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RESUMEN 

Con el objeto de saber cual es la perspectiva desde el punto de vista de 10s 
alurnnos de la formation que recibieron en 10s diferentes prograrnas de la maestria 
en psicologia clinica: Traditional, Psicoanalitico, y Sistemico Familiar, se llev6 a 
cab0 una evaluacion con el proposito de analizar si ellos expresaban diferencias 
significativas respecto a la utilidad y aplicabilidad de 10s conocimientos recibidos, 
respecto a la supervision en la aplicacion en su campo profesional e identificar si 
10s estudiantes consideraban que sus expectativas te6rico-practicas habian sido 
cubiertas, se utilizaron dos instrumentos, un cuestionario abierto de 51 preguntas 
el cual explora 8 areas, descripci6n general de la muestra, expectativas de la 
maestria, evaluaci6n de 10s contenidos, evaluacion de la supervision, 
autopercepci6n profesional, infraestructura del posgrado, limitaciones de la 
maestria y sugerencias a cada uno de 10s programas evaluados; y otro cerrado 
que lo integran 22 reactivos que explora cuatro areas, expectativas, evaluacion de 
contenidos, supervisi6n y autopercepcion profesional, se aplicaron a 44 alumnos 
de la maestria en psicologia clinica de 10s tres diferentes enfoques. Los resultados 
muestran que se encontraron diferencias significativas con respecto a las 
expectativas de cada uno de 10s programas, supervision, contenidos, y la 
autopercepcion profesional, que en este estudio present0 la aplicabilidad de las 
habilidades y estrategias en el ambit0 profesional, mientras que la evaluaci6n de 
10s contenidos y la evaluacion de la supe~isi6n expresan la utilidad que el alumno 
atribuye a 10s componentes teoricos y a la enseiianza en 10s escenarios reales. . 



INTRODUCCION 

A casi 30 aiios de haberse instaurado la fonaci6n del posgrado en psicologia 

despues de una btisqueda exhaustiva en la literatura, al respecto resalta la ausencia 

de tecnicas o estrategias de evaluaci6n o seguimiento del posgrado. 

De ah1 la iniciativa de evaluar 10s diferentes programas de la forrnaci6n de la 

maestria en Psicologia clinica, que se fundamenta en la necesidad de analizar la 

pertinencia de 10s wmponentes te6rico-metodolbgiws que se les enseiian a 10s 

alumnos para que a su vez estos se preparen y den una respuesta profesional 

awrde con la sociedad; propuesta revisada y analizada desde 10s origenes de 10s 

cursos del posgrado. 

La UDUAL ( Uni6n de Universidades de America Latina) (1995), seiiala la 

necesidad de que en 10s planes de estudio se considere una mayor especializacion 

el caso del presente trabajo puede ser un inicio de la diversificaci6n y seguimiento 

de 10s programas al interior de la maestria en psicologia clinica, donde las 

propuestas se inclinan mhs hacia que el plan de estudio sea mhs flexible . con 

establecimiento de convenios institucionales, que perrnitan el aprendizaje con la 

prhctica en escenarios reales. 

Dado que la UDUAL considera que 10s planes de estudio tienen mhs de 10 atios sin 

actualizarse, en el presente estudio result0 interesante obsewar las diferencias en la 

percepcion de ios estudiantes de la maestria en cada uno de 10s programas. 

Al interior de la maestria en psicologia clinica surgen tres programas que parten de 

una estructura flexible y a la vez variada donde el establecimiento de wnvenios y la 

oportunidad de facilitar aprendizajes en escenarios reales es instaurada en el 

programa de Psicoanhlisis e lnterdisciplina, el Sistemico Familiar y el Prograrna w n  

enfoque Traditional. 

Con base en lo anterior se planteo el objetivo del presente estudio, analizar si 10s 



alumnos de 10s tres tipos de programas expresan diferencias significativas con 

respecto a la utilidad de 10s conocimientos recibidos, con respecto a la supervisi6n y 

si sus expectativas te6riw-prActicas fueron cubiertas en el programa elegido. 

Para alcanzar dicho objetivo, el trabajo de investigaci6n se organiz6 de la siguiente 

manera. 

El capitulo I, Estudios de Posgrado, el cual describe una semblanza de este nivel de 

estudios dentro del marco de America Latina, y en Mexico. 

