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INTRODUCCION

He ví6to a los mejotez eexebXO4

de mí geneur,,c6n devotadoa Pan

la locuAa. 

Allen Gínzbvt9. 

El por qué de la tesis

De alguna manera, la historia de la génesis y desarrollo de esta tesis es

la de sus autores; así, hemos pensado que avanzando en ella también explica- 

mos el por qué del documento que ahora se presenta. 

En primer término, cabe decir que la Facultad de Psicologia afronta, al _ 

igual que el resto de la Universidad, varios problemas y deficiencias que _ 

ocasionan el no cumplimiento de los objetivos educativos y/ o profesionales. 

Esto, deviene en la formaci6n de profes ionales mediocres o escasamente cali- 

ficados. 

Ante esta situaci6n, no es de extrañarse que se optara por la especializa

ci6n en el Area de Psicologia General Experimental ( A. G. E.), que aparecia _ 

desde fuera- como la opci6n más viable para convertirse en investigadores _ 

y/ o docentes calificados. Con sus grupos reducidos, su fama de contar con los
mejores" maestros y alumnos fue, a nuestros ojos el mejor camino que se po- 
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dia tomar. 

Actualmente, después de haber pasado por lauexperiencia del A. G. E., se

tiene la certidumbre de deficiencias notables que han hecho cambiar la opi— 

ni6n que de ella se tiene. Pero esto es algo más que una opini6n, como ya se

dijo, es la certidumbre de la falta de planificaci6n de los cursos - que se

manifiesta en ausencia de programas de estudio, en el hecho de que cada maes

tro tenga su propio programa, en la falta hasta de salones libres para dar

clases, etc.-, de lo extenso de los cursos en comparaci6n con los cortos tíem

pos de clase - lo que revierte en superficialidad de conocimientos-, de la fal

ta de prácticas de laboratorio, de los engorrosos y omnipresentes problemas

administrativos y - lo más grave- en la falta de aplicaci6n práctica de los

conocimientos adquiridos. 

1 Como es notorio, los problemas no son exclusivos del A. G. E., y si bien no

hay posibilidad de solución inmediata, si hay la alternativa de manifestar _ 

esta situaci6n, de la critica' al statu aUo. Pero, as! : 7omo hay esta posibili

dad, también - como complemento- existe la necesidad de aportar análisis se- 

rios y tentativos de soluci6n. En este sentido, la tesis que se presenta pre

tende estudiar de forma sistemática el A. G. E., desde su fundaci6n hasta 1980. 

El orden de la tesis

La tesis se encuentra dividida en seis capitulos más una secci6n de apén- 

dices, que incluye ocho anexos, y una parte dedicada a la bibliografia. 

En el primer capitulo, que sirve como íntroducci6n al tema, se plantea el
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problema de la operatividad del Area General Experimental ( A. G. E.- , 
atendien

do a un esbozo de las eficiencias e ineficiencias detectadas en e.' periodo _ 

de estudio ( 1974- 1980), para lo cual utiliza como infraestructura datos gen2. 

rales tales como el de la evo.' uci6n de la poblaci6n en la Facultad y en el

área*, número de egresados de] A. G. E. por semestre, etc. 

El segundo capítulo, trata de los resultados de la encuesta realizada en— 

tre los egresados del área, en la cual han vertido la apreciaci6n que sobre _ 

su especialidad tienen. Igualmente, se explica el por qué de la utilizaci6n _ 

de la encuesta, la forma en que se ha manejado y se analizan, por bloques, 

las respuestas obtenidas. Por último, en la parte denominada "
discusi6n", se

ofrecen las conclusiones del capítulo. 

Para el tercer capitulo, se describen los pasos que se siguieron para la— 

obtenci5n de datos que esclarecieran la historia del A. G. E. Es to no result6

nada sencillo, puesto que, como se dice en este capítulo, la historia más di

ficil de escribir es la : historia inmediata. Para la conformaci6n de la histo- 

ria se recurri6, básicamente, a entrevistar a personas clave que hubiesen

de una u otra forma- intervenido en la fundaci6n del área. 

Partiendo de la congruencia que entre los objetivos de la Universidad, 
la

Salvo - una - contraindicaci6n, siempre que se hable del área se estará ha— 
ciendo referencia al Area de psicología General Experimental. 
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Facultad de Psicología y el A. G. E. deben existir, en el capítulo cuarto se _ 

define el perfil profesional del psic6logo mexicano, atendiendo a toda la

problemática profesional que presenta. 

En el capitulo quinto, se hace el planteamiento de lo que bien podría

ser el principio de una nueva organizacion, esto mediante la proposici6n y

explicaci6n de dos modelos de planeaci6n: el de diseño curricular y el ins— 

truccional de un curso. Ambos se ubican en el contexto y en contraposici6n

al surgimiento y desarrollo del A. G. E. 

El capítulo sexto, versa sobre, la relaci6n entre la sociedad y la univer

sidad, cuál es el papel de una universidad comprometida y su responsabilidad

en los cambios sociales, c6mo debe actuar la universidad en el ámbito de una

sociedad subdesarrollada, cuál es el rol de la docencia, la investigaci6n y

la extensi6n universitarias en el marco de una sociedad determinada, etc. 

Limites y logros

obviamente, ninguna investigaci6n es en si misma perfecta, todas son per- 

fectibles. As!, hemos creido necesario exponer con antelaci6n cuales son los

limites observados en el trabajo. En primer término, afrontamos problemas de

validaci6n instrumental, ya que se cometieron varios errores: falt6 hacer _ 

una prueba piloto del cuestionario con el fin de perfeccionarlo, además, los

resultados han demostrado que debi6 hacerse una muestra y no tratar de cubrir

la poblaci6n total de egresados, por iltimo, el error más grave en este senti

do, fue el de tener un solo instrumento - cuestionario- en vez de diseñar y
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formular varios instrumentos que permitieran recopilar la informaci6n de ma- 

nera más confiable. 

Por otro lado, hay algunos factores externos, como el de la poca confia— 

bilidad de las actas que se c, nsultaron en lo concerniente a los alumnos, _ 

que pueden poner en duda algun s datos aislados pero no las tendencias encon

tradas ni la generalidad de las afir aciones. 

Hay una Gltima limitaci6n de la cual tc,ios tenemos parte de culpa: el de

la formaci6n que el área y la Facultad nos han dado. Esta deficiente forma— 

ci6n es asumida no como una excusa sino como una explicaci6n. 

En cuanto a los logros, sostenemos que éstos han sido fundamentalmente

dos: el primero, es que hemos evidenciado de forma sistemática una realidad

anteriormente s6lo captada a nivel sensorial; creemos aue el primer paso pa- 

ra resolver las deficiencias y errores es reconocerlos y estudiarlos escrupu

losamente. El segundo logro es el de haber recopilado documentalmente la his

toria del A. G. E. y, en este sentido, los investigadores que a futuro se in- 

teresen en el tema no comenzarán de cero. 

Por Cltimo, cabe indicar que este trabajo es pionero en el tema que trata, 

a pesar de sus asiertos o errores, ahora el camino está abierto y todos esta

mos en él. 
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I. ALGUNOS ASPECTOS DE OPERATIVIDAD EN EL AREA DE PSICOLOGIA GENE
RAL. EXPERIMENTAL ( 1974 - 1980) 

Durante los áltimos años, prácticamente ning1n maestro o alum- 

no ha dejado de hablar o de escucaar algo acerca del "
problema" de

la formaci6n p rofesional del estudiante de psicología, 
de lo ab— 

surdo que resultan ! os planes de estudio vigentes, que llevan a _ 

una relaci6n distante entre la práctica profesional del psic6log0

y su realidad social, o acaso problemas tales como ausentismo ma- 

gisterial, falta de material didáctico, etc. 

As!, sin querer ser reiterativos sobre un estado de cosas que

han hecho notar todos aquellos profesionales preocupados por la _ 

psicología en México ( Galindo, 1976; Ribes, 1976; G6mez del Campo, 

1977; Lafarga, 1977; mouret, 1977; Mouret y Ribes, 1977; Velasco, 

1980; Martinez, 1981; entre otros) y sin dejar de reconocer los _ 

esfuerzos que se han hecho por crear las condiciones que permitan

la soluci6n de los problemas relacionados e, esta
disciplina, tAm-- 

bién nosotros, pr eocupados por este tipo de problemas, 
considera- 

mos que puede ser de gran ayuda encarar de manera sistemática el estudio del _ 

Area de psicología General Experimental ( A. G. E.) de la Facultad de Psicología

de la Universidad Nacional Aut6noma de M-exico. De esta manera, se podrán evi— 

denciar situaciones que necesitan ser resueltas antes de que lleguen 14 adqui— 

rir dimensiones en donde todo esfuerzo será estéril. 
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Hasta aquí se podría formular una prejuAta: ¿ pQr qué el AreA de Psicq1ogía, 

General Experimental y no el AreA S9ciAl o Educativa? Por las siguientes ra

zones: es un área en donde se supone se encuentra el mejor material humano en

lo que ha maestros y alumnos se refiere y fue creada pAra formar docentes e _ 

investigadores de alta calidad ( al menos ése fue uno de sus objetivos más cla- 

ros y persistentes hasta 1980), as! mismo, es responsable de proporcionarle _ 

al alumno que la elija la formaci6n s6lida y necesaria para su buen desempeño

profesional en una sociedad que intenta salir del subdesarrollo. 

Ahora bien, el interés para su estudio no s6lo se justifica por lo anterior

mente seffalado, también existen otras razones: las políticas de admisi6n son

contradictorias, los planes de estudio están mal elaborados, hay deficien- 

cias en el personal administrativo y docente, ausencia de principios 16gícos

de planeaci6n y algunos otros hechos que obviamente repercuten en la prepara— 

ci6n del alumno. 

Por las razones antes expuestas, el grueso de las observaciones en este ca

pítulo se encaminan a una revisi6n de índole general sobre algunos aspectos _ 

de operatívidad en el área, intentando detectar y establecer las deficiencias

que la aquejan y la eficiencia con la que está operando. A continuací5n se

describe el método seguido para este objetivo. 

1. Planteamiento del Problema " 

Esta investigací6n se dedic6 a la revisi6n de alSunos Aspectos de opera- 
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tividad del A. G. E. , intentando d9tectar y establecer las deficiencias que la

aquejan y la eficiencia mostrada en el periodo comprendido entre 1974 y 1980, 

considerando los siguientes pun, os: 

Personal y tecnología admiiAstrativa; 

Poblaci6n escolar; 

Personal docente, y

Operaci6n académica. 

Estos son aspectos importantes en todo diagn6stico operacional, dado que — 

permiten un punto de referencia para una labor directiva ( Castrej6n, 1975; _ 

Block, 1980), pues son elementos que deben ser ampliamente considerados por _ 

formar parte importante de un sistema educativo que intenta trabajar con cier

to grado de idoneidad. 

El conocimiento acerca de su forma de funcionar permitirá evidenciar sus _ 

deficiencias y problemas que requieren soluci6n, como antecedente necesario _ 

para la formulaci6n de planes de acci6n. 

2. Me -todo y Estrategia de Obtenci6n de Datos

Quizá es oportuno señalar aquí que, para la obtenci6n de informaci6n nece— 

saria en esta inv.estigaci6n, se tuvieron que sortear problemas propios de una

estructura que presenta serias limitaciones organizativas; por ejemplo: se en- 

contr6 que no existía ning1n departamento creado ex profeso para la recepci6n

y guarda de la informaci6n requerida de manera econ6mica, segura e
inmediata
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de programas y planes de estudio en las diferentes materias que se JIMParten en
1

el área, alumnos que han cursado dichas materias, nombres de los maestros que

las han impartido, etc. 

Inclusive, fue difícil encontrar la memoria del área. 

Así, tuvimos que recurrir al actual Coordinador del A. G. E. : el Maestro

Luis E. Cáceres, quien nos infora6 que se carecía de documentos que pudieran

dar cuenta del desarrollo operativo que intentábamos; no obstante, puso a nues

tra disposici6n los pocos documentos que tenla en su poder y que podían sernos

de utilidad. Asimismo, gracias a la ayuda de la Lic. Alicia Velázquez y la Sra. 

Ma. Teresa G6mez, se tuvo acceso a las actas de calificaciones del Departam n

to dé Servicios Escolares, con lo cual se empez6 el trabajo de ubicací6n de

maestros y alumnos del área, al menos oficialmente. Fue así como empez6 un

trabajo de lápiz y papel que consisti6, en principio, en la transcripci6n de_ 

las actas de calificaciones tanto de exámenes ordinarios como extraordinarios

de las veintisiete materias del A. G. E. impartidas en el período de 1974 a — 

1980. 

De dicha transcripci6n se obtuvo una " historia acadámica" de cada alumno

del área elaborando una serie de listas que contenían los datos siguientes: 

Nilmero— se utiliz6 para designar a los alumnos considerados como egresa

dos; 

Nombre.- se hizo un listado con los nombres completos de los alumnos ins

critos a las materias del A. G. E.; 

Ordinarios aprobados— de acuerdo con las actas se procediS a anotar el

namero de materias aprobadas por cada uno de los alumnos; 
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Extraordinarios aprobados.- se anot6 el número de extraerdinarios apro

bados por el alumno; 

Ordinarios reprobados.- s'e present6 el número de materias reprobadas por

el alumno; 

Extraordinarios reprobador— se señal6 los extraordinarios reprobados por

cada uno de los alumnos; 

Total de materias.- número global de materias aprobadas por el alumno, y

Período.- se señalaron los años en donde por primera y última vez apare- 

cía el alumno en actas. 

Una vez efectuada esta serie de listas, se procedi6 a seleccionar a los a- 

lumnos que tuviesen un mínimo de nueve materias aprobadas ( como se señala ofi

cialmente) para considerarlo como egresado del A. G. E. Logrando, as!, tener -la

siguiente informaci6n: 

Número total de alumnos que cursaron las diferentes materias en ordina— 

rios y extraordinarios; 

El número de alumnos inscritos solo en extraordinarios; 

Materias aprobadas y reprobadas en ordinarios y extraordinarios por cada

uno de los aluzunos, y

Período en que fueron cursadas dichas materias para as! Qbtener el alime- 

ro de egresados durante el período de 1975 a 1980. 

Posteriormente, se procedi6 a elaborar una relaci6n que contempl6 los si— 

guientes datos: 

Nombre de la materia— el membrete de la materia según las actas; 

Nombre del profesor— maestro que firm6 el acta de la materia; 
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Semestre.- semestre non ( 1) o zar ( 2) en que se ¡ m-parti6 el curso; 

NImero de alumnos.- cantidad de alumnos que aparecían inscritos en las

diferentes materias, integrando as! los grupos; 

Número de alumnos aprobados.- de acuerdo con las calificaciones especifi

ficadas, se anot6 el número de alumnos con notas de MB, B y S; 

Nfimero de alumnos reprobados.- se anot5 la cantidad de alumnos con cali- 

ficacii5n de NA, y

Observac"iones,- en esta columna se anotaron aclaraciones adicionales so- 

bre las anteriores collirrras, como por ejemplo actas sin el nombre del pro

fesor, existencia de alumnos sin calificaci6n o que no presentaxon examen. 

Todo lo anterior se realiz6 de la misma manera con los datos de los exáme- 

nes extraordinarios. As!, y con base en esta relaci6n, se elabor6 un listado_ 

que contenía: 

Nilmero de alumnos inscritos en cursos ordinarios— se anot6 el número to- 

tal de alumnos que se inscribieron a cada materia por añQ, es decir, se _ 

suma on los alumnos inscritos en la misma materia y mismo año aunque en

diferentes grupos y semestres ( 1 6 2 ) en que se cursaron las materias. 

En este punto cabe aclarar, que al menos en actas ofíciales una materia

se impartia tanto en semestres oAres como en nones, esto es, no existia

la determinaci6n de qué materias se cursarían en uno u otro semestre; 

Número de alumnos aprobados.- alumnos que obtuvieron notas de MB, B Q S

en cursos ordinarios; 

Mimero de alumnos inscritos en exámenes extraordinarios.- se anot6 el nú- 

mero total de alumnos que se inscribieron en los exámenes extraordinarios

por cada materia. As!, se realiz6 la adici6n de todos los alumnos que se
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inscribieron a extraordinarios, sin importar que los profesores asignados

variaran. Esto se realiz6 para materia y año; 

Número de alumnos aprobados en extraordinarios— 
número total de alumnos

que obtuvieron califiaacicies de MB, B o S en extraordinarios, y

Número de grupos por materi, para hacer clara la informaci6n, se real¡ - 

z6 un cuadro en donde se condensaban los datos anteriores de profesores y

materias por año a fin de indicar el número total de grupos en que se im- 

partía cada materia en los años ya men2= ados, de tal manera que se con- 

sider6 un grupo cada vez que aparecían actas firmadas por profesores del

área, aunque en algunas ocasiones s6lo estuviesen inscritos uno o dos _ 

alumnos. Así, se obtuvieron cuantos grupos existieron en cada una de las

materias que forman el plan de estudios del A. G. E., en los años comprpn- 

didos entre 1974 y 1980. 

En suma, toda esta informaci6n recopilada y organizada de lo, manera antes _ 

señalada, permiti6 la obtenci6n de los siguientes índices: 

Número de alumnos que ingresa al A. G. E.; 

Namero d'a alumnos con nueve o más materias aprobadas; 

Número de alumnos con menos de nueve materias aprobadas; 

Poblaci6n total de egresados del A. G. E.; 

Porcentaje de alumnos inscritos en el' área con respecto al número de alum

nos que ingresan a la facultad; 

Número de egresados por semestre; 

Número de profesores asignados a un cierto número de alumnos; 

Proporci6n de alumnos por profesor y por grupo; 
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Namero de grupos formados en el área durante los diferentes años; 

Niamero de alumnos inscritos y aprobados en ordinarios de cada materia; 

Namero de alumnos inscritos y aprobados en extraordinarios de cada mate- 

ria, y

Nilmero de grupos por materia en cada año. 

Nftk. 

Todos estos datos se encuentran conaensados y ordenados en la gráfica y ta

blas que en la siguiente secci6n se présenta, lo que permite observar diferen' 

cías a medida que avanzan los años de 1974 a 1980 en los puntos anteriormente

citados. 

Asimismo, con base en la revisi6n de documentos oficiales se elabor6 un Di, 

rectorio en el que se especifican año y nombres de los profesores que impar— 

tieron cátedra durante 1974- 1980 ( véase apéndice G), a fin de establecer la

planta básica de profesores en cada uno de esos años. 

3. Descripci6n y Análisis de Resultados

De la sistematizaci6n obtenida a partir de la transcripci6n de actas y de_ 

acuerdo a los índices previamente mencionados, se obtuvieron los siguientes _ 

resultados: 

3. 1. Situaci6n poblacional del A. G. E. ( 1974- 1980) 

En la tabla 1 y figura 1 se muestra el n mero de alumnos con
nueve o más _ 
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materias aprobadas y el námero de alumnos con menos de nueve materías aproba- 
das. Esto permite observar que durante los primeros años de establecida el

área, era menor el nilmero de alumnos inscritos y mayor el nilmero de egresados. 

Otro dato importante es el que je observa en el año de 1980 cuando la pobla- 
ci6n del área fue de 55 alumnos iendo que en el año anterior habla sido de

131. 

3. 2. Seguimiento semestral de! klLLT-no que egresa del A. G. E. ( 1, 975 - 1980) 

En la tabla 2 se indica el nilmero de alumnos que egres1 en cada semestre

de 1975 a 1980, señalándose también cuando egresan estos alumnos en los subsi

guientes años, de tal manera que esta tabla nos permite conocer las irregula- 

ridades en los egresos y algunas otras cuestiones como por ejemplo: en el

transcurso de los años los alumnos no salen tan pronto o tan regujArmente del

área como los de las primeras generaciones, por ejemp-IQ, en la generaci6n de

1976 con un total de 40 egresados, 22 alumnos salen en 1971- 1, 2 alumnos en
1977- 2, 4 alumnos en 1978- 1, 3 alumnos en 1978- 2, 5 AlumnQs en 1979- 1, 2

alumnos en 1979- 2 y 2 alumnos en 1980- 1; el total de alumnos egresAdos por

año disminuye por ejemplo, de 33 alumnos en la primera generaci6n a 15 alum- 

nos en la sexta generaci6n. Esta tabla, a. su vez, nos permite ubicar un to- 

tal de 175 egresados del A. G. E. de 1975 a 1980, 0 sea, 175 personas '* capaci

tadas en la docencia e investigaci6n" . 



TABLA 2. Seguimiento semestral « e¡ alumno que egresa del Area de
Psicología General Experimental de 1975 a 1980. 
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3. 3. Poblaci5n de alumnos inscritos en la f3cultad y alumnos inscritos en el

A. G. E., de la generaci6n 1971- 1974 a la generaci5n 1977- 1980

La tabla 3 muestra el nimero de alumnos que ingres6 a la Facultad de Psico

logla ( UNAM ) de 1971 a 1977, el n1mero de alumnos que ingreso si A. G. E. de

1974 a 1980 y el porcentaje de alumnos que de acuerdo a su ingreso A la facul

tad se inscribi6 en el área cuando le correspondia elegir un área de especia- 

lizaci6n; así, esta tabla nos permite observar la relaci6n en porcentajes que

guarda el nilmero de alumnos inscritos en el A. G. E. con la goblaci6n total de

alumnos que ingresa por primera vez a la facultad y que al cabo de tres años_ 

elige área; observese que, en 1971, de 856 alumnos inscritos en la facultad

en 1974 s6lo 47 de estos alumnos se inscribieron al área, representando el

5. 49% del total de 1971; como podrZ nQtarse, este porcentaje se incrementa al

17. 19% en 1976- 1979, decreciendo Al 5. 74% en 1977- 1980. Lo anterior podriz in

dicarnos, a prior¡, que el A. G. E. no es de las más solicitadas por el estudian

te de psicología. 

3. 4. Nilmero y proporci6n anual de alumnos, profesores y grupos del A. G. E. _ _ 

1974 - ig8o

En la tabla 4 se señala el nilmero total anual de alumnos inscritQs por ma- 

teria ( cabe hacer la aciaraci6n de que cada alumno fue considerado varias ve- 

ces, ya que podía inscribirse en una o más materias), prQfesQres y Irupos, _ 

as! como la proporci6n de alumnos por profesor y por grupQ durante los anos _ 

de 1974 a 1980; as!, se tiene que si bien en 1974 habla 47 alumnos ( ver tabla
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3 ), éstos sinnaron 205 inscripciones en las diversas materias del área, asig- 

nándoseles 16 profesores en 34' grupos, En años posteriores, a pesar de que su

menta el nilmero de inscripciones, no aumenta proporcionalmente el nilmero de

profesores asignados ( al menw oficialmente), aunque si aumenta el total de

gruDos formados; de esta manera. en 1976 hay 726 alumnos inscritos con 20 pro

fesores en un total 84 gruDos, en 1977 hay 896 alumnos con 30 profesores en

144 grupos y para 1978 existen 536 a -".=nos y 18 profesores en 51 grupos. 

3. 5. Informaci6n sobre los alumnos que cursaron materias en el A. G. E. ( 1974 - 

1980 ) 

La tabla 5 presenta el nílmero de alumnos que se inscribieron y aprobaron ~ 

en cursos ordinarios, el nilmero de alumnos que se inscribieron y aprobAr6n—en

exámenes estraordinarios y el total de grupos por materia, en los años de

1974 a 1980. En la presente tabla se observ6 que existen materias. con bajos

índices de alumnos inscritos en cursos ordinarios a lo largo del período an— 

tes señalado, por ejemplo: la materia de Aprendizaje y Memoria IV hak tenido,_ 

de 1974 a 1980, un total de 8 alumnos inscritos en ordinarios; Método IV un

total de 5 alumnos, Pensamiento y Lenguaje IV 20 alumnos, Sensopercepci6n II

14 alumnos, Sensopercepci6n IV cero alumnos y Teorías y Sistemas IV 20 alum— 

nos inscritos en 1980. 

Por otra parte, esta misma tabla permite notar que hay materias en donde _ 

el nfi- ero de alumnos inscritos no es proporcional con el nilmerg de grupos, tal

es el caso de la materia de Aprendizaje y Memoria I, que con 24 alumnos ins— 

critos tiene 4 grupos en 1974; mientras que en 1975 tiene 52 alumnos con 2 _ 
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grupos, en 1977 con 100 alwinos 9 grupos, en 1978 con 45 alum -nos 3 gruros, en

1979 con 32 alumnos 3 grupos y en 1980 con 17 alumnos 3 grupos. Otros ejemplos

de la desproporci6n entre alumnos inscritos y grupos es el de las siguientes_ 

materias: Método II con 22 alumnos inscritos en un grupo en 1975, Taller de

Tecnología Educativa I con 44 alumnos en un grupo en 1975, Teorías y Sistemas

I con 54 alumnos en un grupo en 1975, Taller de Tecnología Educativa II con

33 alumnos en un grupo en 1975, Método I con un alumno inscrito en un grupo

en 1974, Método III con un alumno inscrito en un grupo en 1974, Método IV con

un alumno en un grupo en 1977 y 1980, Motivaci6n II con un alumno en un grupo

en 1975 y 1977, Teorías y Sistemas II con un alumno en un grupo en 1976 y Sen

sopercepci6n III con un alumno en un grupo en 1977 y en 1980. 

4. Discusi5n

Volviendo a nuestro planteamiento original en este capitulo, hemos de pun— 

tualizar al efecto que en lo que a aspectos administrativos se refiere, el _ 

A. G. E. carece de una organizaci6n adecuada, pues no existe la determinaci5n ~ 

del námero ni la especificaci6n de un personal administrativo necesario para

desarrollar las labores de apoyo y mantenimiento que de forma ordenada V sis— 

temática brinde un servicio expedito y confiable en los siguientes rubros: co

lecci6n de programas, planes de estudio, listas de profesores adscritos y, en

general, planes de acci6n que rijan el funcionamiento administrativo del área. 

Esto nos lleva a afirmar que no se determinaron los sistemas, procedimientos
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y equipos administrativos que operaran de manera eficiente para el cumplimien- 

to de los objetivos que se pretendían, lo cual constituye una seria limitaci6n

para lograr un adecuado funcionamiento de cualquier sistema educativo, señalan

do con esto una primera maníft .3taci6n de la falta de planeaci6n. 

Por último, sobre este puntc , señalamos que deben existir políticas adminis

trativas que regulen las actividades , iecesarias para el eficaz funcionamiento

de esta área de especializaci6n, pues no debe menospreci4rse en ningún momento

la importancia del personal y tecnolog< ia administrativa que apoyen y ayuden al

logro de metas. educativas. 

En relaci6n a la poblaci6n escolar, un aspecto que er, importante considerar, 

es la ausencia de políticas de admisi6a ( ingreso y que permitan pre- 

ver los insumos adecuados para satisfacer los que demand" a- co

berzura de los objetivos de], área y lt variabilidad d.a . 4-,,, iuripciones a la mis— 

ma, ya que, como se pudo observar, en algunos añ" la ha aumentado _ 

sin que se tomen medidas preventivas que eviten un en la caPACzitN<,iln

de los estudiantes al hacerse evidente la necesidad de & juztar Igs recursos dis

ponibles, pues no es lo mismo cogtar ac;z recursos po,:r.,a ) i' g4lumnQs que para 131. 

1) Por insumo se entiende: " elementos huiaanos, técnicos, financieros

y econ6micos, que deben ser abastecilidos a un s; l7teirv-4 gotrA que Erste funcione
de acuerdo a los objetivos previstos". En Aguija , r y Block, Planeac0n Esco

C, t) lar y sistemas Educatímos. Mixico: Trillas 1, , 238 P - p. 
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Podría alguien preguntarse si realmente no existen estos buenos recursos; es- 

ta preguntA puede contestarse parcialmente observando que los profesores asigna

dos no aumentan propor::-,Dnalmente conforme aumenban los estudiantes inscritos,_ 

además de evidenciarse una desproporci6n de grupos formados en relaci6n a alum- 

nos inscritos ¿Acaso esto indicarla la existencia de buenos recursos? Q:aeda Dor

verse si habla salones suficientes, material didáctico disponible, etc., etc. _ 

Aquí, tampoco existe evidencia por escrito que nos indique si efectivamente se

contaba con este tipo de materiales e instalaciones. NQ obstante, por comunica- 

ci6n personal con egresados y profesores, aunado a nuestra experiencia, sabemos

que se carecía de tales recursos. 

Por todo esto, consideramos que se deben establecer políticas que regulen la

poblaci6n escolar en cuanto a: 

determinar el nilmero más adecuado de alumnos que el área está en posibili- 

dad de recibir con el fin de equilibrar la demanda y sus objetivos termina

les, y

formular programas de trabajo que orienten a los alumnos tanto para su ins

cripci5n al área, como para su canalizaci6n a las diversas materias que la

componen. 

Todo lo cual necesariamente contribuirá a eliminar algunas de las anomalías

que enfrenta el área en cuanto a poblAci6n escolar, y es aquí donde debemos in- 

troducir una oportuna observaci5n: estos problemas nunca Antes se hablan señala

do porque ni siquiera se tenla conocimiento de quienes o cuAntQs eran los alum- 

nos egresados del área, f'uimos nosotros los descubridores. 

En relaci6n al personal docente, se puede decir, que no existe un mecanismo
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de ajuste acorde al incremento o decremento de la poblaci6n estudiantil ( ver ta- 

bla 4 y 5), por esto, se propone determinar de antemano las necesidades cuantita

tivas y cualitativas de profesores ( ver apéndice G) que satisfagan los requeri— 

mientos de la demanda escolar, e cuanto a actividad docente se refiere, sobre _ 

todo cuando es el maestro uno de 1 s instrumentos más valiosos para el 6xito en

la preparaci6n eficaz del estudiante. 

Con respecto a lapperatiyidad acadi-LLica, un problema aún no solucionado por

el área es el relacionado con la programaci6n y secuenciaci6n de cursos, pues _ 

hay materias quenunca se han impartido y algunas mas con indices bajos de ins— 

cripci6n, mientras que otras alcanzan un número de 52 al— os ( ver tabla 5) como

si cada materia fuera independiente una de otra para el logro del objetivo que

las justific6; sin embargo, esto no es todo, la búsqueda de programas para ser

analizados qued6 en un número realmente absurdo ( véase apéndices C y D), encon— 

trándose a su vez que de estos programas ninguno presenta un desglose claro de _ 

lo que debe entenderse por un programa que intenta alcanzar metas definidas, in- 

cluso se da el caso en donde se señala un s6lo programa para cubrir indistinta— 

mente Método 1, iI, 111 V IV; mientras que Qtro prQgrama señala únicamente la _ 

lectura de poemas durante el curso. En este punto, hemos de recordar que el Re-- 

glamento General de Estudios Técnicos y PrQfesionajes de la U. N. A. M. en su ar--- 

ticulo 18 sefial%: 

Los programas de estudio para -cada una de las asignaturas debe ín- 
cluir: 

a). El valor en créditos de la asignatura, 
b). La . lista de los temas principales que 14 componen 1 de ZQs com

plementaríos. 

e). Una sugesti6n sobre el m2mero de horas que cQnvíene dedicqr a
cada parte del curso. 
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d). Los mitodos de enseñanza ( exposición, trabajo de seminario, 
programa de lectura obligatoria, investigación directa, etc. 7

e). La bibliografCa m Cníma. 
f). La forma de medir el aprovechamiento del alumno ( exdmenes, 

trabajos, etc. ). " (

pags. 420- 5, 420- 6) 

Resulta sorprendente contemplar la carencia de programas y planes de estu— 

dio que colocan al área fuera del reglamento anteriormente citado. Parece que

no se tiene presente la relacidin que existe entre la capacitaci6n de buenos in

vestigAdores y docentes y la instrumentaci6n que lo haga factible. 

La investígaci6n y la docencia es algo que se aprende, que debe ser enseña- 

do eficíenteriente, para ello se necesitan acciones específicas que lo posibili

ten, acciones que hasta el momento, al menos dentro de los limites que nos im- 

pusimos en este capitulo ( al.,unos aspectos de' operatividad en el A. G. E.) no se

han llevado a cabo de manera eficiente, lo que constituye un peligro para la

formaci6n profesional s6lida y relevante del egresado de esta área. 

Así, como medidas que puedan subsanar las fallas antes señaladas sugerimos: 

Determinar las necesidades de contenido, ' secuencia, duraci6n de planes y

pro¿ramas de estudio; 

Elaborar le.tallados programas de estudio, para cada materia-, 

Establecer programas por objetivos educacionales; 

Seleccionar libros y lecturas básicas que requieran las materias; 

Adecuar los planes y programas de estudio a necesidades reales, y

Establecer la estrategia en planes de trabajo para Integrar el buen fun-,- 

cionamiento del Droceso enseñanza -aprendizaje en cada materia del A. G. E. 

Requisitos mínimos que deben tomarse en cuenta en todo proceso de planea-- 
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cí6n. 

Se llega as!, a la consíderaci6n final de que el A. G. E, encara una serie _ 

de obstáculos que limitan la eficiencia de su operatividad durante los años _ 

de 1974 a 1980 en algunos aspec- os de: personal y tecnología administrativa, 

poblaci6n escolar, personal doc- nte, operaci6n acadámica, que requieren de _ 

una inmediata soluci6n racional; y si ' ¡ en, estos puntos han sido tratados de

manera separada con fines de análisis, no deben verse aisladamente uno de otro, 

pues su vinculaci6n es sumamente extrecha en todo sistema educativo, por lo _ 

tanto, las alternativas de soluci6n que se dendeben considerarlos de manera _ 

conjunta - 

Se cree que las anotaciones hechas hasta aquí son importantes para llegar_ 

al conocimiento del A. G. E., pero quedarían incompletas sino las conjuntainos

con la informaci6n que pudo ser obzenida de sus egresadQs; por lo tanto en el

caD! t-Uo posterior nuestro trabajo se centrará en reportar y analizar la in— 

formac,16n que se obtuvo del área a partir de un cuestionario, 



II. APRECIACION DEL AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL, POR MEDIO DE SUS

EGREESADOS ( 1974 - 1981 ) 

Anteriormente, se han senalado una serie de cifras que dan cuenta de algunos

aspectos de la operatividad del Area de Psicología General Experimental ( A. G. E.) 

en cuanto a personal y tecnología administrativa, poblaci6n escolar, personal

docente, operatividad académica ( ver capítulo I ). Ahora, consideremos una nue

va fase en nuestro trabajo: la apreciaci6n que del A. G. E. hacen los egresados. 

Debido al papel central que como testigo tiene el estudiante que hacursado

el A. G. E., se le ha ubicado como valiosa fuente de informaci6n, con el objeto

de conocer más cercanamente la entidad educativa que nos ocupa. A continuaci6n, 

se describe la manera empleada para la obtenci6n y ponderaci6n de esta informa- 

Ci6n. 

Partiendo de la consideraci6n de que el egresado es un usuario de la instrue

ci6n que se encuentra capacitado para evaluar la calidad del servicio educativo

que recíbi6 en los Gltimos semestres de la Licenciatura en Psicología, acudimos

a él para obtener informaci6n sobre el A. G. E. en cuanto a la validez de sus ob- 

jetivos, su adecuaci6n a la demanda del mercado laboral y su contribuci5n a la

soluci5n de los problemas con los que se enfrenta el profesional en su campo de

trabajo, entre otros. 

Bajo esta perspectiva, la tarea siguiente fue la' elaboraci6n de un cuestiona

rio y la planeaci6n de una encuesta dirigida a esta poblaci6n.' A continuaci6n

se desglosan los pasos seguidos en la presente investigaci6n. 
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1. Planteamiento del Problema

Esta investigaci6n se dedic8 a la obtenci6n de informaci6n sobre el A. G. E. 

y sus egresados, teniendo prese-ites las siguientes metAs: 

Obtenci6n de informacián scire algunos criterios de evaluaci6n que el

egresado hace del área; 

Conocimiento del nivel académico del egresado; 

Conocimiento del desempeño del egresado en las actividades de dQcencia e

investigaci6n, y

Conocimiento del desempeño del egresado en el mercAdQ QcupAcional. 

2. Tipo de Estudio

La recopilaci6n de datos para esta investígaci6n se Qbtuvo por medio de

una encuesta. Este tipo de estudio fue seleccionado qQrque permite utilizar

un elevado nilmero de personas, recopilando datos mediante el uso de cuestiona

rios que se pueden aplicar durante la entrevista de persona a persona Q enviar

se a los integrantes de la poblaci6n que se va a estudiar para que lQs cQntes- 

ten y los devuelvan al realizador de la investigaci6n ( RQdríguez, 1978). 

3. Sujetos

Se trabaj6 con los egresados del A. G. E. que estuvieron inscritos en la mis- 
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ma durante los años de 1974 a 1980. Dado que no existía el dato de la pobla- 

ci5n total de egresados, se transc,ribieron todos los listados de alumnos ins

critos en las 27 materias que forman el plan de estudios; posteriormente, 

se realiz6 una lista por alumno que contenía: 

El nilmero de materias aprobadas y reprobadas; 

Total de materias aprobadas sobre reprobadas, y

Los períodos de años en los que curs5 dichas materias. 

Esto con el fin de que la lista permitiera conocer cuantos de los alumnos

inscritos habían acreditado nueve o más materias para considerarlos como egre

sados. As!, quedaron ubicadas 175 personas como la poblací6n total del A. G. E. 

Después se hizo una lista con los nombres de los integrantes de dicha pobla— 

ci6n, procediéndose a su localízaci6n. Hubo 40 personas que no se encontraron

nor lo que se encuest6 a 135. 

Cabe hacer la aclaraci6n de que no se realiz6 un muestreo, pues se preten- 

día encuestar a toda la poblaci6n; sin embargo, por problemas como el de la _ 

imposibilidad de localizar a las personas o la falta de cooperaci6n por parte

de éstas, s6lo se pudo obtener informaci6n del 6o%. As!, el tamaño de la po— 

blaci6n definitiva de egresados encuestados' fue de 105. 

4. Materiales y Elaboraci6n de los Instrumentos

Como paso siguiente, se elabor6 un cuestionario. Este, fue considerado un

instrumento de recopilaci6n de informaci6n id6neo , ya que permite indagar _ 
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eventos cuyo testimonio no existe por escrito, además, de hacer factible la

recolecci6n de datos de manera econ6mica en términos de tiempo invertido, in

clusive es posible su envio por correo. 

Por otra parte, es menester ¡ estacar que para la realizaci6n de este ins- 

trumento se consult6 un conjunto de cuestionarios utilizados en investigacio

nes similares, llevadas a cabo por 1. Dra.' Dolores Mercado ( 1980), la Dra. _ 

Sílvia Macotela ( 1980), entre otras; as! como la consulta de fuentes biblio- 

gráficas ( Lafourcade, 1974; Pardinas, 1977; Rojas, 1979; etc.), que ayudaron

en la construcci6n de los reactivos. 

Una vez estructurado el cuestionario, se acudi6 a la asesoría de personas

con experiencia en la elaborací6n de este tipo de instrumentos, gracias a las

cuales se termin6. As!, este instrumento ( véase apéndice F) qued6 cons- i-Eú-l- 

do por 76 preguntas, las cuales se clasifican en tres tipos, a saber: 

Preguntas de opci6n múltiple; 

Preguntas dicot6micas o de si/ no, y

Preguntas abiertas. 

Las preguntas se elaboraron de tal manera que
posibilitaran una fácil

comprensi6n, s¡ n que se biciera necesaria la asesoría del encuestador dado _ 

que en ciertas ocasiones su presencia sería imposible pues algunos cuestiona- 

rios serían enviados al extranjero o al interior del país. 

En la construcci6n del instrumento se mantuvo presente el objetivo de obte

ner informaci6n sobre el A. G. E. y sus egresados en los aspectos anteriormente

señalados, por consiguiente, los reactivos fueron elaborados para cubrir cua- 

tro secciones que conformaron el cuestionario, las cuales son: 
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Secci6n I: Ficha de Identificaci6n.- ubicaci6n del encuestado ( datos Der- 

sonales, pregunta no numerada); 

Secci6nJI- Datos Académicos.- definici6n del nivel académico del encues- 

tado. Esta secci6n se divide en cuatro bloques, a saber: 

Apartado A. Datos concernientes a la facultad. Informaci6n sobre el en

cuestado y su relaci6n con la facultad ( preguntas: 1, 2, 3, 4 y 5). 

Apartado B. Datos concernientes a otros estudios.. Definicí6n de los es

tudios extra -carrera ( preguntas: 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12). 

Apartado C. Datos concernientes a la experiencia en la investigaci6n y

docencia. Ubicaci6n del encuestado que tiene experiencia en in

vestigaci6n y docencia, en cuanto a un nivel puramente técnico

preguntas: 13, 14, 15, 16 y 17). 

Apartado D. Datos concernientes apublícací,)nes, conferencias, membre— 

cla a asociaciones, etc. Permite completar el perfil del en--- 

cuestado ( preguntas. 18, 19, 20, 21, 22 y 23). 

Secci6n III: Datos evaluatívos del Area de Psicologla, General Experimen-- 

tal.- informaci6n general proporcionada por el encuestado so— 

bre el área. Esta secci5n se divide en: 

Apartado A. Conocimiento que el encuestado tiene del área ( preguntas: _ 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53). 

Apartado B. Evaluací6n que el encuestado hace del área ( preguntas: 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72). 

Apartado C. Informaci6n que el encuestado da sobre el área ( preguntas:_ 

73, 74 y 75). 
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Apartado D. Sugerencias para mejorar el nivel académico ylo administra

tivo del A. G. E. y la formaci6n profesional del psiciSIQgo ( pre- 

gunta. -T6). 

Secci6n IV: Datos labQral- S.- definici6n del nivel laboral del. encuestAdo. 

Esta secci6n se Uvide en cuatro bloques, A sAber: 

Apartado A. Historia la:joral del encuestado. Datos gener%les de su de— 

sarrollo como profesi--ial, en el mercado ocu-pACiOA8-1, ( preguntas: 

24, 25, 26 y 27). 

Apartado B. Requisitos necesarios para la obtenci6n de empleq. Informa

ci6n relacionada a exigencias laborales ( pregunta: 28). 

Apartado C. Problemas de indole laboral enfrentados pQr el encuestAdo _ 

pre6untas: 29, 30 y 31). 

Apartado D. Rol, estatus y satisfAcci6n labQral del encuestado dentro_ 

de su trabajo actual ( preguntas: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42 y 43). 

Antes de continuar, es necesario exponer la consideraci1n de que, a pesar

de todas las limitaciones que puedan menguar la validez de ], a encuesta y el_ 

cuestionario, la informaci6n obtenida por estos medios es sumamente valiosa. 

5. Desarrollo de la Investigaci6n

Una vez obtenida la lista de direcciones y teléfonos de los egresadQs del

A. G. E., se procedi6 a una visita informal o llamada te- ef6nic4 para identifi
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car aspectos de accesibilidad y cooperaci6n por parte de ellos. Si la perso- 

na aceptaba colaborar se acordaba una fecha para la entrega del cuestionario; 

entregado éste, se esperaba a que el encuestado lo contestara en ese momento

o se le ped1a una fecha de entrega - lo que generalmente ocurria- 
Cuando la

persona se encontraba en el extranjero o en el interior de la repáblica, se

le mandaba el cuestionario por correo con una carta explicativa ( ver apándi- 

ce E) que señalaba el objetivo de la investigaci6n, anexándose un sobre mem- 

bretado con la direcci6n de uno de los compaleros participante en la investi

gaci6n, para su devoluci6n. Esta fase de entrega y recoleccí6n, dur6 aproxí- 

madamente 6 meses, estableciéndose una fecha limite para la recuperaci6n de

cuestionarios. Ya recolectados, se les asign6 un nilmerQ clave que permiti6

guardar la identidad del encuestado y pasar a la codificaci6n, categorizaci6n

y análisis de las respuestas. 

La cadificaci6n consisti6 en el vaciado de datos a hojas que permí — 

la condensaci6n y manejo de informacion. 

Para realizar la categorizaci6n fueron analizadas todas las preguntas

abiertas de todos los cuestionarios recolectados, estableciendose de esta ma

nera categorias que intentaron ser precisas', claras y excluyentes entre si. 

6. Descripci6n y Análisis de Resultados

El análisis de datos se bas6, fundamentalmente, en la frecuencia y/ o por- 

centaje de cada uno de los reactivos que conformaron lNs secciones y aparta- 
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dos del cuestionario. Estas dos herramientas matemáticas fueron elegidAs de- 

bido a su sencillez y utilidad para los prop6sitos de la presente investiga- 

ci6n ( recabar informaci6n sob -e el A. G. E. y sus egresados); emperQ, esto no

descarta la posibilidad de un ¿- iálisis estadístico más refinAdQ sobre los

mismos datos en futuras investigaciones. 

Ahora bien, el procedimiento segu- do para la obtenci6n de los porcentajes

consisti6 en igualar el número de cuestionarios recolectados ( 105) Al 100%,_ 

para después calcular por regla de tres el valor relativo del reactivo resp Ic

tivo, así: 

donde

105 - - - - 100

T300 = 
69. 5

T3 - - - - X 105

105 = total de cuestionarios recolectados. 

73 = frecuencia de respuesta para el reactivo. 

X - inc6gnita. 

69. 5 = porcentaje obtenido. 

Hechas las anteriores aclaraciones, a continuaci6n se presenta la descril? 

ci6n y análisis de los datos obtenidos, anexando cuadros representativos de

los mismos. 



6. 1. S E C C 1 0 N I : 

FICHA DE IDENTIFICACION
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Lugar de Nacimiento No. de Personas

En el D. F. ' 77

En Provincia 27

Sin contesir 1

Suxo No. de Personas

Femenino

Masculino

41

64

Estado Civil No. de Personas

Solteros 58

Casados 42

Divorciados 3

Uni6n Libre 2



6. 2. S E C C 1 0 N IT: 

DATOS ÁCADEMICOS

APARTADO A. PREGUNTAS. 1, 2, 3, 4, 5. 

APARTADO E. PREGUNTAS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

APARTADO C. PREGUNTAS: 13, 14, 15, 16, 17. 

APARTADO D. PREGUNTAS: 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
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Apartado A. Datos concernientes a la facultad

Pregunta 1. Tiempo que se llev6 el encuestado en concluir los créditos de la carrera. 

Años No. de ecresados Porcentaje

4 6 5. 8

5 73 69. 5

6 22 21. 0

7 2 1. 9

8 1 9

lo 1
1 -

9

Total 1 105 1 100. 0 1

Preguntas 2 y 3. Tiempo que emple6 el encuestado en titularse a partir de la conclu- 

si6n de sus cr¿ditos*. 

Años No. de Titulados Porcentaje

0- 1 23 21. 9

2 16 15. 3

3 9 8. 6

4 1 9

5 1 9

Total 50 47. 6

Hasta octubre de 1981. 
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Tiempo que lleva el encuestado sin titularse a partir de la conclusi6n de sus crá- 

4 i i -
Y. 

Años No. de no titulados Porcentaje

0- 1 20 l9.& 

2 8 7. 7

3 ig 18. 1

4 3 2. 9

5 4 3. 8

6 9

Total 55 52. 4

Haciendo uso de] cuadro de la pregunta 1, se puede ver que Ta cantídad de egresa- 

dos que concluyó sus créditos en 5 años o menos, tiempo considerado como óptimo, es

el 75. 3%, por lo cual se podría decir que una gran mayoría de los alumnos que se _ 

inscriben al área concluyen sus créditos en el tiempo estipulado por las autoridades

oficiales de la facultad. Por otra parteen los cuadros de J¿. s preguntas 2 y 3 se _ 

señala la pir.oporci6n de titulados y no titulados hasta 1981.. Aunque no se pueien es

tablecer comparaciones con otras áreas, ya que oficialmente no existen datos al _ 

respecto, se considera que el -47. C,% es el indicador de la eficiencia terminal en el

A. G. E. 

I' I) Hasta octubre de 1981. 
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Pregunta 4. Un listado de títulos de Tesis en Licencíatura: 

Actividad general y desplazamiento. 

Adquisici6n de una respuesta operante en ratas: efecto del acceso libre al refor- 

zador

Análisis experimenta] de la condurta de elecci6n en infantes. ( 2) * 

Análisis molecular de] comportamier. o bajo un programa mixto. 

A prop6sito de la competencia lingiística. 

Bachelan, Nelson, Brown y Jenkins; tres ríticas al análisis experimenta¡ de la ~ 

conducta. 

Control temporal en programas conjuntívos. 

Crianza y desarrollo en niños preescolares; la organizaci6n de un centro de desa— 

rrollo infantil. 

Cronometria mental. 

De la conservaci6n término a término, a la noci6n de conservaci6n de sustancia en

niños con Síndrome de Dawn. 

De la memoria ic6nica. 

Desarrollo moral y resistencia a la transgresi6n: una revisi6n y un estudio explo- 

rator ¡o. 

Diferentes técnicas aplicadas a la conducta de estudia. 

Efectos conductuales de la entrega peri¿díca de comida en ratas, una altérnativa

de registro. ( 4) 

Efectos conductuales de la privaci6n ; un estudio piloto. 

Efectos de] bloqueo colinérgico y generalizado de] núcleo caudado sobre una ejecu- 

ci6n mantenida por continuidad e intermitencia de reforzamiento. 

Efectos de] reforzamiento diferencia¡ sobre una respuesta de igualaci6n retardada

de la muestra. 

El número entre paréntesis indica la cantidad de integrantes, cuando es mayor

que uno, en el trabajo de Tesis. 
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Efectos del tolueno en un proqrama múltiple IV- Extinci6n. ( 2) 

Efectos de la administración intracraneal de ciorpromasina. 

Efectos de la dianfetamina sobre conductas mantenidas en relaciones E - E. 

Efectos de la introducción de un estímulo novedoso en una tarea de elección sin

consecuencias. 

El concepto de tiempo como función de la fatiga de vuelo. 

El medio ambiente como factor relevante en los trastornos psicológicos: alternatí

va de prevención. ( 2) 

Estudio comparativo y aplicación de dos técnicas de autocontrol en la modificación

de la conducta de fumar. ( 2) 

Expectancias en la observación con y sin retroalimentación. ( 2) 

Experimento Lorquiano. 

Evaluación de los efectos de] condicionamíento utilizando la palanca como estimulo

condicionado. 

Factores socioculturales relacionados con la alimentación en la comunidad maya: un

estudio preeliminar. ( 2) 

In schola taceo, regula lubebat. 

La génesis de la actividad conceptual. ( 2) 

La percepción del tiempo. 

Revisión sobre entrenamiento a maestros en problemas de indisciplina. 

Sobre el desarrollo de la ¿ encia. 

Supresión condicionada. Carácter informativo del estimulo condicionado en función

de] grado de privación de agua. 

Teoría de la conducta: limitaciones y extensiones. 

Transcisionismo. 

Transferencia medida en las relaciones incluídas en la lectura. 

Un análisis global de la interacci6n social. Actividades prosociales en infantes. 

Un estudio sobre programas de reforzamiento concurrentes. 

Una aportación al perfil profesional de] psicólogo. 
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Una nota acerca de los albur -es. 

Este lístado permite reflexionar - obre 1. 3 relevancia y alcance de los temas repor

tados por los encuestados, subrayando l hecho de que la mayoría de los títulos pare

cen referirse a investigaciones básicas. Queda abierta la posibilidad de cuestionar_ 

por medio de un análisis de contenido, la ¡; portancia de estos trabajos en el desa— 

rrollo de la psicología en México, sin olvidar que esta disciplina se encuentra den- 

tro de un país con una serie de necesidades prioritarias que demandan su inmediata _ 

so I uci6n

Pregunta 5. El siguiente cuadro indica en que consistió el trabajo de Tesis de¡ en- 

cuestado. 

FTil e investigaciónTipo de investiga ¡, o5n No. de trabajos 1 Porcentaje

e trabaj Te ¡ s. en t r abajo de

esl
en

Bibliográfico 16

Empirico 42 84

Cabe hacer notar que en este reactivo no hubo una aclaración expl " í
cita de lo que debía entunderse por investigación bibliográfica y
empírica. 
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Apartado B. Datos concernientes a los estudios extra -carrera

Pregunta 6. El siguiente cuadro señala, el número de titulados involucrados en

diferentes estudios de posgrado. 

ESTUDIOS COMPLETOS INCOMPLETOS

En Psicología

En otras áreas
i

7

1

28

6** 

No se especificó el área de estudio. 
Especificación de] área de estudio. En Educación Superior

3 personas, en FilosofTa de la Ciencia 1 persona, en L6gí- 
ca y M¿ todo Científico 1 persona y en Pedagogía 1 persona. 

Pregunta 7. A continuación se especifica el nivel en los estudios de posgrado

de los titulados. 

Nivel de estudio No. de personas

Especialidad 2

Maestria 37

1
Doctorado 3

1
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Pregunta 8. Nombre de las instituciones o universidades en donde el egresado cur

sa o curs6 sus estudios de posgrado. 

Nombre de la Instituci6n No. de Personas

F_liEP Plantel Iztacala
1

London School of Economics 2, d

1981

Political Science

UNAM. Facultad de Filosofia y

1981

Letras 2

UNAM. Facultad de Psicología 29

Universidad Ibero -Americana, Facul

1978

tad de Psicología 2

Universidad de Toronto 1* 

Universite de Geneve, Ginebra Suiza 1 * 

Uníversity of Gueph, USA

University of Princeton, USA

Estas personas realizan estudios de Maestría y Doctorado. 

Pregunta 9. A continuaci6n se muestran los titulos del trabajo de tesis en POS - 

grado y año en el que se present6. 

Titulo de] Trabajo Año en que se present6

Factores ambientales de los centros de
desarrollo infantil 1981

Lever - tray response patterns under
fíxed schedules 1981

Selective attention 1979

Maestria en Psicología Experimenta]. 

No se específica el titulo) 1978

Cabe hacer la aclaraci6n de que de 8 personas que reportaron haber concluido
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e¡ título de] trabajo y el año en que se
estudios de posgrado, 4 no -; n ormar..)r, 

presentó. 
1

Prigunta 10, De los encuestados' que están cursando estudios de posgrado, 22 _ 
afirman que presentarán tesis y 7 reportan, tentativamentellOS Si

quientes titulos: k

Demora y señalamiento en programas concurrentes.. 

Efectos de la restricción ambiental sobre la alteración funtíonal nerviosa. 
imaginación como medidora de los cambios coiiductuales. 

Algo sobre Imaginación y Teoría del Conocimiento. 

Movimientos oculares y juicios de similaridad. 

Teorta y evidencia. ( Sobre la objetividad del conocimiento científico) 

Una revisión bibliográfica sobre Educación Especial. 

personas no determinan aún el título Y 6 no cjjntestaron. 

Preguntas 11 y 12. Nueve personas reportan estar cursando estudios no relaciona

dos con la psicología, cinco estudian idiomas ( inglés, fran- 

cés, ruso, etc.) y cuatro reportan lo siguiente: 

Nombre del curso Inst:¡:t::uc¡Z¿5n 0Duración

PsicopedagogTa de la Edu- 

caci6n
C. C. H. " Sur 10 meses

Licenciatura en Etnología Escuela Nacional de _ 

Antropologia e Histo- 

ria. 
4 años

Psicoenergética Instituto de Análisis
Psicoenergético 4 años

mujer y Sociedad Museo Nacional de] _ 
1

Chopo o meses
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Teniendo presente una de las funciones del grea, citada en el proyecto, que

era " permitir un puente entre la Licenciatura y la Maestria" y si se observa

que el 84% de las personas tituladas se encuentran involucradas en estudios de

posgrado, podría afirmarse que el área ha cumplido de manera satisfactoria esta

funci6n. Sin embargo, también se puede afirmar que son muy pocas las personas qLe

han concluido sus estudios de posgrado. 
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Apartado C. Datos concernientes a la experiencia en la Investigación y Docencia

Pregunta 13. El 76% de los encuestados manifiestan haber participado de una o

de otra manera en alguna investigación. 

Pregunta 14. A continuación se presenta el nombre de la institución donde se _ 

llevaron a cabo las investigaciones, el nombre de éstas y las acti

vidades desarrolladas. 

Nombre dp 1 1 Institución No. de Personas

UNAM, Facultad de Psicología 115

UNAM, Facultad de Medicina 8

Centro de Estudios en Psicologia para Humanos

CEPH) 7

E. N. E. P. - Inacala 7

Instituto Miles de Terapeútica Experimental

S. E. P. 6

E. N. E. P. - Zaragoza 4

C. C. H. - Sur 3

Dirección General de Acreditación y Apoyo
Reg i ona 1 3

UNAM e Instituto Mexicano de Psiquiatria ( l. M. P.) 3

Universidad de Princeton 3

Universidad de Toronto 3

CEMPAE 2

Centros de Integración Juvenil 2

Colegio de Bachilleres 2

l. M. S. S. 2

investigación particular 2

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 1

Centro de Educación Diferencia] 1

Centro de Educación Domus 1

Centro Universitario de Mazatlán 1

CEPPSTUNAM 1

Colegio Olinca 1
1

1
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Nombre de la institución No. de Personas

CONACYT y C. C. A. 

CONACYT y U. N. A. M. 

Despacho particular. Ministerio de llacienda de
Tegucigalpa, Honduras

Dirección de Acuacultura ( R" H) 

Dirección General de Promoción Deportiva

Editorial Posada

Escuela Activa Integral, A. C. 

Guarderia Mercado 6 de Enero

1 M. P. 1

Iniciativa privada y Guardería Mategri

Instituto Nacional de Neurología

Instituto Nacional de Salud Mental

1 P. N. 1

Museo Nacional de Antropología e Historia

Procuraduría General de la República

S. A. G. 

Secretaría de Programación y Presupuesto ( S. P. P.) 1

SEUTES

U. l. A. y S. E. P. 

U. N. A. M. - CELE

U. N. A. M. e Institución Privada

Universidad Autónoma de Baja California

Universit( de Geneve, Suiza

Universidad Pedagógica Nacional ( U. P. N.) 

Lista de titulas de las investigaciones: 

Acerca de la comunidad científica

Actitud hacia el cambio

Actividad politica interna ( Dirección General de Estadistica) 

Alcances y limitaciones de¡ Método Experimenta] en Psicología

Alteraciones perceptuales y temporales por efecto de inhalantes

An approach to the problem of meaning semantic networles
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Análisis de componentes de respuesta 3 analgésícos y placebos en dif rente 

modelos de dolor

Análisis de] contacto con la realidad de sistemas convencionales

Análisis EMG de la recuperación de funciones perdidas por el daño cerebral

Características demográficas y psicosociales de parasuicidas

Caracterización de efectos analgásicos clínicos mediante el análisis de patro- 

nes de respuesta

Castigo

Causan conducta los eventos mentales ? 

Ciclos circadianos ( 2)* 

Clinica de la conducta

Comparación de dos procedimientos de privac' 6n de agua y comida

Comparación del., nivel de actividad, nivel operante y ejecución en un RFC entre

tres diferentes cepas de las ratas

Comprensión de material lingüTstico en niños

Comprensión en la lectura de] estudiante de Psicologia

Comprensión linguística

Comunicación en infrahumanos

Condicionamiento de Nistagmo

Condicionamiento operante en el salón de clases

Conservación de materia, peso y volumen ( 2) 

Control de estímulo vacuado con escopolamina

Control temporal, programas conjuntivos

Control temporal, programas encadenados

Construcción y producción de secuencias causales y temporales. Una aproxima--- 

ci6n al estudio de la comprensión

Cooperación e higiene

Corrección de tartamudeo mediante un metrónomo electrónico

Correspondencia entre conducta verbal y no verbal

Cronometría mental ( 2) 

Datos biográficos de] Lic. Ezequiel Chávez

El número entre par¿ntesis indica la cantidad de participantes cuando este

es mayor de uno. 
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De cómo perciben los niños de la ciudad

Desarrollo afectivo

Desarrollo de un modelo de tratamiento conductual para pacientes mentales cr6- 

n i cos

Desarrollo de] concepto de conservación de materia, peso y volumen

Directorio de Instituciones de Educación Especial ( 3) 

Dominancia cerebral

EBAP, EPPEP, ESEE, AGE, PIE

Educación materno - infantil y preescolar

Efectividad de la desensibilizaci6n s; stemáticaen el tratamiento de neurosis

Efectos analgásicos de la letimina en dolor postquinérgico

Efectos de anfetaminas íntracraneales . 

