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RESUMEN 

La presente investigacibn nos da un panorama de cual es el  

quehacer profesional del psicblogo social en México, por l o  que 

hacemos un breve recorrido a través de  l a  historia de  l a  

psicologia , l a  psicologia social en México, etc, posteriormente 

se da a conocer cual es el  papel que juega l a  docencia y l a  

investigacibn en psicologia, ademas de identificar cual e5 el  

per f i l  profesional del psicblogo social,  todo esto con el  

objetivo de relacionar l a  teoria con el  anal is is  de l a  

i nf ormac i bn . 

Y para el  logro de nuestros objetivos se aplicaron 66 

cuestionarios a egresados de l a  carrera de psicologia social de 

l a  UAM-I desde l a  primera generacian hasta 1987. 

Pretendemos saber s i  los  egresados trabajan como psicblogos , :  - 

o no y saber si tuvieron problemas para insertarse dentro del 

mercado laboral,  y cuales fueron los  requisitos que l es  pedian a1 

so l ic i tar  empleo, asi como también de aquellas técnicas y 

herramientas que les pedian dominar y s i  estas l a s  dominaban. 

Por l o  que concluimos que mas de l a  mitad de los  egresados 

s i  trabajan como psicblogos, cabe mencionar que l a  insercibn al  

mercado de trabajo aparentemente no fue d i f i c i l ,  ya que l a  

mayoría obtuvo empleo en poco tiempo. 
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INTRODUCCION 

Dada la incertidumbre que acompaña a los estudiantes de 

Psicoloqia Social, durante el proceso de formacion profesional, 

en relacion al campo de accibn de su disciplina, en la presente 

investigacibn pretendemos dar una respuesta a la5 diversas 

inquietudes que giran alrededor del quehacer profesional del 

psi col ogo social. 

Tomando en consideracitm que las Ciencias Sociales en México 

se encuentran devaluadas ya que existe una deficiente planeacibn, 

evaluacib e investigacibn educativas, daremos a conocer si el 

acceso del psic&logo social en el Ambit0 laboral es facil o tiene 

problemas serios. Repetidas veces hemos escuchado, en diversos 

Ambitos, que el estudio de este tipo d e  disciplinas 

(especif icamente psicologia) generalmente da por resultado 

individuos frustrados ya que no pueden desarrollarse 

profesionalmente y sus aspiraciones econbmicas no son 

satisfechas. 

El panorama general de la investigacion estara sustentado 

por una base tetwrica en donde se parte de la historia de la 

psicologia y d e  la psicologia social, pasando por la historia de 

la psicologia en México. Posteriormente daremos a conocer las 

teorias mas representativas de la psicologia social, asi como un 

analisis del perfil profesional del psicbloqo social desde el 
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punto de  v i s t a  de  l a  UNAM y desde el el p e r f i l  de  l a  UAM-I, por 

o t r o  lado  damos a conocer l a  d ivers idad  y cons istencia  de  esta 

d i s c i p l i n a  c i e n t i f i c a .  

La r e l evanc i a  de  l a  invest igac ián t i e n e  su  or igen en el 

hecho de  que en l a s  ült imas décadas l a  matricula  de estudiantes  

de  p s i  col o g i a  ha aumentado en forma al armante. A1 armante por que 

cada vez son m á s  los ps ico logos  que egresan de  las universidades 

y r e s u l t a  que l a  sociedad no puede ofrecerles un d e s a r r o l l o  

profes iona l  pleno, debido a d i f e r en tes  causas; el ps icb logo  

egresa  con un gran chmulo de  conocimientos teoricos y una 

p rac t i ca  ca s i  nula ;  el ps ico logo  es desplazado por otros 

p ro f e s i on i s t a s  que u t i l i z a n  las técnicas  que son o deberian ser 

prop ias  de  l a  Ps ico log ia .  ¿por qué, entonces, es permitido el 

acceso de  gran nümero de  alumnos a l i c enc i a tu ras  como l a  nuestra? 

Ante este panorama crece nuestra atencibn por saber  cual ha 

s i d o  el d e s a r r o l l o  profes iona l  de  los ps icb logos  egresados de  l a  

UAM-I de  l a s  generaciones pasadas. Queremos saber  si se 

desa r ro l l an  como psic?hlogos o se dedican a cua lquier  o t r a  

act iv idad.  Pretendemos conocer también si el egresado de  e s ta  

universidad se s i n t i b  capacitado para  competir en el mercado de  

con otros c i e n t i f i c o s  sociales que posiblemente aspiraban a l  

m i  smc) puesto. 



Por otro lado resulta interesante el conocer l a  opinion de 

lo5 psichlogos sociales de l a  UAM-I respecto al plan de estudios 

de l a  licenciatura, es decir, si  l o  consideran adecuado o, en s u  

caso, si recomiendan modificaciones acordes a l a  realidad del 

mercado laboral. No menos relevante resulta e1 conocer l a  opinion 

de los  egresados respecto al grupo de docentes encargados de 

impartir esta disciplina. 

Para el logro de estos propbsitos se aplicara un 

cuestionario mixto con preguntas cerradas y abiertas a los  

egresados de Psicologfa Social. Vale decir, que nuestra muestra 

considera a egrosados desde l a  primera generación (1974) hasta l a  

generacihn de (1987). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

E l  problema central que nos ocupara sera comprobar si los 

egresados de l a  licenciatura en Psicologia Social de  l a  UAM-I 

laboran efectivamente de psicalogos sociales, o si por el 

contrario, su campo de accidn no tiene relacibn con su formacih 

profesional . 

4 su vez resulta interesante darse cuenta si ,  efectivamente 

el trabajo del Psic¿dogo Social esta acorde con el desarrollo 

profesional que l a  UAM-I ofrece, o en su  caso, l a  formacidn 

académica no es suficiente para competir en el mercado de 

trabajo. 

¿Existe una plena satisfaccibn profesional de los  

Licenciados en Psicologia Social de  l a  UAM-I? 



OBJETIVOS 

Dada l a  re levanc ia  de l  tema para  aque l l o s  que pretenden 

estudiar  o estudian p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  l o  que se pretende l og ra r  

es l o  s igu iente :  

OBJElIVOS GENERALES 

Comprobar si los egresados de  l a  l i c enc i a tu ra  en P s i c o l o g i a  

Socia l  desempeñan una act iv idad  pro fes iona l  real como psic¿5logos 

soc i a l e s .  

Descubrir  si el acceso al mercado l abora l  es f ac i l  o no  y 

por qué. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

V e r i f i c a r  si los egresados se vieron en l a  necesidad de 

hacer otros es tud ios  complementarios a los de  l a  universidad a 

f i n  de  poder conseguir empleo (cursos de  e s p e c i a l i t a c i h ,  

posgrado, e t c )  . 

Conocer cual es l a  imagen que t ienen los egresados del  p lan 

de  estudios  de  l a  l i cenc ia tura .  
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Comprobar s i  e l  psicblogo social se encuentra conforme o se 

arrepiente de haber estudiado esta carrera. 

Dar a conocer qu8 opini&n tienen los  egresados de los 

profesores encargados de impartir  esta l icenciatura. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE L A  PSICOLOGICS 

Aunque la mayoria de los autores han considerado que la 

historia de la Psicologia se remonta hasta la época de los 

griegos, pasando por Platbn y Aristbteles, entre otros, para 

nuestro prophsi to si31 o consideraremos como hi stori a de 1 a 

psicologia las obras ma5 sobresalientes de finales del siglo X I X ;  

ya que e5 en esta época, justamente, donde la psicologia se 

empieza a consolidar como ciencia experimental. 

Los historiadores de la Psicologia reconocen a Wundt como el 

fundador de esta disciplina cientifica, ya que promovió la idea 

de la Psicologia como una ciencia independiente. Es en Leipzig en 

donde en 1879 Wundt funda el Instituto de Psicologia y es ahi 

donde estan las bases de la psicologia experimental, la cual se 

da con el rompimiento de la tradicibn filósofica. 

La importancia del Instituto de Psicologia creado por Wundt 

se puede apreciar por el hecho de que muchos estudiantes 

extranjeros acudian a Leipzing con el propbsito de aprender 

Psicologia experimental e impartirla en su respectivo pais 

(Farr, 1900 1 .  La nueva ciencia experimental se extendib 

rapidamente en todo el mundo iniciando en Estados Unidos e 

Inglaterra. 
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Wundt hace una distincion entre aus dos psicoloqias 

-experimental y social-? a l a  experimental la considera, como 

parte de id5 Ciencias Naturales mientras que la Social es tratada 

en otro campo. Sin embargo, reconoce que entre ambas Psicologias 

existe un vinculo que no les permite separarse. 

Los estudios de Wundt no se limitaron a la Psicologia 

Fisiol&gica, estudio también el hipnotismo y la sugestibn y la 

Psicologia Social, cuyo fruto fue la Volkerpsychologie ( la 

psicologia se los pueblos, 1909 1, de este modo junto con el 

método experimental, Wundt tambien empleo el histdrico. 

Desde el punto de vista de Wundt, l a  Psicologia como 

ciencia, investiga los hechos de la conciencia junto con sus 

relaciones, de lo que se trata es de descubrir las leyes por las 

que son gobernadas talas relaciones y convicciones. En 

consecuencia l a  investigacibn psicolbgica consiste en la suma 

total de los hechos de que ~iomos concientes. Entre los elementos 

de la conciencia se incluyen la sensacibn, la memoria, los 

sentimientos,las emociones, los motivos, etc. 
L A  

El Psiquiatra y neurbloqo Sigmund Freud hizo grandes 

contribuciones a la psicologia, entre sus principales 

aportaciones se pueden observar nuevas orientaciones de la 

psicologia y los trastornos mentales, una teoria de la 

personalidad (ello, yo,  superyo), etapas del desarrollo de la 
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personalidad, mecanismos subconcientes de defensa, l a  sexualidad 

i n f a n t i l ,  l a s  caracter is t icas psicopatolbgicas de l a  vida 

cot id iana "normal" una t e o r i a  de l a  Psicologia Social, l a  

in terpretac ibn de 105 i n s t i n t o s  y sus sublimaciones, l a  

in terpretac ibn de l o s  sueños y ot ros t Sahakian, 1987 1 -  

La importancia del t rabajo de Freud ha tenido gran impacto 

en l a  Psicologia ya que pudo demostrar que l a  vida del hombre l a s  

mas de l a s  veces, esta regida por estados inconcientes. Por medio 

del ps icoanal is is  se pueden curar enfermedades mentales ta les  

como l a  h is te r ia ,  l a  neurosis, etc. Freud sugiere que a t ravés 

del tratamiento ps icoanal i t ico 5e hace consciente aquello que en 

algdn momento de l a  in fanc ia  quedo inconsciente por c i t a r  algün 

e j empl o. 

En 1903 con l a  publ icacibn de l a  obra "Reflejos 

condicionados" Ivan Patrovich Pavlov, s ienta l a s  bases del 

condicionamiento clAsico. Son conocidos sus experimentos con 

perros a l o s  cuales condicionaba a sal ivar,  por medio del toque 

de una campana. Pavlov denomino r e f l e j o  incondicionado a l  acto 

refejo.  Mientras que l a  conexion temporal evocada fue llamada 

r e f l e j o  condicionado. 

La importancia del t rabajo de Pavlov es t r iba  en que sienta 

l a s  bases del conductismo, basado principalmente en e1 

aprendizaje. 



Entre la5 leyes psicolbgicas que Pavlov establecib, podemos 

mencionar: a) la generalizacian, b)  la cancentracih, 

c) la inhibicibn y desinhibicibn, d) la recuperacibn espontanea, 

e)  el condicionamiento de orden superior, f) la esteriopia 

dinAmica, y g) la induction reciproca ( Sahakian, 1987 1. 

Tomando como punto de partida los estudios sobre reflejos 

condicionados hechos por Pavlov a principios del siglo XX, un 

joven norteamericano interesado en el comportamiento de los 

animales, Jhon B Watson, publica un libro que segun 81 venia a 

destruir la Psicologia de la conciencia. Watson propuso que la 

Psicologia tal como la ve el conductieta, es una rama puramente 

objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta tetirica 

vendria siendo la prediccibn y el control de la conducta. La 

introspeccibn no constituye una parte esencial de sus métodos, y 

el valor cientifico de su5 datos no depende de que se presten a 

una interpretation facil en t8rrninos de conciencia... La conducta 

del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, no es mas que 

una parte del esquema total de investigation del conductista... 

parece haber llegado el momento de que la Psicologia descarte 

toda referencia a la conciencia de que no necesite ya engañarse 

al creer, que su objeto son los estados mentales (cit en 

Braustein, 1979 ). 
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Con Watson queremos dar  una definiciCln de  l o  que l a  

Ps i co log i a  pretende es tud ia r ,  o bien,  el ob j e to  de  es tud io  de l a  

Ps ico log ia .  S in  embargo, parece ser que no hay uniformidad en las  

d i f e r en tes  concepciones acerca de l  o b j e t a  de  l a  p s i c o l o g i a  en 

seguida conoceremos algunas consideraciones al respecto;  estos 

son puntos de v i s t a  de algunos autores  representat ivos :  

Rubinstein,  (19631, para  este autor  ruso  " la  ps i cu log i a  es l a  

c i enc i a  que inves t i ga  l a s  l eyes  de  l a  act iv idad  ps iquica ,  

ac t iv idad  que t i e n e  su ac iento  en el cerebro  humano". 

Para este autor  representat ivo  de  l a  p s i c o l o g l a  alemana 

Werner Woff (19631, "La p s i c o l o g i a  trata de  l a  conducta de1 

hombre de  sus  exper iencias  intimas y de l a s  r e l ac iones  ent re  

ambas. También se ocupa de  los arganos que e jercen in f l uenc i a  

sobre  l a  ex i s t enc i a  y el comportamiento y de  las  conexiones de  

és tos  con el ambiente". 

Para  el psicOlogo f rancés  Paul F r a i s s e  (19651, el ob j e to  de  

l a  p s i c o l o g i a  es el psiquismo humano, o mejor, l a  personal idad 

humana contemplada como l a  integrac ian u n i t a r i a  de todas las 

instancias" .  

Para el autor  español Alvarez trillar (19641, "definimos, 

pues l a  p s i c o l o g i a  con los mismas términos que u t i l i z a n  muchos ,'' 

autores,  esto es, como una conciencia que estudia  l a  conducta, 
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tanto  humana como animal, entendiendo por conducta ent re  los 

est imulos que proceden de  su i n t e r i o r  como de l  medio ambiente". 

El p ro fesor  de  p s i c o l o g i a  de l a  Universidad de  Londres H.J. 

Eysenck (19&5),nos d i c e  "La mente o el alma o l a  ps ique  son 

demasiado inmater ia les  como para  que se les invest igue  con 

cua lquier  c l a s e  de  procedimiento c i e n t i f i c o s ,  en rea l idad ,  de l o  

que el p ~ i i c a l o q o  se ocupa es de  l a  conducta que le  es 

suficientemente pa lpab l e  como para ser reg i s t r ada  y anal izada" .  

Para George A. Hiller, pro fesor  de Ps i co log i a  de  l a  

Universidad de  Harvard (19701, "La p s i c o l o g i a  es l a  c i enc i a  de  l a  

v ida  mental basada en l a  ev idencia  que se obt iene  mediante l a  

observation y a n a l i s i s  de l  p rop io  comportamiento de  los demas". 

Desde el punto de  v i s t a  de  José B leger  (19631, ps icb logo  

Argentino, no hay tal cosa como 'lalma", "psique", "mente", o 

"conciencia" si hay fenOmenas ps ico lOgicos  o mentales, pero  el 

a t r i b u t o  no puede ser transformado ni  en el su j e to  ni  e n  

sustancia.  "La conducta es l a  unidad de  es tud io  de  toda 

ps ico log ia " ,  "conducta es el conjunto de  operaci ones 

(f isioldgicas, motrices,verbales ,  mentales),  por l a s  cua les  un 

organismo en s i tuac ian  reduce las tenciones que l o  motivan y 

r e a l i z a  sus pos ib i l idades " .  De l a  conducta no se ocupa una 

c i enc i a  en p a r t i c u l a r  s ino  por l o  menos tres: l a  b io l og i a ,  l a  

p s i c o l o g i a  y l a  soc io l og i a  t Braunstein, 1979 1. 
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Desde nuestro punto de v i s t a  l a  psicclilogla de acuerdo con 

Freud ser ia  l a  c ienc ia que se encarga del estudio ob jet ivo del  

aparato psiquico y sus di ferentes manifestaciones, y m a s  

concretamente del inconciente del ind iv iduo por medio de l a  

técnica ps icoanal i t ica.  

Siguiendo l a  l i nea  de l o s  representantes de l a  psicologia a 

t ravés de l a  h i s t o r i a  es per t inente hacer mencidn de l a s  

aportaciones de Jean Piaget. Este autor ha s ido conocido como 

especia l is ta  en ps ico log ia evolut iva, pero también como f i lbsofo,  

log ic0  y educador, es una de l a s  f iguras m a s  notables de l a s  

c iencias de l a  conducta contemporhea. Durante m a s  de cuarenta 

años de t rabajo jun to  con sus colaboradores construyd en trozos 4 

piezas d is t r ibu idas  en una enorme b ib l ioqra f ia ,  una teor ia  amplia 

y sumamente o r ig ina l  del desarro l lo  in te lec tua l  y perceptual A l  

igual  que l a  teo r ia  de Freud, con l a  cual s iente l a  tentacibn de 

compararlo en c ie r tos  sentidos, e l  sistema tebr ico  de Fidget es 

detal lado y complejo y no puede reducirse a unos pocos enunciados 

maternaticos o verbales. A di ferenc ia de l a  teo r ia  freudiana, s i n  

embargo, e l  conjunto del sistema no fue ampliamente asimilado 

por o t ros I Flavel l ,  1974 1 .  

Los estudios de Piaget acerca del lenguaje del niño, e l  

razonamiento causal, l a s  teor ias sobre l o s  fenomenos cotidianos, 

e l  j u i c i o  moral, etc, que fueron ejecutados en e l  periodo 1921- 

1925, son aün sus experimentos m a s  conocidos. Egtan descr i tos en 



sus  primeros c inco  l i b r o s  (1926, 1928, 1929, 1930, 1952) y en una 

serie menos conocida de  importantes a r t i cu lo s .  

A t r avés  de l  es tud io  de  in fantes  y de  nuevos es tud ios  sobre  

niños de  edad escolar, P iaget  l l e g d  a tomar p lena  conciencia de 

l a  necesidad de  d i s t i n g u i r  l a  l d g i c a  en l a  accibn, l a  l d g i c a  

ap l i cada  o l o  dado concretamente a l a  l d g i c a  ap l i cada  a los 

enunciados puramente s imbdl icos,  ve rba les .  

P iaget  l eyd  a los ps icb logos  de l a  Gestalt, pero  pronto tuvo 

l a  conviccidn de  que l a  doctr ina  g e s t a l t i s t a  de l  ca racter  no 

a d i t i v o  de  las  pa r te s  dentro de un todo (un todo que no es i gua l  

a l a  suma de  sus  pa r t e s ) .  Si  b ien desc r i b id  en forma cor recta  l a  

es t ructura  de  l a  percepcidn, no se ap l i caba  a los estados de 

e q u i l i b r i o  que tienden a alcanzar  las operaciones ldg icas .  

Quizas en a l g h  momento P iaget  f u e  i n f l u i d o  por l a  obra  de  

Freud ya que en P iaget  puede encontarse una primera idea  de  

re lac ionar  l a  es t ructura  de l  pensamiento inconciente adulto,  el 

pensamiento conciente adu l to  y el pensamiento conciente del  niño 

(1923). D e l  mismo modo P iaget  se apoyb de  alguna manera en l a  
e 

teoria f reudiana al in te rpretar  determinados mitos i n f a n t i l e s  en 

r e l ac ion  con 5us es tud ios  del  artificialismo (1929) . 

Sin duda, una de  las  grandes aportaciones de  P iaget  para  los 

nuevos d e s a r r o l l o s  de  l a  invest igac ibn esta representado por una 
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se r ie  de estudios del desarrol lo i n te lec tua l  de l a  infancia. 

En 1942 Piaget publ ic& una descripcibn sistematica y 

detal lada de l o s  ocho agrupamientos que l a s  operaciones concretas 

forman 11942) y eso 5 b l O  fue e l  comienzo. En 1949 s igu i0  un 

tratamiento mas r iguroso de l o s  mismos agrupamientos, junto con 

l a  consideracihn de l a s  estructuras que suponen l a s  16 

operaciones binar i as i nterproposi c i  onal es" 1949) . 

Skinner i n s i s t e  en ocuparse solamente de l a  conducta 

observable y rechaza cualquier método de investigacion que no se 

base en l a  observacihn sensorial o en su aplicacibn. Los datos 

observados deben ser ident i f icados y establecidos claramente, s i n  

ningüna ambigüedad.El sistema de Skinner se l i m i t a  a descr ib i r  

m a 5  que a explicar.Sus conceptos estan definidos en terminos de 

observaciones inmediatas y se l e s  atribuyen propiedades locales o 

f is io lbg icas.  Skinner cree que 105 términos "causa" y 'sefecto" ya 

no son usados en l a  ciencia... Una causa es una var iab le 

independiente y en efecto e5 un cambio en una var iab le 

dependiente. Los nuevos términos no indican cam0 una causa da 

lugar a su efecto; meramente afirman que l o s  di ferentes 

acontecimientos t ieden a producirse juntos en un c i e r t o  orden. 

Skinner se oponia a l  empleo de términos re fe r idos  a 

supuestos acontecimientos no f is icos;  t a l e s  como una sensacibn, 

imagen e i ns t i n to .  



La psicologia es l a  c iencia de l a  conducta, Skinner d e f i n i d  

a l a  conducta como e l  movimiento de un organismo o de sus partes 

en un sistema de coordenadas suministrado por e l  organismo en 

cuestibn o por d i s t i n t o s  objetos externos o campos de fuerza. 

Skinner es e l  m a s  persistente de l o s  psicblogos en l a  

apl icacibn del empirismo inductivo. Su método de observacibn y 

ex per i mentac i bn r igurosa es rea l  mente i mpresi onante, ademas 

in t rodu jo  l o s  conceptos de conducta operante, de condicionamienta 

p o s i t i v o  y negativo. 

Segon Skinner cuando una conducta corresponde a "estimulos 

provocadores especif icos" e5 una conducta respondiente, y cuando 

no se presentan ta les  estimulos se t r a t a  de una conducta 

operante. Se denomina estimulo a cualquier modificacihn del  

ambiente, y respuesta a l a  par te  co r re la t i va  de l a  conducta. E l  

r e f l e j o  es l a  re lac ibn observada ent re el105, 

E l  término operante, escr ib ia  Skinner, subraya e l  hecho de 

que l a  conducta "opera" sobre e l  ambiente para or ig inar  

consecuenciaci. 

Hasta aqui hemos presentado algunos autores que, a nuestra 

j u i c io ,  son l o s  mas representativos a l a  largo de l a  h i s t o r i a  de 

l a  psicologia. Si bien es c i e r t o  que algunos han tenido m a s  

relevancia que otros, Freud por ejemplo, l a s  di ferentes 

aportaciones han dado bases f irmes para que l a  psicologia se 
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reafirme como c i enc i a  experimental y no quede solo en el Ambit0 

de  l a  introspeccibn,  de  l o  ideolt3gico; s ino  que por el contrar io  

nuestra d i s c i p l i n a  pueda dar  so luc iones  adecuadas para  el mejor 

manejo y entendimiento de  l a  conducta de l  hombre desde una 

perspect iva  meramente o b j e t i v a  es dec i r  con bases experimentales. 



HISTORIA DE L A  PSICOLOGIA SOCIAL 

En este apartado presentamos de  manera general algunos 

aspectos que a nuestro j u i c i o  son importantes en l a  historia de  

l a  Ps i co log i a  Soc ia l .  

S i  b ien es c i e r t o  que para  cua lquier  invest igac ibn se hace 

necesar io  tener antecedentes h i s to r i cos ,  no se puede esperar  quo 

a p a r t i r  de  l a  h i s t o r i a  de  l a  p s i c o l o g l a  o de cua lqu ie ra  de  sus  

ramas, se pueda generar c l a r i dad  para  l a  comprensian profunda de  

l a  d i s c i p l i n a .  

No es deseab le  que en el es tud io  de  l a  Ps i co log i a  Socia l  se 

de  una separaciibn con l a  Ps i co log i a  en general  o con l as  otras 

C ienc ias  Soc ia les ,  l o  cual quedo demostrado con Wundt en el 

sent ido  de  que hay una estrecha r e l ac i bn  ent re  l a  Ps i co log i a  

experimental y l a  P s i c o l o g i a  Soc ia l .  

E l  surgimiento de  l a  P s i c o l o g l a  Socia l  como c i enc i a  f u e  

dandose por un l a r g o  per iodo de  acumulacion de conocimientos en 

base  al hombre y a l a  sociedad, a d  como por el in te ré s  de  l a  

conducta de l  hombre y l a  in f l uenc i a  de  estos con l a  sociedad. La 

observacibn de fenomenos de  interacc ibn ent re  los hombres fueron 

r eg i s t r ados  en t r a b a j o s  r ea l i z ados  por pensadores de  s i g l o s  

a t r a s ,  los cua les  fueron l a  base de  l a  cual su rg i b  posteriormente 

p s i c o l o g i a  Soc ia l .  



El propbsito de establecer una psicologia de la vida social 

por medio de la observation sistematica y en la cual sea posible 

la experimentacidn, es la base de la cual surgib la Psicologia 

Social, después de que la historia del pensamiento se ocupara por 

largo tiempo de los problemas de las sociedades. 

La Psirologia Social esta configurada por diversas 

corrientes teoricas-empiricas y cada una de estas tiene un 

proceso de desarrollo especifico y de la cual se dice que tiene 

varios pasados, abriendose sin duda a debates muy interesantes en 

relacihn a la naturaleza d e  la causalidad social por otra parte 

(Ibañez, 1990 

A principios del siglo se puso d e  moda la inauguracihn 

formal d e  dos psicologias sociales, una Psicoloqia Social 

Socioldgica t Ross, í908 1 y una Psicologia Psicolhgica Mac 

Dougall, 1908 ). 

Los trabajos de un grupo de socihlogos de mediados y finales 

del siglo X I X  figuraron para que la Psicologia Social se separara 

como una rama independiente del conocimiento. 

Entre los fundadores de la Psicologia Social figuran el 

socidlogo francés Gabriel Tarde el cual es conocido por su 

influyente formulacidn de las leyes de imitacion 1890, sin 

embargo su contribucidn a la Psicologia Social es mas amplia. 
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Tarde escribio un tratado de dos tomos titulados la 

Psicologia Social y ensayos sobre la ciencia social , publicandose 
posteriormente por separado y con los nombres de leyes de la 

imitacian (1890) y la lbgica social (1895). 

El sociOlogo Francés Gustave Le Bon (1841-1931) el cual 

realizo estudios cientificos de los procesos de grupo y, 

principalmente de los movimientos de masas. 

William flc Dougall (1871-1938) publica en el año de 1908 el 

primor libro titulado Psicoloqia Social en la cual defiende el 

punto de vista de la posician instintiva, posteriormente publicb 

un segundo texto en el año de 1920 el cual paso también a la 

historia debido a la fuerte polémica que desencadeno el concepto 

de mentalidad grupal. Mc Dougall reconocia que su Psicologia del 

individuo basada en los instintos no era propiamente una 

Psicologia Social, pero si una Psicoloqia preliminar a esta. 

Y desde el punto de vista de Mc Dougall cofundador de la 

Psicoloqia Social, la tarea de la Psicologia Social es "mostrar 

cbmo dadas las propensiones y capacidades naturales de la mente 

humana, toda la vida mental compleja de las sociedades estan 

moldeadas por ellos y a cambio, responden cobre el curso de su 

desarrollo y operacian en 10 individual" ( Mc Dougall, 1908 1. 

20 

_- 



E l  soc ib logo  norteamericano Edward A. Ross e labora  también 

su obra  de  F s i c o l o g i a  Soc i a l ,  el cual f u e  dado a conocer en el 

mismo año que el de  Mc Dougall ,  pero  enfocado desde otro punto de  

v i s t a ,  Ross destaca el papel de  l a  cu l tu ra  y l a  sociedad en el 

comportamiento humano. Def ine  a l a  Fs i co log i a  Socia l  como el 

es tud io  de  '*conductas y tendencias que adquieren ex i s tenc ia  ent re  

los hombres como consecuencia de  su asociacii3n". La Ps i co log i a  

Socia l  busca exp l i ca r  "uniformidades en el sentimiento", 

creencia,  vo l i c i bn  y accibn que son resu l tado  de  l a  interaccibn 

de  los seres humanos. 

En l a  década de  los 20s se in ic ia  l a  Ps i co log i a  Socia l  

experimental, l a  cual esta basada en l a  ap l i cac idn  de  métodos 

e x  per  i mental es y mat emat i cos. 

En el año de  1921 Morton Pr ince  püb l i ca  el Journal of 

Abnormal and Soc ia l  Psychology, el cual constituyd hasta 1965 l a  

pr inc ipa l  fuente  de  informacidn de  experimentos en Ps i co log i a  

Soc i a l .  

S in  duda el pr inc ipa l  a r t i c u l a d w  de  l a  ps i co log i a  soc i a l  

conductista  durante los años ve inte  y t r e in ta ,  f u e  Floyd A l l p o r t .  

Sagün A l l p o r t  no  hay p s i c o l o g i a  de los grupos que no sea 

totalmente una p s i c o l o g i a  del  individuo,  " la  ps i co log i a  soc i a l  es 

l a  c i enc i a  que es tud ia  l a  conducta de l  indiv iduo o es en 5i misma 

una reaccitin a sus  conductas" { A l lpo r t ,  1920 > =  
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En su conocido experimento sobre  f a c i l i t a c i d n  social A l l p o r t  

mostro que los grupos en los cua l e s  los indiv iduos  tkabajan en  

forma separada en la5 mismas tareas perceptuales  y mentales, 

supera a los indiv iduos  que t raba jan  solos en l a  mismaLtarea. 

A l l p o r t  sug i e re  que l a  f a c i l i t a c i d n  se debe a l a  e~+t imulac iBn 

f i s i c a  que el grupo ejerce sobre  el individuo,  el "reforzamienta 

de l  movimiento" por l a  presencia  de  los otros. 

A l l p o r t  no5 d i c e  que podemos mencionar va r i o s  candidatos que 

t ienen el honor de  haber fundado l a  Ps i  co log i  a Socia l  5 como por 

ejemplo P latan,  Aristdtele5, Hobbeci, Comte, Hegel, Tarde, Ross y 

otros. 

De  hecho var ios de el los han s i d o  llamados "el padre de l a  

Ps i  col ogi a Socia l  'l. 

En 1924 A l l p o r t  p a b l i c a  el primer manual de  Pciicologia 

Soc ia l .  En el cual estaban inc lu idos  experimentos r e l a t i v a s  a 

f endmenos ps icosoc ia les .  

En el año de  1927 Thurstone r e a l i z a  estudios  sobre  l a  

medicion de  act i tudes .  

George Mead (1934) profundizo su a n a l i s i s  en l a  interaccidn 

concedida como l a  conservacidn de  act i tudes  y gestos,  en donde el 

acto de  una persona es un est imulo para  l a  respuesta de  otro en 
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un conjunto de  intercambio de  s i gn i f i cados .  

Seghn Mead l a  conducta de  un indiv iduo 5010 puede entenderse 

en base a l a  conducta de  todo el grupo sacia1 del  que i l  es 

miembro. Wundt segfin Head habia  v i s t o  con ma5 c l a r i dad  que Darw in  

l a  s i g n i f i c a c i d n  de  los gestos  sociales de  los animales. E l  v i a  

que no expresaban emociones internas,  s ino  que r e f l e j a n  una 

r ea l i dad  externa,  eran pa r te s  de  actos complejos en donde los 

indiv iduos  respondian a los actos  de  los otros. Esto l e  h i zo  

pensar a tales gestos  como pa r te s  de l a  interacc ibn social mas 

que como expresiones de  sentimientos indiv idua les .  E l  ac to  

s o c i a l  impl ica  dos a mas individuos,  y sus  acciones les a fectan a 

los dos y a cada uno de  ellos a l a  vez. Los ges tos  son “aque l l a s  

f r a s e s  de l  ac to  que operan el a j u s t e  a l a  respuesta del  otro. 

1956- F r i t z  Heider constituyo l a  cuna de las teorias de  

cons istencia  cognoscit iva,  l a  cual f lorecio en l a  década de  los 

cincuenta y que continua desempeñando un papel re levante  en l a  

P s i c o l o g i a  Soc ia l  Contempwanea. 

Mas de cuarenta años después Zajone (1963) reduce mucho mas 

el individuocentrismo de  Clllport, argumenta que l a  presencia  de  

los otros est imula a io5 indiv iduos  y que l a  excitation re fue rza  

l a  respuesta m a s  dominante en l a  r e a l i z a c i b n  de  l a  tarea. 

A medida que l a  depresidn de  105 años t r e i n t a  aumentaba y 
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con e l  ambiente.de guerra de l a  década, l a s  preguntas de i n t e r &  

en la Psicologia Social tomaron un caracter m a s  aplicado, La 

h i s t o r i a  de l a  Psicologia Social tendr ia  ser ias di ferencias s in 

un a n a l i s i s  detal lado de campos muy f r u c t i f e r o s  en e l  perlodo de 

guerra: re1 ac i  ones intergrupo, 1 iderazgo, propaganda, 

organizaciones, comportamiento p o l i t i c o ,  conducta economica y 

psicologia ambiental . Tales campos son clasi f icados como 

psicologia social  aplicada, por consiguiente aquellos que van a 

l a  perspectiva de l a  c ienc ia plurales, dan un status m a s  bajo. 

Desgraciadamente, l a  et iqueta "aplicada' impl icd que algunos 

psicOlogos sociales enfocados a l a  perspectiva de l a  c iencia pura 

permaneciera a l  margen de l o s  fenhenos que l o s  rodeaban. 

D i f i c i lmente  puede loqrarse una e x p l i c a c i h  profunda y 

comprensiva de l a  conducta social  s i n  observar a l o s  individuos 

en l o s  pr inc ipa les contextos en donde viven y trabajan en forma 

i nterdepend i en te. 

En l a  t e o r i a  de la comparacibn social  de Festinger (1954), 

se establece que para evaluar sus propias habil idades y cipiniones 

l o s  indiv iduos se orientan hacia l a  obtencibn de informacibn 

referente a ot ros individuos seleccionados. E l  supuesto basic0 e5 

que l a  gente t iende a averiguar s i  sus opiniones son correctas. 

La t e o r i a  de l a  comparacibn social  supone que esta misma 

tendencia produce también en l a  gente comportamiento5 d i r i g idos  a 

obtener una apreciacibn exacta de sus propias capacidades. 
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Durante la segunda guerra mundial, la investigacidn a gran 

escala sobre el cambio d e  actitud continud en la Universidad de 

Yale, bajo la direction de Carl Horland a través de la 

invest igaci dn experimental sobre *'comuni caci on" y "persuaci bn" - 
Y en la posguerra, la teoria de campo de Kurt Lewin di6 un 

fuerte impacto sobre l a s  descisiones tebricas de ese periodo. Sus 

principales aportaciones san las siguientes: e5 necesaria 

ir mas alla de las apariencias de la conducta de loci individuos, 

hay que llegar hasta lac, fuerzas que determinan verdaderamente su 

comportamiento, estar fuerzas habia que encontrarlas mediante la 

representacidn en algün modo, del campo psicolbgico total del 

individuo y que se conciben como mutuamente dependientes. La 

experiencia psicolbgica de un individuo consta de e5tos hechos 

dependientes y puede pensarse que constituyen su "espacio vi tal ". 
La conducta e5 siempre una funcibn d e  este espacio vital que a su 

vez, es siempre producto de la interaccidn entre las personas y 

su ambiente. 

En l a  tearia d e  campo de Lewin un acto de conducta no esta 

solo causado por la5 personas o determinado por factores de su 

ambiente. Es siempre un resultado de ambos, actuando uno sobre 

otro Schellenberq, 1985 ). 

Como es sabido los movimientos teoricos y de investigacibn 

que a 10 largo de la década de los 60s llegaron a dominar la 

Psicologia Social, fueron la disonancia cognoscitiva. 



( Festinger, 1957 ), y e1 equilibrio cognoscitivo ( Heider, 1958) 

ambos modelos explican la conducta social , como una funcibn de 

contradi cc i ones., i nconsi stenci as tensiones, U otras 

perturbaciones de la armonia cognoscitiva. En la medida en que la 

teoria de la disonancia y el balance decayeron, el interés y la 

investigacian sobre l a  teoria de la atribucibn aumento 

notablemente. fictualmente, la teoria de la atribucion es quizas 

el Area mas activa y prominente en psicoloqia social, ya que 

retoma temas tales como la categorizaciibn de los objetos 

sociales, como los individuos esquematizan y organizan el si 

mismo y otros estimulos sociales. . 

En 1965, Eduard E Jones y K E Davis se inspiraron en Heider 

para formular una primera aproximacibn a l a  teoria de la 

atri buci an . 

Una importante derivacion de la teoria de la disonancia dio 

lugar en 1966 a la formulacion de Jack Brehen de su teoria de la 

reactanci a psi col Ogi ca. 

Por otra parte las aportaciones de Morton Deusch sobre l a  

teoria de los juegos, en los procesos de cooperacihn- 

competician, se nota una fuerte influencia de las formulaciones 

de Homans. 

A lo largo de la década de los sesenta cuando aparecen casi 
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todas las obras de Erving Goffman, como la presentacidn del yo en 

la vida cotidiana, rituales de la interaccidn, la conducta en 

lugares püblicos, sus obras presentan gran afinidad con el 

interaccionismo simbdlico. 

Podemos darnos cuenta que no son pocos los autores que han 

aportado temas de interés a la psicologla social, disciplina que 

tuvo un auge propiamente dicho a finales del siglo X I X  con Wundt 

y a principios del siglo XX con Mc Dougall. Vale decir que 

durante el periodo de guerra la psicologia social tuvo especial 

interés en temas tales como el liderazgo, propaganda, y de 

comportamiento politico. 