En el capitulo II. El posgrado en Psicologia de la UNAM, en el cual se describe la 

organizaci6n del posgrado y 10s programas que se imparten en la maestria de 

Psicologia clinica. 

Con respecto a1 capltulo Ill, Evaluaci6n, se toca de manera sucinta este terna, en 

donde se hace referencia a la necesidad de una cultura evaluativa y en la 

importancia de llevarlo a cabo en 10s diferentes ilmbitos del quehacer academiw. 

Asi en el capitulo IV, se describe el proceso metodol6gico llevado en el presente 

trabajo de investigation y en el capitulo V, se describen 10s resultados con las 

conclusiones a las que arrib6 el estudio, explicitando las sugerencias y limitaciones 

del mismo. 



ESTUDIOS DE POSGRADO 

POSGRADO EN AMERICA LATINA: 

Las primeras universidades surgen en el siglo XVI wmo resultado del colonialism0 y 

con el fin de brindar educacibn superior religiosa y de otras disciplinas sobretodo a 

la clase dominante. 

De estas universidades las mas antiguas aparecen en Sto. Domingo, Peni, Mexico y 

Colombia entre 1538 y 1580, ya que en 10s d e m h  paises se generan de manera 

aislada y es hasta el siglo XIX cuando surgen en casi todos 10s paises del 

continente como un reflejo del desarrollo del capitalismo y wmo resultante de la 

aparici6n de la revolucion industrial. 

Es a finales el siglo XX cuando se crea m8s del 90% de las instituciones, por lo que 

se puede obse~var lo reciente de la sistematizacion de la educaci6n superior como 

enserianza formal, el crecimiento en el numero de universidades se produce de 

manera importante entre las dbcadas de 1960 y 1970 (Castellanos y 

Colaboradoresl976) 

Respecto al desarrollo del Postgrado, su inicio ocurri6 de manera desigual entre 10s 

diferentes paises. Mexico como pionero y posteriormente Argentina inicia su 

postgrado en 10s arios 30 y otros paises como Colombia, Puerto Rico y Venezuela 

en 10s cuarenta; en la decada de 10s cincuenta, Brasil, Peru y Uruguay comienzan a 

estar presentes dentro de las estadisticas sobre matricula, profesores y alumnos de 
3 



10s cursos de postgrado (Andrade. 1986. Vblez, 1986 y Casanova.1986). 

En 10s palses restantes la informaci6n sobre el postgrado aparece despues de 10s 

alios sesenta, respondiendo en un inicio a las necesidades de modemizaci6n de las 

profesiones. En algunos casos el fin era proporcionar a las clases media y alta, la 

manera de obtener una certiticaci6n en un nivel mAs elevado y, en otros, ampliar las 

posibilidades de participacibn social de las diversas profesiones, asi tambien se 

pretendia capacitar profesores para la educaci6n superior y ocasionalmente, 

promover la iniciacibn de investigadores en ciencias bAsicas. Esta diversidad nos 

lleva a rewnocer que el inicio del postgrado parece haber respondido a 

necesidades o intereses casuistiws de diversas disciplinas y gmpos de 

profesionales, mas que a un ejercicio de diagn6stiw y anelisis integral sobre 

aquellas Areas academicas y sociales que requerian de mayor desarrollo, y o a la 

busqueda de una formaci6n profesional que diem respuesta a las necesidades de la 

sociedad en ese momento. 

De 10s planes de estudio de postgrado en America Latina, la UDUAL(1995) refiere 

que aun se encuentran vigentes, el 8% se crearon entre las decadas de 1930 y 

1960, y en 10s alios 70 y 80 comienza la expansi6n de cursos de este nivel, en 

donde la tercera parte de ellos son de especializaci6n en el Area mbdica, 

extendiendose posteriormente a otras breas y variantes wrno fue el caso de la 

Psicologia en Mexico. De estos posgrados 10s que sobresalieron son de las ciencias 

econbmico-administrativas y que asi mismo han tenido un numero mayor de planes 

de estudio, aunque otra de las Areas es la de ciencias exactas y naturales asi como 

las humanidades y ciencias sociales. 