Efectos de homogenizaci6n de consistencia de alimentos en sujetos obesos

Efectos de la anfetamina en un programa múltiple IV - 1V , 

Efectos de la clorpromasina en ratas privadas de movimiento

Efectos de la demora en la elección en niños

Efectos de la expectancia en la conducta de comer en sujetos obesos

Efectos de la hipoxia convulsiva en ratas

Efectos de la hipoxia subconvulsiva --- 

Efectos de la instrumentación de un programa para infantes, elaborado por

CEMPAE

Efectos de la privación en pichones: consideraciones metodológicas

Efectos de la privación sobre la actividad general

Efectos de la restricción de movimiento sobre el daño cerebral

Efectos de] hacoperidol sobre una conducta instrumental

Efectos de] tolueno en conducta operante de rata

Efectos psicológicos de] hacinamiento

El med ¡ o amb i ente como factor en 1 os transtornos ps ico 169 ícos: a 1 ternat ¡vas de

investigación

El papel de la articulación encubierta en el dictado

El papel de] repaso en la teoría e investigación de la memoria humana

El problema campo -ciudad en el D. F. 

El rol de] estudiante en el C. C, H. 

El uso de animales severamente privados en la investigación conductual

El uso de sujetos severamente privados en la experimentación psicológica

Elaboraci¿ n de libros de texto

Elaboración de una bateria de pruebas de evaluación neuropsicol6gica

Encuesta permanente de opinión
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Entrenamiento en el comer apropiado en niños de guarderia

Entrevista estructurada para la evaluación clinica de analgásicos no - narcóticos
Escala de actitudes hacia el M. N. A. 

EstadTstica sobre el servicio social de la facultad

Estilos de comer en sujetos obesos y no obesos
Estudio comparativo de la educación superior en México

Estudio de la comprensión de secuencias causales y temporales ( 2) 

Estudio de productividad

Estudio de¡ desarrollo de la imágen mental ( 3) 

Estudio experimenta) de las aproximacimaciones ginebrina y de aceleración en la
emergencia

Estudio normativo de la población escolar en MA-xico, desde un punto de vista

psicol6gico, neurológico, audiol6gico y pediátrico

Estudio param¿trico sobre transferencia de información interhemisférica

Evaluación ambiental de instalaciones universitarias

Evaluación conductual de diferentes tratamientos

Evaluación curricular: una nota preeliminar

Evaluación de la calidad de] servicio médico

Evaluación de las técnicas de enseñanza índividualizada

Evaluación de métodos y medios de enseñanza

Evaluación de proyectos piloto de educación preescolar

Evaluación de] sistema inico de prácticas ( 2) 

Evaluación empirica de un manual de orientación ocupacional

Exploraci6n háptica en niños con problemas de aprendizaje

Factores ambientales de los centros de desarrollo infantil

Factores moleculares en programas concurrentes

Factores moleculares en programas concurrentes con COP ( demora de cambio) 

Factores psicosociales que inciden en la elección de carrera profesional ( 2) 

Factores socioculturales relacionados con la alimentación en la comunidad maya ( 2) 

Farmacología conductual de drogas antihipertensivas

Génesis de la actividad conceptual

Hacinamiento en instituciones

Historiade la Psicologia en México ( 3) 

Imaginación

Influencia de la imaginación sobre el recuerdo y la representación de] conoci- 
miento en la memoria a largo plazo

Inventario de investigación educativa

nvestigaci:,, a íca sobre p!-,-.)cesos cognoscitivos ( Atenci6n, Memoría, Tiempo de
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Reacción y Lenguaje ) 

investigación de] Perfil de¡ Deportista mexicano

Investigación en neurolápticos

investigación en Psicolingüistica

Juicios de similaridad visual y movimientos oculares

La familia enseñante: una alternativa a la educación

La función de Stemverg en material complejo

La lecto- escritura: repertorio rj entrada, método, problemas

La lectura en el desarrollo psicológico

La orientación vocacional en el C. C. H. 

la orientación vocacional en E. S. T. 

La salud y sus implicaciones en una comunidad periférica al D, F. 
Las fobias y su tratamiento a través de técnicas conductuales y cognitivo- con- 
ductuales. 

Levels of processing of a visual form

Linea Base sobre preferencia de actividades en niños

Lógica

Los efectos de la privación en el pichón

Menejo de información a nivel de hemisferios cerebrales

Medición y comprensión de la lectura

Memory for words, synonyms and traslations

método de lectura

Métodos para evaluación clínica de analgesia

Modelo para la descripción contrnua de posición y movimiento

Modelo residencia] de la familia enseñante

Modelos experimentales de hemiplejia

Modelos experimentales de] Mal de Parquinsan

Modificación en el salón de clases

116dulo educativo en Sinaloa

Necesidades lingllisticas de alumnos

Neurociencias

Niveles de privación alimenticia en ratas

Noción de seriación y noción de inclusión de clase de operaciones concretas
Normas de] desarrollo psicológico en niños mexicanos

Notas para la Historia de la Psicologia en México

Nutrición y coeficiente intelectual

Ontología de la asimetria cerebral

Optimizaci6n de recursos tecnológicos

Papel de] núcleo caudado en el aprendizaje
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Parámetros temporales en automoldeamiento

Patrones de alimentación y compuestos anoréxicos

Pausa post - reforzamiento en programas conjuntivos y encadenados

Perfil de estudiantes de preparatoria que ya han elegido problema

Pornografla en México

Predominio de las estrategias de conservación

Procesos cognitivos en autocontrol

Procesos cognitivos y representación del conocimiento

Procesos involucrados en la especialización hemisférica: un estudio sobre tiem

pos de exposición

Programas de adiestramiento para niños en educación especial ( 3) 

Programas de autocontrol en obesidad

Programas de tiempo fijo

Programas de tiempo fijo

Perfil profesional del psicólogo

Proposición de un modelo conductual para el estudio de la ansiedad y una inter
acción con estados emocionales

Proyecto de evaluación inicial y sub - proyecto: curso propedéutico para alumnos

de primer ingreso

Proyecto preescolar

Psicofisiologia de la imaginación

Psicog¿nesis de las enfermedades ¡ squémicas ( 2) 

Psicoinformaci6n

Reconocimiento de estructuras complejas

Reconstrucción del área básica

Recuerdo de lenguajes artificiales

Reforzamiento directo de la ejecución académica en niños de primaria

Reforzamiento social

Rehabilitación conductual de adolescentes con retardo en el desarrollo

Rehabilitación conductual en un niño clasificado como autista

Rehabilitación conductuai: un estudio interdisciplinario

Rehabilitación de hemipléjicos mediante biofeedback

Rehabilitación de un adolescente drogadicto

Relación del desarrollo de estrategias de investigación y de la implicación 16
gica

Rendimiento académico

Representación macroespacial

Salud ment-31 da] delincuente en bi xico. 
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Sistema de auto - instrucción - n el entrenamiento académico de niños con retar- 

do en el desarrollo

Sobre el concepto de reforzami- nto

Sobre el razonamiento formal de estudiantes

Sobre memoria reconstructiva

Sobre problemas sexuales y maritales dentro de la zona de Netzahualcayotl

Sobre psicofisica interna

Super- reactividad a la anfetamina

Superstición

Supresión condicionada

Teoría de grafos y aplicaciones a la educación

Terapia integral en pacientes hospitalizados

The possible influence of imageny upon retinal: representation from LTM

Tiempo de intercomunicaci6n hemisf¿ rica

Tratamiento de hemiplejia por retroalimentación

Un paquete de programas para la enseñanza de] lenguaje en niños con retardo en

el desarrollo

Un prototipo de asimetría y diestros y siniestros en tareas de igualación demo

radas a la muestra

Una aproximación al problema de significado: redes semánticas

Valorización social de un instrumento de observación

Varios títulos sobre el desarrollo curricular
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Las actividades desarrolladas en dichas investigaciones fueron: 

Actividades desarrolladas No. de Personas No. de Investigaciones

Investigador * 35 86

Ayudante de Investigador

A ** 44 93

Ayudante de Investigador

1
B *** 

1
23

1
30

Realiza las siguientes actividades: diseña el proyecto de investigaci6n, 

lo instrumenta, lo evalia, reporta los resultados y las conclusiones; en

suma, es el coordinador y responsable directo de la investígaci6n. 

Colabora directamente en las partes fundameiaales de la investigaci6n: 

elabora escalas u otros instrumentos de medici6n, ayuda en el análisis

datos, en el manejo de sujetos experimentales, cuidado de material, parti

cipación en el diseño, in3trumentaci6ny en el reporte de resultados. 

Colabora parcialmente en ,-,] desarrollo de la investigaci6n: revisa bi— 

bliografia, encuesta, registra, traduce, participa mínimamente en el

grueso de la investigaci6n. 
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Pregunta 15. El 85. 7% de los encuestados han realizado en una u otra ocasión ac
tividades docentes, empero, este dato no permite evaluar la cal ¡ dad

de esta actividad y en qu¿ medida la propicia el A. G. E. 

A continuación se presentan lo- nombres de las asignaturas impartidas: 

Materias Teóricas No. de Personas

Algebra 2

Análisis Experimenta¡ de la Conducta 7

Análisis de Datos 1

Análisis y Diseño de Nivel Grupa] 1

Aprendizaje y Memoria 17

Bases Psicoiógicas en el Desarrollo
Humano 1

Bioestadística

Capacitación

Comunicación y Cognición

Conducta Animal 1

Conducta Humana Compleja 1

Conducta y Personalidad 1

Conocimiento de la Infancia 1

Consejo Educacional 1

Control Operante 1

Control Operante en Ambientes Educativos 2

Ciencias Sociales 1

Desarrollo Cognoscitivo 1

Desarrollo Psicológico 8

Desarrollo y Sociedad 1

Educación Especial 2

Estadistica

1 1
4

1



materias Teóricas ¡ No. de Personas

Ftica Laboral 1

Etimalogias Grecolatinas 1

Filosofía de la Ciencia 7

Gramát i ca 1

Historia de la Ciencia y Psicologia 4

Inglés 1

Intervención y Educación Nivel Grupa¡ 1

Intervención y Educación Nivel Comu— 
ni tar ¡o 1

Introducción a la Psicología 9

Introducción a la Psicologia Industrial 1

Investigación Monográfica 1

Literatura 1

Lógica Simbólica y Semántica 4

Matemáticas y Estadística 2

Método 3

Metodología 3

Metodología y Estadistica 2

Modelo de, Psicología Clinica y Terapia
Cognítivo- conductual 2

Modelo Empirico- teórico 1

Motivación y Emoción 14

Orientación Vocacional 3

Pensamiento y Lenguaje 15

Prerrequisítos de Aprendizaje, Motivaci6n

y Emoción 1

Procesos Psicológicos Básicos 4

Procesamiento Humano e Informaci6n 2

Programación 5

Psicología 7

Psicofisiologia 1

Psicología Clinica 1

Psicología Cognoscitiva 2

Psicología de] Deporte 1

Psicologia Educativa 7

Psicologia Experimenta] 24

Psicologia Experimental Te6rico- animal 1 1



Materias Teóricas No. de Personas

Psicologia Experimenta] Te6rico- humana

Psicología General

Psicología Social

Psicologia Social Aplicada 1

Relaciones Humanas 2

Seminario de Filosof' a de la Ciencia 1

Sensíbilizaci6n

Sensopercepción

Sistema Modular de Psicolog-,a Educativa 1

Sistema Modular en la ENEP- 1--3ragoza 5

Técnicas de Estudio 1

Tecnología de la Instrucción 1

Tecnologia Educativa 3

Teoría de la Medida 1

Teorías de] Aprendizaje 1

Teorias y Sistemas 14

Laboratorios No. de Personas

Análisis Experimental de la Conducta 7

Aprendizaje y Memoria 9

Desarrollo Infantil Psicológico 3

Modelo Experimental de Laboratorio 1

Motivaci6n y Emoción 4

Neuroanatomía 5

Neurofisiologia 5

Niveles en Prácticas de Laboratorio 13

Pensamiento y Lenguaje 5

Prácticas de Laboratorio 6

Psicofisiologia 6

Psicologia 3

Psicología Experimental 14

Psicologia Experimental Animal 3

Psicología Experimental Humana 3

Sensopercepci6n 6

Como puede apreciarse fácilmente en el anterior listado hay materias que son
impartidas por un gran número de personas; cabe hacer notar que estas materias
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coincideh en nombre con algunas asignaturas del A. G. E. , tales como: Ps icologia

Experimental, Aprendizaje y Memoria, Pensamiento y Lenguaje, Motivación y Emoción, 

Teorías y Sistemas, Sensopercepción, etc. 

Pregunta 17. A continuación se presentan las categorías de las instituciones

donde se han desempeñado las labores docentes: 

1 Institución ¡ No. de Personas 1

UNAM, Facultad de Psicología 57

ENEP - Zaragoza 24

ENEP - Iztacala 13

Universidades del Extranjero 3

Otras Instituciones de Enseñanza

Superior en el D. F. e Interior
de la República 15

Instituciones de Enseñanza Media

y Media Superior en el D. F. e in- 
teriordel pais ig

Otras ( Instituciones de salud, 

empresas de iniciativa privada, 

instituciones gubernamentales, etc.) 8

Como se puede observar, en este apartado se reportan porcentajes muy altos de

egresados que trabajan o han estado trabajando en la docencia ( 85. 7%) y en la in

vestigación ( 76%), sin embargo, cabe señalar lo siguiente: 

la mayoría desarrolla sus actividades de docencia e investigación en la

U. N. A. M. 

si bien, existen 194 investigaciones , desconocemos la relevancia de las

mismas, 

aunque el reporte de estar trabajando en la investigación es alto, silo

35 personas desarrollan actividades propias de investigadores, mientras

que 67 personas fungieron sólo como ayudantes de investigador. 
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Apartado D. Otros. Publicaciones, Conferencias, Membrecias a Asociaciones, etc. 

Pregunta 13. El 17. 1% de los encuestados manifiesta pertenecer a alguna asocia

ción profesional de psic6logos, las cuales son: 

Nombre de la Asociación No. de Socios

AAPAUNAm

American Psychological Associ7tion

APAFS1

Asociación Mexícana de Análisis Con- 
ductuai Aplicado 3

Asociación Mexicana de Psicología 1

Asociación Nacional de Psicólogos in
dependientes 1

Colegio Mexicano de Análisis de la
Conducta 1

Colegio Nacional de Psicólogos 1

Servicios de Psicología Aplicada 1

Sociedad de Psicologia Aplicada 1

Sociedad Interamericana de Psicología 1

Sociedad Mexicana de Análisis de la
Conducta 1

Sociedad Mexicana de Análisis Experi- 
menta] de la Conducta 1

Sociedad Mexicana de la Conducta 1

Sociedad Mexicana de Psicologia 2

1
T 0 T A L

1
18

1

Es de suponerse que la membrecía en alguna asociaci6n sirve para actualizar

los conocimientos y evitar el aislamiento profesional. Sin embargo, estos

hechos no parecen ser tomados en cuenta, dado el bajo porcentaje alcanzado. 
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Preguntas 20 y 21. El 33. 3% de los encuestados reportan haber publicado traba- 

jos, ya sea en revistas, libros o periodicos; a continuación

se presentan los títulos de los trabajos y en donde se pub¡¡ 

caron. 

R E I I S T A S

Nombre de la Revista Titulo de] Trabajo

Acta Psicológica Mexicana Modelos Experimentales de Daño Cerebral

The possibie influence of imagery upon
Acta Psychological retrienal an representation in LTM ( 2)* 

Boletin. Estudios Médicos Bío] i5- Inyección de escopolamina sobre el con- 

gicos dicionamiento operante

Boletín del C. U. M. Concepto Moderno de la Psicología

El Taller Nacional para la Definición

del Perfil profesional del Psicólogo. 
Algunas implicaciones

En busca del tiempo perdido: una nota

acerca de la Historia temprana de la

Psicología en México. 

CENEIP
Optímización de recursos tecnológicos

Qué han dejado de hacer los psicólogos
educativos7

Técnica algebraica para la realización c!'e
análisis de contenido

Pasado y presente de la Psicología en
Comunidad CONACYT México

Cuadernos Científicos de] Modificaciones conductuales ocasionadas

SEMEF por anfetaminas en primates

Journal of Experimental Psycho- Human learning an memo ry. Mcmory for
logy words synonyms and traslation

Journal of Psycholinguistic Re- An approach to the problem of meaning; 
search semantic networks ( 2) 

El número entre paréntesis indica laicantidad de personas que están involu- 
cradas en el trabajo cuando son más de uno. 
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Noribre de la Revista Titulo del Trabajo

Life Sciences Cholinergfc blocked of the nucleus and
spatial alteration performance in rats T2) 

Meeting of Psychonomic Society Levels of processing of visual form

Métodos Docentes La obtención de información y literatura
cient i fica

Perceptual and Motor Skills Model for the continuos description or mo
tion an position

Revista de] l. M. P. Un programa de rehabilitación conductual
hospitalario

Revista de Educación Superior La comprensión de la lectura en el estu- 
diante universitario

Revista de la Facultad de Sobre el desarrollo de la Psicologia
Psicología

Algunos aspectos delí análisis de tiempo
de reacción y su aplicación al estudio

Revista Interamericana de de] método de lugar ( LOCI). ( 2) 

Psicología

Los mecanismos Je decisión en la búsque- 
da de memoria

Revista Latinoamericana de
Psicología Cronometria Mental

Evaluación de los efectos de] condiciona

Revista Mexicana de Análisis
miento empleando la palanca como estímuTo

de la Conducta
condicionado en ratas

Parámetros temporales en automoldeamiento

Sobre el término Terapia Conductual
SAP 1 ENS

Una aportación en la implementación de te
rapia racional emotiva

En total. 31 publicaciones, 
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L I B R 0 S

Nombre de la Editorial Título de] Libro

Nueva Generación Aprendiendo a Estudiar

El Sol de Sinaloa

Handbook der experimentellen fhar- 

Springer Verlag makofogie, The dependence producing
properties of psychomotor stimulants

SUMMA Confiabilidad

Análisis de la Conducta. Cambio en

un programa RF - 50 en relación bosa

Análisis de la Conducta. Programa de

Actividades
Trillas, S. A. 

Memorias del 111 Congreso Latinoame- 

ricano de Análisis de la Conducta. Di

ferencia en la conducta bajo control
de programa RF - 50 en relación a los

cambios de las horas de sesión

Lic. Ezequiel A. Chávez Lavista

Notas para la Historia de la Psicolo
U. N. A, M, gía en México. Historia y Psicología

Una nota acerca de la Psicología en

México. Historia y Psicología

En total. 9 publicaciones

P E R 1 0 D I C 0 S

Nombre de] Periódico Título de] Articulo

El éxito académico de] niño

El Sol de Sinaloa
Hacia una educación integral

La instrucción personalizada en la
educación moderna

En total 3 articulos
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Reflexionando acerca de la cantidad de investigaciones reportadas ( 195), en

relación con la cantidad de trabajos publicados ( 43), se observa una notaDie di- 

ferencia entre ambas, siendo válido preguntar ¿ qué sucede con la gran cantidad

de investigaciones? si son relevantes ¿ por qué no se difunden? ¿ es por falta

de medios o de calidad ? 

Pregunta 22. El 56% de los encuestados afirma haber participado como conferen— 

cistas. A continuación se presenta un listado con los temas de las

Conferencias: 

Agresión y delincuencia

Análisis conductual aplicado ( 2)* 

Aprendizaje

Aprendizaje y educación

Asimetria mental

Aspectos experimentales de la farmacodependencia

Automoldeamiento

BiolingUismo ( 2) 

Campo de la psicologia clínica

Carrera de psicología

Causalidad y procesos cognoscitivos

Comprensión ( 2) 

Conducta instrumental

Control de estímulos

Corrupción sindical en la D. G. T. 

Costumbres y ciencias mayas

Crítica a los modelos de memoria

Cronometria mental

Desarrollo de la Ciencia y la Psicologia

El número en el paréntesis indica las veces que se ha dado la conferencia en
diversos lu<iares. 
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Desarrollo de la inteligencia en el niño

Diferencia en la conducta bajo control de un programa RF - 50 en relaci6n a los

cambios de horas de sesión

Educación especial ( 3) 

Educación infantil

Educación preescolar

Educación sexual

Efectos de] adoperidol sobre la conducta instrumental

El concepto de memoria

El individuo: un singular universal

El juego simbólico

El método científico en la formación de los psicólogos

El mexicano raza conquistada

El paciente obeso

El psicólogo en la educación

Elaboración de material didáctico

En relación al trabajo de equipo

Entrenamiento asertivo

Entrena.miento en el comer apropiado en niños de guarderia

Epistemología y psicología ( 3) 

Errores más frecuentes en la crianza

Escopolamina, propiedades discriminatívas

Establecimiento de] comer apropiado en niños de guardería

Estados de! sueño

Estudio sobre comprensión

Etica y valores en psicoterapia

Evaluación de diferentes tratamientos

Evaluaci6n de la calidad

Evaluaci6n de la interacci6n

Evaluación del sistema técnico

Factores socioculturales

Hábitos de estudio

Historia de la fisiología y su relación con la psicología en México
Historia de la psicologia en México

importancia de la estimulaci8n temprana

Instrumentación en psicologia

Integraci6n, docencia, servicio social, investigación

Intereses vocacionales



R 3

Jean Piaget, biogrifia

la carrera de psicología ( 2) 

La comunicación

La filosofía analítica de] lenguaje

La iglesia en la conquista

La psicologia experimenta] 

La sexualidad y el humano

Lactantes maternales

Lectura

Lineamiento de desarrollo en niAos

Medición en psicologia

Método cientifico

Método experimenta]: trabajo e ideas

Metodología de la investigación

Modelos de conducta

Modelos de memoria

Modelos experimentales de alteraciones motoras

Modelos experimentales de Parkinson

Modificación de conducta

Motivación

Operaciones cognoscitivas

Orientaci0n profesional

Orientación vocacional

Papel de la investigación

Plasticidad cerebral ( 2) 

Problemas de aprendizaje

Procesamiento humano de la comunicación

Procesos cognoscítivos

PsicolingUística

Psicología

Psicología conductual

Psicología de la Gestalt

Psicologia de la imaginaci6n

Psicologia de] razonamiento

Psicología en México

Psicologia experimenta] 

Psicologia experimenta] contemporánea

Psicologia genética
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Psícología medioambiental

Psicologia y arquitectura

Psicología y marxismo

Psicología y sexualidad

Rehabilitación de] daño cerebral

Restricción ambiental

Sexualidad de] delincuente mexicano

Simbolos

Sistema Cinico de prácticas

Sobre educación

Sobre la persona y obra de Piaget

Sobre los hijos

Sobre terapia racional emotiva

Técnicas conductuales en psicoterápia

Tecnología educativa

Teorta piagetiana

Teorías en psicologia contemporánea

Terapia cognitivo- conductual

Un prototipo de asimetria entre diestros y siniestros

Viscisitudes de la conciencia

Vida y obra de Jean Piaget

Institución en donde se impartió la
No. de Conferencias

Conferencia 1
Universidades de] Extranjero 6

Instituciones de Educación Superior
en el D. F. 1 33

Instituciones de Educación Superior

en el interior de¡ pais 1 38

Instituciones de Enseñanza Media - Su- 

perior en el D. F. 14

Otras ( Guarderias, Instituciones de

Salud, Reclusorios, Instituciones

particulares y gubernamentales, etc. 5- 39
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Como se puede observar, existe una gran heterogeneidad en los temas de con- 

ferencia, sin embargo, se presenta la limitaci6n de desconocer el contenido y, 

principalmente, la calídad de las mismas. 

Ahora bien, generalmente las exposiciones se realizaron ante un auditorio

constituído principalmente por universitarios, como se puede apreciar en los

datos anteriores. 



6. 3. S E C C 1 0 N III: 

DATOS EVALUATIVOS DEL AREA DE

PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL

APARTADO A. PREGUNTAS: 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53. 

APARTADO B. PREGUNTAS: 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72. 

APARTADO C. PREGUNTAS: 73, 74, 75. 

APARTADO 0. PREGUNTAS: 76. 
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Apartado A.. Conocimiente que el encuestado tiene del área

Pregunta 44. Los argumentos que dio el. encuestado para inscribirse al área se

agruparon en las siguientes categorías: 

Razones de la elección No. de Respuestas

Interés en la investigación 42

Obtener una formación metodo- 

lógica 22

De todas las áreas, que eran

bastante malas, fue la mejor
opción 17

Obtener una preparación docente 8

interés teórico 8

Interés en el Análisis Experi- 
menta¡ de la Conducta 6

Obtener una mejor formación
psicológica

6

Por los maestros que impartian
clase en el área 4

Era el área más completa 4

Interés en una formación cien
tT f ica 3

Obtener una visión más amplia

de la Psicología Clínica

Por equivocación

Esta pregunta fue contestada por 100 personas, las cuales propor- 

cionaron, en algunas ocasiones, más de una respuesta. 

Como se puede observar, en las categorías anteriores la mayoría de los en— 

cuestados consideraba que el A- GE. podia darles una formación en investigación y

metodologia, lo cual es congruente con uno de los objetivos explicitos de] área: 
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formar investigadores ; sin embargo, la formación docente, el otro objetivo

prioritario no fue considerado como razón importante de ingreso a esta área

de especialización. 

Preguntas de la 45 a la 51. En el siguiente cuadro se muestra la información — 

que el encuestado a sobre algunos aspectó i académicos y d 

centes del área. 

Preg. 
Núm. Aspectos explorados: 

Porcentaje de encuestados

que respondieron afirma- 

tivamente. 

4s Conocia los objetivos de] A. G. E. antes de 71. 4

su ingreso a ésta

46 Conocia los objetivos de la mayoría * de 47. 6
las materias que cursó

47 la mayoría de los maestros con los que se 90. 4

inscribió fueron los que le dieron clase

48 En su mayoría, conocia antes de la inscri2_ 84. 8

ci6n a los maestros que le impartieron cá- 

tedra

49 En su mayoría, el contenido de los c ursos 61. 4

correspondía al título de la materia ' 

50 Había seriación obligatoria en las mate— 34. o

rias que cursó

si Cursó los Talleres de Tecnologia Educati- 51. 4

va ** 

En el cuestionario se especificó como mayoria un porcentaje superior al

70 % de] total. 

1 Sólo 33 personas explicaron porcrue los cursaron Y 34 porque no lo

hicieron. 
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Las siguientes categorías indican las razones por las que el encuestado cur
só los Talleres de Tecnología Educativa: 

Los curs6 porque No. de Personas

Eran obligatorios, aunque no co 24

rrespondía el conte, ido a¡ nom_ - 

6

bre de la materia

No hubo maestros que los impar- 

El contenido era de

t ¡ eran

6

Por la capacidad de los macstros 3

1 T o t a 1 1 33 — 1

La.s razones por las que no se cursaron estos Talleres, se exponen a continua
cion: 

No se cursaron porque No. de Personas

Estaban mal planeados 5

No hubo interés 19

Los créditos se cubrieron con 6
otras materias

No hubo maestros que los impar- 2
t ¡ eran

Se creían opcionales
1

2

1 T o t a 1 1 34 1
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Pregunta 53. Los canales por los que el encuestado se enter6 de los objetivos
de] área fueron: 

C a n a 1 e s No. de Personas

Material publicado por la Facultad 12

Material publicado por el A. G. E. 12

Maestros de] área 57

Alumnos de] área 36

En conferencias o pláticas 5

Participaci6nJirecta en la forma- 

ci5n de] área— 

1

4

1 1

Estos canales se obtuvieron a partir de la categorizaci6n de las
respuestas dadas al inciso e). Otros. 

Como se puede ver, el 71. 4 % dé los encuestados reporta haber conocido los _ 

objetivos de] A. G. E. antes de su ingreso a ésta, empero, como se aprecia en ren

glones anteriores ( pregunta 44), s6lo el 8% manifiesta como motivo de ingreso al

área alcanzar una formación docente y el 42% estaba interesado en la investiga- 

ción; es decir, a lo sumo alrededor del 50% de los encuestados conocia los obj2» 

tivos reales de] área. 

Por otra parte, podemos observar que sólo el 51. 4% cursó los Talleres de Tec

nología Educativa, únicas asignaturas que hacian probablela formación docente _ 

en el área, de tal manera si estas materias no se cursaron en términos obliga— 

torios ¿cómo y dónde se pensaba instrumentarla formación docente ? 
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Apartado B. Evaluaci6n que el encuestado hace de] A. G. E. 

Pregunta 54. Objetivos que considera haber alcanzado el encuestado

Objetivos loq- ados No. de Personas

Ninguno por falta de r-ondiciones ig

Preparaci6n metodol6gica 13

Inicíaci6n en la investigací6n 10

Trabajo en la docencia e investiga - 

c i 6n 8

Conocimientos te6ricos 6

Trabajo docente 4

Una actitud cientifica 2

Desarrollo de habilidades críticas y
autocríticas 1

Desarrollo de la teoría más importan

te de la Psicología y otras Ciencias

1 1 .. . 1
1

1

Pregunta 55. El 32. 2% considera que la mayoría de los profesores evaluaron con

ductas directamente relacionadas a objetivos de la materia y de¡ 

A. G. E. 
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Pregunta 56. Caracteristicas de] material impartido en la mayoría de los cursos

El material se consider6 Frecuencia de

Respuesta

Interesante 74

Util 41

Original 16

Inútil * 11

Actualizado 2

Flexible 2

Se obtuvíeron a partir de la categorízación

de las respuestas dadas al inciso d). Otros

Es de importancia hacer notar que, si bien la mayoría de los encuestados men- 

ciona que los cursos fueron interesantes, s6lo 41 los consideraron útiles. Esto

lleva a reflexionar acerca de los factores a considerar en la instruméntaci6nde

un curso y si la relevancia de éste debe basarse en el interés que despierte 6

en su utilidad, sobre todo cuando se piensa en formar profesionales útiles para

el país. 

Pregunta 57. El siguiente cuadro proporciona informaci6n acerca de las caracte- 

risticas de] material utilizado en el A. G. E. 

La mayoría de¡ material fue No. de Respuesta

Fácil 21

Dificil 39

Adecuado 56

Inadecuado 4

Se podía elegir más de una opci6n. 

Se obtuvo a partir de la categorizaci6n de las res- 

pu- stas dad,- al inciso d). Otros
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Pregunta 58. Respecto a la forma en que se llevó a cabo el contenido de los cur

sos, se expresó que. 

E 1 contenido en la may2. 

Porcentaje

ría de los cursos se _ Porcentaje

cubría

41 % 

Bien 30 % 

Regular 56 % 

Mal 14 % 

Pregunta 59. Al indagar sobre los recursos materiales que se utilizaron en el _ 

área durante el proceso de enseñanza~ aprendizaje, los encuestados

hicieron la siguiente evaluaci6n: 

Los recurs, s ínareriales fueron Porcentaje

Buenos 4 % 

Regulares 41 % 

Malos

1 -- 

55 % 
a 1

P
Ía de los cursos. 

Pregunta oO. Acerca de] trabajo que se desarrolló en la mayor

los encuestados expresaron que: 

El trabajo ' ue Porcentaje

Exces ¡ vaE 6 % 

Suficiente 52 % 

insuficiente 42 % 
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Pregunta 61 . En su respuesta, el 6T' de los encuestados considera que era nec2sa

ria su asistencia a la mayoría de las clases para el logro de las

las habilidades y conocimientos que se adquirieron en el área. A con

tinuaci6n se presentan sus argumentos: 

A r 9 - a m e n t o s No. de Personas

Por las discusiones que se generaban 27

Para aclarar dudas 7

Por los seminarios 4

Era de utilidad para la relaci6n maes— 

4

tro- alumno 3

El maestro creaba la necesidad de asistir 2

No se presentaron argumentos

1  - 

2C) 

1 1

El 40 % considera que su asistencia no era necesaria, presentando los siguien

tes argumentos: 

A r 9 u m e n t o s No. de Personas

Se repetía lo leido, resultando las cia- 

ses intrascendentes 25

Por sus condiciones ineficientes de en— 
señanza- aprendizaje 4

Se obtenían los créditos con trabajos
finales o con proyectos de ínvestigacion 3

No se presentaron argumentos 10

1
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Pregunta 62. Al evaluar la manera en que el tamaño del grupo afectó el aprendi- 

zaje en la mayoría de los cursos, los encuestados opinaron: 

La influencia que tuvo el

No. de Personas

tamaño de] grupo fue
Porcentaje

Favorable 80 % 

Desfavorable 11 % 

No lo afectó 9% 

Se obtuvo al categorizar as respuestas da- 

das al inciso c). Otro. 

Pregunta 63. Para el desarrollo de la actividad profesional, las actividades rea

lizadas en el área se consideraron Gtiles en el 71% de los casos, 

ofreci¿ndose las siguientes razones: 

Razones expuestas No. de Personas

Por permitir una formación me- 
todol6gica 5

Por estar relacionadas con su
trabajo 4

Por estar relacionadas con sus
intereses 2

Por fomentar el análisis y la
d i scus i ón 2

No presentaron argumentos 62
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Pregunta 65. Las caracteristicas positivas que presentaron más frecuentemente
los profesores de] área eran: 

C a r a c t e r 1 s t i c a s No. de Respuestas

Exposiciones claras 44

Disipaban duclas 62

Critico con el material revi- 

sado 77

Mostraba interés tanto para

las personas que no tenían

gran adelanto como para las— 

que lo tenían 22

Concedia asesoría extra -clase 41

Asistiacon regularidad

1

55

1 1

Se podia elegir más de una respuesta. 



Preguntas de la 66 a la 69. El siguiente cuadro reseña la evaluación que el encuestado hace de algunos aspectos del desen- 

peño docente de los profesores del A, G. E. 

Preg. 
Aspecto a evaluar

Y de Resp, Razones de la Respuesta de Resp. Razones de la Respuesta
Núm. afirmat, Afirmativa Negat, Negativa

66 Los profesores motivaban al 62 % 38 % 

estudio de las materias que
impar£ lan

67 Los profesores dominaban la 83 % 17 % 
materia que impartían

68 Se introdujo adecuadamente 56 % El maestro era claro en 6 44 % No existia programación del 16

a la comprensión del mate— sus exposiciones material

rial revisado
Siguió una secuencia nor- 5 El maestro no utilizaba nin- 10
mal guna técnica educativa

Se sometía a discusión el 2 Se carecía de habilidades 8

material precurrentes

El material era familiar 1 Los alumnos no tenían conoci- 3
mientos homogéneos

La relación con los pro- 1 No presentaron argumentos 7

blemas planteados era

clara

Había tiempo suficiente 1

para revisar el material

No presentaron argumentos 391
69 El desempeño de los profesores 69 % Por su formación y serie 11 31 9' los temas eran irrelevantes 9

despertó interés y entusiasmo dad fuera de contexto

Motivaban al alumno a es 10 Apatía por parte del maestro 5
tudiar por su cuenta

Se interesaban en el árt 8 La diferencia de enfoques pr¡ l

vocaba dificultades

Fomentaban el análisis y 7
la crítica No presentaron argumentos 17

No presentan argumentos 35

Significa el número de personas que contestaron
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Pregunta 70. El encuestado proporciona las siguien- es razcnes de su asistenci- i

a las materias que se iinpartian en el A. G. E. 

Razones expuestas No. de respuesta5* 

Obtener un mayor grado de conoci- 71

m¡ en to

Obtener una formaci6n científica 59

Cumplir con una serie de créditos 31

Se podía elegir más de una respuesta. 

Pregunta 71. Esta pregunta contempla la manera como el encuesiado ubica al área

y si la recomendaria para ser cursada por los estudiantes de psi- 

cologia. 

Recomendarta cursar
área

Porcentaje Razones expuestas
No. de

el Dersonas

Si , con entusiasmo 21 % Es importante la investigaci6n 3
en el país

Tiene aspectosiniportanles en la 3
formaci6n y desempeño profesional

Permite una relaci6n estrecha maes 1

tro- alumno

Nlo Presentaron argumentos 15

5'(, con reservas 67 Las oportunidades de trabajo son 10
escasas

Es un área desorganizada 9

Depende de intereses de] alumno 7

Las demás áreas tienen poco que 5
ofrecer

Por desconocer su situaci6n actual 3

Tiene aspectos importantes en la 2

formación y desempeño profesional

No presentan argumentos 34

No la recomendaría 12 En la actualidad no cubre ninguna 5
necesidad, no tiene sentido

Es un área desorganizada 3

Por desconocer su situaci6n actual 2

No presentaron argumentos 3
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Pregunta 72. AquT, el encuestado proporciona información acerca de la contribu
ción que han tenido en el desempeño de] trabajo profesional, las

habilidades y conocimientos adquiridos en el A. G. E. 

a ' 

r:

de 5H3n cor.tribuldo al desem- 
p fZes~ al: oeño del trabajo profesional. 

Porcentaje

No. de
Razones expuestas Personas

El trabajo que realiza está re 13
si i  

lacionado con los conocimientos
1

obtenidos en el área

Se aprendió metodologfa
12

Se ampliaron conocimientos cul 9

turales y teóricos

Se poseen los conocimientos
2

teóricos fundamentales

No presentaron argumentos
46

N. 21 % 
noEl trabajo que se realiza no

14

ono- está relacionado con los cono- 
cimientos obtenidos en el

A. G. E. 

La mayorta de las habilidades 5

conocimientos fueron adquirido

fuera de¡ área

Cada maestro enseñaba lo que
quería

No presentaron argumentos

Como se puede observar, en las preguntas anteriores existe una diversidad de
argumentos en pro y en contra de algunos elementos indispensables en el proceso
do enseñanza -aprendizaje, esto lleva a pensar que la instrumentación de] A. G. E. 
no ha sido lo suficientemente adecuada en

cuanto a: el material impartido, con- 

tenido de los cursos, actividades de apoyo en la enseñanza, 
recursos materia --- 

les, etc. 
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Por otra parte, la evaluación que el encuestado hace de los profesores de¡ 

A. G. E., en cuanto a su preparación académica y desempeño docente, en términos

generales es positiva. 

Otro aspecto importante a considerar es que si bien el 719, de los encues— 

tados reporta que las actividades realizadas en el A. G. E. le son útiles en su

actividad profesional, empero, los 3rgumentos que manifiesta son demasiado es- 

cuetos. 

Ahora bien, el área se recomienda con reservas debido a que: las oportunida

des de trabajo son escasas, es un área desorganizada, las demás áreas tienen

poco que ofrecer, etc. 
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Ai) artado C. Información que el encuestado da sobre el área

Pregunta 73. En esta pregunta el encuestado proporciona información sobre las

técnicas de enseñanza utilizadas en la mayoría de los cursos. 

Técnica más utilizida No. de Respuestas

Seminario 94

Asesoría 15

Clases tradicionales 1
14

17) Se podía elegir más de una opción. 

Pregunta 74. A continuación se presenta un listado de las materias W A. G. E., 

en donde se señala la frecuencia con que se cursaron con labora- 

torios o prácticas las materias. 

Materias

ratarios

cursadas con labo

o prácticas

Frecuencia

Aprendizaje y Memoria 1 13

Aprendizaje y Memoria 11 12

Aprendizaje y Memoria 111 4

Aprendizaje y Memoria IV 2

Método 1 11

Método 11 9

Método 111 4

Método IV 2

Motivación y Emoción 1 13

Motivación y Emoción 11 11

Motivación y Emoción 111 5

Motivación y Emoción IV 4

Pensamiento y Lenguaje 1 10

Pensamiento y Lenguaje 11 6
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Materias cur-sad¿,,s c,) n '¡. i- 

boratorios o prácticas

F- k cu-I ncia

Pensamiento y Lenguaje ( 11 3

Pensamiento y Lenguaje IV 2

Sensopercepci6n 1 8

SensoperceDcién 11 6

Sensopercepci6n 111 2

Sensopercepci6n IV 2

Taller de Tecnologia Educativa 1 16

Taller de Tecnología Educativa 11 13

Taller de Tecnología Educativa 111 8

Teorias y Sistemas 1 7

Teorias y Sistemas 11 4

Teorías y Sistemas 111 3

Teorias y Sistemas IV 3

Pregunta 75. De 105 encuestados, 32 afirman haber cursado materias con labo- 

ratorios o prácticas, lo cual constituye sólo el 30 % de nues— 

tra población. La relación de los laboratorios o prácticas con

el contenido de las materias se especifica en el siguiente cua- 

dro. 

Las prácticas o laboratorios se
relacionaban directamemte al _ 
contenido de] curso

Frec. Razones expuestas

No. de

Personas

sí 27 Los trabajos que se realizaron es 6
taban relacionados con el curso

Se hizo una investigación 5

No se presentaron argumentos 16

No 5 Los trabajos que se realizaron no 3

estaban relacionados con el curso

No se presentaron argumentos 2
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Como se observa, es extremadamente bajo el número de personas que señala

haber cursado las materias con laboratorios o prácticas, lo cual representa una

incongruencia con el plan de estudios de] A. G. E, establecido oficialmente, en

donde se señalan horas prácticas en todas las materias, a excepción de Teorías y
Sistemas 1, ( 1, 111 y IV, 

Ahora bien, subrayando ¡ a ¡ m,- grtancia que el entrenarniento práctico debe te

ner en la formación de todo profeiional, uiia seria li- itaci6n en el A. G. E. ha si

do el carecer de una estructuraci, i adecuada en un sistema de prácticas que - 

permita una relación productiva con la t- oria psicológica que en ella se imparte. 



Apartado D. Sugerencias para mejorar el nivel académico y/ o administrativo de] 

A. G. E., y la formación profesional del psicólogo

Pregunta 76. las sugerencias o comentaríos que los encuestados hacen para me- 

jorar el A. G. E. se presentan a continuación: 

S u 9 e r e n c i a s Frecuencia

Realizar una planeación y reestructuración total del 34

área, considerando los objetivos de investigación y

docencia de acuerdo a las necesidades del país

Que se enfatice el aspecto práctico más que el te6- 15

rico

Que se elijan maestros de buen nivel académico y con 10

conocimientos en t¿cnicas de enseñanza

Que haya mayor variedad en tópicos tales como: Psico 5

logia Cognoscitiva, Psicogenétíca, Filosofía de la

Ciencia, etc. 

Que desaparezca el área, por no cumplir los objetivos 4

de investigación y docencia

No se opina por desconocer la situación actual del 3

á rea

Que se den cursos introductorios de inglés

No se presentaron sugerencias 33
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Ahora bien, las proposiciones que ofrecen los encuestados para el nejora— 

miento profesional de] psic6togo, aparecen en el siguiente cuadro: 

e r e n c Í a s
Frecuencia

Que se lleve a cabo una restru turaci6n total de la 39

carrera que replantee el curr- culum; tomando en cuen
ta para la formación profesional W psicólogo las
necesidades reales de] país y el n, rcado laboral. 

Que haya mayor seriedad y responsabilidad en los
4

maestros y alumnos

Que se subraye la práctica por sobre la teoria 3

No se opina por desconocer la situación actual de 2

la Carrera de Psicologia

Que se establezcan exámenes de ingreso que prioricen
1

inteligencia, preparación y motivación

Que se introduzcan cursos de matemáticas y estadTs- 
1

tíca

Que se realice servicio social en el campo
1

54
No se presentaron sugerencias

Este apartado hace evidente la falta de vinculación entre la Carrera de Psi- 

cologia, incluyendo el A, G. E., con la realidad de] campo profesional de] psicó- 

logo y las necesidades de] país. 

Ante esta realidad, es importante empezar a trabajar la idea de un cambio

curricular en donde el egresado obtenga una visión panorámica de la psicologia

unificada y organizada, de tal manera que redunde en una eficiente formación _ 

profesional que rebase el ámbito estrictamente académico y posibilite el enca- 

rar los problemas que el desarrollo de nuestra sociedad presenta. 



6. 4. S E C C 1 0 N 1 V. - 

DATOS LABORALES

APARTADO A. PREGUNTAS: 24, 25, 26, 27. 

APARTADO B, PREGUNTAS: 28. 

APARTADO C, PREGUNTAS. 29, 30, 31, 

APARTADO D. PREGUNTAS: 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43. 
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Apartado A. Historia laboral de¡ encuestado

En este apartado fueron anula

1

das las preguntas 24 y 25, debido a que las res

puestas de los encuestados resultarcn contradictorias; probablemente esto fue
u,- dsionado por deficiencias en la construcción de dichas preguntas. 

Pregunta 26. Al informar acerca de su desempeño profesional, el 13. 33% de los

encustados reportó trabajar en un campo ajeno a la psicologia, 

Pregunta 27. Ahora bien, los datos globales concernientes al empleo actual de] 
encuestado se clasificaron de la siguiente manera: 

a) Lugar donde trabaja: 
No, de Personas

UNAM, Facultad de Psicologia
44

ENEP, Iztacala y Zaragoza 23

Colegio de Bachilleres
4

Colegios de Ciencias y Humanidades
4

S, E. P. 
4

UNAM, Centro de Estudios de Psicologia
para Humanos

3

Instituto Miles de TerapUtica Experimenta] 2

Secretaria de Gobernación
2

Tel¿ fonos de M¿ xico, S. A. 2

Banco Mexicano Somex, S. A. 
1

Centro de Educación Domus
1

Centro Educativo Dawn
1

CEEPP5TUNAM
1

Comunidad de] Pequeño Artesano

Consultorio Psicológico

Delegación ( ztacalco
1

Escuela Activa Integral

Escuela Secundaria T¿ cnica No. 30

Ferlimex, S. A. 1
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a) Lugar donde trabaja No. de Personas

Hospital " Dr. Ramírez Moreno" 1

Hospital " Granja de la SaluV

Instituto Nacional del Consumidor

Instituto Politécn co Nacional

Oficina Drum, n

S. A. R. H. 

S. H. C. P. 

S, S. A., Dirección General de Comunicación

Soc ¡al
1

Servicios de Psicologia Aplicada

Universidad Nacional Autónoma de Baja
Catífornia

U. A. M., Xochimilco

U. l. A. 

UNAM, Centro de Investigación y Servicios
Educativos

UNAM, Facultad de FilosofVa y Letras

UNAM, Intercambio Académico

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad de Toronto, Canadá

Total de personas empleadas. 100

Personas que reportan dos empleos: 15

Personas sin empleo. 3

Becados: - 2

b) Dirección. No se codificó. 

c) Teléfono. No se codificó. 



d) Nombramiento: 

illirs, 

No. de Personas

Profesor de Asignatura " A" 13

Ayudante de Profesor " B" 12

Técnico Académico Auxiliar " C" 
10

Profesor Asociado " A" 
8

Ayudante de Profesor " A" 7

Técnico Académico Auxiliar " B" 
6

Profesor Asociado " B" 5

Ayudante de Investigador " C" 
4

investigador
4

Profesor
4

Anal ista " F" 
2

Empleado de Confianza
2

Profesor de Asignatura
2

Sin nombramiento
2

Asesor
1

Asistente de Investigaci6n
1

Auxiliar en Jefe de Departamentp
1

Ayudan*te de Investigador " B" 1

Ayudante de Jefe de Departamento
1

Ayudante de Profesor ' V' 
1

Ayudante Técnico
1

Comodin de Subdirección
1

Coordinador Conductual " A" 1

Coordinador de Area Académica

Coordinador de Investigaci6n

Coordinador de Carrera

Director General
1

Instructor Coordinador

Jefe de Departamento de] Banco de informaci6n

Jefe de Departamento " 0" 

Jefe W Departamento de Didáctica en reléfonos
de M¿ xico, S. A 

Jefe de Oficina " V
1

Jefe de Secci6n

Jefe de la Unidad de Bioestadistica

Maestra y Consultora

Maestra de P-xperii-.ientaci6n Pedag6gica

Oficial " B" 



d) Nombramiento: 

Profesor de Enseñanza Especial

Profesor Titular Adjunto

Psic6logo Industrial

Responsable de la Sec 7ión Informativa en
Publicaciones de la D. G. I. A. 

Teaching Asistent

Técn i co

Técnico Académico Auxiliar

Terapeuta

el Horas laborales a la semana: 

alk

No. de Personas

R a n 9 o No. de Personas

De 1 a 10 horas 2

De 11 a 20 horas 22

De 21 a 30 horas 13

De 31 a 40 horas 45

De 41 a 50 horas 10

De 51 a 60 horas 7

Sin horario 1

f) Antilúedad. En este inciso se elaboraron dos tablas debido a que 15
encuestados manifestaron tener dos empleos. 

Primer Emoleo

A n t i g u e d a d No. de Personas

Menos de un año 13

1 año 14

2 años 21

3 años 16

4 años 11

5 años 10

6 años 6

7 años 2

8 años 5

9 años 2
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Segundo Empleo

A n t 1 9 U e d a d No. de Personas

Menos de un año 3

1 año 6

2 años 2

3 años 3

4 años 1

9) ingresos Mensuales: 

Total; 100 personas. 

Tres encuestados reportan no desarrollar actualmente actividades re- 

muneradas. 

Dos encuestados informan percibir becas de $ 6, 500. 00 uno y de $ 8, 000. 00

el otro. 

R a n 9 o No. de Personas

De 5, 000. 00 a 10, 000. 00 13

De 10, 001. 00 a 15, 000. 00 20

De 15, 001. 00 a 20, 000. 00 27

De 20, 001. 00 a 25, 000. 00 11

De 25, 001. 00 a 30, 000. 00 8

De 30, 001. 00 a 35, 000. 00 10

De 35, 001. 00 a 40, 000. 00 4

De 40, 001. 00 a 45, 000. 00 2

De 45, 001. 00 a 50, 000. 00 3

De 50, 001. 00 a 55, 000. 00 2

Total; 100 personas. 

Tres encuestados reportan no desarrollar actualmente actividades re- 

muneradas. 

Dos encuestados informan percibir becas de $ 6, 500. 00 uno y de $ 8, 000. 00

el otro. 
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Apartado. Requisitos para la obt
1

enci5n de¡ empleo

Pregunta 28. En esta pregunta, los encuestados señalan los requisitos que más

frecuentemente le fi,.ron solicitados en los centros de trabajo. 

R e q u 1 5 i t 0 5 Frecuencia

Grado académico 73

Promedio de calificaciones 48

Aprobar exámenes de conocimientos 30

E.xperiencia 43

Id ¡oma 13

Recomendaciones 19

Especialidad en alguna área 34

Se podía elegir ffias de una respuesta. 

El 86. 67% de los egresados reportan trabajar en el campo de la psicología, 
presentándose únicamente tres casos de personas sin empleo, y el ámbito de _ 

trabajo lo constituye en gran medida las Instituciones de Enseñanza Superior. 

El 45% de los egresados manifiestan un horario de trabajo de 31 a 40 horas
a la semana. 

El rango de ingresos com mayor incidencia comprende de $ 15, 001. 00 a $ 20, 000. 00
mensuales. Los requisitos más solicitados para obtener empleo fueron: 

a) grado académico, 

b) promedio de calificaciones y

c) experiencia. 
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Apartado C. Problemas de Tndole laboral enfrentados por el enciestado

Pregunta 29. El grado de dificultad que representó la obtenci5r de empleo como

Psicólogo, medido en términos de¡ tiempo dedicado 3 conseguírlo, 

se presenta a co tinuación: 

Tiempo dedicado a buscar el primer
empleo como Psicólogo

Porcentaje

No buscó 60

Menos de un mes lo

De uno a seis meses 23 Z

De seis meses a un año 7

Más de un año 0

Pregunta 30. Las habilidades y conocimientos necesarios en el des! mpeñe profe- 

sional, se adquirieron en diversos lugares. La infornaci6n propor

cionada por los encuestados a este respecto se puede clasificar

de la siguiente manera: 

L u 9 a r Frecuencia

Facultad de Psicología 23

En el A. G. E. 31

En el trabajo 81

En cursos de capacitación y ac- 
tualizaci6n 20

En estudios de posgrado 10

En situaciones fuera de la educa
ci6n formal y de trabajo 34

Se podia elegir más de una respuesta. 
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Pregunta 31. Los prezlenas a los que - nas fFrecuentenente se han enfrentado los

encuesta dos en el eje rc ic ¡o pro f- s ion al , se pueden res umi r en el

siguiente cuadro: 

P r o b 1 e m a s Frecuencia

De tír,-') acadá.nico ( conocimientos obso- 

letos', insuficientes) 39

De tipo administrativo ( falta de planes

específicos, falta de material, presu- 

puesto insuficiente) GO

Debido a la politica de la institucí6n

dogmatismo y/ o resistencia a plines
ínnovadores, tendencia al principio del

menor esfuerzo, preferencias debido a

recornendaciones de personal deficiente

mente calificado, etc.) 45

Ninguno

1

9

Se podia elegir más de una opción. 

En este apartado es importante señalar que el 60 ''; de los egresados no busc6

trabajo. Si se toma en cuenta que la gran mayoría labora en Instituciones je

Educaci6n Superior y los requisitos solicitados para obtener e¡ empleo son el

grado académico y el promedio, se podría pensar que el A. G. E. a travás de los

maestros y egresados, ha sido útil para la rápida ubicaci6n de estos psic6] ogos

en el campo de trabajo; sin embargo, el A. G. E. no Provee las habilidades y cono

cimientos necesarios para el desempeño profesional, pues el encuestado dice ob- 

tenerlos durante su desempeño labora]. 
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Apartado 0. Este apartado nos provee de información acerca de] rol, status y sa

tisfacción laboral de] encuestado dentro de su trabajo actual

Prpgunta 32. De las personas que respondieron al cuestionario, el 40% asevera_ 

tener bajo sus órdenes al menos a una persona. 

Tipo de Personal Sullordinado Frecuencia

Profesionales 32

Técnicos 12

Empleados 15

Se podía elegir más de una opción. 

Pregunta 34. A continuación se ofrece un listado con los puestos del super k>r---1n

mediato al encuestado. 

1 P u e S t a ¡ No. de Personas 1

Jefe de Departamento 30

Coordinador 20

Jefe de Sección 10

Jefe De Area 9

Responsable de] Nivel de Prácti- 

cas de Laboratorio 5

Subdirector 5

Profesor 4

Director 3

Jefe de Maestria 3

Responsable del Area Básica 3

Sin superior inmediato 3

Gerente 2

Jefe de Módulo 2

Investigador 2

Coordinador General de Estudios Profe

sionales 1 1



P u e S t o No, de Personas

Jefe de Canalización

49

Jefe de Especialización

18

Jefe de Planes de Mejoramiento

15

Pregunta 35. A continuaci8n se presenta un listado en el que se señala la prepa

raci6n académica que posee el superior inmediato W encuestado. 

Preparaci6n Académica Frecuencia

Licenciado en Psicologta 49

Doctor en Psicología 18

Maestro en Psicologia 15

Profesional 5

Licenciado en Administración

de Empresas 3

Pasante de Psicologia 3

Poz; rado en Medicina 2

Contador Público 1

Doctor en Biblioteconomía 1

Ingeniero Civil 1

Maestro en Comunicaciones 1

Médico 1
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Pregunta 36. Con esta pregunta se recaba información acerca <Se las actividades

que realiza el encuestado en su empleo actual, as! como la impor- 

tancia que les atribuye. 

A c t i v i d a d e s

Grado

lo. 

Frec. 

de Importancia

2o. 3o. 

Frec. Frec. 

de Actividades

40. 5o. 

Frec. Frec. 

Docencia 38 25 25 8 2

Diseño, elaboración e implemen- 

ci6n de programas y material di
dáctico 25 29 10 3

Investigación 22 18 8 6 1

Actividades secundarias en la

docencia ( calificación de exame

nes y tareas, control de actas

y/ o instrumentos, redacción de

informes) 7 1 1 1

Selección, supervisión y capaci
taci6n de personal 3 3 4 2

Difusi6n Cultura] 1 7 2 2

Entrevistas, terapia y orienta - 
c i 6n 2 4 4 3 4

Actividades Administrativas 1 2 6 1 3

Operaciones crediticias 1

Pregunta 37. Este reactivo pretendía esclarecer las funciones que desempeña en

su trabajo el encuestado; empero, resultó poco clara y hubo confu

si6n en las respuestas, que fueron similares a las de la pregunta

No. 36, motivo que llevó a su anulación. 
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Pregunta 33- Se planteó esta pregunta a f in de averiguar el grado de inter— 

disciplinariedad que tiene el egresado de] A. G. E., en su desam

peño profesional, obteni¿ndose los siguientes resultados: 

Trabaja Frecuencia * 

Individualmente 43

En equipo con otros psicólogos 71

En equipo con otros profesiona

6

les o t¿cnicos
1

29

Se podia elegir más de una opción. 

Pregunta 39. Las respuestas a esta pregunta proveen información acerca de los

profesionales o t¿cnicos con los que laboran los encuestados

El egresado del A. G. E. labora con Frecu, ncia

Pedagogos 7

Administradores de Empresas 6

M¿ dicos 6

Ingenieros 4

Economistas 3

socialogos 3

Antropólogos 2

Lic. en Siblioteconomía 2

Bialogos 2

Lic. en Ciencias de la Comunicaci6n 2

Historiadores 2

Profesores de Educaci6n Primaria y
Preescolar 2

QU k micos 2

Trabajadoras Sociales 2

Veterinarios 2

Actuarios 1

Bioteristas 1

Contadores Públicos
1

1
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El egresado de] A. G. E. labora con Frecuencia

Diseñadores 1

Enfermeras 1

Farmacobi6logos 1

Geógrafos

5

Lic. en Nutrición

4

Odontólogos 1

Operadores 1

Pasante de Licenciatura en iencias

2

de la Educación 1

Pediatras 1

PolitMogos

Psiquiátras

Lic. en Relaciones Comerciales

Secretarias

Técnicos en Medios Audiovisuales 1

1ierapeutas de Lenguaje 1

Esta pregunta fue contestada solo por 28 personas

Pregunta 40. De los diversos aspectos adquiridos en el A. G. E. que han contri- 

buido al desempeño profesional de] egresado, se presenta un lis- 

tado: 

A 5 p e c t a 5 5 t i 1 e s Frecuencia

Aspectos metodol6gicos 43

Conocimiento de materias académicas 11

En la investigación 5

Preparación teórica 5

En diseño de programación 4

En conocimientos de procesos básicos 3

En diseños experimentales 3

En investigación bibliográfica 2

En el mantenimiento de una actitud crítica 2

En conocimiento de] método científico 1



A s p e c t o s 5 L i 1 e S Frecuz- ncia

En conocimientos generales en Psicología
Experinental 1

En la docencia 1

En la elaboración de reportes 1

En familiarizaci6n con revistas en psico
logía

1

En una formación metodol5gica y sistená- 
tica

1

El grado de pasante para poder trabajar

En implementaci6n de procedimientos pa- 
ra la enseñanza 1

En lecturas novedosas

En obligar a leer en inql¿ s

En observación de la conducta

En el ritmo de estudio y tecnología
educativa

En ubicación de problemas relacionados

a la psicologia 1

11 i nguno

1

14

A esta pregunta sólo respondieron un total de 94 personas. 
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Pregunta 41. Las técnicas o métodos auxiliares de otras profesiones que el encues

tado considera necesarios para el desarrollo de su actividad labo- 

ral, se enuncia a continuacion: 

Técnicas o Métodos de: Frecuencia

Computación 16

Matemáticas 13

Electrónica 10

Estadistica 8

Sociología 6

Administración de Empresas 5

Filosof la 5

Ciencias Sociales . 4

Economía 4

Pedagogia 4

Farmacología 3

información Educativa

Programación 3

Bioquimica 2

Fisiología 2

Historia 2

Manejo y cuidado de ratas 2

Medicina 2

Tecnologia de la Enseñanza 2

Teorías de la Evaluación 2

Antropologia

Biolog7a

Ingenieria Industrial

Lingulstica

Neurologia

Política

Psiquiatría

Técnicas Audiovisuales
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Pregunta 42. En sus respuestas, el 49% de los encuestados reporta que modifi- 

caria el tipo de actividades que actualmente desempeña, si esto

estuviera dentro. de sus posibilidades. 

Pregunta 43. los cambios que prc.ponen se presentan en orden de importancia. 

Cambios Propuestos Frecuencia

Apoyar e impulsar la investigací6n 29

Capacitar permanentemente a los profesores 8

Enfatizar más los aspectos prácticos que

teoricos 7

Hacer más eficiente la programaci6n y ela- 
boraci6n de materiales académicos 7

Promover un mejor nivel académico 7

Incrementar el uso de] sistema computarizado 4

Reducir las horas de docencia 3

Crear comités de asesoria 2

Delegar tareas administrativas 2

Desarrollar un buen reglamento de trabajo 2

Dar mayor libertad en propuestas e imple- 
mentaciones educativas 2

Evaluar el curriculum de la Facultad 2

Eliminar el burocratismo 1

Evaluar el Sistema de Universidad Abierta 1

Promover un departamento de salud mental 1

Esta pregunta fue contestada s¿5] o por 46 personas. 



