitaño. 

4. El producto de graduados del sistema de educación superior no está en la 

actualidad balanceado con respecto a las demandas del marcado laboral. 

La relación entra la educación y el empleo ha ido evolucionando históricamente, 

tomando caracterfstlcas propias en correspondencia a las condiciones 

económicas, sociales y políticas del contexto en el que se desenvuelven y con el 

cual Interactúan, imprimiéndole a éste a su vez características de su propia 

dinámica. 

Aún cuenda podemos enC011trar aspectos comunes a esta problemática en el 

ámbito mundial, como ya fue señalado en el párrafo anterior, en ténninos menos 

generales la relación educación empleo se presenta de manera particular, 

dependiendo del contexto socioecon6mlco y polltico de cada país en específico. 

Así podemos observar diferentes dinámicas en la educación y el empleo, entro los 

países denominados "desarrollados" y los denominados en "vfas de desarrollo"; y 

aún entre estos úttlmos podemos identificar claras diferoncias dependiendo de las 

condiciones particulares de cado nación. 

Con base en Jo anteriormente expresado, en el presento trabajo se analizará en 

particular la relación educación empleo en el contexto de la socidad mexicana 

contemporánea. 
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ESTUDIOS ENTRE EDUCACIÓN Y EMPLEO PANORAMA HISTÓRICO. 

En México se han realizado algunos estudios dirig(dos a analizar esta 

problemática, el periodo 1972-1982 es especialmente rico en lo que refiere a 

Investigaciones sobre educación y empleo (Meggl, 1988)• 

El primero de estos estudios fue "Educación y empleo, análisis diagnóstico y 

recomendaciones", en el cual se señalaban entre otras conclusiones que ol 

sistema educativo ara aún incapaz de absorber las demandas potenciales de 

escolaridad, y debido a las pollticas educativas encaminadas a garantizar 

cobertura, se había prestado Insuficiente atención a la eficiencia Interna del 

sistema (Muñoz Izquierdo y cols 1980 )•. 

Aún cuando esta política respondla a los procesos de urbanización e 

lndustriallzaclón, y pretendla amorttguar las tensiones sociales, sln descuidar la 

fOrmaclón de capital hurnano, necesario para el desarrollo económico; la 

escolaridad no estaba actuando cama un efectivo canal de movilidad social. 

En un estudio complementario Muñoz Izquierdo y Lobo (1974) • examinan la 

mlacl6n cuantitativa entre los egresados del sistema escolar y su absorción en el 

mercado laboral; así como la influencia de dicha relación en la distribución del 

Ingreso individual, y destaca un desequilibrio estructural entre el sistema educativo 

y el mercado de trabajo, lo cual trae como consecuencia, entre otras muchas 

cosas, la subutilización de una parte importante de los recursos humanos 

calificados y el deterioro remunerativo de la fonnacJón escolar. 

29) Mul\oz lzqulofdo, C; Restrepo,P y Delgado, A. "Revisión ~ sistema educaUvo e la luz de la planlncación de los 
ntCUr'809 humanos. Centro do Estudios EdUcaUvos, mlmlo p. 05 

30) Mut\oz Izquierdo, e.y Lobo, J. •Expe(lancla escolar, meccado de trabajo y dlstrlbUelón def empleo en ~leo. 

Bmilta Cmllm de EltullQS EWcatb.'Qa. 1974, Vol IV NLm 1 
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Entre otros trabajos realizados en esta época cabe señalar "Incremento en 

pobleclón, capacitación y empleo en México" (Muñoz Izquierdo, Homéndez y 

Rodrlguez, 1977)• ; en el cual se analiza le relación entre el crecimiento 

demogréfico, la capacitación y el mercado de trabajo, mostrando les principales 

contradicciones que se presentan entre los sistemas de formación y adiestramiento 

fronte e los del empleo. 

En algunas otras investigaciones llevadas a cabo durante este per(odo se trató de 

1dentifcar algunos de los elementos sobresalientes en la caracteñzactón de las 

relaciones entre educación y empleo. Por ejemplo, se encontró que la ocupación 

del padre es une luerte condiclonento de la educación do los hijos, y e través de 

olla del empleo (Heméndoz Medina, 1978)•. 

Otro estudio llevado a cabo por Heméndez (1977)• , al analizar la situación 

educativa y laboral de tas mujeres, en el sector moderno induslrial do le Ciudad de 

México, encontró que las mujeres provenientes de provincia tienen menor 

escolaridad que las de la capital, y que en conjunto las mujeres representan un 

tercio de la fuerza laboral del D.F., y como ellas guardan una s\tuaclón educativa 

Inferior a la del hombre. 

Muftoz Izquierdo, Hernéndoz Medina y cols. (1977)• , on una serie de trabajos 

llevados e cabo acerca de la relación educación empleo, encontraron quo la 

principal variable determinante de la ocupación es el primer empleo en el caso de 

31) Muf'loz Izquierdo, C; y Haméndez Medlno, P. "Un onfoque lnttlgnltlw pQ.'D el OS!udlo de la <lnémlca dol men::edO do 
trebolo ( Estudio pUoto en la lnOu&trta manufacturora da ta CkXfad do Mlsxlco. Memo Ta611co y clSOl'lo do la 
IM"6Stlgoclón. mlmoo. 

32) Hemández Medina, 1978 diado on Maggl, R. "lnvestlgDci6n sobro odocaclón, prodUcd6n y empleo: La Okperfeocia 
del Contra do Estudios EdUCOlivos". BQm.ta ~ di EatWloa ~~. 1008 Vol XVII Nü:m 3--4, 
pp45-93. 
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las mujeres, y la educación adquirida en el caso de l?S hombres. El Ingreso, a su 

vez esté delennlnado por la ocupación de las mujeres, y por la escolaridad de los 

hombres. 

El Centro de Estudios Educativos publicó en el año de 1980 • , otro estudio en el 

que demu68tra como la década de los setenta afectó a los egresados de 

enseñanza media, y como efecto de cascada a los de educación básica. 

En el perfodo que va de la segunda mitad de la década de los setenta y en los 

af\os ochenta, se caracterizó por mostrar un notable interés por la planeación da 

los recursos humanos, es por ello que pone énfasis en llevar a cabo estudios que 

evalúen los efectos da la escolaridad en el sector productivo. Dentro de estos 

estudios podemos citar: 

'La Educación Técnica, ¿Canal de Movilidad Social para trabajadores?. En ésta 

se entrevistó a egresados de educación media superior técnica, y se encontró que 

a pesar de que la clase trabajadors constituye el sector mayoritario, de la 

población de las escuelas técnicas, solo el 42% de los entrevistados habla 

observado una movilidad social intorgeneraclonal en sentido ascendente. En lo que 

respecta a sus ingresos ellos informaron que en general eran menores que 

aquellos percibidos por egresados de bachillerato tradicional, y que éste se 

encuentra determinado por el sector productivo al que se logre incorporar. Solo un 

45% de los egresados pudo insertarse a un sector moderno de la economía, donde 

aceptan empleos que antes eran desempeñados por personas con una escolaridad 

significativamente Inferior a la de ellos. (Muñoz Izquierdo, Restrepo y Delgado, 

1970) •• 

33) ti&mlmdoz, 19n .cltado on Maggl, R, 1988 opUS cit. 
34) Mul\oz tz:qul&rdo, Hom6ndez Modlna y col&. opus di, 1978 
35) Centro de Esttdos EducaUVOB.Paooramo do la lnvosllgad6n entre ed\lC8Clón y empleo &n México reeltz.ada por el 

Conto de Ellhdos Educ8Uvoa., Bm1&18 ~do Eltl.lsi!Oa E.dUC&tbw. Vol XII NlJm 2., 1988 
36) Munoz: lzc1,Jol'do, Restrepo y DelgodO, opus di, 1978. 

/9 



En otro estudios se observó que en las localidades de mayor tamaHo. los 

empleadores elevan artlficlalmenle los requlsllos pa, desempeftar algunas 

ocupaciones, esto se debe a que con la expansión del stema educativo se han 

Introducido diferencias en el perfil de la oferta del trabaj , aumentando con ello 

las posibilidades de elección para el sector laboral. 

En este período se consideran las relaciones entre od cación y sociedad, la 

evaluación, diseño e implementación de Innovaciones edu tivas como líneas de 

!rebajo prlorilarlo. En especial se empiezan e desarrollar pr~ectos de capacilación 

para el trabajo, algunos de los cuales incorporan nociones l\de la Nueva Escuela 

en Pedagogía, e intentan innovar y reconceptualizar la educación de 

adultos; es Importante seftalar que esta época Jo que inten, fundamentalmente es 

innovar y probar nuevas propuestas. En ella pueden ide\_tificarse importantes 

lrabajos tal como: 'Evaluación del Departamenlo de Educacrn y Capacitación de 

la Federación Mexicana para el desarrollo'. Por Guzmán, Cesanueva, Maniera, 

Schmenlkes, Salinas y Maurer, )• • 

Dentro de estas líneas de preocupación constante de la pi neaclón de recursos 

humanos podemos ubicar a los estudios más recientes en el rea do la planeaclón 

y el empleo;. especialmente tendientes a una orientación J respectiva (Lautero, 

Levln, López, Maggl y Najera, 1986)• , como por una búsq da de llneamlenlos 

para resolver deaequlllbrlos entre la oferta y la demanda de mano de obra, 

privilegiando a los grupos marginados sobre los polos desarro ados. 

36)Mulloz lz:qulordo, Restrepo y Delg¡ido, opus di, 1978. 
37) Guzmán, J; Casa Nueve, C; Monloro, P. Schmolkos, s; Salinas, e;y Mouror, e. ·ew1 radón dof departarnenlo de 
~ta06o de la Federad6n MoxJcnna pa.ru o1 Doaam.>Uo·. ton mlmeo_pp. 52. 

38)LoVln,S; Lópo.z,C: Maggl, R y No¡ora, A.ElabOfadón de un man:o leórfco paro er proyt o ·aportacfones pera una 
motodofogte prt>tlpOC'Uvo da te lngOnferfa en Mémo.C.E.E., mrrooo, 1986. 
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En particular también se han llevado a cabo una serie de estudios al respecto da la 

relación entre educación superior y empleo en el país, de acuerdo a De lbarrola y 

Reynaga (1983)•, estos estudios han demostrado que éstas son mucho más 

complejas de lo que las posturas teóricas hasta entonces vigentes hablan 

supuesto, y que los datos de investigación reportados muestran algunas relaciones 

que contradicen e estas mismas teorías, por ejempleo: 

a. la elevada correlación existente ente escolaridad y ocupación e ingreso, y el 

hecho de que sea la escolaridad el factor que mejor explica la desigual distribución 

del ingreso en el país.( Muñoz Izquierdo y Lobo. 1974.) • 

b. le duda sobre esa correlación planteada por las fn"l'estigaciones que Ja 

analizan a lo largo del tiempo. o referidas a algún grupo especifico {Maggi, 

1988)•. 

c. la elevada correlación existente entre condiciones sociales de existencia y 

escolaridad alcanzada. 

d. La paulatina elevación del promedio de escolaridad de quienes ocupan aHos 

cargos en las empresas ( Muñoz Izquierdo el al., 1977)•. 

e. la restricción general en el mercado del empleo y el crecimiento del desempleo 

abierto ( Muñoz Izquierdo y Lobo, opus cit.). 

f. El sosgo qua ha tomado la distribución del empleo hacia los sectores de la 

población con mayor escolaridad (lbidem). 

g. la desJgualdad existente según el sector de empleo que se considere (Gómez et 

al, 1981).• 

39) De lberrola, M y Rayoago., s. "ES\Iuctun1 do pmducc:lón. marcado da trabajo y ascolar1dad en México:, Ra'lllta 
La~ do mtLll2lQD EtW®~. CEE MU.leo, VO(. XII Nilm 3, 1983. 

40} MUl"lo.t izquierdo y l.Obo, 1974, opusdL 
41) Magg¡;, R.opu&dl, 1988 .. 
42) Mut\oz.lzqulordoC,Hemándot.,A. yRcddguei, P. Opus cu. 1on. 
43) Gómez B.M."'EdUC&ddn y Esltuctt.na Ecooómlca. Man:o Teóc1co y Estado CSel Arte do la lnvostlgadón en 

Mdxlco",Congreso Nacional de lnvooUgadón Edualtfva, Documenlo Soso.M6xlco, 1981 ene •• Vof.1 
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Un análisis a fondo de las teorías que pretende estudiar los dalos estadlsllcos 

que se manifiestan entre escolaridad, empleo e ingreso, permiten concluir que 

todavía no hay claridad sobre su significado, sus llmitas, ni sobre la .dinámica 

general de relaclón entre la educación y el mundo de la producción en su conjunto 

dentro de las fonnaclones social. 

la discusión puede resumirse en general entre dos tendencias sobresalientes: en 

primera Instancia, las teorías que estuvieron en boga durante los af\os sesenta, 

que conjuntan la economía de la educación con la soclologla funclonallsta, en 

particular la teoría cléslca de Ourkhelm, el neopositivismo y las leerlas de la acción 

soclal de Parson y Merton. 

En este enfoque se le da un Importante papel a la educación, concebida como 

"Cepllal Humano•, la educación traducida como escolaridad, se considera un factor 

detennlnanle de In elevación y de la productividad. 

Para esta teorfa la educación es un Insumo más de la producción, medible 

mediante los costos ( reales y de oportunidad) que ocasiona la escolaridad de los 

Individuos. El carácter de Inversión que la teorla del Cepita! Humano asigna a la 

educación puede verse dasde dos ángulos: a nlval de sistema producllvo se 

plantea corno •insumo", es decir, como una més de las Inversiones dlrig(das al 

sistema de producción; a nivel Individual se plantea como "inversión futura" de 

acuerdo a la afirmación del Capital Humano de que •a mayor escolaridad mayor 

Ingreso•; en estos ténninos se refuerza el papel de canal de movllldad social que 

la sociedad ha adjudicado a la escolaridad. Esta adquiera el papo! causal del 

desarrollo socioaconómico y poHlico del pals, al atribuir a una mayor y mejor 

educación escolar la posibilidad de mejor empleo, y mejores ingresos, mejores 
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condiciones de vida en general, y mejor participación polftica. Estos 

planteamientos justifican la posición social desfavorable de grandes núcleos de 

población debido a su falta de escclaridad. (De lbarrola, 1003) .. 

Esta leorla se desprende como es sabido del paradigma de la dinémlca de los 

precios en el mercado. Según esto planteamiento el comportamiento de la 

demanda educativa, es explicado como una consecuencia de las diferencias 

exis!entes entre tos salarios de los individuos que cursan los diferentes niveles de 

escolaridad, los cueles reflejan los incrementos de la productividad que se asocian 

con los respectivos niveles de educación formal. En igualdad da ccndiciones, 

dichas diferencias estén detenn1nadas también por los diversos grados en que se 

encwnlran satisfechas les demandas existentes en los mercados de trabajo para 

los egresados de cada nivel educativo. ya que la medida en que se va 

utisfaciendo Ja demanda varían en forma invem:amente proporcional con la 

productividad marginal de los trabajadores c¡ue han adc¡uirldo diferentes niveles de 

educación funnal ( Muñoz Izquierdo, 1988)-. 

la segunda linea de análisis a la que se hace referencia c::omo "enfoque 

alternativo" (Reynaga, 1983)• , adopta como eje de análisis el materialismo 

histórico, pues parta del hecho de que las relaciones que asume la educación y la 

estructura productiva, son ia expresión del largo proceso hlslórico en c¡ue han 

venido desarroUandose las relaciones socia1es de producción. Dentro de este 

enfoque alternativo, cabe un número relativamente amplio de Jlneas 

lnlerprelatíves; pudiéndose índentificar desde los economistas radicales 

norteamericanos, hasta los marxistas radicales sudamericanos. 

44) O& lbanola, M. ·Hada uno rocooooptua«zacMn 00 las relaciones ontro el mundo de la educación y el mundo do! 
tmbEIJoenAmér\ce LaUna. Bmtlts Latl~ áQ Es~ E~.1003, Vol. XIII, ntm. 2. 

45) Ml.ttoz lzQUorda, Opus dL, 1988 
"6)~.apt.tSdt,.1983. 
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condiciones de vida en general, y mejor participación poHtica. Estos 

planteamianlos justifican la posición social desfavorable de grandes núcleos de 

población debido a su falta de escolaridad. (De lbarrola, 1983)•. 

Esta teorra se desprende como es sabido del paradigma de la dinámica de los 

precios en el mercado. Según este planteamiento el comportamiento de la 

demanda educativa, es explicado como una consecuencia de las diferencias 

existentes entre los salarios de los individuos que cursan los diferentes niveles de 

68COlaridad, los cuales reflejan los incrementos de la productividad que se asocian 

con los respectivos niveles de educación formal. En igualdad de condiciones, 

dichas diferencias están detenninadas también por los diversos grados en que se 

encuentran satisfechas las demandas existentes en los mercados de trabajo para 

los egresados de cada nivel educativo, ya que la medida en que se va 

satisfaciendo Ja demanda varían en forma inversamente proporcional con la 

productividad marginal de los trabajadores qua han adquirido diferentes niveles de 

educeclón formal ( Muñoz Izquierdo, 1988)•. 

La segunda Unes de análisis a la que se hace referencia como •enfoque 

altemalivo" (Reynaga, 1983)• , adopta como eje de análisis el materialismo 

histórico, pues parte del hecho de que las relaciones que asume la educación y la 

estructura productiva, son la expresión del largo proceso histórico en que han 

venido desarrollandose las relaciones sociales de producción. Dentro de este 

enfoque alternativo. cabe un número relativamente amplio de líneas 

interpretativas: pudiéndose indentificar desde los economistas radicales 

norteamericanos, hasta los marxistas radicales sudamericanos. 

44) oe !banda, M. ~Hacia una roconceptuallzaclOO de tas reladones entro el mundo de la edUcaCl6n y el mundo del 
trobajo en Amóc1ca le tina. BlrllBta Lallnoemertcmia OD EBlutl!W Ed¡,gUyi:m.1983, Vol. XIII, nf'.m. 2. 

<45} MU\oz lzqukwdo, Opus clt, 1988 
46) Reynoga. opusclt, 1983. 
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Esta postura plantea que las detenninaciones más generales del sistema de 

educación proviene de su papel económico, en tanto que contribuye a la 

reproducción de las fuerzas de trabajo; de su papel polltico en tanto que 

proporciona la base de eomparación y aceptación de la sociedad y su historia; y 

finalmente en su contribución a los mecanismos de fonnación de la personalidad 

que no pueden relacionarse. Para esta postura la correlaciones y diferencias entre 

la escolaridad y el empleo son solo las manifestaciones más superficiales de las 

rolaclones de poder que se dan entre las clases sociales del país, para el acceso 

al trabajo dentro de la compleja y heterogénea estructura ocupacional. 

Aún dentro de las variantes que se plantean desde esta perpectiva, es posible 

detectar las coincidencias fundamentales para explicar como se sitúa Ja educación 

dentro de la sociedad.Según Gómez Campos y Murgula (1981)- pueden sel\alarse 

los puntos siguientes: 

1.Como premisa fundamental se sostiene que las relaciones entra educación y 

sociedad evolucionan históficamente, a través de luchas, contradicciones y 

conflictos, entre los grupos y clases sociales antagónicas. La educación como 

elementos superestructura!, esta determinada por Ja evolución de las fuerzas 

productivas, et modo de producción predcmlnante y las relaciones sociales de 

producción que se derivan de él. 