En la épaca de los 605 las teorlas de Festinger sobre 

disonancia cognoscitiva y el equilibrio de Heider, dieron a la 

psicologia social un gran auge después estas teorias tuvieron un 

declive y abrieron paso en el sentido de interés, a la teoria de 

la atribucian del propio Heider. 

En este apartado se presentaron de manera general algunas de 

las teorias representativas de la psicologla social a través de 

su historia, ya que en el siguiente apartado se presentaran m a s  

ampliamente las teorlas. 
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QUE ES LA  PSICOLOGIA SOCIAL 

Es importante conocer v a r i a s  de  las  de f in i c i ones  que a lgunos 

autores  nos presentan sobre  p s i co log i a  s o c i a l .  

Se de f ine  a l a  p s i c o l o g i a  social como una rama de  l a s  

c i enc i a s  sociales que intenta e x p l i c a r  l a  forma en que l a  

sociedad i n f l u y e  en l a  cognicitrn, l a  motivacitrn, y d e s a r r o l l o  y 

l a  conducta de  los indiv iduos  y, a su vez, como l a  sociedad es 

i n f l u i d a  por los individuos.  ( Cartwright,  1978 1 .  

La p s i c o l o g i a  social, al i gua l  que cua lquier  rama de  l a  

c ienc ia ,  es un sistema soc i a l  cuyo o b j e t i v o  pr inc ipa l  es l a  

produccii5n de  un t i p o  p a r t i c u l a r  de  conocimiento empirico. 

Se d e f i n e  a l a  p s i c o l o g i a  soc i a l  como una c i enc i a  

i n t e r s t i c i a l  que trata las s i tuac iones  donde interactüan l a s  

acciones de l  indiv iduo y l a s  fuerzas  de  l a  sociedad organizada. 

(Kurt Back, 1962). 

La p s i c o l o g i a  soc i a l  se i n i c i a  con un in te ré s  por el lugar  

de l  hombre en l a  sociedad. 

E l  campo de  l a  ps i co log i a  social cons i s te  en aque l l a s  

s i tuac iones  donde interactüan l a  accidn de l  indiv iduo y las 

fue rzas  de  l a  sociedad. E l  completo tratamiento ps icosoc ia l  de  un 
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fenomeno desc r i be  l a  natura leza  de  l a  interacci&n y sus 

ramificaciones a los sistemas indiv idua l  y s o c i a l .  

(Kurt Back, 1962). 

Segün Otto Kl ineberg,  se puede d e f i n i r  como el es tud io  

c i e n t i f i c o  de  las act iv idades  del  indiv iduo i n f l u i d o  por otros. 

Para Jean Maisonneuve en el seno de  l a  p s i c o l o g i a  soc i a l  se 

dist inguen dos par tes#  el es tud io  de l  contacto humana, el cual 

cons i s te  en l a  comprensitn de los or igenes  y modalidades t i p i c a s  

de  este contacto independiente de  l a  natura leza  pa r t i cu l a r  de  los 

grupos sociales que rodean a l  s u j e t o  y de  l a  "materia" de l a  v ida  

c o l e c t i v a  (es dec i r ,  sus  funciones técnicas,  econdmicas y 

j u r i d i c a s ,  cu l tu ra l e s .  .. 1, l a  cual trata con los mecanismos del  

comportamiento de l  indiv iduo en sociedad. Y de  e s ta  manera l a  

p s i c o l o g i a  social es l a  c i enc i a  de  l a  comunicaciihn, l a  cual s b l a  

puede darse  en l o  humano, es dec i r  que su o b j e t o  de  estudio  es el 

hombre en sus  in te r r e l ac iones  dinamitas. 

Jean Maisonneuve, nos d i c e  que l o  que l e  interesa al 

ps icd logo  social es "estab lecer  como cada su j e to  se adapta a las  

normas co l ec t i vas ,  cbmo se integran los medios que l o  rodean, qué 

rol desempeñan y qué r e p r e s e n t a c i h  se forma é l  de  tal ro l ,  y qué 

in f l uenc i a  ejerce en el mismo". 

La p s i c o l o g i a  social t i e n e  la5 s igu ientes  metas: 



125403 
E s  el es tud io  de  l a  conducta de l  ser humano en +uncidn de 

una es t ructura  o b j e t i v a  llamada sociedad. Su t a rea  pr inc ipa l  es 

l a  s o l u c i h  y prevencibn de los acontecimientos r ac iona l e s  e 

irracionales que 5e generan en  l a  conducta humana s o c i a l .  

Otra meta es l a  comprensian y p rev i s ion  de  l a  conducta 

soc i a l  y en l a  comprensibn de  l a  p s i c o l o g i a  evo lut iva  de  sus  

componentes soc i a l e s .  ( S&nchez, 1978 1. 

Tenemos derecho a observar  que en cada indiv iduo hab i ta  una 

sociedad: l a  de  5us personajes  imaginarios  o reales, de los  

héroes que admira, de  los amigos y enemigos, de  los hermanos y 

padres con quienes nutre  un d i a l ogo  i n t e r i o r  permanente. Y con 

los cua l e s  inc luso  l l e g a  a sostener re l ac iones  s i n  saber lo .  

í Moscovici,  1985 ). 

He aqui una primera formula ( Moscovici,  1970 1: l a  

p s i c o l o g i a  soc i a l  es l a  c i enc i a  de l  c o n f l i c t o  ent re  el indiv iduo 

y l a  sociedad, podrlamos añadir :  de  l a  sociedad externa y de  l a  

sociedad que l l e v a  adentro= 

Segunda fhrmula: l a  p s i c o l o g i a  social es l a  c i enc i a  de los 

fenbmenos de  l a  i deo log i a  (cogniciones y representaciones 

s o c i a l e s )  y de  los +enamenos de  comunicacih.  

Ningdn limite p rec i so  separa a l a  ps i co log i a  social de  otros 



campos de la psicologia, como la psicologia infantil, clinica, 

etc. Tampoco hay +ranteras entre la psicologia social y la 

antropologia, todas estas disciplinas comparten el intercis por 

las relaciones humanas y los grupos humanos. 

Nuestra disciplina no se distingue tanto por su territorio 

coma por el enfoque que le es propio. Existe una visibn 

psicosocial. La psicologia social analiza y explica los fenbmenos 

que son simultaneamente psicolbgicos y sociales. 

( Moscovici, I985 >. 

La psicologia social estudia las manifestaciones del 

comportamiento suscitadas por la interaccidn de una persona con 

otras personas, o por la mera expectativa de tal interaccidn. 

( Rodriguez, 1979 1. 

La psicologia social es uno de los cam-? cientificos 

dedicados al estudio objetivo de la conducta humana? Su atencidn 

se centra, especialmente, en la comprensidn de la4 influencias 

que producen regularidades y diversidades en el cipmportamiento 
? 

social humano, para cuyo estudio apela al anllisis sistematico de 

datos, obetenidos mediante rigurcisos métodos cientlficos. El 

caracter distintivo de la psicolcqia social surge de dos factores 

fundamentales: primero, 5u interés en el individuo como 

participante en las relaciones sociales; segundo, l a  singular 

importancia que atribuye a la comprensidn de los procesas de 
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influencia ciocial subyacentes bajo tales relaciones. 

( Hollander, 1979 3 .  

Podemos advertir que la mayorla de las veces se hace alusibn 

a la interaccih que existe entre el individuo y la sociedad, 

como concepcih fundamental del estudio de la psicoloqia social. 

Esto es congruente ya que no se puede concebir una sociedad sin 

individuos y viceversa; el conflicto entre 105 individuos y l a  

sociedad de Moscovici, la influencia social d e  Hollander hacen 

referencia a que el comportamiento del individuo tiene sus causas 

en esa relacidn que se tiene de las demas personas. 



TEORIAS EN PSICOLüGIA SOCIfiL 

En este apartado presentamos algunas de  las  t e o r i a s  mac 

representat ivas  desde nuestro punto de  v i s t a ,  ya que existe gran 

d ivers idad  de  teoriac; ps i cosoc i a l e s  por l o  nosotros s b l a  

consideraremos algunas.  

La teoria es l a  red  que el hombre teje para  apresar  el mundo 

de  l a  observacion, para  e x p l i c a r l o  e i n f l u i r l o  sobre  é l  (Deustsch 

and Krauss, 1989 1 .  

Hay muchas pos ic iones  t e a r i c a s  que han puesto su sello en l a  

P s i c o l o g i a  Socia l  y las cua les  e je rcen  in f l uenc i a  en id5 

invest igac iones  que se r e a l i z a n  en P s i c o l o g i a  Soc ia l .  

Las teorias de  a lcance  medio, han s i d o  consideradas como las 

apropiadas tanto  para  l a  s o c i o l o g i a  como para  l a  ps i co log i a  

social. Su pr inc ipa l  aspecto denegatorio e5 en contra de  l a  

tentac ian de  hacer que un p r i n c i p i o  haga todo, que expl ique  todo 

el rango de  l a  conducta humana. Mas bien se pregona por el 

contrar io ,  que f a  teoria se limite a unas cuantas s i tuac iones  que 

puedan ser ana l i zadas  meticulosamente. 

Las  teorias miniatura son propiedad cas i  e sc lus i va  de  l a  

p s i c o l o g i a  s o c i a l ;  t ipicamente arrancan de  s i tuac iones  

experimentales e intentar  v e r t i r  los resu l tados  en r e l ac iones  

p rec i sa s  con l a  esperanza de que un c i e r t a  numero de  e l las  formen 

un esquema comprehensi vo. 



La5 teorzas de  amplio a lcance  buscan dar  cuenta de l  r a sgo  

total de  los eventos,  desde las  s i tuac iones  experimentales hasta  

las in fe renc ia5  sobre  l a s  tendencias h i s tb r i ca s ,  las  cua les  sacan 

provechos del  de ta l l ado  t r a b a j o  empirico y de  las  teorias de  

a lcance  medio y miniatura que se han desa r ro l l ado  en 105 ült imos 

años ( Kurt Back, 1962 ) =  

E l  enfoque ps icosoc ia l  se qu ia  por las  teorías y 

observaciones p r e c i s a s  de  las r e l ac iones  ent re  los indiv iduos  y 

los grupos en un medio determinado. 

Teoria es un conjunta de proposiciones l i g a d a s  lbgicamente 

que c l a s i f i c a n  y expl ican un conjunto de  fen¿3menas. Estas 

propos ic iones  también s i rven  para  preveer  c i e r t o s  comportamientos 

o e f ec tos  hasta entonces observados { Mosccivici, 1985 > =  

Moscovici nos menciona tres t i p o s  de  teorias. 

Las teorias paradigmaticas cuyo papel escencial  cons i s te  en 

proponer una v i s i o n  g loba l  de  la5 re l ac iones  y comportamientos 

humanos. 

Teorias fenomenolbgicas generalmente intentan d e s c r i b i r  y 

exp l i ca r  una +amilia de  fenfimenos conocidos y muy conocidos. 
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Las teoriaí operatorias tratan de llegar a un mecanismo 

elemental, desconocido hasta entonces, y que explica un conjunto 

de hechos. 

Los tres tipos de teorias coexisten dentro de la psicologia 

Social, ya que ninguna de ellas constituye un tipo puro e incluso 

cada una de estas puede ser clasificada en varias rübricac;. 

LA  TEORIA DE LA GESTALT 

Los autores principales de la teorla de la Gestalt sori 

Ehrenfell, Worthermer, Koff ka y Koehler. 

La influencia mas profunda en psicoloqia social durante 105 

dltimos veinte años, han sida y continuan siendo las 

investigaciones y los escritos tedricos de los p~jicblogos 

identificados con e1 punto de vista de la psicologla de la 

Gesta1 t . 

La psicologia de la Gestalt surgib como una rebelilbo contra 

los prejuicios metodologicos del estructuralisirno y asociacionismo 

de la psicologia alemana ortodoxa. 

Los postulados clasicos de la psicoloqia de la Gestalt son 

enunciados por Kohler (1929) y Koffka (1935). 

35 



Se mencionan dos nociones claves 

Una afirma que debe considerarse que 1 os f endmenos 

psicdlogicos ocurren en e l  campo - como par te  de un sistema de 

factores coexistentes y mutuamente interdependientes que poseen 

como sistema c ie r tas  propiedades-. 

La segunda nocialn basica que c ie r tos  estados del campo 

psicoldgico son mais simples. y ordenados que ot ros y que l o s  

procesos psicol&gicos operan para lograr  que e l  estudio del campo 

sea tan "bueno" como l o  permitan las condiciones prevalecientes. 

La psicologia de l a  Gestalt centro sus estudios en torno a l  

proceso psicoldgico de l a  percepcibn. Tres postulados 

fundamentales orientan l a  posicidn g e s t a l t i s t a  en su estudio de 

l a  percepcidn: 

1 .  E l  todo es percibido de manera d i s t i n t a  a l a  suma de l a s  

carac ter is t i cas  de sus componentes. 

2. En e l  proceso perceptivo, percibimos e l  campo de estimulacion 

como const i tu ido por fendmenos necesariamente interconectados y 

no como partes aisladas unidas por asociacidn. 

3. El  campo perceptivo se encuentra organizado y dicha 

organiracibn es permitida, en e l  sentido de l a  buena forma, por 



11 campo astimulativo ( Rodriguez, 1978 >. 

Entre l as  contribuciones d e  los gestaltistas se pueden 

distinguir alguno5 principios relativos a lo que comünmente se 

denomina buena arganizacibn perceptiva. Veamos cuales son estos 

principios. 

Praximidadx es la distancia entre lor objetos en el campo 

est i mu1 ador determina 1 a wgani zaci on percept i va. 

SemeJanzar Los estimulos sirnilar- se agrupan y perciben de 

acuerdo con el agrupamiento por semejanza. 

Experiencia palsadax La familiaridad con determinados objetos 

influye en el proceso pwceptivo. 

Buena +ormat Cuando los estimulos se encuentran integrados 

en un todo constitutivo de una buena configuracibn, son 

percibidos de acuerdo con una forma constituida. 

&sinilacibn y contraste. Cuando las partes d e  un todo san 

ligeramente diqorentes, tendemos a asimilarlas al conjunto y a 

percibirlas de manera uniforme. 



LA TEORICS DE CAW0 

( Kurt Lewin, 1938 j .  Los conceptos de  

fue rza  y locomocidn, desempeñan un papel 

teor i zac idn  de  Lewin sobre  l a  rnotivacibn, 

tension, Valencia,  

fundamental en l a  

Lewin firma que siempre que hay una necesidad ps i co ldg i ca  o 

una intencidn en una persona, existe un sistema en estado de  

tensidn y esta desaparece cuando ae satisface l a  necesidad o l a  

intension,  l a  cual t i e n e  c i e r t a s  propiedades conceptuales 

- es el estado de  una reg ibn  que trata de  automodificarse de 

t a l  modo que r e s u l t e  igua l  al estado de  l a s  reg iones  vecinas, 

- abarca fue rzas  de l  limite de  l a  reg ion en tensibn. 

Lewin postu ld  que el cambio en l a  d i f e r enc i a  de tension 

en t re  dos sistemas cualesquiera  de l  i n t e r v a l o  de  tiempo y del  

grado de  interdependencia de los sistemas. 

Una Valencia p o s i t i v a  es concebida como un campo en el que 

las fue rzas  se d i r i g e n  hacia  una reg ion de l  campo de  fuerzas ;  en 

cambio, todas  las  fue rzas  se a l e j a n  de  una reg idn de Va lencia  

negativa.  La canstruccian fuerza  ca rac te r i za  l a  direction y l a  

intensidad de  l a  tendencia al cambio en un punto determinado de l  

espacio  v i t a l  E l  cambio pueede o c u r r i r  mediante una locomocibn 

(cambio de  pos ic idn )  de  l a  persona dentro de su ambiente 

ps ico ldg ico ,  o por medio de  un cambio en l a  estructura  de su 



ambiente percibido. 

Trato de desarrollar una geometria que denomina “espacio 

hodoldgico”, para representar el concepto que posee una persona 

acerca de l a  estructura medios-fin del ambiente. 

Nas dice que el nivel de aspiracian puede definirse como el 

grado de dificultad de la meta que una persona trata de alcanzar. 

En general, las personas no intentan aicanzar objetivos 

valorizados muy altos mientras no ven la posobilidad de 

al canzar 105. 

39 



TEORIA DE LA  COMPCIRACION SOCIAL 

La t e o r i a  de l a  comparacidn soc ia l  que nos propone Festinger 

es un desarro l lo  de su t e o r i a  sobre l a s  comunicaciones sociales 

informales en lo5 grupos. 

Festinger, 1954, e l  supuesto basico de l a  t e o r i a  es que l a  

gente t iende a averiguar s i  sus opiniones son correctas. 

La t e o r i a  de l a  comparacion social  supone que esta misma 

tendencia produce también en l a  gente comportamientos d i r i g i d o s  a 

obtener una apreciacibn exacta de 5us propias capacidades. 

Festinger nos plantea 3 proposiciones acerca de l a s  opiniones y 

nos d ice que: 

- En todos l o s  hombres ex is te  una tendencia a valorar sus 

opiniones y sus apti tudes personales. 

- Y en ausencia de medios objet ivos no sociales, se valoran l a s  

opiniones y l a s  act i tudes comparandolas con 105 demCls. 

- Uno e l i g e  preferentemente l a  comparacidn a aquellos cuya 

ap t i tud  u opinion son l a s  m A s  proximas. 

Ex is te comparacidn social  a n i v e l  ind iv idual  y esta consiste 

en aproximarse a asociaciones a aquellos que se parecen a 

no~o t ros ,  y por e l  cont rar io  l a s  comparaciones sociales entre 
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grupos se centra en e l  establecimiento de díst inciones entre e l  

propio grupo y l o s  ot ros grupos. 

La t e o r i a  de l a  comparacibn social  postula que quienes se 

parecen se unen I pero también parece que esto no es c i e r t o  s ino 

en casos muy part iculares.  

TEORIA DE LA DISOMCHW=IA COQNITIVA 

Festinger, 1957. En algunos aspectos es una ampliacibn de l a  

t e o r l a  de l a  cornparacitm social.  

La disonacia señala que 5e t r a t a  de l a  necesidad de tener un 

conocimiento aparentemente congruente, es decir  que na 5ean 

disonantes ent re si. 

Los aspectas fundamentales de l a  teo r ia  son: 

- Entre l o s  elementos cogni t ivos pueden e x i s t i r  relaciones 

desajustadas o d i  sonantes. 

- La existencia de disonancia determina e l  surgimiento de 

presiones para reduc i r l a  y para ev i ta r  5u aumento. 

4 1  



- Las manifestaciones de la influencia de estas presiones 

incluyen cambios en el comportamiento y en las nuevas opiniones. 

Festinger portula que la resistencia al cambio d e  un 

elemento esta determinado no solo por la incapacidad del 

individuo para influir sobre los acontecimiento, a los que l a  

creencia se refiere, sino también por la cantidad de nueva 

disonancia que el cambio introduciera en las relaciones con otras 

elementos cognitivos 

Existen muchos ejemplos que se han 

experimentacidn y han dado aportes con5iderables 

de la disonancia. 

llevado a la 

de la magnitud 

La disonancia maxima que puede existir entre dos elementos 

cualesquiera es igual a l a  resistencia total a l  cambio del 

elemento menos resistente. La magnitud de la disonancia no puede 

exceder este monto porque, en este punto del maxim0 posible de 

disonancia, el elemento menos resistente cambiarla, eliminando 

asi la disonancia 
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TEORICl DEL EQUILIBRIO 

F r i t z  Heider,  15146. El p r i n c i p i o  del  e q u i l i b r i o  basado 

principalmente en la5 concepciones g e s t a l t i s t a s  r e l a t i v a s  a l a  

percepci bn de  1 as cosas, He i  der  , busco adaptar los m i  smos 

p r i n c i p i o s  a l a  percepcion de  lac; personas. De este modo, 

simetria, buena forma, proximidad, semejanza,etc, que como 

sabemos, son p r i n c i p i o s  exp l i ca t i vos  de  nuestra organizacidn 

percept iva  de  las  cosas que no5 rodean, se r fan  también ap l i cadas  

a las s i tuac iones  sociales en l a s  que l a  tlSnica recae  sab re  l a  

percepcion de  las personas y de su5 r e l ac iones  con otras personas 

o con ob je tos .  

Heider se interesa  principalmente en tres t i p o s  de 

elementos: l a  persona en cuya exper iencia  o fenomenologia estan 

operando procesos de  e q u i l i b r i o ,  otra persona perc ib ida  y un 

acontecimiento, idea  o cosa perc ib ida .  

Entre estos elementos puede existir uno o ambo5 t i p o s  de  

re lac iones :  una r e l a c i b n  de sentimiento o una r e l ac i an  de  unidad. 

Una r e l ac i bn  de  sentimiento: es l a  r e l ac ion  de act i tud  que 

impl ica el gustar  o no gustar ,  el amar u od ia r ,  etc .  

Para Heider una r e l ac i bn  de sentimiento es p o s i t i v a  cuando 

el efecto es favorab le ,  pero  cuando es des favorab le  l a  re lac i f in  
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de sentimiento es negativa. 

Las relaciones de unidad, se refieren al grado de unidad 

percibida entre los elementos. Por ejemplo: similar o disimil, 

cercano o lejano, perteneciente o no perteneciente, etc. Para 

Heider las relaciones de unidad san posit ivas, cuando el grado d e  

unidad percibída es elevado, pero cuando &te es bajo dice que l a  

relacian de unidad es negativa. 
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Fue i n i c i a d o  por Watson (1913) de  insp i rac ibn  p o s i t i v i s t a ,  

evo luc ion is ta  y hedonista,  acaparo l a  atenciBn de  105 ps icb logos  

norteamer i canos. 

Propone un sistema psicoli5gico verdaderamente c i en t i f  i c o  en 

el que es eliminado todo subjet ivismo y su material de 

invest igac ihn es l a  ob je t iv idad  de  l a  conducta, el cual reduce l a  

conducta a una s imple acumulacian de  respuestas a determinados 

est i mu1 os. 

E l  movimiento conductista  desempeño un papel destacado en l a  

consolidacithn de  l a  p s i c o l o g i a  como c i enc i a  " respetab le" ,  

metodoldgicamente, el conductismo s u r g i b  como una reaccion contra 

los  procedimientos sub j e t i vos  de l a  introspeccidn y contra los 

conceptos menta l i s tas  de  "sensacit3n" percepcibn, atencibn imagen, 

voluntad u otros. 

Los conductistas  se dedicaron, lbgicamente, al es tud io  de l  

proceso de  aprendizaje ,  ya que todo nuestro comportamiento 

estiaria en tiltima instanc ia  compuesto de respuestas  aprendidas,  

que se guian necesariamente a los est imulos presentados. 

E l  e s tud io  de l  aprendiza je  estuvo dominado por el uso de  

paradigmas, conocidos como condicionamiento operante y 



condiciomaniento cl Asico. 

A Favlov le corresponde el mérito de haber caaracterizado lo 

que 5 1  conoce como condicianamiento clAsico. 

En el condicionamiento operante, el procedimiento impone l a  

presentacih u omision de recompensa y l a  respuesta que 5e 

condicionaba debia darse antes de ser recompensada. 

En este tipo de condicionamiento, el comportamiento es un 

instrumento para alcanzar recompenzas o evitar castigos. 

Es importante destacar que en el condicionamiento cl&c;íco, 

el animal e5 reforzado, sea o no emitida la respuesta 

condicionada, mientras que en el condicionamiento operante de 

Skinner, éste recibe el refuerzo solo cuando emite una 

determinada respuesta. 

Si bien hay diferencias entre las dos clases de 

condicionamiento, existen también mucoas similitudes. 

Mencionaremos algunos de los términos aplicados a los 

fenamenas del aprendizaje. 

Reforzamiento. Se denomina reforzamiento a cualquier 

aontecimiento en el campo estimulador que aumente o mantenga la 
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fuerza  de una respuesta.  

Reforzamienta secundario. Se considera reforramiento 

secundario a cua lquier  est imulo capaz de  adqu i r i r  el poder d e  

funcionar como reforzamiento, en v i r tud  de  haber s i d o  presentado, 

r epa t idas  veces, con el est imulo pr imar io  o incondicionado. 

La extensidn. Se refiere a l a  disminucion de  l a  fuerza  de  l a  

respuesta  como consecuencia de  l a  f a l t a  de  re fuerzo .  

General izacibn.  Es l a  extensián de  l a  propiedad de l  

est i mu1 o. 

Discriminacidn. E l  fenbmeno de  l a  discr iminacibn se r e g i s t r a  

cuando un organismo aprende a responder en pa r t i cu l a r  a un 

determinado est imulo y no a otros. E l  aprendiza je  de  las  

discr iminaciones puede ser considerado como una forma d e  

neut ra l i z a r  el e f e c t o  de  l a  qenera l izac ibn.  
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TEORICS PSICOIUUALITICA 

El impacto causado por el movimiento psicoanalitico de Freud 

sobre el pensamiento humano, fue de tal magnitud que extrapola el 

dominio de la Psicología y capta la atencibn de todas aquellos 

que impulsaron el desarrollo de la humanidad. 

Cuando destaca acertadamente Paes Barros (19701 el 

psicoanalisis e5 entendido hoy en did, de diferentes maneras, 

como: a) una técnica de investigacidn psicolbgica y un nuevo 

método terapedtico; b1 una rica coleccihn de datos obtenidos a 

través de una técnica especifica; c) una nueva ciencia de los 

procesos inconcientes; y d) un movimiento ideologico de caracter 

dogmatico. 

Principales nociones psicoanaliticas, impartantes para la 

Psicologia Social. 

1. Estructura de l a  personalidad. Tres sistemas integran la 

personalidad: el ya, ello y super-yo. El ello es innato y de él 

deriva la energia necesaria para la formacidn del ya y del super- 

yo ,  todo lo que se heredo psicolbqicamente y los instintos se 

encuentran en el ello al momento del nacimiento. A medida que el 

niño entra en interaccibn con el ambiente, los actos reflejos y 

los procesos primarios resultan insuficientes para reducir l a  

tension psicalbgica provocada por los agentes internos a 
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externos. Se estructura entonces el ya para establecer contacto 

con la realidad externa. 4 través de 1 0 5  procesas secundarios, el 

yo encuentra en la realidad los objetos adecuados para la 

reestructuracibn del equilibrio inestabilizado de las tensiones 

psiquicas. La continuation de las interacciones en el medio 

conducen a la formacidn del super-yo o sea la internaliracibn del 

juicio moral, en el que actoan el yo- ideal y la conciencia. 

Las primeras funciones del super-yo son : a) inhibir las 

impulsos del ello, principalmente, 105 de indole sexual t) 

agresiva, b)  persuadir al yo d e  sustituir los objetivos realistas 

por objetos morales y c) lucha por la perfeccihn < Hall y 

Lundzer, 1957, cit en Rodrfguez, 1979 1. 

2. Dinarnica de l a  personaiidad. Segan Freud todo individua 

posee energid psiquica la cual se encuentra inicialmente 

concentrada en el ello y es canalizada ulteriormente hacia la 

formacion del yo y del super-yo. Se establece entonces un sistema 

de catéxis (energid impulsora) y de cantracatéxís (energid 

represora) que segan Freud caracteriza la dinarnica de la 

personalidad. Los conflictos a que se enfrenta la persona se 

derivan de la opasicion entre dos conjuntos de fuerzas. 

Segün Freud, toda la dinámica de la personalidad gira en 

torno a la idea de concentracion d e  energid y de descarga de 

energid. 



3. Desarrollo de l a  personalidad. Segün Hall y Linzey 

(19571, en l a  concepcibn ps i coana l i t i ca  , l a  personal idad se 

d e s a r r o l l a  como respuesta a cuatro  fuentes  p r inc ipa l e s  de  

tensibn: 

1 )  el d e s a r r o l l o  de  loci procesos f i s i o l b g i c o s ;  

2) las  f rus t rac iones ;  

3 )  los confl ictoci y 

4) amenazas. 

Surgen v a r i o s  mecanismos de defensa ( ident i f i cac ibn ,  

desplazamiento, proyeccibn, repres ibn,  e t c l ,  a f i n  d e  r e so l ve r  

los problemas energét icos  creados por  d ichas  fuentes,  tales 

mecanismos son mas o menos comunesi a determinadas etapas de l  

desiarrol lo  ps icosexual :  oral, anal ,  f d l i c a ,  de  l a t enc i a  y 

gen i t a l .  Cada una de  estas etapas  de l  d e s a r r o l l o  posee ademas de l  

nombre que las i d e n t i f i c a  y una edad determinada y aproximada a 

l a  que coresponde, un Area corporal  a e l l a  asociada, mecanismos 

de  defensa y c i e r t a s  act i tudes  y r a sgos  de l  caracter que en e l l a  

se forman. 
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1 2 5 4 0 3  
ESTCSDO AClu(I1 DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN MEXICO 

Las ciencias sociales han tenido un intenso desarrollo y 

diversificacibn durante el presente siglo.  Su impulso 5e explica 

no solo a partir de l a  enorme cantidad de centros académicos, 

instituciones gubernamentales, organismos polit icos y sociales 

que l a s  han promovido, sino de su reconocimiento y promocibn por 

organismos internacionales entre los que destaca l a  UNESCO. La 

importancia de hacer re+erencia al estado actual de la5 ciencias 

sociales en México, en l a  presente investigacion, tiene sus bases 

en el hecho de que recientemente l a  psicologia social pas& a 

formar parte de lac ciencias sociales ( f inales  de l a  década de 

losi sesenta), esto fue un hecho crucial en el desarrollo de esta 

disciplina en nuestro pais, l o  cual s igni f ico el reconocimiento 

de caracter esencial de las ciencias sociales. 

Clntecedmtes Histbricw do las Cimcias Sociales 

Y a  desde l a  epoca de los  grandes pensadores Griegos tenemos 

antecedentes de l o  que hoy conocemos como Ciencias Sociales, a 

saber, Herodoto (484-425 a.c.> hace algunas narraciones donde se 

pueden observar los  antecedentes mas remotos de 105 cientif icos 

sociales, cuando trata de reconstruir esas formas de ser de los 

distintos pueblos que conoci0. Con Platan (427-347 a.c.) nos 

encontramos con que se ocupa de l as  ideas y de los grandes 

valores humanos. Le obsesiona sobre todo l a  just ic ia  y l a s  
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condiciones y formas en que e l l a  puedo darse  ct omitirse. En todo 

el primer cap i tu lo  de  La RenZlblica encontramos 5 ~ 1 5  d ia l ogos  sobre  

ese va lo r  social fundamental . E l  mayor de  loci pensadores de l  

mundo c l a s i c o ,  A r i s t h t e l e s  de  Es tag i r a  (384-322 a.c. 1, se oc~ip8 

de l a  economia, pero  en cambio, en su l i b r o  La P o l i t i c a ,  que es 

de  los que l l e ga ron  hasta  nosotros,  hay un t ra tado  s istemát ico  

sobre  l a  sociedad y el estado que s i gue  s iendo estudiado hasta  

nuestros d i a s  ( P a o l i ,  1990 1 .  

Las  Ciencias  Soc i a l e s  como hoy las  conocemos, datan del  

segundo per ibdo  acotado por Bachelard, es dec i r ,  ent re  f i n e s  de l  

s i g l o  X V l l l  y el s i g l o  X 1 X .  Un impulso fundamental para  este 

alumbramiento l o  d ierbn los f i l b s o f o s  sociales del  Iluminismo. 

E l  Iluminismo representa  una s i n t e s i s  de  dos co r r i en tes  

f i losdficas anter io res :  el racional ismo fundado por Descartes y 

el empirismo de  Newton, Bacon y tocke. Ernpiria y raztrn que 

a n a l i z a  r i gu roza  y ~ istemat icamente  los datos,  son los das  

elementos con los cua l e s  l a  c i enc i a  podia avanzar, seqtm lar 

philosophes.  

Algunos de los pensadores que mayor in f l uenc i a  parecen haber 

tenida  en l a  formacibn de  las  Ciencias  Soc i a l e s  son : 

Montesquieu (1689-1755) Rousseau (1712-1778), Adam Smith (1723- 

179O), David Hume (1711-1776), David Ricardo (1772-1823), Saint-  

Simon (1760-1825) , Augusto Comte (1798-1857) , ent re  otros. 
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Tres grandes de la5 Ciencias Sociales:: Marx, Durkheim y Weów 

Carlos Marx (1818-1883), Emilio Durkheim (1858-1917) y Max 

Weber (1864-1920) son tal  vez los  autores con teorias sociales 

mas comprehensivas de f inales  del  s i g l o  X l X  y principios del XX. 

Sus tesis han mostrado capacidad para inspirar algunos de  l os  

estudios mas penetrantes de l a  sociedad capitalista. 

Los tres lograron presentar, a través de  nuevas formas de 

analisis,  la5 campos propios de l a  Ciencia Polit ica,  l a  Econamia, 

l a  Socioloqia, l a  Demografia, l a  Antropoloqia y, en menor 

medida, l a  psicologia. Durkheim es, de entre e l los ,  el que 

muestra mayor preocupacidn par l a  psicologia, que estudia en 

Alemania con Wilhem Wundt, su concepcidn de l a  conciencia 

colectiva, su preocupacidn por l a  educacibn desde diversos 

anqulos dejan ver estas preocupaciones por l a  esfera de l o  

psi col Ogi CCI. 

Marx y Weber incursionan mucho mas intensamente en l a  

economi a. 
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Antecedentes de las  Cienc i a s  Soc i a l e s  en Mexico 

Los antecedentes ma5 s i g n i f i c a t i v o s  SE- pueden l o c a l i z a r  en 

l a  segunda mitada de l  s i g l o  X l X .  Lo mas sobresa l i ente  se l o c a l i z a  

en l a  M a p a  de  l a  intensa introduction del  pos i t iv ismo de Comte, 

Spencer y M i l l  en l as  ins t i tuc iones  educativas de  M4xico. Sobre 

estos antecedentes existe gran in fo rmac ih .  

Una + i gu ra  importante del  pos i t iv ismo mexicano fue el mddico 

y educador poblano Gabino Barreda (1818-1881), fundador de  l a  

Escuela  Nacional P reparator ia  (ENP) en 1868. Barreda redacta  el 

primer p lan de  es tud ios  de  dicha ins t i tuc ian ,  fundamental en l a  

v ida  cu l tu ra l  d e  México. 

Uno de  los alumnos mas destacados de l  D r .  Barreda, el 

campechano Justo S i e r r a  Méndez (1848-1912) funda l a  Universidad 

Nacional en 1910, S i e r r a ,  al cont ra r i o  de  Barreda, no f u e  un 

p o s i t i v i s t a  a u l t ranza ,  s ino  que p rop i c i o  l a  c r i t i c a  a esta 

c o r r  i ente. 

E l  grupo impugnador fundamental del  posi  t i  v i  smo f Lie el 

l lamado "Clteneo de  l a  Juventud". José Vasconselos (1882-1959) 

uno de 105 p r i n c i p a l e s  promotores de l  Ateneo reccinocia que l a  

generation atene i s ta  deb i a  a Justo S i e r r a  " la  conciencia 

d e f i n i t i v a  de  su  prop io  momento". 
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Un impugnador señero de l  posit iv ismo,  anter io r  a l  grupa 

a tene i s ta ,  f u e  Ezequiel  A. Chavoz (1868-1946) , abogado precursor  

de  los estudios  de  p s i co log i a  en nuestro pa i s .  

Las  Ciencias  Soc i a l e s  se introducen l en ta  y debilmente a 

nuestro p a i s  por las v i e j a s  f acu l tades  de  humanidades: F i l o s o f i a ,  

Historia y Derecho. También penetran algunas t e h r i a s  de  la5 

nuevas d i s c i p l i n a s  a t r avés  de  los movimientos soc i a l e s .  La5 

tesis de pensadores como Saint-Simon o Marx se anal izan en las  

agrupaciones obreras.  En las  escue las  humanisticas se empieza a 

hab lar  de  economia, s ac io l og i a ,  p s i c o l o g i a  y se introducen en los 

respect ivos  p lanes  de  estudio,  cursos  que l l evan  esos nombres, 

pero  que comhmente son enseñados por filOsofos, abogados o 

h i s to r i ado res  (Pao l i ,  1990) . 

En 1910 l a  Escuela de Jurisprudencia de  l a  Universidad 

Nacional f u e  promotora de  o t r a s  d i s c i p l i n a s  sociales. Con Cierra 

se introduce en el p lan de  es tud ios  de  esa escuela  l a  enseñanza 

de l a  h i s t o r i a ,  l a  econamia, l a  p o l l t i c a  y l a  soc io log ia .  Muchas 

de  las escue las  actua les  de  c i enc i a s  sociales nacieron en el senu 

de  la5 f acu l t ades  de  derecho y f i l oc j o f i a  o adsc r i t a s  a l a s  

humanidades. 

E l  d e s a r r o l l o  de  l a s  c i enc i a s  soc i a l e s ,  como el de  otras 

d i s c i p l i n a s ,  va a retomarse unas décadas después de  que se l o g r a  

l a  autonomia un ive r s i t a r i a ,  esto sucedib en 1929. 
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Durante l o s  años treinta y cuarenta hay un contexto 

internacional que se debe tomar en cuenta para entender como es 

que 5e desarrollaron l a s  ciencia5 5ociales en nuestro pais. Es l a  

época en que 105 E.U. obtienen definitivamente l a  hegemonid del 

sistema capita l ista  después de l a  c r i s i s  experimentada en l o s  

años de 1929 y 1930. La Segunda Guerra Mundial (1929-1945) tiene 

también sus  efectos y permiti& un crecimiento econbmico 

importante, promovido por los  gobiernos posrevolucionarios. 

México se inserta de una manera distinta en el mercado 

internacional . Las corporaciones transnacionales cobran una 

presencia cada vez ma5 notoria e influyente en nuestro medio. 

En l a  provincia hay cinco universidades en los años treinta. 

En todas e l l a s  encontramos escuelas de  derecho, como focos en los  

cuales se iban a fomentar algunas ciencias socialec;. 