1 4

En este apartado la gran mayoría de los egresados afirma que sus superiores_ 

inmediatos son mandos intermedios dentro de las diversas instituciones en que

laboran, los cuales generalmente son profesionales de la psicología. SMO tres

personas reportan no tener un superior inmediato. 

Ahora bien, el 40% de los encuestados reporta tener personal bajo sus orde
nes. Las actividades más frecuentemente desarrolladas en su trabajo actual son: 

l) docencia, 

2) diseño, el¿boraci8n o implementaci6n de programas y material didáctico, y

3) investigación. 

Estos resultados parecen paradójicos debido a que, a primera vista el A. G. E. 
cumple con los objetivos fundamentales para los que fue creada; sin embargo, es

difícil afirmar que su curriculum sea el causante directo de] logro de estos ob

jetivos, ya que en otras preguntas los encuestados señalan que adquirieron la
mayoría de sus conocimientos y habilidades durante su desempeño profesional.. 

Al investigar el grado de interdisciplinariedad al que se ve sujeto el egre- 

sado dentro de su campo laboral se observa que es mínima, lo que vuelve a seña- 

lar el aislamiento endémico al que se ha visto sometido tradicionalmente el psi
C61090. 

Por otra parte, parece ser que la mitad de los encuestados se encuentran de~ 
manera general satisfechos con el tipo de actividades que realizan, ya que sólo

el 49% manifiesta - fl deseo de modificarlas, 
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AIn a riesgo de parecer reiterativos y una vez hechas las anteriores des- 

cripciones, pasemos a manifestar una serie de consideraciones globales que _ 

creemos conveniente introducir aquí y que se fundamentan a partir de la infor

maci6n proporcionada por el universitario que curs6 materias que lo ubicaron

como -alumno del área de Psicología General Experimental; informaci6n recolec- 

tada como ya anteriormente se mencion6 por medio de la aplicaci6n de un cues- 

tionario espQcificamente elaborado para conseguir la caracterizaci6n de los

alcances y limitaciones de esta área iniciada en el capítulo anterior. 

As!, de acuerdo a los testimonios expresados por el encuestado podemos _ _ 

afirmar que éste mantiene una buena relací6n académica con la facultad, en

términos de créditos requeridos y tiempo de titulaci6n; no obstante que en _ 

los estudios extra -carrera muy poca gente ha llegado a concluir una maestrTa. 

y un doctorado, quedando en evidencia el supuesto puente entre la licenciatu- 

ra y la maestría que debería existir se4n uno de los puntos del proyecto del

área ( ver apéndice A) y que muy probablemente sea reflejo de eventos dignos

de estudio. 

Por otra parte, la gran variedad de temas de tesis y campos de investi.za— 

ci6n que se reportan resultan tan heterogéneos que no s6lQ impide una cliasifi

caci6n, sino que además hace patente la ausencia de uan actividad científica

comprometida y planeada, más bien parece que esa tarea científica se da en un

vacio social: cada quien investiga lo que más le place. 

La psicología no podrá avanzar sino hay entre otras cosas, una clara defi- 
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nici6n de líneas de investigaci6n que se encuentren enmarcadas en una cQmuni- 

dad científica comprometida en la formaci6n de una sociedad justa. El neutrA

lismo científico no existe y aquellos que sustentan esta postura s6lo detie- 

nen el adelanto de la disciplina que conocen, además de contribuir al anqui- 

losamiento de su sociedad. 

A su vez, no parece existir una suficiente interdisciplinariedAd, a pesar

de que la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo en la Facultad de

Psicología UIJAM, lo cual resulta importante destacar, ya que actualmente un_ 

profesional aislado, no podrá hacer nada debido a que es alguien especializa

do en un campo que hace necesaria su comunicaci6n con, otros profesion-Ues p.1

ra que no disminuya su influencia y eficiencia en la sociedad, permitiendo

e9to un mejor aprovechamiento de sus conocimientos aunados y compartidos

con otros. " Esta circunstancia nos da oportunidad de señalar nuestra

postura en pro de una investigaci6n interdisciplinaria que además no limite

sino que fomente y ayude a cambios estructurales hacia una sociedad critica, 

racional y revolucionaria. 

Continuando con las consideraciones, resulta significativQ el hecho de que

la mayoría de los egresados realiza o reali'z6 actividades docentes sin ser - 

ser el área la que le proporcion6 tal formaci6n; nuestra interpretaci6n al _ 

respecto es que por desgracia se " aprende" esta actividad en la práctica, en

los lugares en donde se imparten las clases ( Seneralmente escuelas de ense— 

fianza superior) ocasionando efectos negativos en la instrucci6n académica

tanto del que aprende como del que enseña./ El enseñar y el aprender no debe

tomarse a la ligera y mucho menos cuando' se sabe que el costo de cada univer

sitario implica sacrificar el acceso de diez niños a la educaci6n primaria _ 
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Latapi, 1973), sacrificio que aparte de ser injusto no es aprovechado, pues

vale la pena que alguien se quede sin estudiar para que al final de cuentas

el que tuvo el privilegio de tener una profesi6n asi, Trn el papel de un pseudo

o cuasi profesional ? 

En cuanto a datos concernientes a publicaciones, conferencias, membrecta

a asociaciones, etc. el egresado mantiene un nivel deficiente, pues de 1. 95 — 

investigaciones que se reportan s6lo 43 han sido publicadas,/'¿ Es qu6 acaso

no se reporta lo que se investiga? Y s6lo 18 personas pertenecen actualmente

a alguna asociaci6n profesional. ¿ No es ésto un indice mas de aislamiento _ 

profesional ? Mientras que el 56% afirma haber participado como conferencis- 

ta; y otra vez aqui se encuentra el mismo problema detectado en los temas de

tesis y de investigacion, no hay homogeneidad en ellos; este dato, como obser

vaci6n critica resultaría más valioso si se hiciera un estudio comparativo _ 

preciso entre el tipo de curso que llev6 el conferencista y el contenidQ de

su conferencia, sin embargo, por el momento s6lo queda señalado. 

Por otra parte, el conocimiento que el encuestado tuvo del area en el mo— 

mento de ingresar a ella, realmente dela mucho que desear, pues se desconocían
V

los objetivos reales a los que se avocaba, y esto es claro en las respuestas

que se dan en el cuestionario. Esto constituye un reflejo más de un área mal_ 

planeada con estudiantes desinformados con respecto a la misma no obstante su

activismo académico. 

Pasemos al exámen de la evaluaci6n que se hace sobre aspectos comQ: mate— 

rial impartido, contenido de cursos, técnicas didácticas, dismonibilidad de

materiales, etc.; ante esto los encuestados en su mayoría no están satisfe--- 
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chos del funcionanierito del área, lo que nos lleva a plantearnos lo si.ruiente: 

o no se defini5 con claridad los medios necesarios para el logro de los fines

perseguidos o bien las autoridades responsables no los proporcionaron, plan- 

teamientos que por el momento s6lo quedarán formulados pero que se retomarán

más adelante. 

Respecto al apartado de datos laborales, éste permite hacer notar que el

sueldo en el que fluctia la mayoría de estos egresados está entre $ 15, 001. 00

a $ 20, 000. 00 cifra realmente dificil de considerar como un buen salario para,_ 

un profesional que ocup6 16 años de su vida en " educarse" y especificamente

un año y medio para " especializarse" en la investigaci6n y en la docencia den

tro de la disciplina psicol6gica; aunque parece ser, existe la ventaja de una

rápida localizaci6n de trabajo, pues el 60% no lo busc6 y otro buen porcenta- 

je ocup6 poco tiempo en esta básqueda . 

Esto quiere decir acaso que el egresado está dispuesto a percibir un po- 

bre salario por su trabajo con tal de realizar tareas de investigador y docen

te ? 

Un profesional debe contar con la suficiente capacitaci6n y experiencia en

su especialidad para exigir y obtener un sueldo de acuerdo con su categoría, 

además de que la sociedad deberia comprometerse con su ubicaci6n laboral. 

Ahora bien, en términos generales, el rol en el trabajo del encuestado pre

senta características que son acordes a los objetivos del área, aunque se re- 

r)o- t'a que las habilidades y conocimientos para su desempelo en el campo labo- 

ril se adquirieron fundamentalmente en éste; y si tomamos como índice de sa— 

tisfacci5n el sentirse a gustoo conforme con las tareas que realiza, entonces



129

se puede decir que hay un buen nivel de satisfacci6n laboral, aunque se ocu— 

pen puestos subordinados. - 1. 

As!, con todas las anteriores consideraciones sobre los datos arrojados _ 

por nuestro instrumento, creemos que es digno de reconocer y aplaudir con vi- 

gor los logros alcanzados por el egresado en su dbsarrollo profesional como _ 

psic6logo general experimental cuando ha tenido que desenvolverse en un área

que hasta el momento no ha dado muestras claras de funcionar dentro de lo que

pudiera concebirse como una entidad educativa que se ha preocupado por defi— 

nir con claridad los fines a los que se orienta su acci6n, desentralando los

mejores medios para alcanzarlos. No bastan todas las buenas intenciones que _ 

pueda tener el área para con sus estudiantes, sino considera y elabora las es

trategias necesarias que la conduzcan a la formaci6n de un universitario que

al final de su carrera sea un profesional capacitado dentro de su especializa. 

ci6n. 

Preguntámonos ahora: ¿ cuáles son las causas que han propiciado esta situa

Ci6n? ¿ por qui un área de licenciatura tiene por objetivo crear docentes e _ 

investigadores? ¿ por quá presenta caracteristicas como las hasta aqui eviden- 

ciadas? Las respuestas a estas interrogantes pueden surgir a partir de un _ 

examen hist6rico, ya que asumimos la postura de que la explicaci6n de cual--- 

quier hecho presente puede encontrarse en' sucesos acaecidos en el pasado. 

Pasemos pues sin perder de vista el objetivo del trabajo que nos ocupa y _ 

continuando con nuestro esquema metodol6gico a desarrollar una historia des— 

criptiva del área que posibilite la explicaci5n de los problemas particulares

que la afectan. 



III. ORIGEN Y FUNDACION DEL AREA DE P5ICOLOGIA GENERAL EXPERIMENTAL ( A. G. E.) 

El origen de cualquier evento obedece obviamente a un sinfin de factores

que se conjugan y se interrelacionan para dar lugar a mecanismos que conduci- 

rán a transformaciones de lo ya existente, y esto sucede no s6lo en ambientes

naturales, sino también se deja sentir en ambientes sociales, as¡ se hCle de

campos culturales, educativos, politicos o econ6micos. 

Ahora bien, para conocer clara y profundamente dentro del contexto de edu- 

caci6n superior que es lo que lleva a las autoridades de una instituci6n de

wte género a realizar reformas al plan de estudios de una carrera, esto nos

conducirla a consideraciones sociol6gicas, econ6micas y políticas tanto del _ 

pais como de la instituci6n en donde se gener6 el cambio, pues estos tres fac

tores de una o de otra manera siempre entran en juego determinando un modelo

o programa educativo, aunque no siempre sea el mejor ( Villarreal, 1980; TÍln— 

nermann, 1980). 

Tomando en. cuenta lo anterior, se considéra que los factores antes mencio- 

nados ( políticos, sociales y econ6micos) también determinaron la formaci6n

del área de Psicologia General Experimental ( A. G. E.) de la Facultad de Psico- 

logia UNAM, pues no por ser un área de especializaci6n y por tanto un pequeño—— 

sector de nuestro sistema educativo nacional, escapa a la influencia de dichos ; 

actores. 

Así, teniendo presente los objetivos que pretend£a y considerando su currl
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culum, el cual intenta dotar a sus egresados de una sQlídez, académica necesa- 

ría para un ejercicio profesio¿al eficiente en la soluci6n de problema de su

competencia aunado a los prQblemas que a lo largo de esta tesis se han señala

do, nos ha parecido una deficiencia bastante seria el que hasta el momento no

se haya formalizado su historia., 

Por estas razones presentamos en este capítulo un conjunto de datos y docu

mentos ( entrevistas, síntesis del proyecto constitutivo del área, planes de

estudio, integrantes de. los Consejos Técnico y Universitario quienes aproba— 

ron su formaci6n, jefes del Departamento de Psicología General Experimental y

Metodología y coordinadores del A. G. E.) que intentan formar una historiogra— 

fía del área. Una historia descriptiva, factográfica de hechos particulares

que componen el origen, funcionamiento y desarrollo de ésta. 

Sabemos que la historia más dificil de escribir es la historia inmediata, 

no s¿Slo por que es inevitable una implicaci6n directa en los hechos, sino _ 

también por parad6jico que pueda parecer, es más difícil disponer de fuentes

m ' s o menos elaborados; no obstante esto y teniéndola presente, creemos que _ 

el objetiva que nos ocupa hubiera quedado mutilado sino hubiésemos iniciado

la realizaci6n de esta historia. Pasemos pues a su desarrollo. 

1. Primer Paso en la Blisqueda de los Orígenes del A. G. E, 

Consideramos que un primer paso hacia la aproximaci6n de esta meta deberia

dirigirse hacía la captaci6n de informaci6n mediante una entrevista estructu— 

rada realizada a personas clave que fueran capaces de fAcilitAr suficiente ma
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terial informativo que no pudo encontrarse a travás de otros nedícs y que era

de gran valor para nosotros. A continuaci6n señalamos la metQdologIA seguida

para tales fines. 

1. 1. Planteamiento del problema

Esta investigaci6n se avoc6 e, la captaci6n de informaci6R sQbre el A, r,.E._ 

en cuanto a los siguientes puntos: 

Los principales motivos que originaron la idea de formArli; 

Su objetivo principal; 

Fecha de inicio del movimiento que le di6 origen; 

Las personas que encabezaron este movimiento; 

Los problemas que se tuvieron que sortear para lograr su fozmac 45a; 

qui5n aprob5 su fQrmaci6a y bajo quá condiciones, y

Fecha en que queda oficialmente establecida. 

1. 2. Tipo de estudio

Fue un estudio de carácter explQratQrio que intent6 obtener informaci6a -- 

que posibilitara la ínferencia de los eventos responsables del fen.5meno que _ 

nos interesa. 

1. 3. Sujetos

Se recurri6 a pers9nas que por comunicaci6n informal se sz4bía hAblan jugaz
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lo un papel importante en la formaci5n del área, adquiriendo asl:,, el carácter

de informantes clave. 

La selecci6n de estos informantes tAmbién se vi6 determínad4 por su acce- 

sibilidad, su carácter cooperativo e ¡ Aterés mostrado z nuestro trabajo. De _ 

tal manera las personas elegidas fueran: 

Como representantes de los maestros en. aquel movimiento se entrevíst6 a: 

Dr. Gustavo Fernáadez Pardo, 

Lic. Jorge Marttnez StAck. 

Como representantes de los alumnos se entrevist a: 

Lic. German Alvarez Dlaz de Le6n; 

Mstro. Luis Emilio Cáceres AlvArado, 

Lic. Karin M. Wriedt Runne. 

1. 4. Materiales y elaboraci6n de los instrumentos

Se elabor6 una entrevista estructurada por considerarse la técnica mas — 

id6nea para el logro del objetivo deseado, ya que este instrumento permite _ 

c= zar - ir.fj-,,-naci6n abundante y básica sobre todo cuando esta es escasa , 
ade- 

más no puede conseguirse por otras tácnicas. 

Como se sabe para la entrevista estructurada es necesaxio contar con una _ 

gula de preguntas abiertas ( Rojas, 1979), las cuales en esta irivestilzaci6n _ 

fueron las siguientes: 

1. ¿ Cuáles fueron los principales motivos que iriginaxQn la idea de formar

el área de Psicologia General Experimew,,al? 
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2. ¿ Cuál era el principal Qbjetivo de crear dicha área? 

3. ¿ En qui fecha se podr1a ubicar el inicio de este movimiento? 

4. ¿ Quiénes encabezaron dicho movimiento? 

5. ¿ Qui tipo de problemas se tuvieron que sortear pa -,a lo,-rar su formaci6n? 

6. ¿ Quién aprob6 su formaci6n y bajo qu6 condiciones? 

7. ¿ En qu6 año qued6 oficialmente establecida? 

8. Actualmente ¿ cuáles son los objetivos del área y en quá medida se cum— 

plen? 

9. ¿ qué opini6n tiene ahora acerca de esta área? 

La informaci6n se recopil6 empleando una grabadora con el fin de eartar _ 

todo lo que el entrevistado decla y posteriormente realizar la trasacripci6n

y análisis de las entrevistas. Cabe mencio ar que a tes de realizarse la apliL

caci6n de este instrumento se consult6 a personas con experíencia en su elabo

raci6n, tales como: el Lic. Jaime Guerrero y el- Lic. Jorje Martinez. 

1. 5. Desarrollo de la investi- aci6n

Una vez localizado al informante zlave se solicita:ba su colAboraci5n, des-- 

cribi ndole brevemente el objetivo que se pretendia y la im.portanci3, de la en

trevista; acordándose una fecha posterior para llevarse a cabo el excuentro

concertado. 

Dentro de un contexto de confianza se llevaron a cabo las entrevistas, pa- 

sándose posteriormente a una transcripci6n de las mismas Pon el fin de que es

to sirviera P& fá su futura edicí6ñ y análisis. 
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Creemos que es oportuno seMalar aqui que si bien era cierto que se lleva— 

ban preguntas gulas, en algunas ocasiones se formularon preguntas adicionales

por considerarlo necesario. Hecha la anterior aclaraci6n pasemos a la presen- 

taci6n de las entrevistas.. 



1. 6. Ducx¿pcí6n de Iku entAeví4tu Lealízad" 

a pmon" vínculadaó con el A. G. E. 
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DR. GUSTAVO FERNANDEZ PARDO. PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITO AL DEPARTA -- 

MENTO DE GENERAL EXPERIMENTAL, POSGRADO,, EN LA FACULTAD DE PSiCOLOGIA U. N. A. M. 

Cuáles fueron los principales motivos que originaron la idea de formar el Arca

de Psicologia General Experimental ? 

Bueno, el pximeA motívo que tuvo u que yo quexía se,% 6amo,6o y nombxado y

coaa4 así pox el e,6tílo y entoncez, no hallaba que estupídez hace,% p,7,' La que
laá gentes hablw= de mí. Ue áue e-¿ px¿meA motivo. 

El segundo inotívo, exa que yo excía y siga cAeyendo, que la calidad del pno

duc.to de eita escuela, o . 6ea, el utudíante tvninado o necíbído, es uno de

lo,s peones, de la hiÁtonía del miundo; y cteo que ha ido empeo)Lando con6wune
awyiejL-ta el n6inexo. Este es el apotegma Fvui1ndez: ' TualquíeA aumento en P -E - ".- - 

nLZneAo tAae apaAejado una d¿sinínuci6n en la calidad". La Cínica ?7iaiieAa que

yo veía de impedix que loa alutnnos, áíguie,-tan iatiendo cada vez ¡ nLu estipídos, 

poxque duinotivados han estado 4íejyipte, exa mej,)xax la calidad de la eme— 
ñía.nza. Yo exeía que la calidad de la enseAanza se mejoAaba teniendo tyicjote, 

mautAo,s; entonceh, G" ndn Alvaxez y yo, pemainos que la mejox maneLa de te

ne,t buenos tnaeatAo4 eAa enean wL dxea o una upecíalídad. apecialidad en

la cual se pudienan 6mnat los áutLoLos mae&tAo,& de uta e6cuela; macst,,,o-5

no de todaá la6 Meas, po,%que en aquellas tiempos, 1ndustx¿a1 o W&tica no

no4 intvLezaban mucho, pe)to sí iyiaestAos del dAea b1síca. y de cí~ mate— 

t¿aó aledaña6 o cexcanas al dxea bcíi¿ ca, como po,% ejemplo, Btad£&tica, Fí- 

síología, e_tc. 

Entonce,s, ¿ e ptopusirnos a Luis Laxa ea cAeacíC-n de un ixea expe,,¿ nental, que

ea la veAg¿ienza nidá gtande de m¿ vida, peAo, bueno. 

U hecho eÁ que Luí6 Laxa, que sívnpxe due deinasiado bueno y complaciente
conm,¿go, acept6 y cAe6 el d&ea. PaAa esta & tea se juntwton lo6 mejoneó mae,6

t,to,s con que se contaba en aqueilo,6 tiempos en la eÁcuela de psícología a

áína¡ e,s de setenta y t,%e,6 y pxíncipíos del 4etenta y cuatAo, con excepcí6n

mZa, po,% supue4to. PeAo qu¿Wndotne a nLt, casí todo¿ ~ excelentu maeótxo6. 

Ha6ta la 6echa no 4on los peoxeÁ los que eÁtJn dando " e en el dxea. Cta- 

m, en la actualidad todo4 4omos pUúnos, peAo no los peox" de lo,& pUifflo-4

lo,s que cAt4n en el &xea. 

La cuezti6n eótd en que al dxea empezaton a en~, al pitíncípío, peuonaá
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que tenZwt buena motivaci6n y eso me hizo cAeek a rní po.PL lo menos, que eÍ — 

5,tea tenía una átinci6n pot cumplíA. Dude luego, hubo que hacex cíextos en- 
juagua. Como síempxe, uno no áe puede saUA con la átala; entonces, el " Ra- 

bo,&" o sea, Robetto AlvaAado, ptopuso, pwt. alguna itaz6n, que había que dan - 

le un cietto aspecto educativo y que po)t lo tanto, había que enisilax Tecno- 

Cogía de la Enseilanza. La Tecnología de la Enseñanza ez una pendejada, pvw

puzá de todos modos se enáeW Tecnología de la Enáe& nza paAa que pudíeAa _ 

6tuLcionax el 6Dtea. Y cAeo que uos 6on los motívas que ox¿gínaton et JAea; 

pot supue6to, el 6 Lacaso ha 6ído, ab,6oluto, ajontunadamente. 

Eran objetivos de] área formar investigadores y profesores ? 

Sí, yo eAa muy eátapído. Yo cAeía que, en 1973 pot lo menas, cuando LuU — 

La,ia ntaba aquí, esto eAa wta ucueea; aholta ya no lo eó, pon supue,6to, pe

xo en aquellas Uempos sí eAa una e6cuela. Entoncez, uno tenía deAecho a pe l

á.". que 2oki el tiempo iba a habeA íjLvest,¿gadetes, que ¿ a Psicología aunque

no eAa una ciencia w¿ lo va a aet nunca, y esto ya ¿ o decía yo en aqueilos

t¿ejnpo,s, po& lo menos iba a teneA cíexta posíbilidad de que 4e investígaxan

algUnas " pectoá; entonces, la exeaci5n de i-nvutígadot" sí eta nue,stxa ti

tada. Nosottoi 6í cAeíamos que con el tiempo, de esos p"&" oXeA áelect0,6,_ 

iban a salíA los que ae dedicwtan a la ínve,&tígací6n. 

E6peAo habex 6,tacasado tan utundwnente en éato como en lo antex¿ox, o sea, 
e,spe,to que hayan 4alido lo,& m1a ímbecíles ínvut.¿gado)tu y los pwtes p w- 

6eso,te6 de e,6a ffitea; paAa no se~ e tan solo, pot lo menos. 

En qué fecha se da este inicio y formación del área ? 

El írtício y la lo unaci7- T del £ tea, 6e díeun ent',te 6ínala del setenta y " 
tAe,& y- p,£ ncipíos de aetenta y cuatu; esto lo tengo i?kU o men0,6 clww PO-lt- 

que ... Dio,& me castig6 debidamente con un ínalaptto a tredíados del sete, ta y

cuatu; e.4 decix, no se puede ímpunemente hacex una estupídez de ¿ staz. 

Hablabas de maestros de prestigio, buenos maestros y también de cierto tipo de
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alumnos. ¿ De entre ellos, quiénes contribuyeron en m3yor m,2dída a formar el

área ? 

Bien, de tas alumnos, no voy a habtaA de Gmnan, potque Gew¿!n es mí amigo

y entoncez, todo lo que diga va a SeA inatU; peAo pwr ejempU, estaba ILUÍo

Va,tela y Julio e4 ... espexo que Siga .6iendo iiii amigo, po,,,,que yo lo nespeto

y lo quíeto mucho y eÁ una pmona muy valíoaa. Estaban pot ejempU, c1

W.bni?iy, bueno no se ... Jo tge Hetuitindez; había aegunoa alumnos de p Lúiieta
había claxo, nunca 6altan las muchachitas que 6e pegan exeyendo que ... pe - 

w de e,4aÁ mejox no hablo, poxque ya no hay poAque hab.&vi ma£ de nadie. 
De lo4 maestAos al había algunos buenos, coma pox ejemplo, Jo,%ge Maxtínez

Stack que e& bue-no, Molina es bueno; cteo que con el tíempo se han dete t.¿o- 

tado, como todo4 ¿ No? PueA el a¿cohol hace daño. 

Peu yo xeApeto a los do4 Jo,%ges. No compaxto sus cátCIpídas idcas, pe,%o, 

zon gente que me,%ecen todo ti¿ te4peto, son gente dedicada, motivada, que

tAata de haceA bien las. co,&a<s y ~ que yo no estoy de acueido con eÍlos, yo

xeÁpeto lo que hacen, Eelos son dos ejemp¿os, pude habvt dado mis, p.-Ao con
elloz me quedo. 

Qué problemas enfrentaron al formar el área ? 

El p4itneA p toblei-na 4oy yo, o sea, yo tenía mucha pnisa, todavía soy áe Lozy?ien
te competitivo; aIwiLa ya no tejigo tanta y en aquellos tiejnpos exa es

tílpídairiei,tte hostil y agte<sívo. AftwLa ya nada mds 4oy innecesax¿amente soez; 
peAo en aquellos Uempoa, apaAte de lépexo e&a yo agtesívo, entonces, todo

áue cneaA ptoblenas, y adenidá la actitud pateknalista que tenía yo obátacu- 

líz6 en mucho la cueáti6n. 

Cxeo que todo,6 los p, obCejyias 4e pueden PLeswn¿x en mZ, poique todos lo,& maes

t,w,& que coopuLaxon: Luis CastAo, Lola todo,& los de)n¿Zs ¿ o hiciexon bien y
de buena 61. Yo exeo que yo 6uí ... y lu digo: Dio -6 me castíg6; en menos

de un año ya me había dado un inSaxto. 

Nos decias que el Dr. Luis Lara Tapia aprobó la formación de esta área. ¿ Bajo

qu6 condiciones? 
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N¿ nguna, nínguna, ésa e4 una cosa que hay. Luíá u n¿ =¿ go, ejaAo, y van a

dee,¿% como dícen: " Es que eteA un í rwcíonal y le tienes aáecto a Luí,6 y
Luía e,5 un h,¿jo de la ehíngada". No ímpoxta sí es o no u, pexo apub6 la

go emaci6kt del dAea sin nínguna condící6n. 

Bueno Gustavo, es todo lo que te queriamos preguntar, muchas gracias. 

No hay de qu1 j6venu. 



142

LIC. JORGE MARTINEZ STACK. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERI- 
MENTAL Y METODOLOGIA EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA U. N. A. M, 

Cuáles fueron los principales motivos que originaron la idea de formar el
Area de Psicolocia General Experimenta¡? 

Sueno, c/Leo que conio en toda otgan¿zací6n educat,¿va ca tacte yZs.t¿ca de nuestta
eácueta, 4e podLea hablax de las tazone,6 oáír-aeu a de las tazonu no oSícía
lez, 

cAeo que en eÁte caso las tazones tn¿U újIpo,%tantes 6ueAon Cas no oáicia-- 
les. Sí ustedu han leído la docw?ieyLtací6n donde se Aundaínenta ea cAeac-¿un
del &xea, veAdn que lo que 6e Plantea coino ¿ a Laz6n pIL¿ncípaX. pa,,ta la cua--- 
cí6n de esta dxea seA,1 la 6oxmacíjn de un típo de Pto4u,¿on,71 que SILPLLeátcu7, ci, 
te la eácuela no utaba Ptetxvuvido, que eta el aptendíz de íilvu.tijcadot, de
docente y con e4te típo de cosas 4e ptetende dwt wta catacteALs,tíca piq6esío- 
nal al Ixea; en t¿tm,¿nos de buicat la callac,¿tacíón pto,/,e,5íoita¿ en nos aspec
to,s, docencía e ínvutígacij§n. &¿ n einbaigo, e,6ta íu,5t,¿6,ícarili»ii se busca des-- 
puéA, no antu; cAeo yo que áundamejitabnente U £ lea s" ae coino wLa necuídad

ímned¿ata que tuvícAon una -SeAíe de alwnnos que en ao,uel entoncu Vian bastan
te in4lutíeiLte,6 en la ucue-¿a, poL continu" C.¿ e rt.o t£po de ináo utiac,¿ó;t Ynas
a6ín, m£ 6 acotde con suz íjtteneÁes pmonale4, de hecho, de la im,¿meAa genex1
cí6n la ínmensa mayoxZa ttabaiaba ya en la escuela y ¿ o que planteauton e -ta de
que eiloz no veían ninguno de sua ijitcAeses sat¿s6echos en las ¿ fteas exísten
te,s entoncu. ASí, Pot un lado, se plantea como pAoducto de una ptesí6n estu
díaiL,tU la cAeací6n de eAta £ tea, Y PoX otAo fado, tuvo mucho que veA la pe) L- 
soitaWad de Gu,6tavo FeAnIndez, ya que e, -La una petiona muy allegada a ute
gAuljo de muchacho.& y ét Sue 9-1 que UdeAe6 desde el, pwL,-'o de v¿ sta docente la
c,,Leací6kt de uta dxea. 

upue se buscaxon las ittitíáícacíonu que apaAecen lo inabnente . PeAo ¿ No_ 
4e <si ustedes 4aben ¿ a hístox¿a de los gtupo pí¿oto? 

No, ¿ En qué consistían? 

Incluso antes de Iní gellenar-¿6n, había cieAtos alwnno,6 onganízado4 que tenía, 
c`¿e 9̀-t0 Pe<SO en la eÁcueta, que no Veían -6atia4echa4 6uó nece,6ídadeÁ paxucula— 
te,s y suá ínte Lues pmonalu en ef cuAAículum que eÁtabtui llevando. Enton- 
ces, 

lo que hacían eAa PMponen gtupos de matexCa4 con la oxíentací6n y conte
nído.6 que elloa decidían con la ase6oX¿a de alat1n pude&o,% a se cAeaban lo4
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gnupo,s píloto. fteo que la cteací6n de¿ £ tea 6ue una especíe de 6o unaUza- 

ci6n de los g rupo4 píCoto, < síeffipte eAa un gtupo upecíal, había ji Lob¿ eiiiaá

paAa la.s calíSícacíonu. H" ta donde tecueAdo, dupub de la ínstítucí6n

del Atea GeneAal Expexúnejbtal ya no hubo gxupns píloto; entonc" ckeo que

la,s 2tazone¿ 6undamentala 6uexon: estadialitu onganízado4, íntexeseó quo no

satí,sáacía el cukxZcuIo, la pupue,8ta de o& ganízaA un cwvLícu£wn ezpecíal. _ 

pwia eUoS. 

A<sí, la justí6ícacWn ví;w dupub. 

Podemos decir que los objetivos oficiales de¡ área fueron los de crear inves- 

tigadores y profesores ? 

Se maneja ton muchas co.6as y sí xevísatno,6 un poco la hí,6to,,ria, síejiipte ha ha

bído una g,, akt con6usi6n te. pecto a cudle¿ son los objetívos; tecueldo que
Luíz LwLa, en aquel entnncu dí&ectox. decía: " Esto,6 muchachos necuitan ca

pacZtl-wLse pana que los podamos aptovechaA en la acuelal', Entonces, sí con- 

sídeAmnos la opíni6n del díxectot como oáícíal, el £xea uu un centto de ca

pacítacíx5n. doceitte pata lo,& muchachoA j6venes de la planíCla de pto6esoxp-5. 

Pe,to alguna vez se manej6, inclwo en un documento, que los objet, vcs e,,ian

capacíta,t al e díante en ¿ a solucí6n de loz ptoblej7u4 nacíonaiei y de ín

ve6tígaci6n, y dado que en aquel entoncea empez6 la explosí6n en cuanto a
Ca cneaci6n de nuev" 6acultadeá y e,6cueias de psícología en el país, encaj6

mu q bíen. 

Se plante6. " Dado que nue,&;tto cux itcultun a~ no capacíta docentu, ito 6ot

ma itivutígadotu a YL¿ vel de LícencíatuAa, el kea puede cumplíx esos obje- 

tivo.6 y así pAopote—íonaA a todo el paí& el peuonal capacítado". Entonce<s, 

depende mucho del momento hi t6)Líco del que estemos hablando paAa podet de- 

cix cuMea 6ueAon los objetívo.6 o6ícíaleá que se manejaxon del dxea. 

Jorge, ¿ Jugaste algún papel en la formaci6n de] área? 

Dada mí 6o" iaci6n en uta lacultad, uno 6íviip)te vr_ con símpatía e te Upo de

uáueAzo,&, mí papel en telacWn a f_sto 6ue de apoyo, dio ta, de una manexa — 

ojícial en cuanto a la ác unac,¿6n del dxea. mi papel 6ue tn& iínio; lo 1,tíco Que



144

hice de manena áoíimaP- Sue a petícWn exptesa de GwStavo Fe.,Lnandez que jun— 

gi6 en aquel entonces como xeApomable, la elabotaci6n de Us p togtaynas de

alguna,s inat~, upec£¿ícajyietite de Motivací6n y asíSt-¿% a alguna -s teunío- 

ne.4 de o) tganizaci6n, dat ¡ deju 4obte cudIe,5 etan lo.6 xequísít0,5 de los eótu

e,a, peto 6undametttalmente a nível de opíni6n, nada 6oxmal. 

En qué fecha consideras que se di6 la formaci6n de] área? 

Una de la6 caAacte&£4tícas de aquel entonceó eta el de no tenet memotía en

la jacultad, en t&mínos de que no hubo docwnentoi, mentíAía sí d¿jese que

aue en novíeinbxe del aí -Lo antetiox, la * aníca Souia que tendxCa de ptecí6at

em, aexta pteguntax a los muchachos de la pxúnexa genexaci6n cuando acaba - 

ton &u 6exto aemestAe, ya que a medíados de 6ste 6ue cuando exipezaton. a _ 

plan -tea& eáte publetna. Peto no podkta decíA con exact¿tud; ahota, cAto se

hizo tapidt&ifflo, suAgiS el bxote de íncojtáoA?nídad de alguno,6 muchacJwá; es- 

taba Gmn5ji, Meche, Julío, Wímmy, un gAupo de eatudíantes que tenan peso

político en aquel entonceó y no 6ue m¿U alld di tAeA semanas, aat que hubo
una e6eAveacencía: juntaÁ, teuníoneá, pxopueátas; no 6ue algo que 4e dejata

6entí,% y que ¿ e áucta duattollando. 

Entonces, ¿ Qué estudiantes encabezaron este movimiento ? 

Lo de Za px& ieAa genvLací6n. 

Y entre los maestros, ¿ Qui& nes figuraban? 

SeAa6ín MeAcado, bueno el 6undamental. áue Gutavo F~ ndez, dado que- eAa el

lldet, el pad&ino íjitelectual, de eÁte g4upo. Fue U quíen aglutín6 a todo4

loa W6eÁoxeÁ en aquel entonceÁ; estaba Luia C" tAo que tuvo un papel impot

tante en el Mea, no xecueAdo exaetcunente qu,¿énu, corno maeÁtAo4 ttabajaxon, 

pexo el 6undamental 6ue Gu-stavo FeAnández. 
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En relación a lo académico, ¿ Cómo eran esos alumnos de la primera generación ? 

Había de todo, ahoxa ya con el tiempo tecapacítando sob)te todo en tCAm¿- 

no,5 de mí actuací6n como p&o6esot, ¿ tamo -6 un g tupo bastante de,6ínjoirffiado, — 

ignowntes y loa planteamiento,& que 4e hícíewn 6uvwn 6undamentalmente de
las eÁtud¿an;teÁ, un centAo de excelencia, un gtupo elíti,6ta, los estandaAe<s

que plaateaxon eventualmente pana íg te4at al &tea 6uexon muy altos, pedix

la txaducci6n del inglU , un pumedío 4upeAiox y un mínimo, dediewLSe de

tiempo completo, no tomaA mat~ en o~ dxeas, eAan. bastante altos los

tequaí,to,s y en' las p,,L¿ mvwz genexaciones 6e cumplívwn. De acueAdo con uo
se pocMa decix que eAan los mejotes estudiantu, 6in embwtgo, ya en ctase — 

uno 4e da cuenta que hay de todo. Pexo en tbminos ge-neAales podemas dec,¿t

que .5ob iepasaban al estudiante ptomedio de la 6acultad de aquel entonces. Da

do el contexto, cAeo qo que eAan lo -6 mejoteÁ. 

Entonces, ¿ Fundamentalmente el motivo fue más bien académico, una forma de pro

testa a un sistema que para ellos era tradicional, poco valioso académicamente? 

Sí, jjexo el pxo6lema es que no se puede diatinguiA e-ntAe lo acad& íco y lo

po¿ ít¿co; de hecho, su planteamiento vta una cx¿tica a todo el siAtwa vige!j
te en aquella Ipoca; cQsa cunio, a, 4Ígue exiAtiendo, lo án¿co que ha pasado

ez que se han ido mejotando Za4 co.,sas peAo dentto de loá miámos Umites que

u -L aquel entonces loz muchachos cx¿ticaban, Ahona, quí tanto de acad6r¿co — 

u esto y qué tanto de político, e,6 di6íc¡l de pxeci ax; iupue,6taincYLte, lo1s
planteamientas que se manejaxon 6ueAon obviamente acad& iicoz: mejot capac,¿-ta

cijn, in6o&maci6n MU actualizada. 

Cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron para lograr establecer

el área ? 

En t&m¿nos a& m¿ ní,6tAatívos la cAeací6n del Mea, en mi opin¿6n, no áue _ 

g uvi pwblejna, ndpidcu7iente se di6 la aLLtoxizacWn 6wunal, en tUninos de ac
taA. Sin einbaAgo, hubo mucho,6 ptoble~; de hecho, lo4 4igue habiendo, pelLo

6LLndcunen,talmente son de 6alta de planeací6n. El cambio de exiteAios de in— 
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gnuo vwtiaba depend¿endo de quien estaba al 1,tente de-? lLea y no se 6ue con
s,¿ 4teiL,te o sístein£ tíco en los playLtea)it¿&Ltos iníU-'alin- Dada esta ga¿ ta de

planeac4n Adpidamente lo.a eat4nd~ se víníuLon abajo, entonces, cAeo yo, 

que los ptobleina,6 que podemo,6 veA ahota en el JAea 4on p,,Loducto de lo,6 pto- 
bleina4 ok,¿ginale4. 

Quién aprobó la formaci6n W área y bajo quá condiciones ? 

De acueAdo a la leqiACaci6n univviA-.¿tax¿a, Cáto Jue una ptopueita que se pte

4enti5 al Consejo Tecn¿co y una vez que la ap tobi5, al Consejo Un¿vMs.¿twiío; 
4upítutuine Lte todo Utuvo en & egla, e lle0 a cabo el tAffiníte necua,,¿o de

Con6ejo Tecnico a tina comíAi6n acadén¿ca y de Uta a Conáeío Un¿vuLsítwL¿o
y 6ue awtobada. 

Anteriormente el Area General Experimenta¡ tenia un jefe que estaba al frente

de los problemas administrativos y acadimicos. ¿ Quién fue su primer jefe ? 

Huta donde tecueAdo, el que utuvo otgan,¿zando Uto 6ue Gustavo Fetni k,. dez, 

po4,teX¿o unente eÁtuvo Lua Castxo, dnpuU tuta tewipowda Eduatdo ¡ MV4uez, 

incluw yo ta)nb,¿6t tuve que vet y a CLlt< yia 6echas WímY?iy. Mota, alguien
te,spoiviab¿ e oáiciaZ?ie te no hubo; nwica [ tubo un no)nb uzr¿ en;to de Cootdínadwt

deí Mea GeneAal ExpexCj7iefital de mane -ta o) Zcíal, síeiiipne Due algo íkt6o, ffiaC

donde a¿guien se hacia , Leópon<sable, í-nUc" o Juan JosI se hízo caxgo de Uto, 

peAo eAa tal el publema que lo deieg5 al jeje del depcL twnep to. 

Actualmente ¿ Crees que los objetivos de] área son validos da.da la situaci6n en

la que estamos viviendo para la Facultad de Psicologia ? ¿ Crees que esos objeti

vos que le dieron origen aún se están cumpliendo ? 

Cteo que las cond¿cíones hí4t&tícas que ju,4tí6¡ caAon la cAeacíi5n del Mea. 
han duapa&ec,¿do, no exeo que esta kea tenga objet¿vos, el hecho de que un

gnupo de pu Sesotu se junten o aittinnos y a e pongan objet¿voa no dete/Lmúia_ 
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lo,s veAdadetos y en la actualidad no hay tala objetIvos como paAa que poda
mo.s decix que áe e6tán cumpliendo o no. En otto sentido hablamas de objetí- 

vo,s, poi¿ ejeinplo en m¿ cazo el dAea me p" n¡ te mantenejune atud¿ando co.6as — 

que Me inteAuaja, síenipxe eátoy dando un cuuo nuevo y no tengo un pAOgAama

de6ínido, lo estoy con,6tanteffiente cambiando; entoncez, paAa ffit cumple los

objeUvo,s. Sexa cuebti6n de b" cak lo,6 objetívoz pata vex si en Aealidad

lo.s cumple o no; aíwta, pot otAo lado 4i pemamo,6 que un cstud¿aitte en la

Sacultad tuita de cLumax 4u Lícencíatuxa de la maneAa m¿U t uviquíla posíble, 

el Mea eÁtá cumpliendo eso,6 objeUvo4 pox que muchoa alumnoz 6e meten al — 

Mea y ,¿ Ek) ídaniente, áin mucho tAabajo logALin acxed~ su lícenciatLaa E6 — 

decin, depejide de que entendemas pox lo4 objetívoz del &xea, exeo que ya no

exiÁten tales y que se han convetUdo en una eApecie de .6aw o bolza de ob- 
jeUvo,s pvL6onaies, cAeo que no puede conte6taue la pugunta en ta7v nos

de cuátes s n los objetívos poxque loá desconozco.' 

Quisiáranos saber tu opini6n acerca de¡ estado actual del área. ¿ Consideras

que debe haber un cambio ? ¿ En qué sentido ? 

Esas cond¿cionea tan caiStícas, llamIndole así, pvuniten que lo,6 mej~ estu

díantLe5 sob-, et,¿ va;i, po,%que dadas la6 cond¿cíonu de duotgait¿zaci(,it, - 6í un

cÁtudia,vLte que va a hacex .& u cosas bien independ¿entemente de cLta¿qutie& .6í4

tema se encuentxa con que un. buen medio pana sobtevívíA u enconV= los me

joxp-f, fgtojleioxes. Oteo que habx£a que tep&uiteaue de una maneta cuidadoza

que u lo que hay que luceA con esa Mea, pok un lado, cAeo que mucito s de
to,s supuestas objetivos que pmígue el dxea o lo que pxcetende duw= Uax

son cosas valiosas, peu tan valíosas que deben no nada más ¿& tt, tsc al _ 

Atea GeneAal Expex¿mentaC, sino que deben extendeue a toda la LicencíatwLa. 

Entoncez yo p& uLteax&, como algo a coyvsíde-tax, la po,6íbiUdad de que mucha

de la otíeyLt'ací6n, inteAcs es, ptop6,sítos , etc. del Ahea Genual ExpeAímen— 

tal ox¿gíjtal se hicíe4en exten.6ívos a todas 1" ¿ keas. Po2L ejempto, en lo,& 

tAe4 Utímoz senteattes de la cwLteAa en (» as d¿stintas Mecu de upecíaUza- 

cíUn hay -mat~ metodol6gícas; supuestamente el ejitAcitani.¿ento del estud¿an

te en " pectos metodo-Wgicos seAía el objeUvo 6widamental del Axea Genetal

Expex¿mental, bueno, ¿ Pc,,L qué no haceA extensivo este típo de objetívos a _ 

aquellas mateAia,6 ? Yo citeo que se podnía plantecuL la desapax¿ci6n del 6Aea
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Cuáles fueron los principales motivos que originaron la idea de formar el Area_ 

de Psicología General Experimental ? 

Bueno, son vax¿os, yo cAeo que los que -6e pueden contcut y valen la pena, es

el da cono cún¿ento xeal po)t toda una gwtutací6n de nosotxo.6 de wLa habílidad

metodol6gica que la L¿cenc¡ atuAa no nos ataba p4opoAcíoitakuio y áinalmente
la eAt(tbamos comíguíendo í;.táo wiabnerbte con aCgunos ljtoáuotu. Entonces, un

gitupo de tixo6eáo Lea y alwno,6 plakLtuu?io.6 la posíbílídad de tencA un enttena- 
m¿ento m16 metodol6gíco que lo,& otxo.6 camillo.6 no no4 estaban pupotcioytando; 

6ob,%e todo la -s cuestíonu de AnUU¡-s Exj.7ex¿menta¡ o. cuv-,s,t¿oitu de apCíca--- 

cí6n que estaban ba4tante ducuídadas ex la pa.,te de tiicúodoCcj¿a. En coptc) te-t>, 
todo lo que es metodología, an&Uaís de vaxíanza, áactoxíal, ca6í nad¿e ¿ o

e.n,s effaba. 

Cuál fue el objetivo de crear el área ? 

Había dos, y cAco que en esa d¿meuí6n 5e puede evaluaA el Mea: áo uyia.,i do— 
centes e ínvestigadotes. 

Había una 6ueAte em¿gwc¡ 6n de gente a sacax docto,,Lados. Hay datas que deinues

tAan que la gente egxeáada de la Maestxía y e.¿ Doctwiado eit expetúnental, 

exan muy pocas y no utaban víniendo a la L¿ceitc,¿cLtt¿,, L, síno que ataban <sa- 

líejido áue)ta. Yo cAeo que Ue eó un dato cAucia¿ pana entendeA el óAea; en

6ín, se 6ue mucha gente de la e,6cueP-a y tuv,¿etc;;i que triete utos a dwL cl" eó a

o,& labotatoxUtas y a la gente mb j6ven; entoncu, ta cAeací,6n del & xea u

taba sobteponiéndo,&e a un objetívo in6títucíonal de la MaestAía y el Doctoxa

do, que es ámnaL docentu e ínvest,¿gctdotes, pexo eAa una necuídad 4eal y
concAeta de la 6acuLtad. 

En cuanto a los egteÁados del Mea, de los cuales conozco bastantes, todo

mundo le ha llegado a la docencía o a la ínvest¿gací6n, aunque su catídad no

sea homog1nea. En ese sentido, yo cteo que el Mea cumplíd 6us objet,¿vo,6. 
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íntegUidola a f_as dem¿U, de tal 6winia que el eptAe;iam¿ento metodol6gico _ 

del estudíante se vieAa mejoAado. Qtxa cosa inteAuante, e4 que aUPUestmiien
te uno de lo.6 objetivos del jAea aeAía capacitax a los eatudiantu en aspec
tos de íiivestígaci6n, en la solucién de pxoblemas. Peto mi ptegunta u ¿Pox

que esto debe seA ea upecialidad del páíc6logo expeitímental? ¿ S610 ponque

elige esa opcíbn en la 6acultad? Yo teplanteaxta la exi6tencía de un Mea _ 
en te u)v, tos de la asinUacién de sus objetivos, pxopAito,& e íncluáo, algu- 

nos aspectos ongan.¿zativos a ¿ as dmdá &Aea<s de especialízací6n, poxque ¿ o
que veo u que en UtíPia instancia se cÁtd conví-Atiendo en una especíe de
pnopedéutico paAa Za maesttos, especílíczunente paAa laá txes maesVr'¿as te- 

Cac.¿onadas con e¿ ¿Ltea: psíco6isiología, Genexa¿ Expex< nental y A~ a — 

Expe,>t¿jiieii,tal. Entonces, se estAl co, Lvi~xtíendo en una especie de apéjid¿ce ín
5vL¿wL; ye kepCanteaxta eáto en teuinos de los aspectos que el £tea abaAca
w de las dem1s Meaá- de especía¿¿zar-¿6n, po Lque hmj cosaS nwj teduptdcuitu. 
En Social, pox ejeffiPIO, se pketende haceA que o-?- estudíante xealice investí

gaciU, & Ltoncea se tepet¿tUn mucít0,6 azpectos del Mea Geitew-¿ Expexímen— 

tal. 

0,t)jo aspecto es el que se xeáíete a la docencia, supuutantente una paxte, _ 
ímpottante del cuAAículwn del Mea se zLe6íeAe a mateitias tala como Tecnoto, 
gía EducaUva, zín einbango, si tevísamo4 lo que eát4n deswLxolUtdo Cos pAj_ 
lesote,s que dan esa matex¿a, poco tienen que vex con la ptepiz,,tací6n o capa- 
citaciin docente. Ahopa, si teitemos un £ xea de especialízací6n especialMen- 

te dedicada a aspectos de Tecnología Educat va ¿ PoA que nuatAaj ' Mt~ — 
no se de satActea;i eji el Mea EducaUva? fteo que cabe la posibilidad de de- 

eZ loLea dc manna Som,, Ia£ pelo íntegta;,Ldo sua px¿ncipale4 objetí— 

vos, p&opC.,s¡ tos y contenidos en las deffid6 dAeaa de especializaci6n. 

Gracias Jorge,¿ Desearías agregar algo más ? 

No, no tengo que agxega'L nada. 
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Por qué fecha se inició el movimiento para la formación de] ár --a, lo recuerdas ? 

La vexdad no inuclio. C teo que nosotAos oxgan£zatiios, d¿go nosotAos pe;,L aitdo en

WceAeá, Jotge Hexnández, y otws compaileAos. Nosotxo,5 otgan¿zmnos Za pt,¿ne,% 

xeuní6n paxa Ca emeñanza de la psícología, o algo así; de ahi, auLgi,6 una _ 

6uvLte atyt¿ s,tad con Gustavo y cinpezcuitos a platícan todos juntos. Ese congte-50

6ue en 1973, como po& abxU, y el pviCodo vieo que no u mayon de se¿s meses, 
o 6ea, que telativainente 6ue rApída la cueáti6n de¿ & xea, en 1974. 

La con6oxmac,¿6n áue Adpída: 6ue p Leóeittado el puyecto al Consejo TIciL.¿co, 

que nos lo apub6 y de ahí pattíj?io6. De ¡ techo te;ba?io6 todo; tenZajyios ta p¿In

ta de puáeso,-tes lo cua¿ no glavaba lana a la Sacu£, tad, supuestamente Íbamo.s

a t&ieA apoyo paAa labo,,tat-otíos y estaba la posibZUdad de Coyoac¿En o ínc¿LL- 
so txabajaL con los apcmLtos viejos que hab-&-t aquZ; awtque muchas invest,¿ga- 

ciones en aquella epoca no vimi de alxv%Lrto s, etan m£ 5 de c¿unIjo. 

Podrías mencionar algunos maestros y alumnos que encabezaron dicho movimiento ? 

Tejijo yo un escx¿to po)t a] L£ y se. a ettest-¿,5ii de bu.scaxCo. Se " ni5 una coi)L¿-- 

sí6n de pwluo Les en la que utaba Gustavo Fei;tl,tdez, ¡ Lo estoy -segtt to si Se

Aaá,bt Alexcado o Luia Castw y cxeo que Robetto AlvcvILado y Churjto Weto. De _ 

alwinto,s ut¿tbcuiios: Kanin, Mexcedes Co¿ cheto, CtfceAes y yo; me patece que C,,,a

mo,s la coiní4í6it otga" zado" de¿ l tea, la So.'una¿, pues en cuanto a la acc.¿6n, 

todo mwtdo le lleg6 a esta. 

Nos podrías hablar un - poco acerca de esos maestros y alumnos inquietos por la

formación de] área ? 

Bueno, conste que ato es subjetivo y no tengo nÍngan dato. Dude hace mucho, 

y mucho a Jalapa, hubo un pique entne Gustavo F~ ndez y &»¿¿¿o P-¿beá pot

mila de cosaa. EnL¿lio dc~ vamente ea el I£dex en cuanto a cue¿tíffn de ~ 

conductismo en Méxcico y la apAoximaci6n te6)aca de Gustavo, de alguna 6o una, 

vi,,16 Mó del lado del cogno4cit¿ví.6ino; p túncAo conductiata xadical y luego _ 
dí6 el cainbíazo pata oúta SAea. 
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Ee g)tupo de Texas, Sundames~ ente Gkaciela Rodkíguez, SeAa6in Meteado y inu
chos de ello4, tAabajaxon con Díaz GuenAe&o en su momento; de Itecito Sue la gil

te que anm6 el Axea Gene)iai ExpeAímental en cuanto a p wlesoAzá. - 

EntAe los alumnos habíamos g,,utpo.& de gentes con muchos í;ttexese,6 peAo muy de
líi?P¿ tado,s; algunas gentes paAa el £tea de An" í¿ ExileximekLtal de la C.onduc

ta, c, -Lw que en aquella epoca estdbamoz Julío Vaxela, yo, etc., pot otAD la- 

de, el eqUpo de JesU Fíajue,%oa, del ullo del atud¿o cognoscitivo; y eso,&— 

Sut2no,s los que a~ os el Uea tealmente. 

Lo que de4cubx&nos, tanto los de Chucho FigueAoa como nosotxo,6, 6ue que Esta

díAtíca no sab,&wo4, D¡ áeño no sabíamos; se había estado tiabajando íncluso

en ínvestígací6n y no teníamos la 6o" aci6n metodol6gíca. El ¿kea como se

qued6 en aquella oca&íon, e,6 que pe w¿ W las do,6 opcíone,6. Los nombAez no

nos ínteAcsaban, el inembtete e>la el mí3mo y tenías ga-tantizado en toda el
btea que cualquf*et mateAía ten& dos o txeó ap wximacíone,6 y te íncx¿b,£u
con qu¿en W qu~; o sea, no íbamos a tencA una apmxúnací6n ánÍca duAa!j
te toda el dAea, esa cta la idea. 

Qué tipo de problemas tuvieron que enfrentar para lograr la formaci6n del área ? 

jo iitLbo ii,¿itg(üt ptoblema, lo del Mea 6ue 6deíl cXeo que ahí, hab yía que xeco

nocex que hubo mucho apoyo del D,%. La&a pwL4 e,6te ptoyecto y esto tambíen de
t" nín6 que se apte<su ia4a la cokL6olídací6n; o sea, de aquí del Teeníco tuvo

que posaA -al Conó ejo tl;,z,¿ vvtz,¿ta&io, que u la paáte ya buwcáAtíca, peAo tea¿ 

mente la 6wtmací6n 6ue muy, ? nwj ~ da. 

Entónces, cono decías ¿ La aprobaci6n de esta área la realizó e¡ Dr. Luis Lara

Tapia ? 

Sí, sí, de~ vamente el D,%. Lata le W mucito, mucho íffipul6o a esto y po,% 

eso áe consolíd6 muy, muy Aap¿do. 

Puso el Dr. Lara Tapia algunas condiciones para el surgimiento de esta área ? 
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A itosotto4 no, a menos. La gente ha 6antaseado mucito en cuanto a que. iba a_ 

áek todo un gtupo que balanceaxa el gkan avance dee conductiámo en C -a ucue- 
la, esaa son pu,,Las áantaSía4 sinceAamente. - 

Había pmblejwA ualeA de que 6e nos había ido gent4 que la e6cuela tenU
un íncAezento gAandís¡ mo de' alwyinos, que se tenía que da,% c&me de Peteepcídit, 
Teo-,r, W y Sisteinaa; en 6i i, una 6eA¡ e de inate:Aia6 a la,6 que nadie lea quexU
en~. Había t.>,tobtej7wu con medUi6n, con todo Ute tipo de mat~ y la
idea uta empezax a 6wtmax esto.& g.,mpo,&. 

En qu¿ año qued6 oficialmente establecida el área ? 

C«xeo que Sue en 1974. 

Había requisitos para el ingreso al área ? 

En un PX& Ieipio, o . 6ea, en la pVmeta genctaci6n, el ing¿U eta obligato-,io_ 
y nuestAa idea eAa que enúte mJs . 4ubíUmnos nue,6ttos tequ¿6ítos meno4 gente
podCa en~; inCLU60 noJotA0,6 teníamas la idea de hacet un pAoyecto geneU- 
c,¿onat, o - 6ea, como Utd mal planteado el ptincípio de áonmaA docenteA, etc., 

puu quedwia' la gene;Lar-¿6n de nosotAos y hcbsta altí, peAo se au0 mucho dita
ma y mucho tango. Yo kecueAdo aítox¿ta ktoiiib,,Lu: VZctoA Mzquez, pot ejemplo, 

6ue de la gente que cuestiond sex¿akiiciLte lo elítista y lo que quién sabe que
tcu.Lto del jAea. Ahona, pox el x¿bno de tAabajo que nos tcnZcut, e4a ímposíble
4a.P- no manejafiaa mda o menos el idioma , que no le dedic.atas t?icU o menoa

tícirpo completo al ftea, etc. Pana la p LímeAa geneAaci6n % — e,I.a oblígatoAio el

conoc,¿miento det inglU, el p" med¿o m£ nímo de ocho y no me acuekdo que otxa
co4a ze. ped£a; p-Vw todo uto, ae 6ue telajando, uiajando. 

Ha,sta donde yo aé, incIu4o po L e6tatuto, t(¿ Uenu que c-stwL teg~ zado pa

a cuuat cualquiet d&ea, no veniA acumulando matex¿aó; 4ín emba,%go, en la

pMctica eato no cÁ c¿exto. Se supone que de pu6eAencia debes cwLówt nueve
mat~ de un ¿hea, aunque e4to ea otx0 nollo; nomtAO4 te~, s el ca6o de

gente que utaba en otoLa Uea y tomaba mat~ del Axea GeneAal Expex,¿men-- 

tal y eso eAa un biLonc6n. Nosot tes no qu~ io.6 gente de otAaa dAea4. 

Hablando de Aequisitos, había uno sobte la ma-teAia de Talle:A de Tecnología
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Educativa, ese ta£lex estaba muy ) Lelacíonado con la idea de la docencia. TC1
sales como paícillogo, peAo, ¿ Te han enseñado a daA clases y todas esas cosaz,9

En su ínício, Alvatado y o~ gentes planteaxon el -tollo de objetívos, pu— 

gnamaci6n y cosas pot el eÁ" paAa esta mateAia. Me patece que el TaUcA

de Tecnología Educativa s6lo con Robe&to Alvakado se llevaba como tal. 

la vefLdad es que yo me alejúdel &xea, pues una bola de pendejoz enipezwLon a

da,,t clases y esta no eAa. el &xea que qu~ os no,6ot wz, peAo 6inalmente me

gniltwwpt pata que diew cIases en el dAea, sin embaxgo, hasta la Jecha no me

compaAo con un Gustavo Fexndndez o un Luía Ca&t)w, o Seha6ín Mexcado. 

Baj6 el nivel peAo a £ o bestia en esta Uea, a lo be6tía. lít~ ente y de _ 

hecho se 6ue la gente a la Maestxía y a los DoctoiLado4 y nos deja&on el dxea
volando; a excepci6n de loz nidtt.¿xeá,¿ No? El Stack, el Cab tex, que ez la tiní

ca gente; po" ue SeAa6ín, Lolita, todos empezaxon a salime del dxea, de he- 

cJLo lo puedeK telacíona,% también con el cambio admíniátAativo, pues todo mun

do OCLLP45 puestos admin¿stxativo4 dejando el Ixea. Tuvimos noáotxo4 un pAoble

nu ( Lace uno o dos semestAes; como Uta no es " el JAea que yo ínventV1, yo

no siento ninguna xesponzabilidad con ella, al menos como está ahox¿ta, sin

erabaAgo, había el mUo de que no había mautAos y que no vaya a zex el.-.d¡ a,- 

blo que duapa,%ezca Uto y 6uí a convencex, pon ejemplo, a Vícente Gateía, a
mucho,s de los taquílletoz que d¿eAan cla,&e en el dkea, que eAa impoxtante CA

to y voEví6 de vuelta a aga~ el dxea mds o menos p teatígío. Me acueAdo — 

que anduvimoz pot ahí, sino me equivoco, Edua&do AldAquez, Wímmy y alguien m6 , 

ca,si ugdndole a la gente: I' oye, vente a dat clase al JAea 11, Y quedanon ntw. 

vamente puAos SupeutwtA ahí; nuevamente se hizo at&activa el ¿kea paxa loa_ 

e,studianteA, poAque- otko es que la gente no zabe quf u el Ixea o le — 

tliene miedo: " no, ahí e4td gtuezo, hay pww chavo muy xudo, » , o cxee-Pt que

ea gente devexas hace expex¿mentos. 