2. El mercado de trabajo es la Institución necesaria para la compre y venta de una 

fuerze laboral heterogénea, y para su distribución en las diferentes ocupaciones y 

oficios. 

47) Gómez B.M. y Murgura,P. • educoclón 61,lp011or, morcado de trooato y pr6ci'lca prufaaionol: enéilala compamttvo de 
dlveraoa ostudlos on Méxfeo• Bi'i'tGI Latl00001.6fh<Boq de EIWae ~ 1982 Vol. XII nom 3, pp.5&-8-4. 



3. La definición de los puestos ocupacionales y su relación al proceso productivo, 

depende de decisiones soclopoHlicas mayores, derivadas de las relaciones 

sociales de producción. 

4. En particular, la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual, y su 

diferente status social, depende de la racionalidad del sistema qu·.:> requiere 

mantener las diferencias sociales existentes. 

5. Las desigualdades educativas no son la causa de la desigualdad económica. La 

calificación educativa solo aumenta la posibilidad de acceso a determinadas 

ocupaciones, a cada una de las cuales se les ha asignado un nivel de ingreso. 

6. La educación asegura no solo la preparación de la fuerza de trabajo, sino su 

reproducción para la continuidad del proceso productivo.El desarrollo de éste es 

regulado a través del Estado, por los Intereses del capital en cuanto a la cantidad y 

la calidad de los recursos humanos requeridos por la producción. 

7. El sistema educativo proporciona Jos criterios de selección para los diversos 

puestos, con base fundamentalmente en las características actitudinales y de 

conducta requeridos por las empresas. 

8. El sistema educativo se convierte en une instancia de elaboración y difusión 

Ideológica. Los valores, actitudes y conductas que promueven, son congruentes 

con las relaciones sociales de producción y tienden a fortalecer y legitimar la 

estnJctura social existente. 

Ambas posturas teóricas asumen posiciones encontradas y representan visionas 

polares y sobreslmplificadas, a la vez, de la relación educación empleo.En ellas 

puede leerse fácilmente una fuerte carga Ideológica, representativa del sistema de 

pensamiento en boga en el momento de su postulación. 

Hoy en día el enfoque teórico que se da al problema ha cambiado, presenta una 

visión mAs global y mucho menos radical.en cuanto a una sola y única función 

social que la educación debe cubrir. Esta nueva postura sostiene que las 
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relaciones entre- educación y trabajo no pueden seguir enfocándose como lineales, 

simples o univocas, de causa o efecto, de ajuste o desajuste, de funcionalidad o 

dlsfuncionalldad entre dos ·variables•, fácilmente conceptualizadas y relativamente 

estables. Transformar esta visión reducida debe aplicarse tanto a los enfoques 

•optimistas· de los años sesenta, como a los •pesimistas• de Jos anos setenta. 

( G6mez, 1981;• Tedesco, 1964• y Gallart, 1987• ). 

Las relaciones entre educación y trabajo se perciben cada vez más como 

matizadas por mediaciones individuales e institucionales, coyunturales y 

estructurales; que las hacen ser complejas y plurales, multidimensionales, 

Interactivas, cambiantes, contradictorias e históricas. De acuerdo a Do lbarrola las 

características de esta relación pueden describirse de la siguiente manera: 

1. Complejas y Plurales: cada polo de la ralaci6n esté atravezado por la 

heterogeneidad, social, política, cultural y económica, que caracteriza a las 

sociedades latinoamericanas. En cada particularidad se constituyen sujetos 

sociales diferentes, que actúan con fuerzas, sentidos, ·lógicas y dinámfcas 

diferentes; entre si y dentro de la dinámica social. 

2. Multldimensionales: Son relaciones que se dan en el contexto del resto de las 

Interacciones sociales, y por ello no son fácilmente separables de algunos 

procesos Jndivldualos y soclalos, quo ongarsan lo educativo o lo laboral dentro de 

una lógica distinta en cada caso, dándole jerarquías diferentes. 

48) GOme.z. o.e. 1sa1. opus dt 
49) T&desco..t.C. 1984 opus dt. 
50} Gallart,M.A. • Educoclón y tnlbafD una Investigación del erte en Amérk:e Launa· 1988 Canada, D.R.C. Centro 

lntemacionel do lnvesttgaclón pera ol desarrollo. 
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Esta conceptualización senala la heterogeneidad de la educación y de lo laboral, 

sal como la espectficidad de cada uno de ellos. Los cueles actúan con fuerzas, 

sentidos y dinámicas propias. Esta concepción modifica radicalmente Ja 

comprensión de la naturaleza de las relacionos entre la educación y lo laboral en la 

sociedad. 

3. Interactivas: Se dan en dos sentidos, de lo educativo a lo laboral y de lo laboral 

a lo educativo, aunque en diversos momentos del tiempo las interacciones pueden 

inHulr de manera desigual en uno u otro polo do la relación. 

4. Cambiantes: Las acciones de los sujetos y las Instituciones abarcan escalas 

espaciales y temporales de distinta magnitud, no es lo mismo la movilidad 

intergeneracional que el cambio en una estructura de producción, o la construcción 

social de una ocupación o profesión. 

5. Contradlctorias:Generan su propio agotamiento y por ende su propia 

contradicción. 

6 Hlstoricas: La manera en como se desarrollan on un momento en el tiempo 

afecta necesariamente su desarrollo posterior. 

LA HETEROGENEIDAD DEL MUNDO EDUCATIVO. 

De acuerdo a este planteamiento teórico, et concepto que mejor representa la 

heterogeneidad del proceso educativo, y que lo caracteriza de fonna más fiel, de 

acuerdo a Rockwell (1988) es el de Institución. Al usarlo se pretende respetar la 

noción de que las instituciones son procesos históricos y culturales, cuya unidad 

Interior no está dada, sino que se constituye; que estén permeadas por una 
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Hablar de lnslltuclon en este caso refiere al tipo y grado de organización social en 

función de su relación con el Estado, que alcanzan los muy diversoa grupos que 

intencionalmente procuran transformar o incidir en los conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores, concepciones del mundo y modos de vida de otros grupos y de 

otras generaciones, a éstos últimos los asumen como propios. 

La palabra institución dimensiona a lo educativo en un contexto polfllco, por tonto 

implica una elección consciente, sin tener de dejar en cuenta aquellas acciones no 

declaradas explfcitamente como educativas, pero cuyos efectos se dejen sentir en 

estas esferas sociales. 

Al hacer uso del concepto Institución dentro del ámbito educativo, destaca en 

primer ténnino la insttución escolar como elemento bésico articulador de los 

procesos educativos, y en ella cabe establecer las diferencias enlre lnstuclones 

públicaa y privadas; cada una de ellas· con lógicas y dinémicaa propias y con 

lugares especificas dentro de la macroesfera social, explicita e lmpllcitamente 

planteados; en especifico, en lo que a su relación con el mundo del empleo se 

refiere. 

las instituciones públicas en primera instancia, en términos muy generales, 

respoden a una visión jerárquica y piramidal del trabajo. Conforme a la cual la 

formaclón que se acumula en los distintos grados escolares corresponde a las 

posiciones de autoridad en el trabajo. Lo anterior implica una organización 

igualmente jerárquica del conocimiento que se procesa en ella. 

Una acción sistemética y regular diaria, a lo largo de una temporalidad que puede 

llegar a abarcar más de veinte años de vida de algunos individuos. 

Los aspectos anteñores generan desigualdades educativas importantes, según el 

acceso que tengan los diferentes grupos sciales e individuos en particular a los 

distintos grados y niveles escolares. 
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Los aspectos anteriores generan desigualdades educativas importantes, según el 

acceso que tengan los diferentes grupos sciales e Individuos en particular a los 

distintos grados y niveles escolares. 

De acuerdo a la manera de concebir y organizar el conocimiento que se procesa 

en ella, se pueden señalar las siguientes características: 

a. El conocimiento se dosifica de manera reglamentaria, dentro del tiempo y el 

espacio escolar. 

b) Se basa preferentemente en la organización de las disciplinas académicas. 

c) So considera a la escuela depositaña de aquellos saberes y conocimientos, 

que supuestamente debe compartir toda la población de un país, y que ésta debe 

transmitir. 

d) Además una organización graduada y no explicitada de estos conocimientos. 

LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO DEI EMPLEO. 

En el otro polo de la relación, encontramos asimismo, un Importante giro hacia la 

conceptuellzación cada vez más concreta, y por lo mismo más diversificada. Se 

abandona el concepto de "Mercado de Trabajo" (homogéneo), para hacer 

referencia a los mercados de trabajo, espacios laborales heterogéneos, que se 

articulen de manera desigual y combinada, estos espacios no se delimitan por 

situaciones geográficas o Institucionales, sino por una combinación especffica de 

factoras, y de acuerdo a de lbarrola (1984)• pueden ser caracterizados usando 

tres grandes cñterics como ejes para su anáHsis: 

El pñmero centrado en la fonna en que las distintas actividades y procesos de 

producción se relacionan con la acumulación de capital y la compra - venta de 

51) lbam:>la M. Oe:EI croclmlon\O do la escofartdad lltl?Of101' on México axpreslón de los proyectos aoclooducaUvos del 
06tado y la ~Ja• BQYflla ~ !10 ~agio. Móxlco, ln&Ututo de lnveatig&clones Sodalos Vol XLI Núm 
2, abrll- funlo, 1984. 
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foimade trabajo. El segundo centrado en el grado de fonnalldad con que se 

establecen relaciones laborales internas a los procesos de producción. El tercero 

centrado en la división técnica jerárquica del trabajo interno a estos procesos. 

La relación con la acumulación de capital y la compraventa de la fuel28 de trabajo. 

Esta tipología establece la diferencia entre empresas capitalistas, empresas 

estatales y unidades de subsistencia. Cada una de ellas con lógicas diferentes en 

cuanto a la generación y cualificación del empleo. 

1. El sector de capital, sector orgénlco dentro de una formación capitalista, esla 

caracterizado por una producción de bienes y servicios basados en una extracción 

de plusvalía. Conforme a este criterio, la lógica de eecaso al trabajo se desprende 

de une verdadera relación de compra venta de fuel28 de trabajo. La productMdad 

detennlne la capacidad de compra da fuerza de lrabajo; la raclonalidad que eslá 

delrás de la productividad es el máximo de eficiencia ( De lbarola y Reynaga, 

1963)• 

11. Un segundo sector, de acuerdo a este criterio es el que esté caracterizado por 

el capital que sostiene el Estado, de su composición Interna y de la función que 

cumple en un sociedad. En este sector se identifican a su voz tres subsectores: 

A. Una organización directa del Estado con la acumulación de capitel, e través de 

empresas de capital estatal. 

B. Une relación indirecta de acumulación de capital e través de la producción de 

bienes y servicios denominados de infraestructura: carreteras, energía eléctrica, 

exenr.ión de impuestos, etc. 

52) lbenola y Roynaga, opus dlt9B3. 
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C. Un tercer tipo que es. a través de la producción de bienes y servicios para la 

cohesión y reproducción de la sociedad; tal como los servicios de seguridad social 

en general, educación, salud, vivienda, etc. 

111. Un tercer sector identificado es el denominado de subsistencia. Se 

caracteñza porque los trabajadores establecen relaciones inmediatas con la 

producción de bienes o servicios, o crean actividades remunerados de muy 

distintas fonnas, su lógica no es acumular capital, sino resolver necesidades de 

subsistencia de los trabajadores. 

Además de Ja lógica de su relación con el capital, el estado manifiesta una 

segunda lógica hacia el mundo del empleo, la de crear los trabajos que exige la 

prestación de servicios do goblemo. y de admistración de infraestructura que le 

corresponde dentro de la vitalidad de la estructura social. 

Adicionada a estas dos funciones, se pone de manifiesto una •tercera Lógica•, que 

se desprende de su función de cohesión y sostenimiento de la sociedad, que tiene 

como racionalidad crear actividades remuneradas para la población que no es 

absorbida por el sector orgénico de capital, con el fin de conservar un cierto nivel 

de Ingreso y de actividad económica en el pais. De acuerdo con ella, el Estado 

puede crear empleos simplemente para absorver los Hmltes más conflictivos del 

desempleo, generados por el sector orgénico de capital. 

2. El tipo y grado de apego a la ley que se alcanza en el establecimiento de las 

relaciones laborales entre los sujetos que participan en la produclón. Aqul la 

tipología establece la diferencia entre relaciones formales y no formales. 

3. El tipo y grado de división jerárquica de los puestos de trabajo, al interior de las 

empresas y entre las empresas, en función del tipo de tecnología adoptada. Cabe 

equi según la tipología cinco categorias: unidades producción de 

autosuficiencla:;trabajo artesanal, trabajo manufacturero, trabajo 

semlautomatlzado y trabajo automatizado. 
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Al hablar de esta compleja y multldlmensional estructura de producción, no es 

posible olvidar las relaciones que se dan entre los disnlntos espacios y procesos 

identificados en ella. Estas son relaciones de tensión, dominación y contradicción, 

que conforman una estructura, heterogénea, desigual y combinada, en la medida 

en que siempre se articulan da manera desigual de forma horizontal y vertical. 

En la economlas dependientes es imposible dejar de la lado la división social 

internacional del trabajo, según la cual, en su mayoria, lo trabajos de creación 

Intelectual quedan en los paises hegemónicos, y los trabajos de ejecución quedan 

de manera prioritaria para las industrias del país dependiente. 

En el intento por explicar la totalidad productiva del pafs, se manifiestan las 

siguientes características como elementos claves: 

El desarrollo industrial conlleva e la disminución de empleos generados, 

especialmente para el sector de ecumulación de capital. Esta disminución da fa 

oferta laboral se acenhla especialmente para los egresados de educación superior, 

ya que éstos no pueden alcanzar los puestos de mayor jerarquía y mejores 

ingresos. Esta problemática se resuelve por este sector de dos fonnas:a) 

asignandoles nuevas posiciones intennedias que tiene un status relativamente 

elevado y cierto grado de autoridad sobre el trabajo de otros , aunque no 

necesariamente ingresos más elevados, y b) colocándolos en situaciones de status 

e ingresos inferiores, devaluando el valor de la escolañdad superior, 

argumentando para ello fa "baja calidad" de la educación superior obtenida por el 

empleado, o la falta de experiencia, o sea la falta de conocimientos específicos 

que no se adquieren en la escuela. 

Esta problemática a su vez promueve que el Estado desempañe un papel de 

amortiguador en este proceso de crisis, creando artificialmente mayor número de 

empleos estables, como una manera de resolver esta contradicción, todo esto 

claro, dentro de los lfmites de la polflica gubernamental vigente. 

J2 



Este mismo proceso modifica cualitativamente las exigencias de los trabajos que 

se crean. Estas se ligan con• la escolaridad en muchos aspectos: en el de 

socialización colectiva; el de conocimientos precisos diferentes; el de penetración 

de ta disciplina laboral en la disciplina escolar: el de exigencia de certificación 

escolar para otorgar empleos en los sectores más favorecidos y más importantes; 

en la penetración ideológica del tipo sentido común, observandose con ello, en lo 

general, una tendencia a escolaridad més alta y sueldos más bajos. 

LA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN EMPLEO. 

De acuerdo a ésta, en la sociedad es posible encontrar proyectos socioeducativos 

caracterizados por el papel que socialmente se le atribuya a la educación en la 

sociedad; et tipo de racionalidad en que se tundamenta ante los distintos sectores 

sociales, y la fuerza de que disponga para ponerse en préctlca ( De lbarrola, 

1984)·. 

Estos proyectos tiene en lo interno puntos convergentes y divergentes, y a lo largo 

del tiempo y entre tos sujetos que lo constituyen; as( como importantes 

enfrentamientos con la realidad social y laboral. Son estos enfrentamientos y 

divergencias los que movilizan y transforman los proyectos, de manera que 

ninguno de ellos se pueden conceptualizar como algo estético y ajeno a la 

problemática social de la que forma parte y con la que Interactúan. 

La manera en que se generan o llegan a conceptualizsrse estos proyectos 

articulando una gran cantidad de dimensiones sociales y voluntades; sorteando y 

resolviendo una gran cantidad de problemas; determinar el papel que juegue lo 

educativo. no solo en lo laboral. sino en el conjunto de lo social. 

53)1ben'ota de, M. opu8 dt. 1984. 
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De acuerdo a esta nueva manera de conceptualizar las relaciones entre la 

educación y el trabajo, debe entenderse que "lo educativo", no pueda englobarse 

en un término tan general y ambiguo, univoco y estático a la vez, sino que deben 

entenderse el tipo particular de institución educativa, y de manera mm particular, 

el proyecto educativo que promueve, bajo unes condiciones históricas y sociales 

determinadas. 

L~ mismo sucede por supuesto con el otro polo de ta rolflción analizada, •et 

empleo". En el debe abandonarse el concepto de mercado de trabajo homogéneo, 

y ser sustituido por un concepto mucho més amplio y flexible, més concreto y 

realista, a través de la identificaci6n de espacios laborales heterogéneos, que se 

articulan de manera d"8iguel y cambiante, en las estructures produclives y 

dependientes . ( De !barrote y Reynaga. 1963)•. 

Esta nueva conceptua1ízaci6n de ambos procesos presenta un nuevo panorama 

para estudiar el problema de la relación educación empleo, desde el cual se 

plantean tres lfneas fundamentales de investigación para analizarla: 

1. Los estudios que se enfocan la diversidad desde el punto de "isla de Ja estructura 

de producción. Por ejemplo, los estudios sobre establecimientos laborales: • la 

demanda". 

Estos estudios tiene como idea núcreo, aquefla que señala que la calidad de la 

educación tiene como un obstáculo severo Ja fonna particular en que e1 "morcado 

laboral" utiliza la acreditación como elemento primario para la asignación de 

niveles de remuneración. Es por ello, de prímor\llal importancia para la planeaci6n 

educallva el conocimiento de los mecanismos reales de funcionamiento del 

mercado de trabajo, para detenninadas profesiones, oficios o niva1es educativos. 

54) Do lbam:Jla y Reynaga, opus. el\, 1963. 
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Para ello, es importante conocer las razones, motivos u objetivos que conducen a 

una determinada opC16n de la acreditación educativa como mecanismo de 

reclutamiento y selección de personal, y de promoción ocupacional. 

Este enfoque seftala asimismo la Importancia de estudiar las maneras concretas 

en como en detenninados sectores económicos o tipos de empresas, se definen y 

organizan entre si los puestos de trabajo, como se asigna una determinada 

remuneración a cada uno de ellos, que requisitos educativos, actitudes o de 

adscripción se demandan para los diferentes puestos de trabajo, asl como de que 

manera en particular estos mismos elementos se juegan en la promoción 

ocupacional. En resúmen este tipo de investigaciones se interesan en entender • ta 

Racionalidad• empresarial en la organización de determinadas estructuras 

ocupacionales y en las estrategias de selección de personal. 

En estos trabajos se pone énfasis en el conocimiento de los aspectos evaluativos 

del funcionamiento del mercado de trabajo para una profesión, o carrera estudiada. 

Se parte del supuesto de que el mercado de trabajo no fUnciona de manera 

homogénea para todas las personas, se plantea que et mercado de trabajo es 

controlado y determinado por diversas instancias extraescolares; por ejemplo, por 

los empresarios o dueños de fas industrias, quienes pueden determinar los 

requisitos educativos, culturales, sociales, y aún sexuales o raciales para tener 

acceso e un empleo. En otros casos por gremios profesionales. quienes lo 

controlan a través de normas de selección, acreditación y ejercicio profesional; o 

aún, por el Estado a través de diversas pollticas salariales, legislación laboral, 

Inversiones, etc. (Gómez Campos, 1905)• . 