La lbgica de l a  investigacit~n en ciencias sociales no e5 

independiente de los  principales acontecimientos econdmicos, 

sociales, pol i t icos y culturales del pais, sino que esta 

fuertemente condicionada por e l los -  Asi, l a  investigacibn en 

ciencias sociales que se hace inicialmente en los  años treinta y 

cuarenta trata de responder a l a  pol it ica del  Estado Mexicano 

puesta en marcha durante esas dos dilcadas. 

Desde 1934 se establecia una revista pionera, €1 trimestre 

Econdmico, que ha sido promotora d e  l a s  ciencias sociales, ya 
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que ademas de temas econdmicos ha publicado relevantes estudios 

socioldgicos, demograficos y politicos sobre el pais. 

En 1937 se funda el Instituto Politecnico Nacional, que, 

entre otras, ha fomentado algunas disciplinas sociales en su 

escuela de Economia, Comercio y Administration. 

Otra institucidn importante para las ciencias sociales es el 

Colegio de México que se fundo en 1940. 

En la dclcada de los cuarenta surgen y se desarrollan 

editoriales y otras revistas que van a impulsar en forma 

importante a la5 ciencias cjciciales cootemporaneas. El Fondo de 

Cultura Econbmica (19401, La Revista de Investigacibn Econdrnica 

de la UNAM (19411 y Cuadernos Americanos (1942). 

En esta época no habia investigacibn académica muy 

significativa en el pais. Se empieza a presentar con mayor 

amplitud la teoria econbmica, sociolbgica, psicolhgica y politica 

mas influyente en Europa y E.U., y los trabajos de las 

cientificos sociales mas destacados d e  esas sociedades. 

Resulta de interés el mencionar alguno5 de los organlímas 

que en esa étapa se crearon, esto, ya que con ellos se 

proporciont3 un gran impulso a las ciencias sacialec: La 

Secretaria de Economia Nacional (19331, La Oficina de 
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Investigaciones Econdmicas de Hacienda (19341, El Departamento de 

Estudios Econbmicos del Banco de México (19351, El Departamento 

de Estudios Financieros en Nacional Financiera (19-381, El 

Instituto Nacional Indigenista. 

En los años cincuenta las Teorias L= John ..aynard ieynec, 

tienen una pesada influencia en el desarrollo de las ciencias 

sociales de esa década, particularmente en la eccrnomia. 

También las noticias sobre los bxitos de la planificacidn 

socialista en la union soviética tuvieron su impacto en e1 

desarrollo de la5 ciencias sociales en nuestro pais. 

Terminada l a  Segunda Guerra Mundial se difundib la idea de 

que las ciencias sociales podian ayudar a comprender mejor, pero 

sabre todo a controlar, l as  distintas sociedades. 

Desde los años cuarenta, pero especificamente en los 

cincuenta, en America Latina se piensa la problematica social a 

partir de la industrializacidn y el desarrollo. La5 ciencias 

sociales no 5010 analizan los aspectos econbmicos del desarrollo, 

sino los sociales, politicos, culturales y aquellas sectoriales 

que dan cuenta mas precisa de problemáticas: industriales, 

urbanos, demograficos, educativos, de salud, etc. En los 

cincuenta las problemas sociales son vistos frecuentemente como 

expresiones de "atraso". 
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En la parte final de los cincuenta empieza a influir una 

institucidn señera, La facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, fundada en 1957 en Santiago de Chile. Varios 

cientificos sociales empiezan a ser formados por la FLCICSO y su 

influencia mayor se siente en la segunda mitad de los años 

sesenta . 

La Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales (ENCPS) 

se funda en 1951 y es tal vez el mayor impulsa que se da a 

al gunas ci enci as soci al es: soci o1 ogi a, ci enci a pol 3 ti ca, 

comunicacidn, admi ni st r ac i bn pübl ica Y relaciones 

i n t ernac i onal es 

Los estudiantes de ciencias sociales son vistos como bichos 

raros en la sociedad mexicana d e  los años cincuenta. Cuanda se 

fund& la ENCPS, se inscriben 142 alumnos, de los cuales solo tres 

piden ser inscritos en sociologla. Por otro lado, no hay 

profesores especializados que enseñen esas disciplinas. La ENCPS 

cuenta con el apoyo de docentes que tenian titulo de abogado, 

filasofo, historiador y con ellos cumple sus programas. Lo5 pocos 

cientfficos sociales que en esta epoca estudiaron en el 

extranjero regresaron para jugar un papel crucial en e1 

desarrollo de estas disciplinas (Paoli, 1990). 

Respecto a la psicologla, esta disciplina fue incubada en la 

Facultad d e  Filosofia y Letras de la UNAM desde los años treinta. 
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Pero es en los cincuenta cuando se desenvuelve con amplitud y 

profundidad. Ademas del programa de la UNAM, la Universidad 

Iberoamericana fuB la segunda escuela de psicologia en 1950. 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) fue 

creado en 1977 y participaron en su fundacibn diversas 

instituciones fundamentales para el desarrollo de lac; ciencias 

sociales: La UNAM, El Colegio de México, La UAM, La U i A  y algunas 

universidades de provincia. El COMECSO ha organizado grupos de 

irtvestigacian y ha desarrollado planer, de posgrado. 

Es interesante darse cuenta que en un nomero amplio de 

universidades se ha implantado el establecimiento de troncos 

comunes de asignaturas en la formacibn de cientificos sociales. 

Esto muestra la necesidad cada vez inas patente de colaboracion 

multidisciplinaria en la base d e  la formacibn de cientificas 

sociales: la mayoria estudia materias histbricas, filosbficas, 

politicas, sociologicas, economicas, matematicas y demograficas 

en dichos troncos. 

Los cientificos sociales se emplean en entidades 

gubernamentales, en grandes empresas, en sindicatos, partidos, 

cooperativas, medios masivos d e  in+ormaci&n, organismos 

internacionales y universidades. trabajan normalmente en equipos 

que persiguen metas cientif icas o tecnolbqicas para resolver 

problemas de la sociedad o de grandes conJcintos humanos. 



Notas sobre el desarrollo de las ciencias sociales en México  

En 1 0 5  ttltimos veinte años las ciencias sociales tuvierbn un 

gran crecimiento. Su expansidn se muestra a trav8s de varios 

indicadores, a saber, crecimiento acelerado de la matricula 

estudiantil, multiplicacidn de1 ndmero de carreras y programas de 

posgrado, centros de investigacidn, publicaciones,etc. En 1971 

existian salo ocho instituciones con programas docentes en estas 

disciplinas; en 1983, el n&mero aumento a 32, lo que significb un 

incremento del 300%. 

La expansion tuvo signos positivos y negativos. Algunos de 

los avances fueron la profesionalizacidn de la formacibn; la 

consolidaci&n de algunos nuevos centros de investigacitm y de 

revistas iniciadas durante el periddo, la diversification y 

consolidacibn d e  vinculos entre las instituciones acadbmicas y el 

sector pdblico y algunas organizaciones politicas y sociales. Con 

estos procesos, las ciencias sociales ocuparon en algunos casos 

un lugar destacado dentro de las universidades y proyectaron una 

imagen mas sdlida hacia el resto de la sociedad Valentini, 

1990) . 

Otro hecho sobresaliente es que su desarrollo no se 

concentra en la zona metropolitana de l a  Cd. d e  México, sino que 

en la decada de 10s ochenta un buen ndmero de las nuevas 

instituciones y de los nuevos programas se crearan en ciudades 



distintas a los tres polos de concentracibn (Distrito Federal, 

Guadalajara y Monterrey) 

También en la altima década se escribieran diversos trabajos 

acerca de las caracteristicas de lo5 fenomenos descritos. Se 

analizaron los principales rasgos del surgimiento y la expansidn 

de las ciencias sociales, en lo relativo a lo5 procesos de 

prof eíional izacibn, insti tucional i zacibn Y desarrollo 

institucional. 

Sin embargo ahn falta dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿qué capacidad d e  formulacidn autbnoma en su 

di scurso desarroll aron 1 as Ci enci as Soci al es en M9x i co? LQuB 

aparato conceptual y metodolbgico desplegaron? LQcié capacidad 

explicativa mostraron hacerca de los fendmenos sociales? ¿Cuales 

fueron los discursos tearicos y is orientaciones tematicas que 

lograron un mayar grado de consolidaci&n durante 105 ililtimos 

veinte años?. 

En MCxico como en todo el mundo, las ciencias sociales estan 

sometidas a un cuestionamiento que se manifiesta en ciclos de 

intensidad variable. Actualmente se les cuestiona desde diversos 

Ambitos y trincheras: desde las llamadas "ciencias duras", como 

argumento ilegitimo de la propia cientificidad, bien relativa 

como es, puesto que los aciertos y fracasos forman parte del 

propio quehacer cientif ico; y generalmente han estado sometidas 
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al poder p o l i t i c o ,  i ndus t r i a l  y comercia l3 al dar  pre ferencaia  a 

su u t i  1 i tar i smo. 

No obstante,  las aportaciones de  las c i enc i a s  sociales 

constituyen l a  base,  para  bien y para  mal de  los mexicanos, de  l a  

or ientac ibn modernizadora que desde f u e r a  y desde dentro, forma 

pa r te  del  d i scurso  p o l i t i c o  y de l  diseño de l a  p o l i t i c a  

economica. En otro extremo, en el México real, se confirma el 

abandono de  los postulados de  büisqueda de  b ienestar  concreto 

( Fenitez,  1991 ) *  

En marzo de  1990 el COMECSO organizo  el encuentro sobre  "el 

estado actual de  las  ciencias socialest l a  década de  los 

ochenta". Como resu l tado  de  los t r a b a j o s  presentados, se pueden 

p lantear  a lgunos de  105 p r inc ipa l e s  problemas que enfrentan las 

c i enc i a s  s o c i a l e s  al  i n i c i o  de  los noventas, que en pa r te  son 

resu l tado  de  105 sa ldos  negativos que han acarreado las c i enc i a s  

s o c i a l e s  en su d e s a r r o l l o  rec iente .  

E l  primer problema se s i n t e t i z a  de l a  s igu iente  forma: 

serias limitaciones en l o  r e l a t i v o  a su capacidad exp l i ca t i va  y a 

su v i s i bn  prospectiva,  asi como en lo  r e l a t i v o  a su consol idacion 

como d i s c i p l i n a s  c i e n t i f i c a s  autbnomas. E l  segundo t i e n e  que ver 

con l a  presencia de  s ignos  negat ivas  en l o  que respecta  a l a  

capacidad de  consol idacibn de  equipos y grupos de  invest igac ibn y 

de  t raba jo .  E l  t e r ce ro  se refiere a los problemas de  



f inanciamiento que enfrentan las instituciones de ciencias 

sociales para el desarrollo d e  las investigaciones por depender 

casi exclusivamente de una fuente de ingresos (agencias 

gubernamentales o institucidn mayor) y por el hecho de que el 

monto principal de su5 ingresos 5e utiliza para pagar 105 

~ialarios de los académicos y para los gastos de administracibn. 

Ademas reciben pocos f inanciamientos externos. El cuarta se 

expresa en la tendencia creciente de la demanda de formacian 

(nivél de licenciatura y de posgrada) en algunas carreras de 

ciencias sociales I particularmente Sociologia, Antrapologia y 

Ciencia Folitica), I Valentini, 1991 ). 

En tanto ciencia social, la psicologia se inscribe en esta 

fundamentacidn. La comprendemos como una produccitm cientifica de 

conocimientos que opera desde una perspectiva critica que bebe a 

la vez recortar su Area especifica, a saber, el estudio e 

investiqacidn de la producción de procesos psiquicos, si .fuese el 

caso de la psicologia clfnica, de fent3menos psicosociales si es 

psicologia social, etc. 



DIVERSIDAD Y CONSISTENCIA DE UNA DISCIPLINA CIENTIFICA 

En este apartado de l o  que se trata es de hacer un balance 

genera l ,  a manera de  resumen, de  todos los puntos t ratados  a l o  

l a r g o  del  Marco Teerico de  l a  Invest igacian,  esto con el o b j e t i v o  

de  dar  a conocer el porque , si es que existe, de  l a  d ivers idad 

de  enfoques en cuanto a las d i f e r en tes  t e u r i a s  que sustentan a 

l a  p s i c o l o g i a  por un lado,  y a l a  p s i c o l o g i a  social por el otro, 

en r e l a c i d n  con el p e r f i l  pro fes iona l  de l  Ps ica logo  Soc ia l .  En 

este mismo sent ido  analizaremos si hay cons istencia  ent re  105 

autores  m A s  representat ivos  de  l a  p.c;icologia en cuanto a SU 

&jeto de  estudio ,  ap l icandase  también los mic;mos c r i t e r i o s  a las 

o b j e t o s  sociales de  es tud io  de  l a  ps i co log i a  s o c i a l .  

Como se puede adve r t i r  en el apartado de  l a  h i s t o r i a  de  l a  

ps i co log i a ,  si b ien es c i e r t o  que ex i s t i e ron  grandes pensadores 

que pusieron las  bases  para  que l a  p s i c o l o g i a  se consol idara  como 

una c i enc i a  experimental (Wundt, Freud, Pavlov,  Skinner, e tc )  , 
r e s u l t a  también cierto que en t re  105 d i f e r en tes  ps ica logos  de  

algunos p a i s e s  representat ivos  no existe concenso en l o  referente 

al o b j e t o  de  es tud io  de  l a  Ps i co log i a ,  a saber ,  para  algunos es 

el es tud io  de  " l a  v ida  mental", para  otros " la  ps ique  humana", 

" 1 a conc i enc i a " "el mundo i n t e r i o r " ,  l a  "conducta", "el 

comportamiento", etc. Gamo bien d i c e  Braustein (19791, "Sircede 

que a l  de- f inir  el o b j e t o  de una d i s c i p l i n a  ( é s t a  u otra 

cua lqu ie ra )  se d e f i n e  a l  mismo tiempo y de un solo go lpe  qué se 



habra de es tud ia r  y también como se abordara ese ob jeto .  Importa 

entonces, d e f i n i r  el ob j e to  (de l a  p s i c o l o g i a )  por que en funcian 

de  e1 5e r e so l ve r&  el método de  t r a b a j o  y se de f in i ran  en 

consecuencia, l as  resu l tados  que se obtendran, l a s  ap l i cac iones  

técn icas  que se haran p o s i b l e s  y 105 contenidos que habra de 

tener  esta ¿ciencia  c) idea log ia?" .  

Evidentemente, l a  necesidad de  un ob j e to  de  es tud io  c l a r o  y 

p rec i so  se hace necesar io  en p s i c o l o g i a  por las razones antes 

expuestas. S in  embargo para  e s p e c i f i c a r  el ob j e to  de  es tud io  de 

l a  P s i c o l o g i a  t i e n e  que quedar muy c l a r o  a que rama de l a  

d i s c i p l i n a  se refiere, a saber ,  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  c l í n i c a ,  

educativa,  l a b o r a l ,  qenera1,etc. Depediendo de  l a  e spec i f i c i dad  

de  l a  Area psicolt ig ica el ob j e to  de  estudio  sera d i f e r en te  aunque 

hab r i a  que mencionar que no existen limites ent re  las d i f e r en tes  

Ps i co log i a s ,  s i n o  mas b ien una estrecha r e l ac idn  ent re  el las.  

Aprovechamos l a  ocasibn para  aclarar que en el apartado de l a  

H i s t o r i a  de  l a  P s i c o l o g i a  no f u e  p o s i b l e  hacer un r eco r r i do  por 

cada una de las areas ps ico lag icas ,  dado que esto impl ics  

extenderse demasiado, por tal  motivo nos limitamos a presentar  

una histt i r ia  de  l a  p s i c o l o g i a  en general  y una histaria de  l a  

p s i c o l o g i a  social, 

Retomando l a  idea pr inc ipa l  que en e5ta ocasitin nos ocupa 

recordemos que es con Wundt (1879) con el que partimos en nuestro 



anal isis de l a  Psicoloqia y l a  Psicoloqia Social Wundt 

reconoce que no puede separar su psicologia experimental d e  su 

psicologia social.  

Habria que señalar que a l o  largo de l a  historia de l a  

Fsicologia Social los diferentes autores han mantenido cierta 

congruencia an cuanto a investigaciones psicosociales, a saber, 

desde el punto de  vista de Mc Doitgall l a  tarea de l a  Psicologia 

Social es "mostrar como dadas l a s  propensiones y capacidades 

naturales de l a  mente humana, toda l a  vida mental compleja de  l a s  

sociedades estan moldeadas por e l los ,  a cambio, responden sobre 

el curso de  su  desarrollo y operacibn en 10 individual t Mc 

Dougall, 1908 j D  En el mismo año el socihlogo Edward 4 Ross 

elabora también su obra de psicologia social,  sblo que l o  enfoca 

en otro punto d e  vista, Ross destaca el papel de  l a  cultura y l a  

sociedad en e l  comportamiento humano. Define a l a  Psicoloqia 

Social como el estudio de  "conductas y tendencias que adquieren 

existencia entre los  hombres como cansecuencia de l a  asaciacibn 

( Ross, 1908 1- 

Para Floyd Allport (1920) no hay una psicologia de los  

grupos que no sea totalmente una Psicologia del  individuo; l a  

Psicologia Social es l a  ciencia que estudia l a  conducta de l  

individuo a en si mismo una reaccian a sus conductas. 



Y asi podriamos enlistar- a l os  grandes pensadores de l a  

Psicologia Social Asch, Mead, Heider,  Lewin, Festinger, etc 1, 

y darnos cuenta que en general 5u5 principales abras hacen 

siempre referencia a esa parte que l a  Fcíicologia General no 

considera, l o  mismo que l a  Sociologia, es decir, estudios 

psico8ociales, es decir de l a  vida cotidiana, en donde el 

individuo tendra cierta conducta debido a l a  interaccibn, y en 

consecuencia influencia, que hay entre este y l a s  demas, entre 

este y l o  social,  esto solo por mencionar un ejemplo. 

E s  por esto que podemos decir que l a  Psicologia Social tiene 

consistencia respecto a sus  objetos sociales de estudio, tiene 

también métodos de investigacihn cientif icos io5 cuales pueden 

ser comprobados; tiene una gran gama d e  teorias que l a  sustentan 

y de l a s  cuales hablaremos mas adelante. 

En nuestra pais  l a  historia de l a  Psicologia ha sido d e  gran 

interes ya que nuestra disciplina ha estado presente en el Ambito 

cientif ico,  polit ico,  cultural,  etc. 

E l  hecho de que l a  Psicologia Social formara parte de l a  

divisidn de  Ciencias Sociales fue muy importante en el desarrollo 

c ienti f ico de  l a  disciplina ya que esta s igni f ico el 

reconocimiento de caracter esencial de l a s  Ciencias Sociales. 



Tomando en cuenta que l a  P s i c o l o g i a  se encarga de l  es tud io  

de l  indiv idua  f r e n t e  a l a  saciedad, esto nos puede l l e v a r  a 

pensar en en movimientos sociales, los cua les  se han 

caracter izado siempre l a  ro t id ian idad  de  nuestro pa i s ,  he aqui l a  

importancia de  una Ps i co log i a  Sucia1 en México, que no t i e n e  que 

ser necesariamente i gua l  a l a  de otros pa i ses ,  ya que és ta  

dependera de l  d e s a r r o l l o  o atraso de l  p a i s  en cuestihn, y tal vez 

también tenga que ver l a  forma cu l tu ra l  que ca rac te r i ce  a cada 

nacion. En México es en 1968 cuando, r e l a t i v o  a l a  ps ico log ia ,  el 

departamento SE- vuelve co leg io ,  en un lugar  independiente d e  l a  

Facultad de  F i l o s o f i a  y Le t r a s  de l a  UNAM, es en e s ta  época 

cuando l a  P s i c o l o g i a  5e vuelve pro fes iona l .  S i  b ien es c i e r t o  que 

en sus  i n i c i o s  solo se d e s a r r o l l a  en el D.F. no paso mucha tiempo 

para  que se expandiera a todas l a s  entidades f ederat ivas .  

CI p a r t i r  de  f i n a l e s  de  l a  década de  los 605 l a  Ps i co log i a  es 

ins t i tuc iona l i zada  y su  auge en cuanto al ntunerQ de  alumnos crece  

sorprendentemente. Esto r e s u l t a  paradti j ico ya que si bien es 

c i e r t o  que l a  d i s c i p l i n a  f u e  y ha 5 ida  de  gran i n t e r k  para  buena 

p a r t e  de l  estudiantado y par  p a r t e  de l  Estado, que se ha 

encargado de  a b r i r  nuevas esccielas, t q m b i h  es c i e r t o  que el 

ps ichlogo  una vez terminados 5us es tud ios  t i e n e  s e r i o s  problemas 

para  colocarse en el mercado l abo ra l ,  ante este panorama habr ia  

que preguntarse Lporque lo5 encargados de l a  administracibn de  

nuestro p a i s  ncr 5e preocupan por tener  una adecuada evaluacibn y 

planeacidn de  d i s c i p l i n a s  sociales coma l a  nuestra?, seguramente 



que de tener controlado y res t r ing ido  e l  acceso del nümero de 

alumnos a l a s  universidades l o s  prablemas de l o s  que egresan cada 

vez serain menores. 

Q u i z a s  se puede pensar que dependera mucho de l a  capacidad 

ind iv idua l  de l o s  alumnos el que adquieran conocimientos y 

habil idades en e l  manejo de técnicas psicalbgicas y, s i  esto se 

cumple, e l  alumno estara mejor capacitado para competir en e l  

mercado laboral.  Sdlo que habria que tener en cuenta que desde 

sus i n i c i o s  l a  docencia en Psicologia estuvo a cargo de otros 

profesionistas que no fueron precisamente psicbloqas, y las 

m A s  de l a s  veces, en caso de que s i  l o  fueran, en ningtm momenta 

han rec ib ido capacitacibn especial para impar t i r  clases. En este 

sentido l o s  mejores estudiantes salen m A s  capacitados para 

enseñar l a  ps ico loq ia que para e je rcer la  (estos comentarios han 

sido retomados del CNEIP). Vale decir  que l a  pract ica en l a 5  

escuelas es casi nula y sdlo se puede adqu i r i r  sobre l a  marcha en 

e l  empleo, pero, en l o s  empleos se pide  siempre tener 

experiencia, he aqui o t r a  situation paraddjica. 

f 

Siguiendo esta l i nea  de ideas resu l ta  que l o s  planes de 

estudio en l a s  escuelas de Psicologia continuan siendo de l a s  

primeras generaciones de psicdlogos, a l  respecto e l  CNEIP ha 

recomendado l a  necesidad de hacer modificaciones en l o s  planes de 

estudio, estos deberain estar acordes con e l  t i p o  de problemas a 

que se enfrenta l a  rea l idad mexicana. 



Por otro lado, es conveniente señalar que de continuar la 

masificacian del nümero de estudiantes de psicologia el 

desempleo, actualmente muy significativo, aumentara de manera 

impredecible. Asi, resulta evidente que no es conveniente que el 

nümero de estudiantes de Psicologia aumente, por el contrario, se 

hace necesario una disminucion en el numero de la matricula por 

los motivos antes mencionados. 

Pero los problemas del psicalogo no terminan aqui, aunado a 

lo anterior, en el campo profesional resulta que el profesionista 

psic8logo es desplazado por otras profesionistas que utilizan las 

tbcnicas que debieran ser propias de la Psicologia. 

Ante este panorama el CNEIP indica que las funciones 

profesionales del psicbloqo deberian de ser las de detectar, 

evaluar, planear, investigar e intervenir. En cuanto a las 

actividades profesionales, habran algunas que todos los 

psicdloqos deberan realizar independientemente del campo del que 

se trate y otras especificas y relativas a su campo particular. 

Podemos advertir que no existe congruencia entre el gran 

auge que ha tenido la Psicalogia en los ültimos tiempos en 

nuestro pais, y el desarrollo profesional del psicblqo en el 

campo laboral, ya que, como se ha advertido, el psicdlogo ha sido 

victima del desempleo y la subutilizacihn de los sectores 

pfiblicos y privado. Todo esto resulta indignante ya que lo mismo 



cuesta terminar una l i c enc i a tu ra  e n  P s i c o l o g i a ,  e n  el area que 

f u e s e ,  que una l i c e n c i a t u r a  en  Administracibn, por dar un 

ejemplo. Tal c+ituaci&n puede tener una p o s i b l e  exp l i cac ibn  si 

tomamos e n  cuenta l a  s i tuac ibn  econbmica de l  pa is ,  l a s  

d i  f i c u l  tades  que e n  general  enfrentan 1 a s  Ci enci a5 Soci a l  es de  

cara  a los proyec tos  d e  i n d u s t r i a l i z a c i h .  

A n t e  e s t a  s i tuac ibn,  corresponde a los mismos egresados el 

dar a conocer a los d i f e r e n t e s  sectores d e  l a  sociedad l o  que se 

sabe hacer profesionalmente, de  e s t a  manera nuestra d i s c i p l i n a  

poco a poco sera mas conocida y t a l  vez ,  e n  un f u t u r o  cercano, el 

campo d e  acc ian d e l  p s i c a l o go  s o c i a l  sea tan amplio cumo el d e  

o t r a s  l i c enc i a tu ra s .  

A 5 i ,  tenemos que, e spe r i f  icamente e n  l a  P s i c o l o g i a  Soc i a l ,  

existe cons is tenc ia  e n t r e  l a s  concepciones que se t i e n e n  d e  l o  

que es l a  P s i c o l o g i a  Soc i a l ,  io5 o b j e t o s  s o c i a l e s  d e  e s tud i o  de 

l a  misma, l a s  d i v e r s a s  t e o r f a s  que l a  sustentan y el p e r f i l  

p ro fes iona l  de l  psici3logo s o c i a l .  En seguida daremos un e jemplo 

que c l a r i f i q u e  e s t a  idea. 

Desde el punto d e  vicita d e  Cartwright  (1978) l a  P s i c o l o g i a  

Soc ia l  es una rama d e  l a s  C ienc ias  S o c i a l e s  que in tenta  e x p l i c a r  

l a  forma e n  que l a  sociedad i n f l u y e  e n  l a  cognition, l a  

motivacidn, el d e s a r r o l l o  y l a  conducta d e  io5 indiv iduos y, a s u  

vez,  cbmo l a  sociedad es i n f l u i d a  por lo5 indiv iduos.  



Para Kurt Back (1962) se de f ine  a l a  Fs i co log i a  Socia l  como 

una c i enc i a  i n t e r s t i c i a l  que trata de  s i tuac iones  donde 

interactuan las acciones de l  indiv iduo y l a s  fue rzas  de  l a  

soc i edad organ i z ada . 

Para Moscovici (1970) l a  PEiicoloqia Socia l  e5 l a  c i enc i a  de l  

c o n f l i c t o  ent re  el indiv iduo y l a  sociedad, que se puede añadir  

de  l a  sociedad externa y de l a  sociedad que l l e v a  adentro. 

Desde el punto de  v i5ta  de  Hollander (1979), l a  Ps i co log i a  

Socia l  es una de los campos c i e n t f f i c o s  dedicados al es tud io  

o b j e t i v o  de  l a  conducta humana. Su atencion se centra,  

especialmente, en l a  comprensih  de  las in f l uenc i a s  que producen 

regu la r idades  en el comportamiento humano. 

Para  Freder ic  Munné (1986) l a  Ps i co log i a  Socia l  e5 l a  

c i enc i a  que se encarga del  es tud io  de l  resu l tado  de  l a  in f l uenc i a  

en t re  los  individuos.  

', 

Vale dec i r ,  que si existe consistencia  en cuanto l o s  ob j e tos  

sociales de  es tud io  de  l a  Fziicologia Soc i a l ,  a saber ,  el 

resu l tado  de  l a s  r e l ac iones  de l  indiv iduo y l a  sociedad. En 

cuanto a ids teorias que sustentan a l a  Ps i co log i a  Socia l  tenemos 

como ejemplo: 
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1 2 5 4 0 3  
En la teoria de la Gestalt uno de los postulados basicas 

afirma; "El todo es percibido de manera distinta a la suma de sus 

caracteristicas de sus componentes, esto lo entendemos en 

Fsicologia Social de la siguiente manera: no se puede determinar 

el comportamiento de las personas en grupo a partir del 

conocimiento de la conducta individual de dichas personas. 

Por otro lado tenemos que el movimiento conductista se 

centra principalmente en torna al proceso de aprendizaje. Este 

concepto tiene especial importancia en el proceso de 

socializacibn, por decir algo, no se puede afirmar que un niña 

nazca con prejuicios raciales ya desarrollados, necesariamente 

10s tiene que aprender. 

Con el movimiento psicoanAlitico en el proceso de 

socializacidn del niño se forma su super-yo. Desde el momento en 

que el niño asimila las prohibiciones y prescripciones de la 

sociedad, 5u super-yo esta formado. 

For otro lado Freud en su psicologia de los grupos postula 

que las relaciones libidinosas y la identificacidn con el lider, 

son las razones fundamentales que explican el agrupamiento de 

personas que constituyen un grupo psicolbgico. 

For otro lado las tearias propuestas por Festinger, 

Comparacidn Social y Disonancia, a lo que se refierenen es a que 



el individuo mantenga la consistencia respecto a sus cogniciones 

d e  la vida. social, en caso de que haya disonancia, el individuo 

automaticamente tenderá a un estado de equilibria. 

Esto en cuanto a algunas teorias representativas de la 

Psicologia Social, vemos pues, que sigue habiendo consistencia en 

cuanto a la integracion del individuo a la sociedad. En seguida 

veremos como todo lo anterior tiene relacibn con el perfil 

profesional del psicolago social , en el sentida de que el 

psicologo social debe dominar, desde el punto de vista tebrico, 

las principales corrientes de la psicologia, que son : la 

cognoscitivista, la comprensiva y la psicodinamica, tanto en sus 

origenes coma en sus avances mas recientes. Ademas debe 

seleccionar de entre este cümulo de conocimientos aquél que mas 

se adecrlie a los problemas concretos a los que se enfrenta en los 

distintos escenarios o campos de aplicacih profesional. Debe 

conocer las diferentes técnicas y métodos para poderlos aplicar 

en la comprenribn, deteccibn, intervencibn, evaluacian o solucibn 

de problemas. 

El psicBlogo social debera saber como detectar el efecto del 

medio ambiente sobre el individuo- 

Identificara la5 t-aices filosaficas basicas d e  las teorias 

m a s  crtiliiadas en psicologia, conocer la articulacih entre 
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f i l o so f i a  y el impacto d e  ].a ecanomia en l a  construccion o 

definicidn de  l a s  formas de interpretacibn de  l a  realidad. 

La presencia de l  psicblogo social es fundamental en 

todas l a s  instancias donde se particularizan l a s  relaciones 

sociales, ya sea interindividuales, grupales o colectivas. 

En general, consideramos que m a s  que diversidad existe una 

consistencia entre los  objetos sociales d e  estudio de  l a  

Psicologia Social, l a s  diferentes teorias que l a  sustentan y el 

per f i l  profesional del  psicaloqo social.  Evidentemente l a s  

diferentes teorias de l a  psicolagia social no estan dadas por una 

sola corriente de explicacidn, tampoco se ligan lhgicamente, 5 i n  

embargo, dado los  objetos de estudio de l a  disciplina cada una de  

l a s  teorias tiene aportaciones fundamentales s i n  los  cuales 

dificilmente se podria dar cuenta de determinado fendmeno que 5e 

pretenda explicar. La interaccidn entre dos a mas teorias dan 

perfectamente cuenta del  fendmeno en cuestion. 
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HISTORIA DE L A  PSICOLOGICI EN MEXICO 

Aunque l a  Psicologia como prac t ica  curat iva de enfermedades 

psiquicas t i ene  SUS ra ices  en l a  época prehispanica y como rama 

de l a  f i l o s o f i a  escolastica se remonta a l a  época colonial ,  como 

d i s c i p l i n a  c i e n t i f i c a  y como profesittn es muy reciente en méxico. 

Puede pensarse que adn no se ha cumplido l a  mitad de un 

s i g l o  desde su consolidation en nuestro pais. Aran asi, dado su 

gran desarrollo, se ha venido introduciendo, tanto en l a  académia 

como en e l  ambit0 profesional, como una de l a s  d isc ip l inas  

c i e n t i f i c a s  de mayor r e l i e v e  y mas f u tu ro  para e l  desarrol lo del 

pa i s  ( Lafarga, 1990 1 .  

Los primeros estudios de Psicologia c i e n t i f i c a  en México 

aparecen 1 iqados a Etequiel Chavez , un abogada, educador 

autodidacta, que inaugura en l a  preparatoria un curso de 

Psicologia, caracterizado por l a  in f luenc ia  de algunos psici51ogos 

de l a  época, como Will iam James y Edward Tichner. Este primer 

curso de psicologia, en una perspectiva empirica, ha s ido 

enseñado en l a s  preparatorias de l a  ciudad de México hasta época 

muy reciente. E l  mismo Chavez t radujo en 1904, 105 elementos de 

psicaloqia de Bradford y t ichner, que conv i r t i t ,  en tex to  de 

psicologia por 25 años, hasta que fue reemplazado por 

traducciones de James y Wundt y, finalmente, por l a  aparicion del 

primer tex to  de psicologia esc r i t o  por un mexicano, Bernardo 

Gastellum, en Culiacan, Sinaloa, en 1920. 
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En 1916 l a  enseñanza de psicologia rebasa e l  Ambito 

académico cuando Enrique O. Araghn funda en l a  UNAM e l  primer 

labora tor io  de psicologiaa, segün l a s  pautas europeas. 

En l o s  años veinte l a  psicologia se separa m a s  del ambito 

académico y se abre paso entre l a s  d i sc ip l i nas  aplicadas. 

Guadalupe Zuñiga, alumna de Enrique O. Aragbn y especial ista en 

ps ico log ia general por l a  Facultad de Al tos Estudios de Par is  

colabord con e l  psicblogo ruso, Pablo Border, en l a s  primeras 

investigaciones psicotécnicas. 

Hasta l a  década de l o s  t r e i n t a  l a  psicologia no dejo de ser 

m a s  que un d i s c i p l i n a  complementaria de l o s  estudios 

profesionales de ot ras carreras como medicina, f i l o s o f i a  y 

educacidn. 

En 1937 aparece e l  primer programa de estudios profesionales 

en psicologia. En l a  Facultad de F I loso f ia  y Letras se establece 

un programa académico tear ico  en psicologia, con pract icas de 

laboratorio, que duraba t r e s  años y culminaba con un t i t u l o  de 

maestria en psicologia. Un grupo de i l u s t r e s  profesores españoles 

enriquecieron este programa con l a s  corriente’s europeas de 

Heidgger, Husserl y l a  psicologia Gestalt. 

E l  año de 1945 debe ser considerado como e l  año del 

nacimiento del primer programa pract ico y sistematizado para 
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entrenar a l  psicdlogo profesional en México. Un eminente 

f i s id logo,  Fernando Ocaranza, exrector de l a  UNAM, h izo un plan 

de estudios que comprendia t r e s  años de entrenamiento en 

psicologia general y técnicas aplicadas y que culminaba también 

con l a  obtention de l a  maestria. S iete años después se formulo e l  

programa de doctorado en psicologia, independiente de l a  

maestria, creado por Davila, Robles, Del Roncal y Curie1 

Lafarga, 1990 1 . 

Las dos obras m a s  trabajadas en ese entonces fueron e l  

b rev ia r i o  de psicologia de Menéndet Samora y l a  Introduccibn a l a  

Psicologia C i e n t i f i c a  de Oswaldo Robles, cuyas referencias eran, 

principalmente, l o s  autores de f i nes  del pasado s i g l o  y 

pr inc ip ios  del presente: Binet, Cannon, Freud, Gemelli, Janet, 

Kof f ka, Krestchmer , R i  bot y Wundt 

En 1950 se funda en l a  Universidad Iberoamericana, l a  

segunda escuela de psicologia para l a  formacibn de psicblogos 

pro+esionaler;. E l  maestro Ramon Ghmez Arias, formado en E.U, 

diseño e l  primer programa para e l  entrenamiento de psicOlogos en 

l a  Universidad Iberoamericana, conducente, también, a una 

maestria. 

Resulta de in te rés  e l  mencionar que a l  i n i c i o  de estos 

primeros programar;, l a  enseñanza de l a  psicologia se encontraba 

todavla muy inf luenciada por l a  ps iqu ia t r i a  c las ica  y l a  



filosofia, ya que la mayoria de los maestros de entonces eran 

médicos, psiquiatras o filbsofos. 

Como consecuencia de la revisidn del programa de maestria de 

la UNAM, a finales de los cuarenta, el DR. Raul Gonzalez Enriquez 

incluya en dicho programa: Historia de la psicologia, Fisiologia, 

Psicologfa General, Estadistica de la Psicologia, Xnvestigacibn, 

Psi col og i a Infant i 1 , Psicopedagogia, Psicologia Social, 

Psicologia Experimental, Psicologia de la Adolescencia y Pruebas 

de Evaluacidn de la Personalidad. Vale decir que en esta época 

todavia la Psicologia Clinica, con gran influencia psiquiatrica y 

psicoanalitica, era la rama mas cultivada y de mayor aplicacibn. 

Las aportaciones derivadas de los nacientes movimientos 

psicoanaliticos en el pais, que se desarrollaron a partir de la 

llegada de Erick Fromm, por un lado, y de los recién egresados 

psicoanalistas ortodoxos, por el otro, la enseñanza de la 

psicologia se vi6 todavia mas influenciada por la psiquiatria 

clasica y el psicoanalisis. 

En 1951 surgia l a  Sociedad Interamericana de Psicologia como 

iniciativa de un grupo de psicdlogos norteamericanos y mexicanos. 