Hay que inziátit con cosas m1a o menos aplícadonas que la gente este hac¿en- 
do, de que no es nada md6 así, de cubículo, la gtd6ica y la madAc, sino tam- 

bíIn tiene más cosaz de aplícaci6n, esto áue cAeo el zeniestAe pasado o ante- 

1-vÁado. 

Yo & ígo deáendiendo la idea otigínai del £ xea: el ptomedío, que sea gente te

gulax, que tenga casí tíenipo completo paAa ¿ sto, que haya cíexto dominio del

idioma; una aex¿e de tequisitos que se telajaxon al áinal y cAeo que ea lo

que ha pexjudicado a esta dAea. 

Germán 1, T conoces los objetivos qUe tiene actualmente el área? ¿ Qué piensas _ 
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En otAo otden de co,sas, hab& ux de un £ kea expex¿yr,~ ¿ e me hace absundo; la

Psícología Expex¿iiejttal 'no " Psicología, áegán in¿ inuy pcLAt ctt¿ak punto de _ 

ví,sta. 

Metodología aupongo que cualquíeA ¿kea debex& de daix, ya y en conneto pwia

alguna co,6a. Yo cambíaxía xadícalrnente el i? iodef-o; quítax& la Itagmentacidit

de Intxoducc,¿5n a la F6ícología o Matemiticas, etc., y daxa una casa que se

llama Metodología, ptecíaamente, en donde datía yo FíP-oso6£a de la Cíencía, 

etc. 

Lo que nos e6 comán, lo que hace esto 6ex una cíencía, dwt10 de entAada y e l

tonce,s, sí, que el muchacho opte po,% una t~ wí. 

Pexo cAeo que cAt<% mal planteado Uto. Un % ejiied¿o aC Jínal, dupMSs de todo, 
un , remed¿o pa&a el que no tuvo metodología. Cneo que e,6tá mal planteada e¿ á
tea. Podníamos decíA que la ventaja de e6ta 6acultad e>, que tiena todas Cas

co" iente,s tepteÁentadai en todos lado,&, na es Lata ventaja. PeAo el tío u

que e& una anaxquía teJkíca, conceptual, metodol6gíca, etc., etc., etc., y pot

co,sa.á como éAa e.& que exiAte el Mea Expe; zimental ... y que bueno que exíste. 

Fínalmente, yo atoy totalmente de acuuLdo con ae caos; 6í tá pones pwLCILU

ahox¿ta, ponle que convenzu a £ os pu6uotu del Anea de PSícología ExpeAí- 

mental , que tomen obje-t¿vos tal, tal y tal, que co, Aupondan a lo.6 xubtos a
lo que d¿ce la matexia: mata¿ tt! el JAea. Matas algo que " la víxtud de eá - 

ta Mea, que ea ¿ a geníalídad de toda,6 las gentes, que cxeo son gentes dema- 

síado . . . deinasíado íjtveitt,¿va6 en cuanto a cos u - Y apatecen buA,6cwtas que

zíguen objetivos, ev~, d¿cen tontetías de Isas que son í e 1 e v a n

t e s. 

Mi opíni6n peuonal , tíende hacía la duapa ticí6n de Mea -6, de6ínítívwyie>lte. 

El tZtulo que te dan u de RsícRogo pot ¿o tanto, índepend¿entemente del
SAea que se tenga, se debe en~ a£ pwblerna, e4as cuasí- uper-¿aP-ídades de

tAu se-meAtAu, zon &¿ sa,6 totalmente . 

Cxeo que cualquíeA cambío que haya aítopu¿ta dí6¡ cuita la tevi&í6n cwuiículux. 

Cxeo que en ígua£,dad de cíxcuwtanc,¿zu dcbvLa quedwuse la escuela conio utá. 
Hasta en tanto haya una ínvestígaci6n cu ut,¿cutat teal. El Ixea u algo paxa

ponex a pen6a,% a los plaiiíáicadoPLe,6 . . . 

Sín embwtgo, hasta que no haya una xeJwuna cwL tícu&',t, yo dejwtía al átea — 

como eztl No tíene caso avtegIaA un Mea cuando toda la ucuela utá dezon- 

ganizada. 

No, no eneo, ní cAeCAI, ní aceptwt1 ua tonte)L a de lo.& objetívos; lo,6 obje- 

tívoi se ponen cuando se tíene claxo cuál u el objet-¿vo tvun.¿nal, y el obj 

tivo t" nÚ,urzl pnoSesíonal de la ca" eAa, no est& deteAffiínado. Como no utá _ 
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deteA.minado el puducto 6ínal, u vdUdo que cada quien dé y haga lo que le
dl óu tegalada gana en ata escueta, lo cual a ímpoz'ible &eguix hacíendo. 

Aho,ta bien, ute país no estd planeado, tambi1n hay que ~ de esto; ate

paU noá duAa seiS años cuando mucho, y vuelve a xenovwLse toda la co4a. 
En ue sentído, cteo que laz Cüiícaá gentes sexias que han planteado laz cosas

honatamente y con c¿wiídad, u Iztacala; cuando salí6 un líbu de Ubm, Ta

lento y todas ello,&. EUo,6 son laa án.¿cas genta que xeatmente han planteado

kone,stamente las cosas. Su aptox&ucí6n teéx¿ca wt¿d¿xeccíonal scAía d¿ cwt¿ 

ble, pew en cuanto a evaf_uax con una idea de la Nícología joaxa el jututo, 

cAeo que 6on los (¿n.¿co,¿s que lo han planteado muy en

En Iztacala sí tíenen objetívo4 y todo uo, u dec¿t, hay 4ectoPLes p,ziox¿ta- 

x¿os y hay habilídadea. 

C5mo enma)LcaA uas habilídadeó con puductas? El póícólogo, 6¡ se sítda co

mo un t,tabaj'o de íntelectual p6íc.6logo. ¿ QuI es lo que tíene que hacen ? Tíe

ne que haceA ~ evistaó, tiene que aplícwL tal, tíene que med¿t, t,¿ene que

d¿agno,s,t,¿ca,t, y etc., etc.. ¿ QuI publemaz son ? Salud, vívíenda, ecología,_ 

etc., eso es. Como metodología me paAece de lo m<U co tAecto; sí se necesíta

un chavo que sepa d¿a.gnostícaA, íntuLvexix, etc., etc., etc., como habílídada

ge-n& tíca4,; no estoy cauado con el modelo de Iztacala, se las jww, pew se rre

hace la ¡Inica cosa nacíonal, que he leído en los ¿!¡tZ7¡os tíe-mpo3. Sí se tiene

habilidada y " uce= tíos" donde el muchacho se va a en6,te~, e le va dan

do 9)taduae m̂ente en la cwvLe4a una seAíe de tepextox¿os bd6ícos. Se vá de lo

nU sencíllo, que e.& un labotatot¿,9, hjuta lo m1s dí6ícíl que e4 una comuní- 

dad y laa habilídadu se le van pupotcíonando poco a poco, pana mí w el mo

delo n1s acabado, El de Iztacala pa,,La mí es el ídeal alLox¿ta ( denVw

de lo que hay, pues 1; la posíci6n de tomax p zúnepw y &¿ ndamentalmente las ne

cuídade,s del país pata 6o,,unaA un plan cux ícula,% y luego de ah! consíd~ 
lo,s objetívos de la Un,¿vmídad, de la calitew, e -s la aníca áoAma lar-¿ükLal ck

hawL lua cosa4. ¿ PaAa que camiajos tíenea a lo,6 núlas de Educat,-va hacíl-ndo

5e tontos aquí ? EZt5n díciendo que hay que al6abetízaA al pais, ísa es una

pAio, idad nacional y siguen hac,¿Indose ta&ugos aquí en lo -6 cubículo,6. No se

sí me e-xpE¿ co, si ie tiene una h-ea¿ídad y ata tealídad lo que estd d¿ciendo
ahox¿ta a: yo necuíto un ¿ eñot que seleccione petsonal, un señot que haga

Uto y un seAox que haga Uto. 

Sé que es un ctímen tenex un psíci5logo que sUeccíone pmonal cuando tíene

muchaz posíbilidades de haceA m<U cosas, peAo volvamoz a la xea£ídad; Lsto e6

lo que se puede áoAmax ahox¿ta y tejiet un piLogAama cahetente a díez aAos de
ctecímiento pxo6uíonaI a6ue=, o sea, de campo. Una víii6n bien díaléctíca: 
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Si, de toda la Licenciatura. 

Pauce m¿U o menos clww que en algan momento se va a tenex que ccunbíax el

cuX, tcu&m, lo que es muy dí6ícil es pensan que a p~ de un cambio en un

punto se va a c,= bia,% todo lo dem46, quízcl se ajuste, pexo no va a habet cam- 

bioa muy gnueAo4, pot la m,¿Ama áciuna en que está constituída el ¿kea, no ne- 
ce,sitaxU pa,6ax pot todo¿ los puntos, pot todas laá etapas que matca el esta
tuto, no4ot", s ya d¿jimos, bueno, ya se dijo en papel que los contenidos de
la4 mat~ iban a zex va)tiables, entonces, corno son va>Yiables, pues pode— 

mos apnovechax éato. Hay un elemento que de hecho ya se eUmín6, como se txa

taba de una jwunaci6n de pu6uotes se daba Talíe L de TecnologZa Educativa 1, 
11 y 111, el 4eme4tAe paAado ya no lo o6,tecimos; si quieten sabex tecnología, 

pues hay una mateAia que se llama TaUcA de Tecnología Educativa 1 y 11 en el
Axea Educa;tiva, pues que se vayan y lo es;tud¿en aU¿E. No tiene caso doblwL
uLb w.s y todo este ~ enamiento; entonce4, se pueden hace)L cosas inuy sencí- 

lla4 Sin violenta& a nad¿e y el puceso mismo í&d cambiando U jAea. LlegaAí
un momento, qu.¿z(% cuando se plantee el cambio del cwvi,¿culwn en genetal que

se ponga en tela de duda la existencia de laz Mea4 y no nada m1s del Atea
GeneAal ExpeAZn~, sino de todas las ¿kea4, p,>wbablernente se plantee la
duda de si deba o no habeA ¿E Lea, peAo c/teo que eso surA en otto mornento, no
ea pxoblema nue<st w. 

Crees que la existencia de] área no implica ni mayor ni menor daño ? ¿ Sino

que se necesita solamente reacomodar cierto tipo de elementos como lo has mencio
nado y as! seguir existiendo? 

PodAía zegu A 6uncionandu; " tedeá se van a da,- cuenta de que e6ectivamente

nueatAos egtezados tAabajan en lo que decían, al menoá la gnan nayoAía son
p,Io6e4o,ltes, entonces, ¿ Pot quI tiene que de,&apateceA el ¿kea? No, no hay nín
gán motivo, la aníca %az6n que poditía eagMmíae paAa que ae acabaAa ea que
no tenga alumnos; eSectivamente, u de las que menos alumnoA tiene peAo toda

vía tenemos una que tiene menos que esta. Fisiología. Di6icílmente deAapaxe- 
ce,tUn las Uea4; en un momento, tep¿to, áe va a llegax uno a pugunta.% sí

vale la pena que exista un kca; peto paxa pode L xeaolveA la piLegunta ten--- 
dXZa uno que tenet muchos elementoz que hasta hoy, haóta donde yo sé, pues
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no 4e tCenen. 

Estas son todas las preguntas que queríamos formularte, muchas gracias por todo. 

GuLcW a LL6tedu. 
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MTRO. LUIS EMILIO CACERES ALVARADO, COORDINADOR DEL AREA DE PSICOLOGIA GENERAL

EXPERIMENTAL, EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA U. N. A. M. 

Cuáles fueron los principales motivos que originaron la idea de formar el

Area de Psicologia General Experimenta] ? 

Pues en eá; tt¿cto sentído no sé cuáles hayan sido estos motivos, lo que sí _ 

leA Puede deca eÁ cu£¿e¿ eAan desde mi punto de vista, como un eÁtudíante

de,a ot¿entad6n. 

Pue,s ahí tienen que lleg6 el momento en el que tenía que decídÍA que óAea — 

tomaA y en la miÁma sítuaci6n cAtdbamos vanio4 compaite w 6 que pot d,« eAen-- 
tu azoncá habíainas caído mcU o menos en el ff¿ amo gAupo, le hechamos un _ 
ojo a los planes de estudio de las Ixens que había en aquel entonces y bue- 

no, n.¿nguna de ellas eAa lo 6u4¿cientemente atAactíva paAa no.6otxos. De al- 
guna maneAa todos habíatnoz tenído siempte c¡ exto inteAés en haceA ínve6t-(ga

cí6n expexúnental y ninguna de las ¿keas nos posibilitaba y mucho menos nos

p,LepwLaba pau e,&o. 

En aquel entonces, había un gtupo de pmáe<sotes íiitetesados en que a nivel

Lícenciatuw 4e ptepaxwta a los alumnos a hacex investígacÁtn exputímental, 

ejitte los cudles podtia señalaA a: Cwt¡ os FeAnCw.dez Gaos, Rubento AlvaAado, 

Gu,stavo FeAnIndez [ pAincipalmente el Utimo) y algunas ottas gentes que, com

pa,, t,tapt la idea como Lu¿ s Ca. t,,Lo; entte los estudíantes estaban gente que _ 

habían pextenecído y onganizad ' o el Upo de tepteá~ ci6n estud¿antU que _ 

e daba en aquel entoncea y ~ e esa gente eataba: Gexwán Alvaxez, Fnancís- 

co Castañeda, Julio Vaxe¡ a. Entonces, decidímas come~ con lo,6 p LojeAoxu

esta idea: que se nos d¿eAa alg(Ln t¿po de ptepaAac í6n paAa hacex investíga
ci6n expex¿mental. Yo no sC si nozot)tos se lo comentanicá a ellos o sí ello,& 

se lo habían comentado a alguno de nosotAos, en 6in, no sí de donde paxW

la íniciativa; áospecho que de Gustavo F" i1ndez, peAo no estoy áeguAo. Así, 

tuvimos vaxía4 plU¿cas entxe nosotws y con los pwlesoxeÁ, los culles de- 
sembocaxon en la pQzíbi¿idad de geneWA una nueva ¿kea, en este caso el

Axea de Psicología GeneAat Expek,<nental, que cubtieAa la pxepaAaci6n ~ 

pode& haceA invest,¿gaci5n pot la vía expexíjnwLtal en los publenas m& b<Uí

co,s de la psicología. Cuando esto se le plante,6 al que en aquel entonces va

el d¿xectó,% de la eÁcuela, al D,%. Luis Laxa Tapia, cay6 bien la idea; se _ 
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sidetJ que- eAa buena la idea dado que se veía que en pocos aito la 6a-- 

cultad teitd ia una e-xp.Co4í6n demogtá6ica, ya tenía expl>o, i; t demogMJica, 

peAo iba a wL nayo L todavía y entoncu, áe iba a ená,%entaA a una catencia
de ptoáeaoxe4 en lo,4 4emc4tAe4 b¿Uicos. 

Bueno, entonce4 eata Mea una vez que 4e planteaba como tal tendtia como

6unci6n no 4olamente ptepaAax paxa la invesUgací6n sino también genviwi

peA4cnal docente que viniexa a cubx A los nuevos gtupos que se 6opuintíaii da

do que había mucha4 solicítudez de ingte-so a la 6acultad. Con este doble ma

tíz se hizo o 4e ~ 6 de & ocíaUzwt mds y 4e llev6 la pAopuuta a todas

loz laga,%eA donde de alguna manvu u otxa .6e hacia ínvestígací0n, pot ej . em— 
plo, a Coyoaca0, en 6in, a diSexentu lugatu de cstud¿Qssupex¿otes. En al- 

guno4 caAos encontwnos eco, en algunoi no; hubo gente como Emilio Uba

que consídeAaba que e_so exa un pancÍLe al cuA t£ cLilum que se tenía, que ena

una 4alida de eme,%gencia pvw que no eAa el camino adecuado; y bueno, enton

ce.a no utuvo de acueido con la 6onmaci6n de esta dxea; ín ej?ibatgo, en

otnaa gentez 4i enw~ os eco y d¿je toii: " Adelante caminante". 

No,s puáímo<s a txabajaA, 4e 6o" afwn aki comi¿Zones de alwiinos y ptoáesoxes

palta caAacteAizaxea, se hizo un acx¿to en donde se hacía la juátiá¿cací6n

del Mea y se potponía una 6otna de txabajo en esta ¿kea; " tedes segwuunen

te tend%&n la veuWn 6.& w£ de este uct¿to, hecho en vaxíaá ctapa s, en e¡ 

cudI 4e poxponan tAeÁ cosa6 p)Linc,¿pabiiejite: uno, que exan los objetívos
del &Aea, las dos que mencione antenío" ente; otAo, que eAa el típo de inate

níaz que se daxían, o sea,, se ¡ han a c~ A~ L lo,& tubtos peAo 10,5 Mtub, 0,s íbm

a ~ LUX dado que dependvdan de las intetues de lo,& pxoáeso tu y de los

ínte,xcAe4 de loz aitannoi4, y estos a su vez dependuL£an de como ¿ e utaba de

swLtollando la psícología como dí cípWLa dude e¿ punto de ví ta expeAu?ien

tal, entonces debuJait sex contení& s inwj J.Ce-xíble,6; el teAce,% elemento, m

que 4e po4tuU)ta una 6o" a de úiabajo, en e<st,,¿cto sentido se pedCdn xequí

ito,s m¿U alto4 que lo,, que cualquien utatuto un¿veuít£ix¿o vigente en

aquel momento hubie La aceptado; pox ejeinplo, áe pedía que tuví~ conoC.U~ 

te en el ingleÁ y adem¿U uto se demastnaba en lo4 hecho.6, casí toda la

bibliogAa6ia, 4i uátedu ven lo,& ptogtainas oAígínales, eAa en ínglU; además

se pedía - ¡ So,%ptesa de 6o Lp Lma4! un p4omed,¿o avLíba de ocho. E6tos xequí- 

zíto,s tenían dos hazonu: en at dAea se iban a 6wunat invutígadotu, no

debeA£a de estaA totalmente abí~,, se debvtía de teneA un ptoceso de 4e-- 

lecc£Sn po& medio del cual entuitan. gentes que utuvienan d¿6puestas a dedí

caAle a¿ menos cuatio howa de utudío d¿ax&,s al Ixea y que tuvíeAan algu- 
naA habilidades que el Mea no les podtía gen~, pot ejemplo, uto del co
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noci.m.¿ento del inglé,&; en 6in, que hubíeAan demoSÚLado 4eA " eStudiocítoSlI, 

poA. eso Se exigía el p,%otned o de ocho pe,,Lo esto se justí6icaba, Se pedía

ponex pot cáuL¿to diciejido que el paso pot el d t.ea cta paxte de un pnogAWYla
de Sowaci6n de tjtoáeso tu, eza 6ue .& a So inia de cubX¿x legalmente estos Ac- 
quís,¿tos que en estx¿c;to &~ o lo que uta6an hacíendo eta poneA una ezpe. 

cie de mallita pata que no entxa&an todoS, cAeo eátas son nkU o menas laS

y= okie,s de potque Se planted en eztos téAminos y no en otAos. 

En qué fecha se ubicaría el origen de este movimiento ? 

A áín¿cleS de 1973 y pX¿ncipio4 de 1974. 

Qué tiempo se llevó la aprobación de esta área ? 

Despuls del puceso de escx¿bit esta ju,st¿6icaci6n y utas eletnentas áue baS
tante Aápido, las 6echas con p tecaí,6n no las tecuetdo, pe w tenemo3 las do

cumefbtos de cuando Se ptesent6 al Técnico, lo ap,,rob6 el mismo d& que Se le

p.,Le,sei,t,t6 y cuando Se pptesent6 al UniveuítaAio, no hay mucha di6vLencia de
díaS, 6ue ietatívcuiiente ndpido. Esto no eS ningluna 6otpkesa, el Consejo Uní

vex6itax¿o en es.titir-to sentido delega a Sus com¿síone4 una se -tie de Aezpon- 

sabíl¿dade,s y bueno, pueS estas com¿síones a uto se dedican, a vet quI pAo
gnainas pasan y cuMea no, y en estx¿cto sekLt¿do Sí heinoS de zeA justas, mu- 

cha,s veces los cX¿teAía6 no Son acad67t C0,6, pues no aceptan cualquaL batkta
basada, PeAo tampoco aceptan excltt&ívamektte lo que cwnij£¿ todo5 los te-- 

qui,sítoS de una p1cuií6ícacWn educat,¿va. En aquel entonceS no había ninguna
taz6n pana poneue en un plan duxo. 

Esto quiere decir que las autoridades responsables para aprobar la formación

del área no pidieron ninguna condición adicional al proyecto que ustedes habían
presentado ? 

No, aceptaxon el p" yecto con eSaz condiciones, o sea, en el pxoyecto venían
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todo,s lo neqttisítas, íjtclwso venía la áo uia de acci5n, una So, -una de acci6n

que nunca se Uev6 a cabo; pot ejempto, Us p,«Loluoie,.s deí ¿btea tenían que_ 

ceu" e -seinanatmente paAa ínt" cmiibigA expeAíencías, nunca 6e , iew "' n, en

6ín, había una seAíe de elementos de tAabajo en el ¿[,tea que nunca se cumplíe

mn, peAo se aceptanon; tanto e.¿ Tecnico como el Univemítatío aceptaton U

puyecto con todos 6m puntu, las dícutienon, pew JínaZnente aceij,-,'a,-,oii. 

Qué opini6n tienes de los objetivos W área ? 

Bueno, es un publema &elatívamente complícado ... sí nosottos ttatlxwiios - 

de estableceA objetivo4 no aolamente paAa el dAea, sino pana Ea cw&tew- y 1- 1
tnat~ o, s de haceirCos de acue,&do a lo que no s d¿ctan pot aití lo3 canonei

de la educací6n, pues . 6e póncMa en tela de duda lo que- tenezos no s(, Cm2ien- 

te en nueátAa 6acultad sino de casí todas laz acuelaó y Sacultadn de la

Unívemídad y no nada mU de la Unívemidad, 6íjw de muchos centtos de edIL- 

caci6n supex¿ojL; cteo que con una nece-sídad -6entida, o Sea , Sín ninguna ín

ve.6Ugaci6n que lo áustente. Eácctivamente, ek, aquel entonces eAa vUído pos

tu,Cax que un 5Aea poda teneA como objet,¿vo SomnaA cezacttos docente6, hoy te

4ulta coirpb.'cado, kw sabeinas con pneci6íJa si ya ute satwiado e-¿ üICAcado, 

cAeenio,s que no; en eácu" que jgvLteizeceit a Lu &scuel" NacíoncLCn de Es- 

tudioa Pm6esíonalu, eAtU. lolícitando peA6okw£ docente, en ptoví4tc,¿rr

bíén eáti1n áolícitando pmonat docente, Po que sí sabeinos u que nuestAa

áacultad ya tiene pemonal docente. Somos muctios pnoSuotu, no,6 toca algo_ 

a4í como a doce atuinnos pot inacst, o, una cosa de Ua,-s,, somos muclios p iol&so- 

te,s pelw ixtAa la 6acuLtad y a lo mjwL ej tAe esos tri¿Lciios ptoluotu que So

mo,s pues no todo,& eátdn muy bien capacítado.6. No hay ningrín dato que nos
deinue,s e que eáect¿vmnefite el CLtea p tog Lcuyia pot dec¿ io de al- 

gUna nrinvu, o ptepcvLa p.todesoneA o enViena p,tojInoLu, yo coiwzco a algu— 

no,& egteÁados de¡ dAea, yo iníAmo 6oy egptma¿,o del ¿[Aea y pau somo.6 p)LoSeso
ness, peAo a lo mejoPL lo ( m¿co que pas6 m que establten contacto con 1u - 

gentez que lo4 pod-tími metex a txabajat como p to6esotes, o sea, índepend¿en
temente de que 6ueta eza JAea o de que ¿ StUvíeAan en el vuelo de las ave6, 

pwL el tipo de contacto,£ que áe utablecían podían aex pu6e,6oteÁ. A lo me - 

jot be es a caso, a la mejo,% no lo e,& y eSectivamente se estaban ahí pAe
paundo puguwLe6. ¿ Quíén 6abe? Lo que 6¡ eÁ un hecho eA que lo que yo ne- 

cue)Ldo de niÍS compañuLas de genvLaci6n cuando áueAon al dxea de alguna mane
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ta, todos los que yo comídeAaba bnillantes en~ on al Mea y tenmíwbton en

el JAea; paAece seA, e,6to ya no e¿tatía Uspuesto a " egutz lo, que en la

actualídad va al Ckea la gente que m<U tienipo dedica a atudiax, peno pueá_ 

eato ya no me consta, uto me Po han comeittado pox ahí- Sí ezto u cíeAto,— 

entonce,s a lo mejot lo que estaba sucediendo u que el Mea xe.6ultaba atxac

tíva paxa aqu~ gentes que de todo4 modo,s 4e hubieAan dedicado a seA pto_ 

le,6oxe,s, independiektteme-sttet' delo que e,¿tudiwLan, poxque ... bueno, les gu- 

taba el ambiente y se dedicaban a ttabajax en cozas que se asemejan a lo _ 
que el p,%o6esox hace, etc., etc. 

Buena paxte de la pt¿meAa genexací6n del Mea ya útabajaba en la Univmídad

ante,s de en~ al dxea, no sí sí ya se pxepataban pxoJesotes; y pox lo tan

to, como no sé sí ya los ptepaxdbamoá, puu no 41 sí ese objetivo sígue — 

siendo vdUdo o no, po)Lque no sé 6í alguna vez lo Jue, lo que sí teáulta un

tanto cuanto complicado u que sí ese SueAa el aníco objetivo del ftea, pue6

e,sta £ xea se acabakfA muy punto, debe cambíax ha4ta cívLto 6enUdo, de tal
mane,ta, que d.¿exa la opo~¿ dad de ejexcet la docencia a sus egtuado,6, pvro

que ade-mds puedan hacciL otws cosita6. 

Otro de los objetivos de] área es el de formar investigadores. ¿ Qué opinas de

este objetivo ? 

Bueno, alLí sí- Citamos en un te iAeno sumamente complícado, puU tendxZamos _ 

que veA, de eas gw-tes que csttivíexon en el &xea, quienu han hecho at menas

ínve,stígac,¿6n; peAo pues nuevamente e& el mí¿mo publema; pot ejemp&, en _ 

lo,s labo&atoftios deben habeA gente -6 que pxepaxan t iabajo pa, -ta pne¿entwL en

el labotatotío y que podtU se& pubtíca.ble, eso sexta una íjtvest,¿oac¿6n y _ 
laá gejLtes que eátán eit el labouctojzío ptobablemente no han pasado pet nta

dxea, ejitoncu ¿ Que hace dí6cAente a esta dxea de ¿" demds ? Pubablemente

podamas cowt" twt que lo,6 e-gteÁado,6 t)tabajan como inaestxos y han publicado_ 

ínveAtigacíone,6 o han hecho ínvestígacíokies; peno ajitman que áucAon pnepa- 

Aados paka eso en el dxea puez ya se i-tecesíta,,iCa un e<6cudx&io un poco mds — 

so6i,stícado, que hasta donde yo z1 no se ha hecho; de la mísma manexa que _ 

no se ha hecfw, al menas que yo sepa, ninguna íjivest,¿gací6n paxa veA sí los

eg,%e,áado,s de la Jacuttad o ,. sbnplvne;tte el t£tulo ¿u dd la opo,, tunídad paAa
que Us ptepaAen en ottos ¿ ados. Les pongo un ejeinplo, hace & elatívainente

poco pla-ticaba con una gente que ze dedicaba a la Nicología CI,¿nica desde
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el punto de vista psicoanalítico, me decía cu¿Into había gastado una vez te,& 

mínada su cwu%eAa, ctaInto había ga,stado en cuiz,&os de ptel)cr,,ccijiL y la vetdad
exa una cantidad ba&tante. gAande, peAo paAa podui eat uLt a Cos cwL.5os nece- 

zitafia e,,staA t¿tulado. 

Qu¿ soluciones podrías plantear para los problemas prioritarios que aquejan al

áre« '? 

Yo haxU cuatAo co,6a6. Px¿mvw, cainbíatCa sas objetivos, ina& so ya áe tuvo

una pUtica con lo,& puáesoAes del Ixea; cambíwtía sus objetivo,6 de la docen

cia y de la ínvestigaci6n a la 6ww¡ací6n metodol6gica. Que sepan me-todoeogía, 

que la puede 4eAvít paAa dedicaue a Ea docencia y que ¿ e,5 puede sexvíA pa- 

w tAabajax en o~ wsa,&, yo lo cambiakia hac,& una 6o,,unaci6n metodoUgíca; 

eato de alguna maneAa ven& Lta a cueátioi= que el dxea se ¿¿ cuiiata Asícología

Gen~ Expex¿mental, la vía expe uúyiental es una de taat" vías de contAcusta

c,¿6n, eÁ una de tanta4 víaá de ínvestígaci6n y -6i éAta eA un dtea me-todo16- 
gica debeAía de conte-mplax toda4 la,6 vías, no nada m<U la expeximentat, pexo

bueno, la movenCa hacia alld, hacia un tepvttokio metodoCJgíco. Una áegunda

co4a que hax& ea: han pa6ado murJií6,únos pu6esotes pox CAta dAea, los alum- 

noá han 6opottado caÁ.¿ 300 pughama6 distintos desde 1974 ha,6ta ahma, pxo-- 

g,tamaa de mateniaa, no pugAamaa del kea en genutal; cAeo yo que somos mu— 

cho,s pw6eÁo tes pata tan poquitas aiwnnos, no e,6 pwbIema la telací6n entAe

pu6eÁoAeÁ y aiwnnos si el Le,6ultado lo ame,,i,¿ ta, puto yo dudo que el esulta

do lo amex¿te, hay pxo6" otu anuncíado6 que tienen uno o das af_umnos y que
ademdá no áwunan 4équito, pun no se conviexte ute uno o do,6 alwyiiios en se- 

guidou<s ) tealcÁ del ptoS~ o se ínt.e lo-saii en su campo paxtícutax de especía

lizaciSn, sino un. alumne que ¿ C semestAe entAante estand como un alwino tam- 

bíen, no tenditA compañeAo4 de clase, peno estwuZ cen o,Cto p tolesot, en oúw

publetna, en otka teinitica; cAeo que esto si no t.¿ene seittido. De Us dije-- 

Lenteá óAen cteo que el Mea GeneAal Expetúiiekttat & i Cuaj-Lto a tecwu5oá huma

no,4 e<St4 p, ivilegíada y no aolamente pox la cantidad sino pot la catídad; to
do4 nueAtu4 pu6e4ous 4on pexsonal de cwuteAa de medio,6 Uempo.6 y tiempos

completa, buena paxte de ellas tienen doctoxado.6 y cAeo que todo4 eUos tíe

nen capacidad de txabajo muy gtande, 6on gente que vive en la Un¿veuídad o
que vive paxa la Uníveu, dad, entonces, a lo mejot algun0,5 de el£o,& 6e esttín

deÁpe,td¿c,¿ando ddndole c,¿a4e,& a un 6o.¿o alunino que ademd6 deópues ze va a ¡ A
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con otxa gente y la otAa gente tambíén e,5t4 con wn solo alumno; en 6¡ n, se,*La
neducíA el pmonal, no a lo loco, algan zí4tema. paAa xeduc,¿% el peuonal do

cente, adem¿U todo el pensonal es de caueAa, quítanle hwuu en el Mea de

w¿nguna maneAa ímplícwcía %ebajaxIe el áueldo ni nada que se te paAezca, ut
plemente & e le dCt opoxUnidad de que se ded¿que a otxm coaa6 quízCE m<U ím-- 

poxtanteÁ paAa él y la 6aadt d. Una teAceAa cosa que yo íw,*tXA en lo pa&t¡cu

la.t eÁ: txatax de po.&ibilitax que alguna6 de las matex¿a,& que 4e ( tan venído

dando aed, que conatituyan t6picos m<U ceAcano,& a la aplícacíon, o sea, que

éÁto ae constituqeAa excl"¡ vamente en un lugax donde ae lu venga a ejuei-tm

metodología, sí hay un tCpo de metodología que haga la¿ apl,¿cacioneó, pues a
delante, aecí se IcÁ enseña; peAo & 4 mat~ que t,¿enen que veA con la aplí

cací6n yo no aeAía de la ídea que las niar¿.tuví" no.6 en el ¿kea paxa hacetu

ni¿U taquílleAa, yo zeAía de la idea de que loz aluinno-a 6u~ a otUL& Mem

y qu¡ zd a paxt¿& de que e4té¡,L alIA, a la gente en gene7Lal, pueó & e le pAenda

el áoqu¿to de que eá impontante zabeA un método paka podex tevolucionaA algu

naÁ de laa t¿tcticas paYUculoAea y entonces, vienen a cztud,¿a,% lo ~ nente

del método a nue,&txa tftea. Una cwxta cosa que quíz1 & et£a vdUda y que en

un pt¿meA kL¿ vel *LezuCta aencíllo y segu&amente lo haAemo,6 en ute seineótxe,_ 
peAo que a un segundo w¿vel ya teaulta complícado, ez poneA en contacto a

loá ) xo6eaote4 que dan matcx&u en el &&ea con su& compaflexos que dan mate— 

cYs a6,¿nea en los semeÁúte4 b<Uícoz. Po,% ejempto, juntcn a la¿ gente.& que

da;t Aptend¿zaje y Memox¿a 1, 11 y 111 con las gentes que dan Aptend¿zaje en

te-xcex semeÁt te, éato haceAlo 6£ 6¡ camente. e,& sumamente 4, únple, los cíta uno, 
van, plaUcan, ínteAcwY16ían idea4, en 6in; pvw haceAlo Mgícamente es muy ~ 
compUcado, o sea, víncuea,% lo¡ ptogh uyias y vinc~ os bien tonwtdo en eLte l
ta que en algunos cno,& seAía una sepahacion de doz aFio4, vínc~ o4 ~ 

que eata sepataci6n no sea obst¿Eculo, puea eáo ez compl¿cado, pexo bueno, se

tutaxZA de haceA. 

Todo ésto que estás considerando. ¿ No implicarra un cambio curricular o no lo

porpiciaria ? 1 Seria posible hacer puras modificaciones en el área ? 

Po& un cambío cu" iculax 4e ke6ienen a un ctunbío de lo4 cuA, ícLU de toda

ta LicenciatuAa ? 
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LIC. KARIN MARGARITA WRIEDT RUNNE. PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITA AL SIS

TEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA, EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA U. N. A. M. 

Cuáles fueron los principales motivos que impulsaron la creaci6n de] Area de

Psicologia General Experimenta] ? 

Lo que sucedi6 Sue que vanías compañeAo,6 de la geneAac¿6kt, a p,Y,¿ Picíio.¿os de
1974 teníamo,& que ínScAibiluLos a las ¿kea5 en ese affo, estuvimos anaUzándo- 

las, ya que la mayotU de los compaiie tos ya tenCan tAabajo en la áacultad; 
tnabajaban de ayudantes de pto6e6w%, en P-o& laboAfftot¿os, en el &¿steina de

Unívex6idad Abi~ y ítab£ amos áu6X¿do una de.6.¿ciencía' de puáeSoPLes muy 6uet
te en laA matex¿a& expe YZ?ientales de los seis p&imutos semestAes. (/ aAícs de

no,sotws tAabajabamos en equipo o con p)tD6esoku, ademíU de nuest, a activí- - 
dad en la 6acaftad, haciendo ínvestigací6n en d,¿veuas ¿keas. De aCLLeAdo a

nu" t,w,s ijiteAeáes las ¿keaá aplicadas no noi oátecían mucítas peAspectivas, 
ponque, a su vez, se encontAaban en un set¿o pubCeina: Social, eátaba muy de

nída en témninos de todo lo que e.& el atudio de ac:t¿tiLdu, el estud¿o de

gAupo, etc. Min¿ca eAa igual que en la actualídad, det Txabajo a muchos de

no.sotAo,s no nos intexuaba en abáoluto y el AAea de Psicología Educativa u - 
taba tambí& con wi bajo nivel, en taninos de 10.4 # na-te?.¿as y opcio¡ies que
no,so;t,w,& buscAbamo4. De tat manexa, d¿scut¿endo, se nos ocuVti6 la posíbilí

dad de pEaj teaxte al Dn. Lata y a una sex¿e de p,,wáesote s que conocíamos de
tier)¡po atnds, la po,aibilídad de la cAcaCíó)L de un ¿Exea expexúnental que tuvíe

Aa como objetivo la áo u?iací6kL de vax¿o.s de nosotAos en cuestíokteA un poco m¿Es

p,Xo6undaa de la Psicología ExpeA¿ iiej,ttu£ debido a ruest to útabajo; y, segundo, 
que 6ue,%a un axea que Swu?wLa pmonal docente del cuaE caAecía 6undatnental- 
me.nte la LicenciatuAa en el campo e-xpexúnentai. 

En cAtos témLínos 4e le plante6 la idea al D&. Lwia y en p tíncípío estuvo de

acue,ido, síeini.7 Le y cuando se elaoAwLa un p" gAanna; Ute se d¿scutí6 con mu- 
cho,a de lo,6 puS" o,%ea como: E~ Ríbes, toda la gente de Coyoací1n, Chucho

Nieto, Alva= do, Jo)tge biolína, SeAaáík MeAcado, Jeat1s Fíguexoa, G" tavo FeA- 

ndndez. Así, 4e le,& plante6 eáta idea y elloa de acue&do a las invatígacio- 
nu que nealizaban, o el dAea de íntenéA que tentan, plantewwn un cuxAícu-- 

IUM, que a p)timeha vista vw. poco explicativo poi¿que lo tin,¿co que tAaía eAan
104 wbms de la,& mat~ que se dan en exPeAíAejtUI, no lo,& ptogA~. Sin
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embwLgo, con vax¿o4 de nosot,,ws se elaboitaxon los pugtamas, ie elabo.,uuton

loi objet¿voa en gwn cooMínací6n entAe Utos y nosotui y una vez que ie
tuvo esto, se pAesent6 al Consejo Menico y deapuei de Luia discuzi6n se ap w

b6; así, loa contenídos eátaban gundamentalmente det~ adoi tanto pox el

intenl5s de ese gtupo de estudiante6 como pox el intet1a de los pxo6eso, s, 

mantenían las doa g)%andei tendencíai de la Nícología Expex,¿mental y de~ 
de uo cada mae,&t>xo ausumía una matex¿a. Pon ejemplo, Castigo eta toda una ma

tcAía, eta ApAendizaje y Me-monia 1 6 11; había gente que daba Penzapiiento y

Lenguaje y no exc-tu6ívamente seguía Co.6 dos pucesoi, 6ino ic. daba nada nidi_ 

Pei,t,i¿u?i e; tto o sUo 6otmaci6n de conceptoa. La idea eta pw6und¿zaA dentte de

laz Ixeas que muchoi de loi pxo6esotei ya tenían copio i" campo,& de ínteAU

o de inveitígaci6n y loi estudiantes de acue,%do con sus inteteses y gAado de
d¿6ícuf_tad que esicof~ en de una. a otha matex¿a ie ín<sctibixtan. A esta se

nie de matex¿ai ¿ e le aiwUe wn lai mate4iu de Tallexeá de Tecnología con

el obj . eto de que lo,& eitud¿anteó que estaban en esa dtea, de hecho aplícasen

casi de inmediato s" conocímientas a la labo,% docente que ya e6ectuaban; eá

tas mate,'u¿as enan la& (¿>«L¿ cas sex¿adas obligatoxías que se debían cwL6an. El

Mea se inici6 así, con piucho entusiasmo, absolutamente todo el mundo eit - aba

i,nvoluc,%ado, todo4 lo ptoáesotu, todos loi eatud.¿antes; peito e6ect¿vamente

nunca se consídex6 la posibitídad de labotatotío,6 y en el caso de su exi5ten

c& -t 6uexon niwf keducidos y gen~ ente con la coopetací6n de la gente de Co

yoacán, peíto no exUtían ni p rAcUcaa ni nada pot el eáti¿o, ese 6ue el íní- 

cio. 

Cuál era el objetivo de crear dicha área ? 

En pnimex lugat, lo que habíamas analizado e6 que toda la Nícología ExpeAí- 

piental en la 6acultad tenía muchas publemas, con excepcí6n de toda la gente

que cuu6 la cwu%eAa en lo,6 gxupoi piloto, y mi geneAaci6n 6ue la aLt¿ma que

loi Uev6 , así, no había -en níngán momento una poiAíUdad de etístalízax

esta setie de inteAeses, no había Lecwt4o4, los labotato, íos enan muchisímo

aida ptiiwte-vos de lo que uitedes pueden vex akoAa; pot ejemplo, yo entAe en

1971 y la p,%¿meAa Caja de SUnneA que ví e6ectivamente y que toque áue hasta
4exto iemestAe, cuando ya -se pudícAon adquílti¡L. En e¿tos t~ oi no exíitía

ninguna ínSAaut&uctuAa pa4a esto, con excepe,¿6n de las gentes que, 6e dedica

ban al An" i& Expex¿m~ de la Conducta, ya que citaba m<U coniolídado _ 
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pwt tejicA un & tea de po&gwdo y los utudíantu intetesados ya tenían 6oAma

de canalizax sua inqu¿ctudes; puo habíamas muchos que no eta ese nue,sÚLo ín

te,xU sino que utábamos metidos en diveuos tipos de atitox,¿Yiac,¿o; iu, cognas

c,¿Uva& jundainentalmente. En la mama Mea GeneAal Expeximental de posgtado

no exi6tía nada, eAa puxa cuUti6n de díscuái6n y de expe bó7ieyLtar-¿dn tteji¡en- 
damente AudímentaAia. EntonceA, el px¿mex gtan objetivo áue ttata)I de 6wUnat

un g tupo de estu~ e,6 en lo que áettía justamente una upec¿e de equípo de

6ut:ww,s inveatigadoteá en otAns 6Ae"; en otus parse,6 había ya eAta ínve,sti

gac¿6n y aquí a(ui no. Peu nue,6tu objetivo b£ síco eAa la 6otmaci6n de puSe

4o,,ieá, eÁte segundo objet.¿vo -6e cAi6taeiz6 con nuestm geneAací6n, ya que to

da ella de una LL ot-ta SwLma satut6 todas aquellas ¿Lteas que estaban miuj du - 
cuidadas y donde había muy poco,& piLoSeáwLes y enthe la segwida y teneeka ge- 
nVuci6n se cubtí6 la necesídad de gentu tanto en las E. N. E. P. Zawgoza e

Utacalal y en v~ ciudadea de p tovíncia donde había aacu<"-taL(,, s de ps,¿co- 

logía; pePLo éAto nunca áue explícito en tfti¿nos de la discusWn con el Con- 

6ejo Tecnico, Uto se apub6 po,%que había esa canencia, sin qucda& nunca asoi

tado en ar-taá, ni se le enútegaba ¿ti utudí£utte po t esct¿to en los pt£,cAcu ias. 

De tal 6wuna, e,6tos dos objetívos &e cubtiexon en do,s años, atuique ¿ a ¿; ives- 

tigaci6n áigue ziendo un gxan pwblej?ia. No hay en la 6acultad ni un solo cft-¿ 

tex¿o de6inído como paAa que e6ectívcunek te esto 6uitc.¿oi,iata como wi j.), túg Lw la_ 
de Swunaci6n, se puede veA simpleinente en la telací6n ejLtte la crutt,¿dad de

e tudiantes de LicenciatuAa y los actuabnente í" cAítos en el kiea Genci,'LI
Expex bnental, que si son d,¿ez, paAa set un poco 61ex,¿ble, u muc Lí6,u7ia gen- 

te, no hay ínte,%M pwLque adem¿U no hay pAogAanw deáín,¿dos, no hay accUo a

la bíbliogIta6ía, a lo,5 apatatos, ni tampoco, alguna motivací6n. que incentive

a la cAeativídad de la gente dentAo de ato. 

Dentro de qué fecha ubicarias este movimiento ? 

Fue en eneto de 19 74, just¿u?iente el pnimex día de cías es de enexo de 19 74, 

que lo diácutimo,6 y a paxUA de entonces & e ech6 a andax, nosotAos ut:Abamos

ju,sto entLando a¿ sexto sernestAe y duxante todo é6te, ttabajamos paAa que al
início de la& inschipcionez de lo que seAía el síptimo 6eme,6txe 4e hícieAa. 

Consideras que dur¿5 poco tiempo la formaci6n del área ? 
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S£, debido a d.¿veua,& Aazones, pexo 6undamentabnente a que esta genexací6n — 

se caAactex¿z6 po,% a cA una de las m<U _ vinculadaz a la 6acultad, cotiil.?,-,oi;ie-t¿da
pot,'Itíca,--,Iea,le en p wblemas de la Uni~ dad, actividades estudiantíles de

deSensa de ptoblejw¿6 nacionales y un compíLonv so muy áucAte en la elevací6n
deX. nivel académico de la 6acultad. FuCmoz la px¿meka geneAací6n que tuvo el

nuevo plan de eátud¿oa que es el que uatedes tavíexon y desde entonces en d¿ 
veua 5 áouw y lugates se paxUcip6 actNamente; esto hizo que esta geneAa- 

cién tuviese un 6¿Ecil acceso a la docencia. Como había pocos pmáao Lea, mu- 

chea de nosotxos en poco tiempo 6uiw.6 ayudantea de pu6uoA y como adem¿U
aquí no se aplicaba y hasta la 6echa no se aplica lo que eó el estatuto del

pmonal acad6n¿co de ayudante de p,*w6e.&ox, el cual z6lo tiene un ciexto ná- 

me,to de clases y un tipo de acUvidade,¿ )teótx¿ngídu, peu de hecho los ayu- 

dantes se hacen caAgo totalemente de un. gitupo; esto hizo que muchos tuvíUe- 
moa intuLea es . bastante de6inido4 deAde entonceA, y siendo una gene~ n muy

compumet¿da con vaxíaa cosas, muy activa, paxtícípaba en una gAan cantidad
de cosa.&, pot ejemplo, la exigencia de objeUvo4 de matexioa, en la cue&tí6n

sindical, ya que eAa muy ímpo&tante pwta nozotxo4 en tUmino4 de la deáíní— 

ci6n de 6uncíonez de los p" 6e,&ofte4, de sus de&echoz. Adenás, de todo Uto

muchos p" áezofLes tenían la idea de tk~ de gen~ una 4eAie de pozíbUí- 

dadeA de íj-,vut,¿gaci6n, lo cual 6avokecíd la tdpida cAeaci6n del SAea, ponque
todo mundo se conipwnictí6, se tuffiaj6 en equipo, se dí4cuti6 y hubo bastante
tupeto en el hecho de que de maní6esta¿en toda¿ lía coxt¿entes expet¿menta- 
lu. CUw, en esa época, pox ejemplo, lo que ahoha 4e da en el dAw no se

veZa, que eAa la cue,&ti6n píagetíana, pvw también, en esa época £.a¿ genteA

píag~ aa estaban tAabajando en Educativa o no estaban en la 6acultad, es- 

taban en el ext,,uLnjeto o t&abajando a6ueAa, entonces, esta Mea nunca se

abo.xd6. PeAo todas InAs denxfi concepciostea que no tenían exciusívamente que
4eA cogiwácit,¿vm, 4e d,¿exon, 6ue algo md& eclicUco, y todos le entumoz mw
6uextei se d¿é una actívidad bastante cxeat¿va. 

Tú hablabas de maestros y alumnos comprometidos en este movimiento. 

Sí. 

Pensamos que hubo alumnos y maestros destacados por su actividad. ¿ Quiénes enca- 

bezaron dicho movimiento ? 
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En xeaUdad como lídetes no, yo cxeo que había una seAie de cond¿cíone,6 muy
conc,tetas, la necesidad que he eÁpeci6ícado cuLte iic,,,uyieyite. Esto h,¿zo que gen

te que estaba en cond¿cioneA de posíbi¿¿tax¿o lo Ucíena. Peno eáec t¿vatneilte

hubo gente muy actíva, que afioka eAt¿Si de mautxos como Son: Luis Wce&e<s, 
MetcedeA Colchexo, Antonio H" ú¡ndez Utalde, Ge&m¿[n Alvanez, E-sthex GonzIlez, 

todu eÁta,6 gentea estuvicAon muy met,¿daá en e¿ta OLea tiatando de b" ca,*t

una zexie de salidas; peAo que 6ueAan lídeAu o que un p,-wáesok encabezana, 
no. No puedo decix que habie6e. 

Quién aprobó su formación ? ¿ Qué administración era la que estaba en ese tiem- 

po ? 

La del Dx. LuÍA LwLa. 

51 actualmente conoces el funcionamiento de] Area General Experimenta], sus obje

tivos y planteamientos. ¿ Cuál sería tu opinión soLre la misma en este iromento ? 

Bueno, antes de Salix del Mea me b¿co tpote al Usteina de [ Iníve'*U5ídad Ab¡ eA- 

ta, en este 4iatema 4e Uscuti6 la posíbilídad de inconPoAaXea a 65te, y no
e impleffienW pot una cuest.Wn muy ¿ e; Lr-¿¿¿ a. no exíatía la injtae, txuetuta

como pa)ta echan a andan un Mea así, con un s¿ stejiba abíexto, ponque ade)lj¿U

no o6nec£a muchas pens, pectivas de titabajo a lo4 eatudíaiLteÁ. Yo s6lo impantí

uno o dos cuxáos en el ¿ftea y en la actuatidad no conozco Cos objetivo,6, pon

que deade jq7q que es el att¿?io a¡-io que dí y aCt; i un poco antes que el Dx. La
Aa dejaAa la adminiátnaci6n, se plante6 pon MUCA0,6 pwáebote s que estuvíexon
involu~ 4 y también coincidimos alguno4 utud¿antes en que el jutuno de

e4ta ¿Exea ya se había cubíeAto, que ya no tenía muclias pempect¿vaa, peno hu

bo 0~ gente4 que la cont,¿nuaAon apoyando y de hecho casi pon eso 6ígue. 
Peno yo consideAo que esa Ixea eatuvo mal planteada en téAm,¿no4 de un dxea,_ 

que deaaéox&Lnad<uyieytte toda eata seníe de cuAáo.& no se planewwn, poxque ade
MÁ habieAa habido mucho,6 publemaa en Conaejo Univeuitaxio. 

En la actualidad yo cAeo que no tiene mucha& peupectivas pox va4im Aazonu: 
un gkupo de PU6eso>xea que wriginalmente ~ cipaban y. que gozaban, la Puyo

xta y aik Zigue—n gozando algunoa de ellas, de un xeconocído p4eatigío en & u
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1. 7. Discusi6n

Hecha la anterior presentaci6n entremos al análisis interpretativo de es— 

tas entrevistas. 

Resulta de interés hacer notar las diferencias de opini6n de los entrevis- 

t~ ~ e las preguntas relacionadas a los motivos que originaron la idea _ 

de formar el A. G. E. y los objetivos fundamentales de ésta, pues esto permite

desprender que esta entidad educativa se form6 para responder a objetivos o _ 

inquietudes personales, formalizándose despu5s en un proyecto que no fue el _ 

resultado de un verdadero trabajo de planeaci6n, entendido este conceptQ como

un proceso que tiene como prop6sito racionalizar la selecci5n de opciones para

el futuro, definiendo con claridad los fines a los que se orienta la accion,_ 

considerando los mejores recursos para alcanzarlos, previniendo y proveeiendo

todos los medios utilizados para lograr metas educativas; actividad que se me

nospreci6 y que ahora deja sentir su ausencia. 

As!, al preguntar el por q:uá de la formaci6n del área se obtienen respues- 

tas tanto por parte de alumnos como de profesores fundzdores bastante diver— 

sas, como por ejemplo. la obtenci5n d, una formaci6n metodol6gica, la basqueda

de prestigiopersonal, la, conjunciba, de una serie de materias que no existtan

pero que podian agruparse bajo una lEnea experimental, lA oportunidad de cul- 

minar intereses de grupos piloto y hasta la. carencia de profesores que impar- 

tieran clase en materias básicas de Psicologia Experimental. 

Detectándose a su vez, que el objetivo de formar profesores e investigado- 

res de la psicQlogía, s6lo fue un objetivo de 11relleno" como menciona el Lic. 



174

Martínez, que justificaría, en un momento dado, la creaci6n del A. G. E. y aquí

cabe preguntarse ¿ hasta qué punto es válido que cierta parte del presupuesto

de la educaci6n superior se invierta tan fácilmente en intereses personales? 

qué tan válido es formanun " rinconcito" en el interior de la Facultad de

Psicología, donde la gente con ciertos intereses académicos y/ o políticos, po

dlan - o pueden - explayarse tra:bajando libremente en temas de su agrado, to- 

do esto sin una línea directriz? 

Por otra parte se observa, que los maestros enseñaban temas de su agrado.,_ 

los alumnos elegían las materias y profesores en cuyo enfoque simpatizaban y

todo mundo quedaba satisfecho, al menos aparentemente. Sin embargo, esto no _ 

pudo durar mucho tiempo, pues la falta de visi6n a futuro y la mala planea--- 

ci6n en el pasado no se evidencian tan inmediatamente, es a posterior¡ cuandQ

las calamidades se dejan sentir, y así, tenemos egresados que se quejan de su

mala preparaci6n académica, de que se les di6 informaci6n inaplicable a nues- 

tra realidad, etc. ( véase capítulo II). 

Resumiendo, el motor del A. G. E. lo constituy6 en un principio el entusias- 

mo y las relaciones de los individuos que iniciaron el proyecto de su crea--- 

ci6n, individuos con intereses marcadamente académicos, llenos de activismo y

con fuerza po-ITtica; razones que parecen ser suficientes para que en una fa--- 

cultad de nuestra " m4jma casa de estudios" se de un cainbio curricular, sin

considerar ningdn otro aspecto, lo cual resulta un problema bastante serio _ 

por todo lo que conlleva. 

Vemos así, que el área no surgí6 de un estudio a la luz de los problemas _ 

que encaraba la facultad y ya no. se diga nuestra sociedad, no obstante los es- 
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fuerzos que sus fundadores mostraron para salvar la formaci6n académica de al

gunos de los estudiantes de psicología con la elaboraci6n de un " curriculum" 

dentro de otro " curriculum". , 

Nuestra postura ante esto, es que las autoridades responsables deben tra— 

tar de eliminar este tipo de irregularidades sobre todo cuando en nuestro

país se necesita de profesionales comprometidos con la basqueda de una socie- 

dad que obre con justicia. Hay que corregir la forma en la que se determinan

los planes que norman y conducen el proceso de enselanza- aprendizaje en el

Area de Psicología General Experimental, sin dejar de considerar su vincula- 

ci6n con la Facultad de Psicología que a su vez, es reflejo de los problemas

que encara la educaci6n superior en México. 

Hechas todas las anteriores aclaraciones pasemos a mostrar una sintesis— 

del proyecto qUe justific6 la formaci6n del área, señalando sus planes y pro- 

grarnas de estudio, los nombres de las personas que constituyeron en aquel en- 

tonces los Consejos T6cnico y Universitario, quienes aprobaron la formaci6n _ 

del área, los nombres de los jefes del Departamento de Psicología General Ex- 

perimental y Metodología y coordinadores del A. G. E.; con el prop6sito de pro- 

seguir con la historiografla pretendida. 

2. Fundaci6n del A. G. E. 

Entremos ahora a describir y sintetizar documentos medulares para la his— 

toria del área, que permitieron derivar otro conjunto de observaciones en re- 

laci6n a las funciones fundamentales por las que fue creada, tratando de evi- 
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denciar mediante estas pruebas escritas una serie de incon5ruencias y errores

que se encuentran presentes desde el planteamiento del proyecto que justific6

su fundaci6n. Bajo esta perspectiva pasemos a considerar dichos documentos. 

2. 1. Proyecto y plan de estudio ( 1974) 

En . 1974 con el plan de estudios de 19711 que suponía " un currículum de ma

terias y entrenamiento que permitiera una eficiente ejecuci6n profesional, em- 

pleada por un adecuado repertorio de conocimientos básicos y cientificamente _ 

orientados " 2 queda oficialmente establecida el Area de PsicoloSta General Ex

perimental comi una nueva área de especializaci6n en el nivel de Licenciatura

s6ptimo, octavo y noveno semestres) dentro del Departamento de Psicología Ex

perimental de la facultad, teniendo como funciones fundamentales en el proye 

to 3 que se present6 a los Consejos Tácnico y Universitario las siguientes: 

El área le brindarla al alumno materias optativas que hasta ese momento

no existlan; 

1) Para mayor informaci6n sobre los planes de estudio se sugiere la lectura
de la Tesis de Jesfis, Carlos. Estudio Poblacional de la EscueZa de Psico- 

log-ta, U. N. A. M. 1940- 1978. 

2) Proyecto de Reformas al Plan de Estudios de la Carrera de Licenciado en
Psicología, 1971- 

3) Si se quiere ampliar informaci6n v5ase, el apéndice A, donde se presenta
el Proyecto del A. G. E. 
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1 - Estas materias prepararían personal docente y de investigaci6n en mate— 

rias de gran demanda en el futuro; 

Propiciaría nuevos sisteiñas de enseftanza en dichas materias; 

Permitiría un puente -entre la licenciatura y la maestrla; 

Las materias serían impartidas dentro del método cientfficQ, y

Actualizaría el currículum en psicología. 

As! el plan de estudios del A. G. E. queda establecido de la siguiente mane

ra: 

Clave de la

Materia
Nombre de la Materia

4 Horas

Te6ricas

Horas

Pr&cticas

021- 08 Aprendizaje y Memoria 1 3 2

022- 08 Aprendizaje y Memoria 11 3 2

023- 08 Aprendizaje y Memoria 111 3 2

024- 08 Aprendizaje y Memoria IV 3 2

517- 08 Me -todo 1 3 2

518- 08 Me -todo 11 3 2

519- 08 Método 111 3 2

520- 08 Me -todo IV 3 2

4) En los apéndices C y D aparecen los únicos programas de las mzkterias im- 
partidas en el A. G. E. que se JoEraron recopilar desde el aZo de 1974 hal
ta 1980, proporcionados gentilmente por el Mstro. Luis E. Caceres, quien
se ha asignado la tarea de formar el archivQ oficiia del. área. 
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Clave de la

Materia
Nombre de la Materia

Horas

Te6zicAs

Horas

Prácticas

521- o8 Motivaci6n y Emocisn 1 3 2

522- 08 Motivaci6n y Emoci6n 11 3 2

523- 08 Sn y Emoci6n 111Motivac 3 2

524- 08 Motivaci6n y Emoci6n IV 3 2

714- o8 Pensamiento y Lenguaje 1 3 2

715- o8 Pensamiento y Lenguaje 11 3 2

716- 08 Pensamiento y Lenguaje 111 3 2

717- 08 Pensamiento y Lenguaje ! V 3 2

785- 08 Sensopercepci6n 1 3 2

786- 68 Sensopercepci6n 11 3 2

787- o8 Sensopercepci6n 111 3 2

788- 08 Sensopercepci6n IV 3 2

844- 08 Teorlas y Sistemas 1 4 0

845- 08 Teorfas y Sistemas 11 4 0

846- 08 Teorias y Sistemas 111
4 0

847- 08 Teorias y Sistemas IV
4 G

841- 08 Taller de Tecnologia Educativa 1 2 4

842- 08 Taller de Tecnologia Educativa 11 2 4

843- o8 Taller de Tecnologia Educativa 111 2 4

Estableciéndose los siguientes requisitos: 

Por principio se recomendaba que el alumno fuera capaz de traducir del

inglés al español y que se conociera las bases de los métodos cuantita— 
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ci6n te6rica y práctica suficiente para garantizar a la sociedad el ejercicio

eficaz y responsable de la pro fesi6n ( ver Reglamento Escolar de la U. N. A. M. _ 

pag. 40). ¿ Por qué entonces le aprob6 el proyecto de un área, que carecía de

planes de estudio y objetivos planeados conforme al Reglamento General? Y es- 

to se comprueba en la básqueda, exahustiva que se llev6 a cabo para recabar _ 

programas de materias, planes de trabajo, instrumentaci6n de prácticas, etc., 

que tuvo por resultado la obtenci6n de unos cuantos programas de estudio que

serán considerados más adelante y que no se escapan de deficiencias. 