55) Gómez campos, "Formación profaslonal y mercado de trabajo en Colombia. V~ XV Nüm 2, 1SB5Hada una nueva 
poltlca de fonnaclón profesional". BD'li&ta Latlll®llKHICliOa do E~tu<AQI !;ducallWs.. 
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Ademés de reconocer que la heterogeneidad del mercado de trabajo esté 

determinada a su vez por la heterogeneidad de ta economía, es decir, por las 

grandes diferencias en salarios, condiciones de trabajo o requisitos para el 

empleo, en una misma ocupación u oficio, entre empresas transnacionales, 

medianas y pequeñas empresas, o al desempeño laboral en el sector infonnal de 

la economla Roberts(1986)• • 

•... El objetivo central de estos estudios consiste entonces, en identificar y 

comprender, no solo los diferentes modos de utilización de tos recursos humanos 

en las empresas, sobre todo en cuento afecta la utilización de la acreditación 

educativa en la selección y remuneración ocupacional sino además, las razones, 

objetivos y lógicas de cada uno de estos modos de utilización de los recursos 

humanos (Gómez Campos, 1981.).•º 

Algunas de las prfnclpales hipótesis sobre la "racionalidad" de la utilización por los 

empleadores de requisitos de educación formal son los siguientes: 

a. la educación formal le garantiza al empleador un mayor grado de desarrollo de 

les capacidades intelectuales del candidato al empleo, guardando por tanto una 

función de garanlla de calificación Intelectual, por lo que los empleadoress tiendan 

e requerir niveles más attos de educación de los que objetivamente se requieren 

pare el puesto en cuestión. 

b. la educación formal cumple la Importante función de "selecciónº de los mejores 

y de tos més capaces. El énfasis se pone en la cantidad y calidad da la educación 

56)Roborta, Ryan."lndustrtallzacl6n, de.se obrera y mercado de trabajo". En De la Pona y Escobar (compa) Cambio 
ReglOC\91, morcado de trabeJo yYldaobrOto en Jalisco. México El Coleglo da Jallsco.pp 17-<46. 

5n Gómez campos, 1sa1 opus c11. 
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ecredHeda, independientemente de la especialidad de ésta. Este proceso da como 

resultados el fenómeno de "espiral inflacionaña de credenciales•, y 

consecuentemente la continua devaluación de la acreditación educativa en el 

mercado de trabajo. 

c. Como corolario de lo enteñor. se platea la hipótesis de que los requisitos 

educativos para el trabajo, son detenninados por empleadores, primordialmente en 

función de Jos cambios en el volúmen y calidad de la oferta de recursos humanos, 

y no en función de los requerimientos especU1cos de la tarea productiva. 

d. Finalmente, se plantea que la fUnción de •se1eccion· del sistema educativo es de 

gran importancia para los empleadores, pues ésta selecciona a tos estudiantes no 

soro con base en sus capacidades o méritos personafes sino primordialmente en 

funclón de antecedentes sociales y cultura1es similares, lo cual le pennite el 

empleador seleccionar a personas más compatibles con quienes estén ye 

empleados en los diferentes Upas da puestos y niveles de remuneración. En este 

sentido. el sistema educativo cumple esencialmente una función de "selección 

social y cultural" (Escobar, 1986)• . 

los que analiilan los procesos de construcción y consolidación social de una 

ocupación, do una profesión e icluso de un sector académico y eún de clases 

sociales. 

Este tercer enfoque permite apreciar las capacidades de articulación do las 

diferentes estructuras de producción, parte de los procesos históricos de la 

construcción y consolidación social de ocupaciones profesionales. Enlre las 

58) Escobar,1'386.Petrooos de organ!UciOO SQdeit en ~ morcado da traba)o dll GuodalaJara•.en de la Pel'la y 
Escobar (campe,) Cemblo roglonal, rnoo:aoo de tJ008lo y vldJJ obroru en Jalisco. Méxlco, el Colegio de Jalisco, 1986 
pp 1-47-190 .. 
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Investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica, existan algunos trabajos al 

respecto, orientados a profosiones espec¡ficas(.Brunner y Fllflsher, 1983 • : 

Martinez Latapl 1982)" • 

De acuerdo a de lbarrola la consolidación de una profesión se basa en la 

articulación de varios referentes: incidencia real en elgune(s) necesidad(es) 

soclal(es); el proyecto de una dinámica especifica de poder; un ámbito particular 

de conocimiento traducido al ámbito especifico de la ciencia y la tecnologfa en el 

ejercicio laboral; un ámbito especial de la fonnación institucional de nuevas 

profesiones; reconocimiento y adaptación p~blica y legal: status profesional y una 

organizac.ión gremial. Ceda uno de estos ámbitos va siendo construido a lo largo 

del tiempo, con tensiones tanto internas coma externas de grupos sociales 

Interesados. (De lbarrola, 1987 a)" 

Por tanto, ninguna profesión o carrera se explica solamente por necesidades 

objetivas de desarrollo del conocimiento, o de su aplicación e le solución de 

detonnlnedo problema. Més bien, la especificidad cultural y politice os una mezcla 

de elementos objetivos universales y do elementos particulares. Ambos 

sometidos a una continua evolución, ya sea por las transformaciones vividas por la 

estructuración del conocimiemto y las ocupaciones y oficios, impulsadas de 

manera notable por la revolución cientlfica y tecnológica de nuestros tiempos, o 

por los cambios pollticos, económicos y culturales en ;,. 5ocledad. 

59) Brumer.J.J. y Fllsftshoor, A. l.oil lntelac:tua&os V Isa lnstlltucuk>nea de la Ctihn. Santiago do CtVle, Fec. 
Ultlnoamed!;ana de Clenclos Sodales. PlASCO. 1980, pp 382. 
60) Martloez Lalspf, P.· Profeslonoa y Sociedad un merw to6t1co para au estuc1o•. Bül&ta ~di 
Eltl.!dloa~.1982VolXlll,Núm 2pp.59-74 
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El gran impacto que tiene el medio social sobre las profesiones. señala la gran 

importancia teóñca y metodológica de estudiar la evolución de profesiones como 

un elemento clave en el anélisis de las relaciones entre educación y empleo. • .•. 

En el caso de México, la especificidad de la Univeraidad Mexicana, ha sido 

bastante poco estudiada. se han hecho más bien planteamientos do índole general 

que a veces son étiles y a veces no .•. • De la Peña,y Rosemblueth (1981)•. 

En general para este tipo de Investigaciones se sugiere poner énfasis en el estudio 

de las relaciones históricas y actuales entre las profesiones o carreras, la 

estructura do formación universitaria y el contexto social, económico, cultural, de 

acuerdo a los siguientes objetivos o etapas de investigación: 

1.Análisis de la ·racionalidad• de una profesión o carrera dentro del contexto 

mexicano. 

2.Análisis de las tendencias históñcas que han prevalecido .en la docencia de la 

profesión o carrera estudiada. 

3.Anélisis de las posibilidades reales de lranformación curricular, pedagógica u 

organizacional, en la profesión.o carrera. 

En el caso de la Psicología resulta de especial interés esta Unea de investigación, 

por tratarse de una profesión relativamente nueva, cuyos objetivos profesionales 

Uene solo doce años de haberse hecho explfcilos por el Consejo Nacional para la 

61) lbanola, M de· Raladón ontro OGCUola y trabajo. Discusión de enfoQUOs y categortaa de análisis. Ponencia 
presentada en el CofoqUo de Investigación EdUcaUva. El Cologlo de MlWco, 1987. 
62) Peifta y Rosembluoth, opus dl 1981 
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...... ~ . ·-···'" ~ . ,.,_,._ , .... ..., . _.l. ··~~ 
autores ( Diez Guerrero, 1974Ribes, 1980•, Galindo y B<xwen, 1985,) ~a reconldo 

un camino difícil para establecer su identidad, éste se ha iniciado en Jpeculación 

metafísica, de ahí a ' ..• concebir a la Psicología como la ciencia de lo~ test, y al 

psicólogo como un auxiliar psíquiétrivco y pedsgóglco .. ." (Galindo y Br~en, 1985, 

Posteriormente ta Psicología Mexicana pasa a ser caracteñzada 
1

como una 

disciplina con una fuerte orientación Psicoanalfüca y psicométrica, losl~ planes de 

estudio estaban dirigidos a la aplicación de test y a la práctica clínica pritada. 

En los años setenta la influencia de la Psicología Conductista se dej, sentir de 

manera muy notable en la Psicología Mexicana. la Década do los oc~j"'ª se ha 

caracterizado por la apertura hacia viejos y nuevos enfoques te,cos, y el 

psicólogo presta sus servicos en numerosos ·campos: la educación, 1, salud, la 

índusbia, la vivienda, y la ecología. 1 

De aqul que resulte de particular interés el estudio de un proyecto socJ..ducativo 

que fue diseñado y puesto en práctica en la década de los setenta, y cuyl finalidad 

prioritaria ere romper con los moldes tradicionales de la formación co1vencional 

del psicólogo en función de una concepción de la profesión. Un proyecto educativo 

que de entrada pretendió formar psícólogos de manera índependie~te de la 

demanda momenténea del mercado laboral. 

1 
63) RlbetJ, E. •El diseno a..fl1cUar en la onsenarua superior dasdG tn1 petBpGC(lva condoctual:Edo ..., 

C880, En E. Rlbee, c. Feméndez, M. Ruodll, M. T8'enlo F. López..(Eds} ~ ~ a da .la 
~ 1m. tlladefo lnlQg[DI. México, Ed Tiiios, pp.74-99 
64} Dlaz Guenuro,R. "El psicólogo ayer, hOy y mal\ana" Mamoctas. del Prfm« Congreso de Ia. UNAN, 

Móxk:o, 1974. 
85}Gatlndo, E y Bolwen, L. 'LB Palcologlo en Múko".~ CkMlda y ~ Nlin. 63, afto 1 }liio-egoalo 
1985. 
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Este estudio debe de fundamentarse, en Ja idea de que una profesión o carrera es 

una categorfa que se aplica a un grupo de personas que son capaces de aplicar 

las ciencia en una sociedad dada. Toda carrera es un fenómeno sociocultural 

formado por dos grandes componentes: el primero consiste en el conjunto de 

conocimientos y habilidades que objetiva y legltimamente potencializan a 

determinada práctica. El segundo es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

costumbres y prácticas, que dependen del contexto económico, social y cultural en 

el que surge y se desarrolla dicha profesión. Por lo tanto toda profesión asume 

tanto caracterfnticas generales como particulares y relativas a su desarrollo 

histórico en una sociedad determinada " ... el significado de una profesión, es decir, 

su legitimidad intrínseca, su validez y su función, están detenninadas por las 

carecterfsticas d~ la sociedad en que se desarrolla •.• • (Gómez, 1981) • 

GómGz, opus dt., 1983 

41 



LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS Y 

EL CURRICULUM DE PSICOLOGÍA IZTACALA. 

!.HISTORIA DE LA PSICOLOGfA EN M8<1CO. 

En lo que respecta la practica de la psicología, sus orígenes en nuestro país 

pueden identificarse en los aftos de la Colonia, cuando en de 1566 se creó el 

primer Hospital para Enfenmos Mentales, posterionmente, para el a~o de 1700 José 

Sayago funda el Hospital de Canoa en la Ciudad de México para enfenmos 

mentales, el cual paro incios del siglo XX se convertirla en la •eastañeda·. 

En lo referente a la teoría las primeras investigaciones y Bscritos surgen también 

en la época de la Colonia; cuando algunos filósofos y médicos escriben acerca de 

los padecimientos mentales. Con posteridad, ya en el México Independiente, 

Rafael Serrano publicó "Psiquiatría Optica"; donde describe y clasifica a la 

Psicosis. 

A finales del Siglo XIX se da un evento histórico clave para el desarrollo de esta 

disciplina en nuestro país, al ser nombrado profesor fundador de la cátedra de 

Psicología el Maestro Ezequiel A. Chávez en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Dicho curso lo Impartió ínfluído por la toorla de Ribo!, James, Tllchner, Jane!, y 

otros (Gallegos, Colotla y Jurado, S. 1978)•. 

En 1916 Enrique Aragón fundó el primer laboratorio de Psicología en México, 

dando con ello Inicio a la investigación formal de esta disciplina. 

En 1938 se funda la primera Escuela de Psicología del país, dontro de la Facultad 

de Fllosofla y Letras de la UNAM. Eí plan de estudios fue Influenciado fuertemente 

por la Filosofía, la Medicine, la Educación y el Derecho. 

67) Gallegos, X., Cololla V.M. y Jtndo, S. -oeaatrolfo Histórico de la Palook>gta en Mé>tlco·. Remta de lil:rtm:ll dQ 
la~ Nóm 6 pp.227-238. 
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La enseftanza de la Psicología de esa época se caracterizó por la especulación y 

las preocupacionos tomistas y metaffsicas. A finales de los afies cuarenta la 

orientación filosófica especulativa se ve inpregnada por una preocupación clfnlca, 

al incorporarse como docentes una gran cantidad de psiquíatras y psicoanalístas . 

Esta situación dió lugar a una confusión en la identidad poñesional del psicólogo, 

debido a que se le consideró como un subprofesional paramédico (Mouret y Rlbes, 

1978)• 

Para 1945 el plan de estudios puesto en práctica en 1936 en la UNAM fue 

modificado por el Doctor Fernando Ocaraza, quien creo el primer departamento 

Independiente de Psicología en la UNAM. En 1948 se publicó la "lntroduccción a la 

Psicología Científica", por Oswaldo Robles, influenciado por tas Ideas de Bine!, 

Freud, Jane!, Koflca, Ribo! y Wunt. 

En 1950 se fundó la Sociedad Mexicana de Psicología, teniendo como objetivo la 

promoción de la Psicología como disciplina científica, y como profesión dedicada a 

contribuir a la solución de aquellos problemas relacionados con la conducta 

humana. En 1951 se funda la sociedad lnteramericana de Pslcologla. 

En 1958 se crea en la UNAM un nuevo programa pora recibir el Utulo profesional 

de Psicólogo a nivel licenciatura, y se establece un programa do Postgrado que 

contempla Maestría y Doctorado, con especialización en clínica, industrial y social. 

Los planos de estudio habían tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. SI bien 

durante Jos primeros veinte años no habfa mucha diferencia entre uno y otro -dado 

sus predecesoreS, su trascendencia radica en que por primera vez fueron 

68) Morat. y Rlbes. E. •Hla!orta do la Pslto1ogra en México• Bavlata tllBlada do 1B ~ Nllm 8.PP 215--226. 
e9) Guzmén J.C. "La csrrur:e de psleologla en la UNAM 1940-1988."En Urblna, J. Compllador.EI ~ .. 
focmDdón.o!~mofe&lonlllY~. EdUNAM, 1989, PP 59-76. 
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introducidos cursos que Intentaban estudiar clenUficamente el comportamiento 

humano;• ••• por ésto puede considerarse que se Incluían o se quitaban materias 

sin haber modificaciones sustantivas en ellos, los planes de estudio más 

Importantes fueron 101' de 1960, 1967 y 1971. ( Guzmén, 1989)•. 

El currículum de 1960 fue Iniciado junto con la profesionalización de la carrera • 

aunque no difirió mucho da la orientación clínica y especulativa que habíen tenido 

como la frontera entre la Psicología que Intentaba ser científica y otra puramente 

especulativa .• • Guzmán, 1989) •. 

Para 1966 nuevamente se lleva a cabo un cambio en el plan de estudios, que 

culmina con un programa profesional de cinco años, con la opción de 

aspeciallzarse en el campo clínico, educativo y_ loboml. 

El plan de estudios de 1967 fue el producto del reto que significó pera la UNAM la 

Universidad Veracruzana, donde por primera vez en México se dl6 a le ensefianza 

de la Pelcologí9 una orientación netamente experimental. En este plan se puso 

énfasis en los aspectos metodológicos , con el propósito de hacer a la Psicología 

una ciencia més formal. 

Durante los años 70 el crecimiento de les escuelas de Psicología en nuestro peís 

es Impresionante. En 1984 solo cinco escuelas Impartían la Licenciatura en 

Psicología, aumentando a 14 en 1970, y poco més de 20 pera 1973. De entonces a 

la fecha esta cantidad se cuadruplicó, alcanzando la cifra de 82 pera el silo de 

1987. 

70) Guzmén, Cl>'l8 cit. 1989. 
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En cuanto a la distribución por entidad federativa , dentro del Distrito Federal y el 

Estado de México se ubica el 25% de las Escuelas y Facultades que la imparten • 

en Tamaulipas en 12%, en Slnaloa el 7% y un cinco por ciento en cada uno de los 

siguientes estados: Coahulla, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. 

En lo referente al carácter de las Escuelas 67% son privadas, el 24% públicas 

autónomas, el 9% públicas estatales del total, el 10% estén incorporadas a la 

UNAM. (Datos tomados de Rivera y Urbina, 1989)• • 

Otro lndieador importante de este crecimiento es la matrícula global de estudiantes 

en Psicología. En el período previo e 1873 la evolución de la matrícula escolar 

mostró un crecimiento constante. pasando de un estimado de 80 alumnos en 1964 

a poco més de 2000 estudiantes en 1972. Cuando la matrícula de Pslcolog fa 

ocupó el primer lugar de crecimiento en la UNAM, con un aumento del 126% • 

Rivera y Urblna, 1989) 

Entre las escuelas con población més alta de estudiantes para 1987 estén: La 

Facultad de Pslcologfa de la UNAM (2796); la Universidad Autónoma de Puebla, 

(2798); la Universidad Autónoma de Nuevo León (1546);La Escuela Nacional da 

Estudios Profesionales lztacala(1635) y Zaragoza (1541)•. 

En la actualidad se cuenta con una gran diversidad do Planes de Estudios para la 

ensenanza de Psicologfa. Para la UNAM los planes vigentes son: Facultad de 

Psicología (1971), ENEP lztacala (1977); ENEP Zaragoza (1980). 

El Plan de Estudios de la Facultad de Psicología hasta 1975 fue adoptado por la 

mayorfa de las Escuelas de Psicología del País, incorporadas y no Incorporadas, a 

excepción de unas cuantas, que contaban con su propio plan de estudios, la 

Universidad Veracruzana por ejemplo, representó una propuesta alternativa para 

los fonnacl6n de psicólogos en los años 1967 a 1971. 
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El plan de estudios de 1971 de la Facultad de Psicología, es el que més tiempo ha 

durado, está compuesto por un tronco común bésico a cursarse durante los 

primeros seis semestres de la carrera, y seis áreas de semlespecialización que se 

cubren en los últimos tres semestres. 

LA FORMACION PROFESIONAL DEL PSICOLOGO; EL CASO DE LA ENEP 

IZTACALA. 

La historia de la carrera de Psicología de la ENEP lztacala, se remonta como 

proyecto cienUfico y profesional al Departamento de Psicología do la Universidad 

Veracruzana (Jalapa) en el periodo de 1964 a 1971, en que se crea la primera 

Escuela de Psicologla en México que intentó una enseñanza científica que 

vinculara los hallazgos y métodos de la Psicología Experimental con los servicios 

de las éreas aplicadas (Alcaraz, 1965 • ; Rlbes, 1986 • Ardila,1978)•. Estos 

ensayos continuaron con una nueva refonnulación, de 1972 a 1974, en el ámbito 

del Departamento de Psicología Experimental de Conducta de la Facultad de 

Psicología de ta UNAM. 