En el mismo año se fundd como una rama de la anterior, La 

Sociedad Mexicana de Psiciologia, con el objeto de estimular el 

desarrollo de la psicologfa cientif ica, apoyar la investigacibn, 

difundir 1 0 5  estudios psicolOgicos y sostener un intercambio 

cultural con las distintas sociedades de psicoloyia. 
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Tal vez e l  surgimiento de l a s  asociaciones incrementa l a s  

relaciones con l a  psicolagia norteamericana, e l  entrenamiento de 

muchos psicdloqos mexicanos en e l  posqrado en l a s  Universidades 

Norteamericanas agudizd todavia m a s  l a  conciencia de l o s  

psicdlogos mexicanos sobre su propia identidad independiente 

f ren te  a l o s  filCisofos, ps iqu iat ras y psicoanalistas que tenian a 

su cargo l a s  catedra5 m a s  importantes en l a s  escuelas de 

psicologla existentes. 

A p a r t i r  de entonces se i n i c i a  una contienda, aparentemente 

académica, en e l  seno de l a  Facultad de F i l o s o f i a  y Letras, a l a  

que continuaba adscr i to  e l  colegio de psicologia. 

Con genuino in te rés  por l a  ps ico log ia c o m o  c iencia y como 

d i s c i p l i n a  aplicada, eminentes f i l k o f o s ,  psiquiatras, neur-blogos 

y psicaanallstas veian a l o s  psic-blogos egresados de l a s  escuelas 

de entonces como profesionales de segundo orden, llamados a ser 

ünicamente colaboradores en l a  p rac t ica  profesional. Curiosamente 

no se contemplaba o t r a  p rac t ica  profesional que no fuera de cor te  

c l i n i co ,  terapeütico o cuausiterapeütico. En dicha pract ica 

profesional , 1 a i ntervensi dn quedaba en manos del ps i  qui a t ra  y 

del psicoanalista, y e l  psic-blogo dnicamente podia aportar 

elementos diagndsticos emanados de l a  aplicaciion de técnicas 

psicctmétricas a proyectivas. 
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Los estudiantes de psicoloqia, paradbjicamente, se sentian 

atraidos hacia l a  c l i n i c a  como una sa l ida practicamente obligada 

de l a  carrera, y a l  mismo tiempo devaluaban 5u propia 

preparacibn, pues l o s  maestros, ps iqu iat ras y psicoanalistas l e s  

demostraban que para poder pract icar  profesionalmente era 

necesar i o adscr ib i rse a progamas de entrenami ento 

parauniversitario, muy costoso, a l o s  que, ademas no tenian 

acceso l o s  psichlogos. Contemplaban estos, pués, una t i e r r a  

prometida de t rabajo psicoterapéutico como l a  p rac t ica  

profesional m a s  valorada, a l a  que nunca podrian l legar .  

Era de esperarse que l a  contienda, en verdad académica y 

profesional, tuv ie ra  también muchos elementos de lucha de poder. 

En efecto, durante l a  década de l o s  sesenta un grupo de jbvenes 

psicblogos muy bihn preparados en México y en e l  extranjero, 

contundentes y b r i l l a n t e s  en l a  argumentacihn, levantaron l a  

bandera de "psicologia c i e n t i f  ica", f rente a l  dogmatismo de una 

t e o r i a  psicolhgica emanada de l a  c l in ica ,  s i n  fundamentacibn 

experimental . Los eventos m a s  sobresalientes y s i g n i f i c a t i v o s  de 

esta lucha fueron e l  establecimiento de l a  Escuela de Psicologia 

en Jalapa (19631, adscr i ta  a l a  facultad de ciencias de cor te  

conductista skinneriano, y e l  Primer Congreso Nacional de 

Psicologia, l levado a cabo en esa ciudad en e l  año de 1967, en e l  

que l a  ps ico log ia mexicana declarlb su independencia de l a  

F i laso f ia ,  l a  Ps iqu ia t r ia  y el psicoanAlisis, corno d isc ip l i na  

c i e n t i f i c a  y como profesibn, ( Lafarqa, 1990 1. 
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Asi l a  situation, e l  discuro académico, muchas veces cincero 

y productivp, también se usaba como rac ional i rac ion ingeniosa en 

l a  lucha por e l  poder. Las descal i f icaciones mutuas no se 

hic ieron esperar, l a s  bur las sacarsticas dieron lugar en ambos 

bandos. E l  resultado fue e l  surgimiento, tan doloroso como 

prometedor, de 1 a p s i  col  ogi a académica y profesional como 

d i s c i p l i n a  independiente en México. 

Goncretizacion de estos esfuerzos de autodeterminacion fue 

un ambicioso plan de estudios que, a l  cabo de cinco años de 

t rabajo académico con énfasis en cursos metodolbgicos y 

experimentales, otorgaba e l  t i t u l o  de psicdloqo profesional a 

n i v é l  de l icenciatura.  

A mediados de l a  década de l o s  setenta también aparecen ya, 

bién estructurados, l o s  estudios de posgrado, de maestria y de 

doctorado en psicoloqia, con énfasis en l a  preparacihn para l a  

docencia y l a  investigacion educacional, social,  c l i n i ca ,  

f is io lbg ica,  experimental y en a n a l i s i s  experimental del 

comportami ento. 

Paralelamente, en l a  Universidad Iberoamericana, en l a  

década de l o s  sesenta, Juan Lafarga, recien egresado de l a  

maestria y e l  doctorado en psicologia c l i n i c a  en E.U., propone 

una rev is idn  del p lan de estudios de l a  l i cenc ia tu ra  y elabora 

l o s  primeros programas de maestria y doctorado en psicologia de 



di cha uni versi dad , que tuvieron como carateristica la 

flexibilidad para seguir una especializacidn a partir de un 

tronca camün tebrico y metodolbgico, ( Lafarga, 1990 1 -  

Por otro lado, desde 1957 venia gestandose un movimiento 

independentista en el colegio de psicologia de la Facultad de 
. 

Filosofia y Letras, que culminaria con el establecimiento de la 

Facultad de Psicologia en la UNBM, en 1973. Este hecho representa 

el colofbn de una historia dolorosa de büsqueda, poldmica, 

dialogo, desgarramientos y esfuerzos de integracibn de los mAs 

destacadas psicOlogos de México, la mayoria aon sobrevivientes. 

Por otro lado, y referente especificamente a la Psicologia 

Social, podemos decir que reflexionar desde esta disciplina sobre 

los problemas de la sociedad mexicana, nos hace pensar en primer 

lugar en la emergencia de movimientos sociales. 

Una ojeada a los antecedentes nos lleva, en primera 

instancia, a pensar que la historia de los movimientos sociales 

en nuestra sociedad eon inagotables. Estos problemas han sido 

parcialmente abordados por la pcicologia y salo recientemente la 

psicologia social se ha preocupado por su estudio. 

Un primer acercamiento de la psicologia social de nuestros 

dias a estos problemas esta relacionado con el analisis de las 
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dimensiones imaginarias de los componentes psicosociales y con el 

estudio de los productos histbricos de la subjetividad social, 

los movimientos socialee; de los Ziltimos veinte años han acumulado 

en su accidn paiitica concreta una conciencia scicial. 

Para finales de la dc)cada de los sesenta se desarrollo en 

nuestro pais uno de 10s movimientos mas importantes de nuestra 

histdria contemporhea, el movimiento estudiantil del 68, 

originando a través del cuestionamiento de las estructuras 

educativas y del tipo de enseñanza que se impartia, influyendo 

esto en los procesos educativos; basicamente en lo que se refiere 

al nacimiento de nuevos modelos pedagbgicos, creandose asi la 

Universidad Autonoma Metropolitana en 1974. Ademas de la anterior 

vale decir que la creacibn de dicha institucibn educativa 

obedecio a una necesidad estatal. 

También se dice que la expiocjidn demografica de estudiantes 

aspirantes generaron nuevos problemas tocandole al Dr. Lard la 

responsabilidad y el privilegio de haber participado en los 

esfuerzos iniciales para la fundacibn de la5 escuelas de 

Psicologia Social y educativa, y que hoy en did pertenecen a la 

UAM. 

El hecho de haberse ubicado a esta carrera formando parte de 

la divisihn d e  Ciencias Sociales, fue un hecho crucial en el 

desarrollo de esta disciplina en nuestro pais, lo cual significo 

el reconocimiento de caracter esencial en las Ciencias Sociales. 



El Estado ha sido el principal promotor de las aplicaciones 

profesionales de los pioneros y de los psicOlogos universitarios. 

El proceso de institucionalizaciBn de la picologia ha llevado a 

un alejamiento paulatina de l a  prclblematica social candente, l a  

psicologia se ha academizado y ha perdido su pujanza social. 

La historia no transcurre en vano y hoy, la psicologia se 

encuentra en una posicidn mejorada para poder juzgar la 

complejidad que implica el estudio del hombre inmerso en toda 

aaci edad. 
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DESARROLLO INSTITUCIONCK. DE L A  PSICOLOGIA EN MEXICO 

La introducción de l a  ps i co log i a  como area de  formación 

pro fes iona l  tuvo su5 bases  principalmente a f i n a l e s  de l a  decada 

de  los sesentas.  En 1964 scSlo c inco  escue las  impartian l a  

l i c enc i a tu ra  en ps i co log i a ,  aumentando a 14 en 1970, y a mas de  

20 en 1973. Ya para 1987 l a s  escue las  sumaban 82. En l o  r e f e rente  

a l a  u b i c a c i h  tenemos que de  las escue las  que imparten, el 25% 

se encuentran en el D.F. y el Estado de  México, el 12% en 

Tamaulipas, el 7% en S ina loa  y un 5% en cada uno de  los 

s i gu i en tes  estados:  Coahui la ,  Ja l i sco ,  Nuevo Lean y Veracruz. 

Cabe hacer mencibn que el 67% de las escue las  son privadas,  el 

24% Pdb l i ca s  Autonomas y el 9% Püb l i cas  Estatales, del  total, el 

10% estan incorporadas a l a  UNCIM t Urbina, 1989 1 .  

Hasta hace poco m d s  de t r e i n t a  años, solo en el D.F. se 

o f r e c i a  l a  l i c enc i a tu ra  en Ps i cu log i a ,  transcurr iendo poco tiempo 

para  que, se extendiera  a 22 entidades f ederat ivas ,  

E x i s t e  una tendencia a aumentar el nüimero de  matriculas  

progresivamente, a saber ,  en 1964 el ndmero aproximado de alumnos 

era de  80, en 1972 poco mds de 2000 estudiantes.  

En los ült imos 15 años el crecimiento f u e  enorme, 

especif icamente en el per íodo de  1973 a 1976, en donde en l a  

UNCIM, l a  Facultad de  P s i c o l o g i a  ocupa e1 primer lugar  en 



crecimiento con un 126%. Desde 1981 se aprec ia  un crecimiento 

constante pero  moderado en l a  matricula ,  s i n  embargo del  per ibdo 

1986-1987 se aprec ia  un incremento mayor. 

Hace 18 años l a  UNAM formaba 3 de  cada 4 psicd logos ,  ya para  

1989 su par t ic ipac idn  en l a  formacion de  ps icd logos  a uno de  cada 

d iez ,  esto se e x p l i c a  a raiz del  notab le  crecimiento de las 

escuelas ,  principalmente de  caracter privado.  

En México hay 34 ins t i tuc iones  con una matr icu la  super ior  a 

200 estudiantes  en l a  l i c enc i a tu ra  en p s i c o l o g i a  , algunas 

escue las  con el mayor ncimero de l a  poblacidn es tud iant i l  son las 

s i gu i en tes  (1987) La Facultad de  P s i c o l o g i a  de l a  UNAM (29271, La 

Universidad Autdnoma de Puebla (27961, La Universidad Autbnoma de  

Nuevo Ledn (15461, ENEP I r t a c a l a  (16351, ENEP Zaragoza (15411, La 

Universidad Autdnoma de l  Estado de Mbxico  (1103) y l a  UAM-X 

(1020) I 

En l a  f acu l t ad  de  p s i c o l o g i a  de  l a  UNAM, a p a r t i r  de  1981 

hasta  l a  fecha, se e s t a b i l i z a  l a  poblacidn de  l i c enc i a tu ra  en 

a l r rededor  de  3000 estudientes;  de  los cua les ,  240 estan 

i n s c r i t o s  en el sistema de Universidad Abierta .  En l o  referente a 

l a  matr icu la  durante 1987 en l as  areas de  semi-especial izacibn; 

l a  p s i c o l o g i a  c l i n i c a  represento el 49%, l a  p s i c o l o g i a  educativa 

e1 18% y l a  p s i c o l o g i a  Socia l  el 3%. 



DOCENCIA E XNVESTXOACION 

Es necesario conocer la situacibn de la docencia e 

invest i gaci an en Psi col og i a Social, posiblemente la 

caracteristica mas importante de la Psicologia profesional es su 

gran énfasis en la relavancia social de sus investigaciones. 

Dos factores fueron fundamentales en los origenes del 

programa docente de la Psicologla en México. El primero es el 

modelo universitario de Institucidn liberal, el cual se nutre de 

los servicios de profesionales destacados en la comunidad, y el 

cual determinb que no 5e concebiera la docencia universitaria 

como una actividad profesional por si misma y por consiguiente se 

descuidara la preparacidn de docentes en la carrera. El segundo 

factor es la falta de psicoldgos profesionalmente capacitados asi 

como también por profesionales de otras disciplinas que no 

contaban con las necesidades curriculares y profesionales de la 

Psicología, teniendo como consecuencia la formacibn de 

profesionales deficientemente capacitados, y en la produccibn de 

docentes con carencias en las actividades de investigacibn y de 

servicio. 

- 

Es fundamental formar cientificos y profesionales que hagan 

frente a las necesidades sociales de la mayoria. asi como también 

un proceso de formacidn critica y que haga de los. alumnos y 

prof esores cuidadanos responsables y profesionales, comprometidos 



con l a  r e a l i d a d  de  su  entorna social, y de  un modelo pedagbgico 

basado en l a  par t ic ipac idn  permanente y c r i t i c a .  El cual se 

traduce con el o b j e t i v o  de  +ormar p ro f e s i ona l e s  en Ps i co log i a  can 

a l t a  capacidad c r i t i c a  para  l a  prevencibn, d iagnbst ico  e 

invest igac ibn  de  l a  problématica ps icosoc ia l  de  nuestra rea l idad .  

La  e s t r u c t u r a c i h  de  l a  l i c enc i a tu ra  en ps i co log i a  responde 

a l a  necesidad de  incorporar  al estudiante  en l o  que ser8 su 

p r a c t i c a  pro fes iona l  e spec i f i c a ,  y de  este nuevo profes iona l  que 

se pretende formar y de  los docentes que se necesitan para 

c o n s t i t u i r l o  y para  i n c i d i r  en este proceso de  formacion de  

docen tes. 

La necesidad de  planear  el d e s a r r o l l o  de l  p a i s  y de los 

d i s t i n t o s  n i v e l e s  del  sistema educativo ob l i gan  a los d iversos  

grupos c i e n t i f i c o s  y p ro fes iona les  a de l inear  p o l i t i c a s  genera les  

de  crecimiento para  las  d iversas  d i s c i p l i n a s .  

A p a r t i r  de  l a  primera reunion de l  CNEIP en l a  ciudad de  

Guadala jara J a l i s c o  (Feb, 1975) se empezlb a comentar l a  necesidad 

de  crear programas de  formacion de pro fesores  e invest igadores  en 

Ps i  col og I a. 

Esta ex igenc ia  es evidenciada por l a  gran cantidad de  

p ro f e s i on i s t a s  no psiccllogos que se incluyen en el personal 

docente de  las  escuelas .  



1 

E l  doctor Lafarga (1976) señala que s i  bien e5 c i e r t o  que en 

los f i l t imos cinco años los profesores de l a s  escuelas de 

Pr j icdogia del  pais son psicOlogo5, en ningün momento han 

rec ib ido  entrenamineto especial para ejercer esta actividad. 

Se pregunta uno, entonces, s i  estos prof  esionistas estaran 

capacitados para efectuar esta labor con l a  capacidad necesaria 

para diseñar ob jet ivos ins t i tuc iona les  y aZln mas, s i  rieran 

capaces de diseñar programas de investigacian. 

Existen programas especiales con e l  objeto de formar 

profesores e investigadores en Paicologia, ejemplo de e l l o  son 

l o s  programas de maestria y doctorado de la UNAM. Sin embargo, un 

pequeño nümero de psicOlogos rea l izan este t i p o  de estudios. 

Los mejores estudiantes de l a c  escuelas salen con t a l  cümulo 

de t e o r i a  que se sienten mas capacitados para enseñarla 

d i s c i p l i n a  que para ejercerla. Debido a que los psicOlogos 

egresados se encuentran con un reper to r io  tan reducido de 

conocimientos practicas, que bien aprenden sobre l a  marcha, o se 

refugian en l a s  universidades y en l a s  escuelas para enseñar una 

Psicologia que no han sabido pract icar.  

Es claramente imposible tener su f ic ien te  profesorado para l a  

cantidad de alumnos y que su for-macibn sea adecuada, con base en 

l a s  técnicas modernas, a l a  a l t u r a  de nuestra época. 
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La enseñanza de l a  Psicoloqia en México se i n i c i a  

formalmente hace aproximadamente 50 año5, pero no es, 5ino hasta 

l a  década de l o s  sesentas cuando 5e incorpora plenamente como 

1 icenciatura en e l  plano nacional , mostrando desde entonces, un 

crecimiento acelerado que se r e f l e j a  en e l  aumento de l a s  

Inst i tuc iones que imparten l a  carrera; as3 como t a m b i h  en l a  

d ivers i f i cac idn  de l a5  areas de aproximacion tedr ica  y de l a s  

modal idades de enseñanza. 

CI ült imas fechas se ha considerado que l a  cal idad del 

docente de enseñanza superior depende de su "habi l idad para 

enseñar", es decir, de un conjunto de técnicas didact icas que 

aseguran l a  comunicacion educativa y por consiguiente e l  

aprendizaje del estudiante. 

Son t r e s  l o s  factores que determinan un buen docente: 

1 )  Que e l  profesor posea informacion general sobre l a  d i s c i p l i n a  

y repe r to r i o  para al legarse a dicha informacion. 

2) Que e l  profesor investigue e l  i r e a  de l a  c ienc ia basica o 

aplicada en que enseña. 

3 )  Que e l  curriculum académico en l a  universidad especifique 

detal  1 adamente 1 as act i v i  dades que se esperan del profesor , en 

términos de objet ivos conductuales e ins t i tuc iona les  y 

situaciones y tareas de enseñanza ( Ribes, 1977 



En l a  década de lo-, sesenta ocurr ieron cambios importantes 

en l a s  Areas de enseñanza, invest iqacibn y pract ica de l a  

Ps i  co l  ogi a. 

Se mejoraron l o s  programas, se for ta lec ieron 10s cursos ton 

nuevos profesores, se i n i c ia ron  trabajos de invest igacibn 

can j un t amen t e  con un i ver s i  dades e x  t r an j eras . 

En 1967 se l l e v o  a cabo e l  Primer congreso Mexicano de 

psicologia, celebrado en l a  ciudad de Jalapa, Veracruz, 

organizado por l a  sociedad Mexicana de Psicologia. Siendo l a  

primera ocasibn en que se d i o  a conocer e l  resultado de l a  

produccibn de l a  invest igacibn y del  e j e r c i c i o  profesional del 

ps i  cB1 ogo mex i cano. 

En un continente con l imi tados recursos, y una inadecuada 

d is t r ibuc ibn  de l a  riqueza y tremendos problemas sociales, en e l  

cual l a  c ienc ia es un valor culturalmente importante, es c laro  

que l o s  fondos que se dedican a l a  invest igacibn c i e n t i f i c a  son 

bastante 1 imitados. 

Muchos investigadores u t i l i z a n  e l  dinero que l e s  

proporcionan l a s  Universidades, l a s  Agencias Privadas, etc, y 

algunos pref ieren f inanc iar  sus propios t rabajos con base en sus 

escasos recursos personales o en l o s  l imi tados recursos de su 

universidad. Ardi la, 1977 1 
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Hasta hace apenas unos cuantos años, la labor de 

investigacibn del psicolago en el pais se limitaba a estudios 

aislados, presentados como tesis profesionales. Eran contadas las 

personas que se dedicaban de tiempo completo a las actividades 

de investigacibn. 

Un evento d e  gran importancia para la enseñanza de la 

psicologia en México fue la fundacibn del Consejo Nacional para 

la Enseñanza e Investigation en Psicologia (CNEIP) creado en 

noviembre de 1971, el cual permite que se realicen mas 

investigaciones en el campo de la Psicologia. 
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CWiIcILISIS - 0  DE LA PsIcoLo6IA sM=Icv. EN E X I C O  

La Psicologia Social es una disciplina relativamente 

reciente dentro de las Ciencias Sociales en México, la cual surge 

como una respuesta a la necesidad do abordar ciertos fenbmenos 

socialesz que estaban fuera de la especificidad del objeto de 

estudio de la psicologia y sociologia. 

En la actualidad la P~icologia es una disciplina existente 

en 20 paises de latinoamérica, donde el énfasis de la formacibn 

esta puesta en el area clinica, educativa y del trabajo. Como 

area de especializacibn, la Psicologia Social aparece solamente 

en Argentina, Brasil, Guatemala y México. Mas ai2in los ünicos 

paises que cuentan con licenciatura en Psicologia Social, son 

México y Guatemala. (Ferreira, 1986). 

Los programas de estudio estan estructurados con la 

intencibn de formar profesionistas en Psicologia general y 

aplicada. En algunos casos se contempla en los ültimos semestres 

una orientacibn hacia alguna area de la psicologia, y en la cual 

se puede w t a r  por el Brea social. 

En México las escuelas que imparten la licenciatura en 

Psicologia son, hasta 1987, 82 Universidades, de las cuales 1 1  

imparten como area terminal la licenciatura en Psicologia Social 

y ünicarnente la UAM ofrece la formacibn como psicOlago social a 

lo largo de toda la licenciatura. 



, 

Vale dec i r ,  que Zinicamente en l a  UBM-I y UBM-X, los 

egresados sa len  con el t i t u l o  de  psicOlogo social . 

Entre las  universidades que imparten el area de p s i c o l o g i a  

social estan la:  

UNIVERSIDAD 

Universidad Authoma de  Coahuila 

Universidad Authoma de l  Estado 

de  México 

Universidad Autonoma de l  Estado 

de  Morelos 

Universidad CIutbnoma de  Guadala jara 

Universidad Butbnoma Metropolitana 

I z tapa1 apa 

Universidad Autonoma Metropolitana 

Xochimilco 

Universidad de  Guadala jara 

Universidad Iberoamericana 

Uni ver  si dad Intercont i nen tal 

Universidad de  Monterrey 

Universidad Autonoma de  México 

SEMESTRES 

8 

s 

9 

9 

12 trimestres 

12 trimestres 

10 

In fo rmac ih  recabada de l a  r e v i s t a  de l  CNEIP vo l .  3, 1977. 
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ASOCIACIONES EN PSICOLOGIA SOCIAL 

Uno de los primeros antecedentes sobre eventos organizados 

con el propbsi to de reunir a psicblogos sociales 

latinoamericanos, tuvo lugar en la ciudad do M&xico en 1969 

Dfaz Guerrero,l985 1, la cual fue convocada por las doctores R. 

Diaz  Guerrero, L. Lard y H Capello, proponiendo la formaci6n de 

un comité integrado por representantes de varios paises, con el 

objetivo de organizar reuniones académicas peribdicas, ademas de 

entrenar psicblogos sociales y como resultado de esto surgid la 

C S L m  

ALclpso, la asociacibn Latinoamericana de Psicologla Social 

e5 el mayor aporte del Encuentro Latinoamericano de Psicologla 

Social celebrado en Bogota, Colombia en septiembre de 1973, la 

cual surge a partir de la necesidad de disponer de una instancia 

que agrupara y solidarizara a los psicblogos sociales 

latinoamericanos y asi lograr una via de comunicaci6n y 

acercamiento. 

cIvEPs0, la asociacibn Venezolana de Psicologia Social, fue 

fundada el 3 de Julio de 1975 por psicblogos de la Universidad 

central de Venezuela en Caracas, con el objeto de fomentar y 

divulgar la disciplina. 

AC"P80, la asociacibn Chilena de Psicologia Social, nace en 

marzo de 1984, concebida como una asociacibn que refine a los 
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interesados en el area, con el proposito de compartir diversas 

experiencias y aproximaciones a la psicologia social. 

CIMEPSO, en 1985, la asociacibn Mexicana de Psicologia Social 

formo un grupo de profesores d e  posqrado d e  la facultad de 

Pcjicologia de la UNCIM, con el objeto de divulgar la investigacibn 

psicosocial en cualquiera de su5 manifestaciones. 

Entre los objetivos de esta orqanizacibn estan: 

a) sostener intercambio académico y cultural con instituciones y 

sociedades si mi 1 ares. 

b) agrupar a los profesionistas interesados en la investigacibn 

psi cosoci al . 
c) apoyar la investigacibn en las diversas Areas de la psicologia 

social . 
d) celebrar un congreso en Psicologia Social cada dos años. 

SOIIEPSO, la Sociedad Nacional de Psicologia Social 6.C. se 

encuentra en vias d e  formacion por parte d e  profesionistas de 

diversas universidades de México, con el prophito de promover el 

desarrollo cientifico y profesional d e  l a  Psicologia Social en 

México. 

La ausencia de comunicacibn sistematica entre los psicblogoci 

sociales latinoamericanos, habia impedido el intercambio de ideas 

y logros que mostraran nuestra realidad social. 



Y e5 hasta hace poco que al surgir las diferentes 

asociaciones antes mencionadas, estas publican 5us revistas y 

boletines dedicados a promover la comunicacibn y difusibn del 

quehacer de la Psicologia Social. 

Existen diferentes formas de aproximarse al estudio y 

comprensibn de 1 a psi col oqi a soci al . 

A continuacibn presentaremos los resultados de un analisis 

preparado para un Seminario de Psicologia Social en la division 

de Estudios de posqrado de la UNAN, con la finalidad de presentar 

un acercamiento de aquellos autores que estan involucrados en la 

disciplina. ( Canales- Rodriguez, 1986 ). 
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Como puede observarse  en el cuadra las temas mas f recuentes  

son los t r a b a j o s  documentales de  d i fu s í bn  de  l a  psicoliagia 

s o c i a l .  

En donde cada autor  puede 

acuerdo a su i n t e r é s  para  poder 

r e v i s t a s .  

En segundo lugar  el tema 

ref erente  a 1 as act i tudes ,  seguido 

abordar d i f e r en tes  temas de  

d i  fundi r 1 os especi a l  mente en 

con mayor f recuencia  es l o  

de  los aspectos conductuales y 

asi sucesivamente cada uno de  los temas. 

La mayoría de  estas invest igac ibees  fueron escritas durante 

l a  década de los setentas  con un 67% mientras que solo el 27% 

fueron escritas en l a  década de  los ochentas y el 6% res tante  en 

los sesentas.  

Y en otras invest igac iones  r e a l i z a d a s  en l a  cual cons i s t i d  

en l o c a l i z a r  las r e f e renc i a s  a los t r a b a j o s  publ icados sobre  

temas re lac ionados  con l a  Ps i co log i a  Soc i a l ,  se d i c e  que el 42% 

de  los l i b r o s  fueron escritos con f i n e s  d idact icos  exclusivamente 

y el resto fueron escritos con f i n e s  tebr icos ,  como apoyo a l a  

i n v e s t i g a c i h ,  para  l a  p s i c o l o g i a  soc i a l  ap l icada ,  a s i  como una 

combinacibn de  estos o b j e t i v o s  Garcia- Castil, 1986 1. 



En la revista Nematihuani se publican articulos relacionados 

con la Psicologia. 

Como ejemplo mencionaremos algunos autores: Miguel Lopez 

Olivas, Sandra Castañceda han trabajado sobre la investigacibn en 

Psicologia Cognitivag Carlos Nuñez Fuentes a trabajado sobre la 

evolucib y desarrollo de la enreXanza de la Psicologia, etc. 

Esto que presentamos fue un acercamiento a las diversas 

asociaciones de Psicologia social asi como los autores mexicanos 

que hay hecho investiqacit3n de tipo psicosocial. 



WCILISIS DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCíATüRA DE PSICOLOGIA 

SOCIAL DE LA w - I  

Tomando en consideracibn que l a  UAM es l a  ünica universidad 

en donde l a  l i c enc i a tu ra  en ps i co log i a  social se imparte desde el 

cuarto  trimestre hasta  el término de  l a  carrera, r e s u l t a  

in te resante  l a  aportacian de  Aqui lar ,  Nateras,  19911, ya que 

nos dan una v i s i on  general  de  l a  constitucidn socioecondmica de  

los estudiantes,  destacando tambi6n las pre fe renc ias  en cuanto a 

l ec turas ,  el tiempo dedicado a las mismas y las  d i ve r sas  

tendencias en cuanto a autores  representat ivos  de  l a  p s i c o l o g i a  

social, ademas de  que es importante conocer cua les  son las 

caracteri sti cas,  inquietudes,  necesidades,  etc, de  los 

estudiantes  de  l a  1 icenciatura,  en coaparacibn con 105 egresados.  

En este sent ido  se anal izaran algunos aspectos re levantes .  

En cuanto al sexo de  los estudiantes  tenemos que predomina 

el sexo femenino sobre  el masculino, en un 80X, y l a  edad 

promedio de  estos esta centre los 24 aXos. 

Un aspecto re levante  de  los estudiantes  de  p s i co log i a  social 

es saber  cuantas horas dedican al estudio.  

E l  tiempo dedicado a es tud ia r  condiciona el el desempeño o 

rendimiento escolar y señala el grado de  involucramiento con l a  

ac t iv idad  académica por  pa r t e  de  105 estudiantes.  De  ah3 l a  
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importancia de  tener  conocimiento p rec i so  sobre  este f a c t o r  y s u  

r e l ac ion  e interconexion con otros ( h u i l a r ,  Nateras,  1991 1 .  

A saber ,  l a  mayoria de  los estudiantes  dedican de  4 a 6 

horas a l a  semana representando el 25.7Y. y l a  f recuencia  menor 

fue de 22 a 24 horas a l a  semana s i gn i f i cando  el 1.OX. Ya que el 

tiempo dedicado a es tud ia r  condiciona el desempeño o rendimiento 

escol ar . 

En r e l a c i b n  a los criterios que permiten eva luar  l a  

s u f i c i e n c i a  o no de  las horas de  estudioy  5e tomb como eje de 

a n a l i s i s  l a  carga académica de  los alumnos (nZimero de horas que 

estan en el sa lon de  clase) estab lec iéndose  que como minima cada 

alumno deb ie ra  dedicar  a estudiar  por materia el mismo nümero de 

horas que pasa en clase. (Agui lar  - Nateras,  1991). 

A l  referirse a los l i b r o s  mas re levantes  en l a  formacion en 

Ps i co log i a  Socia l  consideran a el ps icoanal is i t i  (Freud, Reich) 

seguido de  manuales en P s i c a l a g i a  Socia l  y P s i c o l o g l a  Socia l  

Europea . 

En cuanto a los autores  en l a  formacion como psicOlogos se 

encuentra en primera ins tanc ia  l a  po la r i zac ibn  en cuanto a 

autores  pensados como importantes, con un SOY. Freud y Moscovici;  

ya que Freud seria el representante de  un punto de  v i s t a  centrado 

en el indiv iduo y los procesos ps iquicos ,  como formacibn de  10 
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socia l  y Moscovici, por o t ra  parte, pondria acento en l a  

autonomia r e l a t i v a  de procesos psicosociales f ren te  a 

conf 1 i c t i  vidades individuales. 

En l o  que concierne a 105 temas m a s  relevantes dentro de l a  

psicologia social,  resul tan una gran variedad de respuestas, 

donde son cuatro l a s  categorias que agrupan un 10% o mas de 

respuestas, agrupandose l a  ps ico log ia cognit iva, l o s  grupos, 

aprendizaje soc ia l  e in f luenc ia  social,  agrupandose a l a  mitad de 

l o s  temas nombrados. 

Y para contar con una informacibn de conjunto que permit iara 

tener un panorama sobra l a  manera en qué se percibe l a  

l i cenc ia tu ra  en ps ico log ia soc ia l  se plantearon 2 preguntas que 

re fe r i an  a lo que mas l e s  gusta y lo que menos gustaba de esta. 

Segfin (Aguilar, Nateras), en l a  evaluacibn global de l a  

l icenc iatura,  se t iene  que 10 que m a s  l e s  gusta a l o s  alumnos de 

l a  carrera es l a  o b t e n c i h  de conocimientos ciociales y el 

contenido del p lan de estudios, y estos contenidos sociales 

buscan ser preservados a l  manifestar l a  a f in idad con l a s  materias 

del p lan de estudios vigente- 

Y en contraste con l a  información anterior, l o  que menos 

gusta de l a  carrera, es e l  desempeño académico de los profesores, 

seguido de l a  organización curr icu lar ,  ent re c ie r tas  materias y 

105 

I_ 



autores.  Encontrandose que el sector  de  los pro fesores  es uno de  

los puntos mAs importantes sobre  los cua les  se centra  el animo de 

los estudiantes  , l o  cual se debe a que el conocimiento de l a  

d i s c i p l i n a  5e obtiene,  de  manera preponderante, a t r avés  de l  

desempeño de  los maestros. 

Otro elemento re levante  es la  f a l t a  de  secuencia en l a s  

materias que se cursan respecto  a l a  pensado como bptimo en el 

p lan de  estudios ,  de  tal forma que l a  e lecc ibn  de materias es un 

indicador de  l a  popular idad de l  p ro fesor ,  mas que el seguimiento 

en l a  t r ayec to r i a  de  adquis ic ibn de  conocimientos. 

Dada l a  necesidad de  que en l a  l i c enc i a tu ra  ex istan materias 

ser iadas ,  debido a l a  v inculac ion en el proceso de formation, 

r e s u l t a  in te resante  mencionar que es a p a r t i r  de  f i n a l e s  de  1992 

cuando ent ra ra  en v i go r  el nuevo plan de  estudios  con las  

c a r a c t e r i s t i c a s  antes  mencionadas. 

No menos importante r e s u l t a  el hecho de  que ahora, desde el 

mismo tronco coman, se c u r ~ a r a n  materias re lac ionadas  con l a  

h i s t o r i a  de  l a  ps i co loq i a  social, talleres de computo y otras 

materias de  interés .  S i g n i f i c a  esto que no se cumple l a  idea  de  

adqu i r i r  conocimientos de  una manera acumulativa, s iguiendo una 

l b g i c a  que descansa en r e l ac iones  de  inc lus iv idad  . Esto es 

comprensible en términos de f a l t a  de  s e r i ac i bn  de cursos en el 

p lan de es tud ios  vigente,  de  tal +orma que l a  e lecc ibn de  
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materias resulta 5er en momentos un indicador de la popularidad 

d e  docentes mas que el seguimento de un proyecto de adquisicion 

de conocimientos. 

Esto dar2 como resultado que las nuevas generaciones tendran 

formacion mas enriquecedora en el curso de la carrera, ya que 105 

alumnos no podran cursar materias de trimestres mas avanzadas, lo 

que generaba una diversidad de conocimientos incongruentes. 



EL PERFIL PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

La ps i co log i a  en México ha tenido  un gran d e s a r r o l l o  en los 

altimos años, en si510 dos décadas el nümero de  escue las  que 

ofrecen enseñanza en esta d i s c i p l i n a  se ha mult ip l icado en forma 

que no es comparable a l a  de  otras ca r r e ra s  un ive r s i t a r i a s .  

Desgraciadamente l a  prop ia  juventud de  l a  c i enc i a  de l  

comportamiento ha determinado que tengan un a lcance  reducido las 

técn icas  que se l e  ofrecen al p ro f e s i on i s t a  que egresa  de  las 

nuevas escue las ,  ya que la5 técnicas  que san o debieran ser 

prop ias  de  l a  p s i c o l o g i a  son u t i l i z a d a s  por o t r o s  c i e n t l f i c o s  

sot i al es (Soc i d l  ogas, AntropBl ogor, Trabajadores Soci a l  es, e tc  I 1 

l o  cual  genera cierto desplazamiento de e s tos  hacia  aquél los .  

Por otro lado,  los problemas en los que se hace necesario,  

para  su reso luc ihn,  un cambio en el comportamiento, y que a fectan 

a grandes mayorias en nuestro pa i s ,  no  han s i d o  o b j e t o  de  in te r&  

de l  ps icd logo ,  inmerso como se encuentra en los determinantes de 

un mercado pro fes iona l  que todavia  no se prepara para  r e c i b i r  a 

muchos de los nuevos p ro f e s i on i s t a s  que estan formando l a s  nuevas 

universidades.  

E l  primer taller que f u e  organizado por l a  necesidad de  

d e f i n i r  el perf  i 1 p ro fes iona l  del  ps icd logo  se l l e v b  a cabo en 

Jur ica ,  Qro. en 1978. En dicho taller se reunieron d i r ec to re s  de  

escue las  de  p s i c o l a g i a  y representantes de  l a s  sociedades 



profesionales. En este t a l l e r  se plasm& l a  necesidad de hacer 

mod i f i cac ihes  a l o s  planes de estudio vigentes en muchas 

escuelas de psicologia. 

Ante este panorama e l  Consejo Nacional para l a  Enseñanza e 

Investigacidn en Psicologia (CNEIP) organiza un nuevo t a l l e r  en 

e l  que se h i c i e r a  una nueva evaluacidn c r i t i c a  de 105 aspectos 

comunes a l o s  diversos planes de estudios existentes en l a  

Repoblica. Este t a l l e r  fue real izado en San Miguel Regla; como 

resultado de sus a n a l i s i s  encontraron que una de l a s  

carac ter is t i cas  de l o s  pianes de estudio de psicologia de l a  

mayor par te  de l a s  universidades e5 l a  de que estan elaborados de 

acuerdo con un marco tedr ico  convensional, consistente en ofrecer 

una basta informacion a l  estudiante sin tener como meta alcanzar 

ob j e t  i vos profesional e5 precisos. En consecuencia, e l  

entrenamiento que se da a l o  largo de l a  carrera no se d i r i g e  a 

proporcionar técnicas que constituyan un bagaje instrumental que 

permita e l  desarra l lo  de programas guiados poi- estrategias de 

intervensidn coherentes, s ino que mas bien da p i e  a que se hagan 

simples manipul acioneis pragmati cas, resul  tado de ex per i enci as 

empiricas ( Alcaraz, 1989 1 .  