Ahora bien; se esgrimen argumentos como el de propiciax nuevos sistemas de

enseñanza en dichas materias, pero ¿ cuáles son estos? ¿ cuándo se trabajo es- 

ta idea? 06nde están los resultados? ( véase capítulo II) 1 se habla también _ 

de un puente entre licenciatura y maestría y vemos que nQ hay mucho8 maestros

o doctores; se habla de actualizar el currículum de Psicología. ¿ Es Acaso ne- 

cesaria la creaci6n de un área para actualizar un currículum? si es así, pues

entonces hay que crear más y acada momento. 

Se dice que las materias serían impartidas dentro del, método científico, 

si por método científico se entiende la desorganizaci6n, los intereses perso 

nales, la improvisaci6n, la ausencia de planeaci6n, etc., entonces, se puede

afirmar que este objetivo se ha cumplido. 

Por otro lado, se establecen requisitos que toda facultad debería sostener

y propiciar; pues es importante el manejo de otros idiomas, que el estudiante

sea alumno regular y no lleve cinco o diez materias reprobadas, que se dedi-- 

que de tiempo completo al estudio, para así, asegurar en cierta medida el en- 

riquecimiento profesional del Alumno; sin embargo, no se deben, exigir recluisi
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tos que no los posibilite el plan de estudio, pues si es as!, entonces se cae

en un absurdo; es como pedirle a la violeta que florezca cuando ni siquiera _ 

se le riega o le da el sol. 

Ahora bien, se habla de una lista de materias, veintitre s̀ para ser exactos, 

que se supone deben llevar horas prácticas, pero en ningi1n momento ¿ sto resul

ta cierto, no hay practicas en un área que se responsabiliza en, la formaci6n

de docentes y de investigadores en el campo de la Psicologla, o si las hay, 

estas son aisladas y pobres, como se pudo detectar en las respuestas de los

encuestados, hecho que dice bastante de la preparaci6n deficiente a la que

puede estar sujeto el alumno. En cuanto a las materias Tie iban a garantizar

el entrenamiento técnico para la docencia, nunca se dieron como tales, s6lo _ 

se manej6 el r6tulo pero no el contenido que dirigia al cumplimiento de este

objetivo, y esto si que resulta sorprendente: se crea un área que como obj! 

tivo fundamental tiene la formaci6n de personal docente y de inyestigaci6n y

no existen cursos te6ricos, laboratorios, talleres, practicas y otros requi— 

sitos que lo instrumenten. 

As!, dentro de estas limitaciones consideradas hasta aquI, que resaltan ob

jetivos injustificados e inexistentes y disposiciones que no se cumplen, nos

llevan a la necesidad de señalar que es necesaria una actitud mas cautA y sa— 

bia por parte de las instancias que son responsables de elaborar, aprobar e

instrumentar los curricula, pues la enseaanza de la Psicologf<j no debe d*esa-- 

rrollarse dentro de la improvisaci5n A pesar de su juventud¡ ya que de seguir

as!, por mucho que sean los esfuerzos, éstos resultaran infructuosos para _ 

dar soluciones a problemas que Aán tienen remedio. Una vez señalado lo ante— 

rior pasemos al siguiente apartado. 
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2. 2. Planes y programas de estudio ( 1974 - igao) 

Resultaría iniltil y carente de sentido transcribir o sintetizar en esta

secci6n los pocos programas que pudieron conseguirse, no sin grandes esfuer— 

zos, de las materias que constituyen el plan de estudio del área a partir de

1974 a 1980, cuando resulta más conveniente la lectura de los originales, los

cuales aparecen en los apéndices C y D; empero, queremos reiterar que estos

escritos no cumplen los requisitos señalados en el Reglamento General de los

Estudios Técnicos y Profesionales, en donde aparecen los puntos que deben in- 

cluir en un programa de estudio legalmente aceptable ( citado en el capitufip I). 

Por otra parte, resulta importante subrayar que es mínimo el énfasis en la _ 

formaci6n docente ( s6lo un programa contiene algunos seftalamientQs en rela--- 

ci5n a esta formaci6n), quedando también en tela de juicio, la capacidad Ce _ 

estos prograuias para formar investigadores; claro que como ya lo hemos dicho, 

no son todos los programas que en su momento existieron, pero si suponemos _ 

li.c. su existencia se debe a que el maestro se preocup6 por formular su plAn y

programa de trabajo, no creemos que los demás escritos que versan sobre estos

spectos varien mucho en su formato y/ o contenido en caso de haber existido. 

Queda por considerar cuantos de estos programas s6lo vivieron en papel, _ 

es decir, cuantos programas que señalaron objetivos, actividades V conteni— 

dos llegaron realmente a cumplirse y esto ya lo contest6 el egresado ( ver — 

capitulo II). 

otra característica que se observa, es que cada uno de los " programas" _ 

parece ser una islita que no se encuentra articulada en ninguna estructura

formal que intenta metas claramente definidas. 
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En resumen, lo que se consolida hasta aquí, es que en definitiva el con— 

cepto planeaci6n no se conoci5. en el A. G. E. 

No queremos concluir este capítulo sin dejar de mencionar quienes integra- 

ron el Consejo Técnico y el Consejo Universitario que aprobaron la formaci6n

de un área con las características que hemos venido señalandQ, asT como a los

jefes del Departamento de Psicología General Experimental y Metodología en _ 

donde se supone recae la responsabilidad del A. G. E., sin faltar por supuesto

los responsables de ésta i1ltima. 

2. 3. Integrantes del Consejo Técnico y Consejo Universitario de la Facultad
de Psicologia, UNANI. ( 1974) 

Como dato adicional que consideramos de interés en esta historiografia, _ 

presentam s a los miembros de los Consejos Técnico y Universitario
5

que apro- 

baron un proyecto cuasi elaborado que pedía la formaci6n de una nueva área. 

5) Informaci6n obtenida en la Secretaría de Rectoria, UNAM. 

Propietario: Mstra. GrAciele, Rodriguez de

CONSEJO

Maestro

Su-olente: Dr. Hictor Manuel, Capello Garcia

Propietario: Jul -,o Varela BarrAzziUNIVERSITARIO

Alumno

Supl,ente: Victor Vázquez Valenzuela

1 . 
1

5) Informaci6n obtenida en la Secretaría de Rectoria, UNAM. 



Propietario; J) r, Carlos G6mez Robleda

Psicología, del Trabajo

Suplente: Dr. Qerman Herrera Pérez

Propietario: Dra. Ema, Sánchez Ramirez

Psicología Educativa. 

Suplente: Mstra. Olga Loredo Hernández

Propietario: Dr -A. Nelly Heredia Carrillo
Psicología Clínica

Suplente: Dr. Luís Antonio Gamiochipi Carbaja,l

Propietario: DrA. Sonia, GojmAn Jezior
Maestros Psicología Social

Suplente: Lic. Roberto Alvarado TenoriQ

CONSEJO
Psicología Experimental

Propieta,rio; Dr. Rogelio Diaz Guerrero

TECNICO
Suplente: Lic. Jorge Molina Avilés

Propietario: Dr. Alfonso Escobar Izquierdo

Bases Biol6gicas

Suplente: Dr. Armando Nava Rivern. 

Divisi6n de Estudios de
Propietario: Dr. Santiago RamIrez Ruiz

Posgrado
Suplente: Lic. Alfonso Zah'ar Vergara, 

Rosa Urias Hermosillo

Alumnos Jer6nimo Mendoza, Meraz

Agustín Rubio Monto ra
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2. 4. Jefes del Departamento de Psicologia General Experimental y Metodologia, 
y Coordinadores del A. G, E. ( 1974 - 1981) - 

Creemos necesario anexar el dato de los jefes del Departamento de Psicolo- 

gía General Experimental y Metodología en los aftos de 1974 A 1981 porque es

en este departamento donde el área queda adscrita; señalándose a su vez, los

nombres de los diferentes coordinadores que han tenido que Qr_-anizar el área

6
a partir de su fundaci6n . 

Jefe del Departamento de Psícologia

General Experimental y Metodologia

Mio

Lectivo

NIstro. Florente L6pez Rodriguez 1974

Dr. Gustavo Fernández Pardo 1974

Lic. Jorge NIolina Avilás 1974- 1977

Lic. Jorge Peralta Alvarez 1978- 1980

Lic. Jorge. Marttnez Stack 1981- — 

6) Informaci6n proporciQnadA por el Dr. Jorge Molina Avilés, Jefe Ae la Divi- 
si6n de Estudios Profesionales en la Facultad de PsiaQlogíA UNAM. 



Coordinador del A, G. E. 

Dr. Gustavo Fernández Pardo

Dr. Luis Castro Bonílla

Lic. Eduardo Márquez Duarte

Dr. Juan José Sánchez Sosa

Lic. Jc;!aeph 011ivier

Mstro. Luis E. Cáceres Alvarado

3. Discusidn

101W

Antes de concluir este capítulo, es importante introducir aquí, que esta -- 

mos concientes de nuestro anhelo por desarrollar tina historiografTa del' A. G. E. 

se vi6 limitado p r nuestra escasa formaci6n como historiadores, por ¡ o difi- 

que se torn6 disporner de fuentes informativas y obviamente por nuestra ¡ m

plicaci5n directa en los hechos. Empero, no obstante estas limitaciones y sin

querer pecar de vanidosos, logram s esclarecer una serie de problemas percibi

dos hasta la saciedad por maestros y alumnos interesados en la ensefianza psi- 

col¿Sgica dentro del área. Este examen historiográfico del proceso de formaci6n

del área provee datos y la fuente de interpretaci6n para la' dilucidaci$n de], 

por quá de las deficiencias operativas sentidas en esta entidad educativa. Es

irrefutable que su proceso hist6rico es sumamente complejo Y se encuentra de- 

terminado por elementos ideol6gicos, académicos, políticos y profesionales _ 

ver punto 1. 6. del presente capítulo). Pero no eulpemos de las anomalías de- 

tectadas en el A. G. E. s6lo a los directamente involucrAdos en su fQrmaci6n y
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consolídaci6n, pues debe tenerse presente que el área es un reflejo de una fa

cultad que encara máltiples problemas provenientes no s6lo de su vinculaci6n

a un sistema social como el nuestro, sino tambign, por 14 misma disciplina

que encara. 

As!, tenemos una especializaci5n en licenciatura que fue producto de una

mala planeaci6n, carente de objetivos, que confúndi6 las funciones de licen— 

ciatura y posgrado, que intent6 una innovaci6n curricular llevada a la prácti

ea sin hacer un análisis. profundo de las C= diciones de operatividad necesa— 

rias para su funcionamiento acad9mico y administrativo id6neo, que no conside

r6 a las demás áreas existentes para trabajar interactivamente en la furmaci6n

del psíc6logo. 

Ante todo esto, llegamos a la consideraci6n de que se hace urgente una re- 

visi6n curricular que considere los objetivos que definen a la Universidad, y

a la. Licenciatura en Psicologia, y as!, esclarecer cuáles deben de ser los ob- 

jetivos del A. G. E. que le permitan su reconocimiento en la capacitaci5n profe

sional del psic6logo. 

Ahora bien, por la convicci6n que tenemos de la importancia de considerar

los objetivos de la Universidad y de la Licenciatura en Psicalogfa pa,.a seMa

lar los objetivos del área y conociendo los problemas que existen sobre la

definici6n del papel del psíc6logo en nuestra sociedad, se hizo necesario un

capitulo que tratara sobre estos puntos, el cual se presenta a continuaci6a. 



IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL PROFESIONAL DEL PSICOLOGO GENERAL

EXPERIMENTAL

A fin de esclarecer el tipo de actividades que desempeñA el psic6logo egre

sado del Area de Psicología General Experimental ( A. G. E.)', de acuerdo a los _ 

objetivos que se han establecido para esta área de especializaci6n, se ha de

considerar que para su consecuci6n efectiva, éstos deben guardar una congrirn

cia tanto con los fines de la Universidad como con los de la Facultad de - 

Psicología. Lo anterior, bajo la consideraci6n de que solo mediante la estruc

turaci6n coherente y realista de los objetivos en los diferentes niveles, se

puede obtener el marco dentro del cual ubicar los objetivos del área. 

As!, y en la medida en que los objetivos del A. G. E. sean el resultado de _ 

los supuestos anteriormente mencionados, se podrá determinar su val¡-' ez en el

cumpo académico y desempeffo profesional del, psic6logo. Es pues, pertinente en

este capítulo, enunciar los objetivos que definen a la Universidad, a la Li— 

cenciatura en Psicología y al A. G. E.; as!, como considerar algunos aspectos _ 

sobre la docencia e investigaci6n en el ámbito que nos ocupa: el Area de Psi- 

cologia General Experímental. 

1. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Facultad de 4osicQlog! 4 y Area de-. 1
Psicología General Experimental. Objetivos

El supuesto fundamental que enlaza a estas tres instancias educAtiva s se— 
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fiala que han de integrarse congruentemente las funciones primordiales de la _ 

Universidad en el marco de la formaci6n de profesionales de la Psicología, con

base en planes* y programas de estudio que resalten la estrecha vínculaci6n _ 
a

que existe entre la Sociedad y la Universidad reconociendo que ésta tiene un_ 

papel relevante en tanto produce conocimiento y provee infQrmaci6n aplicable

en el contexto social. 

Para establecer el marco de referencia bajo el cual deben derivarse los ob

jetivos del currículum que nos ocupa, es decir, del A. G. E., se mencionan los

objetivos que regulan el funcionamiento de estos niveles educativos como se ~ 

encuentran estipulados oficialmente, 

1. 1. Objetivos de la Universidad Nacicnal Aut6noma de Máxico

El articulo primero de la Ley Orgánica de la UNAM, establece: 

La Universidad Nacional Aut5noma de MIxico es una corporaci6n
pública - organismo decentralizado del Estado dotado de rle- 
ná capacidad jurWica y que tiene por fines, impartir edu, a-- 
ci6n superior para formar profesionistas, investigadores, PrQ

fqsores universitarios y técnicos íltiles a la sociedad; orga- 
nizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de
las condiciones y problemas nacionales y extender, con la má-- 
yor amplitud posible, los beneficios de la cultura." 

pag. 3) 

En 1970, la As"ociaci6n Nacional de Universidades e intitutos de Enseñan

za Superior, comprendiendo dentro de su seno a la UNAM, se avoc6 a la real¡- 

zaci6n de la tarea de precisar los objetivos fundamentales de la educaci6n _ 

superior en Me-xico, como parte de un proceso de planeaci6n educativa ( Rangel, 

1976). 
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En aquella ocasi6n se fijaron siete objetivos te6ricos: cuatro en relaci6n

con la actividad de la ensefianza, uno sobre la investigaci6n y otro para la _ 

difusi6n de la cultura; el filtimo se consider6 en relaci6n con la funci6n crí

tica de las instituciones de educaci6n superior. Estos objetivos son1 : 

I. A travJs de su funcWn docente. 

1.- Promover por el dinamismo y racionalidad de su estruc- 
tura, sus máltodos y su estilo pedág5gico, 1< formaci4n

de los Mbitos y actitudes que confíguran el tipo huma
no capaz de convertirse en agente conciente de desarro
llo ( creatividad, capacidad de autoaprerdizaje , señ- 

tido cr-Ctico, disciplina y organizaci45n en el trabajo, 
sentido de responsabilidad personal y social). 

2.- Adecuar la estructura de su producto por t*reas de cono
cimiento a las necesidades del desarrollo' íntegral. Én
este sentido debere£ evitarse el ajuste mecanicista a
las demandas de mano de obra de un momento determinado- 

procurando satisfacer, en forma amplia y din&níca, las
necesidades de desarrollo.. 

3.- Proporcionar al alumno la ínformaci45n de mayor calidad

y actualidad, para lograr y preservár el proceso de de
sarrollo aut<5nomo de la naci6n. 

4.- Ofrecer en la mds alta proporcidn posiblela oportuni- 
dad de la educaci6n superior, con la variedad de nive- 

les y campos que la realidad del pa-ts haga recomenda— 
ble. 

II. A travil-, de su funci6n de ínvestigacWn: 

5.- Vincularse por sus actividades de ínvestigaci6n, a la

resolución de los problemas del país sin que esto sig- 
nifique condicionar la investigaci6n en forma estricta
mente utilitarista. 

1) Esta informaci6n es reproducci6n líteral del trabajo reAlizAclo por RAn-- 
gel Guerra en su libro EducacíJn Superior en MIxico. México: Colegio de
México, 1976. 
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III. A trav6o de su funci5n en la difusi5n cultural: 

6.- Contribuir a la elevaci5n del nivel estructural t4cn-.co

ixirfticoá,e. Za Piebla4Wn, Intrav4s de sus actividadesnra- aca inicas e difus

IV. A travJs de su funcí5n cr Ctica: 

7.- Actuar en n2! cleos de andlisis cient-Cfico de la proble- 
mdtica del pa -ta a travds de su actividad libre, depu— 
rar plantewnientos, señalar errores y ofrecer solucio- 
nes. " 

Al respecto señala Rangel Guerra ( 1976): 

El trabajo de la ANUIES al fórmular estos objetivos r,-J.,ar-ra la
preocupaci<5n por identificar las tareas de la educaci5n cupe— 
rior con Id soluci5n de los problemas nacionales. 
un esfuerzo en pro2e la incorporaci5n de las acz:iv,,-i--aps de
la enseñanza superior a la realidad econSmica, s9cial y cultu- 
ral del pa-ts. " 

Así, tomando en cuenta esta observaci6n se emplea esta defi-nici6n de los _ 

objetivos de la enseñanza superior, como elemento importante a considerar en _ 

la derivaci6n de los objetivos del A. G. E.; empero, antes debemos citar los ob

jetivos de la Facultad de Psicologial UNAM. 

1. 2. Objetivos de la Facultad de Psicología, UNAM

Al formularse el plan de estudios para la' carrera de PsicQlog! A en 1971, — 

mismo que actualmente rige el funcionamiento de nuestra facultad, no se preci

saron los objetivos. terminales del currículum, como tambián, lo señala Carlos

y Mercado ( 1980) aunque implícitamente uno de los QbjetiVos era preparar a

los alumnos para la docencia. 

Creemos que es oportuno citar en este momento al Uc. MaxtíAez ( 1981), 

que señala que en la Facultad de PsicQlogía, existen, cuando- menqs, cuatro di- 
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ferentes organizaciones curriculares, señalando las siguientes: 

1) La basada en el plan de estudios aprobado en 1971

2) La que posee el sistema de Universidad Abierta; que no obs— 

tante seguir, supuestamente, el p an si-tu—dios aprobado en

1971, tanto sus objetivos, contenidos como métodos, son dífl
rentes a los del sistema escolarizado. 

3) La que sigue los sistemas de pr<£ctic". En la propuesta del
plan de estudios aprobado en 1 71, se habla de la importanci2
de los aspectos prIcticos de la docencia, por lo que se plan- 
te6 una serie de cursos te<5rico- prdcticos; sin embargo, no _ 
se propuso ningún programa espec-tfico para tales cursos, es- 
ta = bigüedad en su formulación, ha tenido como consecuencia
la PrOlíferaci6n de ' cursos de prdícticas 1 cuya organizaci5n, 
objetivos, contenidos y métodos, por lo peneral, son el re— 
suVtado de decisiones tomadas muy al margen del actual cu— 
rrículum oficial. 

4) en la
se á7
ectos, 

es- 

indi- 
cil

3
estos

cambios y su relaci 5n con la problemdtica social quedard fue
ra de los alcances de este trabajo. 

1 ........................................................ 1

En resumen, al hablar de la enseñanza de la Psicolog-Ca, _ 
de un currí?ultim, debemos especificar de qué currit oulwr, esta
mo , a hablan E.—Esto nos plantea un problema m4s: ¿ Cu¿Ues so¿_ 

los elementos pertinentes para describir tal currículwn? Con
forme a la, definícir5n de currículum explircito, ¿ En la facuT

tad de Psicolog-ta tenemos un curr-Ccu um? " ( pags. 4- 5) 

1. 3. Objetivos del Area de PsicologTa General Experimental, Facultad de Psico
logía UNAM

Los objetivos del A. G. E. ya fueron ampliamente especiricados en el capTtu- 

lo anterior donde se sintetiza el proyecto del área; no obstante, consideramos
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pertinente citar como se presenta este QbJetivo en los CuadernillQs de Difu— 

si6n de la Secretaria de Rectoria, Direcci6n General de Orientaci6n Vocacio— 

nal, al menos hasta 1980. 

Esta <Irea estudia los procesos psicol6gícos individuales que
intervienen en la reacci5n del sujeto a su medio ambiente, em—- 
pleando mJtodos experimentales para analizarlos. 

Se trata deestablecer cudles son estos procesos, los meca— 
nismos que implican, y su din&nica. 

El drea trata de crear modelos y teor-Iras, con frecuencia
cuantitativas que permitan entender, predecir y expliccw los f_j
n&menos. 

El psíc6logj> general experimental se dedica fundamentalmen- 
te a la docenc a y a la inoestigaci6n. El egresado puede ser
maestro de ense7kn= a rredia y superior en las materias de SU
congetencia as -r como. ayudante de investigacidn o investigador
en institutos o centros similares. Puede trabajar en las siguí?n
tez (£reas: 

1. Metodolog-Ca: Asesorando en el diseño de investigaciones ¿x- 
perimentales en instrumentaci5n en andlisis de los datos
de investigaci(In, en el diseño Z nuevos máltodos, etc. 

2. Sensopercepci6n: En el estudio de la sensibilidad de cada
uno de los drganos sensoriales ( vista, oirdo, olfato, etc. J, 
determinand-) los mecanismos involucrados; en el and'ír*s-Íc --7-- 
la percepci<5n espacial, de tiempo y movimiento en el ectu— 
dío de la atenci<5n, el desarrollo perceptual, etc. 

3. Aprendizaje y Motivaci5n. En esta drea se estudia el aprei,- 
dizaje de nuevas conductas, la manera de recordarlas, loa
motivos fundíamentales, los mecanismos que son responsables— 
de ellos, las reacciones afectivaa. 

4.* Cog-?iici6n: En 3sta cfrea se estudia el pensamiento y lengua- 
je humanos, la capacidad 2-* mbJlica conceptual, la imagina— 
ci6n , etc. En los prdrimr-,,T años se van a requerir gran can
tidad de maestros de ps¿cologira tanto en los bachilleratos— 
y normales como en los niveles de la facultad en muchas de
las materias Msicas, y como ayudantes o investig-adores en
institutos. 11 (

pag. 24) 
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1. 4. Breves anotaciones en torno a los objetivos

HaSamos una pausa aclaratoria después de haber señalado los objetivos pre- 

sentados en las secciones. 1. l., 1. 2. y 1. 3. que dan cuenta de las metas que _ 

pretenden la Universidad, la Facultad de PsicologTs. y el Axea de Psícologia _ 

General Experimental. 

Destaquemos, que tanto la facultad como el A. G. E. carecen de fines concre- , 

tos, presentando nociones difusas de sus " objetrvos", como se detecta a partir

del selalamiento de éstos en párrafos anteriores; mientras en lo que a objeti

vos de ensenanza superior se refiere, encontramos que en 1970 se fijaron sie- 

te objetivos te6ricos, que en papel resultan explándidos, pero ¿ cuéles son los

programas concretos para la acci6n inmediata? 

De ahi, la justificaci6n de la ineficiencia de los planes educativos y el

divorc- o existente entre Universidad -Facultad de Psicologia- Area de Psicolo— 

ria General Experimental. 

Pero regresando a la facultad, vemos que ésta encara problemas de defini— 

cí6n curricular, que, cbviarrente limitan la vinculaci6n que legalmente se pide

entre e! sistema educativo de enseñanza superior con los Droblemas y necesida

des na----ona-' js; y aunque sabemos que actualmente se hacen esfuerzos por favo- 

recer esta vinculaci6n, no está por demás enfatizar que dicha uni6n siempre _ 

estará inevitablemente viciada y no producirá la plenitud de su fruto mientres

no se logre la transformaci6n completa de toda nuestra Sociedad de la cual la

Universidad, la Facultad y el A. G. E. no son más que una parte de ella. Sin em

bargo, también creemos que la transformaci6n académica puede ser conquistada, 

y por lo tanto valoramos enormemente los esfuerzos que se han realizado para
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llegar a una definici5n curriculAr que dote al estudiante de psicologia de _ 

una formaci6n profesional real y válida. Bajo esta perspectiva, creemos que un

trabajo que vale la pena ser mencionado, es aquél desarrollado por diversos _ 

profesionales de esta disciplina, como lo son: los miembros del Consejo Nacio- 

nal para la Enseftanza e Investigaci6n en Psicologfa ( CENEIP), algunos directo- 

res de escuelas de esta carrera y representantes de al.gunas asociaciones profe

sionales, clue se reunieron con la finalidad de elaborar el perfil profesional

del psic6logo mexicano como parte de un trabajo destinado a adecuar el currí- 

culum académico y las áreas prioritarias de nuestra sociedad en las que pue— 

de incidir la acci6n del psic6logQ. Suponemos que este trabajo, puede ayudar

a dar soluciones a las dificultades que se han venido detectando en el psic6- 

logo general experimental, pudi4ndose generalizar al psic5logo de otras 5reas

de especializaci6n. As!, dada la importancia que le atribuimos a este trabajo, 

a continuaci6n se describe. 

2. Definici6n de! Perfil Profesional del PsieSio.,o blexicano

Al reflexionar sobre la funci6n social del psic6lo--o y su responsabilidad

ante las distintas necesidades del rais, diversos profesiQnales de la Psicolo

gia, como lo son los miembros del CENEIF, algunos directores de escuelas de _ 

esta carrera y representantes de algunas asociaciones profesionales se reunid

ron en marzo de 1977, con la finalidad de elaborar el perfil profesional del

psic¿Slogo mexicano, como parte de un trabajo destinado a adecuar el curricu— 

lum académico y las áreas prioritarias de nuestra sociedad en las que incide
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su acc-56n como profesional. 

Por ser el resultado de una tarea avocada a concretar el mn co social en el

cual el psic6logo desplegará su. acci6n como profesional responsable y producti

vo; las conclusiones de este llamado Taller de Jurica, se consideran esencia- 

les en la determinací6n de la eficacia del profesional de la psícologia. A con

tinuaci6n se enuncian las conclusiones a las que se llegaron en ese taller: 

11 El psicólogo es un profesionista cuyas funciones son: 

1) Evaluar

2) Plarear

3) Intervenír para modificar un problema

4) Prevenir

5) Irvesz;igar

Resuelve problemas en las ¿Ereas de: 

1) Educación

2) Salud Pi¿blíca

3) Producción y consumo
4) Organización social

5) Ecología

la atención a dichos problemas debe darlos en el orden marcado, 
que corresponde a la prioridad que cada uno de ellos tiene pa- 
ra e 1 paU) . 

Las acciones que el psicólogo debe realizar, tiene que dirigirlas
a distintas secciones de la población, las cuales son en orden

prioritario: 

1, 1 Sector rural marginal

2) Sector urbano marginal

J) Sector rural desarrollado
4) Sector urbano desarrollado

Como beneficiarios de su servício se encuentran, también en or- 
den de prioridad: 

1) Los macro -grupos institucionales
2) Los micro -grupos institucionales
3) Los maero- grupos no instítucionales
4) Los micro -grupos no institucíonales
5) Los individuos

Las técnicas de diagnóstico empleadas por el psicólogo son. 

Las entrevistas, las pruebas psicom6trícas, las encuestas, los
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cuestionari.gs, las t5cnicas sociom6tricas, las pruebas proyec
tívas, la observacilii, el registro' inst~ ental y los andlisi—s
foz -males. 

Las técnicas de intervenciSn- para resolver problemas son: 

Las técnicas fenomenol,5gicqs, psicodin&nicas y conductuales, 
la din&nica de grupos, la sensibilizaci6n, la educac0n psico_- 
motriz, la manipulaci6n ambiental, la retroalimentacidn biold— 

gica y la publicidad y propaganda. Sus técnicas de prevenci5n
son ademds de la capacitación de para -profesionales las mismas
que utiliza para la intervenci6n exceptuando la educacidn psi- 
comotriz. 

Sus técnicas de investigaci6n son: 

Las que utilizan las otras ciencias. Pueden encuadrarse en las

categor-Cas m,£á generales de registro, andlisis cualitativo y
cuantitativo de los datos y formulaci<5n de modelos. " 

pags. 7- 8) 

Una vez señalado lo anterior, es ahora nuestra intenci6n considerar al.7u-- 

nos aspectos que caracterizan al psicSlogo como investigador y docente para

que no queden en el vaclo conceptos que se han venido mencionando en muchas

partes del presente trabajo. 

3. El Psic6logo como Investigador y Docente

Un investigador científico, debe entra muchas otras cosas, ser un indaga— 

dor de los problemas—que se den en su contexto social y llegar a proponer so- 

luciones; y esto es aplicable a todo universitario egresado de la UNAM; ya _ 
4

que todo prefesional tiene la misi6n insoslayable de la continua bfisqueda de

nuevas verdades, con lo cual actualiza los conocimientos que hasta el momento

posee, evitando con esto, que su capacidad mengUe y caiga en lo obsoleto, pe— 

ro de manera muy directa va esto dirigido a los psic6logos egresados del A. G. E.. 



200

pues ¿ no es la formaci6n de cuadros de investigadores de alta calidad una de

sus tareas? 

Creemos que la ínvestigaci6n cientIfica es de gran importancia como parte

de la opci6n en la independencia cientifico- tecnol6gica y en la b1squeda de

una sociedad critica, racional y revolucionaria, de tal manera que los cua— 

dros de investigadores nue se DroDongan deben caracterizar . se porque su es --- 

fuerzo y acci5n tiendan a instrumentar el desarrollo aut6nomo de nuestro país. 

La validez ae su contribuci6n para el logro de este fin, estará dado en la

medida que: - 

Real¡ ce investigaci6n dentro de los sectores con mayor necesidad de de- 

sarrollo tales como son: el sector rural marginal y el sector urbano _ 

marginal en primer plano; sector rural desarrollado y urbano, seguida— 

mente; 

provea - le conocimientos que representen nuevos aportes en la soluci6n _ 

de problemas, principalmente en las áreas de educaci6n y salud piblíca; 

ast, como también a las de producci6n y consumo. organizaci6n social y

ecol6gica; 

Mediante sus descubrimientos se pueden instrumentar los servicios hacia

los macro -grupos institucionales y micro -grupos institucionales, miero- 

grupos no institucionales e individubs, seguidamente,, y

A través de que sus aportes enriquezcan el rango de técnicas de cliagn6s

tíco, intervensi6n e investigaci6n psicol6gica. 

Ahora bien, en cuanto a la creatividad docente, ésta adquiere dentro de _ 

las tareas de la universidad relevancia particular; ya que ella representa el

nexo mediante el cual se transmiten los conocimientos que constituyen nuestro
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ba, -aje cientifico- tecnol6gico y cultural, ast, como los descubrimientos que la

investigaci6n cientIfica aporta. 

La tarea docente, al constituir en nuestra universidad el vinculo esencial

en el proceso enseñanza -aprendizaje y al ser la formaci6n de profesores uno _ 

de los objetivos primordiales del A. G. E. ( aunque en d1timos años este objeti- 

vo ha pasado a segundo término) deben considerarse algunos puntos importantes

del quehacer docente, desde el punto de vista de la formaci6n de profesores, 

as!, como las capacidades que es deseable posean estos profesionales. 

Al efecto, algunos de los esfuerzos encaminados a esclarecer las vias a

través de las cuales se instrumente la formaci6n y capacitaci6n de docentes, 

se cuenta con el Programa Nacional de Profesores y alSunos aspectos definidos

en relaci6n al tipo de actividades y capacidades deseables en los do, etites, 

mencionados por Lafourcade ( 1974); los cuales describiremos a continuaci5n. 

Las actividades del Programa Nacional de Profesores se encuentran centra— 

das en: becas para estudios de posgrado, cursos, talleres y seminarios sobre

aspectos de la metodolo3la y tecnolo.ala de la enseñanza y producci5n de ma -te

rial didáctico. 

Por otra parte, la necesidad de reforzar las actividades para la formaci5n

de profesores a nivel institucional, llevaron al ANUIES a diseSar un curso di

vidido en cuatro áir as de estudio, a saber: 

1. Lenguaje y comunicaci6n; 

2. Metodología de la enseñanza; 

3. Aspectos sociales de la educaci6n, y

4. Interdisciplinariedad. 
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Además, Lafourcade ( 1974) especifica un conjunto de funciones y habilidades

necesarias para instrumentar la tarea docente en la universidad. A continua— 

ci6n anotamos los elementos más importantes de estas funciones y habilidades

correspondientes a los requerimientos de los profesores. 

Funckopes: 

1. Planear y organizar en cooperaci6n con los alumnos las estrategias de

logro que surgirán de los objetivos fijados. 

Habilidades para: 

Formular objetivos que realmente orienten esfuerzos de consecusi6n; 

Apoyar alternativas cuyas posibles consecuencias dispongan de aceDta- 

bles márgenes de control; 

Planear --ursos de acci6n en cooperaci6n con otros; 

Conciliar reciprocamente los intereses individuales y grupales, y

Crear un sistema de espectativas enmarcadas en razonables criterios

de la realídad. 

2. Proveer infirmaci5n y esclarecimiento respecto de los contenidos curri- 

cu" ares. 

Habilidades para: 

Exponer con suficiente claridad, orden, precisi6n y sentido de la eco

nomía; 

Movilizar, a travás de estiMulOS oportunos, la capacidad cuestionan - 

te y creadora del auditorio; 

Determinar, sobre la base de indicios captados en 1QS oyentes, la
ade
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cuaci6n permanente de los mensajes, y

Seleccionar y proporcionar la informaci6n que realmente se requiere o

especificamente se le solicite. 

3, Orientar para asegurar el mejor provecho de esfuerzo y la racionalidad

al tomar decisiones. 

Habilidades para: 

Identificar las situaciones de partida de cada uno y ayudar en la ela

boraci6n de mejores estrategias para lograr los objetivos, y

Seleccionar el tipo de capacitaci6n que resulte 6ptimo para mejorar

la capacidad de decisi6n individual y grupal. 

4. Estimular el desarrollo de personalidades creadoras, críticas, equili— 

bradas, independientes y con capacidad de integraci6n en los multiples

contextos del trabajo productivo intra y extra universitario. 

Habilidades para; 

Incorporar en los grupos, los elementos de acci6n y regulaci6n necesa

rios para que sus interacciones sean maduras y equilibradas; 

Identificar con rapidez las posibles zonas o focos de desintegraci6n

grupal y neutralizar sus efectos, y

Proveer estímulos que constituyen verdaderos desafíos a la capacidad

critica y creadora de sus interlocutores. 

5. Evaluar y ayudar a evaluar los resultados obtenidcs estimulando las de- 

cisiones del caso. 

Habilidades para: 
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Seleccionar y emplear debidamente los instrumentos de evaluaci6n que

mejor se ajusten a las conductas supuestamente aprendidas, e

Identificar las causas que pudieran incidir en la mala calidad veri- 

ficada de ciertos -productos. 

Ahora bien, se toman los anteriores factores como una guta que indica, _ 

en cierta medida los lineamientos hacia los cuales ha de tener la tarea do— 

cente, es decir, son una luz sobre los posibles Tndices a considerar en la _ 

determinaci6n de la capacidad profesional para la docencia y la eficacia con

la que ásta se lleva a cabo. 

Por último, es necesario señalar que la investigaci6n y la docencia no se

excluyen, sino que se complementan y enriquecen mutuamente, no se trata enton

ces de optar por una de ellas, sino planificarlas y coordinarlas para qú-e- ttin

c or,en conjuntamente. Acerca de esta relaci6n el profesor Mata Gavidia ( 1976) 

ha expresado: no son dos modalidades desarticuladas, ni nnicho menos

Z. a investigaci5n es un satelíte de la docencia ni viceversa: ambas forman un

sistema centro -educativo." 

4. Discusi6n

Con los -planteamientos anteriores, hemos querido seilalax que el A. G. E. ha

venido afirmándose con una serie de objetivos irreales dentro de una facultad

con problemas muy parecidos a los que aquella se enfrenta, y esos problemas

pueden explicarse en parte debido a una deficiente definici6n profesional del

psicilogo que se a-jeSue a una universidad comprometida en la búsqueda de una
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sociedad critica, racional y revolucionaria; de ahi, que en un momento dado

se llegue a un circulo vicioso: el A. G. E. no puede ir más allá de lo que pu~e

de ir la facultad y la facultad no puede ir más allá de lo que puede ir la

universidad y la universidad no puede ir mis allá de lo que su sociedad le

permita. -Sin embargo, asumimos la postura de que creemos en una reforma aca- 

démica que puede ser conquista.dA en beneficio de la sociedad en la que se en

cuentra; de ahf, que reconoscamos los esfuerzos que intentan la reconstruc— 

ci6n de la enseftanza psicQ16gica en México y se menciona el perfil profesio- 

nal del psicSlogo mexicano como uno de los esfuerzos mas notables para Alcan

zar esta meta, apoyando la idea de un psic6logo hábil en las actividades de

de docente e investigador, pero sin adoptar una conducta ingenua que crea

que una revoluci6n educativa completa y profunda se producirá en glenítud, 

sin que se transforme de lleno toda la sociedad. 

Pero por el momento, no podemos. quedarnos con los brazos cruzados ante

problemas que necesitan soluci8n y creemos que si empezamos a tomar en cuen- 

ta ésto y además asumirnos un randelo de planeaci6n que nos dirija en esta odi

sea, los oroductos pueden ser buenos; por tales razones en el capitulo si--- 

Suiente presentamos un modelo de disefto curricular y un modelo instruccional

de un curso que suponemos permitirá una id6nea manera de disooner los estu— 

dios no s6lo en el A. G. E. sino también en la Facultad de Psicologia, UDIAM. 



V. HACIA UHA NUEVA ORGANIZACIO: PROPOSICION DE DOS P40DELOS DE PLANEACION

A lo largo de este trabajo hemos hecho algunas consideraciones sobre el

funcionamiento y operatividad del Area de Psicología General Experimental

A. G. E.) manejando implícitamente un modelo de planeaci6n; y es en este capi- 

tulo donde pretendemos ilustrar dos modelos de plzneaci6n: el modelo de dise - 

fío de - un currículum, cuyo autor es Castrej6n Diez et al. ( 1976); y el modelo

instruccional de un curso, elaborado por Lafourcade ( 1974). 

All tener presente que las metas de la educaci6n superior son de gran impor

tancia, debido a que esta empresa social es la responsable de formar profesic, 

nales creativos, descubridores críticos, capaces de afrontar y solucionar _ 

problemas en las áreas de conocimiento que sustenten y que aemanda su socic— 

dac-, considerándola a su vez como la responsable de que este profesional po— 

sea una formaci6n humanistica, alejado de la miopía que s6lo ve la comodidad

individual y presente, ajeno a su realidad social; ésto nos lleva a asumir _ 

una actitud en uro de una adecuaci5n sistemática de las carreras o de cual--- 

quier área de especializaci6n, como lo es el A. G. E., a las necesidades de nues

tro país; esto es, consideramos que el currículum de cualesquiera de las ins- 

tituciones de educaci6n superior debe ser planeado realistIm nte, identifican

do lo que es, lo que debe de ser y lo que' se quiere de cada una de las disci- 

plinas de cQnocimiento y no dejar nada al azar o a la suerte o en el peor de

los casos a intereses personales o creencias individuales por autorizadas que
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parezcan, pues va de por medio la formaci6n de un profesional comprometido con

la sociedad que lo ha formado, para que ayude y promueva el desarrollo de su _ 

país. 

Ahora bien, cuando hablamos de planeaci6n nos estamos refiriendo a aquel _ 

proceso que surge del acto de la inteligencia y responsabilidad, que tiene co

mo prop6sito racionalizar la selecci6n de opciones para el futuro, nos esta— 

mos refiriendo a un ejercicio de la raz6n para definir con claridad los fines

a los que se orienta la acci6n y desentrañar los mejores. medios para alcanzar

los; de tal manera, que cuando hablamos de planeaci6n curricular al término _ 

planeaci6n además de las características señaladas anteriormente se agrega la

definici6n de currículum, la cual según la UNESCO ( 1958): " Curriculum son to

das las actividades, experiencias, materiales, métodos de enseñanza y otras

medíos empleados para alcanzar los fines de la educaci5n. " 

El currículum además de ser un programa de enseñanza, una lista de matP--- 

rias y un conjunto de textos que se estudian bajo la direcci6n de un maestro

capacitado, también tiene que prever y proveer situaciones de aprendizaje que

puedan ser aprovechadas por todos aquellos que están recibiendo instruceí6n, 

evitando la imposici6n de barreras a los más rápidos en el proceso de aprendi

zaje y ofreciendo a los más lentos la oportunidad de desenvolver todas sus Po

sibilidades. No hay que olvidar que la planeaci6n currícular debe contribuir

a la superaci6n de la sociedad por medio de profesionales capacitaáos, de ahí

la importancia de una buena planeaci6n curricular que comience por identifi— 

car con claridad y precisi6n las necesidades cuantitativas y cualitativas de

la sociedad en las distintas disciplinas de la enseje4za. superior; pensando _ 

a su vez en el diseño de un currículum dinámico y flexible &. los cambios, _ 
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que acompañe a las modificaciones del ambiente del individuo. 

El - irriculum está constantemente compitiendo con el tiempo, cle ahT que no

deba Fei-rian cer estático, las revisiones y modificaciones que se le hagan de- 

ben obedecer a cambios que' se verifiquen en el ambiente subrayando además su

carácter innovador. 

Por todas estas caracteristicas, la planeaci6n curricular debe ser un es— 

LIerzo cooperativo de: admínistradores, especialistas en las materias de la

enseñanza, psic6logos, maestros, evaluadores, superv sores y el responsable o

resDonsables directos de la planeaci6n, quienes deberán recoger y sistemati— 

zar los datos que el grupo aporte. 

As!, al analizar el funcionamiento y la estructura de], A. G. E. supone una

tarea que debe de ir mas allá del mero juicio intuitivo; por tal motivo se _ 

resume brevemente el modelo de diseño de un currfculum y el modelo instruccio

nal de un curso, que aunque los dos se correlaciQnan en el sentido de que nos

proveen informaci6n sobre la estructura organizativa del área; mediante el _ 

primero hemos de estudiar los elementos que deben estar presentes en una ade- 

cuada planeaci6n currícular, mientras que el segundo nos a- udará a establecer

como ha sido el proceso de enseñanza -aprendizaje y si en éste se ha contado

con los elementos indispensables para su ptimo desarrollo; pasemos pues a

describir tales modelos. 
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1. Un Modelo de Diseño Curricular

El modelo propuesto por Castrejon et al. 1 representa. un proceso cuyas eta

pas están interrelacionadas con un mecanismo de autocorrecci6n en cada una de

ellas y sus cuatro compQnentes esenciales son: 

A) Análisis; 

B) Diseño; 

C) Evaluaci6n, y

D) Implementaci6n. 

Esquemáticamente estarla representado de la siguiente manera: 

Pasemos a la descripeí6n de estos cuatro componentes: 

1) Esta informaci6n es una reproducci6n casi literal del capftuiQ 4 escrito

por Castrej6n Diez et al. en el libro Planeaci5n y Modelos Universitarios
II. México: ANUIES, 1977. 
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A) Análisis

El análisis permitirá un estudio detallado que rerleje. en forma realista el

estado actual del currIculum,, su congruencia o discrepancia con nece sidacles _ 

presentes, para establecer un - a co de referencia del que se partirá para con- 

tinuar con la siguiente etapa. 

La finalidad esencial de un análisis en fqrma. sistemática es identificar

los requisitos de soluci6n para los problemas y determinar los posibles méto— 

dos para satisfacer cada una de las necesidades bosquejadas. Partiendo de un _ 

problema basado en necesidades demostradas, se analiza dicho problema, se defi

nen sus caracterIsticas. se determinan las relaciones rec1procas entre sus pa l

tes y se especifican los requisitos medibles que garanticen, dentro dé lo posí
ble, la mejor soluci6n del problema en general y de cada una de sús partes. 

Por lo com:fin, los problemas educativos se detectan en forma global, es por

e.ac que s e hace necesaria la presencia del diseftador, quien determinará la na

taraleza exacta de los problemas. 

Son varias las actividades que el diseñador realizará en la primera etapa

del análisis todas ellas orientadas a una evaluaci6n del estado actual de las

cosas, materias impartidas con relaci6n al tipo de carrera que se
persigue, su

secuencia, método y personal docente. Tambián deberá tomarse muy en cuenta un

análisis de los recursos y materiales con los que cuenta la Jastituci1n para _ 

determinar que es lo que se tiene, sil aprovechamiento y . pQr filtimo, que se ne 

cesita para la elaboraci6n, reforma o cambio en el curriculum. 

Dentro de esta etapa de análisis se debe fijar la atenci6n en la estructura

interna de la instituci6n, tanto directiva y académica como
administrativa. Se
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hace tambi1n necesaria una revisi6n de la fil Dsofia y la polItica educativas, 

y su congruencia o discrepancia en las metas finales u objetivos que se inten

tan alcanzar. 

Cada problema o necesidad identificada debe generar varias opciones de solu

pi6n las cuales deberán ser estudiadas con gran detalle para seleccionar aque- 

lia que además de resolver el problema satisfactoriamente, sea la más factible

de aplicar en todos sus aspectos. Ahora bien, los elementos necesarios para ~ 

realizar el análisis de problemas y necesidades se esquematiza a continuaci6n: 

1. Identificaci6n de problemas y necesidades

1. 1. Situaci6n actual: 

a) Donde se está: qui materias se están. impartiendo, en qu1 forma, con

que secuencia, qué tipo de personal docente existe, cuál ha sido

el rendimiento de los alumnos. 

b) Recursos existentes: personal docente y administrativo, 

equipos, biblioteca, fuentes de consulta, estimulos al personal, 

instalaciones y servicios. 

e) Limitaciones, deficiencias y problemas: qué hace falta ( personal, 

equipo, fondos) y si el presupuesto permite o no hacer madificacio

nes, ampliaciones o mejoras. 

d) Estructuras y procesos: mecanismos administrativos, sistema de

acreditaci6n y certificaci6n, contenidos de los cursos.. 

e) Enlistar problemas y necesidades con respecto a los incisos( e,), ( b), 

c) y ( d). 

f) Posibles causas a los problemas analizados en los incisos ( a), ( b), 

e) y ( d). 
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1. 2. Metas y objetivos

a) Analizar la filosofía o política educativa de la instituci6n. 

b) Analizar si hay congruencia entre la filosofía y las metas y ob- 

jetivos. 

c). Expresar con claridad las metas y los objetivos. 

d) Establecer prioridades para el cumplimiento de las metas y de los

objetivos. 

1. 3. Alternativas de soluci6n

a) Generar alternativas de soluci6n a cada uno de los problemas de— 

tectados en lQs puntQs J. J. y 1. 2. 

b) Analizar cada una de estas opciones con base en: 

recursos humanos y materiales; 

facilidades físicas y econ6micas, 

limitaciones. 

c) Seleccionar las opciones de soluci6n más accesibles de acuerdo con

el análisis efectuado en el punto 1. 3. ( b). 

B) Diseño

Una vez hecho el análisis, deberán establecerse los nuevos. objetivQs gene- 

rales del currículum, si as! se requiere, o explicitar los ya existentes a la

luz de la revisi6n que se hizo sobre la filosofía de la instituci6n. Estos ob

jetivos deberán secuenciarse y jerarquizarse en funci6a de su importancia y _ 

de la disponibilidad de los recursos. - 

De las metas y objetivos finales se derivan los objetivos generales en el

nivel de componentes del currículum y de éstos se derivarán a su vez los obj£ 

tivos particulares que darán una visi6n panorámica del contenido. 
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A medida que se profundiza en la definici6n Ide objetivos, se llega inevita

blemente a la necesidad de formular objetivos específicos en donde estarán _ 

identificadas las destrezas y habilidades que el estudiante habrá de adquirir. 

Cada objetivo debe originar un componente que permitirá a díseñadQres, di- 

rectivos, personal académico y administrativo y a los mismos estudiantes, eva

luar el avance en forma sistemática para el cumplimiento de todos los prop6si

tos expresados. Por su parte, cada objetivo, requerirá de un material especi- 

fico as! como medios y modos de presentaci5n, qué a su vez, implicarán una _ 

aportaci6n particular al contenido del objetivo o una selecci6n de aquellos _ 

ya existentes que puedan ser utilizados y cuyas características sean afin fun- 

cionales. 

El dise?ío requiere también de un componente que describe una estrategia de

instrumentaci6n. Ya conocidos los recursos y las carencias se procede a elabo

rar un plan de acción que incluye la participaci6n del personal académico y

administrativo, que describa la o las estrategias que se van a emplear y que

de ser factible, posibilite realizar una experimentaci6n previa que arroje da

tos sobre costos, tiempos y efectividad de los programas. 

Este estudio previo a la implementaci6n es de suma utilidad pues va a per- 

mitir hacer reajustes necesarios antes de llegar a la ejecuci6n en niveles _ 

más amplios, en donde los errores y sus consecuencias serían también graves _ 

y más difíciles de corregir. 

El diserlo de un currículum se basa generalmente en una de lAs siguientes . 

categorías: 
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1) Necesidad de mejorar la instrucci6n en un curso determinado que ya es _ 

parte del curriculum; 

2) Necesidad de fortalecer el contenido y los métodos de uno Q varios cur— 

sos 1 - Y

3) Necesidad* de renovar y actualizar la organízaci6n total del curriculum. 

Ahora bien, los elementos necesaxios para realizar el diseño se esquemati— 

zan a continuaci6n: 

1. Formular metas generales del curriculum

2. Secuenciar las metas generales expresadas en el punto 1. 

2. 1. Disponibilidad de recursos, y

2. 2. Limitaciones. 

3. Toma de decisiones

3. 1. Niveles de instrucci6n; 

3. 2. Cursos, y

3. 3. Prácticas. 

4. Enunciar objetivos generales

4. 1. Niveles de instrucci6n, y

4. 2. Prácticas. 

5. Secuenciar objetivos generales enunciados en el punto 4. 

6. Derivar objetivos particulares

6. 1. Dividir el curso por unidades; 

6. 2. Enunciar los objetivos particulares de cada unidad, 

6. 3. Secuenciar los objetivos enunciados en el punto 6. 2. 

7. Derivar objetivos especificos

7. 1. Enlistar habilidades y conocimientos; 
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7. 2. Expresar el punto 7. 1. en términos de objetivos específicos, y

7. 3. Secuenciar objetivos específicos en 7. 2. 

8. Desarrollar instrumentos de evaluaci6n

8. 1. De la organizaci6n curricular, y

8. 2. Del aprendizaje. 

9. Selecci6n y producci6n de los materiales de instruccil5n

9. 1. Analizar los existentes; 

9. 2. Seleccionar los vigentes, y

9. 3. Producir los faltantes. 

10. Selecci6n y producci6n de los medios

10. 1. Determinar el evento de instrucci6n; 

10. 2. Determinar el sentido por estimular; 

10. 3. Seleccionar el tipo de estimulo; 

10. 4. Generar opciones de medios por emplear, y

10. 5. Seleccionar el medio y producirlo. 

11. Estrategia de implementaci6n

11. 1. En el nivel directivo; 

11. 2. En el nivel académico; 

11. 3. En el nivel administrativo, y

11. 4. Utilizar una ruta crítica. 

C) Evaluaci n

Un currículum es bueno siempre y cuando los obetívQs sean Alcanzados

lsto s¿ lo lo sabremos gracias a las evidencias que arroja un análisis de da- 

tos. La recolecci6n de datos, su análisis e interpretaci¿Sa, formAn los comun

mente llamados métodos de evaluaci6n. De tal manera, los aspectos que se de- 
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ben tomar en cuenta al evaluar al curr1culum, son cinco: 

1. Personal académico; 

2. Personal administrativo; 

3. Rendimiento de los estudiantes; 

4. Material y medios de instrucci6n, 

5. Instalaciones y facilidades de la instituci6n. 

La evaluaci6n en este caso es sin6nimo de medici6n y toda meclici5n requiere

de instrumentos. Los instrumentos medirán hasta que puntQ hay coherencia entre

metas, objetivos', contenido, experiencias de aprendizaje y orginizzci6a de — 

esas experiencias. Los instrumentos en la evaluaci6n del curr1culum pueden es- 

tar constituídos por tests, cuestionarios, encuestas y todo aquello que prQpor. 

cione informaci6n sobre los aspectos antes mencionados. En suma, se elabora- un— 

plan de evaluaci6n para: 

Determinar el valor del programAl

Relacionar resultados con objetivos; 

Modificar, cambiar o eliminar los componentes del disef!Q que no hayan de- 

mostrado eficacia; 

Evaluar el rendimiento del allimno; 

Evaluar al personal académico; 

Evaluar al personal administratin, y

Tomar decisiones en Acciones futuras. 

D) Implementaci6n

Cuando se llega a esta parte, Vase habrá dado ungraCIQ de eficiencia bas- 

tante aceptable reflejado después de una o más evaluaciones del, nuevQ sistema. 
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Por lo tanto, se puede decir que se está listo para su adopci6n y será regular. 

Durante la implementaci6n, algunos puntos de naturaleza más bien práctica

recibirán una filtima atenci6n o ajustes. Esto se logra mediante la acci6n cohe

rente entre la parte te6rica y la parte práctica, entre el planeamiento y la
ejecuci6n. 

2. Modelo Instruccional de un CursQ

El sistema instruccional de un curso, descrito por LAfourcade 2 representa

el complejo de componentes que son necesarios en la planeaci6n, implementaci6n

y evaluaci6ñ de un curso. En 91 se analizan los elementos indispensables en la

determinaci6n de los objetivos a lograr, as! como las operaciones que se han

de seguir para la consecuci1n de los medios. Este sistema plantea también un

modelo de evaluaci6n mediante el cual se observará en que medida se han obten¡ 

do los resultados esperados al inicio del curso. 

El supuesto fundamental que lo ampara es el reconocimiento de que al pla— 

near la empresa educativa, la primera tarea es la identificaci6n de los diver- 

sos componentes que integrarán la estructuraci6n de los cursos V las normas

2) Esta informaci6n es una reproducci6n casi literal de], capítulo 2 escrito

por P. Lafourcade en su libro Flaneamiento, Conducci<fn y Evaluqci4*n de la— 
Ense?lanza. Buenos Aires: Kapelusz, : 4974. 
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que regularán su organizaci6n y funcionamiento. 

Se' define como curso a un conjunto de unidades temáticas seleccionado por

su relevancia te6rica, afirmadA en claros criterios epistenlol6gicos y su ca- 

pacidad estructurante en relaci6n con el resto de contenidos que identifican

el ámbito de una carrera. 

Los componentes más importantes que deben tenerse en cuenta en la planea- 

ci6n de un curso son: los objetivos que orientan su aprendizaje y los conte- 

nidos que determinan su naturaleza. Las funciones más criticas están represen

tadas Dar un sistema de decisiones que organiza las operaciones de logro, se- 

lala factibilidades del caso e informa sobre los resultados obtenidos. Las - 

normas que regulan el proceso procurarán. un funcionamiento dinámico, equili— 

brado, coherente y eficaz ( v6ase figura 2. que representa el diseño del modelo

instruccional de un curso). 

Los componentes del curso están definidos por los siguientes conceptos: 

A) Objetivos; 

B) Elaboraci6n de los objetivos del cursó; 

C) Selecci5n y organizaci6n de contenidos; 

D) Verificaci6n de prerrequisitos; 

E) Análisis de actividades generakles de aprendizaje; 

F) Análisis de factibilidad; 

G) Organizaci6n de unidades de aprendizaje, y

H) E-valuaci6n
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A) Objetivos

Los objetivos constituyen puntos de llegada de todo esfuerzo intencional y

como tales, orientan las acciones que procuran su consecuci6n y determinan pr e

dictivamente la medida de dicho esfuerzo. 

B) Elaboraci6n de los objetivos del curso

El marco de referencia que presta apoyo a la elaboraci6a de los objetivos

del curso está dado, en primer lugar, por los objetivos expl.Teitamente formu- 

lados pata el nivel al cual pertenece ( universidad ); en segundo término, _ 

por los estipulados para la carrera, sus cielos y finalmente por los que co— 

rresponden a las respectivas líneas curriculares que la constituyen. Lo:s obje

tivos de un curso constituyen puntos intermedios de llegada en, los aprendiza- 

jes de los alumnos, que deberán lo.grarse en plazos relativamente medianos, ta

les como un trimestre o cuatrimestre. Se derivan de lo previsto para la línea

curricular y en su enunciaci6n se estipula de ¡ nodo más concreto lo que se z- 

pera de los alumnos una vez concluído el curso. 

C) Selecci6n y organizaci6n de contenidos

Los criterios que se deberán adoptar para orientar la selecci6n de los con

tenidos de una carrera deberán estar dados por: 

1. Los objetivos que definen la naturaleza y orientac-i5n de la carrera; 

2. La identificaci6n de los mfiltiples sectores del saber que focalizar4n

contenidos y prácticas desde distintos ángulos, cQInesivOs por las carac

teristicas y orientaci6n general de la carrera; 

3. La validez científi.co- social de los contenidos; 

4. Establecer las habilidades, conocimientos y actitudes indispensables

que realmente necesite el egresado paxa iniciarse en la especialida- _ 
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elegida; 

5. Las posibles opciones de elecci6n de los alumnos que determinan una

adecuada flexibilidad del currículum de la carrera; 

6. La naturaleza de los ciclos que se hubieran establecido; 

7. Las Donderaciones que en relaci6n a criterios definidos se hubieran es- 

tablecido, y

8. La necesaria organizaci6n y coherencia que debe evidenciar la estructu- 

ra general de la carrera. 

D) Verificac.i6n de prerrequisitos

Es necesario un claro conocimiento del estado inicial de preparaci6n. cap l

cidad, interis y expectativas de los alumnos que deben concurrir a un curso, 

para establecer sobre criterios reales el rágimen de organizaci6n del mismo. 

E) Análisis de actividades generales de aprendizaje

De un universo de posibles actividades se eligirán aquellas que se conside

ren

1. Esenciales o típicas para el logro de alguna habilidad 0 destreza; 

2. Estiiu lantes del pensamiento crítico y creador; 

3. Motivantes; 

4. Aptas para los tipos de conducta que se espera lograr de acuerdo con _ 

los objetivos propuestos; 

5. Factibles de ser cumplidas por un individuo, equipo 0 grupo, Y

6. Una respuesta a un prop6sito didáctico claramente definido. 

F) Análisis de factibilidad

í,a planeaci6n previa del desarrollo básico del curso deberá incorporar en

el análisis de sus futuras previsiones las necesidades materiales más
acordes— 
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con el tipo de estrategia o nátodo que se haya programado. Es indispensable

saber con anticipaci6n con quá existencias reales o posibilidades presupues— 

tarias se cuenta para ast, organizar previsiones necesarias. 

G) Organizaci6n de unidades de aprendizaje

Las unidades de aprendizaje representan, una subdivisi6n de un curso. Se

centran sobre esquemas conceptuales básicos del mismo y tanto su estructura

como su secuencia se condicionan fundamentalmente por los modos de aprender

de los destinatarios, las características de los contenidos y la naturaleza

de los objetivos que se hubieran seleccionado, regulándose - su funciona -miento

por los principios de economía, adecuaci6n y control de la acci5n orientados

a un prop6sito. 

La elaboraci6n de una unidad exige, al menos, una determinada metodología

y una clara comprensi6n del significado de los multiples componentes que ver– 

tebran su estructura, as! como una permanente actitud crítica respecto a la _ 

selecci6n e integraci6n de contenidos, conductas, medios y modos de acci5n. El

logro de objetivos generales y específicos de cada unidad supone la adopcisn

de decisiones que determinarán la planeaci5n y puesta enrarc iide estrategias

ta::oián generales y específicas. Las primeras ordenaran las fases básicas de

la unidad; las segundas, las etapas claves de cada objetivo. De modo genárico

ambas se incluirán bajo la denomínaci6n de estrategias didl2ticas. 