Este proceso de búsqueda culminó en 1975, con ra posibilidad objetiva da diseñar 

un plan de estudios, que implicara un nuevo concepto educativo y profesional con 

respecto a ta Psicología, al diseñar el currículum de la Licenciatura en Pslcotogla 

para la Escueta Nacional de Estudios Profesionales lzlacala .. 

73}Alc:oraz. V.M. •ta fonnect6n profoslonal do p&lcÓ&OgO. la pa!abfll y el Hombro. Bmma dB la 1lnlDmt!Sad 
!lll!DCNZBOB.Ntlm 39 pp.5iJJ..513. 
74)Rlbes, E.Ray9k E y Agullar. J. ~Los estudios do posgrado en pslcdogla en Méxlco1!mllll Ckmcl11 v 
l2mBlmlkl..1986, minero espedal, pp 154-160. 
75) AnSIHa,. R (1977)9L.a pslcologfa prufoslonal on Amllrlca LsUna.Roles cernblanlos poru t.W\8 GOdedad en procoso 
do transformación~ Erl&o1'wDza 8 ~ OD ~ 3(1) pp ~ 
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1.Creaclón de la ENEP lztacala. 

Por acuerdo de H. Consejo Universitario.de la UNAM, en diciembre de 1974 se 

aprobó la creación de la ENEP lztacala, Institución en la que se estudiarían las 

carreras de Psicologla, Medicina, Blologla, Odontologla y Enferrnerla. Se diseñó 

para cada una de ellas currículo innovadores en la formación de k>s respectivos 

profesionales. 

Cuando se planteó el diseño del plan de estudios de Psicologla de la ENEPI, éste 

se conceptualiz6 desde la perspectiva conductual, fundamentándose en la 

necesidad de armonizar dicho plan curricular desde una triple perspectiva: 

• ... 1.La articulación de un marco pedagógico que Integrara al diseño curricular, la 

metodología de la enseflanza y el proceso de evaluación desde el punto de vista 

conductual. 

2. La formulación de un marco profesional del psicólogo, definido en lénminos de 

problemas, funciones y actividades susceptibles de ser enmarcadas en el anélisls 

conductual, tenlo desde el punlo de vista técnico como ideológico, es decir su 

razón de ser en el contexto de la producción de la vida social. 

3. La Integración metodólogica de los contenidos y objelivos del currículum 

mediante un solo enfoque teórico, el lnterconductismo y el anéllsis experimental de 

la conducta, sin por ello anular la pluralidad informativa requerida en un programa 

profesional .... "( Ribes, 1989)(•) 

76) RlbeS, E. ~e1 tlsel'lo cun1cular en le ensenenza supotfor desde 1.n11 penpoctlva c::ondUChJaS .En Urt:ma, J. 
Complladof, El fllcOlggo, ~ $ldciQ ~V~· Ed UNAM, 1009, PP 342·380. 
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Con el propósito de disellar et sistema curricular, sa racunió a ta siguiente 

estrategia: 

1.Determinación de las necesidades sociales y de los problemas profesionales 

pertinentes. 

Como el primer paso para definir el perfil profasional del psicólogo, se efectuó un 

inventario de los problemas sociales del pals. Con este fin se analizaron '3s cifras 

gubernamentales sobre salud, productividad, educación e Ingreso de la poblaclóo 

mexicana. 

2.Definlclón de objetivos profesionales. 

Con la finalidad de establecer un marco de referencia lógico para la clasificación 

de funciones y problemas, so desarrolló una matriz que mostrara las funciones 

objetivas profesionales y las érnas sociales' problema. 5a identificaron cuatro 

áreas: instrucción, ecologla y vivienda, salud pública, y productividad y conaumo. 

Se definieron cinco funciones profesionales: dete<:elón, desarrollo, rehabilitación, 

ptaneaclón y prevención, e investigación. 

3. Establecimiento de objetivos curriculares. 

Los objetivos curriculares se dilucidaron por medio de las conductas terminales, 

producto del entrenamiento especifico del programa de cuatro eftos. Estas se 

prescribieron como repertorios genéricos que incluían un análisis de las variables 

emplricas que afectan a la conducta; la definición de problemas y el diseño de 

programas, la selección de técnicas adecuadas y la elaboración de nuevas 

técnicas basadas en la investigación experimental: la evaluación de resultados de 

los procedimientos y su seguimiento en situaciones naturales; el entrenamiento de 

paraprofesionales y no porfesionales en la comunidad, y el conocimiento acerca de 

los aspectos jurldlcos y sociales de la actividad profesional. 
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4. Diseno de objetivos Modulares. 

Los m6duJos se describieron como estructuras curriculares básicas que sustituían 

a los cursos tradicionales y se especificaron como situaciones genéricas de 

enseñanza. Les situaciones elegidas fueron tres: 

a} El módulo teórico, que representa la situación de enseñanza verbal ; 

b) El módulo experimental, que representa la investigación en laboratorio animal 

y humano; y 

e) El módulo aplicado, vinculado a las situaciones naturales, también aplicadas. 

El módulo teórico se mantiene constante a lo largo de los cuatro años del plan de 

estudios y presenta una carga de tiempo limitada en comparacJón a Jos otros dos 

módulos. El Exporimentel ocupa la mayor parte de los dos primeros eHos, mientras 

que el Aplicado ocupa gran parte de los dos úl!imos. 

El estudiante cursa 1310 horas teóricas, 1284 horas de laboratorio y 1088 horas de 

adiestramiento aplicado. lo cual constituye un total de 2372 horas de 

entrenamiento profesional práctico, en comparación con 1310 horas de ensefianza 

verbal. Asf el Módulo Aplicado concentra los objetivos terminales del currfculum y 

se concibe a los Módulos Teórico y Experimental como sistemas currículares de 

apoyo. 

5. Planleamienlo de objeUvos específicos, situaciones de enseñanza y 

procedimientos de evaluación. 

Auque el currículum se dividió en cursos y semestres por propósitos 

administrativos, cada módulo se dividió •hacia atrás* prescribiendo unidades 

componentes, lo cual permitió el cumplimiento de objetivos intermedios. Cada 

unidad abarcaba un tópico o conjunto de habilidades y se relacionaba 

secuencialmente con otras unidades del mismo módulo o de módulos diferentes. 

De este modo cada unidad permitía el desarrollo de conductas específicas 

pertinentes con objetivos más complejos. 
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Las situaciones de ensei\anza se plantearon como condiciones exprofeso, que 

permitieran el desarrollo de conductas genéricas comunes a las varias ceJdillas o 

áreas de la matriz de objetivos profesionales. 

En el módulo teórico se planearon las conferencias, los seminarios y las tutorias, 

para promover la adquisición de habilidades como: investigación bibliográfica, el 

análisis y la comprensión de textos, la Integración de infonnación, la evaluación 

crlllca de datos y comunicaciones científicas, la elaboración de ensayos, el 

aprendizaje de nuevas opciones teóricas, etc. 

Los procedimientos de evaluación fueron planeados de manera congruente con 

una orientación conductual. Los exémenes se eliminaron y la evalaución se basó 

en criterios de ejecución. Lo mismo en el laboratorio que en escenarios naturales 

se evaluó directemente la conducta de los estudiantes. 

6. Organización modular de los contenidos curriculares. 

El plan de estudios lztecala dedicó los cuatro primeros semestres el aprendizaje 

de los principios básicos, los conceptos teóricos, los métodos cuantitativos, las 

destrozas de laboratorio y la transferencia de estos elementos e escenarios de 

campo naturales. En los últimos cuatro semestres se da prioridad a las cuatro 

áraas de epllcaclón seftaladas por el currículum: Psicología Clínica, Desarrollo y 

Educación, Educación Especlal y Rehabliitaclón, y Psicología Social. En estos 

cuatro semestres los contenidos del módulo teórico se hacen corresponder a los 

contenidos de las prácticas de las ároas aplicadas. 

En términos generales podemos seftalar que las características principales da 

este plan de estudios fueron: 

a) La definición de objetivos profesionales basados en la problemática social, 

independientemente de la demanda momentánea del mercado laboral. 

b) La definición de objetivos conductuales tarmlneles como objetivos 

currrcurares. 
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c) Una fuerte orientación a la investigación y a la utilización de una metodología 

cientrfica para el abordaje de ros problemas. 

d) La fonnación académica en escenarios naturales de ejercicio profesional. 

e) La evaluación a través de criterios do ejecución establecidos. 

En 1978 se realizó la primera evaluación de la Implantación del proyecto (Ribes, 

1980)• , en asa ocasión los resultados mostraron que: la deserción ora solo del 

20%; el costo por alumno era muy inferior al costo promedio del estudiante en ta 

UNAM; el sistema pennltla detectar las fallas y los estudiantes paraclan 

Incorporarse de manera más activa a los nuevos procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Posterionnente so han llevado a cabo algunos otros proyectos de evaluación del 

modelo educativo Psicología lztacala , por ejemplo: La Eficiencia Terminar en la 

Ensenanza de ra Psicología en la UNAM (Contreras, Acosta y Enciso, 1985) • La 

Eficiencia Tenninal en la Enseñanza de ra Psicología en la ENEP lztacala 

(Contreras, 1992)- ; La Congruencia Interna del Curriculum de Psicología lztacala 

(Contreras y Monroy, 1991)-; Seguimiento de Egresados de la Carrera da 

Psicología rztacala, un estudio prallmlnar (Contrems, Oesatnlk y Peftalosa, 1990)•. 

Hasta la fecha no se cuenta con ua evaluación Integral del cuniculum de esta 

llcanciatura. 

TT)Rlbe:lll,E. 9Psydielogyln latlnAmOOca. &nadGllo.fBI~ 1988VOl23 Ním 7, ppMJ-574. 
78J Conlroras, o, Acosta, M y End&o, C. La etk:lencla tormfnal' en la ensonanza de la Pakxlfogla en la UNAM.· 
1985 mlmeo, UNAM, pp 45. 
79) Conlruras, O. •ta eficiencia '8rmJnal en la ensenanta de la psleologla en la ENEP lz:racata. Ten:or Congreso 
Nacional de la Asodad6n Moxlcana do lnvostlgadoms do la Educaclón.Momortas.ENEPI UNAM Mó:dco, 1992. pp 
385-582 
80) Controms, O y Monroy, M. •La cohOrenda Interna del cunfcUum do PrJcologfa lltacaf11•. XII ColoQulo da 
ln'188Ugad6n de la ENEP 1Zlac8la Momortal. 1991 pp, 38. 
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En este ceso resulte de especial Interés el llevar a cabo una valoración externa, ya 

que ésta nos podrá seftalar los resultados en el ejercicio de la profesión de este 

modelo curricular. 

81) Conlnna, O, Deaa1n1k. O y Pel\aloU, E. •Segu1m1entu de E~ de la Cm11n de Pslcologla de la ENEPI. 
Estudio Piloto En Jacobo . .z y cofa, Eam da em!UllC;(Or) ~ en la can:e de ~ da Ja ENffJ Ed 
ENEPI UNAM, M6xk:o, 1990. 
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EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS y LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR. 

LOS ESTUDIOS DE OPINIONES DE EGRESADOS Y EMPLEADORES. 

Las decisiones mspecto a opciones curriculares o pedagógicas en el plan de 

estudios depende, entre otras cosas, del conocimiento que se logre sobre lés 

condiciones laborales y ocupaciones especificas do los egresados de esta 

profesión. 

Las opiniones del egresados sobre su experiencias laborales, es decir, sobre el 

tipo de trabajo realmente desempeñado, sobre las tareas o funciones mlis 

frecuentemente realizadas, sobre los conocimientos y habilidades más 

frecuentemente utilizados, o mlis necesarios, sus eX¡>eCtatlvas de promoción 

ocupacional etc, constituyan una fuente btislca de infonnaclón para la planeación 

de ta profesión o carrera, asr como para las decisiones curriculares o pedagógicas 

necesarias. Les condiciones laborales, especificas en les que se ejerce una 

profesión se convierten en uno de los parémelros fundamentales para las 

decisiones educativas. 

La manera especifica en que ha sido definida una profesión u oficio en to!nnlnos de 

sus tareas y funciones en la empresa, en la manera en que ésta se organiza en el 

proceso de producción y se relaciona con otras profesiones u oficios en le 

jerarquía ocupacional, se convierte en el marco de referencia btislca pare la 

planeeclón educativa (Gómoz Campos, 1981)•. 

En este tipo de estudios generatmente se selecciona una muestra representativa 

de egresados de una detennlnada profesión o canrem, o de empleadores de un 

sector o rama del empleo. Se encuestan con la intención de recolectar información 

esencialmente sobre sus opiniones con respecto a los siguientes tópicos: 

B2)GómozCampos,opuadl.1981. 
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a) A los egresados : datos sobre ubicación laboral, sector, tipo de Institución, 

medios de información sobre el empleo, requisitos y procedimientos de selección, 

datos sociodemográficos, Uempo de permanencia en el empleo actual, experiencia 

laboral previa, descripción de puestos de trabajo desempeñados tareas y 

funciones más frecuentemente realizadas, grado de adecuación da la 

fonnaci6n a las funciones del puesto de trabajo, necesidades de formación 

adicional o de reclasificación o reactualización, necesidades de refonnas en el plan 

de estudios de la carrera, propuestas de innovación educativa, expectativas 

sociales y ocupacionales para el futuro, nivel de remuneración y otros. 

b) A los empleadores: Se busca su opinión sobre los requisitos educativos 

considerados més adecuados pare cada puesto de trebejo, la Importancia abibuída 

a la educación formal o a la experiencia como requisito de selección, ubicación y 

promoción ocupacional, les necesidades de recursos humanos. Es decir, Upo de 

ocupación o calificaciones que el empleador dice necesitar; los requisitos de 

fonnación considerados deseables, etc. 

Además de estos datos se puede obtener información descriptiva que califique el 

comportamiento de la oferta y la demanda de la profesión estudiada. 

Los estudios de seguimiento y la relación educación empleo. 

Abordar el campo de la relación educación empleo no es tarea fácil, ya que so 

treta de un campo en que pocc trabajo de investigación se ha llevado a cabo 

• ... todo aquel que penetra en este campo de estudio se enfrenta a una carencia de 

estadísticas confiables, así como de esquemas conceptuales explicativos ... • 

( Sandoval, 1984) •. 

83) Sandoval,J. •cuallflcecl6n Unlvendtmta y Morcado laboral, opciones pera su estudk>. EodUn t;;ducatlwfl. Núm 
e Nue .. 11 Epoca, Jullo, egoato, sep, 1984. 
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Por ello el anélisis de los mecanismos que se dan en la relación educación 

empleo, viene a llenar huecos , debe avanzar en la Identificación de los 

mecanismos que la refuerzan o por el contrario. que pueden estar articulando o 

ent0<peciendo la construcción de proyectos educativos. para un desarrollo 

económico, democrático, autónomo, y participativo. 

Al respecto es importante la utilización de metodologías cualitativas. exploratorias 

de nuestra propia realidad, que prioricen el conocimiento de procesos e 

interacciones complejas e históricas. 

Aún dentro de la complejidad que representa tratar con un objeto de estudio 

heterogéneo, cambiante, coyuntural, estructural, complejo y plural, es necesario 

llevar a cabo investigaciones de campo que propicien un mejor entendimiento de la 

relación educación empleo, con la finalidad dB retroalimentar a la ensefianza, no 

en el viejo propósito de "adecuarla" o "ajustarla" si mercado laboral, sino con la 

finalidad de generar proyectos educativos que verdaderamente promuevan 

cambios sociales en esta dinámica de relación educación empleo. 

Una opción a la problemétlca que nos plantea el estudio de la relación entre 

educación y empleo, y en específico a la caracterización y consolidación de una 

profesión, a partir de un proyecto socleducativo particular, pueden ser los estudios 

de seguimiento. 

El seguimiento es una aproximación al análisis de los fenómenos que contempla 

su desarrollo s través del tiempo. Puede servir para estudiar a una población que 

tiene una experiencia on común, cuyos efectos se fotenta identificar. 

En el ámbito educativo, los estudios de seguimiento pueden tener una importancia 

fUndamental en el proceso de la evaluación, sobre todo cuando se trata de conocer 

la pertinencia y vigencia de los planes de estudio. La Importancia de la validación 
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externa de los currfcula ha sido subrayada por diferentes autores, (Arredondo , 

1981),• Diez Barriga, Lulo, Pachaco y Saad , 1984• ) al incorporarlo como uno de 

los pasos a seguir en el diseño curricular.Especialmente Díaz Barriga y cols. 

señalan que es importante determinar los logros y deficiencias de un plan de 

estudk>s en operación, • •.. para ello se deber contemplar la evaluación externa, 

que hace referencia al impacto social que puede tener un egresado, es decir, a su 

capacidad para solucionar problemas y para cubrir tas necesidades que el ámbito 

social le demanda ••. "(Dfaz Barriga y cols, 1984) •. 

Esta valoración externa, conjuntamente con la valoración interna. debe constituirse 

en un mecanismo constante, para que a partir de sus resultados pueda llevarse a 

cabo cualquier programa de restructuración o cambio curricular. 

Se saflala asimismo, la valoración del trabajo de los egresados como uno de los 

puntos a cubrir en la valoración externa de los planes de estudio, • ... la valoración 

de los alcances de la incidencia de la labor profesional de las dlvf'.'rsas áreas 

especificas del perfil profesional, tanto a corto como a mediano plazo, en relación 

a los problemas planteados, por las poblaciones demandantes de servicios ••• •o¡az 

Barriga y cols, 1984) " 

Los estudios de seguimiento do egresados subrayan su importancia en dos 

aspectos fundamentales: en un plano general, permiten analizar cual os ta 

contribución real de la educación superior el país. y més concretamente, en la 

retroallmentacl6n del proceso educativo, dentro de la planeación y restructuraclón 

de las acciones y compromisos sociales. Lo anterior, pennitirá entre otras coses, 

Amldondo, , V .A. ·eomislón l6cnlca sobro el doSant>l1o cunicutar • Oocumooto ba&O. Congf"OSQ Nacional do 
lnveatloaeióo EdUcaUve. MU!ca, 1B81 Vol I A. 
Dtaz Bemga, A;Lulo, C.D.; PacheOo, P.G. Rojas,O.L. y Saad, E. " Motodologla do dl&el\o curricular para la 
enaellanza super1or •• e.edllmi ~. NUn. 7 Nueva Epoca, oct-nov-dlc, 1984, 
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detennlnar la validez externa del plan de estudios a partir de conocer cual es el 

tipo de práctica profeslonel que desarrollan los egresados, y en que condiciones la 

realizan. Un beneficio adicional de los estudios de seguimiento de egresados es 

obtener lnfonnaclOn útil y necesaria sobre los puntos débiles y fuertes de un plan 

de estudios: aprovechando las vivencias y opiniones de los egresad0$ sobre la 

apUcacl6n de los conocimientos y expeñenclas proporcionadas por sus estudios, 

en la realización de su trabajo. 

Esta lnfonnación puede servir como uno de los ejes para elaborar diseños 

curriculares de manera obfetiva, asi como para reorientar los planes de estudio 

vigentes, para la cración de nueves carreras, modalidades o tipos paUculares de 

profesión (Acle, 1984)• • 

Los fines que se persiguen al llevar a cabo el seguimiento de egresados pueden 

sor muy diversos, y entre ellos sobresalen los siguientes: 

1. Evaluar tas aportaciones de las instituciones de educación superior el desarrollo 

de las zonas de influencia, e través de ta acción de sus egresados. 