De l a  misma manera, l a  preparacidn pract ica prev is ta  en l o s  

planes no concuerda, en var ios casos, con l o  que después sera e l  

e j e r c i c i o  profesional. E l  serv ic io  soc ia l  no se h a l l a  integrada 

a l  conjunto de act iv idaks requeridas para asegurar l a  
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preparacidn, y su cumplimiento no implica que en realidad 5e 

efectae un trabajo profesional en el que 5e pongan en practica 

los conocimientos adquiridas y 5e beneficie asi a la comunidad. 

Los aspectos tearicos de los programas se consideran 

fundamentales y ,  aun cuando hay exigencias de cumplimiento de 

practicas, estas tienen un papel subordinado; a pesar del papel 

principal que juega la teorza, 1.0s planes de estudio carecen de 

una concepcidn te&rica rectora y no se cGnsibe a la teorla como 

la realizacibn de una practica, excepcihn hecha de unas cuantas 

universidades. 

El perfil profesional de1 psiicOlogo y situacibn actual de la 

enseñanza de la psicolwia en México. 

Decide el primer taller realizado en Jurica, en 1978, se 

consi der& que 1 a def ini ci on del per f  i 1 prof @si onal del psi cbl ago 

estaba condicionado a realizar un analisis respecto a cuales eran 

1 as necesidades mas apremiantes del pal  s. Di cho anal i si s permit i b 

realizar una clasif icacidn de los problemas consideradas, en 

sectores generales, que a su vez constituyeron las Areas hacia 

las que se deberla dirigir la accitrn profesional. 

En el segundo taller, realizado en Cocoyoc en 1979, se 

especificaron aquellas medidas que deberian seguir las escuelas y 

facultades para poder ajustar la enseñanza de la psicologia al 
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compor t ami en to de 1 as responsabi 1 i dades prof esi onal es 

establecidas previamente. 

Esta linea de trabajo se retoma en 1984, año en el que se 

realizan las jornadas I y I1 de San Luis Potosi, con el propasito 

de definir el quehacer profesional del psicblogo en términos del 

mercado laboral existente. De esta manera se definieron las 

5i quientes funciones profesional es: Detecci an, eval uacillin , 
planeacibn, intervencibn, rehabilitacibn, investigacibn y 

prevencidn. El quehacer profesional del psicbloqo se caracterizo 

por Areas de intervencibn, enlistandose para cada una de ellas 

las actividaes genéricas y cotidianas que deberia realizar. 

Dichas areas son: psicologia clinica, psicologia del trabajo, 

psicoloqia educativa, psicologia social, psicdogia juridica, 

psicologia experimental y psicofisiologia, í Ancle, 1989 1. 

En este panorama nos damos cuenta que el CNEIP no ha cejado 

en su esf uerzo por vincular el perf i 1 prof eciional del psicttlogo y 

la enseñanza de la psicoloqia, con la satisfaccibn de necesidades 

sociales. 

Por tal motivo se propuso la realizacibn del proyecto 

"perfil profesional del psicdlogo y situacibn actual de l a  

enseñanza de la psicologia en México", propiciado por l a  

Secretaria de Educacibn Poblica a través de la Subsecretaria de 

Educacih Superior e Investigacibn Cientifica (1984). 
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En este estudio se elabora un cuestionario que ser ia 

aplicado a l o s  psic¿3logos, preferentemente a aquellos que 

ejercieran su prac t ica  profesional en l a s  diversas Areas de 

apl icacihn de l a  psicologia. Las ciudades elegidas son 

representativas de l a s  cinco regiones en l a s  que se encuentra 

d i v id ido  e l  consejo, t a l e s  ciudades son: Tampico, Toluca, 

Monterrey, S a l t i l l o ,  Guadalajara, San Lu is  Potosi, Puebla, Jalapa 

y D.F. 

Posteriormente se elaborb e l  cuestionario que ser ia  aplicado 

a d i rectores de escuelas y facultades de psicologia del pais, 

cuyo contenido estaba orientado principalmente a obtener 

informacibn r e l a t i v a  a l  plan de estudios en l a  carrera y de l o s  

d i ferentes elementos que la conforman. 

Cllgunos de l o s  resultados obtenidos son los siguientes: 

ex is te  un importante problema r e l a t i v o  a l a  identidad profesional 

del psicdlogo, que se da no solamente a l  i n t e r i o r  del propio 

gremio sino, l o  que es mas grave hacia e l  exter ior .  Se t iene  asi, 

que ot ros profesionales u t i l i z a n  técnicas e instrumentos que son 

o deberian ser prapios de l a  act iv idad profesional del psicologo. 

Puede observarse ademas, que aün cuando l a  mayoria opina que 

l a  formacidn rec ib ida  fue buena o muy buena, esta no es 

coincidente con e l  mercado laboral, a l  punto en que 105 egresados 
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consideran que su ejercicio profesional 5e va enriqueciendo mas 

por la experiencia que adquieren en el ejercicio d e  la profesihn 

y por cursos cortos de capacitacidn, que por los estudios 

realizados durante la licenciatura, ( Clncle, 1989 1 .  

Por otro lado se tiene que el psici3logo realiza 

prioritariamente las .Funciones de deteccihn, planeacibn y 

evaluacibn y, al preguntarsele sobre el deber ser, piensa que 

deben realizarse prioritariamente las de planeacihn, deteccihn y 

evaluacibn, limitandose a invertir el orden de las mismas 

funciones. 

Por otro lado los directores de escuelas y facultades de 

psicologia coincidieron en señalar que tanto a nivél tebrico como 

practico, se promueve el desarrollo y aprendizaje de la5 

funciones pro+esionales propuestas por el CNEIP, entonces valdria 

preguntarse ¿porque no es posible poner en ejercicio las 

funciones pro+rsionales adquiridas?. Las respuestas a esta 

pregunta pueden orientarse hacia dos vertientes fundamentales: la 

predomonancia de una practica profesional tradicional y la 

formacibn profesional adquirida, por citar algan ejempla, es bien 

sabido que la mayoria de los psichlogos tienen una tendencia 

generalizada a ejercer la psicologia bién en el Area de la 

psicologia industrial, o bien, en el Area clinica, ya que son 

estas las de mayor demanda laboral. 
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Respecto a l a  primera se han hecho ya algunos señalamientos 

a l o  que 5e puede añadir e1 hecho de que una mayorla de 

psicdlogos or ien ta  su t rabajo hacia areas en l a  que no fue 

capacitado, debido fundamentalmente, a l a  demanda existente en e l  

mercado laboral  I 

Otos estudios de seguimiento de egresados, s imi lares a l  aqui 

presentado, muestran concordancia con l o  señalado e indican, 

ademas, que aün cuando dicho profesionosta desempeñe funciones 

propias de su campo, un a l t o  porcentaje no t iene  nombramiento de 

p.~iicblogo. 

Por o t r o  lado l o s  psicblogos laboran fundamentalmente en l o s  

campos de salud, educacidn, produccibn y consumo, no obteniendose 

datos que indiquen l a  insercidn profesional del psicblogo en l o s  

campos de Ecologia y Vivienda, y de Organizacibn Social. CIdemas 

sigue siendo muy a l t o  e l  porcentaje de psicdlogos que orientan 

su5 serv ic ios principalmente hacia e l  sector urbano desarrollado, 

mientras que pocos l o  d i r igen  hacia sectores marginados 

suburbanos I 

En re lac ibn  a l o  anter ior  5e observa que l a  gran mayoria 

opina que io5 sectores pf ib l ico y privado ins t i t uc iona l  ofrecen un 

mayor acceso laboral,  son realmente pocos 105 psicOlogos que se 

orientan hacia e l  e j e r c i c i o  l i b r e  de l a  profesidn, esto es, que 

tengan un despacho o un consul tor io privado, dato importante que 



muestra que l a  psicoloqia deviene menos l i b e r a l  y mas 

ins t i tuc iona l ,  aspecto que e l  propio GNEIP ha establecido en l o s  

t rabajos que ha real izado sobre e l  p e r f i l  profesional. Vale decir  

que l o  anter ior  t a l  vez tenga que ver con l a  concepcidn que en 

general se t i ene  de l a  psicologla. 

En l o  re-Ferente a l  ndmero de alumnos i n s c r i t o s  e l  panorama 

es sombrio, pues a p a r t i r  de estos indices, una vi5ion 

prospectiva muestra que de mantenerse constante l a  matricula, l o s  

indices de desempleo, actualmente s ign i f i ca t i vos ,  serian 

i mpredeci b 1 es. 

Ante t a l  panorama e l  Consejo Nacional para l a  Enseñanza e 

investigacidn en Psicologia (GNEIP) def ine a l  psicblogo como un 

profes ion is ta un i ve rs i t a r i a  cuyo objeto de estudio es e l  

comportamiento humano ind iv idual  y social  que a p a r t i r  de l a  

investigacian de los procesos cognoscitivos-afectivo5 y de 5u 

interaccibn con e l  entorno, es un promotor del desarrol lo humano, 

consciente de sus responsabilidades ét icas para consigo mismo y 

l a  sociedad, siendo su funcibn genérica l a  de in te rven i r  como 

experto del comportamiento en l a  promotion del cambio ind iv idual  

y social  desde una perspectiva i n te rd i sc ip l i na r ia .  

indica que l a s  funciones profesionales del psic6logo s e r h  

l a s  de detectar, evaluar, planear, invest igar e i n te rven i r  

(i ncl  uyendo esta ü l t ima prevensih,  rehab i l i tac ibn  y 
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orientacidn), funciones que se interrelacionaran al realizarse. 

En cuanto a las actividades profesionales, habran algunas que 

todos los psicOlogos deberan realizar independientemente del 

campo del que se trate, y otras especificas y relativas a su 

campo particular í Ancle, 1989 ) -  

El papel de la education continua en psicoloqia 

La educacian continua universitaria es la actividad que se 

realiza en las instituciones de educacidn superior, dirigida a 

los profesionales en ejercicio, su principal funcidn es la de 

actualizar y complementar la formacion tetrrico- practica d e  los 

egresados de las universidades, buscando que estén mejor 

preparados para resolver los problemas que les plantea la 

prktica profesional en los escenarios de trabajo. 

La demanda de profesionistas en los ambientes de trabajo, 

generalmente esta acompañada de la exigencia que no solo incluye 

una salida formacibn escolar, sino del conocimiento practico que 

demanda el campo laboral. Esto tiene algo de incongruente ya que 

el conocimiento tebrico se adquiere en la universidad, que en su 

mayoria, requieren del tiempo completo de los estudiantes, 

mientras realizan su carrera, y la experiencia practica se 

adquiere fundamentalmente en los escenarios reales una ve2 que el 

egresado inicia su practica profesional. 
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Campo profesional del eqresado en ps i  co l  ogi a 

En e l  caso concreto de nuestra profesian, l a  problematica 

que enfrentamos es de var ios tipos, ademas de que nuestra 

d i s c i p l i n a  es reconocida como ciencia desde hace poco tiempo, l a  

psicalogia como carrera univers i tar ia ,  apenas se i n s t i t u y o  en e l  

año de 1960. 

En gran medida esto ha hecho que e l  psici5logo egresado de 

nuestras universidades haya tenido ser ias d i f i cu l tades  para 

adaptarse y crear condiciones de t rabajo favorables. Las primeras 

generaciones terminaron su5 estudios con una formacibn general, 

predominantemente c l i n i ca ,  psic8logos que han ido  incorporandose 

paulatinamente a l  campo laboral  , tanto en ins t i tuc iones  

educativas, en hospitales y en organizaciones industr ia les,  

comerciales y do servic io.  Se dieron a conocer poco a poco y 

gradualmente fue surgiendo l a  necesidad de especial istas de l a  

psicologia en diversas Areas. 

Por l o  antes descr i to  y por l a  gran diversidad de 

actividades profesionales, e l  psicdlogci ha tenido que prepararse 

en formas d i s t i n t a s  (autodidacticamente, cursanda programas de 

fo rmac ih  extracurr icular,  part icipando en programas de 

c a p a c i t a c i h  ins t i tuc iona l ,  por medio de inst rucc ibn en e l  propio 

puesto, con estudios de posgrado en e l  pa is  o en e l  extranjero, 

e tc)  I 
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Avances tebr icos y técnicos 

Otro problema a l  que nos enfrentamos, es l a  inmensa 

production de técnicas psicologicas, tanto para e l  diagnostico 

para l a  intervensibn en terapia, como para e l  mejoramiento 

psicosocial o educativo. Hay una inmensa creat iv idad en l o  que se 

r e f i e r e  a t e s t  psicotécnicos, instrumentos de diagnostico 

ps ico l  ogi co, técni  cas de eval uaci t!m ps i  cosoci al,  orientaciones 

p s i  coterapeat i cas, aprox i mac i ones de me j orami ento ps i  cosoc i a l  , 
concepciones de desarro l lo  curr icu lar ,  etc. 

Se puede decir  entonces, que l a s  profesiones en general, 

pero sobre todo l a  psicologia, requieren de una act iv idad 

constante de r e c i c l a j e  en todas aquellas innovaciones y cambias 

tecnologicos, considerando, que l a  rea l idad un ive rs i t a r i a  del 

estudiante durante su carrera es un tanto d i ferente de l a  

rea l  i dad del campo profesional . 

En resumen, l a  Education Continua vincula l a  formacion 

escolar un i ve rs i t a r i a  con e l  campo profesional, ya que t iene  

basicamente e l  papel de actual izar a l  profes ion is ta en aquéllos 

aspectos en l o s  que curricularmente no es posib le  estar a l  dia, 

ademas de que e l  aprendizaje tebrico-practico que se obtiene en 

esta area de l a  enseñanza, enlaza a l  un i ve rs i t a r i o  con e l  campo 

profesional ( Ancle, 1989 1 .  
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En términos generales, y para todas las actividades del 

Centro de Educacidn Continua (de la UNAM), se pretende abarcar el 

campo profesional y académico a través de seis Areas de 

especi al i zaci dn : educaci bn, social, desarrollo infantil, 

produccidn y de trabajo, salud y metodologia de investigacibn. Es 

de esperarse, que sus mecanismos internos de investigacion y 

evaluacidn sean cada vez mas sensibles para detectar y solventar 

necesidades de actualizacidn y desarrollo y, en general, parta la 

incorporacidn gradual de una tecnologia educativa mas efectiva. 

Algunos problemas mas frecuentes del psicOlogo en México, en 

relacion a1 campo de trabajo 

Tomando en cosideracidn que en las ciencias sociales existe 

una deficiente planeacidn, evaluacibn e investigacidn educativas 

( Medina, 1976 ), por lo que la imagen profesional de estas 

disciplinas esta devaluada, ya que no ofrecen soluciones 

adecuadas a los mültiples problemas a que se enfrentan en su 

quehacer profesional , algunos probl emas mas frecuentes del 

psicdlogo en México son: 

- El desempleo y la subutilizaci2m d e  este profesionista en los 

sectores pdblico y privado, como son salud-educacibn- 

productividad; el primero se refleja en la sustitucidn que sufre 

el psicdlogo por otros profesionales afines a su disciplina. De 

igual modo, la subutilizacidn de este se manifiesta en bajos 
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sueldos y en desempleo de actividades que corresponderlan a un 

nivél técnico. Todo lo anterior trae como consecuencia que al 

espectro de habilidades requeridas por los contratantes limite y 

restrinja la5 posibilidades de desarrollo de la profesih, y la 

deformacidn del campo de trabajo del psicolago ( Rivera, LBpez, 

1989 l. 

- La concepcibn tradicional de la profesibn como una actividad 

fundamentalmente privada y libre, es lo que provoca que los 

servicios del psicblogo se tornen prohibitivos para capas mas 

amplias de la poblacidn debido al elevado costo de éstos. 

- La tendencia que muestran los psic¿3logos de utilizar sus 

conocimientos para satisfacer la5 necesidades de los grupos 

dominantes, en lugar de acercarse a aquellas que son priorotarias 

para las mayorias. Esto se confirma observando la poca atencian 

que se les ha dado a la descripcibn d e  los sectores marginados de 

la poblacidn, y de sus respectivas necesidades. 

- El desplazamiento del psicoldgo por otra profesionistas en el 

trabajo, la desacreditada imdgen profesional de l a  psicologia y 

el desinterés y las dificultades para obtener mejores condiciones 

laborales, que son el reflejo de la falta de organizaciones,tanta 

a nivél nacional como latinoamericano, que aglutinen a la mayoria 

de 1 os psi col ogos, abocandose especf f i camente a cui dar, regular y 

estimular el desarrollo profesional, asi como el mercado de 

trabajo. 
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HACIA EL PERFIL PROFESIONAL DEL PCICOLOGO SOCIAL 

La importancia de d e f i n i r 1  e l  P e r f i l  Profesional del 

Psicdlogo Social resu l ta  obvia ya que la presente investigacibn 

pretende dar cuenta del quehacer profesional del psicdlogo social  

en Mc)xico, y m a s  especificamente de l o s  psicblogos sociales 

egresados de l a  UAM-I. A continuation se presenta l a  propuesta de 

l o  que debe ser e l  P e r f i l  Profesional del psicOlogo social  de un 

grupo de profesorec de l a  UNAM, consideramos que esta propuesta 

es va l ida  ya que, en general, retoma 10s elementos que en l a  UCIMI 

se contemplan en e l  plan de estudios de l a  Licenciatura en 

Psicologia Social. 

Tenemos as3 que desde e l  punto de v i s t a  de Domingo y 

Fernansez et al en p r i n c i p i o  de cuentas e l  psicdloqo soc ia l  debe 

tener una formacibn tedr ico  matodolbgica sustantiva en su 

d isc ip l ina,  ya que l a  primera tarea especi f ica que t i ene  como 

profesional es d i s t i n g u i r  l a  dimension psicosocial que incluye l a  

problematica que enfrenta. Aunque ya es conocido, es conveniente 

señalar que 5e pueden plantear dos actividades de orden genérico: 

1 )  E l  cambia o transformacibn que t iene  e l  ind iv iduo con grupos, 

objetos Q condiciones s ign i f i ca t i vas  de su entorno; y 2) La 

investigacibn requerida para lograr esta nueva re lac ibn con l a  

rea l idad o bien su descripcidn para tomar decisiones y emprender 

acc i ones. 
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El psicblogo social debe dominar, desde un punto de vista 

tedrico, las principales corrientes de l a  psiicologia que san: la 

conductista, la cognoscitivista, la comprensiva y la 

psicadinarnica, tanto en 5us origenes como en sus avances mas 

recientes. Ademas, debera ser capaz de seleccionar de entre este 

cümulo de conocimientos aquél que m a s  se adeclie a los problemas 

concretos a los que se enfrenta, en los distintos escenarios c1 

campos de aplicacibn profesional ( Domingo, FernAndez et al, 

1989). 

Debe conocer las diferentes técnicas y metodes para poderlos 

aplicar en la comprensidn, deteccibn, intervencibn, evaluacibn c1 

solucidn de problemas. Es decir, debe tener un amplio dominio de 

estadistica, diseños de investigacibn (de campo y de 

laboratorio), de medicifin, en general, y en construccibn de 

escalas de actitud, de cuestionarios de opinion, en particular, 

ademas de saber practicar entrevistas profundas y de tipo 

encuesta; hacer observacidn sistematica y participante y hacer 

investigacidn participativa, estudios de caso e historias. 

Tambi én deberan conocer 1 as pruebas psi col bgi cas e x  i stentes 

(objetivas y proyectivas) y su aplicacidn, calificacibn y 

limitaciones. Debe poder establecer la validez y cofiabilidad de 

sus instrumentos y de sus entrevistadores o encuestadores. Es 

pertinente tambih que sepa elaborar analisis de contenido, de 

todo discurso o mensaje comunicativo. 
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Por o t r o  lado, es necesario que e l  psici5logo social  conozca 

l o s  procesos que se dan en l o s  grupos para poder formar y cambiar 

lideree;, manejar grupos para l l e v a r l o s  a l  logro de sus metas, 

hacer dinarnicas de grupo y juego de roles, etc. 

E l  psicoldgo'social  debe, también manejar l o s  procesos que 

intervienen en l a  adquisicidn de su cultura. E5 decir,  conocer 

l a s  di ferentes teor fas que expl ican l o s  procesos de aprendizaje, 

imitacidn, ident i f icac ibn,  modelamiento, intoyeccián, etc. Es 

pert inente que conozca l a  estructura, l a s  caracter is t icas de 

funcionamiento y l a  organizacidn de l o s  pr inc ipa les agentes 

socializadores, a saber, l a  fami l ia,  l a  escuela, l o s  grupos de 

pertenencia, en general, y l o s  de referencia en par t icu lar ,  as1 

como l o s  medios de comunicacidn, Domingo, Fdez. e t  a l  1989 1. 

Debe saber ademas, cbmo, cuando, para qué y por qué se da l a  

in f luenc ia  soc ia l  en e l  proceso de interaccidn entre individuos, 

entre un su jeto y un grupo y entre grupos. Debe saber como se 

adquiere e l  lenguaje, cual es su funcibn, como se desarrol la y l a  

re lac idn  que este t i ene  con e l  pensamiento, ademas de ot ros 

procesos cognoscitivos y l a  cu l tu ra  par t icu lar .  Resulta necesario 

que conozca l a s  motivaciones, actitudes, emociones, creencias, 

expectativas, costumbres y aspiraciones que mueven a l  indiv iduo 

dependiendo de CLI sexo, edad, estado c i v i l ,  ocupacián, n i vé l  

socioecondmica, n i v é l  de modernizacibn y de urbanizacibn. 



Debe conocer las diferentes formas de relacidn e integracibn 

que se dan en los grupos y organizaciones y los aspectos mas 

importantes del liderazgo, en los marcos de los procesos de 

interaction social y estar capacitado en técnicas de medicibn y 

entrenamiento de liderazgo en grupos laborales y escolares, entre 

otros. 

De igual modo, el psicblogo social debe tener conocimiento 

del proceso de cambio de actitudes, éste implica el dominio de 

una tecnologia destinada a alterar la posicion del individuo 

respecto a un objeto particular. En este sentido, un programa 

actitudinal puede ser independiente, tal opéra en la comunicacibn 

persuasiva (propaganda y publicidada) o bién estar integrado a un 

programa mayor (por ejemplo, un programa d e  salud püblica). Esto 

significa: 

1 .  Conocer los postulados de la formacion de actitudes; la 

relacibn entre cognicibn, afecto y conducta; la relacibn entre 

las creencias, normas, actitud y motivacibn y la funcionalidad de 

las actitudes para la personalidad del individuo y sus relaciones 

i ntragrupal es. 

2. Planear y organizar un programa actitudinal, delimitando si es 

de formacidn, cambio o permanencia d e  una actitud. Para ello se 

requiere evaluar la posicibn actitudinal, esto es, dominio de 

diversas técnicas, evaluar la comunicacidn persuasiva en términos 
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de su estructura y contenido y ubicarlas en el rango bptimo de 

aceptacibn, y elegir el diseño de investigacitin pertinente para 

evaluar el impacto del mensaje, sea en su etapa pildto como 

final, es decir, la evaluacibn del programa en su conjunto. 

El psicalogo social debera adquirir una visitin comprensiva 

del proceso de cambio social y asi obtener criterios basicos para 

analizar y sistematizar la relacidn conflicto movimiento social- 

cambio social en su dimension psicosocial e identificar las 

dimensiones e indicadores requeridos para el analisis de los 

movimientos sociales y la dinamica del conflicto intergrupal. 

Debe conocer diferentes modelos de intervencidn comunitaria, 

destacando: investigacian accitin; investigation participativa y 

desarrollo de comunidad, diferenciando en ellos estrategias, 

objetivos, agente de cambio, nivel de cambio, consecuencias, 

alcances y limitaciones ( Domingo, Fernandez, et al, 1989 1. 

Dado que el psicOlogo social debe trascender el papel de 

promotor que hasta ahora ha caracterizado a su intervensidn en 

programas de comunidad, debera conocer y analizar el papel de la 

planeacidn en los procesos en los procesos de cambio social; 

identificar las dimensiones en que se sustenta y los criterios de 

racionalidad que expresa; asimismo, sabra identificar la 

estratégia de evaluacian, que puede ser de procesos, productos, 

objetivos o su impacto y aceptacidn en la comunidad especifica. 
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Hasta aqui hemos presentado un primer acercamiento de l o  que 

es e l  p e r f i l  profesional del psicOlogo social  desde el punto de 

v i s t a  de un grupo de profesores de l a  Universidad Nacional 

Authnoma de México, consideramos que esta propuesta contiene l o s  

elementos basicos que todo psicbloqo social  debe conocer para e l  

adecuado desempeño en e l  campo profesional. 
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PERFIL ~ S I O N C K .  DEL PSIcoLow3 sM=IcIL DE LA w - I  

Acorde al perfil profesional del psicblogo socialde la UNAM, 

se hara una breve relacibn con la estructura del plan de estudios 

de la licenciatura. 

El psicblogo social debe tener una formacibn tebrico 

metodolbgica sustantiva, ya que su primera tarea especifica que 

tiene como profesional es distinguir la dimension psicosocial. 

Este aspecto si esta contemplado ya que en asignaturas como Temas 

Fundamentales en Psicologia social se dan los aspectos mas 

relevantes de la dimensibn psicosocial, y en las cuatro 

metodologias se cuenta con un panorama general d e  las diferentes 

técnicas y métodos de investiqaciibn con que cuenta el psicblogo 

social. 

El psicblogo social debe dominar, desde un punto de vista 

teibrico, las principales corrientes de la Psicologia, en el plan 

de estudios, las materias como Temas Fundamentales en Psicologia 

Social, Corrientes Psicoanaliticas, Corrientes Tebricas en 

Psicologia Social y Teorias Psicolbgicas Contemporaneas, nos 

enseñan las diferentes teorias y corrientes d e  la Psicologia 

Social como son la conductista, cognoscitivista, la gestaltista, 

la teoria psicoanalitica, etc. 
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Por o t r o  lado, es necesario que e l  psicalogo soc ia l  conozca 

l o s  procesos que se dan en l o s  grupos, este aspecto se considera 

importante, por lo cual se imparte l a  materia de grupos teo r ia  y 

grupos practica, en l a  primera se da todo l o  re ferente a como se 

conforma un grupo y como podemos formar y cambiar l ideres,  y en 

grupos pract ica se rea l izan variedad de e je rc i c ios  estructurados 

como rompi m i  ento de h i  e l  o ,  sensi b i  1 i z ac i an, etc . 

Debe conocer l a s  d i ferentes técnicas y métodos, es decir,  

debe tener un amplio dominio de estadist ica,  diseños de 

invest igacian y en construccion de escalas de act i tud.  

Diversas asignaturas nos dan l o s  elementos necesarios para 

poder rea l i za r  investigacihn. Durante dos t r imestres se imparten 

matem&ticas, posteriormente se dan t r e s  estadis t icas y cuatro 

metodologias de l a  investigacion. 

A saber que e l  psicOlogo soc ia l  cuenta con algunas 

herramientas para poder planear, rea l i za r  y evaluar 

investigaciones. 

En teo r ia  y técnica de l a  entrevista, e l  contenido del programa 

de esta asignatura es l a  elaboracian y apl icacihn de entrevistas, 

esto por un lado, s i n  o lv idar  que a lo la rgo de l a s  cuatro 

metodol ogi as conocemos y aplicamos ot ras técnicas de 

invest igacian como son: cuestionarios, escalas de actitudes, 
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encuestas,, a n a l i s i s  de  contenido, observacibn par t ic ipante ,  etc .  

En l a  materia de  Comunicacion Soc i a l ,  se conocen los 

factores involucrados en el proceso de  comunicación, y ’ s u s  

efectos en l a  formacián de  opinion, es dec i r ,  concebir a l a  

opinion pdb l i ca  como proceso c o l e c t i v o  y conocer los d i s t i n t o s  

medios de  comunicacion y propaganda. 

Ademas de  l o  anter io r  el psicOlogo social debe conocer, 

comprender e i d e n t i f i c a r  los p r inc ipa l e s  problemas p o l i t i c o s ,  

econ&micos y sociales que a fectan a nuestra sociedad. Por l o  que 

se imparten las materias de  México Economia P o l i t i c a  y Doctr inas 

P o l i t i c a s  y Soc i a l e s  durante tres trimestres, ademas. de  que todo 

u n i v e r s i t a r i o  debe tener conocimientos de  cu l tu ra  general  I 

Por l o  que el p e r f i l  p ro fes iona l  de l  ps icb logo  soc i a l  esta 

acorde a l a  es t ructura  de l  p lan  de  es tud ios  v igente  ( s in  d e j a r  de  

lado,  que hay aspectos en los cua l e s  hace f a l t a  dar  mayor 

en fa s i s ,  por dec i r  a l g o  fa ltar ia  i n c l u i r  algunos cursos ob j e t i vos  

sobre  l a  ap l icac ihn y evaluacibn de  test ps ico lOgicos  ya que son 

uno de  los r e q u i s i t o s  fundamentales para  conseguir empleo y el 

p lan de  es tud ios  no l o  esta considerando). 

Podemos darnos cuenta que el p e r f i l  pro fes iona l  de l  

psicOlogo social de  l a  UAM, en teoria, esta acorde con l a  

propuesta hecha por los pro fesores  de  l a  UNCSM. Sin embargo, en l a  



practica y dado que en la Licenciatura los estudiantes toman 

materias de diferentes trimestres , genera que exista un 

conocimiento desvinculado, de cierta forma puede fomentar la 

desorganizacibn en los estudiantes, una posible solucibn a este 

problema es que definitivamente las materias sean seriadas para 

que el alumnado adquiera conocimientos objetivos. 



KTODULO6Ifi DE INVESTIG/W=ION 

Est ra teg i a  general  d e  invest igac ibn.  

Consideramos que nuestra investigation es de t i p o  encuesta 

debido a que, primero, f u e  necesar io  e laborar  un cuest ionar io  

que tubo que se ser p i lo teado  con una muestra de  d iez  egresados,  

esto con el ob j e to  de  adve r t i r  i r r egu l a r i dades  en l a  forma y 

contenido d e  las preguntas. Posteriormente, luego de haber 

consertado l a  c i t a  con los egresados,  nos vimos en l a  necesidad 

de  l l e v a r l e s  el cuest ionar io  a sus  hogares o bien a sus  t r aba jo s ,  

el s igu iente  paso f u e  pasar a r ecoge r l o  semanas despues de  

haber lo  proporcionado. 

Hipibtersio. 

- Los psici5logos sociales de  l a  UAM-I no t ienen un empleo acorde 

a su  p e r f i l  p ro fes iona l .  

- No hay en concreto una act iv idad  e s p e c i f i c a  del  ps icb logo  

social . 

- Debido a l  l imitado campo de t r aba jo ,  el ps ic& logo  soc i a l  se 

t i e n e  que emplear en otras act iv idades  que no t i e n e n  nada que ver 

con l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l .  
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- Los psicOlogos sociales que han tenido una mayor preparacibn 

adicional a l a  de l a  universiad tienen mayores ingresos 

econkni cos. 

- Los hombres tienen mejor empleo, como psicblogos sociales5, que 

l as  mujeres. 

Variables y/o  indicadores. 

- Edad 

- sexo 

- Estado c iv i l  

- Generation 

- Turno 

- cursos 

- especialidades y doctorados 

- Trabaja como psic&logo social 

- Realiza otras actividades 

- Mejor empleo 

- Mayores ingresos economicos 



Instrumento de recoleccidn de informacih. 

Para el logro de nuestros objetivos se utilizo un 

cuestionario mixto con preguntas de opcion mhltiple (cerradas) y 

con preguntas abiertas, esto con el objetivo de conocer las 

opiniones y tendencias d e  los egresados respecto a detérminados 

aspectos. El cuestionario conto con 65 preguntas de las cuales 

surgieron 140 variables a codificar. 

Vale decir, que nuestro cuestionario se bas& en otro que 

sirvio para hacer un seguimiento de psicOlogos educativos 

egresados de la UNAN ( Bermudez, Dominguez y Orozco, 1990 1 .  A 

este cuestionario se le hicieron las modificaciones pertinentes 

para que quedara acorde a nuestros objetivos. 

Una vez que se le hicieron las modificaciones pertinentes al 

cuestionario original, se elaboro una propuesta de nuestro 

cuestionario final, el cual se aplici5 a una muestra de 10 

egresados tomados aleatoriamente. Este pilote0 se hizo con el 

propodto de corregir anomalfas que pudieran existir en el 

cuetionario, es decir, visualizar preguntas que pudieran ser 

ambiqüas, repetitivae o con mala redacciün. 
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Muestra. 

El tipo de muestra que utilizamos fue la conocida como 

muestre0 por cuotas, la cual se puede definir como aquella en 

donde una vet que se cuente con la poblacion total, los 

individuos que conformaran la muestra final pueden ser elegidos 

aleatoriamente y con criterios de flexibilidad, es decir, si no 

se puede concertar la cita con un individuo podemos elegir a 

cualquier otro, siempre y cuando cumpla con el requisito de ser 

de la misma generacibn o estrato que estemos considerando. 

Es conveniente señalar que para conseguir la lista de todos 

los egresados de psicologia social, 5e pidib a la coordinacibn de 

la licenciatura solicitara a sistemas escolares el directorio de 

egresados. 

Hay que señalar, también, que una vez que se contb con el 

directorio de egresados los criterios que se consideraron para la 

muestra final fueron los siguientes: se saco el porcentaje de 

egresados p w  cada generacibn, esto puede ser un indicador de la 

proporcion o distribucibn a lo largo de las diferentes 

generaciones. Posteriormente se seleccionaron a tres mujeres y a 

un hombre por cada generacibn Considerada, esto por el predominio 

del sexo femenino en la carrera. Es pertinente mencionar que esta 

fue nuestra muestra original, que dio por resultado un total de 

56 egresados, pero la muestra se altero dado que la coordinacibn 
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se encargo de consertar otras citas tomadas aleatoriamente y sin 

respetar el orden propuesto originalmente. 

Por último, una vez hechas las correcciones pertinentes al 

cuestionario del piloteo, se prosiquid a concertar las citas con 

los egresados telefbnicamente, siguiendo los criterios señaladas 

an ter i ormen te . 
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PFESENTACION Y CINKISIS DE L A  INFORM/SCIWiI 

DATOS PERSONALES 

En este apartado analizaremos algunas d e  l a s  v a r i a b l e s  que 

t ienen que ver  con con l a  composicion demografica de  los 

egresados.  Se ana l i z a ra  el lugar  de  procedencia de  105 egresados,  

asi como también el sexo que predomina en l a  l i c enc i a tu ra  y el 

turno en el cual estudiaron l a  carrera. 

Como podemos darnos cuenta l a  mayorfa de  los egresados son 

o r i g i n a r i o s  d e  l a  cd de  México, representando el 07.9% seguido de  

los nacidos en prov inc ia  que acumulan un porcenta je  de l  9.1%, por 

ült imo el 3.0% corresponde a los que nacieron en el Estado de  

México. ( anexo cuadro 1 1 

Se t i e n e  asi que l a  edad d e  los egresados va desde los 23 

años hasta  los 44 años, s iendo l a  edad promedio de  30 años, l o  

cual qu ie re  d e c i r  que los psicOlogos sociales egresados de  l a  

UAMI son gente joven. ( ver  cuadro 1 1 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

- 

Edad 
23 - 25 
26 - 28 
29 - 31 
32 - 34 
35 - 37 
38 - 40 
41 - 43 

V a l  or 
11 
12 
16 
12 
13 
1 
1 

Porcentaje 
16.6 
18.1 
24.2 
10.1 
19.6 
1.5 
1.5 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I I 

I 

I 

I 



En cuanto a l a  composition de l o s  psicblogos sociales por 

sexo se puede observar que predominan l a s  mujeres siendo en menor 

proporcibn l a  poblacion de hombres. Estos datos son consistentes 

en re lac ibn  a l  a n a l i s i s  de l o s  estudiantes de l a  l icenciatura,  

debido a que en este apartado se dice que predomina e l  sexo 

femenino sobre e l  masculino en un 80%. ( ver cuadro 2 ) 

: v5 SEXO 
I 

I 

I 

: Fem 
: M a s  

Valor 

1 
2 

Frecuenc i a 

40 
18 

I I 

I 

Porcentaje ! 

72.7 
27.3 

I 

I 

I 

I 

I 

100. 0 I 

I 

Hay predominio del turno vespertino con un (81.8X1, ya que 

en el turno matutino fue menor e l  porcentaje (16.71, a saber que 

es en e l  turno vespertino es donde hay mAs  alumnos, as i  como 

también mas grupos y posibi l idades de escoger a m a s  profesores, 

adomas de que también un a l t o  porcentaje trabajaba por l a  mañana. 

( ver cuadro 3 1 
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TRCIYECTORICI LABORAL / ACCESO 4%- PERCADO LABOR& 

Sobre este tdpico analizaremos cuales son l a s  actividades 

que realizan los  que No trabajan como psicdlogos sociales, y que 

porcentaje de cuestionados SI tienen actualmente trabajo como 

psicblogos, por otra parte también relacionaremos l a  edad con los  

que SI t ienen actualmente trabajo y si  ésta esta en f u n c i b  de l a  

edad. Y en l o  que atañe a cuales han sido los  motivos por los  

cuales no han encontrado trabajo, y cuales han sido algunos de 

los principales requisitos que les pedian a l  so l ic i tar  empleo. 

En este rubro consideramos que los  datos recabados nos 

permiten delinear algunos rasgos especificos en relacibn a los 

que no trabajan como psicdlogos sociales, a saber que el 21.5% 

trabajan actualmente en algo no relacionado con l a  psicologia y 

el 78.3% si trabajan como psicOlogos, en r e l a c i h  a los  que no 

ejercen l a  profesion tenemos que l a s  principales actividades que 

realizan estan enfocadas a l a  educacidn basica, esto es, en 

preescolar y primaria. Esto puede tener una exp l i cac ih  en el 

hecho de que tenemos que el 40% de los  que estudiaron otra 

carrera, l o  hicieron en educacibn basica, y continuan 

desempeñando su trabajo en el area de l a  educacibn. Cssi como 

también de 1 os que trabajan desempeñando funciones 

administrativas, ya sea en empresas prlblicas o privadas, o dando 

capaci tacidn en inf ormatica. 