H) Evaluaci6n

Una concepci6n ampliamente generalizada considera a la evaluaci5a como una

uotividad previa a la toma de decisiones, consistente en Iz recolecci6n, orZa

nizaci6n y análisis de los datos que serán utilizados para decidir la ntejor _ 

OPC i6n. 
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El proceso de procurar una determinada meta mediante alguna accij5n o serie

de acciones supone. la aplicaci6n del siguiente modelo, que ya anteriormente

se insert6 en el modelo instruccional de un curso ( véase figura 2. ) 

Decisi6n Inicial Decisiones Intermedias Decisi6n Final

oblet.ivo resultados esperados 1 - 
resultados logrados

d, logro

Margen de Discrepancias. 

Las estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos constituyen

las acciones que conducirán a la meta estipulada. Las estrategias de verifica

ci6n apuntan a proporcionar informaci6n sobre la cantidad y calidad del pro— 

ducto obtenido. 

Las decisiones finales se apoyan en el análisis comparativo que se efectua

entre los resultados logrados y los esperados y tienen -por objeto confirmar,_ 

rectificar o rechazar la racionalidad de la meta y de las estrategias que se

le subordinaron. Estas decisiones indicaran si se continia o cambia de direc- 

ci6n, si se intensifica o mantiene el nivel de esfuerzo, o si se avanza a nue

vas exigencias o se detiene, si se consolidan, confirman o registran las me— 

tas, o se cambian. 
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3. Viscusi6n

En cOnClusi6n Y volviendo al hilo de nuestros planteamientos, por un lajo

resulta marcadamente obvio que el A. G. E. no surgi6 de un esfuerzo considera- 

do a la luz de modelos que guiaran su diseño e instrumentaci5n, quedando és- 

to demostrado si se hace la confrontaci6n de cifras, documentos Y considera- 

ciQnes señaladas en anteriores capitulos ( I, II y III), con los dos modelos

previamente presentados. 

A su vez, anotamos que el área presenta problemas de operatividad no obs- 

tante los buenos prop6sitos por los que fue creada, y ésto es debido tambign, 

a que el A. G. E. es un reflejo de problemas que la misma facultad encara, no

s6lo por la disciplina que enseña, sino además, por su inmersi6n en una socie

da -4 como la nuestra. Ast, reconocemos los intentos que se hacen por enfrentar

y solucionar los problemas de la enseñanza en- psicologia, que no deben pasar- 

se por alto, ai1n cuando estamos concientes que un logr,) acad6mACO completo no

se logrará sin la transformaci6n intejral de toda nuestra sociedqd; sin embar

go, mientras que ésto sucede debemos seguir trabajando por conquistar mejoras

académicas que sean dadas a partir de esfuerzos conjuntos con lineas claras

de acci5n y no por intereses personales o creencias individuales por autoriza

das que parezcan, pues la formaci6n en la enseñanza superior y por ende en

Psicolog' a, debe estar dada en funci6n de una planeaui6n realista que identi- 

fique lo que es, lo que debe ser y lo que se quiere. De ahi, la proposici6n

de estos dos modelos a loa que les atribuímos caracterIsticas id6neas para es

ta meta. 
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Desconocemos si estos mQdelos han sido ya utilizados, pero creemos que con- 

tienen aspectos valiosos e importantes que . , en caso de ser necesArio, pueden

enriquecerse por discusiones y" trabajos concretos, Por el momento, s6lo quedan

como propuestas, su relevaricia se manifestará cuando dejemos los pronunciamien

tos en papel y pasemos a la acci6n concreta. 

Ahora bien, antes de concluir este capitulo, se hace opbrtuno señalar, que

no podemos finalizar esta tesis sin elaborar un capitulo que verse sobre la re

laci6n universidad -sociedad, dado lo reiterativo que se ha sido en el señala— 

miento de la relaci6n dinámica y recíproca entre Sociedad -Universidad -Facultad

de Psicología- A. G. E. Por tales razones y a manera de conclusi6n presentamos

el siguiente capítulo. 



VI. BIM-II0 SOCIEDAD - UNIVERSIDAD

La situaci6n social, con su característica inherente de constante cambio, 

produce conocimientos y valores que inevitablemente se están transformando. Es

ta condici6n de cambio continuo y permanente, está presente y actúa, dando un

sentido dinámico y complejo a la misi6n de la universidad y la que, como parte

de la sociedad debe responder a este proceso cambiando también de acuerdo a

las necesidades e imperativos del país que la gener6. 

De tal manera, sociedad y universidad guard'an entre si una estrecha rela— 

ci6n, en donde la eficacia del funcionamiento de la universidad residirá en

su capacidad de afrontar exitosamente los problemas atingentes a ella; es de- 

cir, en la forma en que se relaciona con la sociedad en que se desarrolla. 

Los caminos 0 vías a través de las cuales universidad y sociedad se comuni

can están expresados por Witker ( 1979) de la manera siguiente- 

NúneAo. La Aesposi4ab¿ Uctad natuw1 de la uníveA,8ídad de tecíbí>t
eji su ~ to y oá& ece>t po,6íb¿Udades de duwLAoeto, auto" eaeíza-- 
cí6n y ded,¿cací6n al se,%vícío pdbUco, a todoa los j6vene,6 que
eg,,Le,5an de e4cucea áecwidax¿a con capacídad paka continuat sus
e,5tudioa 6L¿petío, u. 

Segwicto. La mat~ Cizaci6n de e,61-1 po6íb,¿Cíci'.ad en la 6~ ci6n

de p.PLoáesíona¿es de dívmo<s nWe1es y upec¿af,¿dades. Aplicado- 
te4 de ciencia y tecnologia que la sociedad teqw¿e le. 

TeAce)to. El de,6wuto£ Co de la investígací6n cíeitttá,¿ca y tecnol6- 
gíca neceawLio paAa cwiipUA lo,6 4íguíente4 objetivo4 p L6iiotd¿a-- 
lea : 

al Fecwtdat y entiqueceA la docencia a tAavéA de una telací6n
dialéctica que pot una pa&te íncotpete d¿,teetcunepite a¿ uta
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d¿wite ay- mundo cAeadon de Za cíenc,¿a, y pwi otxa, ínyecte
en Ute ra capacídad íntuit,¿va de la juventud. Una decencia
muexta no exea cíeyitCt¿ca. 

b) Su6tentax un nive de activídad cientítíca capaz de pwveex
ea ínátaestAuctuxa - ece-saAía pwta que la .6ocíedad pueda ab- 
6otvex, adaptax y c ewr I¡u técitícas ptoductiva4 incesante- 
mente tenovadas, d, cuyo empleo depende la índependencía
econ6m¿ca de la socíedad Legíonal y cuya d¿sponíbílídad ne7
lleja el componente mdS k - Iío,6o de la 6obeAanZa: la índepen
dencía cultutal. 

CUa, tO. La dr6" í6n a Za co¿ectívídad de los bene6ícíos del dua- 
ollo cíenti6íco, tecno169íco, cuLtutal y ~ tíco pAopio de ¿ a

tatea extensona de la unív,¿,uídad. " (
pag. 17) 

Estas tareas o fines de la universidad, en el caso de una universidad com

prometida asumen, variables y connotaciones distintas. As!, es diferente for- 

mar profesionales para una sociedad que se intenta cambiar o que se desea—C-orí

servar. En otras palabras, no es lo mismo educar para el liberalismo que para

el socialismo; para el neocolonialismo que para el desarrollismo o el naciona

lismo. Es natural, cambian los criterios de evaluaci6n, las necesidades, los

criterios de eficiencia, los métodos, la tecnología física y social, los cono

cimientos más deseables, el papel social del universitario y hasta los méto— 

dos de investigaci6n. 

As! vista, la misi6n de la universidad en América Latina asume una connota

ci6n de carácter nacional que debe, necesariamente, ligarse a los proyectos

de cambios de las estructuras econ6micas, sociales, culturales y políticas; 

sin embargo, es importante, entonces, insertar la promoci6n del desarrollo

científico- tecnol6gico en la trama total del esfuerzo encaminado a superar la

dependencia y el subdesarrollo. 

Esto, implica la realizaci6n de un proyecto nacional como instrumento básico



230

para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, y por lo tanto, un marco in

sustituible en el que debe insertarse la funci6n y los fines de la universidad

en Am¿Srica Latina. Su. ausencia y la existencia implicita de proyectos grupales, 

sectoriales socialmente, no contribuye a desarrollar el sistema social de la

ciencia y por el contrario, refuerza nuestra dependencia cultural. 

En este punto, es importante recalcar una relaci6n que con frecuencia ha pa

sado desapercibida y que ya fue señalada por Amilcar Herrera ( 1974) cuando ex~ 

pres6: 

La tevolucí6n cíentíjíca y tecnol6gíca ha sido síer7ipte una co" e- 
cuencía y no la ca" a de IcA piojundas ttakisgo unacío;te6 es uctu- 
L e,6 que genena el p iocuo de duaxtotlo, aunque luego conttibu- 
ya en 6wwia decisíva a acelexax Y_os cwbíoS. La capacidad de una

6oc<.edad pata incotpo ta)t la ciencia y la tecnoCogía como 6actotes
dknffin¿co,s pata su p,,togteso, depende de condícíonez política,&, so- 

cíale,s y econ6míc" que la ciencia ni¿ 6Y?ia no puede genetan. " 

pag. 6 7) 

En este sentido, un grave problema para la universidad, es que nuestra so— 

ciedad en su conjunto no ha definido sus opciones. Lo ¡ Inico claro que al pare- 

cer existe es que la sociedad actual, inspirada en una democracia burguesa st

desarrollada no es operativa y eficiente su transformaci6n. 

As!, la universidad, se enfrenta, en su relaci6n con la sociedad a profun- 

das contradicciones en su desempeño: el cambio social supondria alianzas rea— 

les con las clases oprimidas, pero los estudiantes y profesores provienen mayo

ritariamente de clases medias y altas; el cambio social supondria una sociedad

más equitativa, pero las universidades son mecanismos que cooperan con la re— 

producci,Sn de las actuales diferencias sociales; el cambio social supondria _ 

procesos que amplearan la participaci6n y la solidaridad, pero la universidad
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tiene como funci6n crear élites y ponerlas al servicio de las clases dominan- 

tes. 

Todas estas contradicciones no son gratuitas, en realidad van a abordar el

problema de la universidad relacion9ndolo con los factores esenciales que con

dicionan el subdesarrollo. 

Sin embargo, el problema del subdesarrollo debe ser tratado en el marco de

la dominaci6n externa, s6lo as! se podrá poner de relieve el que algunos paiseo

han fincado su desarrollo en la explotaci6n de otros. 

De lo anterior se desprende, como algo cada vez más evidente que la ciencia

y la tecnología son un producto de la sociedad capitalista industrializada y_ 

que bajo un supuesto de " purismo científico" se encubre y legitima una rela- 

ci6n de subordinaci6n que consolida la dependencia econ¿Sinica de nuestros

países. Como dice Varsavsky ( 1972): 

Se nos íiiipEaizta deSde allí un ' Utíto cultu&aV completo; el ae

la,s gtayLdes sociedades i id" t tíalu, tan p.tutígwda6 a útavU
de los medío<s de coiiitt; iícaci6ji, los textos y su 6uetza 6fzíca, — 
que lo aceptamo,5 como ( Iníco concebído pata salíx de£ ubdeswL to'! 

Y -lo. Los t,.etiiendos éxítos de 1" cíencias áZ5,ecaS, el podetío

que la sociedad -bidu8,ttía¿ logA6 sob Le la nat~ eza y los dej)i¿ 
p,,L, su, nús ha heciLo aceptwL en Uoque lo que venga et-¿qtte-tada
en el nonte como cíencia y te" ologla." (

pag. 28) 

As! tenemos que el sistema social de la ciencia es un reflejo del sistema

socio- econ6mico y político. 

Por otra parte, cuando se analiza el problema educacional en relaci6n con

la actividad científica, se tiende s¿Slo a considerar importante la enseñanza

universitaria o de tercer ciclo, con el argumento de que ella forma al persa
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nal de alto nivel que integra los cuadros de investigaci6n. Empero, la efi— 

ciencia y naturaleza en los dos primeros ciclos son tan importantes para el

progreso . cientifico como la preparaci6n universitaria, ya que sobre éstos se

construye toda la formaci6n superior o de alto nivel. Sin embargo, dicha efi- 

ciencia está sumamente condicionada, ain en lo estrictamente académico, por

el nivel socioecon6mico del alumno. 

En este punto, se hace indispensable profundizar los conceptos que definen

al quehacer universitario en sus objetivos primordiales: ampliaci6n . y renova- 

ci6n del conocimiento (, investigaci6n), enseñanza de las profesiones ( docencia) 

y consevaci6n y transmisi6n de la cultura ( extensi6n universitaria). 

Investigaci6n

La investigaci6n es una actividad que se institucionaliza en la universi— 

da¡, en este sentido, depende de la demanda social, la cual influye en la vi- 

gencia y el rol de la universidad. 

Aunado a ésto, hay un factor de vital importancia que impide el aporte de

nuestras instituciones de educaci6n superior al desarrollo nacional: " no son

nuestras", en palabras de Varsavsky ( 1972): 

Altfi que una ventana hacía e,¿ mundo Son un encta, e, una ba.5e cul
tuiLal. de ta cual se nos t ta>tsííe,,Le todo lo que Zos pa¿sea cen-

7- 

t,wie,s entienden pot cíencí", tecnología y cultuta, y a tAavU
de ella su típo de i)t4dLt,3.tt¿a¿¿zac,¿dit y de ecoiic-,L¿ a, svA valones
átente al ¿onsumo, el tAabajo y la sociedad. " (

pag. 11) 

Este hecho, alcanza su máxima expresi6n en el caso de los estudiantes que, 

después de recibir un entrenamiento básico en México, han salido al extranje- 

ro, aprendiendo técnicas que están de moda en el pais huésped pero que nada
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tiene crUe ver con nuestra realidad. 

En este orden de cosas, es de gran importancia ubicar el distanciamiento

de los científicos mexicanos respecto a algunos problemas nacionales. 

Al efecto, dice el Dr. Ruy Pérez Tamayo ( 1976): 

educado4 en gAa; i patte en Icá tstado4 Unídoz, y con el
aPOYO CMIOMC0 de N" atca6, deólLimb,,tadoz PNt Zu cienua y su
e6¿ C,¿eiicía, mucho4 Aeg ies£uno,6 a Aléxíco con io,6 ojo4 todavía
Pue-Nzo<S en lo4 pAobteinaá que liabíanios vísto como ímpottantu — 
del otAo lado da Río SAavo y con loa métodas que habtamo4 — 
aptendido a inanej"; Savo,,Lecidoz con donativas que noz peAmi- 7
Uan Segu,& tAnbajando de manna no muy díleunte a como lo ha
b Wilo.6 hecho poA vaAíos año,&. No4' quedamoz pegado -6 a un coAdóñ
u>,bZt,¿cal po) L donde Pio cí4cutaba la zangite de Ya Madie. PaZxía
6íkto la de ea Ua Sain. Mucho.6 cíentílícos mexicanos ) tegLeaaAon
a., StL paí,5 y at cabo de co)tto,& pek£ odú,-ó de des-clución y S) tuS.1Aa
c.t.onu, gene,,-,ados en paAte poh 6u adaptací6n a laa Sacírnídadel
de Zlabajo en el extAanjvio y en paAte pot la6 cond¿cíonea que
ekicoiLt,,,z, to; z en bléxíeo, 6e vQlv-<eAon pelunanentemente a Zoz Esta
dc,s un-¿dQ-6; Otto -3 tmU, nt 4íqu,¿eAa LegAeóaAon alguna vez a Mé- 
Xíco. ', 

En Caitedo y EstAaaa pag. 35) 

Al regresar, el investigador forma un nuevo grupo en el cual se invierte

dinero y esfuerzo para que continie dentro de la línea de investigación origi

nada en el extranjero. Esta se hace en condic iones muy distintas del sitio en

el que se origin6. En algunos casos. el investigador se plantea como " nuevo

p,:oblema " el a_tNlicar la misma técnica una y otra vez. como es claro, este

sistema conviene y sirve a los intereses de los países dominantes, pues muchas

de las investigaciones realizadas en América Latina, se insertan en modas cien

tificas que surgen en los Estados Unidos y Europa Occidental y que responden a

exigencias que nada tienen que ver con los problemas de alimentación, salud, 

vivienda y desarrollo económico, cruciales para nuestras sociedades. 
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Como dice Witker ( 1979): 

Aaí to mejot de nautAo,& íntetectuala colabota en nuUtxa co.r-o- 
nízac-c6n cu~ al y delpué4 de .8ígIo.6 de expy-Otací.i ii ecciz6irL¿ca
ze ojAecen 049uU04os a esta exPlotaci6n de nueStIta mateAía gtí, 
tAabajando en teinas que ifLte leAan aUtí y no titabajando en otAos
que nos zon índíspeuabeU en lo¿ p&ocesos de UbeAaci6n y
gan,Uaci6n de la zocíedad. 1' 

pag. 901

Lo anterior, sit6a en el lugar adecuado el problema del contenido y la na- 

turaleza de la actividad de la investigaci6n científica. Es importante mante- 

ner contacto continuo con el exterior, acorde con los niveles de la investiga

ci¿Sn moderna, pero sin perder de vista el contexto. De esta manera, se podrá

crear una ciencia que nos haga beneficiarios de nuestra propia ínvestigaci6n. 

Al respecto, anota Witker ( 1979): 

El seguíd¿,st?io cíeitt£gíco, ee - su4-litesto ; ietLt,,Lal" jiio y apoUUs"¡ no

en eí quehaceA del hombte de cíenci.a en Ajii& tica Latína debe seA
kevaeuado y enjuícíado cxí-t¿cattiettte. La c,¿ekicia pon ea ciesicía o
la ínve6tigaci6)t pot la íitve.S; tígaeí6it -Son conceli-tcs que no ,, es.¿.s
ten w~, 6 alguno. El caxdcteA ttt,DtLLtata que 6e Lujúgna ae de-- 
4a&xoUo cíenUSíco ptakt,¿áícado en la tegíón, exíge una fec.Cabo- 
c¡ 6n teApecto del nuevo cositeiLído que debe a4wn¿A ea 6unci6n del
cíentí6íco en el eciLt¿jte;,,te. 11 (

pag. 2 8) 

Ante estos problemas s6lo una universidad comprometida con la sociedad pue

de dar orientaciones  proyectos que sirvan para elaborar una genuina política

científica que ayude a superar el subdesarrollo. 

Docencia

La educaci6n profesional en la universidad no es una variable independiente

de la formaci6n social, sino más bien un reflejo de la misma ( Castrej6n, 1975; 

Ponce, 1977; Witker, 1979; Latapi, 1980; Tánnerman, 1980). Al respecto, señala
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señala Pablo Latapíz

ft d¿lej??a de nuutkas wiíveuidades es el -síguíente: JoAmaA pAo- 
6aionalu que te6uetceji el 6 tema o 6wunaxIo.6 pwLa que lo cam- 
bíen, u una de Y -a6 cmCxadíecíone,6 Ma aguda6 que víven nua--- 
twz wiivetscdades. " 

JEn W,<tkeA Pag. 57). 

En efecto, si se hace una revisi6n de los curricula y planes de estudio, __ 

encontraremos que sus objetivos y contenidos se caracterizan por proyectar _ 

una imagen aislada y ahist6rica de nuestra realidad social, impregnada de am- 

big iedádes y abstracciones. En la expresi6n deliberada de imponer un teorisis

mo cientificista atemporal y sujeto a leyes incontrolables por el hombre y su

práctica social concreta. En esta atm6sfera acrítica y aprentemente neutra de

la ciencia, la funci6n profesional se vincula más al campo de las espectativas

individuales de los futuros profesionales, que al compromiso de los egreáadZm

en la tarea de la transformaci6n social. 

A problemas como: vivienda, salud, alimentaci6n, organizaci6n popular, edu

caci6n y cultura de masas, no se les ha puesto el énfasis en el momento de es

tructurar la práctica docente de las distintas disciplinas cientificas. Los _ 

objetivos profesionales han seguido, mecanicamente, la oferta de un mercado _ 

profesional que busca insertar sus productos técnicos con la actual estructu- 

ra econ6mica dependiente. En este sentido. va dirigida la siguiente afirmaci6n

de Pablo Latapí ( 1980): 

No hay que olvídcut que la ptepatací6n ocupacional del estutVante
no es ní Za Ciníca ní ¿a ptuicípal xaz6n de seA de la educací6n, 
y que la n¿sma piepatacc6n ocupacíonal debe teyaCíonWLáe cx(tíca
mente con £,U actuales ex¡ gencía<s det dp-,sa, Ao,¿eo econdirL¿co. 

pag. 214
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Se ha buscado aislar al estudiante de la realidad, lo cual ha llevado a

la caducidad de los contenidos informativos y formativos que integran los

planes de estudio. Así, a un marcado uso de abstracciones y teorías. Se infor

ma con perfiles enciclopedistas que apuntan a ubicar cada vez más la ciencia

y la técnica como variables sin funcionabilidad para abordar los problemas so

ciales más urgentes. Además, una especie de especulaci6n permanente rodea la

práctica docente y los estudiantes s6lo visualizan su inserci6n social cuando

deben enfrentar su rol profesional, el que a su vez está determinado por sus

relaciones sociales. 

Estos aspectos, evidentes para cualquier observador, responden sin embargo, 

a supuestos políticos y filos6ficos determinados. El distanciamiento de los

contenidos informativos con respecto a la realidad, los métodos de enseñanza

y los sistemas de evaluaci6n obsoletos, la orientaci6n libresca y repetitiva

de la docencia, el autoritarismo docente y la pasividad del educando, son los

resultados de lo que, grosso modose identifica como la didáctica universita- 

ria de la dependencia. 

Cuando se habla de la didáctica universitaria tradicional se debe entender

dentro del contexto de la educaci6n en su sentido amplio, pues ésta es un sub

sistema que se ve influido por los niveles econ6micos, sociales y políticos. 

Es decir, toda educaci6n es producto de su formaci6n social. 

Por ello, podemos afirmar, con Witker ( 1979), que ha privado y priva en _ 

nuestros sistenias educativos, salvo limitad. 3 excepciones, el llamado modelo

de educaci6n tradicional, mismo que, entre las demandas del cambio social y _ 

los desafíos de la revoluci6n cientZfica- técnica, se muestra estructuralmente
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ineficiente y obsoleto. 

En sintesis, la educaci6n tradicional descanza en los siguientes fundamen- 

tos, segi1n Witker ( 1979): 

1- Enda,3¡ á en 104 contenido,& ín6oAmatívoz, ptevíamente Selecciona
d0,5- POIL dOcentu y auto tídadeá. 
2. Anibíguedad ex Y -a¿ nieta,& . - M- caAecet de o bjetívo-6 de6ínído.6 en
áunci6n de p4oyectoz nacíonalea globales, lo<s eótud¿ante.8 no 4a -- 
ben nealinente qué 4,e cspeta de au apfLend¿zaje. 

3. Aí lam eiito UttactuAal e¡WLe lo,& conten,¿doa - genexatinente de
ofbcentac4.Ski te6hiccvnente líb,-Luca- y la kealídad zocíal y pAo6e-- 
Síonal concAeta. 

4. Re6ouain¿ento de la enseñanza ínSo,*unat,¿va en desmed w da apiten
dízaje áo~.¿ vo del utudiante. 

5. Evaluaci6n 6ubjeUva y zepaxada del p" ce,8o global de enzenanza- 
apundízaje y o>tíentada a ptem¿aA la tepetici6n cxIt¿ca de contení
do,s te6,tíco,&. 

6. Sepataci6n entlte la docenc& y Za ínvutigacíi5pt. 11

pag. 61 ) 

Además de los contenidos informativos, en cuya selecci6n y jerarquizaci6n

existe una nitida connotacion ideol6gica, se debe reflexionar acerca de los

métodos de enseñanza, es decir, en la didáctica universitaria vigente. 

En palabras de Latapl ( 1973): 

Laz etac,¿ones de los alumno,& entu 6í 4cn compet¿Uv¿U mdó que
coope, aUv". La<s de eoz mautAo4 con £ os alumno.6 4on autoUta- 
tía,s # nas que deiiiocAdtíe". Las de lo,6 a& wino,6 hacía Su tXabajo
e,scoIaA zon alíenantea potque ello,8 no paxtícípan en las decUco
ne,6 4ob&e 6u ptoce,6.o educaUvo, pokque no est¿ln inotívada,4 po,% eZ
ptopío aljiLend¿zaje y el sabeA, y Potque 4u éx¿to educatívo se m¿ 
de po,% w~ y 4e mir-¿ona con gn 6ícacionez ex~ ecaz a s¿7
PLabajo mUnio. En 6unia, ata,6 telaciones y tos valona que con— 
llevan cottaponden a la ídeclogía neocap.¿taUsta de nue,6t&a e,&- 
t)tuctu4a econffiníca, y Sutílmente est4n dísei-iados paxa inodelat
uan 6ueAza de tnabajo 6uncíonal paAa d¿eha estxuctuAa. 11

Lpag. 54) 
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Es en la metodologia pedag6gica donde está el énfasis fundamental del pro- 

ceso de alienaci6n colectiva que desarrolla el modelo de educaci6n tradicio— 

nal. 

Un cambio en la metodologia de la enseñanza universitaria supone inscribir

el subsistema educativo y consecuentemente a la universidad, en un proyecto

nacional definido en funci6n de los sectores y clases mayoritarias de la socie

dad. Esto es, adecuar la formaci6n de los técnicos, profesionales y científi- 

cos a las necesidades sociales prioritarias definidas bajo un esquema politi- 

co coherente y determinado. 

A la luz de esta premisa, habria que agregar que la reforma de los métodos

de enseñanza, a nivel superior, es un proceso. que debe ligarse a una modifica- 

ci6n sustancial de los mismos en relaci6n al conjunto del sistema, a fin de

que el circuito escolar responda globalmente a nuevos conceptos tanto de apren

dizaje como la funci6n que el estudiante debe cumplir con su realidad y/ o país. 

Lo anterior requiere de una condici6n indispensable: provocar una partici

paci6n auténtica del sujeto que aprende, el estudiante, para que el aprendiza

je y la creaci6n del conocimiento sean parte de un mismo proceso. S610 en es- 

tos términos es posible entender la participaci6n real del estudiante como _ 

una práctica concreta, la cual, se entiende como, el camino principal por don

de habrá de transitar todo proceso dialéctico de conocimiento o aprendizaje. 

No obstante, la experiencia ha demostrado que ninguna reforma universita— 

ría producirá cambios significativos si la sociedad en la que está enclavada

no experimenta cambios en la misma profundidad y direcci6n. Es la expresi6n

dialéctica ya mencionada entre sociedad y universidad. 
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Extensi6n Universitaria

Sobre la extensi6n universitaria, retomamos las conclusiones a las que _ _ 

lleg6 en la II conferencia Latint,-¿ier. cana de Difusi6n Cultural y Extensi6n _ 

Universitaria, convocada por la Uni6n de Universidades de América Latina, _ _ 

UDUAL, en febrero del972, en México, en donde se defini6 el concepto de exten

si¿Sn universitaria de la siguiente manera: 

Exten¿íón uníveuítaXía ea la ínteAacci6n entxe la uníveuídad
y e¿ tebto del cuexpo ‹ socíal, a tAavIs de la cual ézta ahumC Y

cumple 4a comptomiso de patticípaci6n en el pxoceso de cxeací6n
souaP- de la cu£tuxa y de la líbeAací6n y tkansáo umcí6n de la
coriunídad nacional. 

E,specí6icací6n de 6us objettvo4 6undamentalu : 

1. 1. Co~ bu,(A a la cteací6n de una conciencia cxZtíca en to— 
dos lo,6 4ectonea soci-ates, paka navwLeceA un veAdadeAo cambio
libexadox en ia -6ocíedad. 

1. 2. ConVIíbuit a que todoz loz sectonu ay-canceó una vióí6n in- 
tegAal y d¿nffir,¿ca del homb4e_y dey- mundo, en el cuadAo de la -

Jn
tealidad híót6,kíco- cult~ y del p,%oce,6o social de emancípací
en Amouca Latina. 

1. 3. vtomoveA como xntegwdota de la docencia y la ínveatígacíún, 
la tevi,6í6n cxCtÁca de lo4 áundamentos de la untveuídad y la — 
concientizací6n de todoa . 6u4 cÁtamentoa, paAa llevax adetante _ 
un ptocezo anico y peAmanente de cheací6n cuaLuLal y t~ Wu. na

cí6n social. 

1. 4. Coat-¿íbw¿t a ta di-6usi6n y cxeací6n de modexnoá concepto4
cientí6íco,6 y tícnicos, que son iiiipxec<-ncUbleó pata Y-ogxax una
ejectíva txanaáo unací6n socíal, exeando a la vez concíencLa de
lo,s peligno,s de la tx~ 6exencía de tecnología cuando a contka

ua a Y -o.6 intexuea nacíonala y a Y -o.6 valo)Lea humano- . 
como p.%inc¿pio4 ohíentadoxU: 

Nianteneme ao£idwu:wnektte ligada a todo pXoce,6o que se de en la
6ouedad, tendiente a abolix la domínaci6n inteAna y la malgína
ci6n y explotaci6n de la& mayohi¿U populoAes de nueÁtxa accie— 
E4,c. r, i dezpejada de todo caAacteA patexn" ta y m~ nente asi¿- 

tencial, y en ningt1n momento debeAd áeA ttmvsm¿4o&a de loz pa— 
tAones cultuAales de £ o,6 gWo,6 dominanta- 
SeA planíáicada, dinffinica, . 6íótemdtíca, íwteAdí,6cíplínat&, pel

manente, oblígatoxia y eooxd,¿nadota con otAo4 Sactoxes 4ocíalea
que coinciden con su,& objetivos, y no - 6610 sekd nacional ZinO — 
b" cwL& una íntegtací6n en el ámbito latínoamex& aiw. " 

En WitiacA paqs. 73- 14) 
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A pesar de que los objetivos y principios señalados han ganado un reconoci

miento oficial , no será fácil un replanteo de la política de extensi6n un¡-- 

versitaria. Obviamente, la extensi6n será reflejo del grado con que nuestras

universidades asumen institucionalmente un compromiso efectivo con los cambios

propuestos para la sociedad global. 

Según Witker ( 19791, los objetivos de la extensi6n universitaria se cumplen

en dos esferas: al interior y al exterior de las aulas universitarias. 

11 Al íntexíok, la extensí6n tiene ¿a taxea de coitt)t,¿biLiA a la JoI- 
mací6n de wi 6utuAo ptoluíoiio-¿, capac,¿tado paAa v," Ltatízct L Za — 
cuU" a íiitegxa?!ieitte tompíendo las vísíones pcvLcíales de ¿ a espe

cíaP-¿zaci6n y conciente de los ptob.tenia,.s socíales y iiac.¿oita,tes. 
Al exteníot, £ a exteitsi6n uníveu,¿;ta tía abnit¿t capia¿es de comium

cací6n pe.,PuiiaiieiLte con la tealídad y p toyectanCL sobte ee-Ca su apon
te cíentiáíco y tecnol6g,¿co, su peivsoji¿ ento ' y cieacÍoncá buScan-- 
do un dMogo con el pueblo y su,s otgatt,¿zacíokies. " 

pag. 751

La universidad debe reconocer su compromiso político por la, conservaci6n o

el cambio de las estructuras sociales vigentes. 

El compromiso con los cambios sociales no debe confundir los objetivos es- 

pecíficos de la universidad en la sociedad. El aporte académico al proceso de

cambio es importante, pero no decisivo. La transformaci6n social es tarea de

las fuerzas sociales y políticas progresistas con base en una práctica politi- 

ca y social. 

La extensi6n universitaria debería reconocer como váli-los los siguientes _ 

principios: carácter nacional permanente y acci6n sistemática y transformado- 

ra en funci6n de los intereses de las grandes mayorias; su temática debería

propiciar una visi6n global de la cultura y poner énfasis en la problemática
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social de nuestro país, en estrecha vinculaci6n con la investigaci6n cientifi

ca y la docencia. 

La universidad será más congruente con su compromiso social cuanto mejor

desarrolle sus tareas de docencia, investigaci6n y extensi6n. Tarea objetiva y

cientificamente dirigida al permanente estudio de nuestra realidad social con

una clara vocaci6n de perfeccionamiento y superaci6n. 

0



Educa& es pkepaxwL paxa la vida, 

comptendula en s" uenciaá 6un
damentale,s, de manexa que la ví - 

da sea algo que pata el homb.,Le

tenga síemp te un sentído, zea un

íncuante motivo de es6ueAzo, de

lucíta, de entu6i" mo 11

Fidet Ca6t,%o . 
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FACLILTAD IDE PSICOLOGI.;'-. 

Z
PROYECTO DEL AREA DE PSICOLOGIA

GENERAJ- - -- XPEERDIENTAL. 

A la R. de Trabajo Académi- 

co del E. Consz-jo Universitario. 

El área de Psicología General Expe- 

rirrental está forna¿a por u:,-, grupo

de materias te6ricas y metodoldgicas, 

así como por un grupo de talleres e- 

ducativos y tiene como funciones fun
damentales las siguientes: 

1.- Proporcionar a los alumnos que --han - 

term,inado sus rriaterias básicas de una

nueva alternativa para completar su

licenciatura con nuevas matarías a-Dta

tivas crue hasta el presente no exis- 

ten en la Facultad corro tales. 

11.- Que formen un grupo de materias que

sirvan s---.Iult-'neai-.ente como materías

dtiles para un nrogra-,r.zi de fo=,,.aci6n

de profesores que en forma sistemáti- 

ca prepare personal docente en grupos

de raaterías sobre las cuáles exístirá

una gran demanda en el ~fru tu- D en la Fa

cu tad, dado el íncremento de alumnos

en la misma en los Cltimos a;; os. 
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III.- Propiciar nuevos sistemas de en- 

señanza en dichas materias. 

TV.- Proporcionar un puente necesario

entre esta área de materias o-Dta

tivas dentro de la licenciatura y

la =aestrIa corresnondiente a la

Divísi6n de Estudios SuperiQres. 

V.- Que este grupo de materias tenga

como elemento general el ser im- 

partidas dentro del método cienti

fico que considerazios la Cnica re

ferencia válida para el análisis, 

discusi6n, investigaci5n y eluci- 

daci6n de la problemática que ca- 

da área del contenido en el pro- 

grama plantea. 

VI-. - -Actua-I-:Ezar- el curr culun acadár.ico

en Psicolog la, en el nivel de ma- 

terias optatívas, de acuerdo a

las necesidades de la Facultad de

Psicolog.ta. 



vigencia -de -esta -medida - para -resol— 

ver un proble-,na i=ed-4ate, cont-ampla y

afir=a la . r.eces-Cdad de dícho cw_-bio cu

ricular y proporciona el- pe=sonal para

el ejercicio docente y de -' nves tgací6n. 

Sa-reríos que existe un r.CcIao de = aterías

que in-epondienter-ente de caz-biar el cu

rr:Ccul-u-,i serán contersuladas en todas las

Instituciones de Psicologla en el mundo.- 

To---an¿o en consíderaci6n los plantea - 

mientes —y afi= acicnes anteriores, pro

ponemos la for.-,iacídn del área de Genar.0

F.xperimental a nivel de Licencia -cura

So. y go. ser.estre)¿--r.tra del Depart_—nen

to de Psicologla Experimental ¿--- la racul

tad. 

Los requisitos para la formací6n de ésta

son: 

ADMINIST.-IATIVOS

MAGISTERIO: Se ha solicitado y obtenido la

coope=aci5n de un ni.- iero suficiente de zro

feso=es con for:naci5n en esta área; con la

p9sibílidad de anpliar el cuerpo docente y
itados a dictar cursi - traer maestros inv. 

llos, talleres o tearnas de sugerencia de

os alurnos y los proZescres además del - 

personal tdcníco especializado que aseso- 

rará en el díseño, construcci6n y nare: o

de equípo. 

50-¿-;RIO: Puesto cue la =avor: a ¿ a los maes

tres son nrofesores de car=era, los ncra- 

ío2 de 6stos no aur.entarlan. 

ESPACIO: Por la forr.a en alje serán lleva



dos a cz.---a los curciz5 ( Ec7,- nar- cs, 

re3, trabajo en 1?-L-crator o, etc., es -t¿: 

proble=a se reduce: 

a) Un espacio experi=ental. 

b) Un almacén. 

c) Un aula por -g- po 3 dlas a la senana. 

EQuiPO: A la mayor breve¿ad se espec45i- 

cará por escrito el matería! necesa=¡Lo

para el desarrollo ¿e las activídades en

esta área. 

PRESUPUTESTO: En base al EstatutO del Pc-- 

sonal Acadinico de la UNAM, los -honorar
7

02

que requiere el profesorado de carrera no

gravarla el presupuesto. 

Consi¿eramos que este incremento se

necesario solo en cuanto los sueldos -' e

los asesores técnicos a 1. cornura de aquí

po, biblilografía, papelarla y un id.acro

autor:lzado de fotocop- as. 

ACADEMICCE"; 

I. - 

REQUISITOS. 

a) Es responsabili¿ad de los estudían- 

tes, pero _se reco.mienda que sean ca - 

paces de traducir el ¡ dio, -.a .' ngiz; s

y conozcan las bases de los mátodos
cuantitativos. 

b) Haber cubierto las rnat.erias* b55s-4cas

ecruivalentes a. 216 c:.-C-d- tos' ( 6o. se

mestre) 

e) Dado el objetivo de esta area en cjar

to a un pronagrama paralelo de

ci6n de profcscres se debarán c--=: aw
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Las 6 materias básicas y las secuen- 

cias ? e los talleres.( 1, 

d) Para inscribirse los alumnos pueden

cursar 4 materias diferentes del á- 

r,-a para optar por el*reconocimien- 

to en el progra-ma de fo--mac-i6n de

profesores, se deberán cursar 12 ma

terias dentro del área, 6 obligato- 

rías diferentes, 3 talleres y 3 = a- 

terias de' esoecializaci6n ( que pue- 

dan ser diferentes' contenidos' d pro

gramas de la misma materia). 

Las inscripciones a las Unidades Aca

d6micas que coniponen el curriculum

del 80. y 9o. seínestre, se harán ex- 

clusivamente a los al=anos que hayan

aprobado, las unidades antecedentes. 

e) Para el So. y 9o. semestre, el recui

sito de ingreso será haber aprobado

materias o taller en los semestres

anteriores. 

a) Las materias que se impartirán y sus créditos

son: 

SENSOPERCEPCIODÍ A. B. C. D. 8 créditos c/ u. 

MOTMACION Y EMOCION A. B. C. D. a

APRE57% D 1 ",,! JE Y = rRIA A. B. C. D. 8



W, 
PENS."i:.4- M-;TZ '_' A. R. C. D. E crádítos c/ u. 

TEOIRIAS Y SISTEAM A. B. C. D. 8

METODO 8

TA= úz - MeNotc--IA

EDUCA' . lVA

TALLER D2
EDUCATIVR

TALLER DE TECINOLOGIA

EDUCATIVA - 111 . a

Cada matería tiene 3 horas te6ricas y 2 prácticas. 

b) Los progrnatas de los mismos se anexan íncluy6r¿ose

en ello¿ -sus objetivos, la fc= a de ¡= partírsa, la

liblíograf' a, la form.a de evaluac4-Cn y algunos p*ro

yectos ¿ e. Jnvestígac-46n a desarrollar, 

c) Cada. una de las 6 pri:meras materias menciona¿as

conte,-a--Yla t6nicaz cuyo nIznero, i=zortancia y a.- pl ` 

tud hacan pc.sil'- Ie y necesarío ecntenidos dife—an- 

tes ( son raccimendables, 4 . Por lo tanto, 

habrá r,::n-,-*-.,.o 4 r.a'terias ¿e y , Ieirorj a, 

4 dq Senso",ercencí6n etc, distintos en conten-¿o, 

se hace explicita la dí£e-" enc- a= i6n agregando z-; 

nombre de las materias A, B, C, o 0. 

d) Debemos aclarar que no habrá secuenciaci6n en las

6 materías "---5c-4cas, pu¿ íenCc el, alur.no

en cualquiera de los contenídos de. las en

el semast=e en el crza as! lo desea. ! a Cnica zj=- 

tapísa en este sentido, es que el alumno no pcdr.' 

llev= 2 -- zntanidos iguales a lo lla=go d3 su carra

a. 

e) En - a;- 7o. semestre, el alumno- podrá cursar' 3 l, las

6 p= imerar, materías y en el So. las otras 3

rias, cubr- ando asl en los prímeras 2 semestres -, as

6 materias con un solo ccntanido ncr materia. 



f) Para el 9o. semestre, el al= no p-ueje optar por 3

contenidos d-- e= entes a ! os que ha cursado, pudíen

do ser éstas de la -misma materia o de materias dis
tintas. Por ejemn_lor si en el 7o. u So. ser-nestre

el alumno curs6 método 3, si sus intereses son en

esta áre, , pue¿e cursar en el 9o., método A y r_átC

do C. 

g) En el tal- er de Tecnclogla Educativa, es el Cnico

en que habrá sejuenciaci6n mara el taller II, será

indispensable liber cursado y aprobado el taller 1, 

y para el taller 111 lo será el haber cursado y a- 
creditàdo el taller II. 

h) El taller 1 será materia obligatoria en 7o. semes- 

tre, el taller II lo será en 80. y para' el taller

111 lo será en go. semestre. 

Tomando en cuenta que los objetíVos de esta Irea

son ampliar las probabilidades mara terminar la li
cencíatura, as1 como la formaci6n de persona! do- 

cente en las materias básicas a las que hicimos re

ferencia en el inciso d) de la primera parte de es

te Proyecto, considera=os pertinente aclarar Que

para la formaci5n de personal docente, no sólo es

necesario entrenar a los alumnos en el contenido

de las materias que se van a ¡-- partir, sino ta=bién

garantizar
las técnicas para - 

hacerlo; lo prírero está prevísto con, las 6

rias y lo iIltir_"o con los e talleres. 

IV. - 

Ya que el prograrna está asociado a un Próvecto de

Formaci6n de Profesores, cada semana el cuer-jc de

profesores del área, realizará una reunid- para au

mentar, analizar y evaluar los '> Pr yaz= - s Iz! 



A investigaaci-4n en curso. 

AS£ mi= no, se env:Lzr' n al E. ConsejO url

lv-;dadc.s a cu - 
reporte mensual de --, Ij act

brir, lo cual zro--Orcíonará O' j'Ot4' Jo' -' 3ar-' 
nol

mar el cri'.e= ío da evIlucci6n con rcspQcz0 -
4

rea y los tines que Parsígue- 

V. - 

Siendo este un Prograr.a de Fa -~ c -'5a de

e investigadores) se contempla la mosibilidad de d2- 

sarrollar e*Ste Proyecto con la ayuda de algunas Inst=4
tucír,nes ( A\ tj--ES, CONACYT etc.). 

VI. - 

Esta especializaci6n muede ser un crea ¿ a apoyo a

los de.,iás Prcgrar.as U FOrmací6n da PrOfescres en o- 
I=eas, tras naterías y10 en otras a lo, Prograzas p

ra crear Centros de inveztlgac 46-n de la Fa = ltad, a

las Universídados- de províncía - 7 a c:u,. Iau-<er ot-ra - Ins
tituci6n que ca=ezca y requiera de perzonal cOIrPO*-"'- 

te en esta trea. 

Por CltLno, dentro de la mís.na Facultad ¿ e Ps.4cz'. 5 
e

gla y dadas las i,novaciones t6cnicas y estratágiczs ¿- 
gsta área, contribuye un modelo de orgar.izací5n -v sis- 

VII. - 

los cursos serán supeúVisaaos mor un Conzejero Ase
vor que resolverá de acuerdo con *un Reglaz-,LerltO. 

los casos y situaciones conretas que se presenten du- 
ranta el desarrollo del Prograr.a y que tio están ccn- 

te:aplados por el presente P= oyecto. 



A P E N D 1 C E 8; 

DOCUMENTO OFICIAL DE LA CREACION DEL

AREA DE PSICOLOGTA GENERAL EXPERIMEN

TAL QUE SEÑALA LAS ASTGNATURAS QUE _ 

SE IMPARTIRIAN. 



DE ESTUP11) 

Núín.¿ 2/ 3-'. 

lng. F. cmcisca, Vartinez Polon- 
Diiector del C- nirra 4du Sarviciis Y C5--? UtO

P

Con base al acuerdo ¿ ul Cons¿ ío Universí¿orio de fechO - c 3

de « 4ya dj1 presente ojo coniunico a usted los csignotaras opta tiv- -' á nu* - 

va creación dentro &- la cefrero de Licenciado cn Plícoinia, las cu-JICS

fofmron porte del ¿ r ---,c de P-.¡ cologra Gendrui

Scnsoparcepci6n 1, clove 7,:5, 103

SOn= p* fcepcj6n 11, clavo 736JOB

SensopercepciiSn III, clave 7. Mi

Sensopercepcia:n IV, ckve 7-32JOR, 

hl,otivoci6n y Ernoci,5ri 1, clove 521JOS

Nwlva, i6n y Emoci6n Ii, clove 522JO3

Moiivoci6n y Emoci6n Iii, clove 523.106

Motlyoci6n y Emoci6n IV, clove i24.103

Apirendizaie Y M4MOria 1, CIOVQ 02IJ03

Ap,,O, di,, i, y , Grrorjo 11, clove 022JO3

Aprendizaia y Mornoria III, cloya 023JOJ

Apirondizoia y Me - 0643 IV, clove 024JOB

P,enaamizmo y Lenotmia 1, clave 714JOB

Pon- 4miento y Ler,,:;uaja 11, cla, e 715 J03



Pensomiento y Lcnotcjo III, clove 716JOS

Pemamientz) y U;nC.; nja IV, ciave 717, 13: 

Te v, o % y 5

17 .
1 3 1 , C 1 Z2 V;D - " i 0  

T,00rrbs y 5is- c, rcs 11, clove 45- 103

Tcorras y '-; sr4n is III, clava J46.103

Too. 1" is y IV, cl-3vc - 47JOS

P,A.Zto6 1, clove 517.10-33

clov- 51'; J'0-3

CICVC

M.15foc'O IV, clovC 5203,03

TcHar c'..5 Ed-j=tiva i, c! ave 41-! Oj

Taller d-- Tacnol.; Ora Ec ucativa 11, clove

To'. lcr de T cnol.- jro L6,,cofiw lit, c! avu - 43203

Lo quo le comunico para los fints consi-. j*x-.',;. 

Atent3menM. 

i' MRITU" P0 R M I P—A ZA PA B I -A :.A E.::! 

O' LLJJ 6a cciu" a co Li741. 

LA JL, Vb'E L, Ut-%- rtl

U

C. C. P. lng.. Pa'uio Orti z̀ »' zic--¿o, C,>oj-din,2dor d,:s la E- Cofnr

C. C. P. InZ;. P-: ez U., Jz1a dz la Unijad d,-- le. ísl: o

C. C. P. r,;r. Podulío E. Gut-.'Jc- z M. Secís-ario G! nt-,!-ci ¿-, lo Fucukcd
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V'-IYE" 1AL- >lUC4CÍVAL

SENSOPERCEPCION A. 

PROGRAMÍA PARA LA MATERIA DE DESARROLLO PERCEPTUAL. 

INTRODUCCION DEL OROGRAMA-- 

Con lis últirros años de experimentaci6n en el

campo de la percepci6n. se ha tratado de enfatizar el - 

problema natívismo Ys. empirisma en' forma sistemáti- 

ca, en ' cuanto al desarrollo de las variables primarias

y de orden supe.rior en el desarrollo del campo percep- 
tual. Zorsiderando la importancia que reviste la aplí

caci6n de estos principios emanados de la experimenta- 

ci6n y de! laboratorio. y su aplícaci6n a las áre'as - 

de desarrollo, aprendizaje, cognici6n, motivaci5n, - 

etc. me permito poner a su consideracl6n algunas suge- 

rencias que Dudíeran ser válidas para apoyar—el entre- 

namiento que que se dará en el área de experimental - 

general. 

Dado lo » novedoson del problema. cr! qo que es

de suma importancia que el alumno no s6lo contara con - 

esa Informaci6n. sino que dedicara el mayor tiempo de

su entrenaniento a la replicaci6n de los experimentos - 

más representativos en el presente Zel.caist. 

OBJETIVOS, DEL PROGRAMA: 

l*- El que los alumnos manejen y conozcan los
principales hallazgos experimentales logrados en este - 

camp. 
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2*- Que repliquen algGn experimento básico re

prese ntativo en cualquiera de la' Sreas presentadas en

el. programa. 

P R 0 G R A M A : 

1 Bases TeSricas del desarrollo conductual. 

II Variables primarias. 

111 Va , riables de orden superior. 

IV Percepci6n de la forma en niños. 

y Tendencia de] desarrolla en la percep— 

ci6n de] espacio. 

VI Mecanismos de] desarrollo perceptual. 

Vil Feed - back. reforzamiento y el papel de - 

la experiencia en el desarrollo percep— 

tual . 

VIII Papel de la percepcí6n en el desarrollo - 

de los niños. 

PROCEDIMIEN'TOS: 

Las sesiones serán en forma de Seminario de - 

tres horas senanales, los primeros 90 minutos se dedi

carán a la participaci6n del grupo en la discusi6n - 

del tema y serán evaluados segGn ' su particípaci6n en - 

el tema señalado. 

Los 90 minutos restantes serán dedicados a. - 

la rey¡ si6n de 1 os proyectos de experimentací In , pro- 

blemas q'ue los alumnos presenten en cuanto a sus dife
rentes Investigaciones, etc. 



Am F N, mA

Al empezar cada una de las sesiones Dresenta— 

rán un pretes y al final de la sesión un postest, de - 

acuerdo al p7oblema señalado. 

EVALUACION: 

25% para ', os exdmenes. 

251 participacf6n en los Seminarios. 

50% experimentacl6n. 

B1BLIOGPAF1,'- 

Perception: 

Mechanisms and models, Ed. Scientific Ame- 

rican, 1972. 

Lecturas: 

Bower . The visual world of infant. 

Fantz. The origin of forni perception. 

Gibson, E. y Richard Walk. Thi visual cliff. 

Cratty Bryant. Perceptual Development in - 

infant and children. Ed. Mcmillan. 1970. 

Frantz, R. L. Ordy , J. M. 

Maturation 04 DAtterns vision In infants dur- 

Ing the first six months. jornal of Ccmpara- 

tive and psychological Psychology, 1962, 55, 

907- 917. 

Frantz. R. . Visual perception and experience

In early infancy: a look at the hidden side

of behavior development. En H. W. Stevenson. 

E. H. Hess y H. L. Rheingald. 

Early Behavior: Comparative and developmental

approaches. Ne- York: Wiley, 1967, pp. 181- 224. 
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V,V1VFP1, LAD NIA.-r.ixAL
Av71,m- mA

Frantz. R. L. Pattern Vizsion in Youna infants. 

Psychological Record, 1958, 8, 43- 4/.. 

Fisch, R. I. y Mc. Namara , H. J. Conditioning

of attention as a ' actor In perceptual learning. 
Perceptual and motor skills, 1963, 17, 831- 907. 

Gibson, E. J. Principles of Perceptual Learn- 

ing and Development. New Y rk: Appleton Cen

tury Crafts. 1969. 

Gallin y Mordy. Annual Review of Psycholocy
Development Psychology. 1973. Pag. 1 13' 
Elliot John. Human Development and Cognitive

Processes. Ed. Hotl Rinehart, Winston. 1971

Parte 11. Pag. 134- 225. 

Kling. J. W. y Riggs. Experimental Psychology
Woodworth, Schlosber, 3rd. edition, 1973. 

Cap. 12. 

Pick 7 Rich. Carmichels' Manual of Child

Psychology. Ed. Holt, Rinehar, 1971. Cap. 

Perceptual Development." 

Reese, W. H. y Lipsitt L. Experimental Child

Psychology. Ed. Academic Press. 1970. Cap. 
2. 9, 11 1

Salley Charles y Murphy G. Development of

the Perceptual World. Ed. Basic Books. Inc. 

New Y-" 4;, 1960-4

Worth y Schlosberg. Experimental Psychology
Revisado par King J. W. y Riggs. 3a. edici6n

Cap. 12. 



PROGRAMA DE LA MATIERIA

SMISO- PERCZPCION ( 3

1 OBJETIVOS : 

En cada se i6n se oueden revisar uno o nás
o

art1culos, a discrecion del instructor. El artí

culo citado ES LA BASE PARA LA DISCUSION Y PRff

SENTACION, DE ' MÍC- :.A WiERA ACOTIA EL TMMA. Ca= 

da art1culo supone la revisi6n somera de la bi
bliografla que lo acompaña

TIPO DEL CUPSO-: 

a) P.evisi6r.' e..-) erir.iental

t» Organízaci6n .- Clases en forina de senina- 

rio. Cada sesi6n comienza con un oretest, 

el alunno escogido expone el art1culo ( s), 

se discute, el instructor resume y termina
con el post- test. La duraci6n aproximada

de la sesi6n 90- 120 minutos. Una vez a la

semana . 

III TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA : 
l.- Psicofisica cllsica ( 11anning y Rosenntock

Trillas . 

2.- Psicofisica animal ( Blough, NonincT

3.- Vis16n ! und=, S. A. ) 

4.- Visi6n Pritchard S. A. 

5.- Visi6n Gregory S. A. 
6.- Visi6n Kohler, S. A. 

7.- Visi6n Riessen, S. A. 

R.- Audici6n( Von Dekesy S. A. 

9.- !_'- odificaci6n pupilar Hess, S. A. 

10.- floviniento S. A. ) 

11.- Koler&, S. A, 

12.- Forra ( rantz, S. A. 

13.- Espacio ( Hess, S. A. ) 

14.- Profundidad ( Gibson v Ualk, R. A. ) 
15.- Ilusi6n L. ( Kafnann y Rock, S. A. ) 

16.- Verticalidad. ( Witkin , S. A. ) 
17.- TamaFio ( Lambert, et al, Xing ed. 
13.- Subl-imal ( Goldiamond, Ulrich, I Trillas

19.- Sublinal ( F.c. conneil, et al, King ed. ) 
20.-' P-plicaciones, Ingenieria humana ( Chapanis, 

S. A. ) . 

S. A. = Scientific Pnerican . 



IV EVALUACION : 

Prueba final, objetiva, cuatro opciones ( una

correcta ) , aproximadamente cien preguntas, aoli

cada el primer dZa de clase. Pretest en cada cla

90 En el post- test el m1nimo aorobatorio es el

80 de aciertos, 14 post- test reprobados o no - 

presentados el¡.:iJnan al estudiante del grupo. Los

que hayan reprqbado menos de 14 post- test y todos
los qui hayan entregado una practica experimental
tienen derecho a : 

Examen final, La raisna prueba general, depu - 

rada, el criterio es de 30 % de aciertos , menos

de eso reprueban . 

V BIBLIOGPAFIA

S. A. - Scientific American : Cantempo

rary Perception . 

Honing K. W. Operant Research

King, E.;., ( ed ) Readings for an intro

duction to Psychology . 
Ulrich Stachnibs control de la conducta

humana editorial Trillas . 

Manning y Rosentock Elaboraci6n de escalas

y psicoftsica clAsica editorial Trillas . 



l. tl-Z- -k ZZ - 

PROGRAM.A DE SENSOPERCEPCION C. 

TEMA: Percepci6n de la forma. 

v,1 7 N i m-& 

OBJETIVOS - 

1 El estudiante será capaz de explicar las - 

variables estTmulo involucradas en la per- 

cepci6n de la forma hasta donde se conoce. 

11 El estudiante podrá describir cuando menos

cuatro técnicas para la producci6n de ' estf

los ekperimentales y realizará menos un - 

juego de ellos. 

III El sujeto pedrá enumerar las medidas que - 

definen a una forma. y podrá medir y calcu

lar cualquier factor a solicitud. sobre - 

una medida dada. 

IV El estudiante enumerará, describirá e ¡ den

tificará las tareas que definen a la per— 

cepci6n de forma ( discríminaci6n. escala— 

ci6n, reconocimiento). 

Y El estudiante cuando menos cinco

teortas de la percepci6n de la forma y se- 

rá capaz de Identificar los conceptos cen- 

trales, los secundarios y las díferencias- 

básicas entre estas teorlas. 
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VI El estudiante realizar& un experimento sio- 

nificativo en el campo. a replicará un ex- 

perimento en condic- t es más favorables. - 

con. un diseño experimenta], instrumentaci3n

y controles aceptables y escribiendo el re

porte en forma adecuada de acuerdo con los

estándares de la A. P. A. 

TEMARIO: 

1 Introducci5n a los factores visuales en la

percepci6n de la forma. 

II Perspectiva histiSríca de la teorlas de la- 

percepci6n de la fornía. 

III Variables de] est1mulo- dístal y proxirnal. 

y Variables de la tarea perceptual. 

Y Factores y teorias fislol6gicas de la for- 

maci6n de contornos. 

VI Factores y teorfas fisioli5gicas de la for- 

ma. discrimina.cí6n y reconocimiento. 

VII Teortas' globales de percepci6n de la forma

VIII Teorfas de átributos de percepci6n de la - 

forma. 

IX Memoria de la forma. 

X Evoluci6n filogenétíca y ontogenética. de - 

la percepcíi5n de la forma. 

XI Aspectos aplicados de percepci6n de la for

ma. 



IV FF Ar N:AcywAL

FORMA OFE- CURSO: 

El irso consistirá en seminarios en los que - 

se asignarán ' ecturas esoecfficas y se discutirán los- 

art1culGs y capltulos. sin que ésto sea defínicíón - 

exhaustiva de] te.na, sino más bien estTmulo desencade- 

nadar de la discus' 6n. 

En las fechas fijadas de antemano. se presenta

rán tanto los ' proyectos como los repartes y las Inves- 

tigaciones para su discusi6n en el grupo. 

EVALUACION: 

El estudiante presentará un examen que lleva -1

a cabo para contestar, presentará además un trabajo - 

entre cinco y quince cuartillas y el reparte experirnen

tal. Se 1 . es asignarán treinta, veinte y cincuenta por

ciento del valor de la califícaci6n respectivamente. 

BIBLIOGRAFTA 3ASICA : 

Corcoran

Patter Recognition . 1971

Zusie

Visual perception of form

Academic Press 1970

Graham et a] 

Vision and visual

perception. Willey 1965
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Haber R. N. 

Contemporary theory and

reserch in visual percep- 
tion. 

Holt. 1968
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U= FEMIAD NACIMAL AUMMIA

EMF-': fúTrOCIC21 ( PSIC= CIA EDTER]211-. AL) 

ArLUNLASS CCUSIDE-RACIC. 73 P= M9LF=-. 

SOI FE UDS OLJEMIVW

De una ranera. ruy - eneral espero que por rt --'-Io del - 

progrim-sa prcruesto, lleguems a algunas conclusiones

acerca ¿.e lo adecuado o no rue restilta la alternativa

propuesta p= R. C. Solles ( el autor del libro de tex- 

to propuesto rara este curso) al ccircepto de IlDtiva 

ci6n. rn otras palabras- en este curso esperaríos poder

llegar a contestar la si Uiente pregmta: ¿ Resulta su

ficiente la teoria de reforz= lento, ccra es propues- 

ta rx= R. C. Zolles, para Empli— los fen&.ií--nos que - 

tradicionalrente se erplican bajo el rutro de concep- 

tos motivacionales? 

sin erbargo, creo cue al intontar contestar esta pre- 

grUnta nos enfre-,Itart--ms a una serie C-9 preblemas <.,Le

irán CI.esde filos6ficos hasta sociales, pasando -,)or - 

r.Y-stodo-- l x-íccs, los cuales en ru-,chas ocaniores será

rAs irnortante intntar resolver],; s c.,ue cretenler con

testar nunstra nrm"=. ta oriairLA. 



Por ésto crea -os rue a resar de nue je una m_ncra rweral te.re

mos un objetivo, ruizá a áltima hora no resulte relevante- si - 

al final del curso llea_ar--'a.o no a cL--, lirlo. 

SOFM LN MKIPA DE RTAFTIR M, Ctj-.': O. 

PFKMLE--',AS CLT. 

El curso se Pr -,arte en foma "&e scránario, en donde cr se- 

minario enteri2er-os que vmr reclio de la 2' partícípaci6n" de - 

todos los alurnos, del matarial ¿e estuCUo corresFondiente- 

Se establezca vi relación con el wi jetivo gcr= al del ct= so. 