2. Mejorar la planiftcación de las carreras que se ofrecen • según las necesidades 

captadas de acuerdo al medio en que se desarrollan sus egresados, asi como 

las pcciones de docencia e investigación. 

3. Evaluar el grado de aceptación de los egresados en el sector productivo. 

4. Conocer el número de egresados empleados, desempleados y subempleados. 

5. Conocer la pertinencia y vigencta de los planes de estudio. 

88lkfe, G. "An4ltsb de la PftrnOfa generacl6n da ~ de la CBmMB do P&lcologla de la ENEP Zanlgoza, 
fUhdonol5 profellonalos y man:ado laboral". En Urt>lne, J, Cotn. ~DmlldOn.. ~g ~ y_ 
~- EdUNAM, 1989, 



6. De acuerdo a lo anteriormente planteado, se considera que un estudio de la 

relación entre la formación y le práctica profesional, es indispensable para dar los 

elementos necesarios para analizar de fonna crítica todos los factores 

Involucrados en este proceso. 

Aún cuando son pocos los estudios de seguimiento llevados a cabo en nuestro 

país. éstos han proporcionado valiosa infonnación a los sistemas de enseñanza 

superior. Es importante hacer notar que la mayoría de estos estudios han sido 

realizados en escuelas y universidades de reciente creación, todas ellas de la 

década de los setenta, y cuyos proyectos currículeres fueron consklerados en el 

momento de su creación como proyectos innovadores en la formación profesional. 

De entre estos estudios podemos cilar el llevado a cabo por Merquis y Rivera 

(1981)•, cuyo objetivo fue caracterizar e los egresados de la Universidad AutónOITI• 

Metropolitena, y conocer le inserción de éstos al mercado de trabajo. Pera ello se 

encuestó al 56% de egresados hasta marzo de 1979. 

Los resultados mostraron que el 76% de los egresados se encontraban laborando 

en el momento de la entrevista, la mayoría de ellos en jornadas de tiempo 

completo, y en ocupaciones vinculadas con su carrera; un 70% ganaban de uno a 

cuatro salarios mrnimos. 

En cuanto a la opinión que los egresados tenían de su institución educativa, la 

mayoría extem6 su aprobación, aunque se encotraron lnconfonnes en cuanto 

algunos aspectos partícularos. 

89) Morqula y Rl'i'Gr8, M.B. ~osull8dos proltmlnaras &ObrO loa OSIUdlos de E~ do la Un1W11'11kiad AUtónoma 
Metropolltane•.Bemta.l.atlooam611C11Da do E&lWIOB ~vtm. 1981 Vol 1 NDn 1. 
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Otra Investigación fUe llevada a cabo en esta misma institución por Marquls 

(1985)• , especlficamente en relación a los egresados del plantel Atzcapotzalco; se 

encuestó al 61 % de los egresados hasta el a~o do 1984. Los resultados muestran 

que el 97% de ellos se encontraban laborando, ganando en promedio cuatro 

salarlos mfnlmos. 

Particulannonte Interesantes fUeron los resultados que Tos encuestados 

manifestaron con respecto a la institución: poco más de la mitad contestó que era 

muy buena: asf como el hecho quo un alto porcentaje realizó estudios do 

postgrado. 

La Información presentada por estos estudios muestra que dichos proyectos 

Innovadores, capacitaron a los estudiantes para ingresar al mercado laboral, que 

ellos üene en su mayoría, una buenee opinión de les Instituciones educativas en 

las que fueron fonnados En cuanto al sector laboral en que se encontraban, se 

Identificó una clara diferencia entre aquéllos qua ejercen carreras tecnológicas, los 

cuales laboran en ot sector privado y por su cuente, y los provenientes de carreras 

sociales, los cuales trabajen prioritariamente para el Estado. otros aspectos 

Importantes de los resultados de este estudio, es que al 20% de la muestra labora 

en Instituciones educativas, desarrollando labores docentes y/o de investigación. 

Deaafortunamente estos estudios no reportan Información en cuanto a la 

cualificación del ejercicio de la profesión, ni de aquellos aspectos de la fonnación 

profesional que resultaron ventajosos asi como los que resultaron desfavorables. 

De igual forma, cabe aclarar, que la Información por ellos proporcionada, no puede 

considerarse por completo confiable, ya que en ninguno de ellos se utilizó 

muestras aleatorias, ni Instrumentos confiables y válidos. 

90) Marqultl, c .. ·Sobre los ogreaados d6 la UAM Atzcapotzalco.•.Bañzrta LEltlnoamortcana Oo E!iMfioa Ed~ 
1985VolXIV NOm 4. 



En lo que respecta la licenciatura de Pslcolgfa, los estudios de seguimiento de 

egresados han sido llevados a cabo por la ENEP lztacala ( un estudio 

preliminar), la ENEP Zaragoza, la UAM Xochlmllco. Es especialmente interesante 

para el presente trabajo que tres proyectos Innovadores en la ensel\anza de la 

palcologla hayan llevado a cabo este tipo de estudios. 

Sander y Zapata ( 1985) • realizaron un estudio do seguimiento do egresados de la 

carrera do Psicología Soclal de la UAM Xochlmilco: en éste se encuestó a la 

totalidad de los egresados de esta licenciatura, eliminado de la muestra a 

aquéllos que realizaban labores docentes , el número total de egresados fue 33 

(19% de la población). 

Los resultados de esla Investigación muestran que solo el 33% de la muestra 

estaba laborando en el momento de ser encuestados. Asimismo seftala que los 

contenidos del érea do Psicología Social no responden a los planteamientos de la 

problemática del campo profesional del psicólogo social, lo cual a decir de los 

autores, obliga a una revisión de los contenidos que se Imparten en dicha área de 

concentración. 

Por su parto Acle (1984) •, analizó la práctica profesional da los psicólogos 

egresados do la ENEP Zaragoza. Sus resultados muestran que el 72.2% do sus 

egresados se encuentran trabajando, y que ellos realizan funciones 

fundamanlalmente relacionadas al ejorclclo tradicional de la profesión 

( apllcaclon do test, integración do estudios, reclutamiento y seleccl6n de 

personel).Tamblén se oncontró en dicho estudio que de los egresados que 

laboran, sólo el 40% tiene nombramiento de Psicólogo, y que el 23.3% llana como 

jefe a un Maestro Normalista. 

91) Sandere, e y Zapata. M "Seguimiento do Egresadoe de la UAM. Xochlmllco". Emu ~ 1985. Núm 60 
, Epoca 11ano5 Novlembro do 1985, 
92) Acle, opus cit. 1984. 
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En cuanto a su opinión con respecto al currfculum, los egresados señalaron que 

éste no era acorde con las necesidades que demanda en el mercado laboral. Con 

respecto a ésto el 43% opinó que hace falta entrenamiento en el érea de 

pslcologla industrial; el 12% que no hay trabajo para psicólogos generalas, y el 

14% que hacen fatta herramientas teórico préctlcas. Finalmente la mitad de los 

egmsados encuestados opinó que estén capacitados para abrir puestos 

Innovadores en el morcado de trabajo. 

Por su parte Cervantes y Conbian ( 1984)• realizaron en la ENEP lztacala un 

estudio de seguimiento de egresados. Con tal propósito fueron encuestados 124 

egresados de las cuatro primeras generaciones, convocados a través de la 

coordinación de la carrera. los resultados muestran que un alto porcentaje 

de los egresados laboraban en un campo relacionado con la Psicología, 

desemepeñéndose profesionalmente en las áreas de educación y clínica 

prioritariamente. En dicho estudio no se presentaron datos relevantes en cuanto a 

la opinión de los egresados con respecto a la institución educativa. 

Probablemente uno de los problemas metodológicos que han enfrentado estos 

estudios, es el de haberse llevado a cabo casi inmediatamente después de haber 

egresado ta primera generación; sin dar oportunidad a que los egresados de dicha 

Institución se pudieran insertar al mercado laboral . Es necesario tomar en cuenta 

que muchos de los Impactos esperados por dichos proyectos innovadores no 

pueden llevarse a cabo de inmediato. Es imposible cambiar el ejercicio 

socialmente validado de una profesión en unos cuantos meses. Es probable que 

con el transcurso del tiempo puedan observarse mejores efectos, y que algunos de 

92) Cervantos y Conblan, Segulmento do egresados do la llconclatura de Psleologla de la ENEPI, generaciones 
1975-1978, Tesis do Ucenclah.Jra ENEP lztacela,1884 
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los cambios esperados se hayan producido, al interactuar la nueva formación y el 

mundo del empleo; todo ello en situaciones socialmente detenninadas. 

La evolución que vive una profesión solo puede observarse a través del tiempo, se 

requiere más que de estudios que reflejen condiciones de un momento particular, 

estudios longitudinales y transversales, que pennitan observar si los cambios 

esperados se produjeron a través del tiempo. 

otro cambio pertinente que se requiere llevar a cabo en la metodología de los 

estudios de egresados hasta ahora realizados, es et setecclonar una muestra con 

canlcter aleatorio, para asl aumentar la probabilidad de reprasentallvldad de ta 

poblacl6n, condición que no ha cumplido ninguno de tos estudios reportados hasta 

ta fecha. 

Es también importante contar con un instrumento que nos proporcione mayor 

información en cuanto a la opinión que los egresados tiene con respecto a su 

formacl6n, y como ésta ha cualificado su desempeno en et muundo del empleo. 
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METODOLOG1A 

OBJETIVO GENERAL: 

Es por ello que el objetivo de la presente Investigación es: Llevar a cabo una 

valoración externa del currlculum de la carrera de Pslcologla de la ENEP lztacala a 

través del seguimiento de sus egresados. 

A partir de este objetivo se plantearon las siguientes preguntas de Investigación: 

1. ¿Qué Impacto social ha tenido el proyecto? 

2. ¿Cómo se ha cualificado el ejercicio de la profesión? 

3. ¿Cómo evalúan los egresados su formación? 

Para dar respuestas a estas preguntas se plantearon los siguientes objetivos 

eapecfficos: 

A. Caracterizar el ejercicio profesional de los egresados de la licenciatura en 

Pslcologla de la ENEPI. 

B. Analizar el Impacto que ha tenido el ejercicio profesional de los egresados de la 

Licenciatura de Pslcologla de la ENEPI. 

Para cubrir estos objetivos especlficos s11 dlseftó la siguiente metodologla general: 
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UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Se trabajó con una población de 1432 egresados de la carrera de psicología de la 

ENEP lztocala, dividida en nuevo generacíones (75-79 a 83-a8), con un promedio 

de 179 egresados por generación. 

DISEfilO MUESTRAL. 

Se llevó a cebo un diseno muestral probabilístico estratificado con ofijaclón 

proplclonal a la población de egresados por generación, con n = 355, obteniendo 

un nivel de confianza do 95% y un nivel de precisión de 10%; resultando ol 25% de 

la población por generación poro et tamano de·ta muestra. 

Ti;CNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACION. 

Se llevó a cabo una encuesta, realizando una cita con cada uno de los egresados; 

en caso do no haber sido localizado "' egresado elegido en la muestra, éste era 

sustltuído mediante el mismo procedimiento de selección muestro!. El Instrumento 

empleado pera recolectar la Información consistió en un cuestionarlo do 56 

preguntas abiertas y cerradas, las cuales se agruparon en los siguientes cinco 

rubros: a.Datos generales, b. Datos demográficos, c. Datos académicos , d. Datos 

laborales e. Datos do cepocitacíón pera el trabajo. Dicho Instrumento fue 

previamente validado y confiablllzado en un estudio piloto (Contreras, Desatnlk y 

Poñalosa, 1987), se anexa copia del Instrumento utilizado. 
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RESULTADOS. 

Los resultados se presentarán de acuerdo a las hipótesis de Investigación 

propuestas. En primera instancia se presentarán aquellos correspondientes al 

objetivo A. 

A. Caracterizar el ejercicio profesional de Jos egresados de la Licenciatura de 

Pslcologle de le ENEPI. Pera ello se formuló le siguiente hipótesis general 

da Investigación: 

Hipótesis General de Investigación: La educación recibida en Ja ENEP lztacala 

pennitió al egresado Incorporarse al mercado laboral. 

Con la finalidad da probar esta hipótesis se consideraron los siguientes 

Indicadores: 

1. Porcentaje do egresados empleados y desempleados. 

2. Sector ocupacional en el que trabajan. 

3. Ateas en las que se insertan. 

4. Tipo de contratación. 

5. Zona geoecónomlca en la que desempeHan sus labores. 

6. Puestos que desempeñan y principales funciones. 

7. Relación entre formación profesional y ejercicio laboral. 
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1. PORCENTAJE DE EGRESADOS EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS. 

Se encontró que un alto porcentaje de los egresados de las nueve generaciones 

estudiadas, el 86% se encuentra laborando actualmente, mientras que el 14% no 

lo hace. Con ta finalidad de observar la tendencia que muestran los porcentajes de 

empleados y desempleados a través de las generaciones, se llevó a cabo un 

ajuste a la recta. observándose una tendencia negativa para los egresados 

empleados, con un Indice B = -4.803571; y una tendencia a la alta para tos 

egresados desempleados con un Indice B = 2.858 (ver tabla 1 gráficas 1, 2y 3 ). 

2. SECTOR OCUPACIONAL EN EL QUE TRABAJAN. 

Da los egresados empleados el 52% labora en el sector p6blico y el 48% en el 

sector privado. Con el propósito de observar las tendencias que se manifiestan con 

respecto a los egresados que raboran en cada uno de los sectores ocupacionales, 

se llevó a cabo un am!Jlsls de series de tiempo; considerándose como sectores 

laborales los siguientes: (1) Sector p6blico, (2) Sector privado, (3) Independiente 

(las personas que trabajan por su cuenta). Los resultados muestren una tendencia 

a la baja de los egresados que laboran en el sector público con un coeficiente 

B=- 4.803571; así como la de los egresados por su cuenta con un índice 

B=-0.10667; mientras que se observe una tendencia a la alta para aquellos 

egresados que se emplean en el sector privado, con un Indice 6=1.72155 (ver 

gráficas 4, 5 y 6 ). 

Los índices de estabilidad para cada una de estas tendencias fueron los 

siguientes: z=.5079 para el se<:lor público, de z=.40 para el sector privado y de z= 

1.42 para el sector independiente. Asimismo, sa encontró un bajo indice da 

variabilidad en la tendencia de porcentaje da egresados empleados en el sector 

público, con un Indice c.v.= 10.81%; un Indice un poco més alto para el sector 
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privado, c.v.= 20.060% ; y un índice considerablemente alto para el sector 

Independiente, c.v.= 66.47% (ver tabla 2). 

3. AREAS EN LAS QUE SE INSERTAN LOS EGRESADOS. 

Oe los egresados que se encuentran laborando las áreas en las que se insertan 

son: Instrucción el 45%, Salud Pública en 22%, Producción el 21 %; Ventas y 

Servicios 8%, Ecologla y Vivienda 4% (ver tabla 3, gráfica 7). 

4. TIPO DE CONTRATACIÓN. 

En lo que hace referencia el tipo de contratación de los egresados, en relación al 

Uempo completo o tipo parcial, se encontró que el 57.73% laboran tiempo 

completo, mientras que el 42.27% trabajan tiempo parcial (ver tabla 4, gráfica 8), 

observándose una tendencia a la baja para tos egresados que trabajan tiempo 

completo, con un Indice b = -1.24632; y una tendencia a la alta para los egresados 

que trabajan tiempo parcial con un Indice b =3.15143. 

5. ZONA GEOECONÓMICA EN LA QUE DESEMPEf.lAN SUS LABORES. 

Con respecto a la zona geoeconómica en donde desarrollan sus actividades los 

egresados se observó que el 85.5% de ellos laboran en una zona urbana; el 

11.81% lo hace en una zona urbana marginada; el 2.02% lo hace en una zona rural 

concentrada, y soto el 1.15% de ellos lo hace en una zona rural marginada (ver 

tabla 5, gráfica 9). 

6. PUESTOS QUE DESEMPEf.lAN Y PRINCIPALES FUNCIONES. 

Con la finalidad de caracterizar el tipo de trabajo que los egresados desempeñan, 

se tomaron como indicadores las respuestas dadas por ellos al reactivo 20, inciso 

C: puesto en el que labora (ver tabla 6 ) y las respuestas dadas en el Inciso D del 

mismo reactivo : principales funciones que desempeña en ese trabajo ( ver tabla 
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7); solo para aquellos egresados que respondieron e la opcion 1 del reactivo 16: 

"Si trabaja actualmente". 

Para el análisis de estos datos las 19 categorías presentadas en el reactivo 20 

Inciso C fueron agrupadas en 5 grandes categorfas de acuerdo al nivel de 

responsabilidad o jerarquía dentro del organigrama ocupacional. Estas categorlas 

fueron: 

A. Puestos directivos 

B. Puestos de mando intermedio 

C. Empleado o auxiliar 

D. Docente o investigador 

E. Terapeuta 

Los resultados muestran que de la población total de egresados, el 14% 

desempeña puestos directivos o de alto mando; el 21 % desempeña puestos de 

mando lntennedio; el 23% de empleado o auxiliar; el 22% de docente o 

Investigador; y et 20% lo hace como terapeuta (ver gráficas 10). 

En fo que respecta a IBB pñncipales funciones que los egresados desempenan las 

respuestas dadas a las opciones presentadas en el roactivo 20, Inciso O fueron 

agrupadas en concordancia a los puestos mencionados en el párrafo anterior; se 

encontró que el 20% desempenan funciones asociadas a puestos de mando 

superior: Como administrar, coordinar y planear; el 20% asociadas a puestos do 

terapeuta: como diagnosticar y rehabilitar. El 28% funciones asociadas a puentes 

de mando Intermedio; el 7% a funciones de Investigadores y el 12% a funciones 

asociadas a empleados o auxiliares (ver grálcas 11). 

Con el propósito de comprobar si el puesto que desempeñan tos egresados 

depende del sector laboral en que ellos se encuentran se llevó a cabo una prueba 

JI cuadrada para independencia da muestra, para lo cual se elaboró una matriz de 
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doble entrada de 3x5, en donde el factor A es el sector ocupacional y el factor B 

es el puesto que desempeñan. Estas categorías fueron las mencionadas en el 

párrafo anterior. 

HIPÓTESIS ESTADISTICAS. 

Ho. La proporción de egresados que laboran en los distintos puestos es igual para 

los diferentes sectores ocupacionales. 

H1. La proporción de egresados que laboran en los distintos puestos es diferente 

para cada uno de los sectores ocupacionales. 

Los resultados de la prueba muestran que no existe ninguna relación significativa 

entre el sector ocupacional y el puesto en que se ocupan los egresados, con una JI 

cuadrada de .00016, con una p< .05 y 14 gl de libertad, por lo cual la hipótesis 

nula no puede rechazarse. 

De igual fonna se analizó si existe alguna relación entre el sector laboral y las 

funciones que desempeñan los egresados en ellos, se aplicó asimismo una prueba 

JI cuadrada para Independencia de muestra, construyéndose una matriz de 2x5, 

siendo el factor A el sector ocupacional: considerándose para ello solamente dos 

sectores ocupacionales público y privado ( a este segundo se anexaron a aquellos 

egresados que laboran por su cuenta); y el factor B la agrupación de funciones 

asociadas a los puestos se~alados en el párrafo anterior (a) Puestos Directivos; (b) 

Puestos de Mando intermedio; (e) Empleado a auxiliar; (d) Docente o Investigador 

y (e) Terapeuta. 
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HIPÓTESIS ESTADISTICAS. 