138 

L 

I 



Por 10 que se podra ver en e l  (cuadro 4) son muy diversas 

l a s  actividades que rea l izan l o s  que no trabajan como psicdlogos 

sociales ya que debido a l  l imi tado campo de t rabajo e l  psicOlogo 

soc ia l  se t i ene  que emplear en ot ras actividades que no t ienen 

nada que ver con l a  l icenciatura.  

Cuadro 4. Act iv idad que rea l izan l o s  que NO trabajan como 

psicOlogos sociales ................................................................. 
I Act iv idad 
I Val or Frecuencia Porcentaje Porcentaje : 
8 Acumulado : 

1 Educ Basica 1 4 28.6 28.6 D n 

: Asisten Educ 2 1 7.1 35.7 I 

: hdmin is t ra t ivo 3 3 21.4 57.1 I 

! Comercio 4 1 7.1 64.2 I I 

: Cap en Informa 5 2 14.3 78.5 I 

: Servic ios 6 1. 7.1 85.6 I I 

: Diseño gra f ico  7 1 7.1 92.7 D 

: Otros 8 1 7.1 99.8 I 

v12 I I 

I I 

I ---- ----- I 

I 14 99.8 I I 

Es importante mencionar que t iene  actualmente t rabajo como 

psicblogos e l  68.2X, l o  cual representa que mas de l a  mitad 

trabajan como psicdlogos, a saber que tmicamente e l  31.8% no 

trabajan como psicdlogos. Estos resultados varian de acuerdo a l a  

pregunta anter ior ,  ya que algunos no trabajan como psicdlogos, n i  

desempeñando alguna o t r a  funcidn ( lo%), es dec i r  que son 

desempleados. Lo cual se debe a que 5e casaron o no han podido 

colocarse dentro del  mercado de trabajo. ( Ver anexos, cuadro 3 1 

Como se podrA observar en términos generales l a  edad pcidria 

ser un indicador para que los psicOlogos tengan trabajo, ya  que 

como se vera en e l  t cuadro No.5 ) en l o s  rangos de 23 - 25 años 
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es casi el mismo nomero de  los que si t raba jan  en r e l ac i bn  a los 

que no t raba jan,  aunque en los s i gu i en tes  rangos se nota que a 

mayar edad es mas alto el porcenta je  de  los que si t raba jan  en l a  

d i s c i p l i n a ,  l o  cual  se debe a que t ienen mas tiempo de  haber 

egresado de  l a  universidad y han tenido  mayor oportunidad de  

i n s e r t a r s e  dentro de l  mercado l abora l  

Cuadro 5. Edad de  los que SI t raba jan  como ps icOlogos  

Tab las  cruzadas: V4 edad 
CONTRCI V13 tiene actualmente t r a b a j o  como psicOlogo 

v4 23-25 

26-28 

29-3 1 

32-34 

35-37 

41-43 

44 

Column 
Total 

Row 
Total 

1 1  
16.66 

12 
18-18 

16 
24.24 

12 
18. 18 

13 
19.69 

1 
1.51 

1 
1.51 

66 
100. 0 . 
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A p a r t i r  de  esta informacibn nos podemos dar  cuenta que de  

los egresados de  las  primeras generaciones,  l a  mayoria t i e n e  

t r a b a j o  como psicOlogo; no pasa l o  mismo con las  oltimas 

generaciones donde, dado su  r ec i en te  Egreso no han tenido  las 

mismas oportunidades que los primeros. 

Notese, pues, como es que son las ült imas generaciones donde 

podemos ver  que existen ciertos problemas para  in se r t a r se  en el 

campo l abo ra l .  Esto  se puede exp l i ca r ,  como se ha mencionado, por 

e1 hecho de  que lac gentes que han egresado en los dlt imos años 

no han ten ido  l a  misma oportunidad que aque l l o s  d e  las  primeras 

generaciones, por ejemplo. Estos ült imos han tenido  l a  

oportunidad de  cursar  otros estudios,  asi como también pudieron 

haber tomado v a r i o s  cursos  de  a c t u a l i z a c i h  y espec ia l i zac ibn ,  

s i tuac ion  que no ha s i d o  p o s i b l e  para  los egresados de las 

h l t imas  generaciones. ( Ve r  cuadro 6 ). 

141 



Cuadro 6. Año de ingreso  a l a  universidad de  los que SI 
t raba jan  como psicOlogos 

Tab las  cruzadas: V7 año de  ingreso  
BY V13 t i e n e  actualmente t r a b a j o  como psicOlogo 

V13-- Count 
Row pct  
Col pct  

v7 

74-76 

77-79 

80-82 

83-85 

86-87 

Column 
Total 

: si : no : Row 
I total 

45 21 

11 
16. 6 

15 
22.72 

13 
19.69 

15 
22.72 

12 
18.18 

66 
68.2 31.8 100 

En general  podemos observar  que los egresados no tardaron 

demasiado tiempo en encontrar empleo como ps icOlogos  ya que, se 

empleaban desde antes  de  egresar ,  en el mismo año de  egreso,  o 

como maximo en el s i gu i en te  año después de  haber egresado; esto 

s a l v o  a lgunas excepciones, que no son muchas, en donde el 

egresado tuvo que esperar  de  dos hasta  d iez  años para  emplearse 

como psicOloqo. V e r  cuadro 7 
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Cuadro 7. Año de egreso de l o s  que s i  trabajan como psicOlogos 

Tablas cruzadas: V 8  año de egreso 
CONTRA V21 en que año obtuvo su primer empleo 

como psicdlOg0. 

En l a  s igu iente tab la  podremos observar que de l a s  48 

mujeres que comprenden a nuestra muestra , 29 de e l l a s  s i  t ienen 

t rabajo como psicblogas (60.4%), mientras que 

(39.6%) no t ienen t rabajo como psicdlogas. 

mujeres representa e l  72.7% de l a  muestra de 66 

En re lac ibn a l  s e x o  masculino tenemos que 

de nuestra muestra 16 de e l l o s  si trabajan 

l a s  restantes 1 9  

E l  t o t a l  de l a s  

su j e t  os. 

de 105 1 8  sujetos 

actualmente como 

.L 
psicOlogos, mientras que sb lo dos no ejercen l'a profesibn de l a  

psicologia. El t o t a i  de hombres de nuestra muestra representa el 

27.3%. ( V e r  cuadro 8 



Cuadro 8. Sexo de los  que trabajan como psichlogos 

Tabla cruzada : v5 sex a 
CONTRA U13 Tiene actualmente trabajo 

Nbtese que son l as  mujeres las  que, en general, representan 

los  casos de no ejercer l a  profesifin de l a  psicologia, algunos de 

los  motivos por los  cuales no trabajan l as  mujeres en l a  

disciplina es por que trabajan como maestras en education basica, 

o por que se casaron, entre otros motivos. 

Y de acuerdo con nuestra hipbtesis, de que los  hombres 

tienen mejor empleo como psicblogos sociales que las  mujeres, se 

puede decir que esto no es del todo cierto ya que hay algunas 

mujeres que tienen buenos empleos, l o  que si  se confirma es que 

son mas l as  mujeres que no trabajan como psicblogas que los 

hambres. 
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En re l ac i bn  al motivo por el cual no se t i e n e  empleo como 

psici3logo tenemos que el 26.6% d e  l a  gente l o  a t r ibuye  a que no 

t i e n e  contactos,  el 23.3% mencionan que el campo l abo ra l  esta 

cubierto ,  el 13.3% no ha buscado, el 6.6% considera que no 

s o l i c i t a n  ps icb logos ,  el mismo porcenta je  corresponde al motivo 

de  que se caso, por  ttltimo un 23.3% lo  at r ibuye  a otros motivos. 

(ver  anexo, cuadro 4 ) 

Lo que manif iestan con mayor f recuencia  los ps icb logos  

sociales es que no t ienen contactos,  por lo  que consideran 

importante el que uno se re l ac ione  con otras personas para  que de  

esta manera sea mas faci l  poder in se r t a r se  dentro del  mercado 

1 abora l  . 

Por l o  que respecta también con el motivo por el cual no 

han encontrado empleo como psict3logo tenemos que se ha atribttido 

con un 47.3% a l a  f a l t a  de  exper iencia  como el r e q u i s i t o  

p r inc ipa l ,  seguido de  que no aprobb el examen de  conocimientos 

(15.7%), otro de  los r e q u i s i t o s  no cub ie r tos  es el de l  grado 

académico (de l i cenc ia tura )  con un 10.5%, no se cub r i b  el 

r e q u i s i t o  do los idiomas en un 5 . Z ,  por iiltimo, otros r e q u i s i t o s  

que no fueron cub i e r tos  quedan representados por un 15.7%. 

Notese que el r e q u i s i t o  p r inc ipa l  que no f u e  cub i e r to  f u e  el 

re lac ionado a l a  +alta de  experiencia,  tal  situation r e s u l t a  

parado j i ca  si consideramos que una ver que 5e egresa  de  la 
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Universidad no se puede tener experiencia,  y si no l e  dan al 

egresado una oportunidad esta exper iencia  d i f i c i lmente  sera 

conseguida. 

Veamos ahora como es que se enteraron los egresados de  su 

primer empleo como ps ico logos .  

Tenemos que el 20.75% se enteraron de  su primer empleo por 

medio de  compañeros de  carrera, el mismo porcenta je  corresponde a 

los que se enteraron por medio de  amigos, el 16-98')! tuvo su 

primer empleo a t r a v é s  de l  s e r v i c i o  social, el 11.32% corresponde 

a aque l l o s  que se enteraron por medio de  f ami l i a r e s ,  el 7-54')! l o  

a t r ibuye  a los anuncios en el per iodico ,  por ultimo el 22.64 

menciono otros medios, como publ ic idad,  vacantes en l a  empresa, 

etc. ( ver anexos, cuadro 6 1 

Por lo  que las  r e l ac iones  interpersonales  son tan 

importantes que hasta  pueden ser determinantes para  conseguir 

empleo. 

De ent re  los requisitos mas f recuentes  que les pedian a los 

egresados a1 solicitar empleo tenemos que uno d e  los r e q u i s i t o s  

mas f recuentes  es l a  exper iencia  (25.60X1, seguido de  los 

examenes ps i coaé t r i cos  (23.20%) otro r e q u i s i t o  con porcenta je  

cons iderab le  es el grado académico (20x1 este grado obviamente es 

el de  l i cenc ia tura ;  l a  aprobacitm de  los exámenes de  conocimiento 

146 

__< 

í '  I 



aparece con un 13.6oX, en menor medida aparece el requisito del 

promedio (6.40%) y el idioma (4x1, por ültimo tenemos otros 

requisitos con el 7.20%. 

Si observamos bien nos daremos cuenta que uno de los 

requisitos que con mas frecuencia solicitan, a saber, la 

experiencia , desgraciadamente en nuestra universidad no estamos 

en condiciones de tenerla ya que la experiencia s610 es posible 

adquirirla en el trabajo mismo. 
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JESEt4PEÑO LABORAL 

En este apartado se analizaran l o s  aspectos mas relavantes 

en re lac ion a l  desempeño labora l  de l o s  psicOlogos sociales, en 

primera instanc ia se t r a ta ra  de ver en qué inst i tuc iones es en 

donde se desarro l l  an profesional mente 1 os egresados, as1 como 

también l a s  pr inc ipa les funciones que desempeñan, y e l  t i p o  de 

nombramiento que t ienen y s i  ademas dependen de alguna persona 

para desempeñar sus funciones, o s i  por e l  cont rar io  e l l o s  t ienen 

algunas personas a su cargo, y s i  éstas son profes ion is tas en 

general, técnicos o empleados. 

En cuanto a l a  inet i tuc iOn en donde trabajan es en l a s  

universidades donde representa e l  19.0X,  seguido de l o s  que 

trabajan en l a  SEP, asi  también l o s  que trabajan en l a s  

indust r ias y l a s  dependencias federales, y de asistencia social.  

Ver cuadro 9 ). 

Se encuentra un predominio de l o s  que trabajan en 

ins t i tuc iones  pt ib l icas y una minoria l o  hace en inst i tuc iones 

privadas l o  cual quiere dec i r  que en este t i p o  de inst i tuc iones 

se hace necesario contar con psicO1ogos sociales. 

Es importante mencionar que l a  mayoria de l o s  egresados 

buscan l a  opcidn de t rabajar  en l a s  inst i tuc iones publicas y 

privadas y una minima proportion lo hace por cuenta propia. 
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Cuadro 9. Ins t i tuc ion  donde t raba jan  los ps icb logos  

Tablas  cruzadas: V33 institution 
CONTRA V13 T i e n e  actualmente t r a b a j o  

como ps i  col ogo 

V13---Cwnt : si I 

8 Row Pct  ! 
Col Pct : 1 :  

v33 
Sector Salud 

Industr i a 

As i s tenc ia  Soc. 

Dependenc Feder. 5 : 100 : 
: 14.3 : 

2 :  

: 4.8 : 
;---------; 

8 :  

: 19.0 : 
;---------; 
I 7 :  

9 :  100 : 
! 16.7 : 

I 

Dcasp. P r i v .  Inv. 6 : 100 : 

I 

Univ. Püb. y P r i v 8  : 100 : 

----------- 
Column 42 
Total 100. 0 

Otros 

Row 
Total 

3 
7.1 

7 
16.7 

6 
14.3 

3 
7.1 

6 
14.3 

2 
4.8 

8 
19. O 

7 
16. 7 

42 
100. 0 
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En términos generales podemos apreciar que los  egresados que 

si ejercen l a  profesifin de l a  psicologia buena parte de e l l o s  

realizan l a  actividad de l a  docencia, algunos desarrollan 

actividades de reclutamiento y aelecciOn de personal, a saber 

también que algunos ce dedican a l a  psicoterapia o a l a  actividad 

d e  psicOloqos, asi también par otra parte se dedican a l a  

capacitacibn de personal, investigacibn, etc, y un 26.2% real iza 

otras actividades relacionadas con l a  psicologia, como son el  de 

coordinador de area, instructor, j e f e  de personal orientador, 

manejo de grupos, etc. ( Ver cuadro 10 1 

De  esta forma este rubro da cuenta de l a  diversidad de 

actividades que realizan los  psicbloqos sociales, si b ien es 

cierto, muchas de estas no estan acorde al per f i l  profesional del 

psicblogo social,  es decir que algunos t i enen  que buscar otras 

alternativas dentro de l a  misma psicologia, ya sea 

especializandose en otras Areas de mayor demanda en el mercado de 

trabajo. 
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Cuadro 10. Actividad que rea l izan los psicblogos 

Tablas cruzadas: V34 actividad 

CONTRA U13 Tiene actualmente trabajo 

como psi col ogo 

V13---Count 
Row Pct 
Col Pct 

v34 1 
Docencia 

-------- 

2 
Reclut. y Selecc. 

3 
Psi coterapeuta 

4 
Psi ca l  oqo 

5 
Capac. de Pers. 

6 
Investigacian 

7 
Otros 

Col umn 
Total  

Row 
Total 

8 
19.1 

6 
14.3 

4 
9.5 

4 
9.5 

3 
7.1 

6 
14.3 

11 
26.2 

42 
100. 0 
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Como se podra observar  en el s i gu i en te  cuadro el t i p o  de  

nombramiento que t ienen los ps icOlogos  sociales es de ps icb logos ,  

esto se debe a que afín no se conoce concretamente el t r a b a j o  de l  

ps icd logo  social, y se t i e n e  que emplear como psicb logo ,  y en 

menor proporciOn son 105 egresados que si t ienen el nombramiento 

de  ps icOlogo social, s i n  d e j a r  de  l ado  que muchas de  las  

act iv idades  que r e a l i z a n  son prop ias  de  l a  p s i c o l o g i a  social, es 

d e c i r  que el t i p o  de  nombramiento no condiciona las. act iv idades  

que se rea l i z an .  

E l  13.6% t i e n e  el nombramiento de  coordinador de  area, asi 

tambic)n como de  jefes de  proyectos , y en menor proporcion estan 

los que son dueños, y un 4.5 X t i e n e  el nombramiento de  d i r ec to r .  
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Cuadro 11 . Nombramiento 

Tab1 as cruzadas: V35 nombramiento 

Contra Ví3 ti ene actual men te 

s i  Row Pct V13 

v35 I .  1 :  
psicdlogo I 

I 

i 

2 :  
psicOlogo social : 

I 

I 

3 :  
coordinador die a : 

I 

I 

4 :  
j e f e  de proyecto : 

I 

I 

5 :  
dueño I 

I 

I 

6 :  
director 8 

D 

I 

7 :  
profesor I 

I 

I 
* I  

9 :  
otros D 

i 

I 

Column : 
Total : 

I 

I -15 : 
100.0 : 
34.1 : 

8 :  
100.0 : 
18.2 : 

6 :  
100.0 : 
13.6 : 

2 :  
100.0 : 

4.5 : 

1 :  
100.0 : 

2.3 : 

2 :  
100.0 : 

4.5 : 

4 :  
100.0 : 

9.1 : 

6 :  
100.0 : 
13.6 : 

44 : 
100.0 : 

I 
. I  8 

I 
. I  

I 
I .  

€ . .  

I . .  

8 
. I  

I . .  

I . .  8 

8 

. 15 
34.1 

8 
18.2 

6 
13.6 

2 
4.5 

1 
2.3 

2 
4.5 

4 
9.1 

6 
13.6 

44 
100. 0 
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En re lac ian a l  s ta tus labora l  de l o s  psicOlogos sociales, 

tenemos que en e l  52.3% de l o s  casos dependen directamente de l o s  

egresados algunas personas en su t rabajo y e l  47.7% de 105 casos 

no depende de l o s  egresados, l o  cual ind ica que l a  mitad de l o s  

egresados t ienen a su cargo algunos profes ion is tas l o s  cuales 

pueden ser de diversas l icenc iaturas as i  también estan a su cargo 

secretarias. ver anexo, Cuadra 8 1 

En l o  que respecta a l o s  que dependen directamente de alguna 

persona en su trabajo, ya sea profesionista,  técnico o empleado, 

tenemos que e l  83.3% s i  depende de alguno de estos, y dnicamente 

e l  16.7X no depende directamente de alguna persona. 

Esto se debe a que l a  mayoria t rabaja en inst i tuc iones o 

empresas y de alguna manera t ienen a un j e f e  inmediato del cual 

dependen para rea l i za r  su trabajo, y de l o s  que no dependen de 

alguna persona son l o s  que t ienen su negocio propio, por ejemplo 

su consultorio, etc. 

A continuacion mencionaremos algunos de l o s  profes ion is tas 

de l o s  cuales dependen directamente l o s  psicOlogos sociales, 

tenemos a personal administrat ivo de mas a l t o  n ive l  e l  57.iX 

seguido de l o s  que dependen de ot ros psici3logos y un 5.7% depende 

de médicos. 
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EVALLlcICION DE CONOCIIIIENTOS PROFESIüNEILES 

En este apartado pretendemos dar  a conocer cua l e s  son los 

p r i n c i p a l e s  problemas a los que se enfrentan los egresados en el 

desempeño de  su ejercicio pro fes iona l  . Ademas, nos intereso  saber  

donde consideran haber adqu i r ido  l a  sayo r i a  de  los conocimientos 

y hab i l idades  para  el buen desempeífo de  su  t raba jo .  También nos 

daremos cuenta de  como consideran los egresados sus  hab i l idades  y 

conocimientos de  acuerdo a l a  formacihn u n i v e r s i t a r i a  y a l a  

i n i c i a t i v a  que se pueda tener para  estar actua l izados .  

Por ült imo damos a conocer uno de  los puntos fundamentales 

de  l a  invest igac ihn,  a saber-, l o  que t i e n e  que ver con las 

p r i n c i p a l e s  funciones de  los egresados en el desempeño de  su 

t r a b a j o  p ro fes iona l .  Vale dec i r  que en este punto st310 se dan a 

conocer las funciones que desempeñan exclusivamente los egresados 

que e je rcen  l a  p s i c o l o g i a  en cua lquiera  de  su5 ramas. 
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Resulta interesante señalar que buena parte d e  10s 

entrevistados coincidieron en apuntar que se egresa de la 

universidad con la necesidad d e  conocimientos mas especializados; 

los conocimientos teoricos de la Universidad, si bién es cierto 

que son considerables, no son suficientes para el buen desempeño 

del  ejercicio profesional; en este mismo sentido tenemos que la 

falta de conocimientos practicos representan uno d e  los 

principales problemas. para buena parte de los egresados, (ver 

cuadro 12). Una posible forma de reducir este problema es el 

hecho de revisar el plan de estudios vigente y sustituirlo por 

otro mas actual, situacibn que esta en proceso en la 

licenciatura, este debera de ser acorde a la realidad social de 

nuestro pais, y sobre todo, al campo laboral del psicOlogo 

social. 

Cuadro 12. Dific. en el ejercicio por casos de conocimientos. 

I I 

I 

I D 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

v44 - v47 Señale los casos que representan una dif . I 

Val or Frecuencia Porcentaje Porcentaje: 
Acumulado : 

Conoc tebricos 1 9 11.53 11.53 I 

Conoc obsoletos 2 6 7-69 19.22 I 

Conoc practicos 3 22 28-20 47.42 I 

Descon del vocabu 4 9 11.53 58.95 I 

Necesi de conoc 5 27 34.61 93-56 I 

otros 6 5 6- 41 99.97 I 

I 

Evidentemente el estar actualizado resuelve buena parte del 

problema, sin embargo, como veremos mas adelante, los estudios de 

especialidades y mestrias no han tenido el auge suficiente para 
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dar cuenta d e  esta situacibn. Por tal motivo se entiende que una 

de las dificultades que sobresalen de entre las demas para el 

buen desempeño del ejercicio profesional sea precisamente la 

necesidad de conocimientos mas especializados (34.61%). 

La situacibn se oscurece mas si a lo anterior le agregamos 

que existen dificultades para aplicar las técnicas conocidas a 

problemas especif icos, esto necesariamente tiene que ver con 

destrezas individuales, consideramos que si se tiene un dominio 

amplio de la teoria las dificultades para dar cuenta d e  

determinado fenbeno se reducen considerablemente, pero como se 

ha mencionado, resulta que a h  los conocimientos tebricos no son 

suficientes. En este mismo sentido tenemos que una vez decididos 

por utilizar cierta técnica existe la incertidumbre para poder 

evaluar si esa técnica fue la adecuada o no, (ver cuadro 131. 

Es pertinente hacer la aclaracibn que buena parte de los 

egresados, sobre todo de las primera generaciones, coinciden en 

señalar que no han tenido ninguna dificultad para el buen 

desempeño de su ejercicio profesional, tal motivo puede estar 

fundamentado por el hecho de tener una trayectoria mas amplia que 

puede implicar el estar mas actualizado y el tener una mayor 

experiencia en el ambit0 laboral. 

157 

_I 

r '  1 



Siguiendo l a  l i nea  de l a  evaluacidn de conocimientos 

profesionales se p i d i o  a l o s  egresados jerarqui raran segtin e l  

Cuadro 13. Di f i c .  en e l  e j e r c i c i o  por casos de habil idades- 
-------------___---_------------.--------------------------------- 
I B 

I 

I 
I Casos de habil idades 
I Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje: 
I Acumulado : 
: d i f  para apl icar  1 13 35.13 35.13 : 
: d i f  para determi 2 9 24.32 59.45 : 
: d i f  p det l a  tec 3 2 5-40 64.85 : 
: d i f  para evaluar 4 11 29.72 94.57 : 
: o t ros 5 2 5.40 99.97 : 

V48 

I 

I ---- ------- I 

I 

I 

37 99.97 I I 

I 

grado de importancia l a5  s iguientes d i f icu l tades:  por habi l idades 

y por conocimientos. Podemos apreciar que de l a s  d i f i cu l tades  

por habi l idades l a s  m a s  de l a  veces se consideran minimas, 

dejandole e l  mayor peso a l a s  habi l idades por conocimientos (ver 

anexo cuadros 11 y 12). Esto parece contrad ic tor io  porque apenas 

unas l ineas antes se manifesto que existen d i f i cu l tades  para 

apl icar  l a s  técnicas conocidas a un problema especifico. S i n  

embargo estas act i tudes se entienden ya que no es muy coman que 

l a s  personas recanozcan l a s  def ic ienc ias personales, siendo mas 

comodo e l  poder a t r i b u i r l a s  a ot ras circunstancias. 

Por o t r o  lado tenemos qua de ent re aquéllos que si ejercen 

como psic&logos una gran mayoria opina que es durante su 

entrenamiento en e l  t rabajo y por cursos de capacitacidn y 

actual i rac ion en donde se han adquir ido l a  mayoria de l o s  
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conocimientos y hab i l idades  para  el desempeño de l  e j e r c i c i o  

p ro fes iona l ,  y no como podr ia  esperarse,  por los estudios  

r e a l i z a d o s  durante l a  l i cenc ia tura ,  (ver  cuadro 14) * 

Cuadro 14. Lugar de  adquis ic ibn de  conocimientos. 

Tab la  cruzada: V60 D&nde considera haber adquir ido  l a  mayoria 
de  los conocimientos y hab i l idades  para  el 
desempeño de  su t r a b a j o  profes iona l  . 

CONTRA V13 Tiene actualmente t r a b a j o  como ps ico logo .  

V60 1 
Durante 5us est. 

2 
Durante su entren. 

3 
Cursos de  capac. 

4 
Durante si tuac.  

5 
Otros 

Col umn 
Total 

82 
100. 0 

Row 
Total 

18 
22. o 

29 
35.4 

25 
30.5 

& 
7.3 

4 
4.9 

82 
100. 0 

Una p o s i b l e  exp l i cac ion  a este respecto  es que l a  mayoria de  

las universidades,  si bién es cierto que contemplan a l a  t e o r i a  

como fundamental, hecho evidentemente cierto, ésta no es v i s t a  

con tendencias a l a  r e a l i z a c i b n  de  una pract ica .  De esta manera 
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resu l ta  que es sobre l a  marcha en e l  t rabajo en donde e l  

profes ion is ta psic¿5logo va adquiriendo una pract ica profesional, 

este hecho puede resu l ta r  cont rad ic tor io  s i  consideramos que en 

l a  mayoria de l o s  empleos se exige experiencia a l o s  rec ien 

egresados, r e q u i s i t o  que evidentemente no podrán cubr i r .  Tal vez 

se pueda pensar que par te  de este problema quedaria resuel to  con 

l a  prestacidn del  serv ic io  social,  en donde se supone e l  

estudiante pone en pract ica todo l o  aprendido durante sus 

estudios, s i n  embargo, esta pos ib le  a l te rna t iva  en nuestra 

invest igacibn no tuvo relevancia. Debido, t a l  vez, a que l a s  m a s  

de l a s  veces e l  serv ic io  soc ia l  no se r e a l i z a  en actividades 

propias del area de l a  l icenc iatura.  

Se puede pensar igualmente, que e l  campo de t rabajo a l  ser 

tan amplio y en ocasiones disperso, requiere de conocimientos y 

habil idades que por su especi f ic idad no pueden brindarse en e l  

p lan de estudios de una l icenciatura.  

Podemos darnos cuenta que, en general, l a  mayoria de l o s  

encuestados consideran como excelentes (31.8%) y suf ic ientes 

(54.5%) l o s  conocimientos y habi l idades que poseen para e l  

desempeño de su trabajo, (ver cuadro 15). Por l o  que se puede 

deducir que buena par te  de l o s  egresados de l a  UAM-I se sienten 

capacitados para competir en e l  mercado laboral ,  aunque, como se 

ha mencionado, no ha s ido precisamente en l a  Universidad donde 

estos conocimientos fueron adquiridos. 

160 

---- 
I 



Cbmo advertimos anteriormente dentro de las principales 

actividades de los egresados sobresalen la docencia y la 

investigacibn, tenemos por otro lado que al cuestiorarlos sobre 

sus principales funciones o actividades profesionales destacan 

Cuadro 15. Como consideran sus conocimientos y habilidades. 

............................................................. 
I I 

I I 

I I 

I U65 Como considera I 

I Val or Frecuencia Por cen t a j e I 

I I 

I I 

I 

: excelente 1 14 31.8 I 

: suficientes 2 24 54-5 I I 

: escasos 3 5 11.4 
: muy escasos 4 1 2.3 

I 66 100.0 I 

I I 

I I 

I I I ---- ----- 
---_---___-_--_____------------------------------------------ 

las funciones de coordinacion (18.96%), investigacibn (12.93%), 

manejo de grupas (12.06%) y docencia (8.62%), (ver cuadro 16). 

Si bi&n es cierto que la docencia en esta ocasihn no 

represento el primer sitio en cuanto a frecuencias, posiblemente 

sea porque ya habla sido mensconado con anterioridad; por otro 

lado es interesante darse cuenta que, relativamente, una buena 

parte de los egresados realiza la funcibn d e  coordinacibn y de 

investigacidn, vale decir que esta ültima actividad tiene gran 

prioridad al darse una definicidn de lo que es 11 perfil 

profesional del psicologo social. Creemos ademas que el formar 

buenos investigadores es uno de los principales objetivos de 
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c i e r t o  grupo de  pro fesores  de  l a  Universidad, vemos con estos 

datos,  que esos es fuerzos  se estan r e f l e j a n d o  en el quehacer 

p ro fes iona l  de  los egresados de  de  p s i c o l o g i a  social. 

I I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I I 

I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

docencia 
invest igac ibn  
capaci tac ibn 
rec 1 utami ento 
caor d i  nac i bn 
manejo de  gpos 
pc icoterap ias  
en t rev i s t a s  
otros 

Val or 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

f recuencia  

10 
15 
7 
4 

22 
14 
6 
6 

32 

116 
----- 

Porcenta je  

8.62 
12.93 
6. 03 
3.49 

18. 96 
12.06 
5.17 
5.17 

27.58 

99.96 
------ 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I I 

I I 

I I 

I 

Es pert inente  mencionar que muchos de  los egresados de l a  

UAM-I de l a  l i c enc i a tu ra  en p s i c o l o g i a  social que t raba jan  de  

docentes en l a  ins t i tucu ibn  se dedican también a hacer 

invest igac ibn  dentro  y f u e r a  de  l a  Universidad, s i n  embargo, en 

nuestra invest igac ibn  consideramos conveniente el ent rev i s ta r  a 

una minima p a r t e  de  estos pro fesores  con el o b j e t i v o  de  que 

nuestra  muestra no tuv i e ra  ciertas desviaciones.  
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0- TRABAJOS ACTUCILEC 

En este apartado presentamos informacidn que tiene que ver 

con que si los  egresados que tienen trabajo como ps icd logos  

tienen otra actividad remunerada, si es est en que t i p o  de 

instituciones laboran, horas semanales de  trabajo, que tipo de 

actividad practican, si esta es de  psicOiogos o no, y por Liltimo 

el promedio de los  ingresos totales de estos profesionfstas. 
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De entre l o s  egresados que s i  desarrol lan funciones de 

psicOlogos encontramos que un porcentaje s i g n i f i c a t i v o  de estos 

t ienen un segundo empleo, esto es e l  38.1Y. manifest6 tener o t ra  

act iv idad remunerada, (ver cuadro 17) . 

E l  hecho de tener o t r a  fuente de ingresos hoy en d i d  es muy 

coman, m a s  adn s i  consideramos que l a  generalidad de l a5  Ciencias 

Sociales son mal remuneradas, no es extraño que l a  mayorla de l o s  

c i e n t i f i c o s  sociales de nuestro pa is  busquen m a s  de una fuente de 

ingresos a f i n  de tener un e q u i l i b r i o  con l a s  necesidades que 

vayan surgiendo en una sociedad tan compleja como l a  nuestra. 

En este mismo sentido es conveniente mencionar que es en l a s  

ins t i tuc iones  de educacihn superior y en los despachos privados 

en donde estos profes ion is tas desarrol lan su segunda act iv idad 

(SO%), quedando m a 5  rezagadas l a s  inst i tuc iones de educacih 

basica y las empresas pñblicas y privadas, (ver cuadro 18). Esto 

t iene  sentido respecto a l o  que 5e ha venido manejando, a saber, 

l a  docencia junto con l a  investigation son una de l a s  actividades 
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que mayor recurrencia  han tenida  en e1 presente t raba jo ,  por otro 

lado,  el hecho de  que los despachos pr ivados  aparezcan con un 

porcenta je .  s i g n i f i c a t i v o  puede inducuirnos a pensar que son 

despachos de  invest igac ibn,  pero  como veremos mas adelante,  de  

los pocos despachos pr ivados  que ex i s ten  en estos se p rac t i ca  

sobre  todo l a  p s i c o l o g i a  c l f n i c a  y el ps i coana l i s i s ,  por un lado, 

y l a  invest igac idn,  por otro. 

Cuadro 18. Ins t i tuc ibn  o empresa 

_--_-----__---_-__----------------------------------------------- 
: U72 Ins t i tuc ibn  
I Valor Frecuencia Porcenta je  Porcentaje  : 
I kumulado : 
: Educacidn bas ica  1 2 12.5 12.5 I 

: Educacidn super ior  2 4 25. 0 37.5 I 

: Empresas pr ivadas  3 2 12. 5 50. U 8 

: Empresas p o b l i c a s  4 2 12.5 62.5 I I 

: Despachos pr ivados  5 4 25. U 87.5 a 

; Otros 6 2 12.5 100.0 

I 16 100. o I I 

I 

I 

I --- ------ I 
I 

................................................................. 

En r e l a c i b n  a l a s  horas det raba jo  semanales que dedican los 

egresados a su segundo empleo tenemos que existe un predominio en 

los rangos que van de  16 a 20 horas,  de  3 a 5 y de  6 a 10 horas, 

(ver  cuadro 19). Lo  cud1 s i g n i f i c a  que son re lat ivamente pocas 

las horas que le  dedican a esta segunda act iv idad,  quedando l a  

media en 18.86 horas semanales de  t r aba jo .  Esto es comprensible 

ya que generalmente en cua lquier  empleo se p ide  el tiempo 

completo de  los empleados, esto en r e f e renc i a  al primer empleo. 



I 

I I 

8 

I 8 

I I 

8 I 

I 

I 

I 

I 

8 
8 

I 

I 

8 

I 
8 

I 

8 

I 

8 

8 

Cuadro 19. Horas semanales de t rabajo 

--------- ---------- ------------ ------------ ---------- 
v73 

Val or  

3 
4 
8 

10 
15 
16 
19 
20 
22 
30 
42 
51 

Horas 

Frecuencia 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
----- 

Porcen t a j e 

7.1 
7.1 

14.3 
7.1 
7.1 

14.3 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 

100. 0 
------_ 

I 8 

8 

I 

Por cent a j e : 
Acumulado : 

7.1 I 

14.3 I 

28.6 8 8 

35.7 8 

42.9 I 

57.1 I 

64.3 I 

71.4 I 

78.6 8 

85.7 I 

92.9 I 

100.0 I 

I 

8 

I 

I 

I 

En este mismo sentido tenemos que ex is te  c i e r t o  predominio 

en l a s  respuestas que re f i e ren  que dentro de esta segunda 

act iv idad se desarrol lan funciones de psic&logo (8OX), quedhdo 

e l  res to  del porcentaje l imi tado l a s  funciones de asistente 

educativo, comercio y educacih basica, entre otros, (ver cuadro 

20 y anexos cuadro 13). 

a 

Cuadro 20. Desarrol la funciones de psicOlogo? 

: V 7 4  Desarrol la funciones 
I 8 

8 

8 

I 

Val or  Frecuencia Porcentaje Porcentaje : I 

I 

8 

I 

I 

SI 1 
NO 2 

12 
7 
-J ---- 

clcumul ado : 
80. O 80. 0 

I 

I 

20. 0 100. 0 ------ 
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En lo referente a 105 ingresos mensuales aproximados, estos 

son en promedio d e  2’866,620.00, lo cual representa 

aproximadamente 7 salarios minimos mensuales. CInalizando la 

informacion por rangos tenemos que es relativamente alto el 

porcentaje de aquéllos que ganan de un milldn cien mil a un 

milldn quinientos mil pesos mensuales (23.8%), esto es 

aproximadamente 3.1 salarios minimos, también son significativos 

aquélloci que ganan de 1’600,000.00 a 2,000,000.00 (21.4%), esto 

es, entre 4 y 5 salarios minimos. De la misma manera 5on 

re1 ati vamsnte escasos los egresados que ti enen ingresos 

superiores a los 8.5 millones de pesos mensuales (6.6%), (ver 

cuadros 21 y 2 2 ) .  

Cuadro 21. Ingresos totales. 

________-__--___------------------------------------------- 
8 8 

8 

8 8 

8 8 

I 

8 

D 

8 

D 

I 

8 

I 

I 
8 

I 

8 I 

i D 

8 

8 

D 

8 

8 

8 

8 

8 I 

8 

VS1 Ingreso 

Rango 

500 -1000 
1100 - 1500 
1600 - 2000 
2100 - 2500 
2600 - 3000 
3100 - 3500 
3600 - 4000 
4100 - 4500 
4600 - 5000 
5100 - 5500 
5600 - 6000 
6100 - 6500 
6600 - 7000 
7100 - 7500 
7600 - 8000 
8100 - 8500 
8600 - 9000 
9100 - 9500 
9600 - mas 

Total 

Frecuencia 

4 
10 
9 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

42 

Porcent a j e 

9.5 
23.8 
21.4 
9.5 
7.1 
2.3 
4.7 
4.7 
2.3 
0. 0 
2.3 
4.7 
2.3 
0. 0 
o. 0 
0. U 
2.3 
0. o 
2.3 

99.2 
-----_ 

Porcent a j e 
Acumulado 

9.5 
33.30 
54.70 
64.20 
71 . 30 
73.60 
78.30 
83.00 
85.30 
85-30 
87 . 60 
92.30 
94-60 
94 . 60 
94.60 
94.60 
96.90 
96.90 
99.20 

8 

I 8 

I 

I 

I 

8 

8 8 

D 8 

I 

8 

D 
8 

I 

I 

8 

8 

D 

8 

8 

I 

I 

I 

8 

8 I 

8 

I 



De lo anterior podemos deducir que en general la media de 

los ingresos de los psic¿!tlogos sociales es inferior al de otras 

licenciaturas que se caracterizan por tener mayor campo laboral, 

por ejemplo, Contaduria pdblica, Mministraci&n o alguna 

Ingenieria. Esto se entiende ya que como se ha mencionado la 

Psicologia tiene relativamente pocos años de estar incursionando 

profesionalmente en el mercado de trabajo. Es por esto que los 

psicblogos van incorporhdose paulatinamente al campo laboral, 

tanto en instituciones educativas, hospitales y organizaciones 

industriales, comerciales y de servicio. Podemos esperar que con 

el tiempo la psicologia sea tan reconocida en el ambit0 laboral 

como otras disciplinas que son vistas como prioritarías para el 

desarrollo del pais. 