Se evalila e --i té=, Inos <.le los puntcs ¿ iscutidos en el serd-na- 

rio. 

Se establezca si se está o no r_ -n " wacLwlo con él. 

Se concluya res---cto a la rejavancia r no c7e dicho raterial, 

así ca. se - lancen referencias ac' iciznales. 

La intervenci6n del instructor a lo largo de los sani:narios

vmya-aioT-imay hasta cue scar --los propics- alu=mos los - 

Cue realicen ror sí soles el seránario. 

Los alurmos e.e arta -am a cea seminaric: 

Dispondrán ¿.e ura serio de rrecwtrs ac--rca ,',el capítulo y re

referenciar respectivas rara cada una de las clases. 

I' estujizar el ratcrial ¿*e er,--iCio en Lase a las

tas. 



C~ án e-uraluar la relem-ancia de dichas pr_~ tas- 

Por cada hora de s---.inarío est=liar el material asig- 

nado por lo rrj,= s 7 horas. 

SOME EL CA= , RIO DE EMI r- =-, FMAS SUSUN=- 

DURACIC21 DEL = J

POKIMMS

El cu2?so tenga una duraci3n de 16 semenas. 

Del curso se irpartan 3 horas se~ ales. 

Esas 3 boras sca:ri inpartidas en dos Lilas. 

En uro de essos Clias haya una clase de 2 horas, y por

consiquiente wi el otro día de la clase, sea ¿ Se ura - 

bora. 

P r cada cinco horas de clase ( sp-minario) haya una ho- 

ra de exámien. 

Sean revis&jos dos capítulos del texto, así ccrio si, 

referetncias = la cinr!z horas de clase ( se = ario) . Por

consiguienr-e card exáli-en ser5,-- ne -' rs capítulos del — 

te:>cto ast ¿cro de las referencias adicionales. 

REQUMIMS DE W"~. 

Ve-Sse e r e t6nico cn el proagrara Je control ave--sivo

de R. AI -arado. 



SC)=- : A EW = A= 

rl alurm lzra rxder arxcLar e --e curso eeberd- 

Evidenciar que ha 1ct2o el correspondiente capItulo del

lit= de texto, así ca -o laz refe-rencias adicionales asír_ 

nada

Aprobar -ar. e. -.m -nn escrito u cral ( deperderá Cel nUrero

de alurr= s inscritos), sobre los teras revisados durarte

las dos -cc-- anas anteriores. 

2MXE DIAS X7MS DEL FnIP.L

jai

Presentar- un tra: ajo wperú-ental o tedrico; cuvc cbjet1

VO Sea l=tentAr resolver almoS --e los problw-as cL,-- en

relaci6n al ccrcc--to eZe retívaci-Cn se hayan d<.scatiCe en

Clazes. 

E ImILMC= u m" 

Sw2w,Ior

A- 10~-, el CUI-sc- ha!Irá~Y sesinarios. 

DUrante- ca?-, una Je ellos la. jorticipaci6n de cada al=. 

m wxá eval,,- a en térmnos 0, 1 y 2 r- ntos. kZul para

los a1mm0s verez.1 a ser un PrOblera empIrico averic-ua= c

aMIPMS son las C= Iiciones Oe e--tfimlo bajo las cuales

res re--,-xiestas con c-- te-rrirac!as caracterIsticas terIrán

cf---o Conswiencia rer parte -c7el instructor la evaluac4, r,n

le= par--ic-,,ecion ( 2 r--gila-- jerticíración

punto) y ríale. o raila participación ( ( N -,% untos) . 



Se espera que estos c-ríterios de evaluación serán individuales

y cambiarán a lo lar,co del curso, 2c9endiendo de las usmas -- 

t:jewciones de los alumnos. 

EVALUACIGN PCR EYAIE-N,: 

A lo largo del curio habrá oc',io exámenes. Cada exar.en de -- 

acuerdo a la ejec-jci6n de los lunmos ser! evaluado en térmi- 

nos de un máximo de ochr puntos. 

Básicamente cada exa:ren stará basado en el materíal revisado

durante el seninario en las dos semanas anteriores. 

EVALMCION POR EL TPABAJO: 

Quince días antes del térnino del curos, los alumnos deberán

entregar su trabajo, el cual será evaluarlo -sob - re un máximo - 

de treinta y oc 7, o puntos. 

posteriormente se darán criterios para realizar el trabajo, 

as! cm, -,o críterios específicos de evaluación del raismo). 

EVALUACION GMAL: 

El n imero máximo de puntos cyje el alumno puede obtener suman

do las tres evaluaciones, es de 150 puntos de acuerdo a la - 

suma rota! de priros a cada alumno, le será asignada la califi

caci6n final, en base a los sijuientes criterios. 

MB Si ganó 135 a l5n puntos. 

B Si ganó de 120 a 134 puntos. 

S Si ganó de 105 a 119 puntos

NA Si ganó menos de 105 puntos. 



AL MiTONMik

PROYEC7rO BIBLIOGGRAFIA ( F.rZOCRA1k) 

TSICOLOGIA MTRAL EXPEPT-ENTAL" 

147111VACION"' 

R. C. BOLLES. Capitulos i y 2. ' Theory of Motivatiorf' 

Harper 1967. 

B. F., SKINW—R. Are theories of Learning Necessary? Psychol
Revies, 1950, 57, 193- 216

W; 
Prefacio del libro"Contingencies of Reinfor

cement. A theoretical A-nalisys-' :-Appletan- 

Century- Crofts. N'. Y. 1( 16(). 
J. R. UNIO3. ', e,-,avioris-.n in the .11istory of Psychology. 

The Psychological Record, 1961, 151- 166

R. C. BOLLES. Capitulos 3 y 4. 

G. HUTFX-?,-.Y. Capitulos 2, 3; 4. Psicologia del Pcnsamiento

Teorlas e investigaciones, Trillas, V 73. 

E. R. HILGARD. Capitulos 8 7 9. Te -orla del Aprendizaje. Fondo de

Cu1-tura--1cono'-.7r.Lca, 1566; 

E. G. BORING. Cap. 26. A History of Experi.niental Psychology

Appleton Centu.,y Crofts. 1950

HILGARD Y BOWER. Cap. 7. Thecries Learning. Appleton Century
Crofts. 1966. 

TINBERGEN N. The Study o instinct. Oxford. Clarervion. 1951
a - A. C. CATANIA. Parte VIII. Contem.porary Research in Operant 3chavior. 

Scott. Foresman kid. Co. lq68
X

S. S. SMI.M. Cap. 12 Handbook of Experimental Psychology
QO

Wiley A Scas. 1151. 
N17VIII-1 Y

RMOL, )S. Cap. ne tudy of E-chavior. Scott, Foresman Co. 11171. 



R. C. BOLLES. Capitulos 5, 6, 7, 8, 9, lr),11, 12. , 

HIT G. -ARD E. R. Teorlas del Aprendizaje. Cap. XII F. C. E 1066. 

FILCARD Y

p. A y 14. ArTeories- of-Learning a Dleton

r Crofts. lno;6. 
M V1 (" 

S. S. STEVE13. Cap. 13. 
0 '; A. C. CkLANIA. Partf, III. Capitulos 4. 5, 10
0

GLASM. C api- ulo 3 ( Logan) The nature of reinforcement. 

4 Acadein c Press. 1971

G. KIII-BLE. Cap b. 3 y 9

R. C. BOLLES. Cap. 13 y 14

HONIG V1. Caplt-ulos S y 9. Operant Behavior Areas of

Research and Application A. C. C. 1966. 

KELLER Y

GOLLUB. 

C14 CATK. 4 IA. 

R. C. 1- 10LLES. 

PRMACK D. 

0

SKI- 1' Z; ER B. F. 
Ii r

m , tg
A e -q 1

grg. , 

A review of Positive Con litioned Reinforcemcnt. 

Jeab Vol. 5 Sup. N. 4

Parte5 VI y vII. 

Punishment Amer. Psychol. 164, 19, 239- 2S3

Cap. Punislnicnt auid Avcrsive 11chacior. 

A pieton Cont= ry Crofts. lq69 . 

Introcl. ucci6n. ronditioned Reinforccnevit. 

The Dorsey Press. 19 9

Capitulo 15

Reinforcement Teory. Nebraska Symposium Moti- 

vation. 1! 65

The Flight from tie Laboratoru. ( 1958) 

lf) 61). 

SOLU EN -7. 

OWTBELL Y

U) V

0 g
0RM\04. 

D. P. !- M:-"ZY. 

U) 

R. C. 1- 10LLES. 

PRMACK D. 

0

SKI-1' Z; ER B. F. 
Ii r

m , tg
A e -q 1

grg. , 

A review of Positive Con litioned Reinforcemcnt. 

Jeab Vol. 5 Sup. N. 4

Parte5 VI y vII. 

Punishment Amer. Psychol. 164, 19, 239- 2S3

Cap. Punislnicnt auid Avcrsive 11chacior. 

A pieton Cont= ry Crofts. lq69 . 

Introcl. ucci6n. ronditioned Reinforccnevit. 

The Dorsey Press. 19 9

Capitulo 15

Reinforcement Teory. Nebraska Symposium Moti- 

vation. 1! 65

The Flight from tie Laboratoru. ( 1958) 

lf) 61). 
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jj zi alumno realizará una monoGrafia a trav6s

del curz.;, cubriendo los sijiuientes puntos: 

a) selecci6n Ce ¡- xtículos

B) -", Cvisi5n ¿.e — rtículos

l enr-re¿eat: ici6-a de las conclusione. 

for3a escrita. 

1. 2 El aluzno y Ilevará a cabo un ex- 

perimematado a prrt-ir de la discusi6n del - 

rtícula nsome quantít-ative rrj-,ertí---- of

anxiety,I. -. stes, Gk: inner, 1941. 

J. e7p. rsychol., 29, 3¿po- 400. ", n el cual

deberá variar por lo menos tres variables - 

In,.giN-,:: dientos. 

1 -3 - 1,= j (lisc-atir.,l las cunclusio.ies de los

arl ículos revisados, , IOS resu'lt l"-' S su

er erlia.--,ico ea :, js reuni,)nes r - e

2. 1 l prublema

2. 2 ,, e- odolul;ía

2..'- -'. cdidas cua.~-titatív, s ( le - a UC-1LCj`5n



2. 4 -Tipos y Pará=,etrns de estí=ulo

2. 5 Tiros y Parázietros de re£orzamiento

2 E; ' rTiros Y l'arámetros Ce - respuesta

2. 7 Privaci5n

2. 8 Generalización. 

3. r_zLz. ¿ Wr. r r-*, z,-,. 

3. 1 ' A -curso será ir -partido en íorma de semin¿:rio, 

durante el. cual los alumnos deberán presentar - 

por escritp) los trabajos siguientes : 

a) Descripci6n de artículos consultados

b) ^, onslusioaes de artículos revisados

e) Re-,Dortas del ezr: 5erije-.-itado e-., realizaci6n

Los : reportes inencij-n<ic. js s, r,i, ri , iscutidos en - 

cl.-S con el .: in C. -e lle—,-:.- ¡=te -,re.:.- las conslusio7es

de los artícuics á-a; lízaujs,  r.u£ Cesarrolkar , radual- 

w2nt2 u.,la sobre el t,5pico del curso. Dicha

znonoGra-l' ía d2bcrá ser eitre_ada al finalizar el curso - 

par,i prop5sitos .<'Li; e-,.,aluaci6!i. 

3. 2 se se2-a" 1. a en !. zyS. -- I- ertudianta

de,) erá rer-,'--izz r u':¡. e-.,:neril,,ento. Lara llevarlo

a cabo jel = luinno deberá pre,_er-'-,ar una pr,.roei- 

ci6n un--. semana des-lu6s de ii..ciaclo el curso, 

Lidie..7kiido lon siluieutez



a) Hor--tio cie excp

b) Luziar

C) SuGetos

d) Esr.acio O/ e justru!.ieiitus

e) DiseZ.o

Al ji-111lizar el curso el estudiinte entre¿arÍ' 

un reporte formíal del experi-nento realizado. 

4. 

4. 1 La evaluaci6n de la acti- idad académica de" - 

estudiante durante el cuarco se basará en los

si_.-uientos. oriterios: 

a) Lonogra-Ma

b) Ileporte

e). ., portací3u dn conclusiones en Cla3e

d) —beámenes p.:-rciales

5. 1 .-. contir--.¿¿Lci6u se cit¿a los títulus de las - 

r-Dvista-s 2n 1,. s -. ue aparn,: e-.i publicaciones - 

sobre al tei-ia e..e e= Ludio <, p,.-,rtir de 195,3 a - 

la f : 

rhe ' si -,'-olu,,ica3. * —oview

T12.e. P ;- c!3 Iccord

jour"-¿-! of 0f Dellavior

tt m te

r.SYClloloz:y
E. 

Coir.rkrr-.-i; ive Ph- s-Jolo!-,y znd Fs-yc*:,.u1, o,.-,^. 



APRENDIZAJE 3

REFORZADORES CONDICIONADOS

OBJETIVOS

El alumno real'iza- á una mano3rafla a través del curso, cu

briendo los siguientes pun. os: 

a) Seleccí5n de artículos ( 15 mínimo) 

b) Crítica de cada uno : e los artículos, siguiendo los - 

lineamientos del art_*culos " A'r. cuclina of a critical - 

analysis` que será entregado al iniciarse el curso. 

e) El alumno llevará a cabo un experimento en el que ¡ o- 

vestígue' cualquiera de los paránerros mencionados en - 

programa. 

d) El alumno deberg hacer un resumen de los artículos re

visados y deber! hacer una conclusi6n general incluyen

do el experimento hecho por él. 

PROCEDIMIENTO INSTRUeCIONAL

El curso se llevará a cabo en forma de seminario, en don

de se irán discutiendo tanto lo3 artículos como los di:ferentes - 

t6picos del programa. 

La evaluaci6n del curso de hará d'e acuerdo a la monogra

fla hecha y a un eximen final, valiendo el primero 80% y el segu!j

do el 20% restante. 



FRLOGRAMA

1.- Cadenas y Secuencias de respuestas. 

a) 
Elementos de las Cadenas y de las - 4. uencías. 

h) Funci6n de los estimulos. 

2.- E stablecimiento de Reforzadores Condicionados. 

a) Condiciones- para su establecimiento. 

b) HipiStesis. 

3.- Método para el estudio de ls reiorzados condicionados. 

a) Extinci5n. 

b) Programas encadunados. 

r_) Programas concurrentes. 

d) Programa de segundo orden. 

e) Programas con reforzadores primarios libres. 

f) Programas íAltiples. 

g) Elecci6n. 

h) CrItica a los m4tddos. 

4.- El raforzador condicionado como funci5n de los siguien

tea parámetros. 

a) Probabilidad de reforzamiento. 

b) Precuencia de reforzam- ento. 

c) Contingencía de reforzamiento. 

d) Tiempo entre reforzadores primarios y condíconados. 

e) Utimero de apareamientos. 

S.- Parspectívas y Aplicaci5n. 



B I B L 1 0 G R A F I A - 

KeI-leher, &- ' Chaining ancr Conditioned -Reinforcement " \ 1

en Honig, W. " Operant Behavior: Areas of research and

application".,, 

2.- Kelleher y Gollub " A review of positive conditioned - 

reinforcement"* icurnal of the Ex. An. of Beh. Vol. 5 - 

No. 4 pag. 543. 1962. 

3.-- Hendry,. D. P. " Condiot- oned Reinforcement" 

Dorsey Press, 1969. 

4.- Grove, - D. 1. y' Risley, T." Shock as a reinforcer and - 

as a discriminative stimulus" 

Trabajos presentados en las convenciones APA y SEPA - 
en San Francisco, 1968, y Nueva Orleans, 1969, respe.S

tivamente. 

5.- stein, " Establishing Conditioned reinforcement with - 

brain stimulation", Science, Feb. 1958. 

6.- Thomas, D. R. y Williams, J. L. , Stimulus generalization

of a positive condicioned reinforcement". 

7.- Shoenfeld, W. N. y Cole, B. " Stimulus Schedules; The Ty

systems". 

Harper and Row, 1972. 

S.- Le Blanc, " Outline of critical analysis". 



1
A P R E N D I Z A J E C. 

NA V xAL

Xffx mA ( Memoria en Hunanos) 

REQUISITOS 1NI"CIALM

Examen del libro de Howe " Introduction to the Human

Memory." 

Entrevista con P1 instructor. 

HORARIO: 

Tres horas a la semana te6ricas. 

Doce horas a la ser-ana de práctica. 

LUGAR - 

Laboratorio " C*. 

FOMN EN QUE SE DAPA LA CLASE. 

A) Las clases se darán en forna de senínaríos, Para - 

cada seminario se escocerá al azar el, a.lurruio quc- 
presentará el tema as-i( nado a tcdos la clase ante
rior, ya que es requisito quetcdos los al= os r

hayan leído y preparado el material asignado, pa- 

ra discutirlo pQster-icrir.ente; además de la discu- 

is
1c£6n de lo trabaios de Investicací6n de lcs estu

liantes_. Esto sería b< sicariente el ír prerentan- 

do paulatinamente a los demás. z) ar-zíc:ir)antes, los - 

avances en su trabajo de investigaci6n asi5nado. 

B) Las prácticas se realizarán también en el Laboratn
rio " C" y facilidades con que -cuenta el mismo#' 

W

éstas consistirán de: 

a) Realizar prácticas con todas las técnicas que - 
se usan en memoria. 

b) Proyecto experimental individual y su realíza- 
ci6n. 



N.."- T -Ar '. A

A A x mA

EVALUACICN: 

A) Un trabajo experimental co- iplet-b sobre los temas que
se traba an en el Grupo ce i rocesaniento hunano de
informacij6n, 

B) Evaluaci6n fir,al por el instructor. 

PROGRAMA - 

1. Merioría Reconstructíva. 

2. biodi.'-4cacicr.es al rodelo de Shiffrin y Atkinson. 
3. Psicofísica eh Memoria. 

PRACTICAS: 

1. Aprendizaje Serial. 

2. Pares Asociados. 

3. Recuerdo Libre. 

4. Graficaci¿5n de un experimento de- memoría: 

a) con cu ---,a acumulativa de aciertos. 
b) curva de acieríelos, en donde se ve el efecto de

recencía. 

S. Aprendizaje verbal con el método de Peterson de in
ferencía. 

6. Aprendízaja verbal con el rátodc de Nornan. 
7. Aprendizaje verbal con el nétodo de Shiffrin y At- 

kinsan. 

8. Aprendizaje verbal con reconoc:L-iiento no -verbal -de
material visual. 

9. Experimento de memoria reconstructiva. 
10. Pares Asociados con técnicas mr.emotáticas. 
11. Reconoci.niento visual de patrones kinestésicos. 
12. Memoria con sílabas sin senti¿c, y el efecto del va

lor de asociaci0n. 
13. - Método de Sterberger con Tíempos de Reacci6n. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El curso de memoria en humanos pretende que el - 

alumno conozca y maneje perfectamente los tres temas - 
que abarca el prograra. Para fcr-,ular más explIc4-ta-- 
mente esta pretenci 5n, el alumno conocerá primeramente



AvPx, ..MA

los problemas fundamentales de estos tres -temas, - al - 

igual que las hip6tesis que se han Sormulado al res

pecto y el trabajo conter! orinca te6rico y experí— 
mental realizado en esos carpos, tanto en el extran

jero, coro el cue se realiza en el Grupo de Proces'j
miento Hw., ano ¿ e i eformaci6n. 

Para lograr ésto, el alumno deberá: 

1) Manejar perfectamente la bibliografía btsi- 

ca y artículos contemporáneos existentes y
relevantes, tanto en inglés, como en espa- 

ñol, al respecto de los tres temas. 

2) Conocer los marcos te6rícos más Importantes, 
dentro de los cuales se plantean los pro- 

blemas a resolver e hip6tesis a comprobar. 

3) Podrá ser capaz de conocer y manejar los - 
procedimientos experimentales que se plan- 

tean en las práctícas del curso. 

La evaluaci6n final del instructor se' fundamen

tará. básicamente en el punto A de la evalual- 

cí6n, y dado la forma como se darán los semina
ríos, ásto dará una visi6n objetiva del conoc! 

miento del alumno de la biblíog--afla, marcos

te6ricos, problemas e hip6tesis de los tres
temas, al igual que el manejo de los procedi— 
mientos más imporzantes é - n el estudio de la - 
Memoria Humana, y el noder hacer el reporte - 
x2erimental cor,.,-.>Iezo ' e su Co- 

mo se verá no sólo se eva.LCa él prociucto, sino

también el proceso. 



PROGRAMA PARA EL CURSO DE CONTROL AVERSIVO

MATERIA: APRENDIZAJE

TOPICO: CONTROL AVERSIVO

OBJETIVO GENERAL: 

Al -, Cr-,,nino de este curso, el alinno tendrá el repertorio verb4l

y motor que la permitan: 

a) Elaborar una Monograr-la que comprenda los aspectos relevantes

de la investigaci5n áxpari-,nan'tal acerca del -, 6pico as! como su contri

buci6n a la aproximaci6n Conductual. 

b) Llevar a cabo por lo menos dos procedimientos experimentales: 

uno sobre dzbilitan-;ento positivo y otro sobre debilitamiento negativo. 

Estos dos puntos tzndr1n como parámetro para su nivel de ejecu— 

c£ 8n, el propio rigor -matodol6gico experimental, marcado por la inves

tigaci6n Cxperímental' contenida en la biblicgrafía. 

e) Contestar con un máximo de ! o% de errores, el cuestionario - 

que se le presentará y que, versará sobre la la nonografía y los proc£ 
dimientos realizados. 

Por lo tanto, desputa de haber cubierto los requisitos anteriores

podremos suponer, con probabilidad baja de error, que el alumno será

capaz, bajo eírcunstancias adecuadas, de mostrar sus habilidades con

ductuales al respecto de la ejecucu6n 6ptima de por lo menos dos pr1

y-- la--vezbalizaci5n de

los aspectos relevantes de los procedimientos y sus implicaciones en
m

la aproximaci5n Conductual. 

CONTENIDO

1.- APROXIMACIONES T ORICAS

En este punto si revisarán las aportaciones te6ricas de: 

Dinsmoor, J. A. 1954;' Church, R. M. 1963; Solomon, R. L. 1964; Azrin, N. H. 

and Holtz, W. C. 196f Estas, W. K. 1969; Huírstein R. J.; Dunham P. H. - 

1971; y Schoenfeld, 4. N. 



11.- Debilitamiento Pos. tivo

CASTIGO

a) Propiedades del estímulo aversivo. 

b) Variables que afectan l¿ efectividad

C

d

dcl - astigo

Procedimientos específicos en invesrigaci6n básica

El Castigo comparado con otros procedimientos para debilitar la

conducta

e) Efectos. colaterales de! Castigo

f) Respuestas múltiples concurrentes bajo Castigo

CASTIGO CONDICIONADO

a) Propiedades de estimulo - 

15) Parámetros

e) Control de est1mulos

d) Procedimientos

e) Supresi6n Condicionada

11. 1.- Debil- tamiento

SUPRESION POR TIEMPO FUERA

a) Propiedades de estímulo

h) Parámetros

c) Procedimientos

SUPRESION POR CONTRASTE

a) Parámetros

b) Respuestas múltiples -concurrentes

c) Procedimientos

COSTO DE RESPUESTAS
z

a) Parámetros

b) Procedimientos

PROCEDIMIENTOS DEL CURSO

r) Lectura ¡ hdividual du la Bibliografía

b) Seminarios semanales sobre los t6picas estudiados

e) Asesoría del instructor, sobra los aspectos solicitados por el

alumno

d) Práctica sup -3r, --.sada

e ) Conferencias i.i---¿:grazivas al tirmino da cada t<Spico



cabo de
21 Lrabaj del alumno, se llevará a

siguiente manera: - 

j? Puntaje, sobre un tota de 100, sobre la actividad realizada en. 

a) el tranajo monográf ca

b) e! procpd-'-niento expn_rimental de debilitamiento positivo

e) el P-rocaú-;m-42nto experii,--2:. tal de debilitamicnto negativo
d) la evaivac; 6n verbal

Es reqx_ b̀_ tc habcr cubilarto los cuatro Puntos

antericres con un mínimo de 90 puntos para considerar cubier- 

to el cu:. so. 

3? El alumno que no alcance el mínimo requerido en cada punto po- 

drá rehacer -, u trabajo, - siempre y cuando está dentro del tiem

po en qjte su repertorio se lo permita. siempre y cuando este

dentro ¿ el c¡ er.po de duraci6n del curso. 

BIBLIOGRATIA

Appel, J. D. ( 1960' Some schedules involvi,ng aversive control. J. Exo- 

Anal. Behay., 3, 349- 359. 

141,, 528 - 
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529. 
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606. 
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of escape from punishment, J. exp. Anal Behay., 8, 31- 44. 

Azrin, N. H. y Holz, W. C. PUNISHMENT, en Honig, W. K. Appleton Century

Crofts, 1966. 

Bnethower, D. N., y I. eynol:-'s, G. S., ( 1962) A facilitat-lve effect

punishment on unpui.:. shed behaviour. J. exp, Anal, Behav: 5, 191- I'S9
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PROGP.MIA DE APRENDIZAJE OBSERVACIMAL

REQUISITOS': 

Unícar'enti podrán inscribirse al curso, aquellos

alumnos que hayin llevado un semestre de curso sobre
teortas ¿el apr-,ndizaje y un seriestre de metodolo- 
gla e. tneriri,ental . 

OBJETIVOS : 

El estudiante apruebe el curso, debe ser

capaz de : 

a) Desqr¡ bir las diferencias y sinilaridades - 
que existen entre Mo¿ elaniento, Imitaci6n. 

Lprendizaje vicario, Facilitaci6n social, etc. 

b) Describir las diferentes explicaciones te6ricas
al respecto de los t6pícos anteriores . 

c) Describ-ir experimentos que apoyan y refutan - 

los diversos tipos de aprendizaje observacio- 

nal . 

d) Describir e indentificar las variables c.,ue - 
determinan el aprendinaje observacional. 

e)' Planear y conducir un experimento en el-~<úe, 

se estudie y analice cuálquier t6pico relacio
nado con el aprendizaje. observacional.' 

DESAMOLLÓ DEL CURSO i
El curso será te6rico pr: ctico En el asT)ectO

te6rico, se aripleará la. mitad de las horas del
curso, inicialmente el r.acstro dará una explicaci6n. 
general sobre el tama central del curso, ¿ espuds - 

sugerirá bibliografla y temas para que junto con - 
los cue sugieran los alumnos, se elabore un calenda

río conforme al cual los alumnos irán Presentando los
Qnata—el cursq. !) urante- las presenta - 

ciones cle los estudíantes, el maestro ainpliará y - 

aclarará los puntos que lo requieran y dará una bi- 
bliograf la coriplementaria. 

En esta nisma parte te6r-<ca los alurnos harán una
revizi6n bibliográfica del contenido de la materia - r
y elaborará un trabajao. 

En el asrec-.o práctico, los estudiantes elabora~"dn
un discflo experimental i:,ara realizar una- investiga- 
ci6n sobre cualuier aspecto relacionado con el arren
dizaje observaCional; una vez aprobado el diseno el

alumno ccrrera el experimento, e irá llevando sus -- 3

tos a la --lase se--ian;.!tl.-ientc, parr. ser cliscuticios. 

con el ma" tr.-j y los otros estidiantes . 



EVALUACIOH : 

La evaluaci6n se hará en base a tres criterios
a) La presentaci6n del tema que se haya asigna

do en la clase

b) El trabajo de la revisi6n bibliográfica y

c) La investigaci6n . 

El experimento tendrá un valor de 50 puntos
La revisi6n bibliográfica de 30 puntos

La presentaci6n del tema en clase 20 puntos
Será necesario un = Inimo de 80 puntos para - 

aprobar el curso. 

TEMARIO

1.- Concepciones te6ricas sobre el aprendizaje ob- 

servacional, se revisarán a los autores mis r2
levantes en el área como son : Mawrer, Bandura

Walters, Al1port, P agf--t, MilIcr , Dollar, - 

Skinner, Bacr, Shcrman v Peterson. 

II Tipos de aprendizaje observacional, se revisará

entre otros los siguientcs : Irtita-ci6n, modc.la- 

miento, aprendizaje vicario, y facilitaci6n - 
social . 

III Establecimiento de respuestas aprendidas obser- 

vacíonalnente : Tipos de respues-tm. que se han - 
establecido, procedimientos empleados al esta- 

1,lecer las respuestas , aplicaciones. 

IV Elíminaci6n de resnuestas por medio del aprendi- 
zaje obsernacional, procedimientos empleados, 

aplicaciones. 

V El empleo de las técnicas del aprendizaje ob- 
jl-rVá7d-ioñal--PWtW- tiláhé'¿Ir cariblos socioculturales. 



P E N S A M I E N T 0 A

TEMN * FOMUCIC' 1 ES9UEMATICA DE CONCEPTOS

1 OBJETIVOS : 

Que el estudíante se familiarice con los antece
dentes y teor a _= tual del a-prendizaje perceptual

de concaptos . ,-* ue el estudiante realice un trabajo
que reuna lcs requisitos de una inves

tigaci6n cientIfica formal

11 ORGANIZACION : 

El curso estará organizado en seminarios semana
les de dos horaE, en los nue se revisará la biblío, 
graEla , todos los alu--.-u-ios prepararán el tena y la
maestra elige quien io expone. 

Los alunnos realizarán un trabajo experimental

dentro de! tema, asesorados cor la maestra. En los

cuatro Cltirws sei,,iinarios se presentará al grupo
los resultados de su experimento

III TEMMUO : 

Antecedentes : Oldfield The schematic forma
tion of concepts 0
Attneave The structure of

elements

Teorla del esquema - Evans y
colabo--adores-. 

Estimulos continuos Vs. Estimu- 

los discretos. 

Formaci6n esquerAtica de con - 
ceptos con estimulos probabills

ticos. 

iv EVALUACION

25 % por presentaci6n de seninaríos
25 % e: za,-nen -!' nal objetivo

50 % por La p--- senta.ci6n del trabajo

ixperi:7,enr-,al . 
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PENS- 1: 1---Ii7O T LFNGUAjZ

PENSAMIENTO B

N;, cio-NAL TEM -1 : = NGUAJE

OBinTIVOS

Familiariz3r al eíitudi-nn e con 103 avancea recientes y con los funcil— 

ínente3 tr.«.NdicíorAleis, de lee Prírci--a!< s teorín& acercN de la con-lucta verbal. 

T- GErar que co= p^ re y contreste las divo.,iaa¿% aproxímacior-oc cientificas que ce

t. atz-rin y discutír1n en clase. 

TFMARTO

Skiazer.- Conducta verbal

rbitohurst.- Conducta verbal

Sslzir.gcr.- Co; ducta verbal

Cbo= s'ky.- Gra=! tics tetructursl ( generativa) 

Goldia=or.d.- TsrtA=ude% 

eloan* y I,, 3c. uley.-" Orersrt procedurez ir, re=edlal speech and laa,-ua,: e

training" 

Pare Jullis.- CondIcts verbal

A% rin y col.-!, ondicciozsciecto verbal

Mc^ ouri;uod- al*.- RevisiLf de IFL critics do Chomaky

rc=3ck.- LenFuaje ea chi=-panc; s. 

CP.GANIZACION DEL CURSO

En forma de Los 4studiaiites pre3entarán y diacutírán los te

r.as bajo la aupervisi6ii del in3tructor. y Ic harin e.n fer=s verbal o escrita - 

negún e* requiera. 

EVALVACION

Exámen fin,91= 50 4̀ de ! a califícRei a, la otra mitad de evaluará en b^ - 

se ^ las intervenciones en clísae y a la P-, ítctícft- 

PAC7 !; A

Révisi6a de experimento -3, da 10 afoa 11 13 fecha, y

crita del reForta. 

b) ReplicazlSr de 0 AlsUZA P-Crtes IC 105 expl7iI" ntl, 

dos y d-4nculidc¿! en clize. 
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TEORIAS Y SISTEMAS A. 

Historia de la Psicolog'. a. 

os Fundadores). 

REQUISIT " 

NINGUNO. 

HORARIO: 

Tres horas a la semana. 

Dos un dfa y una otro dla. 

L U G A R - 

Un, sal6n de clases, o si el número lo permite, en

el laboratorio ' V'. 

FORMA DE EVALUACION: 

Por puntos. 

Total 100

1- Examen final escrito de los t¿mas dados en el semi- 

nario ( 33 puntos). 

2- Un trabajo final que presente las aportaciones: t- e6- 

ricas y ríetodol6gicas de alguno de los psiC610905 - 
que' se discutieron en el seminario ( 33 puntos). 



t- - A , 1 3- Evaluacl6n por parte de]- encarrado d—eT semi`narlo

1. 1 .. 
r de trabajo real izado por los alurnos ( 34 puntos ) . 

ay vui; An 'N,%, -j- NAL

v,fr.l..mA FORMA EN OUE SE DARA: 

Como seminario. 

OBJETI VOS- S E-" I.ANE  0 : 

Que el' estudiante conozca con detalle los - 

trabajos y aportacíones de los fundadores de la psíco
logía, asl corro cuáles de los problemas y planteam"iel

tos de estos psicóloggs, que son actuales e Importan- 

tes en la , oderna psicolo9fa. 

P R 0 G R A M A . 

1.— Trabajos y aportaciones de: 

1. 1.- Ecuaci6n personal ( experiríentos de Reac- 

C 16 n ) . 

1. 2.- F. C. Donders ( Cror.ometrfa Mental). 

2. 1.- E. H. Weber ( Ecuaci5n de ... ) 

2. 2.- G. T. Fochne- (. 4ace la DsirnfTs1ca). 

2. 3.- * WIin2lM WUndt kL<ICÜya,, orio ce Lipzí9). 

3. 1.- V. M. Bekhterey ( reflexologfa) 

3. 2.- I. P. Paylov. 

4. 1.- H. Ebbinghaus (¡ Menoría). 

4. 2.- Escuela de Wurzburg. 

4.. 3.- Psilcolo9fa de la Gestalt. 

5. 1.- Orf9enes de] mecanismo en psicalogfa. 

5. 2.- J. 8. Watson ( Conduct1smo.) 



1.! 4; 

k" r-' , A 4r B 1 0 L 1 0 G R A F A 
P" 

A! PXAL
LIBROS: 

wT x- ! iA

I.- Boring. A History of Experimental Psicholo
byn. 

2.- Kling. Notes toward a history of Psicho_ 

logy. 

3.- Murphy. Gardner, Historia de la Psicolo- 

91a. Paid6s. 

4.- Heidbreder, Edna.- Seven Psychologirs, 

Appleton. Cont. Crofts. 

Journal of History of behavioral sciences. 



1*- j x- t -- 4 - ' -- 2*',: A'I-L: Y ; 113,

22
C - B ) 

A o: lu no ser l capaz Ce v--rbalizar y - 
discrimi-nar acerca da las escu3las, hís

apra- ecidos en la y fle res-- 
pon,--er en = los items cie un - 
e= aueu objetivo en c.- cLa unidad C -el curso. 

l, rroseute, ha, sido díseñado

coa la ícle.i Ji íi -,partir una , ut= ia por

Un trabajo Ze- lerz-1 os la posibili, . ,d de

evaluar el st- ús de la Esicolo íz de los siste=- s
de Psicolo.Í, íz, eu --iues-.-.-o en- el contexto <le
uaa dc lo r,,,i3 Ln- cicucía
lisi,ia. -, e acuercio co, el1n —u3stra I Unica¿. e:.-azii- 

na 1,a de la la 11 UI:i d!ld, - 
examina-.i,) s la ¿! e ! a . 1' sicolo:.íz dentro del
dominio Ce la cJ-e-icí-i, en rerte desde el punto de
vist.-i de les Dsic6'. ozos - en el conre;:to de u -la com

n la III TinidPd, ios ) cup,2= Os
do la ¿ e los sirtnuas r teorías rsicol5- 
ic,)s y de los crítoríos ¿.--. utílizcrcz e;, su evalur- 

cisa. ' nte tr,-.Lajo se-r,.i cuti7 rt,-) mediante Z. eminarios. 

Como '. r, -,bajo ir-dividual todos los alu--nos
leen lcr artícul D3 solencion-aCos. . rz= el Sem-inario

en ins t,:.» u,,: , ii5n el -Ins tz-.-, ctor -ase a a ruie-z9 s va, -Yan

a e.--.Doner tenra ele clzse. .-, e discute -; se lle: a a - 

concius o-,:es. 

Ill .'I 3= io 7' e- ' 0 . *. V,,',Z-Tj * : 

La ', Ivaluaci5a sa- :iará pur unidades bajo
el c-r-:-terio ¡-e to Go o nacía. po-zlrCa aProtar

el el -?So coriDIZ.,to, Inuellow a-, r0- 

bado todas 1- s unidacies. - 1 pai:.- nprub.?r cada



unidad scrá la arrob. cion ci SW,5 ¿- excSímenes objct--vos * 
1_ I,-ualiaente se co.-.i7,re--Cer, la entre—a de un trabajo de

vestí .ac -i. -',-.i i)o-- cacia zlua-uu em. e ---da unidaci, 

c1,ue- dnberá -p=.esen-*Uar -o---jlpiente -dur- nte -lo-j-!3ertinf rios—. 

IV T'-—, 10: 

La Dsicolo^í- como iencia, 
11,a ' llatizral.eza de la , ie icia. 

El lurar de la in4colo, ía e--- la niencia. 

Ustelas y T o..-?ías. 

U ----r.,. -_ II. 

Gistemas de -_:sicoio; ia. 
La Psicaio...-la dc - rist6teles al 3iC lo XILX. 
Sumario -aist6rizo. 

l `,structuralAs-.2o 31 - 1 mcioaaiismc

3! oic-acio-aaiisno. .." I -C"Jaductis--o. 

La Ysicolo. la Cc ! a G; stalt. 

UZID;'_' III . 
Toc, : ia3 Ma, -',L13- ria :E.'. 1 7 zus

Vari,:(!-_-.c! 3s Oe L-' teoria de

clo la T- oria e !' a

Ia.*'lu'3-- -: La Cc cic-acias s-*ara la Pzico- 

lo i,-- coataimpo':," naac . 

V . U: 

íolriail. B.- 2¡ Cte,-WS y T.Cu.'-An—- 
2d . Grijalvo. 

n1elvin a. Tiz-.rx.- 

illia.n ... ! Ullix - -2istauas - Tro-Ar! s ' 1:'s_icOl6 : Lcas ! Oa

tem or: ic7.s- Pd. PaiC6s. Buenos iras. 

r,ruvswick, 
7. '.

he frar3—vork if -pzyctLo1oS.y rollection papers
of Unifiec :. ciencib. 



Chaplin X- 2. Theories & SYstaMs in Psycholo; y. 
Heiloreder, rsycholo: ies - Appleton Century Crofts. 

30rinG,- ::. G. The history of -:xperimeatal ps7rcho1,-),-v-. 

I:UrPhY, G. 11istoria d -e la P-Iicolo: ia. Ed. Paid6s. 

Ademá. todos los artículos especí^.icos cue
se consideren necesarios dentro de cada - teca, para lostrabajos esreci:- es d9 los ¿ lumnos y que serán selec- 
cionados durante el cL-, so. 
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UR dMTDIJ ff')A

In! LDI -. TC. 

I CEJ- Z171C5: Famili3rizar al estud., ante con el tra- 
ba¿^ y el = Stcdo de 5 representantes
si.-*nificitiv, s del área 11" eo.- ía del A- 
prendiz3je" 

II- C-2GUIZACTC' ', _ L ' 7U711C : 

Come trabajo indivIdual todos leen la
la b-i'* Iicer3f-"a. _ n la clase el instruccir esccEe a
quienes vayan a exporier, en forma de se= inario, el - 

tema entretcdos. ' 7e discute y se enneluye. 

IIIv T.]" I'RIC: 

1- 

J
Theradike ) 

2- *.; a t s -%n ) ' F

3— Guthrie

4- Tolcan

5- riiier

cada secci6,a, donde se - 

tomarán el cuenta tantn el conter-idt-) - 
60.-,S), como ! a f^rr.a apropiad3 de la

presentac-i¿ n Tierbal ( 4b 10 ), c3paci,":a i

do eje-,n,.,- 1.4l'ícacié.-i, alésiracc-4; n, inter

relaci6n con conceptis ' und-iuenta-' es di

otr3s áreas, etc., etc, 



V - BIBLIGG-1-:1711A.: 

Thorzdik: " Animal Learning' 
at 9, n: " Behaviorism" 

Guthzie, Tolman y :-*iller en 3. Knch

ed.) 

Tomo III Psychology, Itudy of a
cience" 7- ilgard y 2,) wer- " Teorias

i le " Filgard. y rL:ui..idel .1pren±-4zaJ,-311 K. zh- 
1' arquis. Conditian- n z ar-d Zearning." 

bros deConsult3r tazbi6a los 1- - 

toria da la psicologia de Boring, Larx

Y 71,01man. 



PROGRAMA DE TEORIAS Y SISTE'.11AS. 

El presente programa ha sido dlseAado con
la Idea de Impartir una materia por unidades. 

Un trabajo general es la posibilidad de - 
evaluar el status de la Psicologla y de os sisternas- 

de Psicologfa en nuestro tiempo, en el contexto de - 

una clara comprensi6n de la que Implíca la cienc-!a - 
misma . De acuerdo con ella nuestra 1 Unidad examira
la naturaleza de la Ciencia. En la II Unídad, exami- 

namos la. posici6n, de la PsícologTa dentro de] d - minio

de la ciencia, en parte desde el punto de vista dL

los psic6logos y en el contexto de una comprensi6n
hist6rica. En la III Unidad. nos ocuDamos de la naru

raleza de los sistemas y teorfas psico159ícos Y de
los criterios a utilizarse en su evaluací6n. 

UNIDAD I. 

La Psicolo9fa como Ciencia. 
La Naturaleza de la Ciencia. 
El lugar de la Psicolog4a en la Ciencia. 
Sistemas y Teorlas. 

UNIDAD Il. 

Sistemas de- Psi`cologla. 

La Psícologfa de Arist6teles al Siglo
XIX. 
Sumario HIst6rico. 
El Estructuralismo. El Funcionalísmo. 

El Ciencionalismo. El Conductismo. 

La Psicolo9fa de la Gestalt. 
Análisis. 

UNIDAD III. 

Teorlas Contemporáneas. Le Teorfal-R y su,, 
variedades. Variedades de la Teor a de
Campo. Variedades de la Téor'. a de la
Personalidad. Influencia de otras cien- 

clas sobre la psicolo9fa contenporánea. 

EL SISTEMA DE EVALUACION. 

La evaluaci6n se hará por unidades bajo el



criterio de todo o nada, solamente podrán aprobar el

curso compléto, aquellos alumnos que hayan aprobado
todas las unidades. El núnero para aprobrr cada uní
dad será la acrotací6n de] 80% de exámenes objetivo—s. 
Igualmente se' c,- rc)rer.derá la entrega de un trabajo - 
de investigaci6n 6! bliográ; ica por cada alumno en ca
da unidad. que deberá presentar oralmente durante T -os
seminarios. 

8 r 8 L 1 0 G R A F T' A : 

Wolman. B.- Sistemas y Teorfas Psicol6gicas Contempor5
neas. Ed. Grijalva. 

Melvin H. Marx. - 
William A. Hillix - Sistemas y Teorfas ^; ical6gicas - 

Contemporgnea!:- ad. Paid6s. Buenas

Aires, 1972. 

Brunswick, E. The fra..1P:: ifL of psychology Ccliection
Pa!%i.. of Unified Science. 

Chaplin K. F. Theories & Systems in Psychology. 

Helbredar, E. 7 Psychologies - Appleton Century Crofts. 

Boring. E. G. The history of Exae- imental Psychology. 

Murphy, G. Historia de la Psico' logta. Ed. PaId6s. 

Además todos los artfculos espeeffícos que
se consideren necesarics dentro de cada tema. para 1, js-. 

trabajos especiales de los alumnos y que serán selec— 
cionados durante el curso. 



PROGRMIA DE W, !-»ATElUP. =( ZO ¡ k

I TEMA : 

Anov a

11 OBJETIVOS : 

El estudiante en tr--5 iic=ai 0
un análisis de virian7-a 1 2 x 2 :- 2 ) complet0 - 

con : ruenLe, s= a de ct:z,-, ra-,ca, - grados de líber

tad, media cuad.: ra! a, r y conclusiznes g= aficadas. 

III TIPO DEL. CURSO : 

a) Tr1bajo practico cc:! 

b) Orga.i.L= ac4lc:--i .-- Ci isc-- ( sec-4-oncz ) de Cos

boras una a la semana. = l -.nstruc,-or anw l
tará los r2ato3 raales a y loz uj
tudiantes, 1=; quic se

r d. aprec,anten a pa --t.0

Iv- TEMARIO

1.- M-70VA 5.'= P" I! 
1, dz

2.- ! Ilt'L)' 103 a2 Tu 7! Ze-.' - í de schc=-:Eé
3.- Discios ract.,>r~<alcs

2 x

11
3 Y. 4 -!¿ :; 

4.- Compar¿.,-!46n de la

S.- Análisis ¿-a 1¡-- - TenC.- t.:^ a

6.- Análisin de - zva-, íanza . 

1

v EVALUArimY - 

80 t ue t er. clase o tar, as

correctos termínados. 

VI BIBLIOGRAFI.A. : 

Edwards - Z: zszimei., al Designs in Psychp - 
logical Research. 

Glass v Stanley Z-; irns for in

Psychology. 
Ferguson - L", e- p in rsycho

logy and -- duc'jtic.n. 



PROGRAoLk EN CURSO: 

5ETODO B

METODOLOGIA

OBJETIVOS: El estudiante que termine exitosamente es

te curso, estará en condiciones de: 

l)- Planear, con¿uc-4r y evaluar un experimento usando

la_metodoldgTa operante. 

2)- Planear, conducir y evaluar un experimento usando

la metodología tradicional de grupos. 

3)- Planear, conducir y evaluar un experimento usando

una combinaci6n de elementos de arbas metodolo— 

4)- Explorar la metodoloqfa psicaffsica. 

ORGANIZACION: El curso se llevará a cabo en forma de

seminario. El profesor tendrá la obli

gaci6n de introducir cada uno de los temas en una for
ma general Cuna a dos _clases) ten— 

drá la cbligacion de desarrollar un tema específico - 

dentro de cada tema general y lo presentará al grupo - 

de acuerdo a un calendario que se determinará por sor

teo. El profesor estará disponible para porporcionar

bíbliografla y dirigir las presentaciones. Durante - 

las presentaciones, el profesor Intervendrá para com- 

plementar a corregir al estudiante. Durante el semes



Vic, .' 
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tre, el estudiante. correrá tres experinentos simples, 

pero con rigor metodo169íc0 (
planeados sin ambigüedad

con un diseño apropiado al planteamiento y con con--- 
trol experímental). Un cuarto experimento en psicoft

oica será optativo para aquellos estudiantes que ter- 
m1nen los tres primeros. 

EVALUACION: El primer dta de clase se hará un examen

eqxíivalente al examen final, con el objj

to de averiguar el repretorio de entrada de cada estu
diante y de evaluar cualquier caribío en éste al termíí
nar el curso. Cada presentaci6n de un tema será eva- 

luado inmediatamente, tanto por el profesor, como por

los demás estudiantes: la calificaci6n dada por los - 

estudiantes tendrá 1/ 2 del valor total y la del pro- 

fesor el otro 1/ 2. La califícaci6n final estará - 

compuesta de la siguiente manera: 1/ 4 de la suma de - 

todas las presentaciones, 1/ 4 la calificaci6n asíq- 

nada al primer expe2L-nento, 1/ 4 de la calificací6n- 

asignada al segundo experimento y 1/ 4 de la califica- 

cídn,, asignada al tercer experimento. El examen

nal tendrá prop6sito merarente informativos. 

TEMARIO* 

I- INVESTIGACION EXPERIMENTAL, PRE- EXPERIM[EN- 

TAL Y PSEUDOINVESTIGACION. Campbell Y - 

Stanley y Castro. 

II- EL PROBLEMA EXPERIMENTAL. 
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a) La pregur.ta- de- investígaci?-'ii.- El con

tral experimental y las variables in

dependientes, falsas y variables in- 

dependientes. 

las variables independientes y la - 

cuantifícaci6n, falsas variables de- 

pendi! ntes. 

Relac- ones funcionales en matemáti— 

cas y en experíi-,,entací6n conductual. 

b) Híp Stesis cíenttfícas. Relacl6n de - 

eventos aparentemente inconexos, ex- 

plicaci6n y predicci6n cuantitativa - 

precisa. usos y desusos de las hipjj
tesis cientIficas. 

Sidman, Fernández, Hanson, Castro, - 

Varsvsky, Dixon y Massey, Lyons. 

III- D.ISEZ O EXPERIMZNTAL, Castro - Sidman. 

IV- LA LINEA BASE. 

a) Estabilidad. 

b) Sen.gis- llidad. 

c) Conerol -- riterno. 

d) Nivel operante. 

e) Reversibílídad. 

f) Problenas de evaluaci6n. 

g) LInea base mdltiple. 

h) Técnicas de regist=o. 

Sidman, Thompson

y Grabo* kv

Baer, et al. ',,,'olf

Hall, Bandura, 

Ribes, Allyon u

Azrin. 



V- GRUI-30S CONTROL. 

a) Supuestos básicos Y - 16gica. Lyosons, Plu- 

b) Aleatorizaci6n Y Muestreo. chick. Adreas
Mc. Guigan, 

C) Usos. 
Sidman, Castro

d) Problerias de evaluací6n. Fernández. 

VI- COMPARACION ENTRE LINEA BASE Y GRUPO CONTROL. 
Castro Sidman. 

VII' IMPLE,"LENTACION. 

a) Sujetos. 

b) Defínici6n de respuestas, categortas de - 

respuestas. 

c) Análisis de estImulos. 
d) Análisis de contingencias. 
e) Problemas de instrumentaci6n. 
Plu ' tchick, Skinner, Níckerson, Ferster y - 
Skinner, Holland y Skínner. 

VIII- CONTROL EXPERIZZMENTAL. 

a) Control de variables - xtrafias

b) - 1 alr±FuráZ::[Sn de la variable índependiente. 
c) Arreglo de contingenq4as. 
d> Variabilidad ímpuesta * 
e) Sensitividad de las medidas. 
Sidman, Uirich I., Ulrích II, Skinner. 

IX-- ANALISIS DE DATOS. 

a) métodos gráficos. 



b) M4todos estadfsticas. 
71i.:  

c) F.qcajr- de curvas, nadelos matemSticos

N- q-,-xAL
WT X' MA I estadisticas de propdsito 11mitado. 

Castr-), Sterling y Pollack, Ward y Jenninas, 

Ravusky. 

B I B L 1 0 G R A F I A : 

Allyon, T. y

Azrin. Econom1a de Fíchas. 1974, Trillas. 

Andreas, B. G. Experimental Psychology. 1972. 

Wiley. 

Baer, D. M. Some Current Dimensions of applied

Wolf, M. M. y behavior analysis. JABA. 1968. 1

Rioley, T. R. 91- 97. 

Bandura, A. Principles of Behavior Madificaticn. 

1969. Holt Rinehar Winston. 

Castro, L. Disefio Experimental sin Estad'. stica

En Prensa. 1974. 

Campbell, D. Y Disefios Experimentales y Cuasl Expt
Stanley ' r' J. rimentalles en la Investigaci6n So-- 

cial. 1974. Amorrorty. Ed. 

Dixonj W. j. y iTtroduct-ion- to Stzftistical Analysis

Massey, F. J. 969. MC Graw- Hill. 

Fernández G. Una nota sobre la h1p6tesis nula. - 

Revista Mexicana de la Investigaci6n

Psicol6gica. 1969. Vol 1, Ho. 3.-. 

Ferster, Y. Schedules of Reinforcement 1956. 
Skinner,. B. F. Appleton Century -Crofts. 

Holland y
Skinner, B. F. El anAlisis de la conducta. 1972. 

Trillas. 



Hall, V. or. 1971. H. y H. Measuring Behav 
Enterprises. 

I( MAL
Hanson, N. R. observation and Explanation. A guide

WT A -MA to Philosophy of Science. 1971. Hal— 

per -Row. 

S. A Statistical Procedure compatibleRavusky, 
with the Individual Organism Metho

dology, 1956 jEAB. 

Ribes, E. Modificaci6n de Conducta. Su aplIca

ci6n al retardo del desarrollo. 1973. 

Trillas. 

Skinner, B. F. Contingencies of Reinforcement. A

theoretical Analysis. Appleton Cen- 

tury Crafts. 1969. 

Plutchik, R. Foundations of Experimental Research

1968. Harper -Row. 

Sterling,' T. Y In Introduction Satistical Process - 
Pollack, S. ing. 1968. Prentice Hall. 

Sidman, M. Tactics of Scientific Research. 19 O

Basic Books. 

Thompson, R. y Rein fc r ce.mer; t Schedules and multiope

Grabowsky, H. G. rant Analysis. 1972. Appleton- Certi-i

ry Crots. 

Ulrich, R. Control de la Conducta H=, ana. 1972. 

Stachnick, T. y Trillas. 

Mabry, . 7. 

Varsabsky, D. Algebra para Escuelas SecLLndarias. 

Ed. Universitaria de Buenos Aires. 1 65. 
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PROGW121A PARA EL CURSO DE DISE' ' '10 EXPERIMENTAL DEL ARE7, 
DE - PSICOLOGIA GENERAL EX-PElRr IE'-IT:Z' _. - 

OBJETIVOS : 

1.- El estudiante será capaz de discriminar - 

entre lo que es un diseño pre -experimen- 

tal y un diseño experiríental. . 

El estud-rante podrá identificar los diseños

experímantales sagC-n su merodolcala y de - 
acuerdo a los nGmero de variables independien
tes . ' 

III- El estujiante podrá describir, seleccionar y
usar los diferentes d¡ se;; os experirentales con

ductuales y tradicionales y hacer un conipara- 
ci6n entne los misinos. 

ORGANIZACION

Las clases se impartirán en forma de seninario, 

donde el riaestro expondrá los temas en forma introdue

toria y posteriormente se 19 pedirá al alumno que pri- 
pare los diferentes temas especí,ficos. 

EVALUACION : 

La evaluací6n se compondrá de tras partes : 

Exámenes parciales , 

emas p— entados en -clase— y
Un proyecto de ínvestigaci6n

1.- Se darán exámenes parciales al finalizar
cada tema ( 1/ 3 de la calificaci6n

II- El estucMr--'e tendrá que presertar un n* ní.no
de dos tenas-_que haya preparado Para dar en
clase. El naestro le indicará el tena y la bí- 
bliografla y será calificado por el maestro - 
1/ 3 de la calíficaci6n . 



II- El cstudíanto tendr! que un2 - 

propuosta de inv;:2si:irzcidn donde tendr! 
que desarrollar varios díseños
tales ( nínimo da 3 ) de los descritzs
en clase, corinarándolos. explicando sus

alcances y linitaciones , oligiendo el que - 

crea que sea m5s adecuado al problema . 

que Intenta estud<.ar. La propuesta ten- 

drá que ver con algún problema de investi
gaci6n novedoso, dentro del campo de la - 
perceptí6n, sensaci6n, m-otivaci6n, namoria, 

lizaje , etc. ( 1/ 3 . calificaci6n

TEM; iRIO :_ 

Tema 1 Estrategias de investigaci6n. Hip6tesis - 

versus*.pregunta de investiaaci6n. Conf-4ab l
lídad de los Datos. neplicaci6n, Replica - 

ci6n Directa y SistemItica. Fuentes de in- 

validez interna y externa. El Papel de la Va
riabilidad. Control Experínental. N= 1

Tema 2.- Definición de Diseños Experimentales

Tema 3.- Diseños Pre -experimentales y Experimentales

Tema 4.- Una Clasificaci6n de los diseños exmerimen
tales. Clasifícaci6n mor metodologia . Dir

seños tradicionales de grupo y dise4o-- = i

duptunles . Clasificaci6n. por -n5mero de - ja- 
riablas indenendientcs : univariables ( bíva

lentes y -multivalentes ) y multivariables. 

Terna S.- Diseños Univariables Sivalentes : 

A) Conductuales

1. A - B

2. Balanceados
3.— Z--<Drgan-lsnc>s - ayuntadosi- 

B) Tradicionales . 

1. Diseao de 2 grupos al azar
2. 2 grupos apareados. 

Tema 6. - Disefios Univariables Multivalentes- 

Conductuales

1. A - B- 7
2. A- B-- B

3. AL - 3 rriltiple
4. Dalanceado . 



B) Tradicionales

1. Más - de - 2 grupos al -azar — 

Tema 7..- Disefios Multivariables : 

A) Cc- iductuales
1. A - B - A - C

2. A - B - C - N

B) Tradicionales

1. Dise--,)s factoriales simples y
corro;' _jos. 

2Y Factoríales con riedidas repetidas. 

Tema S. - Otros Diseños. 

A) Conductuales : 

1. Diseño da- Criterio Ajustado
2. Diseños de Linea Base MCltiole . 

B) Tradicionales : 

1. Dís. de medidas repetitivas
2. Dis. Jerárauico. 
3. Dis. de Bloques Alcatorios. 
4. Dis. de Cundar.-¿Os Latinos
S. Dls. de Cuadrados Greco- Latínos. 

Tema 9,- Comparaci6n entre los Diseños Conductuales
y Tradicionales . 

B I B L 1 0 G R A F 1 7, 

Castro, L. Dise5n Experimcntal sin Estadlstica. 
19-7711-, TrIlIas ( En prensa-) . 

Sidman, ; I. Tactics of Scientific Research, 1960
Basic Book. 

McGuigan PsicOlOUia Experimental, 1973., Trillas

Ptutchic.(.. R. roundations cf Experimental Resarch, 
1968 , Harp 2= & Row. 

Johnson. H.. ExperimentT, l Designs : A case approach
Solso. 1972 , HF.xper. 

Andreas, Experimertal Psychology, 1972 , Wiley
Edwards Experimenzl Design in Psychological Resea-rch. 



M E T 0 !) 0 D

4.- Objetivos Generales. 

Se espera que al temiL-iar el curso, Ins estudiantes sean capaces

de identificar los diseños expí erinentales defectuosos, seleccio- 

nar los diseños adecuados para diversos problemab de' investiga - 

Ci6n y hacer el aunálisis ' apropiadó de los datos. 

B.- Tenario. 

1.- Los diseños pre- experinentales. Estudio le casos Diseño de - 

un grupo con premedicián y postnedición. Comparación está - 

distica de grupo. 

Tres diseRos experbientales genuinos. a) El diseño de gru- 

po control con pre y postmedici6n. 

Controles para la validez L-iterna. Factores que afectan la

validez externa. Pruebas de si! iificaci6n. b.) El ! esefo de

Salon6n de cuatro grupos. Pruelbas - lo significac i6n. c) El

diseño de grupo control con postmedición -anicanente. Prue

ba de significación. 

2.- El uso de pruchas estadísticas de ! a investi,-aci6n. La --- 

hipótesis de aulidad. La elección de la prueba estadística. 

El nivel rie sicnifícati6n y el t ~..-o do la. mestra. La dis

tribuci6n muestral. La decísi6n. Pruebas paramétricas y no
paraméStricas. 

3.- El caso de una muestra. La prueba biononúal. 

La prueba lo una nuestra de '-, Ulmor_orov- Smirnov.. 

La prieba de las rachas. 

La prueba -de M.c Nemar

de los cambios. La prueba cle los siTnos. La prueba de ran— 

gos señalados y pares ¡ Tualados de ' lilcoxon. Diseños ftín -- 

cionales. 

s- El caso ( IL- 4os muestras iniepenlientes. LA pruelba de la pto

babilidad exacta de Fisher. La r,.rut,'na X2 para dos muestras- 
indepenlientes. 

La prueba 1, rie

6.- El análisis d- varianza rar el -lis-,! o de grupos aleatoriza- 

dos. Sumas d<, cuidrados. Prueba ( Compa- 

raciQ-Ics ralt.ples de me-Jias y surn. le trat". iento. 



7.- Dis.--,,:>s de bloques aleateri= los. Cálcu-lo ie las -sur= - L, 

eja-Ira(10. AC-Pararión ' r- los Stujetos e.1 blarries. 

Z - ' - á.- rene ? 2.5Diserío le *.-loraeS -- jLt - Ha- ti - - — 

prLeba de nevisi6n 5" 

literatura. 

factrAaIes. Arálisis de varianza para = dise5n- 

23 , factores cm nás de !,) s aiveles. Ejes los Jie emperi- 

mentos factoriales. 