Para ello se elaboraron las siguientes hipótesis estsd!stlcas: 

Ho. La proporción de egresados que desempeñan funciones asociadas a distintos 

puestos es Igual para los diferentes sectores laborales. 

Hi. La proporción de egresados que desempeñan funciones asociadas a los 

distintos puestos es diferente para los distintos sectores laborales. 

Los resultados muestran que si existe una relación significativa entre sector 

ocupacional y funciones desempeñadas con un valor de JI cuadrada de .24879, 

con una P< .05 y 9 gl de libertsd, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Encontrándose que las funciones correspondientes a 

puestos directivos astan asociadas de manera prioritaria al sector privado: y no as( 

al sector público. 

7. RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EJERCICIO LABORAL. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del porcentaje total de egresados que 

laboran el 28.30% lo hace en un campo para el que fué preparado, el 34.99% lo 

hace en un campo relacionado con su preparación y el 16% en campo no 

relacionado con su preparación (Ver gráfica 12). 

Para analizar este punto se plantearon las siguientes Hipótesis de investigación : 

1. Las éreas correspondientes al Modulo Aplicado :Psicología Clínica, 

Educación Especial y Rehabilitación , Desarrollo y Educación del currfculum de 

Psicología lztacala aportaron conocimientos relevantes para que el egresado se 

inserte en el mercado laboral en el campo para el que fue preparado o relacionado 

con su preparación. (Ver gráficas 13, 14, 15). 

2. Las áreas de Psicologla Experimental, Psicologla Social Teórica y Métodos 

Cuantitativos son las que menos han aportado conocimientos relevantes para que 
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el egresado se inserte en el mercado laboral, teniendo limitaciones por la falta de 

práctica en las áreas da trabajo, deficiencia en la formación teórica, y dificultades 

al aplicar los conocimientos a problemas especlficos ( ver gráficas 16, 17, 18, 19 y 

20). 

ANÁLISIS ESTADISTICO. 

Para probar las hipótesis de investigación 1 y 2 se aplicaron las pruebas 

estadísticas Ji cuadrada y el ceficiente do contingencia "CR. 

1.1. Análisis Estadistlco para probar la hipótesis de Investigación (1). 

Los datos so recogieron a partir de las respuestas que dieron los egresados a los 

reactivos número 23 y no. 45, solo de aquellos que respondieron al reactivo 

número 16 a la opción número 1 de "si" trabaja actualmente. 

Como resultado se obtuvo una matriz de 8 X 3 , el factor A se refiere a las 

diferentes áreas del currlculum de la carrera de Psicologla de la ENEP lztacala 

( reactivo no. 45) y el factor B contempló la descripción del egresado con respecto 

a su situación profesional (reactivo no. 23). 

1.1.1. Prueba Estadistica JI cuadrada. 

Se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ha: La proporción de egresados que respondieron a las diferentes áreas del 

currfculum de la Carrera de Psicologla de la ENEPI, como aquellas que aportaron 

conocimientos relevantes para que se insertaran en el mercado laboral es la 

misma en la descripción del egresado respecto a su situación profesional. 

Hi: La proporción de egresados para cada área difiere respecto a su situación 

profesional. 
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1.1.2 "Coeficiente de contingencia". 

El coeficiente de contingencia "C" es una medida de asociación entre dos 

variables. Se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ha. No existe asociación entre las diferentes áreas del currículum de Psicología de 

la ENEPI (factor A) y la descripción del egresado respecto a su situación 

profesional (factor B). 

H1. Existo un nivel de asociación significativa entre las variables Factor A y B. 

Los resultados obtenidos del coeficiente de contingencia "C" fueron: 

C= 0.1797065; al cual al contrastarse con los resultados de la JI cuadrada 

X2 = 26.4647 con 14 gl de libertad y un nivel de significancia de p < 0.5 se 

encontró que se rechaza la Ha. en el nivel de slgnlficancia de O.OS y concluir que si 

existe asociación entro ambas variables. 

Con la finalidad de observar como se conduce a través de las generaciones la 

situación laboral de los egresados con respecto a su fonnación profesional, se 

llevó a cabo un análisis de series de tiempo, en el que se encontraron los 

siguientes resultados: una tendencia a la alta para los egresados que se 

encuentran en un campo para el que fueron preparados con un índice B= .38733; 

una tendencia a la baja para los egresados que se encuentran en campo 

relacionado con su fromación y, una tendencia a la alta para los egresados que 

laboran en un campo para el que no fueron preparados, con índice b= .73916. (ver 

tabla 6, gráicas 21 22 Y 23). 

1.2 Análisis estadístico para probar la hipótesis de Investigación 2. 

Se construyó una matriz de dos factores de Bx4 donde el factor •A• se definió 

como las áreas del currículum de la carrera de Psicologla de la ENEPI, que los 

egresados dejaron de responder a la pregunta no.45, que planteaba cuales áreas 

les habían aportado conocimientos relevantes para que se insertaran en el 



mercado laboral. El factor •e• se consideró con base a las respuestas que dieron 

los egresados al reactivo no. 24 sobre las limitaciones que han detectado para 

desempeñarse profesionalmente cuando se han incorporado al trabajo. 

Al cruzarse ambos factores las frecuencias se vaciaron en la matriz.Cabo aclarar 

que los datos contemplan las respuestas de todos los egresados, conjuntando 

aquellos que respondieron •s¡• y •Na• a la pregunta no. 16 "Trabaje actualmente•. 

1.2.1. Prueba Estadística JI cuadrada. 

Se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ha. La proporción de egresados que dejaron de responder a las diferentes áreas 

del currículum de Psicología da la ENEPI, porque éstas no aportaron 

conocimientos relevantes para que se insertaran en el mercado laboral, es la 

misma para todas las limitaciones que han detectado los egresados para 

desempei'\arse cuando se han incorporado al trabajo. 

H1. La proporción de egresados que dejaron de responder en cada érea es 

diferente para las limitaciones en su desempeño que se encuentra en los 

egresados al Insertarse al mercado de trabajo. 

Los resultados de la aplicación de la JI cuadrada, no son concluyentes, ya que se 

obtuvo: JI cuadrada= 7.661, G.L.=21, y p< .05. 

Con lo que no puede rechazarse la Ha .• las respuestas de los egresados indican 

que todas las áreas del currículum de Psicología se tienen limitaciones para el 

desempefio profesional cuando los egresados se han insertado en el mercado 

laboral. 
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OBJETIVO B: Analizar el Impacto que ha tenido el ejeraco profesional de los 

egresados de ta Licenciatura en Psicologfa de la ENEP lzttcala. 
Con la finalidad de probar este objetivo se formuló la igulente hipótesis de 

Investigación: l 
l. El estudiar Psicologfa en la ENEP lztacala promovió e ascenso educativo y 

ocupacional de los egresados en relación a sus padres. 1 

Con el fin de probar esta hipótesis se consideraron los slgu entes aspectos: 

1. Escolaridad de los padres en relación a la escolaridad de los egresados. 

2. Puesto que ocupan los padres en relación al de los eg asados en el Mercado 

Laboral. 

3. Salario Mensual en relación al gasto mensual promedio. andancia. 

1. ESCOLARIDAD DE LOS PADRES EN RELACIÓN A LA SCOLARIDAD DE LOS 

EGRESADOS. 

Los resultados muestran que el grado de estudios promedio de las madres de los 

egresados de las generaciones estudiadas correspon e a la categorfa 04 

Secundaria incompleta, con un rango que va do 0% para adres con estudios de 

posgrado y un 25.42% con estudios técnicos. En po ntaje de madres con 

estudios de licenciatura es Igual a 0.27%.( ver tablas 9) • 

En lo que respecta al padre la media de escolaridad ara los padres de los 

egresados de todas las generaciones corresponde a la tegoña 03 Primaria 

completa. Encontrlmdose el mayor porcentaje para la categorfa 05 con un 

porcentaje de 23% correspondiente a estudios técnicos. on porcentaje mlnlmo 

para la categorla 01 sin estudlos.(Ver tablas 10.) 

Al observar las distribuciones de frecuencia de Ja escolari ad del padre para cada 

generación podemos notar que para ta primera generació se encontraron padres 

de todos y cada uno de los niveles educativos, para les 1 mediatas subsecuentes 
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desaparecen los padres de niveles mínimos de escolaridad, y posterionnente Jos 

padres de mayores niveles de escolaridad; permaneciendo solo para las últimas 

generaciones aquellos padres cuya escolaridad corresponde a primaria, 

secundaria o estudios técnicos. 

Por el contrario la escolaridad de las madres no sufre cambios significativos a 

través de las diferentes generaciones, pennaneciendo en los niveles de educación 

básico y medio básico. 

Como puede observarse la diferencia en cuanto al nivel educativo de los padres 

con respecto a los egresados es de educación básica a superior para la madre, y 

de educación media básica a educación superior para los padres. 

Con el propósito de analizar si se distribuye de manare homogénea la población de 

los padres de los egresados con respecto al factor nivel educativo se realizó una 

prueba estedlstlca de JI cuadrada, plenteéndose para ello les siguientes hipótesis 

estedfstlca: 

Ho: La proporción de padres de los egresados para cada uno de los niveles 

educativos es la misma. 

HI: La proporción de los padres da los ogrcsados para coda uno de los niveles 

educativos es diferente. 

Los resultados de le pruebe JI cuadrada fueron de x2 = 956.19 pera le 

madre y una X 2 = 2120.81 para el padre con 10 grados de libertad y une p< .05 

para ambos casos. 

Por lo que se rechaza la hipótesis de nulidad para ambos casos, encontrándose 

que la escolaridad del padre como la de la madre se centran en los niveles 

educativos básico y medio básico respectivamente. 
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2. OCUPACIÓN DE LOS PADRES EN RELACIÓN A OCUPACIÓN DE LOS 

EGRESADOS. 

En lo que hace referencia a la ocupación de las madms de los egresados podemos 

observar que el 84.26% no cuenta con un trabajo remunerado y solo el 15.74% 

forma parte de la población económicamente activa. De estas últimas el mayor 

porcentaje 3.65% se dedica al comercio. (Ver tabla 10 ). 

Para los padres los resultados muestran que el 85.59% de ellos forman parte de la 

población económicamente activa, mientras que el 14.11 % no lo hace. De la 

población económicamente activa el porcentaje más alto se agrupa en la categoría 

01 empleado de oficina, seguido de cerca por la categorla 06 con un 19.16%, 

correspondiente a comerciante o vendedor. El porcentaje més bajo correspondió a 

la categorla 02 con 0% para artesano. (ver tabla 10). 

Con la finalidad de observar si se distribuye de manera homogénea la población 

de los padres de los egresados con respecto el factor ocupación se realizó una 

prueba estadlstica de ji cuadrada, planteándose para ello las slguienles hipótesis 

estadlstlca: 

Ho:La proporción de padres de los egresados para cada una de las categorla 

propuestas como ocupación es la misma. 

Hl:La proporción de los padres de los egresados para cada una de las calegorles 

propuestas como ocupación es diferente. 

Los resuHados de la prueba JI cuadrada fueron de X 2 = 3305.71 para la 

madre y una x2 = 563.29 para el padre con 11 grados de libertad y una p< .05 

para ambos casos. Por lo que se rechaza la hipótesis de nulidad para ambos 

casos, encontrándose que la ocupación dol padre se centren en las categorlas 

empleado y comerciante: la de la madre se centra en actividades propias del 

hogar. 

76 



3. SALARIO EN RELACIÓN A GASTO MENSUAL PROMEDIO, TENDENCIA. 

Como puede observarse en lo que GOttesponde el salario promedio de los 

egresados de cada generación varia de 7 .30 salarios mfnlmos para la primera 

generación a 3.92 salarios mfnimos para la novena generación: con un promedio 

de 5.50 salarlos mínimos para todas las generaciones. 

Con la finalidad de observar las variaciones que se presentan en las salarios de 

Jos egresados de una generación con respecto a las otras se llevó a cabo un 

análisis de tendencia; obteniéndose una tendencia a la baja con un índice 

b= -5.050833.( Ver gráfica 24 ). 

En lo que respecta al gasto mensual promedio de los egresados se obtuvo un valor 

de 5.20 salarios mínimos para todas las generaciones , con gasto mínimo 

promedio de 2.75 salarios pera Ja generación de 1977 y un máximo de 7.72 

salarios mlnlmos para la generación de 1983 (Ver tabla 13) 

Con el propósito do observar las variaciones que se presentan en el gasto mensual 

promedio de los egresados de una generación con respecto a las otras se llevó a 

cabo un anéflsls de tendencia; obteniéndose un Indice b= 9.67438.( ver tabla 14, 

gráfica 25) 

Para observar Ja relación posible entre salario y gasto mensual para diferentes 

generaciones se planteó la siguiente hipótesis de investigación : 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

Existe una correlación entre el salario y el gasto mensual promedio de los 

egresados de las diferentes generaciones. 

Para dar respuesta a esta hipótesis se plantearon ras siguientes hipótesis 

esladlsticas: 
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HIPÓTESIS ESTADISTICAS. 

Ha : No existe ninguna relación entre el salarlo percibido por tos egresados y el 

gasto mensual promedio al considerar tas variaciones que entre ellos se presentan 

a través del tiempo. 

HI : Existe una relación entre el salario percibido por los egresados y el gasto 

mensual promedio al considerar las valiaclones que entre ellos se presentan a 

través del tiempo. 

ANÁLISIS ESTADISTICO. 

Para probar este hipótesis se llevó a cabo un anélisls de correlación, utilizando 

para ello el coeficiente R de Splrson, obteniéndose un valor para R = -.8691, 

con una t calculada de 86.266 para una p< .0001. Por lo cual se rechaza la 

hipótesis de nulidad y se acepta ta hipótesis alterna, encontrandosa una 

correlac16n inversa entre gasto y salario mensual promedio. Lo cual sei\ala que 

conforme avanzan tas generaciones, los egresados ganan menos y gasten més. 

(ver gréfica 26). 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados enterionnente descritos, podemos considerar algunos 

aspectos relevantes de1 currfculum de Psicologfa de la ENEP lztacala, con esta 

finalidad iniciaremos la interpretación de resultados a partir del primer objetivo de 

Investigación propuesto: 

A. CARACTERIZACION DEL EJERCICIO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

LICENCIATURA DE PSICOLOGIA DE LA ENEPI. 

1.Aspectos generales. 

Iniciaremos este análisis con los datos globales obtenidos, para en un segundo 

momento aneUzar las variaciones observadas a través de las generaciones en 

algunos de los aspectos más sobresalientes. 

En general los egresados consideran que se encuentran laborando en un campo 

para el que fueron preparados o relacionado con su preparación. 

Esta afirmación está de acuerdo con los objetivos curriculares (Proyecto de Plan 

de Estudios, 1976)- , en donde se explica el Interés por formar Psicólogos con 

base en una rigurosa metodologla y una fuerte orientación a la investigación 

cienUftca. que promueva la apertura de nuevos campos laborales de manera 

independiente a la demanda momentánea del mercado laboral. 

También se observa que el 86% de los egresados ha logrado Insertarse en 

ámbito laboral, lo cual es notable considerando dos cosas: en primera 

Instancia el notable incremento de la matrícula de las escuelas de Psicologías, y 

por lo tanto del aumento de -egresados de éstas mismas, retomando la lnfonnación 

93}Proyecto de Plan de Estudios para la Uconclatura on Pslcologla de la E&e00la Nacional de Estudios 
Profaslonalos lllacalo. 1976. 
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de Rivera y Urbina (1989), ha representado una de las tres carreras con més 

notable crecimiento en los útimos veinticinco años. Esto seftala que a pesar del 

aumento en competitividad por el trabajo, los egresados han logrado ocupar un 

lugar en el mundo del empleo. Si a esta primera razón le añadimos el hecho 

que en los últimos quince años han caracterizado al pafs por una fuerte crisis 

económica, que ha conllevado al no crecimiento de las fuentes laborales y aún 

más, al cierre de muchas de las ya existentes; el hecho de lograr un índice tan alto 

de egresados empleados subraya su Importancia. 

SI al mlmso tiempo consideramos los datos presentados por Mendoza y Rojas 

(1983) en su trabajo la eficiencta terminal en. la UNAM, en el cual afinnan que este 

Indice en promedio Para todas les Escuelas y Facultades de esta casa de estudios 

es del 50%, podemos señalar en primera Instancia que el proyecto educativo a ser 

evaluado presentó notables ventajas sobre algunas otras opciones para fonnaclón 

de psicólogos, en lo que respecta al monos al periodo evaluado ( las generaciones 

de 1975 a 1983). 

Asimismo, los egresados se encuentran laborando en el sector público como en el 

privado, realizando actividades en diversas áreas, Incluso en aquellas en las que 

no fueron entrenados expresamente, cabe señalar que el área de Psicología 

laboral o industrial no existe en el currículum de Pslcologfa de la ENEPI, y sim 

embargo el porcentaje de egresados que laboran en esta área es alto, más del 

59% para algunas generaciones. 

Esto conforme al currículum de Pslcologla de la ENEPI ha permitido a los 

estudiantes, desarrollar habllidades básicas que han contribuido para que los 

Rlvora, R y Urblna, J. ·eatadlsucas béslcas sobm la fnnnaclón de paleólogos on M6xlco·.En Urt>lna, J. 
fCompllador.el Pslcok>go, ~ E,1m:c1:!:1.a. ~ )f ~ Ed UNAM, 1989, PP 30-57. 
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Rivera, R y Urblna, J. •efltadlsUces béslcas SObra la fonneclón de psicólogos en M6xlco".En Ulblna. J. 
tcompllador,illPaleologo, ~ Elon:tc(g~ 't.~ EdUNAM, 1989, PP 30-57. 

egresados lleven a cabo un desempeño profesional independientemente de las 

demandas momentáneas del mercado de trabajo. 

Podemos señalar, asimismo que aquellos aspectos que fueron novedosos en el 

currículum en ténninos del entrenamiento profesional son considerados por los 

egresados como ventajosos, dado que les proporcionaron conocimientos y 

experiencias prácticas para desempeñarse profesionalmente. Tal es el caso de 

tres de las cuatro áreas aplicadas : psicologla clínica, desanollo y educación, y 

educación especial y rehabilitación. 

El entrenamiento profesional en dichas áreas se caracteriza por el trabajo directo 

en escenarios de eJerclcio profesional, en donde el estudiante se enfrenta a la 

necesidad de resolver problemas concretos y reales, y por lo tanto, se capacita en 

el desarrollo de habilidades profesionales pertinentes. 

Estos datos también proporcionan soporte a otros de los objetivos curriculares 

planteados (Ribes, Fernández, Rueda, Talento y otros, 1980), en donde se afirma 

que • .•. esta nueva alternativa se basa en el diseño de formas de entrenamiento en 

correspondencia directa con el tipo de habilidades que se desean desarrollar, es 

decir. lograr llevar el entrenamiento del ps\cólogo a la situaciones mismas en las 

que se desenvolverá profesionalmente, garantizando de esta manera una gran 

calidad da egresados ... "(•) (Ribes el al, 1980). 

Cabe señalar que ésto no puede generalizarse al área de pslcologla social 

aplicada, ya que, como puede obseNarse esta área obtuvo porcentajes muy por 

debajo de las otras áreas aplicadas, sin diferir de manera significativa de los 

puntejes asignados a las áreas de los múdulos experimental y teórico. 

94)Rlb8s et al, OC>LIS cit. 1980. 
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Esto puede estar relacionado al hecho de que dicha érea dedica un semestre, del 

tiempo que le corresonde de práctica, al entrenamiento preliminar dentro del salón 

de clases. Limitando el entrenamiento del estudiante en escenarios naturales a 

solo la mitad del tiempo programado curricularmente. 