Cuadro 22. Promedio de ingresos totales V81. 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N Label 

v79 2210.20 1782.65 900 9000 41 
i ngresos mensual es 
V80 1517.65 1891 . 18 200 8000 17 otros 
ingresos 
V8 1 2866.62 2190.61 900 9780 42 total 
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EVAiUCICION DE LCI FOREICICIDN PRDFESIONCU, 

En este apartado damos a conocer el punto de  v i s t a  de los 

eqresados respecto  a l a  formacian un ive r s i t a r i a ,  esto es, 

conoceremos si l a  formaciijn r e c i b i d a  en l a  UAM-I, de  acuerdo con 

los entrev istados ,  f u e  s u f i c i e n t e  pa ra  competir en el mercado de  

t r a b a j o  o no. En ambos casos conoceremos los motivos a t r i bu idas  

por los eqresados.  

Conoceremos también cua les  son las técn icas  o herramientas 

que mas frecuentemente piden que el egresado domine al solicitar 

empleo, en este mismo sent ido  nos interesd  saber  si el egresado 

de  p s i c o l o g i a  social dominaba d ichas  técnicas  o no y porqué. 

Consideramos que en este punto se refleja de  una f o r m a  muy 

o b j e t i v a  l a  perspect iva  de  los egresados hac ia  el n i ve l  académico 

de  l a  Universidad. 

Otro aspecto muy importante de l  presente apartado t i e n e  que 

ver  con l a  evaluaci6n que hacen los  egresados de  los pro fesores  

que en su  momento estaban a cargo  de  impart ir  clases en l a  

Uni ve r s i  dad. 

Tocamos también un punto r e f e rente  a l a  sa t i s f acc i bn  de  las 

asp i rac iones  pro fes iona les ,  esto es, que tanto  l a  l i c .  en 

Ps i co loq i a  Soc ia l  ha s a t i s f echo  profesionalmente a los egresados.  

¿ Estudiar ian  hoy Ps i co log f a  Socia l  en l a  UAM-I?. 
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En re lac iBn  a l o  buena o mala preparacion r e c i b i d a  en l a  

Universidad tenemos que de  en t re  aqué l l o s  egresados que 

consideran que l a  preparacion que rec i b i e ron  en l a  i n s t i t u c i h  

f u e  s u f i c i e n t e  para  competir en el mercado de  t r a b a j o  buena p a r t e  

de  ellos lo a t r i buye  a los buenos conocimientos (43.i;X) y a que 

en l a  l i c enc i a tu ra  se obtienen elementos que permiten una 

f ormaci&n pro fes iona l  (43.3%), (ver  cuadro 23 ) .  Encontramos pues 

en estos datos  cierta consistencia  ya que si los conocimientos 

impart idos en la universidad son buenos, esto permite que el 

egresedo tenga elementos que le  permitan un d e s a r r o l l o  

p ro fes iona l  . 

Cuadro 23. La preparacibn en l a  UAM-I f u e  buena porque: 

Por otro lado, tenemos que pa ra  aqué l l o s  que consideran que 

l a  preparacidn de  l a  UAM-I ncs f u e  s u f i c i e n t e  para  competir en el 

mercado d e  t r aba jo ,  es relat ivamente alto el porcenta je  a t r i b u i d a  

a que se enseña mucha teoria (34.7%) , a los enfoques 

inconsistentes  (17.3%) y a l  plan de es tud ios  (13.0%), en este 

mismo sent ido  son minimas las a t r ibuc iones  a los malos pro fesores  

(4.3%), (ver  cuadro 24). 



Cuadro 24. La preparacihn en l a  UAM-I f u e  mala porque: 

................................................................. 
I 

I 

I 
1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I I 

I 

I I 

I 

U88 - V90 
Valor 

Mucha teoria 
Campo de  accidn 
Enfoques i ncon 
Actua l izac ion 
Herramientas 
Plan de  e s t i d i o s  
Malos pro fesores  
Otros 

Frecuencia 

16 
5 
8 

Por cen t a j e 

34.7 
10.8 
17.3 
4.3 

10.8 
13. 0 
4.3 
4.3 

99.5 
------ 

Porcen t a j e 
Acumulado 

34.7 
45.5 
62.8 
67.1 
77.9 
90.9 
95.2 
99.5 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

t 

En general  podemos adve r t i r  que existe cierto predominio de  

aqud l los  que consideran que l a  preparation r e c i b i d a  en la UAH-I 

no fue s u f i c i e n t e  para  competir en el mercado de  t r a b a j o  

( 6 0 . 5 2 X ) ,  en r e l a c i o n  con los que opinan l o  cont ra r i o  (39.47%). 

Podemos aventurarnos a dec i r  que los motivos propuestos por 

estos Ziltimoiri t ienen en t re  si cierta r e l ac i bn ,  a saber ,  si se 

considera que el p lan de  es tud ios  esta mal estructurado se puede 

desprender que los enfoques seran inconsiotentes,  sumCmdos;e a 

esto altimo l a  f a l t a  de  sseríaci&n d e  la  mayoria de  las  materias 

de l  p lan  de estudios ,  hecho que en un dado momento puede fomentar 

l a  desorganizacit3n. Por otro lado, si en l a  Universidad existe un 

predominio de  l a  teoria en r e l a c i b n  a l a  p rac t i ca  tendremos por  

r e su l t ado  que el campo de  accidn de los egresados se reduce 

consi der  ab 1 ement e. 



En lo que toca al tipo de técnicas o herramientas que les 

solicitaban a los egresados al solicitar empleo nos damos cuenta 

que existe un cierto prediminio en lo referente a los test y 

pruebas psicoldgicas (33.04%1, seguido de l a  elaboracibn de 

instrumentos d e  investigacion (14.51%), entrevistas (10.48%) y 

capacitacion (10.481, (ver cuadro 25) . 

Cuadro 25. Que técnicas o herramientas le pedlan al solicitar 
empleo. 

De los datos se puede evidenciar que de las técnicas que han 

tenido mayor demanda por parte de los empleadores sdlo las 

entrevistas y la elaboration de instrumentos de investigacibn son 

contempladas en el Plan d e  Estudios vigente en la Licenciatura de 

Psicologia Social, dejando de lado a los test y pruebas 

psicol&gicas, hecho verdaderamente grave ya que inclusive en la 

propuesta del Perfil Profesional del PsicOlogo Social del grupo 

de profesores de la UNAM, se contempla de manera precisa la 

necesidad de conocer las pruebas psicolbgicas existentes, 



haciendo h icap ié  en las o b j e t i v a s  y proyectivas.  CSdemas de  esto 

podemos darnos cuenta que resu l tan  indispensab les  ya que son 

s o l i c i t a d a s  con mucha frecuencia.  E5 por este motivo que nos 

aventuramos a suge r i r  que el nueva p lan de  es tud ios  contemple 

as ignaturas  que den cuenta de  la  ap l i cac ihn  y evaluacibn d e  las  

pruebas psicolt3gicas. Ademas, aunque en esta ocasion no aparece 

como re levante ,  h a b r i a  que mencionar que en tanto  demanda el 

saber  computacion en nuestros d i a s  r e s u l t a  imprescindible,  en ese 

sent ido  el nuevo P lan  d e  Estudios da cuenta de  esta s i tuacidn.  

En r e l a c i o n  a l a  interrogante  respecto  al hecho de  que si 

los egresados dominaban o no la5 técn icas  s o l i c i t a d a s  por  los 

emplaadores para conseguir  un puesto tenemos que de  el 43.9% que 

si dominaba d ichas  técnicas  un porcenta je  re lat ivamente alto 

(20%) obtuvo estos conocimientos por cursos  de  a c t u a l i z a c i h ,  un 

12.72% l o  a t r i buya  a l a  p rac t i ca  pro fes iona l .  Vale d e c i r  que 

en t re  estos mismos el 10.9% at r ibuyo  sus  conocimientos a l  Plan d e  

Estudios  de  l a  l i c enc i a tu ra  y solo el 3.óA considerh que sus  

conocimientos estaban dados por los buenos pro fesores  de l a  

Universidad, (ver  cuadro 26 y 2 7 ) .  

Cuadro 26. Dominaba usted d ichas  técnicas? 
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La contraparte  de  l o  anter io r ,  es dec i r ,  respecto  a los que 

no dominaban las  tecn icas  s o l i c i t a d a s  para  obtener un puesto 

(56.1%) tenemos que un porcenta je  re lat ivamente a l to  (29.09%) 

at r ibuye  esta situaci13n al hecho de  que d ichas  técnicas  y / o  

herramientas no se imparten en l a  UAM-I, y a l a  f a l t a  de 

exper iencia  con que las mas de l a s  veces egresan 105 estudiantes  

(9.09x).  

I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

8 * 
1 

I I 

* 

V97 - V98 

Val or 

Buenos pro+esores 1 
Plan de  es tud ios  2 
Cursos de a c t u a l i z a  3 

P rac t i ca  pro fes iona l  4 
Ex per  i enci a 5 
No se imparten UAM 6 
F a l t a  de  p r a c t i c a  7 
Ba jo  n i v e l  académico 8 

7 

Frecuencia 

2 
6 

11 
7 
5 

16 
4 
4 

55 

Porcen t a j e 

3.63 
10.90 

12.72 
9. 09 

29.09 
7.27 
7.27 

99.97 

20.00 

------ 

I 

I 

Porcenta je :  
Acumulado : 

3 . m  : 
14.53 : 
34.53 : 
47.25 : 
56.34 : 
85.43 ; 
92.70 : 
99.47 : 

I 

I 

................................................................. 
Vale dec i r  que los cuatro  primeros casos han s i d o  l a  

a t r ibuc ion  de l  porqué se dominaban d ichas  técnicas,  los cuatro  
iiltimos casos corresponden a las  causas por l a s  cua les  no se 
dominaban tales técnicas .  

De los datos  an te r i o re s  podemos darnos cuenta que si bien es 

cierto que aproximadamente el 50% de  los egresados consideraron 

que si dominaban las técn icas  y/o  herramientas s o l i c i t a d a s  por 

los empleadores, hecho por demas favorab le ,  r e s u l t a  también 

ev idente  que el terminar sat is factor iamente  l a  carrera no es una 

condition s u f i c i e n t e  que pueda asegurar  que el egresado tenga una 



rapids i n c u r s i h  en e l  mercado de t rabajo ya que, como podemos 

apreciar, una vez terminados l o s  estudios se hace necesario el 

tener que tomar cursos de actual izacibn y/o capacitacibn a f i n  de 

poder emplearse. Hecho que para muchos resu l ta  una inconsistencia 

ya que, argumentan, no es pos ib le  que después de cuatro años o 

m a s  de estudio un i ve rs i t a r i o  5e egrese con l a  necesidad de tomar 

cursos var ios de especial izacidn ya que en l a  Universidad no fue 

pos ib le  cubr i r  esta necesidad. 

En l o  que toca a l a  interrogante que t iene  que ver con que 

s i  l o s  egresados consideran que 1 os prof esores encargados de 

impar t i r  l a s  clases de l a  carrera estan debidamente capacitados, 

tenemos que e l  43% contesta afirmativamente atribuyendolo sobre 

todo a l  hecho de considerar que estos cuentan con una buena 

preparacibn. Del 56% que respondib negativamente a la 

interrogante, buena par te  de e l l o s  l o  a t r ibuya a l a  razbn de que 

a l o s  profesores l e s  + a l t a  preparacidn (39.4%), y a l  hecho de que 

son demasiado teOric05 (30.3%), (ver cuadro 28) . 

En general, l a s  datos qui presentados corroboran l o  que de 

alguna manera ha sido señalado por e l  Doctor Lafarga (19761 en el 

sentido de que s i  bién es c i e r t o  que en l o s  ül t imos años l o s  

profesores de l a s  escuelas de ps ico loq la del  pa is  son psicblogos, 

en nuestro caso psicdlogos sociales, en ningün momento han 

rec ib ido entrenamiento especial para ejercer esta actividad. 

Evidentemente esta afirmacibn no se puede general izar ya que en 



la UAM-I, como en cualquier otra Universidad, existen profesores 

no tan buenos y otros muy buenos. 

Cuadro 28. Opinion sobre los profesores de la licenciatura. 

Tabla cruzada: V105 Considera usted que los profesares de la 
licenciatura en psicoloqia social de la UAM-I estan 
debidamente capacitados 

CONTRA V106 Por qu8 
Page 1 of 2 - - - -  

Count :doqmatic:grupos d:falta pr:teoricos:mediocre: 
V106-> ROW Pct :OS :e choque:eparacio: :s y floj: Row 

Col Pct : 1 :  2 :  3 :  5 :  6 I Total 

1 :  1 :  25 
+ Vi05 --------+--------+--------+--------+--------+-------- 

I I * * 
I a 1 

I a I 

I 

si I I : 4.0 : t 43.1 

2 :  1 :  1 :  13 : 10 : 

I : 9.1 : I 

+--------+--------+--------+--------+-------- + 
3 :  33 

no : 3.0 : 3.0 : 39.4 : 30.3 : 9.1 : 56.9 
: 100.0 : 100.0 : 100.0 : 90.9 : 100.0 : 

+ +--------+--------+--------+--------+-------- 

1 1 13 11 3 58 Column 
(Continua) Total 1.7 1.7 22.4 19.0 5.2 100.0 

Tabla cruzada: V105 Considera usted. . . 
CONTRA Vl06 Por qué 

- - - -  Page 2 of 2 

C w n t  :otros :buena pr: 
Vl06-> Row Pct : :eparacio: Row 

Col Pct : 7 :  8 : Total 
+ V105 --------+--------+-------- 

si 
1 :  1 :  23 : 25 

: 4.0 : 92.0 i 43.1 
: 16.7 : 100.0 : 

Number of Missing Observations = a 
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Por otro lado tenemos que para 43.51% de los eqresados la 

licenciatura cumplio sus aspiraciones profesionales, entre otros 

motivos tenemos como mas significativos: la superacibn (44%) y la 

satisfaccibn profesional que conlleva el estudio d e  la 

licenciatura. Por otro lado, para aquéllos que la licenciatura no 

cumplia sus aspiraciones profesionalec (54.4%) tenemos como 

principales motivos: el restringido campo de trabajo (25.8%) , el 
bajo nivel académico de la Universidad (16.1X), el hecho de que 

en la licenciatura se carezca de tecnicas para incursicmar en el 

campo laboral {19.4%), esto de la mano con El Plan d e  Estudios 

(22.M) el cual requiere ser actualizado (ver cuadro 29 ) .  

Vemos as3 que, una ver mas, existen ciertas evidencias que 

nos muestran que hay tendencias hacia la insatisfaccidn por 

parte de los eqresados, proporcionalmente respecto a la 

satisfaccibn. Sin embargo, e5 casi seguro que este panorama 

cambie paulatinamente ya que, como se observa en el cuadro, 

pareciera ser que la causa principal de todos los problemas esta 

dada por el Plan de Estudios d e  la licenciatura. En este sentido 

dado que existe un nuevo Plan de Estudios, evidentemente mas 

actual, nos inclinariamos a pensar que el problema queda resuelto 

de alguna manera, debido a que resolviendo el problema del Plan 

de Estudios se resuelve el de el nivél académico, que estaria 

repercutiendo en un mayor campo d e  trabajo para el egreoado. 

En este mismo sentido para tratar de medir el grado de 
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Cuadro 29. Cumplio esta licenciatura 5us aspiraciones profesionales? 

Tabla cruzada: V102 Cumplio esta licenciatura sus aspiraciones 
profesional es 

CONTRA V103 Por qué 
Page 1 af 2 - - - -  

v103-> 

vi02 

si 

no 

(Cont i nua) 

Row 
Total 

25 
43.9 

31 
54.4 

1 
1.8 

57 
100.0 

Tabla cruzada: V102 Cumplib esta licenciatura... 

CONTRA V103 Por qué 
Page 2 of 2 - - - -  

V103-> 

v102 

si 

no 

Number of Missing Observations = 9 

Row 
Total 

25 
43.9 

31 
54.4 

1 
1.8 

57 
100.0 
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satisfaccit3n/insati~faccibB de los egresados por haber estudiado 

l a  l i c enc i a tu ra  d e  P s i c o l o g i a  Socia l  se les pregunta que carrera 

e l i q i r l a n  si actualmente estubieran terminando l a  educacion media 

s u p e r i w ,  obteniendo los s igu ientes  resu l tados :  el porcenta je  

mayor f u é  el de  aqué l l o s  que se dec id i r i an  por es tud ia r  

p s i c o l o g i a  s i n  e s p e c i f i c a r  el área (20x1, el motivo pr inc ipa l  de  

esta e lecc ion  e5 que les gusta l a  carrera; en segundo lugar  

tenernos a aqué l l o s  que se inc l inan  por l a  P s i c o l o g i a  Socia l  

(18.3X) por cons iderar  que es un area completa de  s e rv i c i o ,  por 

un lado, y les ha permitido desa r ro l l a r se ,  por el otro; en 

seguida aparecen aqué l l o s  que es tud ia r ian  una ca r r e ra  economico- 

administrat iva  argumentando como pr inc ipa l  razdn el buen campo de  

t r a b a j o  de  este t i p o  de  carreras; en seguida  d e  estas tenemos a 

l a  P s i c o l o g i a  Indust r ia l  (1oX) atr ibuyéndole  como argumento 

p r inc ipa l  el que t i e n e  un buen campo de  t raba jo ,  (ver  anexa 

cuadro 14). 

Notese que en general  existe una inclinacit3n por p a r t e  de  

los egresados por  el es tud io  de  l a  p s i c o l o g l a  en sus  d i f e r e n t e s  

ramas. Haciendo r e f e renc i a  especif icamente a l a  ps i co log i a  soc i a l  

observamos que, jerarquicamente, esta ocupa una posici l in 

importante respecto  a las otras p o s i b l e s  opciones, esto s i g n i f i c a  

que pese  a v a r i o s  factores adversos (académicos y l abo ra l e s )  se 

reconoce a l a  p s i c o l o g l a  social como e s f e r a  importante, dado su 

porcenta je  s i g n i f i c a t i v o ,  en el d e s a r r o l l o  pro+esional  de  los 

egresados .. 
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ACTUALfZACfON Y FcRp1/sCION PROFESIONCSL DESPUES DE LA LICENCIATURA 

En este apartado damos a conocer si los egresados una vez 

habiendo terminado l a  educacibn super ior  h ic ie ron  algtin otro t i p o  

de  es tud ios  como cursos de actua l i zac ibn  y10 c a p a c i t a c i h ,  

haciendo mencidn de l  area o tema de los cursos.  Conoceremos 

también cuantos egresiados h ic ie ron  es tud ios  de  posgrado, esto es, 

especia l idades ,  maestrias y doctorados dando a conocer también el 

area de  d ichos  estudios ,  por ült imo nos interest3 saber donde se 

rea l i z a ron  d ichos  estudios .  



En primera ins tanc ia  tratamos de  r e l ac iona r  el hecho de 

haber tomado cursos de  especial izacii3n o no, con el de tener o no 

t r a b a j o  como psicd logo .  

Como 5e puede aprec ia r  (ver cuadro 30) de l  total de  los 

encuestados el 77.3% ha tomado d ichos  cursos,  sblo el 22.7% de 

ellos no l o  ha hecho. 

Cuadro 30. Los que e je rcen  como ps icb logos  han r e c i b i d o  cursos? 

Tab la  cruzada: V l l O  tia r e c i b i d o  cursos de actua l i zac ibn  

CONTRA V i 3  Tiene actualmente t r a b a j o  de  ps icd logo  

V13-> 

v110 

si 

n o  

Count ; s i  :no 8 

8 Row Pct  : : Row 
Col Pct  : 1 :  2 : Total 

1 :  38 : 13 : 51 
: 74.5 : 25.5 : 77.3 
: 84.4 : 61.9 : 

--------+--------+-------- + 

+ 
2 :  7 :  8 :  15 

; 46.7 ; 53.3 : 22.7 
; 15.6 ; 38.1 : 
+--------+-------- + 

Column 45 21 66 
Total 68.2 31.8 100. o 

Number o. Missing Observations = o 

Observamos que el 74.5% de  10s egresados han tomado cursos  

de actua l i zac idn  y t ienen t r a b a j o  como psicOlogos,  el res tante  

25.5% aunque han tomado dichos cursos no tienen empleo como 

psicOlogos.  Existen también casos en donde no se han hecho tales 

cursos  pero  si se t i e n e  empleo como ps i cb logo  (46.7%), no han 
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tomado cursos  y no t ienen empleo como ps ic# logos  el 53.3X de los 

casos correspondientes.  

Es per t inente  mencionar que uno de  nuestros o b j e t i v o s  

cons ist i f i  en v e r i f i c a r  si los egresados se vieron en l a  necesidad 

de  hacer otras estud ios  complementarios a los de l a  Universidad a 

f i n  de  conseguir empleo. De acuerdo con los datos  podemos i n f e r i r  

que si bien es cierto que con haber tomado cursas  de  capaci tac idn 

y / o  actua l i zac ion  se t i e n e  mayor p o s i b i l i d a d  de  poder in se r t a r se  

en el mercado l a b o r a l ,  esto no e5 una condition s u f i c i e n t e  para  

asegurar  el empleo coma p s i c O l o g o ~ ,  ya que el 25.5% de  los 

egresados que ai han tomado dichos cursos  no t ienen empleo como 

psicOlogos.  S in  embargo, habr ia  que considerar  que ex isten casos 

en donde no 5e t i e n e  el i n t e r é s  por  ejercer l a  profesif in.  

En r e l a c i á n  con las p r i n c i p a l e s  areas de  los cursos  tomados 

encontramos que existe c i e r t o  predominio en Areas de computation 

(11.7X)  , invest igac idn  (6 .3%) ,  capacitac ibn (9.9%), manejo de  

pruebas ps ico l#g icas  (6.3%), p s i c o l o g i a  s i n  e s p e c i f i c a r  area  

(10.8%), otras Areas (19.8%), (ver cuadro 31 1 . 

Encontramos aqui cierta congruencia en relaciibn a las 

tbcn icas  o herramientas que piden a los psicthlogos sociales al 

solicitar empleo, a saber ,  e laborac idn de  instrumentos, 

capacitacion,  test y pruebas p s i co l bg i cas  y ent rev i s tas ,  en t re  

otras. S o l o  que estas dos  ü l t imas  no parecen incurs ionar  de  
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manera p r i o r i t a r i a  en el Area d e  los cursos tomados, ta l  vez por 

ese motivo a lgunas gentes aun no t ienen empleo. 

I 

I 

1 

8 

8 

I 

8 

8 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

8 

I 

8 

8 

I 

8 
I 

Cuadro 31. Area o tema de  los cursos  tomados 

......................................................... 
Va l  or Frecuencia Porcenta je  : 

Manejo de  pruebas 
Capacitacibn 
Computation 
Sexual idad 
Es tad i s t i ca  sps5 
Dinamica de  grupos 
Entrev i s tas  
Idiomas 
Recursos humanos 
Desarrollo organi  
Higiene y seguridad 
Comuni caci bn 
Admon d e  personal 
Desarro. de l a  p e r s  
Invest  i gac i bn 
P s i c o l o g i a  
Salud mental 
Otras 

a 
b 

d 
e 
f: 
9 
h 
i 
j 
k 
1 
n 

P 
9 
r 

C 

O 

S 

7 
11 
13 
6 
4 
4 
3 
2 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
7 

12 
3 

22 

6. 60 
9.90 

11.71 
3-40 
3.60 
3.60 
2.70 
1.80 
6-30 
4-50 
.I 90 

1.80 
-90 . 90 

6.30 
10.81 
2.70 

19.81 

I 

I 

8 

I 

I 

8 

I 
I 

8 I 

8 

I 

8 

8 

I 8 

8 

I 

I 

I 
8 

I I 

8 

8 I 

En l o  tocante a los es tud ios  de  posgrado en nuestra muestra 

nos encontramos con sdlo doce especia l idades ,  las p r inc ipa l e s  

Areas de  estas son: pciicoloqia indus t r i a l  (25x1, ps icoterap ia  

p s i c o a n a l i t i c a  (l6.66%), otras Areas d i f e r en tes  (33.33A) . 

En r e l a c i d n  con l as  maestrfaci, l o  mismo que las 

especia l idades ,  tenemos un total de  doce, las  p r inc ipa l e s  Areas 

de  estas son: psicologia clinica (33.33X) , psicologia social 

(16. 16%), educacibn especia l  (16= I&%), urbanismo (8 .33%) ,  otras 

areas d i f e r e n t e s  (25%>, (ver  cuadro 3 2 ) .  



En l o  que toca a los doctorados, en este caso, sblo tenemos 

dos: uno en p s i c o l o g i a  c l i n i c a  (50%) y el otro en ps icoterap ia  

p s i c o a n a l i t i c a  (50%) . 

Cuadro 32. Estudios de  posgrado: espec ia l  idades,  maestrias y doctorados 

Tabla cruzada: V135-136 Después de  su t i t u l a c i o n  r e a l i z b  ud. otros 
es tud ios  de: 

CONTRCI V137-138 En qué 

Count 
V 137--- Row Pct 

Col  Pct  

V136 1 
espec ia l  idad 

2 
maestria 

doctorado 
3 

Col  umn 
Total 

Tomando en consideracibn l a  re lat ivamente r ec i en te  

incorporacion de l a  p s i c o l o g i a  en el p lano educacional,  se puede 

entender que 5u es tud io  desde los n i v é l e s  de posgrado no haya 

logrado  aün su  expancibn y consol idacibn en el Ambito nacional .  

S in  embargo, los datos  qui presentados muestran que aunque 

lentamente este ter reno  esta siendo atacado, ya que de  nuestra 

muestra de  66 egresados,  26 de  ellos (40%) han hecho es tud ios  de  

posgrado en sus  d i f e r e n t e s  n i vé l e s .  
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A1 respecto,  Urbina (1989) ha hecho algunas observaciones en 

el sent ido  de  que l a  matr icu la  g l oba l  en especia l idad,  maestria y 

doctorado es menor al 5% respecto  a l a  matr icu la  d e  l a  

l i cenc ia tura ,  en l a  UNAM. 

Respecto al nttmwo de  graduados el dato  mAs c o n f i a b l e  es el 

d e  aque l l o s  que ya obtuvieron su cédula p ro fes iona l  y que 

asciende a 181 en l a  maectria, de  los cua les ,  el 88% corresponde 

a l a  Facultad d e  P s i c o l o g i a  de  la  UNAN, un 5% a l a  Universidad de  

las Américas (p lante l  puebla )  y a l a  universidad Iberoamericana, 

y un 1X a l a  Universidad Autbnoma de Nuevo Leon y a l a  

Universidad Veracruzana. D e l  total de  graduados en l a  maestria, 

el 57% l o  h ic ie ron  en el area de  p s i c o l o g i a  en general  o en A r e a s  

no espec i f i cadas ;  el 22x en el Area de  psiicologia c l i n i c a ,  el 6% 

en p s i c o l o g i a  social, el 4% en p s i c o l o g i a  educativa,  el 4% en 

a n a l i s i s  experimental de  l a  conducta y en experimental, y el 2% 

en ps i cob io l og i a .  

En el n ive l  d e  doctorado se han graduado un total de  26 

egresados,  todos ellos de  l a  Facultad de  p s i c o l o g i a  de  l a  UNAM, 

siendo: el 50% d e  c l i n i c a ,  el 19X de  social, el 4% de  

experimental, y el 27% s i n  espec i f  i cac ian ,  Nuestros datos  

confirman l o  ante r i o r  ya que coma se puede aprec ia r  las maestrias 

y doctorados se encuentran con tendencias al area c l i n i c a ,  

Referente al  lugar  en donde han s i d o  hechos estos es tud ios  



de posgrado por p a r t e  de  los egresados de  p s i c o l o g l a  soc i a l  de  l a  

UAM-I tenemos que en l o  que taca a las espec ia l idades  el 41.665% 

han s i d o  hechas en l a  UNAM, el 16.66% en l a  UIC,  el 16.66% en el 

ITAH, ent re  otros, (ver cuadro 33). 

Cuadro 33. Donde se han hecho los es tud ios  de  posgrado 

Tabla  cruzada: V135-136 Después de  su t i t u l a c i o n  r e a l i z o  ud. otros 
es tud ios  de: 

CONTRA Vl39-140 En donde 

En l o  tocante  a las maestrlas encontramos que el 58.33% se 

r e a l i z a r o n  en l a  UNAM, el 8.332 en l a  Universidad Iberoamericana, 

UAM-X, y el 25% en otras ins t i tuc iones .  

Respecto a los es tud ios  r ea l i z ados  en el n i vé l  de  doctorado 

tenemos que uno f u e  hecho en l a  Universidad Iberoamericana y el 

otro en otra Institution. 
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Por ultimo valdria la pena mencionar los comentarios de 

algunos de los egresados en el sentido de que no han hecho 

estudios de posgrado, sobre todo en Universidades privadas, 

devido a lo elevado de los costos que implicaria hacer tales 

estudios. Recomendando que en la UAM-I deberla de haber cursos de 

actualization y / o  especializacitm, ahis como estudios d e  posgrado 

en Areas de psicologia. 

Hasta aqui el analisis de la informacih, en el apartado d e  

anexos tenemos una copia del cuestionario que se utiliza, asi 

como también alqunos cuadros de frecuencias y tablas cruzadas 

i mpor tan t es . 



coNJ=LucIoNEs 

Es de  resaltar en primera ins tanc ia  el porcenta je  de  mujeres 

que son egresadas en comparacibn con l a  cantidad de  hombres, a 

saber  que el porcenta je  del sexo femenino f u e  el 72.7% y para  el 

sexo masculino el 2 7 . X .  

La edad promedio de  los egresados f u e  de  30 años, 10 cual 

qu ie re  d e c i r  que los ps icd logos  sociales son gente jbven. 

Es conveniente mencionar que uno de  nuestros p r i n c i p a l e s  

o b j e t i v o s  f u e  el de  comprobar 5i los egresados de  l a  l i c enc i a tu ra  

en p s i c o l o g i a  social de  l a  UM-I desa r ro l l an  funciones 

p ro f e s i ona l e s  p rop ias  de  su Area, en ese sent ido  uno de  nuestros 

resu l tados  al respecto,  muestra que el 68.24A d e  los egresados si 

t ienen t r a b a j o  como psicOlogos,  y el r e s tante  31.8% no e jercen l a  

profes idn.  

En cuanto a l a  act iv idad  que r e a l i z a n  los que no t raba jan  

como ps icd logos ,  se encuentra en primer lugar  los que t raba jaban 

en educacibn bas ica ,  l o  cual se debe a que el 40% de  los 

cuestionados cursaron l a  carrera de  maestros en educacibn bas ica ,  

asi como también de  los que t raba jan  desarro l lando funciones 

administrat ivas.  

Y de acuerdo a nuestra h i p d t e s i s  que d i c e  que debido al 

l imitado campo de  t r a b a j o  de l  psicOlogo social se t i e n e  que 
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emplear en otras act iv idades  que no t ienen nada que ver con l a  

ps i co log i a .  La  cual se comprobb ya que el 31.8% de  los egresados 

no e jercen l a  pro fes ion  y uno de  los motivos que ellos nos 

expresaron es que el campo de  t r a b a j o  es muy l imitado,  l o  cual se 

debe a que l a  l i c enc i a tu ra  es poco conocida. Y t ienen que buscar 

otro t r a b a j o  aunque este no tenga r e l ac ion  con l a  ps ico log ia .  

Es también importante mencionar que el sexo de  los 

ps icó logos  sociales esta re lac ionado a si t ienen actualmente 

t r a b a j o  cano psicOlogos,  por l o  que a p a r t i r  de  esta informacibn 

se pudo d i s t i n g i r  que dinicamente el 60.4% de  la5 mujeres e je rcen  

l a  profes ion,  en comparacibn con io5 hombres que represento el 

88.9X de los que si e jercen l a  pro fes ibn .  

Se t i e n e  asi que en nuestra h i p b t e s i s  que d i c e  que io5 

hombres t ienen mejor empleo que las mujeres, l o  cual no es de l  

todo cierta, ya que hay a lgunas mujeres que t ienen buenos 

empleos, l o  que si se confirma es que son mas las mujeres que no 

t raba jan  como ps i cd logas  en comparacibn con los hombres- 

En r e l a c i o n  al motivo por el cual no t ienen empleo 105 

ps icd logos  sociales, tenemos que los egresados se l o  atr ibuyen a 

que no t ienen contactos y porque el campo labora l  esta cubierto .  

Y en l o  que respecta  a los r e q u i s i t o s  por los cuá l e s  no han 

encontrado t r aba jo ,  podemos dec i r  que l a  mayoria se l o  a t r ibuye  a 

l a  f a l ta  de  exper iencia  como el r e q u i s i t o  p r inc ipa l ,  asi también 
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el no haber aprobado el examen de conocimientos, ent re  otros. Lo 

cual r e s u l t a  paradbgico,  ya que si consideramos que una vez que 

se egresa  de  l a  Universidad no se puede tener  l a  s u f i c i e n t e  

ex per  i enci a. 

D e  acuerdo a l o  que nos d i c e  Alcaraz,  1979 1 consideramos 

que esta acorde a los resu l tados  que nosotros obtuvimos, en el 

sent ido  que aün cuando l a  mayoria de  nuestros entrev istados  

opinan que l a  fwmac idn  r e c i b i d a  f u e  buena, é s t a  no es 

coincidente  con el mercado l abo ra l ,  al punto de  que los egresados 

consideran que su  e j e r c i c i o  p ro fes iona l  se va  enriqueciendo ma5 

por l a  exper iencia  que adquieren en el e j e r c i c i o  de  l a  pro fes idn  

y por los cursos  de  capacitacidn,  que por los estudios  r ea l i z ados  

durante l a  l i cenc ia tura .  

Y en general  ee puede afirmar que el 20.7% se enterb  de su  

primer empleo como ps icd logo  por  medio de  SUS compañeros de  

carrera, a5i como tambiPn por medio de  los amigos, o a t r avés  del  

s e r v i c i o  social, etc. Por l o  que las r e l ac iones  interpersonales  

son tan importantes que hasta pueden 5er determinantes para  

conseguir empleo, 

En cuanto a 105 r e q u i s i t o s  mas f recuentes  que les pedian al 

solicitar empleo tenemos a l a  exper iencia  en primer lugar ,  

seguido de  los examenes psicomdtricos y tener  el grado académico 

de l i cenc ia tura .  



Por l o  que respecta  a l a  Ins t i tuc ibn  donde t raba jan,  

encontramos que es en l as  Universidades p a b l i c a s  y pr ivadas,  

seguido de  los que t raba jan  en l a  SEP, l a  indus t r i a  y las 

dependencias f ede ra l e s ,  se t i e n e  as3 que l a  mayoria opina que los 

sectores püoblico y pr ivado o f recen un mayor acceso l a b o r a l ,  y 

pocos se orientan hac ia  el ejercicio l i b r e  de  l a  profes ion.  

Y con respecto  a l a  act iv idad  que r e a l i z a n  los ps icd logos  

sociales, podemos aprec ia r  que los eqresados que si e je rcen  l a  

profesiikr,  buena p a r t e  de ellos se dedican a l a  docencia, 

reclutamiento y se lecc idn  de  personal , ps icoterap ia ,  capacitacibn 

d e  personal y a l a  invest igac ibn,  ent re  otras act iv idades ,  por  l o  

que a p a r t i r  de  esta informacidn se puede d i s t i n g u i r  una gran 

d ivers idad  de  act iv idades  que r e a l i z a n  los ps icd loqos  sociales, 

se t i e n e  asi que si bien es cierto muchas de estas no estan 

acordes al perf  i 1 pro fes iona l  de l  p s i  cal ogo social. 

No hay en concreto una act iv idad  especI f  ica de l  ps icb logo  

social, ya que como se pudo observar  son muy d i ve r sas  las 

act iv idades  que r e a l i z a n  los egresados.  

Es per t inente  seña la r  que para  buena p a r t e  de  los egresados 

105 conocimientos adquir idos  en l a  universidad no fueron 

s u f i c i e n t e s  para  poder competir en el mercado l abo ra l ,  se egresa,  

argumentan, con l a  necesidad de  conocimientos mas especia l  izados,  

l a  fa l ta  d e  conocimientos practicas representa  uno de  los 
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p r i n c i p a l e s  problemas para  buena p a r t e  de  ellos. Se ev idencia  

pues c i e r t a  d e f i c i e n c i a  en l a  preparacion u n i v e r s i t a r i a  a tal 

punto que los egresados consideran que su e j e r c i c i o  p ro fes iona l  

5e va enriqueciendo mas por l a  exper iencia  que se adquiere en el 

ejercicio de  l a  pro fes idn  y por cursos  cor tos  de  capacitacibn,  

que por los es tud ios  r e a l i z a d o s  durante l a  l i cenc ia tura .  Vale l a  

pena mencionar que sobre  todo para los egresados de  las primeras 

generaciones las  d i f i c u l t a d e s  en el ejercicio pro fes iona l  parecen 

no existir, esto puede tener  una exp l i cac ibn  en el sent ido  de  que 

han tenido  una t r ayec to r i a  mas l a r g a  tal vez enriquecida por l a  

prop ia  exper iencia  en el ambit0 l abo ra l .  