Para 93-95 se retiere que aun el postgrado continua creciendo de manera 
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indiscriminada y sin establecer precisiones sobre el carkcter de 10s cursos que cada 

Area requiere, ni sobre la variante (maestria, especializacion, doctorado) que 

~ n v i e n e  mas a cada tip0 de problemas que se pretende atender ya que en general 

con el paso del tiempo, el numero de maestrias ha tendido a aumentar a niveles 

cada vez mas cercanos a 10s de especializaci6n, por lo que tal situacibn genera 

confusi6n. 

Como se ha visto . la aparici6n de 10s estudios de posgrado en America Latina 

respondi6 al objetivo de privilegiar el camino academiw como un medio para la 

produccibn de 10s cuadros docentes que apoyarian la formaci6n de las 

generaciones ulteriores de estudiantes, es decir como fuente de recursos humanos 

para el propio desarrollo de las universidades. 

Con la conviction de que 10s estudios de posgrado, tambien citados como estudios 

de cuarto nivel, deben responder a las necesidades sociales, econdmicas y 

culturales de la poblacion, asi como a 10s requerimientos tecnol6gicos dei aparato 

productivo y a la apeltura comercial de cada pais y a su competitividad 

internacional, 10s propbsitos del postgrado se fueron diversificando, sobre todo en lo 

que se refiere a las maestrias. 

Existe concordancia con respecto a la definicion de la especializacion asi como al 

doctorado, no asi a la maestria, existen opiniones divergentes en relacion con la 

finalidad primordial de este tipo de cursos, pensandose en ocasiones que es la 

formacion de personal docente, asi como lograr una mayor profundizacion de 10s 

conocimientos y la preparacion profesional y tecnica de alto nivel, tambien aun la 

maestria deberia ser propedeutica para el doctorado la cual debe preparar al 

alumno en 10s metodos y tecnicas de investigation, aunque en otros documentos 
5 



normativos winciden en que la maestria consiste en una combinacibn de alguno o 

la totalidad de 10s propbsitos mencionados, generalindose la opinibn de que es 

precis0 wnsiderar dos tipos de maestrias, una orientada a la investigacibn w n  el 

objetivo de formar cuadros medias de investigadores y un segundo tip0 de 

maestrias denominadas profesionalizantes. Cabe hacer notar que en America 

Latina se ofrece un mayor nlimero de maestrias que de especializaciones, ya sea 

por el prestigio profesional que el grado les otorga o porque han proliferado cada 

vez mAs maestrias en Areas especificas del conocimiento. 

Atin habiendo wnwrdancia sobre 10s objetivos que debe cubrir el doctorado, no 

siempre hay wngruencia en 10s planes de estudio en cuanto a la finalidad de 

involucrar a 10s alumnos en el proceso de investigacibn, ya queen mas de las veces 

las asignaturas de 10s doctorados que 10s alumnos cursan en America Latina de 

manera tradicional tienen una relacibn pobre con el trabajo de investigacibn ya que 

se desarrollan s61o w n  la finalidad de obtener el grado correspondiente. 

Estructura academica de 10s estudios de posgrado. 

Con respecto a la estructura academica de 10s estudios de posgrado, es basico 

tener en cuenta 10s referentes minimos que debe tener una curricula en la 

formacibn de 10s alumnos, por lo que es importante resaltar 10s siguientes 

elementos: 

. areas de conocimiento que se atienden 

. duracibn de 10s estudios 

. la organizaci6n y caracteristicas de 10s planes de estudio 

. 10s requisitos de ingreso y de egreso 

La UDUAL (Unibn de Universidades de America Latina) (1995) ha ciasificado 10s 
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programas de posgrado en las siguientes Areas de conocimiento: 

Ciencias agropecuarias y del mar 

. Ciencias exactas y naturales 

Ciencias tecnol6gicas 

. Ciencias de la salud 

Ciencias economico-administrativas 

Ciencias de la comunicaci6n 

. Ciencias sociales 

. Ciencias filodficas 

. Ciencias Pedag6gicas 

. Artes 

Estudios reportados por UDUAL, (1995) mencionan que existe una gran variabilidad 

y America Latina ha desarrollado el mayor numero de planes de estudio, donde las 

principales areas han sido Ciencias de la Salud. Ciencias exactas y naturales y las 