En contrapartida con ésto, podemos observar que los egresados consideran que 

las áreas que menos han contribuído a su fonnación profesional, son aquéllas que 

se caracterizan por su naturaleza fundamentalmente teórica y alejada del ejercicio 

profesional, tal como es el caso de pslcologla experimental, pslcologla social 

teórica y métodos cuantitativos. 

Otro punto a considerar, es aquel que hace referencia a las limitaciones que el 

egresado ha encontrado en el ejercicio profesional, en relación a las áreas del 

currículum. 

Al respecto puede mencionarse que todas las áreas aplicadas en su conjunto 

están asociadas a limitaciones en relación a deficiente formación teórica. 

Asimismo, todas las materias del módulo teórico es! n asociadas a dificultades, por 

falta de préctlca y e deficiencias, por falta de epllceclón de conocimientos a 

problemas concretos. 

Nuevamente observamos que aquellos aspectos del currículum conespondientes a 

la enseñanza tradicional, conservan las limitaciones propias de los sistemas 

tradicionales de educación. 

Es de llamar la atención que las áreas aplicadas, son calificadas con puntajes 

medios en lo que respecta a limitaciones por falta de práctica. Esto puede 

Interpretarse de dos maneras: por una parte. las asignaturas correspondientes el 

módulo teórico que sustentan dichas áreas frecuentemente son llmltantes, o bien, 

Influye la falta de entrenaminto especifico en habilidades practicas asociadas al 
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entrenamiento tradicional de la profesión: psicometrfa, entrevista. y algunos 

aspectos asociados o psicologfa laboral. 

A pesar de esta limitaciones, cabe señalar que para todas las generaciones el 

porcentaje de egresados empleados sobrepasa el 60%. 

Otros datos que apoya las ventajas del currículum de Psicología lztacala, son los 

que muestran los puestos y las funciones desempeñadas por los egresados de 

esta licenciatura, al respecto cabe señalar que un alto porcentaje de egresados, el 

14% de los que laboran lo hacen como directivos (en el sector público el 7.64%, y 

el 4.77% en el sector privado, y el 1.59% de los que trabajan por su cuenta).Si a 

estos datos conjuntamos los de los egresados que laboran en puestos de mando 

Intermedio, el 21.97% (14.33% sector público, 7.00% para el sector privado, y 

1.59% para el sector independiente); el total el 35.97% de los egresados lo hacen 

en puestos Importantes dentro de la jerarquía ocupacional, tanto del sector público 

como del sector privado.Cebe recordar que no se encontró relación entre puesto y 

sector en que se labora. Podemos afinnar ciertamente, que más de la tercera parte 

de los egresados de las generaciones estudiadas no solo accedieron al mercado 

laboral, sino que, lo hicieron en puestos Importantes en la jerarquía ocupacional. 

En cuanto a las actiividades que los egresados desarrollan dentro de sus empleos, 

es Importante señalar que buena parte de ellas están contempladas dentro de las 

funciones profesionales que el curríulum de Psicología lztacala señala: planeación, 

desarrollo, rehabilitación, investigación, son cuatro de las cinco funciones 

planteadas; y éstas en su conjunto alcanzan un alto porcentaje de las actividades 

desarrolladas de acuerdo a la opinión de los egresados. 

Al respecto es importante señalar que la relación encontrada entre funciones 

desempefiadas y sector ocupacional, puede explicarse a partir de identificar las 

funciones diferenciadas que tiene en conjunto el sector público y el sector privado. 

RJ 



Es por ello que los egresados que laboran en el sector pñvado desarrollan mayor 

mlmero de actividades asociadas a alto mando. 

Desafortunadamente no se cuentan con los datos de Investigación suficientes para 

contrastar los resultados de este proyecto socloeducatlvo , con los de otros 

proyectos para la fonnación de psicólogos, de aquellas universidades que iniciaron 

actividades de manera simultánea con la ENEPI, por ejemplo la UAM y la ENEP 

Zaragoza; y que se caracterizaron por presentar planes de estudio fnnovadores 

para la enseñza de la Psicología. De igual fonna se carece de información con 

respecto al desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Psicología de la 

UNAM, datos que resultan de vital Importancia para propiciar el marco de encuadre 

necesario para vak>rar de manera comparativa los resultados obtenidos por ENEP 

lztacala. Al mismo tiempo esta infonnación permitirfa establecer de manera más 

amplia la cualificación del ejercicio de la profesión de psicólogo en nuestro país. 

De los datos proporcionados por los estudios ya exlslentes, podemos Identificar 

puntos coincidentes ( a posar de las limitaciones melodológicas ya sellaledas) por 

ejemplo, en el estudio realizado: para la ENEP Zaragoza (Acle, 1984) • de los 

egresados el 72.2% se encontraban trabajando en el momento de aplicar la 

encuesta, lo cual los coloca un 22% arriba del promedio nacional. Aún cuando se 

sei\ala que la la mayorla realizan funciones fundamentalmente asociadas al 

ejercicio tradicional de la profesión (aplicación de test, Integración de estudios, 

reclutamletrno y selección de personal). 

En este estudio se señalan asimismo, que de los egresados que se encuentran 

laborando solo el 40% tiene nombramiento de Psicólogo, y que el 23% llene como 

jefe a un Maestro Normalista. 

95} Ade, opus di, 1984. 
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En el estudio llevado a cabo por Sanders y Zapata (1985)• , sobre los egresados 

de la licenciatura de la UAM Xochimilco, solo el 36% se encontraba laborando en 

el momento de aplicarse la encuesta. Lamentablemente, en ese estudio no se hace 

referencia ni a los puestos que ocupan los egresados, ni a las actividades que en 

ellos realizan. 

En este mismo estudio los egresados señalan que los contenidos del área de 

Pslcologfa Social, no corresponden a los planteamientos de la problemática del 

campo profesional del Psicólogo Social. 

Con la finalldad de interpretar los datos encontrados al respecto del segundo 

objetivo de Investigación, y dada la slmlHtud que estos guardan con las variaciones 

observadas en los Indices de empleo y desempleo, se abordan de manera 

conjunta, a través del análisis de tendencias. 

OBJETIVO DE INVESTIGACION B: ANALIZAR EL IMPACTO QUE HA TENIDO EL 

EJERCICO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE 

PSICOLOGIA DE LA ENEP IZTACALA. 

1.La relación empleo desempleo, 

En este punto es importante ser.alar que aún cuando tas encuestas se aplicaron 

para las nueve generaciones en los años de 1989 y 1990, de manera simult nea, 

en ellas pueden observarse algunos cambios importantes derivados en primera 

Instancia del momento en el que el egresado se incorpora al mercado laboral, en 

relación a las condiciones socioeconómicas, vigentes. En segundo lugar, al tiempo 

de pennanencla en el sector laboral, lo cual se traduce en experiencia en el área 

de trabajo. 

96) Sandara y Zapata, opus di, 1985. 
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Para lnclar este análisis retomaremos los índices de empleo y desempleo, para 

todas las generaciones en su conjunto. Como ya fUe sei\alado se encuentra una 

marcada tendencia a la baja para los egresados empleados, conforme pasan las 

generaciones; así como una Importante tendencia a la alta para los egresados 

desempleados, 

Esto puede explicarse retomando los planteamientos de De lbarrola al señalar que 

las relaciones entre educación y trabajo se perciben cada vez más como 

matizadas por mediaciones individuales e institucionales, coyunturales y 

estrucutrates, multidimenslonales e interactivas. 

Cabe recordar que para 1978, cuando egresa la primera generación de psicólogos 

de la ENEP lztacala el país atraviesa una época de bonanza económica, basada 

principalmente en fa exportación del petróleo; lo cual garantizó para el estado un 

Ingreso suficientemente alto como para impulsar una importante expansión de su 

infraestructura, así como de sus estructuras ocupacionales. 

Esta entrada de divisas al país también alcanzó al sector orgénlco de capitel, al 

aumentar la cantidad de dinero circulante, potenciando con ello mercado Interno 

para la producción, aumento de ganancias y por tanto, la posibilidad de 

crecimiento, y derivado de ello un aumento en la demanda de personal. 

Este fortalecimiento económico del estado manifestó lo señalado por De lbarrola y 

Reynaga (1963)• • al mencionar la segunda lógica de relación del estado hacia el 

empleo; la lógica de crear los empleos que exige la prestación de servicos de 

gobierno, sociales y administración de infraestructura que le corresponden dentro 

de la vitalidad de ta nación. 

97) lbam:>la y Reynaga, 01983. opus cit. 
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Sobresale conjuntamente con ésto, la tercera lógica de relación del estado con el 

empleo, de la cual se desprende su función de cohesión y sostenimiento de la 

sociedad. Esta tiene como racionalidad el crear actividades remuneradas para la 

población que no es absorbida por el sector orgánico de capital, con el fin de 

conservar un cierto nivel de ingreso y de actividad económica en el país. 

De acuerdo a esta lógica el estado puede crear empleos simplemenle para 

absorber los lfmites más conflictivos del desempleo, evitando con ello posibles 

brotes y enfrentamientos sociales. Si a esta bonanza económica añadimos el 

número menor de psicólogos existentes en ese momento, podamos encontrar el 

porque del alto índice de egresados empleados; el porque de su Inserción de 

manera prioritaria en el sector público, así como los puestos que ellos 

desempeñaron en ese momento. Es en esta época cuando la educación para 

adultos se fortalece notablemente en el país, y en menor grado la educación 

especial; ofreciendo un amplio mercado de trabajo para los egresados de las 

licenciaturas en Psicología. 

Conforme el tiempo pasa las condiciones económico-sociales del país cambian, 

alcanzando para la década de los ochentas una de las crisis mé.s fuertes por las 

que ha atravesado la nación. Al caer notablemente los precios del petróleo en el 

mercado internacional, los recursos con los que contaba el estado para cubrir la 

cuantiosa deuda externa adquirida con el respaldo de las divisas obtenidas por el 

petróleo, ésta se convierte en una deuda impagable, obligando con ello al estado 

mexicano a virar drásticamente su poutlca especialmente en el aspecto económico, 

siguiendo las polftlcas señaladas por el Banco Mundial. 

El capital del estado se vló entonces notablemente reducido, lo cual obligó a limitar 

el crecimiento y frecuentemente a reducir su estructura. con ello el estado deja de 

cubrir el ofrecimiento de fuentes laborales y reduce las ya existentes, manteniendo 

una pollllca importante de privellzación de empresas estatales, esto promueve que 
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cubrir el ofrecimiento de fuentes laborales y reduce las ya existentes, manteniendo 

una poutlca Importante de pñvatlzeci6n de empresas estatales, esto promueve que 

el estado disminuya su función de amortiguador de conflictos sociales en lo que al 

mundo del empleo se refiere. 

Otro Importante factor a considerar en esta situación son los años trascurridos 

desde el egreso de los estudiantes y el momento de la aplicación de la encuesta, 

doce años para la primera generación y 3 años para la última, lo cual se traduce 

en uno de los elementos més valorados en el sactor ocupacional la expeñencle. En 

estos ténnlnos podemos señalar que existe una correlación positiva entre años de 

experiencia laboral y salario percibido. 

2. Relación Ingreso-salarlo. Lo anteriormente expresado en con}unto con el 

aumento de psicólogos •11resados de tas distintas universidades y el desprestigio 

que ha sufrido la universidad pública pueden ayudar a entender las tendencias 

observadas en cuanto al encontrarse en un campo para el que fueron preparados 

los egresados, en uno relacionado con su preparación o en uno para el que no 

fueron preparados. Esta disminución en la oferta laboral se acentúa para los 

egresados do educación superior ya que una gran mayoría de éstos no pueden 

alca~er los puestos de mayor jerarquía y de mayor ingreso, os doclr, la oferta 

educativa excede en mucho a la demanda. Esta problemática se resuelve de dos 

maneras: 

a).- Asignando nuevas posiciones intennedlas que tienen un status relativamente 

alto y cierto grado de autoridad sobre el trabajo de otros aunque no 

necesariamente Ingresos más elevados, y con mayor frecuencia • b).

contratándolos en situaciones de status e Ingreso Inferiores e tos que con 

anterioridad habían ocupado profesionistas, devaluando con ello la escolaridad 

superior, argumentando para ello la "baja calidad de la educación superior". 
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SI consideramos al mismo tiempo los altos índices de inflación que fueron 

alcanzados en la década de los ochentas, asr como la polftica de tope salarial 

hasta hoy vigente podemos entender las fluctuaciones observadas en la relación 

salario-gesto; ésta se manifiesta como una correlación negativa a lo largo de las 

generaciones ocasionando menores ingresos y más alto gasto para los recién 

Ingresados a las fuentes laborales. 

3. La escolaridad y el empleo de los padres en relación a los egresados. Como 

puede observarse en los datos reportados ni la escolaridad de los padres, ni su 

ocupación se distribuyen de una manera homogénea, por el contrario éstas se 

centran alrededor de algunas de las categorfas propuestas. En cuanto a 

escolaridad : educación básica y media básica, para padre y madre 

respectivamente. En lo que se refiere a ocupación estas son : hogar y empleado 

para cada uno de ellos. 

Estos datos nos señalan la existencia real de una movilidad ocupacional y 

educativa al compararlos con los Indicadores correspondientes de los egresados 

de la Licenciatura de Psicología de la ENEPI. 

Esta afirmación debe nuevamente contoxtualizarso en el momento que se inicia y 

se pone en práctica este proyecto socioeducativo. El pafs pasaba por ese entonces 

económicamente hablando por una de las mejores épocas, al mismo tiempo el 

estado manifestaba une notable política de apoyo y apertura hacia la educación 

superior como producto de la superación de la crisis de 1968. Esta situación en su 

conjunto promovió que una gama diversa de sectores socloeconómlcos y culturales 

tuvieran acceso a la educación superior, convirtiendo en ese entonces a la 

universidad pública en una verdadera universidad democrática. 

Con et transcurso de los años al acentuarse la crisis económica esta realidad de la 

universidad pública se transfonna, eliminando en primera instancia a los sectores 

de bajos recursos económicos y baja escolaridad, y posteriormente a los sectores 
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más favorecidos convirtiéndose en una universidad exclusiva para la •cJase 

media". 

Probablemente con la extensión de la crisis económica a lo largo de los anos esta 

tendencia pueda cambiar, el aumento del costo de las colegiaturas de las 

universidades privadas conjuntamente con la política de topes salariales aumentar 

la probabilidad de que los hijos de profesionistas y en general de los denominados 

•sector medio superior" regresan a la universidad pública. 

Por su parte la universidad pública ha considerado ésta y ha Impulsado los 

programas de excelencia académica que ofrecen nuevas propuestas de educación 

superior para atraer a estos sectores de la población. 

Es por esta que el proseguir con este Upo de estudias es Importante para valorar 

los cambios que dicho modelo educativo ·ha promovido en sus egresados, 

especialmente en los años posteriores. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Tomando en cuenta los aspectos analizados podemos seftalar que el modelo de 

Psicología de la ENEPI constituyó una opción viable para la fonnaclón de 

profesionales de la Psicología en el momento en el que fUe creado. En el se 

conjuntaron factores propios del modelo como una fuerte orientación a la 

Investigación, una rigurosa metodología, el desarrollo en el estudiante de 

estrategias de solución de problemas, tanta a nivel teórico como práctica, así coma 

y de manera prioritaria en el entrenamiento profesional en el escenario real del 

ejercicio de la profesión. Asimismo, factores externos que estuvieron presentes en 

ese momento y que favorecieron tanto la política de Innovación en el terreno 

educativo como el impacto de dicho proyecto reflejado en el desempeño de sus 

egresados en los distintos sectores ocupacionales. 

La valoración externa del currículum de Psicología de la ENEPI nos permite 

caracterizar a este modelo educativo como novedoso y con ventajas sobre los 
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modelos tradicionales de fonnación, especialmente por aquellos aspectos de 

carácter Innovador que Incorporó el plan de estudios. 

Hoy en día cuando estemos cerca del fin del milenio y cuando una enorme gama 

de cambios se han conjuntado en las esferas económico, polftico y cultural del 

contexto mundial, es Importante recuperar aquellos aspectos de los modelos 

educativos que fueron lanzados en la década de los setentas para la construcción 

de los nuevos sistemas educativos que estos cambios demandan. 

Al mismo tiempo es Importante continuar con esta linea de investigaciones, sobre 

la misma licenciatura y sobre otras impartidas por otras instituciones de educación 

superior. Con la finalidad de poder establecer comparaciones entre diferentes 

modelos educativos, diferentes poblaciones, y diferentes momentos históñcos para 

estos modelos educativos, 

Para ello es importante desarrollar instrumentos como el utilizado en esta 

Investigación que proporcionen Información válida y confiable, y an la medida da 

los posible, comparable entre diversas instituciones, que potenclalicen a la vez una 

caracterización de los proyectos socioeducativos vigentes.Es a través de esta 

Información que podremos emitir juicios fundamentados sobre la eficacia del 

Sistema de Educación Superior Mexicano, y desarrollar nuevas estrategias de 

planeación y desarrollo de modelos educativos encaminados al cambio social, 

planteando para ello un modelo de sociedad deseada, el cual se aspira promover a 

través de cambios en las estructuras conceptuales y habilidades de los egresados 

que se Incorporan al campo laboral. 

91 



BIBLIOGRAFIA. 

Acle, G. "Análisis de la primera generación de egresados de la carrera da 

Pslcologla da la ENEP.Zaragoza, funciones profesionales y mercado 

laboral".~!! Investigación l!!l Pslcoloola. 1984 Vol X Núm 1. 

Aguliar,V. Los problemas de autoridad en la universidad pública: La estructura de 

gobierno y la organización administrativa". Revista ll!! l!! ~ ~ Vol 

XVII Núm 1(65), pp.99-124. 

Aguilar, H.;Arredondo M.;Mendoza,J;Ssntoyo,R. Universidad y Crlsls".Bl!l!il!ll! l!l! !!! 

~~Vol XVII. Núm.1(65), pp 75-94 .. 

Alcaréz, V.M. "La formación profesional de psicólogo. La palabra y el Hombre. 

Revista de la Universidad Vemcruzana.Núm 39 pp.503-513. 

Ardilla, R (1977)"la pslcologla pmfeslonal en América Latina.Roles cambiantes 

para una sociedad en proceso de transfonnación•Enseñanza e Investigación en 

Pslcologla. 3(1) 

Arredondo, , V.A. •comisión técnica sobre el desarrollo curricular • Documento 

base. Congreso Nacional de Investigación Educativa. México, 1981 Vol I A. 

Brunner,J.J. y Filsfishc, A. los intelectuales y las jnstiituculones de Ja Cultura. 

Santiago de Chile, Fac. Latinoamericana de Ciencias Sociales. PLASCO. 1980, pp 

392. 

92 



Cerfch,L. "La educación superior y el empleo: algunas consideraciones especiales 

y el caso de nuevas tecnologías de lnfonnación. Higher Educatlon VolXXll ,Núm 

2, 1989. 

Contreras, O," La edlclencla termine! en la enseñanza se la Psicología de la ENEP 

lztacala. Tu[!;!! ~ ~ l!!! 1ª Asociación Mexicana!!!! lnves!lgadorn l!!! 

'ª ~ LMamorias,ENEP Jztacala UNAM, 1993. 

Contreras. O, Acosta, M y Enciso, C. La eficiencia terminal en la ensefianza de la 

Pslcologla en la UNAM.• mlmeo, UNAM, pp 45. 