Por otro l ado  se encontrd que l a  mayoria de  los ps icb logos  

sociales que e je rcen  l a  pro fes ion  consideran como exce lentes  y 

s u f i c i e n t e s  sus  conocimientos y hab i l idades  en el desempeño de  su  

t r aba jo ,  por tal motivo se deduce que los egresados de  l a  UAM-I 

estan capaci tados  para  competir en el mercado de  t r aba jo ,  aunque, 

como 5e menciontr, no ha s i d o  precisamente en l a  universidad donde 

estos conocimientos fueron adquir idos.  

Como ce a d v i r t i b  dentro de  las  p r i n c i p a l e s  act iv idades  de  

los egresados sobresa len l a  docencia y l a  invest igac idn.  A1 

cuestionar  a estas sobre  l a s  p r i n c i p a l e s  funciones que desempeñan 

en su t r a b a j o  destacan las de  coordinacion, invest igacitm, manejo 

de  grupos y docencia. Se ev idencia  de esto que l a  act iv idad  de  l a  

invest igac i&n t i e n e  gran auge por p a r t e  de  los pc;icblogos 



sociales hecho evidentemente congruente ya que esta es de mucha 

importancia al  d e f i n i r  el p e r f i l  p ro fes iona l  de l  psicOlogo 

s o c i a l .  Vale d e c i r  que no se encontrd incursion de  otros 

c i e n t i f i c o s  sociales en el campo d e  l a  eco log ia .  v ivienda,  sa lud  

y t r a b a j o  comunitario, considerando estas iiltimas como prop ias  

del area ps icosoc ia l  . 

Se destaca  también el hecho de  que un porcenta je  

s i g n i f i c a t i v o  de  los egresados que t ienen un segundo empleo, 

incursionando principalmente en ins t i tuc iones  de  educacittn 

ciuperior, despachos pr ivados,  empresas ptibl icas y pr ivadas  y en 

l a  educacibn bas ica .  E l  hecho de  tener  una segunda fuente  de  

ingresos  r e s u l t a  l b g i c o  si consideramos que l a  mayoria d e  las 

Ciencias  Soc i a l e s  son mal remuneradas en nuestro  pa i s .  Vale d e c i r  

que en esta segunda act iv idad  l a  mayoria de  los egresados 

d e s a r r o l l o  funciones  de  ps icb logo .  (80x1 . 

No es d e  extrañar  entonces que los ingresos  mensuales de  los 

psicOloqos sociales estén por deba jo  respecto  a otras 

l i c enc i a tu ras  comunmente conocidas. S i  consideramos que poco mas 

de l  5 0 X  de  los egresados t ienen ingresos  menores a los 92’000.000 

que estaria dado por  a lrededor de  5 salarios minimos, podemos 

pensar que estos ingresos  corresponderian mas a un n ive l  técnico  

que a una l i cenc ia tura .  El promedio general  de  ingresos  quedd en 

$2,866,620 (a l rededor  de  7 salarios minimos) acercandose 

l igeramente a l  de otras l i c enc i a tu ras  con mayor reconocimiento 

que l a  ps i co log i a .  
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Existe cierta tendencia de  los egresados por porcenta je  a 

considerar  que l a  formacidn de  l a  universidad no f u e  s u f i c i e n t e  

para  competir en el mercado de  t r a b a j o  ya que unas de  las  

condiciones p r i n c i p a l e s  pedidas por 105 empleados f u e  el hecho de  

dominar las  pruebas p s i co log i cas  ex istentes ,  e labot -ac ih  de  

instrumentos de  investigation, ent rev i s t a s  y capacitacibn ent re  

otras. De en t re  estas técnicas  o herramientas mas s o l i c i t a d a s  

sabemos que l a s  primeras y lac d l t imas  por cons iderarse  prop ias  

de  l a  p s i c o l o g i a  indus t r i a l ,  no son enseñadas en nuestra 

universidad,  hecho que son un r e q u i s i t o  importante para  poder 

incurs ionar ,  si no en Areas prop ias  de  l a  ps i co loq i a  sacial, si 

en areas que demandan mayor campo de  t r aba jo ,  que en un momento 

dada no e s ta r í an  pe leadas  con l a  p s i c o l o g l a  social. Después de  

todo, los egresados terminan especia l izandose  en l a s  Areas que no 

fueron cub i e r t a s  por  l a  universidad.  

Considerando que los pro fesores  de  alguna manera t ienen que 

ver  para  que los egresados incursionen f avorablemsnte o 

desfavorablemente en el ambit0 l a b o r a l ,  tenemos en l a  o p i n i b  de  

los egresados argumentar a f avor  y en contra de  aquél los .  Poco 

menos de  l a  mitad de  los entrev istados  consider& que los 

pro fesores  de  l a  l i c enc i a tu ra  t ienen una buena preparacian; por 

un lado, por otro, tenemos que poco mas de  l a  mitad de  los 

egresados consider& que les fa l ta  preparacion y que son demasiado 

tearicos. E l  doctor  L a f a l g a  (1976) ha hecho algün comentario al 

respecto  ya que cons idera  que 5i b ien es cierto que en los 
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filtimos años l os  profesores de l a s  escuelas de psicologia del 

pais son psicblogos, en nuestro caso psicblogos sociales, en 

ningtin momento han recibido entrenamiento especial para ejercer 

esta actividad. De alguna manera esta afirmacibn se cumple ya que 

podemos darnos cuenta que en l a  actitud de 105 egresados hay una 

tendencia a corroborar ta les  argumentos. 

Encontramos también que el hecho de tomar cursos de 

actualizacibn si bien es cierto que f a c i l i t a  al egreíado el 

acceso al mercado laboral, no es condicidn suficiente para que 

este pueda colocarse, ya que el 25.X  de  los  psicdlogos sociales 

que si han tomado dichos cursos no ejercen l a  pro+esi&n, el 

motivo de esta puede ser, a manera de hipdtesis que la5 Areas de 

los  cursos tomados por 105 egresados que no ejercen l a  profesion, 

no sean los  que frecuentemente solicitan los  empleadores al  

momento de contratar , a saber, test y pruebas psicblogicas, 

capacitacibn, elaboracibn de instrumentos, etc. 

Otra cmdicibn importante a este respecto puede estar dada 

por los  estudios de posgrado de l os  egresados, esto es, 

especialidades, maestrias y doctorados. Encontrandose que l a  gran 

mayoria de 105 egresadsos que han hecho este tipo de estudios se 

encuentran ejerciendo l a  profesion, aon que como hemos visto 

estos estudios de  posgrado orientados a l a  psicologia clinica, 

psicoloqia social y psicologia industrial respectivamente por 

porcentaje. 
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En general, aunque con c ie r tas  d i f i cu l tades  para inser tarse 

en e l  mercado laboral,  encontramos que buena par te  de l o s  

egresados de l a  l i cenc ia tu ra  en ps ico loq ia soc ia l  de l a  UfiH-I se 

encuentran ejerciendo 1 a prof  es i  bn, i ncursi  onando pr inc ipa l  mente 

en Universidades pt lbl icas y privadas, en l a  industr ia,  l a  SEP y 

en dependencias federales; l a s  pr inc ipa les actividades de estos 

profes ion is tas son l a  docencia, l a  invest igacibn y la 

c o w d i  naci on. 

Dando cuenta de o t r o  de nuestros objet ivos tenemos que para 

alrrededor del 50% de l o s  egresados l a  l i cenc ia tu ra  cumplii3 5us 

aspi rac i ones prof  es i  onal es argument ando pr  i nc i  pa l  mente 1 a 

superacibn que conl leva l a  carrera y l a  sat is facc ibn profesional; 

para l o s  que no cumplib l a  l i cenc ia tu ra  sus aspiraciones 

profesionales tenemos, ent re ot ras razones, e l  hecho de que e l  

campo de t rabajo es l im i tado y e l  bajo n i ve l  academic0 de l a  

ins t i tuc idn ;  ademas de que sugieren que e l  p lan de estudios 5e 

actual ice y debiera ser m a s  pract ico que te&-ico. 

Tenemos as i  que una gran mayoria no se encuentra conforme 

con l a  l i cenc ia tu ra  que estudio, sobre todo, argumentan, por ser 

poco conocida y en consecuencia por tener un campo de t rabajo 

muy l imitado. 

En re lac ibn a l a s  l imi tac iones que no5 enfrentamos durante 

l a  realization del  presenta trabajo, tenemos que para extructurar 
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nuestro marco tefirico, no contamos con l a  s u f i c i e n t e  

b i b l i o g r a f i a  r e f e r e n t e  a l a  h i s t o r i a  del- l a  p s i c o l o g i a  social en 

México. 

Por otro l ado  es importante mencionar que nos l l e v o  cerca  de  

un trimestre el conseguir  el d i r e c t o r i o  d e  los egresados,  ya que 

este tramite tuvo que ser s o l i c i t a d o  a Direccihn General, 

posteriormente f u e  a t r avés  de  l lamadas t e l é f o n i c a s  que se 

concerto c ita  con los egreeados, l o  cual no r e s u l t o  nada f k i l  ya 

que a lgunos ya no v i v l a n  en e5e domici l io ,  o 5e fueron a v i v i r  a 

provincia ,  asi también d e  aque l l o s  que ya se casaron y viven en 

o t r o  lado.  Y después de  l o c a l i z a r  a los egresados que 

consideramos para  nuestra muestra, nos dimos a l a  t a rea  de  ir a 

l l e v a r  personalmente a 5u domic i l io  el cuest ionar io  y pasar  a los 

ocho d i a s  a recogerlo; y al acudir  por  ellos nos enfrentamos con 

que algunos todavia  no l o  contestaban y hubo algunos que se 

tardaron hasta  tres semanas en en t rega r l o  y 5e presentaron casos 

en donde algunos no contestaron el cuest ionar io  y se tuvo que 

buscar a otros para l a  muestra, l o  cual ocasionh que el t r a b a j o  

se f u e r a  atrazando. 

Adem& de  que apenas empezamos a manejar el paquete 

e s t a d i s t i c o  SPSS, l o  cual nos creo v a r i o s  problemas para  hacer l a  

co r r i da  en el programa. 

197 

I 



A saber  que por  l a  premura de l  tiempo y l a  cantidad de  

v a r i a b l e s  con las que contamos se e l i g i e r o n  aque l l a s  que nos 

a r ro ja ran  los datos  mas re levantes ,  l o  cual nos costo  t r a b a j o  

dec id i r ,  ya que consideramos que cada una de  Pstas nos da  

aspectos importantes dentro de  cada rabro.  

Sobre l a  metodologia de  invest igac ihn podemos dec i r  que en 

general  f u e  adecuada, ya que sdlo con un cuest ionar io  con 

preguntas cerradas  y a b i e r t a s  puede arrojar l a  informacidn que se 

persigue.  El  hecho de  que contar con preguntas a b i e r t a s  t i e n e  

a lgunas desventa jas  para  l a  cod i f i cac ihn ,  s i n  embargo enriquece 

l a  informacidn. 

Consideramos que es una invest iqac ibn que puede s e r v i r  de  

base para  aque l l o s  que deseen conocer en donde se puede inse r t a r  

el ps icb logo  social dentro del mercado l abo ra l .  
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A N E X O S  



w~~~xowcy11o PARA psIcocoBL)8 8oc1cyss I- t i  - 
1 2  

Este cuestionario pretmde obtmer in4wmrcibn que permita: 
C o n a w  l a  riturcibn l a b aa1  de los pric&loqos sociales egra 

AqjrrdrcQnorr de antammo tu co l a bwac i b .  Sus respuestas 
saran consideradas como estrictamente confidenciales y se ut i l i -  
t u h n  unicanwite con f ines  Optadisiticos. 

Instrucciones: Lea em ateincih cada una de l a s  prgeuntao, y 
por +aver, contarte lo  m b  vmrusrmte posible; no de j e  ninguna 
prrrgunta s in contestar. 
I. M T W  PEmuws8 

-do8 do I r  UAItI- 

1) Lugar de nacimiento: Ciudad Estado I---- i i : i  
3 4 5 &  

7 8  

9 

8 8  2 )  Edad: Alom 

3)  Sexo ( ) Femenino ( 1 ) -  tlasculino (2) 8- ' I  

4) Estado c iv i l :  
( 1 Soltero (a) (1) 4 ) Viudo (a) (4) 
( 1 Casado (a) (2) ( 1 Union l i b r e  15) 
t 1 Separado (a) ( 3 )  ( ) Divorciado (a) ( 6 )  1-1 

10 

I 8 8  5)  Año do ingreso r l a  ucv)-I '-'-' 
11 12 

6 )  Aso de egress0 7)Año de titulacibn I -: -: -I -: 
13 14 15 16 

8) En que turno estudio predminantenent~ 
4 ) Matutino (1) Vespertino ( 2 )  

11. DATOS LIIBORCSLES 

9) Trabaja a c t u a l m t e  en alqo No relacionado con l a  Psicologia 
Obtencih de empleo 

( )St (1)  ( No ( 2 )  

Si su respuesta es si, rsencibnela 
10) Tiene acturlmentr trabajo como psicOlogo? 

( 1 Si (1) ( )No (2) 
(Si su respuesta es SI, pase a l a  pregunta nhm 15) 

11) Ha burcrdo empleo como pricblogo? ( )Si (1) ( ( 2 )  

12) Donde ha solicitado rrpleo? En instituciones8 
( 1 Privadas (1)  ( Wbl icao  ( 2 )  ( ) Otras ( 3 )  

Especi 9 i que 



13) E l  motivo por el curl No ha encontrado raplm como piicO1ogo (.SI 
(pude ercogw varias opcionesIm 1- I !  _. 

4 1 Porque no -licitan p s i c O l o ~ w  ( 2 )  
( 1 P w q u o  w erró ( 3 )  
4 i No ha buscado (4) 
í 1 -que no t i m e  contactos (5) 
( ) Otros. Espmeifique. (6 )  

4 1 Porque el campo laboral esta cubierto (1) 25 26 

3 

14) Por que no cubren los siguientes requisitwr Purde mseoger varias 
opciones. 9- ' I :  - 

( ) *ado rced+nico (1) 27 28 
4 1 Experiencia 42) 
( ) Idioma ( 3 )  
4 R d i o  de calificaciones (4) 
4 1 No eprobo el examen de conocimientos, (SI 
( ) Exrannes poicoaétricos (6 )  
( ) Mrom, especifique (7) 
En caso dm no tener trabajo actualmente pase a l a  pregunta ndrm 40. 

1 1  15) iEn qué ala obtuvo BU prim- -leo como psicalogo? ;-I-# 

29 30 

16) Indique a travós de que nicsdio ISQ entero de este prin#r 
I I  -leo como psicOloqo i-I-*-I 

( 1 Compaffrrcis de carrera ( 1 )  ( ) C\rrigoo (2) 31 32 33 
( 1 CSnuncios en el periodic0 ( 3 )  ( 1 Familiares (4) 
( 1 Pro+esoree (9) ( ) Por Servicio 
( ) Otros, especifique (7) Social ( 6 )  

. -< 

17) ¿Durante c u h t o  tiempo busco su primer empleo como psicblogo? --. e-: 

( No b u s h  ( 1 )  ( Henos de un mes ( 2 )  34 
( ) Uno a seis meses ( 3 )  4 De seis meses 
4 M s  de un año. Cuanto a un azo (4) 

18) Indique los requisitos mas frezcuentes que le pedian en los 
lugarms donde solici ti3 empleo como psicOlogo (puede escoger 
var i as opc i ones ) 1 1 8 1  1-1 -1 - 8  -1 -1 

35 3ó 37 38 39 
( 1 Wad0 académico, especifique ( 1 )  
( Promedio de calificaciones (2) 
( ) Aprobar examen de conocimientos ( 3 )  
( 1 Experiencia (4) 
í ) Idiona(s), especifique ( 5 )  

( 1 Otros, especifique (7) 
( 1 E x a m e n n o  psicomdtricos (45) 



I f 1  lmICACfON usBQR(y. (lzaplm actual) 
19) Lugar d r  trabajo: Ciudad Estado I---- 1 1 : :  

40 41 42 43 
20) I n r t i t u c i bn  o o m p r a u  I-*- ' I  

44 45 
21) Act iv idad que r e a l i z a  1- I :  - 

( ) Psic01oQ0 (1) t ) PsicOiogo W i a i  ( 2 )  @ I  

23) Cuantas hwar a l a  semana t r a b a j a  en esta ins t i tuc ión :  I- t I  - 
24) Cuantos a#- o meses ha t r a ba j ado  en esta insstitucibn 1- I !  - 

46 47 
22) 5u nombramiento es de: 

( 1 Otro, especi+ique ( 3 )  48 

49 50 

ARO% Meres 51 52 

IV  8TATus 
rS) Dependmn directamente de  usted a lgunas  personas en su t r a b a j o  :-: 

Indique qur t i p o  de p ro f e s i on i s t a ,  técn ico  o empleado 1- I :  - ( 1 S i  (1) ( 9 No ( 2 )  53 

51) 5s 
e #  26) tDmpmde ustad directamente de a lguna persona en su t r aba jo?  1-8-8 

sb 57 
( 1 si (1) ( 1 No ( 2 )  
Indique qué tipo d e  p r o f e r i o n i r t a ,  técn ico  o empleado: 

27) La maywia de  l a s  veces r e a l i z a  su t r a b a j o  en fornao ' 1 :  '- - 
( ) Indiv idua l  ( 1 )  En equipo ( ) Otros p ro f e s i on i s t a s  ( 2 )  58 59 
( 1 Otros ps ich loqos .  ( 3 )  
Si contesto  con otros p ro f e s i on i s t a s ,  espec i f ique :  

V. DIFICULTADES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

28) Señale  los casos que cons idere  presentan una d i f i c u l t a d  en el 
desempeño de  su  ejercicio pro+esional (Puede escoger v a r i a s  

# > # # I  opciones) '-'-'-a-' 

4Q 41 62 (53 

A) C a m  dm conocirimtos: 
4 1 Conocimientos tdr icos  insu+ ic ientes  (1)  
( ) Conocimientos obso l e tos  ( 2 )  
4 ) ConocimientPr practicas in su f i c i en t e s  ( 3 )  
( ) Desconocimiento a l  vocabu la r io  técn ico  (4 )  

y o t r a s  Areas. 
( ) Necnidrdms  de conocimiento mAs esppcia- 

l i z a d o r  (5)  
( 1 Mror ,  e rpee iq ique  t6) 



B> Camom di, habilidadni 
C Dificultades para aplicar las técnica 

conocidas a un problema especifico (1) 
( ) Dificultrdms para determinar la técnica 

adecuada a un pwblemr especifico. (2) 
( 1 Dificultadmi para dmterninar y aislar 

el problrmi ( 3 )  
( Dificultad para evaluar las técnicas 

utilizadas (4) 
í Otros, especifique (SI 

c) dm rcrlrcionrr hirrrrrasi 
( ) Dificultad p u r  relacionarse con lac 

( ) Dificultad para relacimarse c m  sus 

( 1 Diqicultad para relacionarse con sus 

autoridades (1)  

compañeros y/o col abwadorer. ( 2 )  

pacientes, clientes, alumnos o sujetos ( 3 )  
( Otros, mspecifique (4) 

D) Dificultad- rdninirtrrtivari 
C Falta dc planer especificas para usted ( 1 )  

Falta dr material de trabajo ( 2 )  
( 1 Exceso de funciones designadas a usted ( 3 )  
4 Derconocinimto de su su trabajo por 

SUP jefes o superiores. (4) 
( Presupuesto insuficiente para cubrir sus 

necesidades ( 5 )  
( No reconocen su trabajo. (61 

29) De las dificultades encontradas durante su 
ejercicio profesional , jerarquice segün el 
grado de importancia. Asigene: 
1- Mucha 2-Regular 3-Poca 4-Nula 
Di f i cul tadest 
( 1 Por habilidades (a) 
( 1 Por conocimientos (b) 
( Por relaciones humanas (C) 

( ) Administrativas íd) 

30) ¿&de considera haber adquirido la maywia de los 
conocimientos y habilidades para el desempeño de 
su trabajo profesional? 
( P u d e  escoger varias opciones) 
C ) Duranti, sus t~stUdiO6 profesimeles (1) 
( 1 Durante su entrenamiento o el trabajo ( 2 )  
4 1 En cursos de capacitacibn y10 actualizacibn ( 3 )  
( 1 Durante situaciones fuera de la educacih 

formal y el trabajo. (4) 
( 1 Otros, espacifique (5) 



31) Wcow considera urtmd sus con#irimtor y habil idrdrr I- I 
en rmlrc i&~ a l  dmsempeXo de u1 trabajo? 3 
( 1 Gtcdmnte (1) ( 1 Suficiente (2) 
( 1 üscamou (3 )  ( ) my ascaIW (4) 

32) w=Uiles son l a s  principales funciones o actividades 
profesionales que realiza en BU trabajo actual? I-: -1 -@-I " :  - 
kncionelos en orden dr  importancia:, 4 5 6 7 8  

33) &Tiene usted otro trabajo? ( ) S i  (1) ( ) No (2) I-: 
Si su respuesta es No, pase a l a  pregunta b36. 9 

34) En caso de haber contestado Si, Indique2 :-: 
institución o empresar 1 0  
Horas semanales de trabajos ' I :  '- - 

11  1 2  
35) Desarrolla funciones de peicblago ( )Si (1) ( )No ( 2 )  

(Si su respuesta es No, indique que actividad real iza:  

36) ¿Trabaja usted por su cuenta como psicOlogo? 

( ) si (1) 4 1 No ( 2 )  
( Si su respuesta es No pase a l a  pregunta ü39) 

37) ¿A cumto asciende los ingresos mensuales que obtiene :-!-I- ' 1 :  - 
al ejercer l a  pricoloQfa en f w m a  particular'? 1 ó  17 1 8  1 9  

(for favor c i w r e l o  a miles de pesos) 

38) ¿Cuantas hora5 a l a  semana dedica al e jercicio privado :-:-: 
de l a  pricologia? I) 20 21 

39) Ingresos mensuales. aproximados8 
Sueldo en este Institución % 

Mror i n g r m  % 

Total * 



40) Cuantos .niploor colo pricologo ha tmido  a part i r  dm q i ~  I- I 
-remo do Ir  Universidad. 34 

41) ¿Qu& otros cnplrop ha tenido, que NO %em como psicOloqo, 1-0- ' 1  
a part i r  de que rgrno de l a  UCIpeI 36 37 

ílmncione el Punto (s> 1-1 
38 

+uo su+icimtm para c#pmtir en el -cado de trabajo. 39 
42) Considrrr u r t d  qw l a  prmprracilbn que recibio en I r  UW-I I-: 

( )Si (1) - ( >No (2) 
Por quo :-:-o- ' I  

40 41 42 
Qué tiicnicrr o hrrraa imtar  l o  prdian dominar al  so l i c i ta r  
empleo (Trabaja usted actualmente o no). 

Doininaba urted dichas tacnicas y/o herramientas 
( )Si ( 1 )  4 )No ( 2 )  

I -I 
48 

A l  so l ic i tar  empleo tuvo qu9 competir con otros cientif icoo !-: 
sociales paca obtener el puesto. 51 

Si contesto SI, especifique '-'- 
52 53 

Cumplic1 esta licenciatura sus aspiraciones profesionales '-' 

( )Si  ( 1 )  t )No ( 2 )  
I ' I  

* a  

( )Si (1) ( >No ( 2 )  54 
m *  Por qué '-' 
5s 

¿.Qué opina usted del plan de estudios de l a  licenciatura en I-: 
pricologia social 56 

Considera usted quo lap profesores de l a  licenciatura en psi 1-1 

4 )Si (1) ( )No ( 2 )  
cologie social de la W - I  esten debidamente capacitados. 57 

Por qué I-: 

Cual es su opinik, de que l a s  materias en psicologir  social 
do I r  UM-I  no sum serirdas :-I 

( >si (1) 4 >No ( 2 )  I -: 
Por qua 60 

:-: 

58 

59 
Conridera usted que l a  psicologia social es mal pagada 

61 



ck rmeibido cursop de actua l i zac ih  y/o crpacitocibn a part ir  
do quo o.gr(No dr l a  Ucrr-I 1-8 

62 
( >sí (1) ( )No ( 2 )  Si w rampuestr es NO p a w  a l a  

prsguntr uss 

En quo año tom6 dichos cwws 1- 8 1  - 
LCuAntor cursos ha tomado durante -te pwiodo? :-I 

ó3 64 

6s 

Mencione el arma o tema de loe curaos 1- I - :-:-: 
6b ó7 (58 69 

L m  Qustaria rec ib i r  cur- dca rcturlizacibn y/o caprcitocion 
( >si (1) ( >No ( 2 )  1- I 

los cursos 1- I : :  - - 
70 

bncionr los t e m a r  y contmnidor que le g u r t u i a  incluyeran 

71 72 73 

VIII) DCITOS ACADEtlIc08 

Estudi om prcñrri onrl es 
57) ¿Qué promedio obtuvo en l a  carrera? :-: 

74 
58) ¿Durante e1 tiempo que estudio l a  carrera de p6icologia social 

I I  real izo alguna actividad remunerada? '-8 

75 

( ) Simpre (1) ( ) Durante rlgan tiempo (2) ( ) Nunca ( 3 )  
En caso de haber contestado nunca, pass a la pregunta #óO 

59) Mencione hasta tres actividades que rea l izb  

60) Si el d i r  de hoy estuviera usted twninando I r  educacikr &ir 
¿Qud carrera e l i g i r l a?  I-#-@ a #  

Per qu4 1-a- @ I  

79 eo 

1 2  



61) ¿Timo urtd t i tu l o  pro+esicmrl ) 81 (1) ( 1 No ( 2 )  

62) ¿Cubto timmpo le 1 1 ~ 6  Ir reeliracikr de su tesina? 

63) ¿Curso alguna curara  anterior a sus mstudior de pricologir 
social ( 191 (1) t )No ( 2 )  

Erpmci + i que 

M I  ¿RoaAiz& otros mstudiw durante su f w r o c i b  como psicOlogo 
rocial? 4 )Si (1) c )No ( 2 )  

Especi + i quo 

65) De%pu&r do su titulacion rea l i zo  usted otros estudios de8 
8 8  ( 1 Especialidad (1) 8-8 

( 1 tiamstria ( 2 )  12 
( 1 Doctorada (3) 
( ) Ninguno (4) 
En qué En dbnda 

Si desea hacer alguna observacibn en las siguientes lineaíe , 



ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

A continuacion presentamos l a  estructura  de l  plan de 

estudios  vigente,  ya que muy pronto ent ra ra  en v igor  en nuevo 

plan de  estudios.  

La n t r u c t u r a  de l  p lan de  estudios  conprende 3 n ive les :  

Primer n i ve l :  Tronco gencwal de  unidadas de Enseñanza 

Aprendizaje.  

Trimestres: ( I ,  I 1 , y  1 1 1 )  

m u n d o  n ive l  : Tronco Bpsico P r o f a s i m a l  

Trimestres: ricte ( I V ,  V ,  V I ,  V I I ,  V I I I ,  I X ,  X I  

Tercer n i ve l :  

trimestres: dos (XI ,  XI11 
c 

Los créditos pw cada nive l  sons . 

Primer n ive l  99 

Segundo n ive l  235 

Tercew n ive l  104 

---- 

Total 438 



A continuacibn presentamos la manera en como esta 

estructurado el plan de estudios de la Licenciatura en Psicologia 

Social de la UAM-I. 

Tr i mest re Materia 

I1 

I1 

I 

I 

I 

I 

I1 

Doctrinas politicas y 

Sociales I 

Méx i co Economi a Pol i ti ca 

y Sociedad I 

Redaccibn e Investigaciibn 

Documental I 

Introduccibn a las Ciencias 

Formales f 

Doctrinas Politicas y 

Sociales I1 

México Econemi a Pol i ti ca 

y Sociedad I1 

Redaccibn e Investigacibn 

Documental I I 

I1  Matematicas I t 

I11 Doctrinas politicas y 

Sociales I1 

111 México Economia y 

Sociedad I 1 1  

Cr édi tos Horas a la 

semana 

8 

8 

8 

9 

8 

9 

8 

8 4 



I11 

I11 

IV 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

V 

V 

VI 

V I  

VI 

VI 

VI I 

VI I 

VI I 

VI1 

VI11 

VI11 

VI11 

Redaction e Investigacii3n 8 

Documental I I I 

Matematicas I1 f 9 

Temas Fundamentales en a 
Psicologla Social 

Psicologia General I 8 

Psicologia General I 1  8 

Estadistica I S 9 

Procesos Cognocici ti vos 8 

Corrientes Psicoanaliticas I a 

Teoria Socioli3gica Clhsica 8 

Estadistica IIS 9 

Aprendi taj e Soc i al 8 

Corrientes Psicoanaliticas I1 8 

Teoria Sociologica Clasica I 1  8 

Estadistica I11 f 9 

Socializacibn I 8 

Teorias Psicoli3gicas 8 

Con t emporanéas 

CSctitudes 8 

Metodologia d e  la Investigacion 8 

Psicolagica I 

Socializaci&n I1 a 
Corrientes teoricas en a 
Psi col ogi a Soci al 

Metodologia de la Investigacibn 10 

Psi col &gi ca I I 

4 

6 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



VI11 

IX 

IX 

I X  

IX 

X 

X 

X 

X 

XI 

XI 

XI 

XI 

XI1 

XI1 

XI1 

XI1 

Comunicacibn Social 8 

Alteraciones de la Conducta I 8 

Corrientes Tebricas en 8 

Psicologia Social 

Teoria y Técnica de la Entrevista 8 

Metodologia de l a  fnvestigacihn 

Psi col Ogi ca I I I 

Alteraciones de la Conducta I1 

Grupos Teoria 

Metodologia de la Investigacib 

PcicolOgica IV 

Optativa I 

Optativa I1 

Grupos Practica 

Trabajo de Campo 

Seminario de Investigacion I 

Optativa I11 

Optativa IV 

Desarrollo de Comunidades 

Seminario de Investigacion I1 

10 

8 

8 

10 

8 

8 

8 

16 

20 

8 

8 

16 

20 

4 

4 

Materias Seriadas. 



Este plan de estudio5 consta de 48 materias y los r e q u i s i t o s  

para  obtener el T i t u l o  son: 

- Haber acreditado un minimo de  438 c réd i to s  

- Aprobar un examen de comprensibn de  l ec tu ra  de  l a  lengua 

i ngl  esa 

- Cumplir con el s e r v i c i o  social de  acuerdo a 105 l ineamientos 

genera les  emitidos por el Consejo Acadhmico de  l a  Unidad. 



Cuadro 1 .  Lugar d e  nacimienta 

: V2 Lugar d e  nacimiento 
I I 

; Value Label 
I I 

I I 

:D.F.  
:EI)O, MEX 
:PROVINCIA 

Val or f recuencia Porcentaje  ; 
I 

I I 

I I 

I I 

I I 

1 sa 87.9 
2 2 e-5 * 0 
3 6 9.1 

7 

66 100.00 I I 

I I 

Cuadro 2. Trabaja  actualmente en a l g o  no re lacionado can l a  
psicci logia ............................................................. 

: V11 Trabaja  actualmente 
I 

I 

! si 
: n a  

Val or Frecuencia Porcentaje  : 
I I 

1 
2 

14 
51 

I 

I I 

1 I 

21.5 
78.5 

Cuadra 3. T i e n e  actualmente t r a b a j o  como psictrlago 

: v13 T i e n e  actualmente t r a b a j a  como ps icb logo  I 

I Valor Frecuencia Porcentaje  I 

I I 

I 

I I 

I 

1 

I I 

I 

I I 

I I 

I I 

I I 

; 5i 1 45 68.2 
: n a  2 21 31.8 



Cuadro 4. E l  motiva por e l  cual no ha encontrado trabajo 

Cuadro 5. Porque no cubre l o s  c3igctientes requ is i tos  

I I 

I I 

I 

I 1 

1 I 

I I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

V19 TO V20 Por que 

Val or 

grado academico 
ex per i enci a 
i d i  omas 
no aprob exam con 
examen pzíicometric~s 
ot ros 

no cubre 

Frecuenc i a Por cen t a  j e Pcrrcen t a  j e 
A c u m i t l  ado 

1 2 10.5 10.5 
2 9 47.3 57. 80 
3 1 5.2 63. 00 
5 3 15.7 78.70 
45 1 5.2 83.90 
7 3 15.7 99-40 

19 99.4% 99.40 

7 

---- --____ ----- 

I 

I 

I 
I 

1 I 

I I 

I I '  

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I 

I I 

I I 

I I 



Cuadro 6. Indique a través de que media se entero ------------__-_-___-------------------------------------------- 
; v22 - V24 Indique a t r a v e s  I 

1 Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje : 
1 Acumulado : 
1 

1 

I 1 

I 

I 

I 

I 

I 1 

: compañeros de carre 1 1 1  20.75 20.75 : 
: amigas 2 1 1  20.75 41.50 : 
: anuncios en e l  pe r ia  3 4 7.54 49-04 : 
: fami l ia res  4 6 11.32 60.36 : 
: se rv i c io  soc ia l  5 9 16.98 77.34 : 
: o t ros  6 12 22.64 99.90 : 

I 53 99.98 I 

1 I 

I 

---- ------ I I 

I 

I 

1 I 

................................................................ 

Cuadro 7. Indique l o s  requ is i tos  m a s  frecuentes que l e  pedian 

a l  s o l i c i t a r  empleo 

................................................................ 
: V 2 6  - 30 Indique los requ is i tas  1 

I 

1 

1 
1 

I 1 

I 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje : 
Acumcil ado : 

1 1 

1 1 

: grado académico 1 25 20.00 20.00 : 
: promedio 2 8 6.40 26.40 : 
: aprobar examen 3 17 13.60 40.00 : 

65.60 : : experiencia 4 3 rl 

: idioma J 5 4. 00 69.60 : 
: examen psicometrico 6 29 23.20 92-80 : 
: o t ros  7 9 7.20 100.00 : 

I 125 10cs.00 1 

CIC 
LJ. 60 7 C I  

c 

I 

1 

---- ------ I I 

................................................................ 

Cuadra 8. Dependen directamente de usted algunas personas 



Cuadro 9. Depende usted directamente de alguna persona ................................................................. 
I I 

I 

1 I 

I 

I 

I 

I I 

I v40 Depende usted I I 

I Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje : 
I Acumulado : 
I 1 35 83.3 83.3 1 I 

I 1 

1 

I I 

2 7 16.7 100. O I 1 

__-- ----- I 
I 

S I  
NO 

42 100.0 



Cuadro 13. A c t i v i dad  

................................................................ 
I I 
I I 

: v75 Indique a c t i v i d a d  I I 

I I 
I I 

I 
I Valor  Frecuencia Po r c en t a j e  Po rcen ta j e  : 
I Aciimcil arlo : 
: Educacihn bas i ca  1 1 20. 0 20.0 : 
: A s i s t e n t e  educa t i vo  2 2 40. o 60.0 : 
: Comercio .-\ 1 20. 0 80. ct : 

1 o0 - c3 : : Otros 4 1 LO. o 

I 5 100.f> I I 

I 

T 

A-& 

I I 
I 

I 

---- _--__ 
I 

I I 
I I 

I I 
I t 

................................................................ 



Cuadro 14. Qué carrera es tud ia r ian  10s eyt-esados 

Tabla  cruzada: V127 si el d i d  de  h s y  
Contra V128 por que A 

1 
i ngeni eri a 

2 
c a r r e r a  economic 

7 
3 

ps i c .  c l i n i c a  

4 
ps i c .  i ndus t r i a l  

5 
ps i  c . soc 

6 
ps i c .  i n f a n t i l  

7 
ps i  col o g i  a 

8 
psicolcigia  no UA 

9 
otros 

Col  umn 
Total t Cont i mita > 

I I 
I 

I 4 :  I 1 :  I I I 

: 80 . 0 : : 20.0 : I I I I 

7 :  1 :  I 1 :  I 

: 77.8 : 11.1 : : 11.1 : I I 

I 1 :  I I 1 :  I 

: 25.0 : I : 25.0 : I I 

: 5.3 : I : 5.6 : I I 

+--------+--------+--------+--------+-------- 

I I 1 :  1 :  1 :  
: 5fl. 0 : : 16.7 ; 16.7 : 16.7 : 
: 17.6 : : 14.3 : 5.6 : 14.3 : 
+--------+--------+--------+--------+-------- 

I I 4 :  2 :  -A I 

I I : 36.4 : 18.2 45.5 : 
I : 57.1 : 11.1 : 71.4 : 

+--------+--------+--------+-------- + _--_---_ 
I I I I 1 :  I 

I I I : 50.0 : I 

I I f : 5.6 : I I 

+--------+--------+--------+--------+-------- 

1 I : 8.3 : 8-3.3 : I 

I I : 14.3 : 55.6 : I I 

+--------+--------+--------+--------+-------- 

I 1 :  I 1 :  1 :  
I : 20. o : : 20.C) : 20.0 : 
I : 50.0 : : 5.6 : 14.3 : 

I 2 :  I 1 1 :  I 

: 33.3 : I : 16.7 : I I 

: 11.8 : I : 5.6 : I I 

: 23.5 : : 14.3 : I I I I 

+--------+--------+--------+-------- + _--_---- + 
I I t I 

: 41.2 : 50.0 : : 5.6 : I I 

+--------+--------+--------+--------+-------- + 
I I I I 

I 

I 

+ 
I I - P I  

-2 I 

+ 
I I 

I 
I 

t I 

I I 

C I  

+ 
I I I 1 

I I I 

I I t 

I 

+ 
I I I 
I I I 1 :  10 : I I 

I I 

I I 

+ 
I 1 I 

I 

I 

+ +--------+--------+--------+--------+-------- 
I I I I 

I 

I 

+ +--------+--------+--------+--------+-------- 

17 2 7 18 7 

c 
--I 

8.3 

9 
15.0 

4 
6.7 

6 
1 0 * o 

11 
18.3 

5 
8.3 

& 
1 Q. o 

60 

VI------ -_.. - 



Tabla cruzada: Vl27 5i el did de hoy 
.Contra v12e por que A 

Page 2 of 2 

psi c . soc 

5 
e. 3 

9 
15.0 

4 
6.7 

5 
10.0 

1 1  
18.3 

2 
3.3 

12 
20. o 

5 
8.3 

Number of Miss ing  Observations = 5 