C. Evaluacióri. 

Se realizar! m c. a- ien al terminar cada- uni¿id, y el altz-~ de- 

berl obtener ur, ni-nino r' e ? 9% de aciertos en cada mo, para VII

der aprobar el curso, conceliéndose tasta tres portuni¿atales p! 

ra presentar cada examen. 

D. Bi7ol:,.Qgraf la. 

Txperinental axid Quasi- Fx ierimental a's sirins for research on

teaching" D. Camitell y J. Smiley. 

Disefio Lxperviental Tio r-ara.Rrico'_ S. Siegel. 

T_xperimeatal desim- ir Psyc!7oloqiG al vicscarach." 

Fourth Zdition. A. T*ilwavis. 
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Estos cursos tienen ci=o f.2nal- dad, la actualizacian en d'.- 

ferentes aspectos da la tecnología -, du,- at- va, y la confr,5n Zac-4 n ' 10 - 

los estudiantes , con los aspactos cr:£ticos da la evaluaci5n, tanto de

las formas en que se ensefían los programasi como del repertorio que el

estudiante adqu- ere a través de su interacci6n ccn los misnOs, c') MO Par

te de su formaci6n coma futuros profesoras de las diversas materias que

el area General Lxp r-Jmental frece. 

OBJZTIV-OS

dos pare: 

Al finalizar estos cursos, los estudiaritas estarán Capacita- 

1.- Especificar el contenido de un curso dado, er. terr.-.ncs - 

de las conductas ter=inales que se pretar.den con el = is=o. 

2.- Especificar cada uno de los pasos qu, requiere el proce- 

so instruccional propuesto en astos cursos. * 

3. - Implementar las técnicas de ínstrucci3n adecuadas a cada - 

uno de los diferentes contextos de ir-teraecí<Sn acadás= ica. 

4.- j)1señar procecL=- 4ertos de = valuací6n que lé barcitan la

calificacMn, tanto de. las f -)r=as comi se llevan a cabo Ins progra=as, 

como - del rendimiento de los estudiante¿j en 1 s mismos. 



CA-RACURISTICAS G - N - RAL - S DE LOS CURSOS.' 

Los cursos serán intensivo,- y en ellos se llevarán a cabo

pr'lqct-Jcas tant individualesCO=0 dt grupc. Las unidades escri.tas—que . 

los for=an serán entregadas a los estudiantes — al) morantj de su --- 

inicio. Los cursos constarÁn de se2inarios de ¿ iscusi4n Y exPO!S- c: LO-- 

nes audiJovisuales y tendrán una duraci6n no = ayor a 1. 5 dias cada uno - 

de ellos. 

TALLER I

AC' UALIZACIOY --' N TLCIMLOGIA 6DUCATIVA

1.- El concepto de " A randizaie".- 

2.- ¿ Porqué falla la instrucción? 

a) Fuentes

3.- ZI contrato c-) nductual. 

Caractaristicas

I=p:>rtancia

e) Niveles o tipos

4.- zspeciricación y secuenciaci.4n da conductas terminales

a) Caracteristicas

b) Ventajas

e) For=as de secuanciaci6n

c. l.- Prnblamas

Diagrama del ;: rocesn in.5trucci-)nal. 

6.- Técnicas de ínstrucci<5n en dif-3rant--s e,) ntaxt-)s da in -e - 

racc16n



TALL -7R 11

ZVkLUACION D- PROGRAXAS ACAD-!-', ICOS

a) zvaluac'- 6a

1.- Variables - ndapandientes. 

1. 1 Caractaristicas

1- 2 Manejo

1. 3 Interaccionas

2) Variables depandiantes

2. 1 Caractaristicas

2. 2 Manejo

2. 4 ZtL¿ ucc'- onas

3.- Va=iablas Zxtranas

3. 1. Fuentas

3- 2, Control

b) Técnicas d--. Ivaluaci8n

1.- S) nd--os

2.- Secuanciaci¿n

3.- Por objetivos

Diseaos de ¿ valuaci6n

1.- De Lín2a Basa

1. 1 Simple

1. 2 Multizle

1. 3 Concurrenta

1. 4 VentaJas u Dc3V3r.ta.JaS

2.- Disefloa estadisticos. ( v.! ntaias y deavantaias) 



TAILE-3 ! I! 

LVALUACIO, j D. --(_ v-' RTCRICS ACAD- MICOS

1.— LOS ¿ Xá= enes

1. 1 Caractaristicas

1. 2 de opci6n máltiDle

1. 3 de pregui. ta abierta

1. 4 de ter -as

1- 5 de cnmplataMier'-" 

1. 6 de- aparca"- Iento

1. 7 Cal-if:lcac- órl

1. 8 Ventajas y desventajas

2.- Registros Conductuales

2. 1 Caractaristicas

2. 2 tipos

2. 3 Califícaci6n

2. 4 Ventajas Y Desventajas

3.- " Result ado5 de la Zjacuci6n

3. 1 Caracteristicas

3. 2 Calificaci8n

3. 3 Ventajas y Desventajas. 

BIBLIOGRAFIA: Unidades escri . tas elaboradas por los = aestros de estod -- 

cursos, que Gerán entregadas a los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOIMA

EXAMEN: 

PROFESOR.---. 

t . .  V -) - 7
MATERIA, 1c, 7 tTtA ENA A' E

NOMBRE DEL ALUMNO

obi t4  -/,> - - _ 4

A, 



PROGRMIA DE APRENDIZAJE Y MBIORIA

1979 ) 



INSTRUCT U,; Q Y TEMARIO

SEMNARIO DE APRIENDIZAJE Y MIE.URIA

Procesos hasicos de memoria a corto y largo plizo! 

MTRA. XOCHITL GALLEGOS R, 

Abril 2, 1979 - Agosto 24, - 1979, 

Objetivo

Introducir al alumno al estudio de la memoria, enfocando los

aspectos experfiBentales de los procesos basicos de la memoria, 

tales como, plmace pamiento, recuperacion, mecanismos de busqueda

Al finalizar e' curso el alumno debera ser capaz de

diseñar un proyecto de investigación original en memQria, 

Evaluación: 

la evaluación final se obtendrá de la suma de los porcentajes obte

nidos en: 

a) participación con exposición en clase cuando sea asignado por - 

la maestra. 

b) exámenes escritos breves al final de cada unidad. 

c) un ensayo final que consistirá en entregar un proyecto de inves

tigación original en memoria ( que no haya si

do reportado en la literatura) 

la puntuación para cada uno de los requisitos será la siguiente: 



PROGRAMA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA, 

METODO, PENSAMIENTO Y LENGUAJE. 

FECHA SIN ESPECIFICAR ) 
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PROGRAMA DE WO -CONTROL

FECHA SIN ESPECIFICAR



I" T'?'C) 7-' TTCCT%-IF AJ ATTTO- 

Profs. APTU'RO tiZAT; CC1N'" O TkS

FFONAITO Ok, f,:FZ. 

seiVirario íle Utrocucción al auto- cola--- 

tro- e_3 uno de os t6-,,icoi hia trat.;tr de* tro de ¡ a inateria de

j keDiori-L I, 4a cual corresponflp al tqeistiw-o se--- 

mí-.et--r-e ¡ e la c; L- rí-ra de Iticologia, cubriendo 3 horas teS'ri-- 

ea& ->ieqi-tnaimeate. Fl incLuye cinco unidade-i de- emtu

o ent-ro ¿le las cuates se c, ipsider" ciAco teiLas. por uni¿ad. 

OTUFTIV03 GFN7'RkI, 73 n' L CUP30. 

11 ir.. alutrmo e- ipec.ifipu-;í los lástóricos que haja

aPo luá ai- t las TeT-upias Conductuales. 

b) r,-. 
a iiiino - e-', iciotará las qproximnaciones comiuctuales con

lav aproximaciones cob-woo* itivas para explícwr ¡. a co¿-,duc-ta

o) T- 1 al, urr o a -,) icará ' os elemen to5 de Lac ter;á,,--iae

vo- coaductuales a difé--.rei2tps crjxduct.-ti adictivan. 

UINID" T, I. ArTF.CFT' EN7-TS HISTORICOS

a) Ajat. cedentea de la aproximacior. corducl;uaj

b) Principios de las terapiae co* ductuales

c) ántc eracrltes coraceptuácIes del térmito auto- ecat- ol

d) levoltición Cog»itíva. 

e) Aproximaci5n Cogaitivo- conductual. 

N, l-.if-tivo. Geacral .- ""! ali—no comprenderá la histó

cs. r1el < 4.eeirro'. Io ditl auto- conirol. 

O, j(-tivo-s Específicos. - 

a) ' a- u-mro evaluará el contexto Iiintórico dei

e, uiito- cf)ptrol



b) r. por Lo menOk, ci; lc',) dSrt¿ --, rie- .. 

e) -- 1, 117ino eXU') r' 4_.' 
1 1

In - iiii-amo ee,.)PcificÁr la i;n: or,.iápci- 

e) 
r, a, Uu1r.o ext),)Rd.r- ¡ a5 s (¡ e la ;auroxizi:jcJón

UNIDAr, II '- AJITTO— CODT' 2PCL-./ 

bjetivo Geaeral.— El aiumro se faw-iliarizs,.r-á con la tE- rnjí ao- o

gia y defiaiciones de-- . kuto—C Dncrol.. 

a) refiníeir)ne.-.-3 Conceptualei Ya refiniciones operacicm-Ále!e

b) Ventajas y desvejatajas en la s definiciones del A—C
e) Fxolicaci"Naps del K - C. 

d) Contexto teSrico del krC. 

e) Terminología del Auto~C,) DtrOl. 

Objetivo3 7-specífico-9.- 

a) M a'. umao explicar -1 en sus propia -3 palabrus por lo irtenos

t -es efinicioxes r1el auto -control

b) 171 a--.Yjmno rnencionarrí las ! ímitaciones de algutias co-Leep- 

cinaes CeL auto -control. 

e) ' F' a' iimrf) explicará por lo Teno<3 tres marcos tie6rienj:S que

exnli iuen el. auto—control. 

d) Fl alumno expo* drá en sua propia!!¡ api.abr,is ue entipitde

por auto—control

0.) F alumno escritirá las defiaiciones de Los t-.iemeñ Da bá— 

sicois del auto—contrOl. 

T- 1117AT' III PPOFI, F1' A. S ' YFT0MPGICOS. 

Objetívo RL aluir.xo analizará a, gu£- t-9 F,> "_ zLs : efi--- 

cieacias metodo'- ógic..,o en I -a invegr,. Gaei.5n

del <sLu-. o- eox%-"rroL

cas del A—C. 

h) " eqc ivid,,d en auto- obberv-,ici,..i y iato- rc-,4i-3T- 9. 



r) l, . - . - ,- ..: -
L t. ' Z : 1 - tu, (— e "; 

to -c -3" 

EÁ pe T u t a -" e- s. 

jetivo3 r- IpecificoS.- 

E! a- uírno ijertificará la;t; orilicipa-lt z-. 

gic-te de] auto- ct>ibtrol en - ca ii!veFti:--aci6y

b) Vi- aiumr;o Aencribirá es o,ue coirsiz,;te eL ff.,z- óuiino de- - Ej.c- 

tivíd?3.tí. 

e.gcr! Yjirá zual es ¡ a - imi ortuimcia de -- a
1

1 ¡ Had v va'i. icii--i ec auto -co! troi

yn u, mo , crimipará i¡á ¡, 5f! uerwi@ de .- oe

r,,er. t,,c- es ó o t inaos e n ' a 4, m v t-, t i: -e ion 1 el A . ~ C. 

e) El a atlxo identificar. cor;--rolt-.8

ve-9tiraCi6n en auto- coiitro,. 

TIM11AIP IV T" CT' ICS Y S

1 - 
1. ílift rextes técnicasObjetivo - 1 aLlujulo mal%c-j2irll LIS

que se huia aplicado a problerriz

conductua-lés. 

a) 

a) El au-.,o- contro-j corno herramient- terapéutica. 

b) de1 auto- cortrol. 

e) dontrol de !:. oití=ulot. 

e) Auto- obiervzicion y auto- regi2tro. 

e) auto- 7- eror- : miento y auto- cit.r; ti- o. 

a UMnO eXPOndrUI C?'. -, U«5 PrOpiaS

rl, p auto- coíi,.rol : F.)ntt-o

b) 7' 1 a' u =, o renciz)narl - n 3us propias p:vlabrat. out f-.- -., LlEn

t7p por plare, ci6r inbif-r4tal. 



j V if' L, V i ua, 

c ol

T

v e.ft,-- ra- 7- uzni- o comnr, nde a

kut.)- Coii-- ol to - j ! lu% 

a) Au to—Con Uri.) r- Lcul io—to. 

Ic ) Pr -,Ir ! ea, t a) ( i o b- k — C, L 0

1) ! e ciE

P) - - --- - oi rlc- Frohirwaz3. 

01, jetivog ric.)sz.- 

a, alm--no : r-.-,cril ira i n -- L bibi ioerUfico, 

AF. v.77fAeArl'. nor -' aftcobiel' to. 

t umn,) por 1 0 met Lom tr(.:-.-, lierdt

c um? - I c ere i ev, ! i v maxicc, ! E% ', ' i mi wu to-, Ps iuc- 

a-. t c. - 4, . Ls o e :; pr *: n ri i zaj e c of, it i t i vo c
00 1 - r  i". * . 

ruc u-- Ic i 'n Coi- Y 1 L i v

It: no 4, cr fecti vid, id cl e xii Tt-.r i oc

r:, V-% CogLnscitiva;s. 
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Sr-IMAPIr, nF PITPrIn" CrIA" AL AVTO- CnPTPOL 

UMIDAD J. 

MITECEOFI`TES

3lumno comprenderá la importancia histórica - Objetivo reneral.- El

del desarrollo del aute- control. 

nhietivos FsPecíficos- 
a) Fl alumno analizará el contpxto histérico de! surnirriento del P - C

b) rl alumno ex[) licará la inte- fasp connitivo- conductual
e) El alumno mencionará la in-Pertancia de] A - C en la Investínación Y

la sociedad. 

TEMPRIO. 

a) Antccedentes conceptuales del tirPino P - C. 

b) Revolución Cognítiva. 

e) Aspectos Cenerales del A - C.. 

UNIPAn ii. 

P'-' TO- CO!-'TPnL

Objetivo reneral.- Fl alumno se familiarizar! con 1, 3 t, r-..pinolocila - 

y definiciones de] P - C. 

obietivos FsPecificos- 
a) Fl aluinno cxnlicará en sus Propias. pelabras por lo menos tres Ip- 

finiciones de - C. 
b) El alumno T- cncionará las limit.ai; ionns de lourAs ennce.nciones del

P - C. 
c) El alumno explicará por lo rrenos tres marcos t.-.óricos cun exDliouen

el P - C. 

TEMAPIO

a) Definicionp.s ronc otuales vs. d- finicioncs one -racionales

b) Venta.iiis y desventaJas Pr las d- finicinn,-s dol A - r. 

c) FxPlicaciones del A - C. 



j! j¡Ippn III. 

PROCLP* PS 1' ETnrni! r̂Trn5. 

nhictivo Fl a.lur:no analizará %leijnis d- las deficicncias
metodológicas en la invPsticación de! i" - r. 

Ibietivos Fspec2,ficos- 
1) El alumno descrihir¿ en cuA, corisista ir] fenómeno de- roictiNtidad. 
b) Fl ; lurpno dpscribiri cuál es la ímoortgnci-,i dr.. la confiabililad y

va] dp.z en P - C. 
c) El alumno discriminarl la influr-ncia do las disQñ,)s (, xo.orim(.,ntA.-- 

les óptiínos en la investioición del

TENIP.P11. 

a) P.cactividad en ' uto- obsPrvación y Puto- r--oistrn. 

b) Confiabilidad y Vi- lidez en. P - r. 

c) Diseies Fx¿,--,- Iir,.--.italp.s en

UNWD IV. 

TFCMIU S Y fPLIC11TTIMTS. 

Ibjetivo, Fl alumno ra.rwi,% , ri las lif,,rentes tknic;is que - 
se han aplicado a diversos problcr-,,A.s conductuales. 

ObJetív.)s 7specificos- 
a) El rancionari en sus rropias nalabras ouc se nntipnd, por

ni -. m.biental . 

b, Él alumno mencion kr! en sus prorias pal;;.bras lo q ue se entiiinde - 
por cor,'-, r:tu;.il. 

c) El alumn.i r,,-nc*,.,.,.,* d 1y — s z—. - r2 1- s df5?rentrs t5cnicas

TP4 J' P II r' 

a) Control da Fstimulos. 

b) Auto- Oh5ervacift v Auto- P;, oistro. 

10/ 0 rzaP?41fO v Auto- rastino411
d) olicaci6n do las t cnlc-is a flfirentes conductualos. 
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I -' t ;,(_ T AL U N A M

T ii:,'! US P WF:EMOXALH i
i 2A

PARTA!,'.ENTO i)E PSICOLOGIA EXPERIMIENTAL

SE.i.ESTRE 2/ 80 METODO - I, TI, _III, o IV. 

Ter.ai Anailisis de datos de investigaci6n por computalora. 

Profesori Dr. Nahum Martinez Reles. 

I- Jueves, 11- 13 hr. Horariot L=,_to 12- 14 hr. 

Este curso se recc-nienda para el estudíante del area de Psicolo— 

gla Experinental que tiene o va -a tener necesidad de analizar da

tos de investigación con cuaquiera de las técnicas de análisis

estadistico Incluidas en el paquete SPSS. 

Objetivos Al terminar el curso, el estudiante será capaz de

analizar datos de investigación utilizando el paquete de análisis

estadistico para ciencias sociales ( SPSS) instalado en la compu- 

tadora del centro de servicios de computo de la UNAM. 

Evaluaci6ni Para acreditar este curso el estudiante deberá

realizar los ejercicios y tareas asignadas. 

Requisitos de ingresos No se requiere que el estudiante tenga

experiencia en computación, sin embargo se espera que tenga co- 

nocimientos de dise?io experimental, mediciSn- y estadistica de li- 

cenciatura. 

Organización del curso¡ Dos sesiones semanales de dos horas

cada una. En la primera, el profesor expone el tema, se discu- 

te, se aclaran dudas y se hace trabajo práctico. En la segunda, 

se complementa el tema' de la clase anterior con la díscusi6n de

la lectura asignada:- del texto y la tarea correspondiente. 



rnt -. iri o ¡ It, 1 o¡ Proc ed ¡ m ¡ e nt n

ti r -I e ! 6n, r-,--rf o r r-, cc;dif

Procedimientos de análisis del paquete SPSSi ec- 

tadisticas, medid -as de tendencia central y dispersi6n. Tablas de

representaci&n de una o mas variables relacionadas. Análisis de

correlaci6n. Correlaci6n parcial. Correlaci6n multiple y regres36n. 

Anfilisis de varianZa y covarianza. Anglisis discriminante. Escalo - 

grama, de Gutman. AnAlisis factorial. Correlaci6n can6nica. 

Textos Nie, N. H.. Jenkins, J. G., Steinbrenner, K. and Bert, D. H. 

Statistical package for the social sciences. ( 2nd. ed.) 

New Yorki McGraw- Hill, 1975. 

40 CLPSIE SI6 IMAPP-re

zjjEOv S 1 - 1 %' d

EDIF1 el -0



PROGRMA DE METODOS DE INVESTIGACION

EN PSICOLOGIA. ( FECHA SIN ESPECIFICAR) 



ETG7D'GS r.7

Arturo ASuilar) 

Objetivo
a

El alumno conocer& en detalle los rroposl-tos de ¡ a investiga- 

ciin en Dsicolo!:-ía, así cono las princirales técn-icas y i-, odelos

estadísticos aplicables al estudio de la conducta. 

Forra de Instrucci',,,i

El curso, se desarrollara, en dos seLestres, en forna de lectu

ras con ' ánfasis en las bases conceptuales de los modelos emDlea- 

dos.. Sin erabarc->o, se verán suficientes aplicaciones prácticas de

Analisis de Varianza, eonf-iabilidad, Val-Jclez y Correlacion  Ulti- 

ple para que el estudiante adquiera una cierta. eficiencia en la

aplicaci6n de estas t¿cnicas- 

Evaluacion

Se hará un examen parcial por cada unidad de lectura, de acuer

do con el terario adjunto. La calificacion final será determina

da por el promedio de las calificaciones de los exámenes parci¿, : 
1 ' ". .. - Y '-- ', 5 "-', ', . ? J1 . '. . 11 . - .-) 

lesrr
C  -!' ' -.' . . . C :' ' f-, ' f. Y i ' --! k - -

eYPara el primer series * tre, el reporta incluir& un diseño -- 

perimental que haga uso de un AVAR de dos variables. Para el se

gundo senestre, el reporte constará de un análisis del diseiSo - 

experimental de un trabajo de investigaci5n publicado en 1-16xico. 

Bibliograf:Ca

IMF.ERENCIAS: jays, W., Statistics ' or the social sciences. 

Holt, , Unehart and Winstor., 1973- 

Kirk, R. Experinenual Des¡-- n- Droceduras for t` s- 

bohavi,:,rul 3.-. joks/ C; o-Le, 1908 -- 

LIBROS DE TEYj0: invisti j-acJ 5- del t'=-J-cas Y

lo,l- - r a—- +-- a a. — ietz,dc, Ja, 7 ed P- Ed



THAIRIO

I. I roducci',,n

a. La naturalcza dn la i-,iv- stiz;aci6n

1. El ciclo inTresti. ativo

2. Plan"- an.) y contestando preg-untas

3. s y dec4-z;-iz)neb

b. Plan. teamiento de probler,as de i-nvesti.,eaci6n

1. 

2. Investig-ncion

3. Tablaz- J.c

4. El P mel -- e y teorias

5. Constructos y variables

Leer caPítulos 1, 2, 3, 4, Y 5. 

H. Lr 16,zica do la inferencia cientifica

a. Teoría de la 7,robabili-dad

b. Razonantento estadi-stico

c. Comprobaci6n da hiDOtesis

d. Predicci6n probabil- stica

Leer capítulos 7, q; ll y 12. 

III. Principios del : nuostreo

a. Eve itos al azar - 

b. Muestreo aleatorio

Leer cap tulo 8. 

IV. Dise o de investi.zaci6n tiino I

a. l iodolo Seneral líneal

b. Disaho al azar

c. Diseflos de valores ÍiJos

d. Dise: -nos mixtos

Leer capitulos 6, 13, 14, 15 Y 16.' 



V- Dise o do tir-O 2

a. ( Cambell y St---lley) 

b. Medici6n de cambios

c. Efectos de rol--Csi¿n

Leer capi ulós 17, 18, 19, 20 y 21
VI. Confiabilidad Y validoz ci zil'!,Ls

a. Princirios do ocdici-0! 1

Poder de genGralizaci6n

Leer capitulos 25, 26, y P7

vii. 'Esc.--la-ci n -! ti -los d -D esc-2-1- 13

a. Pruebas C'cj:et-l"" as

b. Observacion de laL< cond,.icta- 

c. betodologia Q

Leer capítulos 29, 31 Y 34

VIII. Rezrosi6n

a. i.jodelo gener-al linoal

b. Caso joneral

c. Pesos beta

d. Cuadrados

e. Codificacion Y arálisis de datos

Leer capitulos 35 y 36
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PROGRMA DE MOTIVACION Y BIOCION

FECHA SIN ESPECIFICAR ) 



Notivacion/ Emoci6n. a? Som. Arturo Aguilar

Objetivo

Este curso tieng copio objetivo general presentar, en forma

esencialmeilte eclectíca, la inforpiaci6n conceptual y la evi- 
dencia empírica mas relevante de las principales a-Orol:ripiaciO
nes cientificas para el estudio de la rilotivaci6n/ elioci6n. P-a-ra

tal efecto, se seleccionaran dos libros de texto cuyo conte- 
nido presenta un panorama amplio, casi exahustivo, de dichos

campos. 

El programa de este curso esta orientado a la satisfacci6n
de tres criterios: 

a. fisiologico

b. conductual

e. cognitivo. 

Estos criterios representan los aspectos que zinifiesta
toda conducta. Los temas que integran dicho programa consti- 
tuyen diez unidades con sus respectivos objetivos específicos> 
como se piuestra en el pnrigrlor.adjunto. 

Evaluacion

La evaluación del alumno, con el propósito de obtener una

calificaci6n se llevara a cabo mediante el cumplimiento de
los siguientíes requisitos: 

a. habrá seis exámenes parciales, cuyo promedio tendrá un peso

de 71YIS. 
b. habrá oportunidad de obtener credito extra ( 50Ió mak) mediante

una tarea. 

C. será requisito, indispensable la entrega de una propuesta
de ínvestigacion, la cual tendrá un peso de 3WIo y que de- 
berá ser entregada el último dia de clases. Dicha propues

ta deberá estar escrita siguiendo las normas internacio- 
nalos para publicaci6n de articulos en Psicologia ( se entre— 

garán instrucciones adicionales al respecto). Cada alumno deberá

quedar de acuerdp con el naestro, a mas tardar la primera sema

na de julio, respecto al toma y contenido de la propuesta, 

Los porcentajes asigiiados a cada requisito representan el

máximo posible y no una adquisición automática. Es decir, el

porcentaj9 que cada alumno obtenja, por cada requisito cumpli- 

do, estará en funci6n del grado de excelencia que demuestro. 



La cr.lificacion final estará constituida por la suma total
de los porcentajes obtanidos en dada uno de los requisitos. La

califícacian correspondiente ( en letra) estará determinada en

la siguiente forma: 

N' Mf- 25% 
SI'= 50% 

B'_ 75 6
MB:, 75% 

Reposici6nde' Eximenes Par_c-; ales

No habr& exámenes de reposici n. En caso de no p9der presen- 

tar un examen parcial, por x caLsa, el alumno podra optar por- 

que la calificaci6n del examen subsecuente se le asigne tambien
a la correspondiente al exanen no pr, ser tado. Es decir, la ca- 

lífiCaci6n del siguiente examen contará doble. Este procedinien- 

to se podrá utilizar una sola vez durante el. ser.,estre. El áltimo
examen parcial no tiene sustitución. 

Libros de Texto

Arnold, M. Feelings and Emotions. Academic Press. 

New York, 1970. 

Cofer, C * 11 * y Appley, M. H. Psicolog a de la 14otivaci6n. Trill"_ 

HeXiCo, 19? 1. 



IOTIVACION Y E iOCIOIN

2? SEi,iESTRE) 

I INTRODUCCION E HISTORIA

a) Observaclonesgenerales

b) Definicion de t5rm.iuos

c) Antecedentes hist¿ricos
Lee» capitulos 1 y 2 ( Cofer y Appley) 

II LA APROXIRACION ETOLOGICA

a) Conducta instintiva

b) Correlatos fisiol6Gicos
c) Evidencia confirr.,,,atoria

Lger caPíltulo 3 ( Cofer y , ippley) 

III LA APROXILAACION PSICOFISIOLOGICA

a)-.*Hor,.eostasis
b) Nivel de adaptaci6n

Leer capitulo 7 ( Cofer y Appley) 

IV MOTIVACION Y APRENDIZAJE

a) Principales teorias: 1) Hull

2) Tol-nan

b) Pulsión adquirida
3) Skinner

e) Motivací6n adquirida

Leer capítulos 10 y 11 ( Cofer y Appley) 

V EMOCION Y EVOLUCICIN

a) Conceptos básicos
b) Evoluci6n y emoci6n
c) Emociones prototipo

Leer capitulo 1 ( Arnold) 20 p. 

vi PROBLEMAS PRINCIPALES

a) Eraoci0n ostática y dinánica
b) Emocion y ejecuci6n
c) Correlatos fisiol6gicos
Leer capítulo 12 ( Arnold) 15 P. 



Vil—. ElviOCION Y PSICOFISIOLOGIA

a) Afectos y motivos
b) Estados fisíol6gicos y conducta
Leer capítulos 6 y 7.( Arnold) 9 y 10 p. 

VIII INFORMACION Y EhOCIO.- 

a) Reflejo de orientac- on

b) Clasificaci5n de e.-..ocionjs

c) Bases neurofisiol6,-ic-"s

Leer capítulo , 0 4 P. 

IX HACIA UNA TEORIA COGNITIVA DE LA F1,10CION

a) El estudio de la emocibn en psicologia
b) Problor-las metodolOgicos

c) Perspectivas futuras

Leer capitulo 14 ( Arnold) 25 P. 

X HACIA UNA TEORIA UHIFICADA DE LA MOTIVACION

a) Estado actual del car.ipo

b) Alternativas posibles
c) Relaciones entre teorias y evidencia
Leer capítulo 16 ( Cofer y Appley) 



PROGRAMAS DE TOPICOS SELECTOS DE

FILOSOFIA DE LA CIENCIA EN PSICO

LOGIA. ( 1978 ) 



SoFL-'% D. Li CIE::CIA
LipICOS S= CrUS DI: FII,(, 

TrJ--5NPIo

CipICO 1 : CAUS,*i.LIDAD Y DETE, -: 0- 

la : ASPECTOS GENEWLLES DE L; e_,lliSALID.'.D Y EL

lb : CAUSALIDAD Y DET.',:R II' 4ISi-<0 -EN PSICOLCIGIA. 

rorIC0 2 : EL jRoDLE,-',ji MENTE CUZRP0. 

2a : EL PrOBLE,!.1A CUERIPO. 

2b : EVENTOS PRIVADOS. 

TOPIC03 : EXrLICACIC):,!. 

3a : ASPI= 05 GENERALES DE LA EXPLIQ%CION- 

3b : EXPLICACIO14 EN PSICOLOGIA. 
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A P E N D 1 C E E: 

CARTA ANEXA AL CUESTIONARIO PARA

EGRESADOS DEL AREA DE PSICOLOGIA

GENERAL EXPERIMENTAL. 



191 
Ciudad Universitaria, julio 14 de 1981. 

N1VERsrDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE

México

Estimado compaAcro: 

Somos un grupo" c',, egresados del Arca General Experimen

tal, de la Facul tad de P; icolo9ra de 1 a U.\ A..%l., que ha- 

llándose preocupado por ( 1 nivel proFesional de¡ psic6togo, 

intento desarrof lar la e\-, Iti, ici6n de una de las áreas de - 

enseñíanza en Pq¡ colo9fa en el nivel de licenciatura: la Ge

neral E,< perimcrtal, con el Fin de - poder determinar su uti- 

1 i dad en 1 a Formac: i ¿; n de proFes i on i stas capaces de enf ren- 

tar y solucionar problemas atingentes a su disciplina. 

Por ello, solicitamos tu colaboraci<Sn, que consiste en

contestar el cuestionario anexo, dirigido a los egresados

del arec, y que Forma parte de los elementos necesarios pj

ra la ( le la misma. 

Tu colaboraci6n nos, será de gran ayuda para la realizo

ci6n de nuestra tesis proFesional. En virtud de lo anterior

te agradeceremos nos remitas el cuestionario a la mayor -- 

brevedad posible, en el sobre adjunto. 

Por tu cooperrci6n, muchas gracias. 

Pat r i c i a Sedo I I a

Sia. Esther Hern6ndez

Nita. Antonieta Huidobro

Salvador Tovar. 
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A P E N D I C E F: 

CUESTIONARIO PARA LOS EGRESADOS DEL

AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMEN

TAL. 



C U E S T 1 0 N A R 1 0

ESTE CUESTIONARIO* PR- TENCE RECABAR LA INFORMACION NECESARIA. 
PikR.-'s El ESTUDIO DEL ÁiZ- A GENERAL EXPERIMENTAL, TE'NDIE\NTE A

SU EVALUACION; ASIMIS" j, CONOCER EL TIPO DE ACTIVID-kDES LA— 

BORALES Y DE INVESTK—CION DUE DESEMPEÑA, El PSICOLOGO EXPE— 

RIMENTAL EN LA ACTUALIDAD. 

AGRADECEMOS DE AN-WIANO SU QUE SERA DE GRAN -- 

UTILIDAD PARA LOGRAR 10 ANTES SUe— RESPUESTAS - 

SERAN CONSIDERADAS ESHICTAMENTE CC' FID, NiCI^' LES. SE LE SU— 

PLICA SER 10 MAS SINCERO EN SUS RESPUESTAS. 

NOTA. LA INFORMACION QUE USTED PROPORCIONE SERA DE CRAN -- 

AYUDA PARA LA ELABORACION DE UNA TESIS PROFESIONAL. 

I N S T R U C C 1 0 N E S

1. LEA CON CUIDADO CADA PREGUNTA ANTES DE CONTESTARLA. 

ESCUIESA COI LETRA DE MOLDE. 

35. PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS: 
ww

EN M.NDE APkRE7CAN LINEAS, ESCRIBA PALAFRAS 0 NUMEROS, 

SEGUN SEA EL CASO. 

b. EN DONDE APAREZCAN OPCIONES, MARCUE CON UNA ' X' LA(

1S) 
RESPUESTA( S) ELEGID.4S). 

GRAC! AS POR SU COLABORACION. 



DATOS PEZSC:' tLE,-5. 

a) NOMBRE

APELLIDO PATE -010 APELL 1 UO M -, Tb\Z. NO E

b) DIRECCION

CALL E N U,', 1 ER 0

COLON ¡ A Z. P. co. o PA 1 S- 

c) TELEFONO

d) LUGAR DE NACIMIENTO: 

e) EDAD

f) SEXO

G) ESTADO C 1 V 11

EST. 00 PAIS

1. INGRESO A LA LICENCIATURA EN EL AÑÍO DE 19 Y CONCLUYO

LOS CREDITOS REQUERIDOS DE LA MISMA EN EL Ai O DE 19 _ 

2.¿ TIENE TITULO PROFESIONAL'? 

a) Si

b) NO

3.¿ EN CUE LO OBTUVO? 

4. EL TITULO DE SU TISIS FUE

S. SU TRABAJO DE TESIS CONSISTIC EN.: 
a) INVESTIOACION SIBLIOGRAFICA

b) INVESTIGACION EMPIRICA

6. EN CASO DE POSEER ESTUDIOS DE POSTGRADO ( CCIMPLETOS

INCOMPLETOS ) INDIQUE Si SON EN: 

a) pSICOLOGIA

b) OTRAS AR EAS
ESPECIFIQUE



7. INDIQUE NIVEL( ES): 

a) ESPECIALIDAD

b) MAESTRIA

e) DOCTORADO

MENCIONE LA( S) INSTITUCIO',j( ES) 0 UNIVERSIDAD( ES) EN DONDE

CURSA 0 CURSO TAL( Ej ESTUDIOM. 

NW3RE

NOriSRE

NOMBRE

9. EN CASO DE HABER OBTENIDO TITULO EN El( 10S) ESTUDIO( S) DE

PCISTGRADO, MENCIONE EL TITULO DEL TRABAJO Y El AÑO EN QUE
SE PRESENTO ESTE( OS). 

TITULO DEL TRABAJO
AÑO

TITULO DEL TRABAJO
AÑO

TITULO DEL TRABAJO
AÑO

TITULO DEL TRABAJO
AÑO

lo. Si ESTA CURSANDO,¿ PIENSA PRESENTAR TESIS? 

a) SI

b) NO

11.¿ ACTUALMENTE CURSA OTROS ESTUDIOS NO RELACIONADOS CON LA - 

PSICOLOGiA? 

a) Si

b) NO

12. EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE. 

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCION DURACION

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCION DURACION



13. ¿ HA PARTICIPADO EN l iVESTIC, CIO%'ES? 
a) 51

b) NO

14. EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE: 

a) EL NOMBRE DE LA( S)* INSTITUCION( ES) EN DO",,,'DE REALIZA 0

REALIZO DICHA INVESTIGACION. 

b) EL NOMBRE DE LA( S) INVESTIGACION( ES). 

c) DESCRIBA BREVE11ENTI LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 0 REA- 
L 1 ZO. 

a ) 

b) 

a ) 

b) 

e) — 

a ) 

b) 

c) 

a ) 

b) 

e) 

is. MENCIONE Si HA ACTIVIDADES DOCENTES: 

a) SI DURANTE. AÑOS_ MESES_ 

b) ' 40

16. E CASO DE CONTESTAR AFI'.!:', TIVA-'.IENTE LA PIREGUNTA ANTERIOR

MIENCIONE EL NOMBRE( S) DE LA( S) ASIGNATURA( S) P.IPARTIDA( S). 



17. MENCIONE El N0,11BRE DE INSTITUCION( ES) EE DONDE DE-- 

SE' PE".' C DESDIPEci,.0 LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

i,R. PER-MilECE ACTLI.AL 117' iTE A ALGUNA( S) ASOCIACION( ES) DE PSICO

LO GC, S: 

a) Si

b) NO

19. EN CASO AFIR * MATIVO, 
NI -E ",^ 1 ONE EL( LOS) N.'ON', BRE( S) DE DICHil5) 

ASOCIACION( ES). 

20.¿ Hk PUBLICADO AlLCUNOS) TRABAJO( S)? 

a) Si

b) NO

21. EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI ESTE( OS) FUE( RON) EN. - 

a) REVISTAS: 
NOMBRE DE LA REVISTA

TITULO DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA REVISTA

TITULO DEL TRABAJO

NO1-12RE DE LA REVISTA

TITULO DEL TRABAJO

b) LIBROS: 

TITULO DEL LIBRO Y EDITORIAL. 

TITULO DEL TRABAJO

TITULO DEL LIBRO Y EDITORIAL

TITULO DEL TRABAJO



TITULO DEL - T -'Z.', 31 -' 1J0

TITUL0 CEL LISR3 Y EGI R IA L

c) PEIRIODICOS

TITULO DEL T¿ZAS.iJO

NOkl6í E DEL PiE'l IODICO. Y FECHA DE PUBLICACION

TITULO DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PERIODICO Y FECHA DE PU'- LIC CIEN

TITULO DEL TRABAJO

1

NOSIBRE DEL PEqIO,DIC'v Y FECHA DE PUBLIZ, CIONi

22. ¿ HA DADO ALGUNA( S) CONFERENCIA( S)? 

a) Si

b) NO

23- EN CASO AFIR.mATIv0 MENCIONE: 

a) TEMA DE LA CONFERENCIA

b) LUGAR EN DONDE SE DIO

a) 

a) 

a) 

a) 

24. ¿ HA TENIDO DEPUES DE SU
TAL, OTROS EiMPLEOS, AUN

CON LA psICCIOGIA? 

a) Si

b) NO - 

b) 

b) 

b) 

b) 

EGRESO DEL kREA GENERAL EXPERIMEN
CUANDO NO SE HAYAN RELACIONADO ~- 

25- EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE, 
MENCIONE LOS

TRES ULTIMOS TRABAJOS QUE HA TENIDO EN ORDEN CRONOLOGICO

lo. ANTERIOR: DE lg_ a 19_ 

a) TENIA FUNCIONES DE PSICCLOGO? Si- No

b) INSTITUCION 0 EMPRESA: 

c) RAZONES DEL CAMBIO. ESPECIFIQUE i" EVENIE'«ITE



2o. 

a) 

b) 

c) 

XNTERIOR: DE 1-9 - a 19

TENIA FUNCIONES DE PSICOLOGO? SI_ NO

I\ STITUCIOM 0 EMPRESA _ 
RAZONES DEL CAM1310. ES7' ECIFIQUE BREVEMENTE _ 

30- ANTERIOR:. D 1 19 - a 19

a) TENIA FUNCIONES DE PSICOLOGO? 
b) INSTITUCION 0 e' IPRESA

c) RAZONES DEL CAMBIO. ESPECIFICUE BREVEMENTE

26. ¿ DESENIPEEA OTRO TRASUj CTIl-'. L,' E' ITP-, : 0 SE RELACIONE

com iA PSICOUGI^? 

si

b) NO

27. Empl EO( S) ACTUAL( ES) 

a) LUGAR DONTE TRABAJA

b) DIRECCION, 

c) TELEFONO: 

d) NOMBRAM 1 ENTO: 

e) HORAS 1-'. B0,q.' LES - LA SUA\ A« 

f) ANTIGUEDAD: 

INGRESOS MENSUALES. 

OTROS INGRESOS: 

a) 

b) 

e) 

d) 

f) 

9) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



Cti E : Z ECU 1 S 1 TOS 5 E L SCL- 1 Co' . ECIJE"- 1 1 MAS FR . 11

SU EMPLEO COMO PSICOLOGO? 
a) GRADO ACADEMICO

b) PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN, ESTUDIOS
c) APROBAR EXAMENES DE CONOCIMIENTOS

d) EXPERIENCIA

e) IDIOMA

f) RECOMENDACIONES

9) 
ESPECIALIDAD EN ALGUN AREA

29.¿ DURANTE CUALNTO TIEMPO BUSCO SU PRIMER EiMPLEO CO -MO PSICOL-0
GO? 

NO Busco

b) MENOS DE UN MES

c) DE LINO A SEIS MESES
d) DE SEIS MESES A UN ANO
e) MAS DE UN AÑO

30. ¿ DONDE CONSIEERA HABER ADQUIRIDO LA MAYORIA DE LOS CONO

CIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO - 
PROFESIONAL? 

a) DURANTE SU FORl%CION PROFESIONAL EN LA FACULTAD. 
b) ESPECIFICAMENTE DENTRO DE LOS ESTUDIOS EEN EL AIREA GENE

RAL EXPERIMENTAL
El TRABAJO

c) DURkNiTE SU DIT9ENAMIENTO EN
d) EN CURSOS DE C:4P ZITACION Y ACTUALIZACION
e) EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
f) DURANTE SITUACIONES FUERA DE LA EDUCACION FORMAL Y DEL

TRABAJO - 

31. DENTRO DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LOS prOBLENIAS %',AS FRE -- 

CUENTES A LOS CUE SE HA ENFPENTADO USTED
SON- 

PN
a) DE TIPO . C% D-! IICO, DEBIDO A SU P9EPARW10N ( CONOCIk1!- 

TOS OBSOLETOS, INSUFICIENTES, ETC.) 

b) PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EXISTENITES EN LA INSTITUCION
FALT.'i PE MNES-5 ESPECIFICCS, FALTA DE MATERIAL, PRESU

PUESTO ETC.) 

c) P'RCELEM S DEBIDO A LA POLITICA DE LA
INSTITUCtON ( CJG- 

Yj1O RESISTENCIA A PL. X', ES IN,' CV- COiZES, 
TENCEN— 

CIAS AL FIMNCIPIO ÍDEL
ESa' L'". IZO# F, ZEFEF, E' iClk5 DE

SIDO A RE', Z',, E',\' DáCIO ES DE PERECN': L DEFICIENTEMLENTE CA- 
LIFICADO, etc) 

d) Nl%iGU\ O- 



32. ¿ TIENE BAJO SUS ORDENES DIRECTAS A ALGUNAS PERSONAS, EN SU
TRABAJO? 

a) SI

b) NO

33. INDIQUE QUE TIPO ` PE:- ONAL: 

a) PROFESIONISTAS

b) TECNICOS

c) EMPLEADOS

34. ¿ QUE PUESTO OCUPA SU SWERIOR INMEDIATO? 

35. ¿ QUE TIPO DE PREPARACiON ACADEMICA POSEE EU SUPERIOR INME
D 1 ATO? 

36. ¿ QUE ACTIVIDADES REALIZA UD. EN SU TRABAJO? MENCIONELAS

EN ORDEN DE IMPORTANCIA

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

37. ¿ QUE FUNCIONES REALIZA UD. EN SU TRABAJO? ESPECIFIQUE BRE

VEMENTE. 

38- SU TRABAJO LO REALIZA: 

a) INDIVIDUALMENTE

b) EN EQUIPO CON OTROS PSICOLOGOS

c) EN EQUIPO CON OTROS PROFESIONISTAS 0 TECNICOS* 

39. Si CONTESTO, EN EQUIPO CON OTROS PRCFESIONISTAS 0 TECNI— 
COS, INDIQUE LA ACTIVIDAD 0 PROFESION DE LAS PERSONAS QUE
INTEGRAN EL EQUIPO. 

40. PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, ¿ EN QUE ASPECTOS ESPECI- 

FICOS LE HA SERVIDO LA PREPARACION RECIBIDA EN EL AREA? 



41- SI ADEMAS, LE SON NECESARIAS OTRO TIPO DE TECNICAS 0 METO
DOS AUXILIARES DE OTRA PROFESION; INDIQUE CUALES. 

42. Si UD. PUDIERA ¿ MODIFICARIA El TIPO DE ACTIVIDADES QUE - 
ACTUALMENTE DESEMPEÑA? 

a) Si

b) NO

43. MENCIONE LOS CAMBIOS QUE PROPONDRIA, EN ORDEN DE IMPORTAN

CIA: 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

44. INDIQUE BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE INSCRIBIO - 
EN EL AREA. 

45. ANTES DE SU INGRESO AL AREA, ¿ CONOCIA UD. LOS OBJETIVOS - 

DE ESTA? 

a) Si

b) NO

46. EN SU MAYORIA* ¿ CONOCIA UD. LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS

QUE CURSO? 

a) Si

b) NO

47- EN LA MAYORIA DE LAS MATERIAS QUE CURSO, ¿ LOS MAESTROS -- 

CON LOS QUE SE INSCRIBIO, CORRESPONDIAN A LOS QUE LE lbi-- 

PARTIERON CLASE? 

a) SI

b) NO

NOTA: * EN ESTE CUESTIONARIO DEBE ENTENDERSE POR MAYORIA UN - 
PORCENTAJE SUPERIOR AL 70%, DEL TOTAL ( DE MATERIAS 0 PROF 

SORES) PARA LAS MATERIAS, CONSULTE SI CREE CONVENIENTE, 

El LISTADO DE LAS MISMAS EN LA PAG. 13



48. EN SU MAYORIA, ¿ CONOCIA ANTES DE LA INSCRIPCION, A LOS MA

ESTROS QUE IMPARTIRIAN CATEDRA EN CADA UNA DE LAS MATERIAS
ELEGIDAS? 

a) Si

b) NO

49. EN Su MAYORIA, ¿ El CONTE' ilDO DE LOS CURSOS CORRESPONDIA
AL TITULO DE LA MA ERIA? 
a) Si

b) NO

50. ¿ EXISTIA SERIACION OBLIG TORIA EN LAS MATERIAS QUE UD. CUR
SO? 

a) SI

b) NO

51- ¿ Cu2s . -3 UD. LOS TRES TALLERES DE TECNOLOGIA EDUCATIVA? 
a) SI

b) NO

52. ¿ CONOCIA UD. LOS OBJETIVOS DEL AREA GENERAL EXPERIMENTAL? 
a) S1

b) NO

53. EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE A TRAVES DE QUE MEDIO( S) SE

ENTERO DE DICHOS OBJETIVOS: 

a) sMATERIAL PUBLICADO POR LA FACULTAD
b) NIATERIAL PUBLICADO POR EL AREA
c) MAESTROS DEL AREA

d) ALUMNÍOS DEL AREA

e) OTROS. ESPECIFIQUE

54. ESPECIFIQUE CUALES OBJETIVOS CONSIDERA HABER LOGRADO. 

55.¿ CONSIDERA QUE LA MAYORIA DE LOS PROFESORES DEL AREA, EVA- 

LUARON CONDUCTAS DEL ALUMNO DIRECTAMENTE RELACIONADAS A - 
OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DEL AREA? 
a) SI

b) NO



56. EN LA MAYORIA DE LOS CURSOS, El ,' ATERIAL PRESENTADO FUE: 

a) INTERESANTE

b) UTIL

c) ORIGINAL

d) OTRO. ESPECIFIQUE

57. LA MAYORIA DEL MATERIAL EMPLEAb0 DURANTE SUS ESTUDIOS EN
EL AREA FUE: 

a) FACIL

b) ADECUADO

c) DIFICIL

d) OTRO. ESPECIFIQUE

58. EN SU MAYORIA UD. CONSIDERA QUE El CONTENIDO DE LOS CUR- 

SOS SE CUBRIO: 

a) BIEN

b) REGULAR

c) MAL

59. CONSIDERA QUE LOS RECURSOS MATERIALES ( SIBLiOTECA, LABO- 

RATORIOS, APARATOS, ETC.) EN EL AREA, PARA LA ACTIVIDAD

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA MAYORIA DE LAS MATERIAS FUE- 
RON: 

a) BUENOS

b) REGULARES

c) MALOS

60. CONSIDERA QUE El TRABAJO EN LA MAYORIA DE LOS CURSOS DEL
AREA FUE: 

a) EXCESIVO

b) SUFICIENTE

c) INSUFICIENTE

61. ¿ CONSIDERA QUE PARA EL LOGRO DE LAS HABILIDADES Y CONOCI- 
MIENTOS POR UD. ADQUIRIDOS DURANTE SUS ESTUDIOS EN EL --- 
AREA ERA NECESARIA SU ASISTENCIA A LA MAYORIA DE LAS CLA- 
SES? 

a) Si

b) NO

6 2. EN LA MAYORIA DE LOS CURSOS DEL AREA, CONSIDERA QUE EL TA

MANO DEL GRUPO AFECTO SU APRENDIZAJE DE MANERA: 
a) FAVORABLE

b) DESFAVORABLE

c) OTRO. ESPECIFIQUE. 



63. PARA El DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL LAS ACTIVI
DADES ( EJERCICIOS, LECTURAS, PRACTICAS, ETC.) QUE REALIZO

EN LA MAYORIA DE LAS MATERIAS DEL AREA FUERON: 
a) UT 1 LES

b) INUTILES

64.¿ LA MAYORIA DE LOS PRCFESORES QUE LE IMPARTIAN CLASES EN - 
EL AREA REALIZABA. INVESTIGACIONES RELACIONADAS A LA MATE

RIA QUE IMPARTI. AIN? 

a) Si

b) NO

c) NO ESTABA ENTERADO

65. DE LA MAYORIA DE LOS K\CFESORES QUE LE IMPARTIERON CLASE, 
SEKALE LAS CARACTERISTICAS QUE PRESENTABAN CON MAS FRE--- 
CUENC 1 A: 

a) ERA CLARO EN SUS EXPOSICIONES
b) ACLARABA DUDAS

e) ERA CRITICO CON EL MATERIAL REVISADO
d) NIOSTRABA INTERES TANTO PARA LAS PERSONAS QUE NO TE--- 

NIAN UN GRAN ADELANTO, COMO PARA LAS QUE 10 TENIAN, 

e) ERA ACCESIBLE A CONCEDER ASESORIA FUERA DEL HORARIO - 
DE CLASE

f) ASISTIA CON REGULARIDAD

66.' C0,14SIDERA QUE LA MAYORIA DE LOS PROFESORES DEL AREA MOTI
VASAN A LOS ALUMNOS EN EL ESTUDIO DE LAS MATERIAS QUE ¡ NI

PARTI AN  

a) Si

b) NO

67. ¿ CONSIDERA QUE LA MAYORIA DE LOS MAESTROS DEL AREA DO?,¡]- 
NABAN LA MATERIA QUE IMPARTIAN? 

a) S1

b) NO

68. ¿ CONSIDERA QUE LA FORMIA EN QUE SE LE INTRODUJO A LA COM- 
PRENSION DEL MATERIAL REVISADO, EN LA MAYORIA DE LAS MA- 

TERIAS DEL AREA, FUE EL ADECUADO? 

a) Si

b) NO

POR QUE? 



69.¿ El DESEMPEí0 PRESENTADO PCR LA MAYORIA DE LOS MAESTROS
DEL AREA, DESPERTARON EN UD. INTERES Y E14TUSIASie'O? 

a) Si

b) NO

POR QUE? 

70. LA ASISTENCIA DE UD. A LAS DIFERENTES MATERIAS DEL AREA, 
SE DEBIA FUNDAMENTALMENTE A: 
a) OBTENER UN MAYOR GRADO DE CONOCIMIENTO
b) OBTENER UNA FORMACION CIENTIFICA

c) CUMPLIR CON UNA SERIE DE CREDITOS

71. ¿ RECOMENDARIA ESTA AREA A LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA? 
a) SI, CON ENTUSIASMO

b) Si, CON RESERVAS

c) NO LA RECOMENDARIA

POR QUE? 

72. ¿ LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL AREA,- 
ItAN CONTRIBUIDO EN El DESEMPENO. DE SU TRABAJO C01,10 PROFE
S 1 ONAL? 

a) SI

b) NO

POR QUE? 

73- ¿ CUAL FUE LA TECNICA DE ENSEFÍANZA UTILIZADA EN LA MAYO— 
RIA DE LOS CURSOS DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE UD. LLE

VO? 

a) SEMINARIO

b) ASESORIA

c) CLASES TRADICIONALES ( EL ALUMNO JUEGA UN PAPEL PASIVO) 

74. DE LAS SIGUIENTES MATERIAS, 
BORATORIO 0 PRACTICAS: 

INDIQUE CUALES CURSO CON LA - 

APRENDIZAJE Y MEMORIA

APRENDIZAJE Y MEMORIA

APRENDIZAJE Y MEMORIA

APRENDIZAJE Y MEMORIA

METODO 1

METODO 11

METODO 111

METODO IV

I V



IOTIVACIO N Y El'40C.' ON I

MoTIV,-kC! C'%l Y EMCCION 11

MOTIVACION Y EMOCION III

MOTIVACION Y ENICCION IV

PENSAMIENTO Y LFNGLIAJE I

PENS.MMIENT'.' Y LENGUAJE 11

PZNS. 0111 ' JO Y LENGUAJE IV
SENSOPERCEPCION I

SENSOPERC-EPCIO\ 11

SENSOPERCEPCION I I I

SENSOPERCEPCI,, N IV

TALLER DE TEcC\. lLOGIA EDUC.-'%TIVA I

TALLER CE TEC- V'LO 31A EDUCATIVA 11
TALLER CLE TE"' NOLOGIA EDLP- ATIYA III
TEOR, IAS Y SISTEMAS I

TEOR IAS Y SISTEMAS 11
TEORIAS Y SISTEMAS III

TEORIAS Y SISTEMAS IV

75. ENi CASi DE H C-ER INi. 1CAr0 ALGUNA( S) MATERIA( S) INDIQUE Si

SUS PRACTICAS 0 Ll,SORATORIC( S) SE RELACIONABA( N) CON Fl

CONTENIDO O -EL CURSO: 

a) Si

b ) NO

POR QUE? 

76. FINALMENTE LE AGRADECER ¡ AMOS MUCHO SUS SUGERENCIAS 0 CC - 

MENTAR IOS PARA. 

a) EL MEJORAMIENTO DEL AREA GENERAL EXPERIMENTAL
b) EL MEJORA1-11- ENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DEL PSICO- 

LOGO. 
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A P E N D I C E G: 

DIRECTORIO DEL PERSONAL DOCENTE DEL

AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMEN

TAL. 



DIRECTORIO DEL PERSONAL DOCENTE* DEL

AREA DE PSICOLOGIA GENERAL EXPERIMEN

TAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, _ 

U. N. A. M., EN EL PERIODO 1974 - 1980. 

No se anotó el grado académico de] profesor debido a que en las actas oficiales
no aparecía en todos los casos. Factor que limitó ubicar los grados de los catedra
ticos en los distintos años de este Período. 



I q 8 0

Arturo Aguilar

Germ5n Alvarez Di, -;z De Le6n

Francisco Cabrer y Ramos

Luis Castro Bonilla

Gabriela Delgado

Jes6s Figueroa Nazuno

Laura Hern9ndez

Arturo Martfnez Lara

Nahum Martinez Reyes

Jorge Martinez Stack

Victor E. M5rquez Duarte

Dolores Mercado Corona

Serafin Mercado Domenech

Jorge Molina Avil6s

Joseph 011ivier

Graciela SSnchez Bedolla

Juan José Sánchez Sosa

Frida Saal De Braunstein
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A P E N D I C E H: 

DIRECTORIO Y SITUACION LABORAL EN

1981 DE LAS PERSONAS CITADAS EN

LAS ENTREVISTAS. 



DIRECTORIO Y SITUACION LABORAL EN 1981 DE LAS PERSONAS

CITADAS EN LAS ENTREVISTAS * 

AGUILAR VILLALOBOS JAVIER. Pro esor Titular " A" Tiempo Completo Definitivo en

la Facultad de Psicologia LI. N. A. 11. Adscrito al Departamento de Psicología Edu

cativa, Posgrado, No da clases en licenciatura. 

ALVARADO TENORIO ROBERTO. Profesor Tit1ar " A" Tiempo Completo Definitivo en

la Facultad de Psicología LI. N. A. M. Adscrito al Departamento de Análisis Expe- 

mental, Posgrado. No da clases en Licenciatura. 

ALVAREZ DIAZ DE LEON GERMAN. Profesor Asociado '' B'' Tiempo Completo Definitivo

en la Facultad de Psicología U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Experimen— 

tal. Jefe de la Coordínací6n de Difusión y Comunicación. Da clases en Licencia

tura . 

CABRER Y RAMOS FRANCISCO JAVIER. Profesor Asociado " B" Tiempo Completo en la

Facultad de Psicología U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Análisis Experi— 

mental de la Conducta, Posgrado. Da clases en Licenciatura. 

CACERES ALVARADO LUIS EMILIO. Profesor Asociado '' B'' Tiempo Completo Definiti- 

vo en la Facultad de Psicologia U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Experimen
tal. Coordinador de] Area de Psicología General Experimenta]. Da clases en Li- 

cenciatura. 

CASTAÑEDA RODRIGUEZ CABO JOSE FRANCISCO. Se encuentra actualmente realizando

el Doctorado de Psicosociología de¡ Conocimi.ento en París, Francia. 

CASTRO BONILLA LUIS. Profesor Titular " B" Tiempo Completo Definitivo en la _ 

Facultad de Psicología U. N. A. M. Jefe de] Departamento de General Experimenta], 

Posarado. No da clases en Licenciatura. 

j;,) información obtenida de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de
Psicologia, LI. N. A. M. 



MARQUEZ DUARTE VICTOR EJUiRD— Profesor de - signatura " A" 20 hi—s. en la F¿; ui

tad de Psicologia U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Psicología General Expe
rimental, Posgrado. Se encuentra actualmente de licencia en el extranjero. 

MARTINEZ STACK JORGE. Profesor Titu-lar " A" Tiempo Completo en la Facultad de _ 
Psicologia U. N. A. M. Jefe de] Departamento de Psicologia General Experimenta] y

Metodologia. Da clases en Licenciatura. 

MERCADO CORONA DOLORES. Profesor Titular " Al' Tiempo Completo en la Facultad _ 
de Psicalogia U. N. A. M. Adscrita al Departamento de Psicología General Experi— 
mental, Posgrado. Se encuentra en año sabático. 

MERCADO DOMENECH SERAFIN. Profesor Titular " Al' Tiempo Completo Definitivo en

la Facultad de PsicologTa U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Psicología Gene
ral Experimenta], Posgrado. Coordinador de] Comité para la Coordinación de la

investigación C.ientífica. Da clases en Licenciatura. 

MOLINA AVILES JORGE. Profesor Titular " Al' Tiempo Completo Definitivo en la Fa
cultad de PsicologTa U. N. A. M. Adscrito al Departamento de Psicología General
Experimenta], Licenciatura. Jefe de la División de Estudios Profesionales. Da

clases en Licenciatura. 

NIETO' SOTELO JESUS. Se encuentra actualmente realizand-i el Doctorado de Socio
logia en Paris, Francia. 

RIBES IÑESTA EMILIO. Profesor Titular en la E. N. E. P. - Iztacala. Actualmente

es el Coordinador General de Investigación en éste plantel. 

RODRIGUEZ DE ARIZMENDI GRACIELA. Profesor Titular " C" Tiempo Completo Defini- 

tivo en la Facultad de Psicología U. N. A. M. Adscrita al Departamento de Psicolo
gía General Experimenta], Posgrado. No da clases en Licenciatura. 

VARELA BARRAZA JULIO AGUSTIN. Profesor de Tiempo Completo en la E. N. E. P. - Iz

tacala. Actualmente Coordinador de la carrera de PsicologTa en este plantel. 



VAZQUEZ VALENZUELA VICTOR. Ayudante de Profesor " S'' 18 hrs. en la Fa,,_ult3L! de

Psicologia U. N. A. M. Comisionado al Sistema de Líniversidad Abierta. Da clases en

Licenciatura. 

WRIEDT RUNNE KARIN MARGARITA. Profesor Asociado " B" Tiempo Completo Definitivo

en la Faculta¿ de Psicología U. N. A. M. Adscrita al Sistema de Universidad Abier- 
ta. Da clases en Licenciatura. 
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