Contreras, O, Oesatnlk, O y PegaJosa, E. "Seguimiento de Egresados de la Carrera 

de Psicología de la ENEPI. Estudio Piloto. En Jacobo, Z y cols. Ellfl! !!!! ~ 

l1l!Ili&llli!J: !!!! 1!! !<l!!Il!r!! l!!! ~ l!!! 1ª ENEP ~ ~ Ed ENEPI UNAM, 

México, 1990. ) 

Contreras, O y Monroy, M. "La coherencia Interna del currículum de Psicología 

Jztacala". ~ ~ ll!! Investigación!!!! 1ª ~ ~ ~ 1991 pp. 

38. 

De lbarrola, M. "Hacia una reconceptualización de las relaciones entre el mundo de 

la educación y el mundo del trabajo en América Latina. Revjsta Latinoamericana 

de Estudios Educatlvos.1983, Vol. XJIJ, núm. 2. 

lbarrola M. De."EI crecimiento de la escolaridad superior en México expresi~n de 

los proyectos socloeducativos del estado y la burguesía" Revista Mexicana ~ 

YJ 



~ México, lslltuto de Investigaciones Sociales Vol XLI Num 2, abril

junio, 1984.V 

De lbarrola, M y Raynaga, S. "Estructure de producción, mercado de trabajo y 

escolaridad en México". ~ Latinoamericana !!!! ~ ~- CEE 

México, Vol. XII Num 3, 1983. 

Desatnlk,0; Contreras, O; González Cells, AL y Aguado, l. "Universidad 

Investigación y crisis". En Rueda, M y Delgado G. Investigación !ID fil &!!!!. Ed. 

CISE UNAM, México 1991, PP. 

Dfaz Barriga, A;Lule, C.D.; Pachaco, P.G. Rojas,D.L. y 5aad, E. • Metodología de 

diseno curricular pare la ensenanza superior •. Efil!i!n ~- Num. 7 Nueva 

Epoca, oct-nov-dlc, 1984. 

Draz Guerrero,R. "El psicólogo ayer, hoy y manana• ~ l!gJ f.rimM 

~ !!§.~ UNAM, México, 1974. 

Gallndo, E y Borwen, L. 'La Psicología en Méxlco".Revlsta C!ruY;]¡¡ ll ~ 

Num 63, aao 11 Julio-agosto 1985. 

Gallart,M.A • Educación y trabajo una Investigación del arte en América Latina• 

1988 Cenada, D.R.C. Centro lntemaclonal de Investigación pare el desarrollo. 

Gallegos, X., ColoUa V.M. y jurado, S. "Desarrollo Histórico de la Psicología en 

México".~!!!! J:!ll!lQ!!¡¡ !!!! 1ª ~ Num a pp.227-238. 

94 



Gómez B.M."Educación y Estructura Eccnómica. Marco Teóricc y Estado del Arte 

de la Investigación en México•.~ ~ fil! Investigación ~ .. 

~Base.México. 1981 ene., Vot.1 

Guzmén J.C. "La carrera de pslcolog!a en la UNAM 1940-1988."En Urbina, J. 

Compilador.el~~~~ profesional JI~. Ed UNAM, 

1989, pp 59-7) 

Guzmán, J; Casa Nueva, C; Montero, P. SchmeJkes, S; Salinas, Bivera;y Mourer, 

E. "Evaluación del departamento de capacitación de la Federaciórl Mexicana para 

el Desarrollo". 1977 mimeo,pp. 52. 

Landa, A; Feméndez, L; Hanel,J. y Palencia, J .Crisis y refonna en el ambilo de 

la educación superior.~ .l!l! !l! ~~·Vol XVII Núm 1(65) pp 15-

36 

Levin,S; López,C: Maggl, R y Najera, A.Elaboración de un marco teórico para el 

proyecto "aportaciones para una metodología prospectiva de la lngenlerfa en 

México.e.E.E., mlmeo, 1986. 

Maggl, R. "Investigación sobre educación, producción y empleo: La experiencia del 

Centro de Estudios Educativos•. Reviela Letlnoamóñcana @ Estudios Educativos. 

1988 Vol XVII Núm 3-4, pp45-93. 

Marquls, C., "sobre los egresados de la UAM Atzcapolzalco.". Bm!l! 

Latlnoamerican'! !I!! ~ Educativos. 1985 Vol XIV NEm 4. 

95 



Marquls y Rivera, M.B. "Resultados preliminares sobre los estudios de Egresados 

de la Universidad Autónoma Metropolltana".&!Yim! Latinoamericana !111 ~ 

~. 1981Vol1Núm1. 

Martínez Latap¡, P. " Profesiones y Sociedad un marco teórico para su estudio". 

~ La!innoamerlcana !111 ~Educativos. 1982 Vol XIII, NEm 2 pp.59-74 

Miranda, P.La cuestión de los valores y la educación superior.Revista l!!l. !!! 

~~.Vol XVII Núm 1(65). pp.37-52. 

Muñoz Izquierdo, C. "La educación superior ante las poll!icas derivadas de la 

crlsls"..Bl!l!lfil¡¡lll!l!!~~. 1988Vol XVII Núm 1(65) p. 11. 9 

Muñoz Izquierdo, C; y Heméndez Medina, P. •un enfoque integratlvo para el 

estudio de la dlnñmlca del mercado de trabajo ( Estudio piloto en la industria 

manufacturera de la Ciudad de México) Marco Teórico y diseño de la Investigación. 

Muñoz Izquierdo, C. Lobo, J. "Experiencia Escolar. morcado de trabajo y 

distribución del Ingreso en Méxlco"Muñoz Izquierdo, C; Restrepo,P y Delgado, A. 

"Revisión del sistema educativo a Ja luz de la planiflcaci6n de los recursos 

humanos. Centro de Estudios Educativos, mlmlo p. 85 

Navarro Leal, M.A. "El análisis de sistemes y la crisis permanente en la educación 

superior". Revista !111 l!! ~ l2!!nruim:. Vol XVI Núm 2(62) pp.5-27. 1976 

Rangel Guerra, A. Et papel de la Universidad en tiempos de crisis~ !111 l!! 

~~.Vol XVII. Núm.1(65), pp 125-138. 

96 



Rlbes, E. •E1 dlsefto curricular en la~~~ !I!! ~ ~ 

1974,Vol.IV, núm 1. 

Ensef\anza superior desde una perspectiva conductual historia de un caso. En E. 

Rlbes, C. Feméndez, M. Rueda, M. Talento F. López.(Eds) Enseñanza ejercicio !! 

Investigación !I!! l!l ~ yn !!lQ!lm ln!fillrl!1 México, Ed Trillas, 1980 pp.74-

99 

Rlbes,E. "Pslchology In Lalin Amanea.~ ~!a. 1988 vol 23 NEm 7, 

pp 567-574. 

Rlbes, E , Rayek E y Aquilar, J. •1.os estudios da posgrado en pslcologla en 

Méxlco"B.!!J!ifil¡¡ ~ li'. ~.1986, número especial, pp 154-160. 

Rivera, R y Urblna, J. "Estadlsticas básicas sobre la futmaclón de psicólogos en 

México•.En Urblna, J. !Compilador.el Psicólogo,~ Elerclclo ~ li'. 

orosoectjva, Ed UNAM, 1989, PP 30-57. 

Sénchez Puentes, R. La crtsis de la investigación en la educación superior.~ 

!l!!ll! ~~Vol XVII. Núm 1(65). pp 139-171. 

Sandoval,J. •cualfficaclón Universitaria y mercado laboral, opciones para su 

estudio. Perfiles ~- Núm 6 Nueva Epoca, julio, agosto, sep, 1984. 

Sandars, B y Zapata, M "Seguimiento de Egresados de la UAM. Xochlmllco". Foro 

Universitario. 1985, Núm 60 , Epoca • 

97 



Schmelkes,S. Un enfoque de la Investigación emplrica sobre la relación entre 

educación y producción en México. Bwd§l!! Latinoaméricana l!JI ~ 

Educativos. 1984, Vol XVIII Núm 1 pp.61-91. 

Tedesco, J.C. •Educación y empleo un vículo en crisis Planlve.Unlversldad de 

CarobObo Año 3, Núm 5 Enero-Junio 1984. Valencia Venezuela. pp 123-138 

98 



APENDICES 



EGRESADOS EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS 

GENERACION EMPLEADOS DESEMPLEADOS 

75 96.77% 3.33% 

76 90.24% 9.76% 

77 90% 10% 

78 94.28% 5.71% 

79 90% 10% 

80 95.45% 4.65% 

81 79.71% 20.29% 

82 76% 14% 

83 64.86% 35.14% 

TABLA 1. Prorcenlaje de egresados empleados y desempleados por 
generaclon, para ceda una de las generacionea estudiadas 
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SECTOR OCUPACIONAL 

INDICE PUBLICO PRIVADO INDEPENDIENTE 

VARIABILIDAD 10.61% 20.06% 66.47% 

ESTABILIDAD Z=.5070 Z=.40 Z=1.27 

NIVEL 55.88% 28.49% 6.98% 

TENDENCIA -4.7165 1.7216 -.1016 

TABLA 2. Muestra los Indices obtenidos en el análisis de serie da Hampo para los 
egresados empleados en cado de los tres sectores senledos. 
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AREA EN LA QUE SE OCUPAN LOS EGRESADOS 

AREA PORCENTAJE 

INSTRUCCION 45% 

SALUD PUNLICA 22% 

PRODUCCION 21% 

VENTAS Y SERVICIOS 8% 

ECOLOGIA Y VIVIENDA 4% 

TABLA 3. Ares ocupaclo~al en la qua laboran los egresados, loa datos se presentan 

en po«:enlaja y corresponden a la totalidad da las generaciones estudiadas. 
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TIPO DE CONTRA TACION 

GENERACION tTIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL 

75 25 2 

76 27 9 

77 24 4 

78 17 5 

79 18 17 

80 33 29 

81 20 34 

82 11 23 

83 10 14 

TABLA 4. Presenta la frecuencia da egresados se se encuentran trabajando con 
contrata de tiempo completo y de aquellos con lo hacen con contrato por horas. 
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ZONA GEOECONOMICA EN LA QUE LABORAN 

ZONA PORCENTAJE 

URBANA 85.5% 

URBANA MARGINADA 11.81% 

RURAL CONCENTRADA 2.02% 

RURAL MARGINADA 1.15% 

TABLA 5. Presenta el procentaje global de egresados que laboran en las dllerentea 
zonas geoecon6m1cas. 
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PUESTO DESEMPE1'1ADO. 

PUESTO PUBLICO PRIVADO INDEP. 

PRESIDENTE 1 o 3 

VICEPRESIDENTE 6 1 o 
GERENTE O PROP. 1 5 3 

SUBGERENTE 4 3 o 

DIRECTOR 11 5 2 

SUBDIRECTOR 17 6 o 

COORDINADOR 22 10 1 

JEFE DE OPTO. 3 3 o 

SUBJEFE 3 3 1 

SUPERVISOR 9 2 o 

TECNICO PROF. 4 14 o 

AUXILIAR 20 7 o 

ANALISTA 5 4 o 

OFICINISTA 4 8 o 

EMPLEADO 7 9 o 

DOCENTE 55 13 o 

INVESTIGADOR 5 3 o 

PSIC. CLINICO 7 12 7 

INSTRUCTOR 6 1 o 

TERAPEUTA. 13 24 9 

TABLA. 6 . Muestra los puestos que ocupan los egresados que laboran actualmente 
en los diferetnes sectores , datos presentados en frecuencia. 
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FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

ACTIVIDAD PUBLICO PRIVADO INDEPEND. 

ADMINISTRAR 20 10 1 

ADM. DE SEVICIOS 6 15 2 

ANALIZAR 8 5 o 
ASESORAR 16 12 4 

ATENDER AL PUBLICO 5 3 o 
AUXILIAR, AYUDAR 5 2 o 

COMERCIALIZAR 1 2 o 

CONTROLAR 4 3 3 

COORDINAR 18 7 o 

DIAGNOSTICAR 13 7 3 

DIFUNDIR 5 3 o 

DISEl'IO Y DESARROLLO 50 18 o 

INVESTIGACION 17 2 o 
ORGANIZAR 7 5 o 

i:>LANEACION Y PREVEN. 10 1 1 

REGISTRAR, CODIFICAR 2 o o 
SELECCIONAR 15 10 o 

REHABILITAR. 11 12 2 

TABLA 7. Muestra las princlpales actividades que los egresados desarrollan en los 
diferentes sectores , datos presentados en frecuencia. 
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RELACION FORMACION EMPLEO 

CATEGORIAS 

GENERACION 01 02 03 

75 3.44% 93.10% 3.44% 

76 25% 66.66% 8.30% 

77 19.23% 50% 30.77% 

78 30.30% 42.42% 27.27% 

79 31.43% 57.14% 11.43% 

BO 29.51% 55.73% 14.76% 

81 30.91% 54.55% 14.54% 

82 8.33% 61.11% 30.55% 

83 4.54% 86.36% 9.09% 

TABLA 8 En esa tabla se presenta que se encuentran trabajando en 
campos laborales que ellos calilflcan de ecuerod e la fmmacl6n recibida en las 

siguientes categorías: 

01 • Estoy trabajando en un campo para el que ful preparado. 

02. Esloy trabajando en un campo relacionado con mi preparación 

03. Estay trabajando en un campo no relacionado con mi preparación. 
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MAXIMO GRADO DE ESTUDIOS DE LA MADRE 

CAT. % 

01 3.53 

02 20.11 

03 35.47 

04 e.n 
05 25,.2 

06 1.67 

07 0.83 

08 0.27 

09 0.00 

TABLA 9. Méxlmo de la Madre de los egresados. Se conalderan lodoas les 
generaciones y los datos se expresan en porcentaje de acuerdo a las siguientes 
cetegorias; 

01 Sin eatudlos 

02 Primaria Incompleta 

03 Primaña 

04 Secundarle Incompleta 

05Técnlco 

06 Normal 

07 Bachillerato 

08 Licenciatura 

09 Posgrado 
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MAXIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL PADRE 

CAT. '*' 
01 0.12 

02 0.17 

03 22.39 

04 13.88 

05 23.34 

06 2.20 

07 12.30 

OB 5.67 

09 0.63 

TABLA 10. Méximo del Padre de los egresados. Se consideran todoas las 
geeneraclones y los datos se expresan en porcentaje de acuerdo a las siguientes 
categories: 

01 Sin estudios 

02 Primaria incompleta 

03 Primaria 

04 Secundarla Incompleta 

OS Técnico 

06 Normal 

07 Bachillerato 

08 Licenciatura 

09 Posgrado 

/118 



OCUPACION DE LA MADRE 

CAT. % 

01 .03 

02 .00 

03 .28 

04 .28 

05 .oo 

06 3.65 

07 ·ºº 
09 .00 

09 1.40 

10 2.80 

11 84.26 

12 3.37 

TABLA 11. Ocupación de la Madre de los egresados. Se consideran lodoas las 
geeneraciones y los datos se expresan en porcentaje de acuerdo a las siguientes 
categorfas: 

01 Empleado de Oficina 

021\rtesano 

03Técnlco 

04 Labores mar!tlmas 

05 Labores Agropecuarias 

06 Comerciante o vendedor 

07 Militar 

08 Obrero 

09 Negocio Vamillar 

1 O Profeslonlsta 

11 Hogar 

12 Otros 
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OCUPACION DEL PADRE 

CAT. % 

01 21.05 

02 .00 

03 7.18 

04 .00 

05 .00 

06 2.39 

07 1g.1s 

09 1.20 

09 9.08 

10 10.08 

11 .00 

12 12.37 

TABLA 12. Ocupación del Padre de los egresados. Se consideran todoas las 
geenereciones y los datos se expresan en porcentaje de acuerdo a las siguientes 
categorlas: 

01 Empleado de Oficina 

02Artesano 

03Técnlco 

04 Labores marltimas 

05 Laboras Agropecuarias 

06 Comerciante o vendedor 

07 Militar 

08 Obrero 

09 Negocio Vamiliar 

1 O Profeslonlsta 

11 Hogar 

12 Otros 
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SALARIO MENSUAL PROMEDIO 

75 7.30 

76 6.31 

77 7.32 

76 5.41 

80 4.70 

81 4.16 

82 4.88 

83 3.92 

MEDIA 5.50 

TABLA 13. Salario mensual promedio para los egresados de cada una de las 
geenraciones estudiadas. Los datos se expresan en salarios mínimos. 
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GASTO MENSUAL PROMEDIO 

75 6.46 

76 5.5 

n 2.75 

78 4.46 

60 5.68 

81 4.54 

82 4.27 

83 7.72 

MEDIA 5.20 

TABLA 14 Gesto mensual promedio para los egresados de cada una de las 
geenractones estudiadas. Los datos se expresan en salarios mínimos. 
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PUESTOS 
En los que laboran los egresados. 
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GASTO VS. SALARIO POR GENERACION. 
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TENDENCIA. 
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----

SEGUIMIENTO 

DE 

EGRESADOS 

Escuela Nocional de Estudios Profmlonales lzf<ICD/a 

Cerrera de PsicolO!jia 

EL PUSEhiE CUESTIQKARIO TIENE LA FIKAl.IDAD DE RECABAR IHFOiMA•• 
CIOff QUE NOS PERMITA COHOCB ALGUlfQS ASPECTOS DE LA PROILE>CA.TICA 

QUE REPRESE.'fl'A TU VBJCACIOH EH ll NDCADO LA!DIAL T. DESAJUlOUO -

PROFESIONAL. 141 COtll .o~cr~ ~ _CA1!5AS ~U! DETWIUWf LOS u.
JOS tNillCES DE TITULACIOM Dli LOS ECRESADOS, PARA LUV'AI. A CAia -
UH DIACHOSTICO DEL PUM DE ESTUDIOS QUE !RimwtA AParO A LOS ES• 

FUWOS DE lEESTRUCTtJMCIOH DEL JUSKl. 

LA IHFORMACIOH QUE PROPORCIONES SEIA. >WIEJADA CON TI~"D "EltlDSl• 
VAHE?ft'E ESTADISTlCOS. 
AG1IJJIECEA.EMOS QUE MOS PIOPOlCIONES IXFORMACJOH VEJA% T LO MAS •• 

PRECISA POSIBLE. 

··r·a·s'T'lt."D'C"Cºl"O'N"E'S 

CO!ln'.STAR CIJlA \JHA. DE US PRECUKrAS QIIOADOSJJIENfE Y CON 

LETRA D! NJLDE. 

DIPIEZJ. A ESCP.UIR A PAltTIR DEL PRrnEil CUAillO DE LA I1QUIEIWA 0 

DEJ.UIDO UH ESPACIO YACIO ENTRE CADA PALABRA. 

CUA.'100 SE PRESENTA AJ.CUMA PRECUNTA CON ALTDHATITAS 1't IESPtJEt 
TA, IUJl.CA COM tr.fA CltUZ SOLO LA OPCIOM QIJE SE1ECCJO.'IES, 

EN ALCUMAS PllCUl-'TAS SE TE SOLICITA QDE C011SULTES LJS LISTAS_ 

ANEXAS AL CUESTJO.'l,utJO; A.'\OTA EN LOS CUADROS LA CU.VE quE •• 
HAYAS SELECCIO!UnQ DE LA LISTA QUE SE TE INDICO. 

POR ULTINO HAY OTRO TIPO DE PREc;tJ!íTAS QUE DEES RESPOMDEll. •• 

A.~OTANOO CO!<I' LETRA DE MOLDE L\ J:-WOA>'.ACJON QUE SE TE SOLICITA. 
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