Ciencias tecnologicas aunque se 0bSe~an diferencias de acuerdo al pais y el 

postgrado que se trate, al considerar cada pais por separado, Brasil. Colombia, 

Chile, Honduras. Mexico, Uruguay y Venezuela reportan un mayor numero de 

planes en el area MBdica y de la Salud en general, mientras que Cuba ha puesto 

mayor enfasis en las Ciencias Tecnol6gicas, Costa Rim y Panama muestran una 

tendencia hacia las Ciencias economiw-administrativas. lo mismo que Argentina, y 

finalmente el Salvador. Guatemala, Paraguay y Puerto R iw  no han desarrollado la 

modalidad de especializacion en el postgrado. 

Por cuanto a las maestrias, el area con mayor numero de planes es la de Ciencias 

exactas y naturales, despues la frecuencia mayor de planes se identifica en el 
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camp0 de la salud y en las Ciencias tecnolbgicas. En lo que se refiere a 10s 

doctorados en el Area de Ciencias exactas y naturales, con una mayor proporci6n 

de planes de esta Area en Argentina. Mexico. Peru, Chile, Uruguay, mientras que el 

Area de Ciencias de la Salud se encuentra mas desarrollada en Brasil. Ecuador. El 

Salvador, y Republics Dominicana, Costa Rica y Paraguay Han centrado su interes 

en el Area econ6mico-administrativa. 

Por 10s datos expuestos, se puede afirmar que la mayor oferta de programas 

encontrados en las Areas exactas, naturales y tbcnicas wnstiiuye un indicador que 

tiene que ver con la superespecializaci6n de conocimiento. 

Otro elemento es la duraci6n que tienen 10s estudios de este nivel ya que este es un 

problema que se tiene que tomar en cuenta para establecer 10s criterios de 

acreditaci6n de 10s estudios que se imparten en 10s diversos paises de America 

Latina, por ejemplo Mexico, es el pais que tiene la mas amplia variedad de 

modalidades en sus periodos eswlares, incrementandose en las instituciones 

privadas. Aun cuando la situation difiere en cada pais 10s estudios de 

especializacibn fluctua entre dos y cuatro semestres, en el caso de la maestria se 

obse~an  fluctuaciones entre 10s dos y cuatro semestres. Sin embargo, es en el 

doctorado donde 10s estudios muestran mayor variabilidad en su duracion ya que 

10s doctorados que requieren haber cursado una maestria como antecedente, 

tienen menor duraci6n que aquellos a 10s que es posible acceder a partir de la 

licenciatura. 

Por lo que hace a la organizacibn academica de 10s planes de estudio de posgrado 

en America Latina, la falta de diferenciacibn con respecto a 10s propositos de la 

especializacibn, la maestria y el doctorado se hace patente, al observar 10s 
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requisitos y las actividades academicas que constituyen 10s planes de estudio. 

Existen grandes diferencias entre 10s paises de America Latina, w n  respecto a su 

evolucibn en la educacibn de posgrado. Mientras que Brasil, Chile, MBxico. 

Argentina y Colombia han tratado de diversificar sus programas de postgrado en 

diferentes campos del conocimiento y muestran una tendencia hacia un sistema 

tutoral wmo la modalidad de aprendizaje mAs adecuada a este nivel de estudios 

debido a la importancia que esta adquiriendo la investigacibn; otros muestran un 

postgrado incipiente con pows planes de estudio en varias Areas, asi wmo 

pdcticas educat'vas mas cercanas a las formas tradicionales en las que se 

privilegia la ensefianza sobre el aprendizaje. UDUAL, (1995) cita que la mayor parte 

de 10s planes de estudio, presenta las siguientes caracteristicas: 

La proliferacibn de maestrias en Areas cada vez mas especificas del wnocimiento y 

que actuaimente superan en numero a las especializaciones. 

La existencia de planes de estudio con objetivos que se traslapan en 10s diferentes 

planes tanto de especializacibn wmo de maestria y doctorado, la Linica diferencia 

seria el nlimero de credit0 o de asignaturas que es necesario cubrir en cada uno, 

La rigidez en la estructura acadernica de ciertos planes de estudio con una fuerte 

carga de asignaturas obligatorias y reducidas posibilidades de wnformar un plan 

flexible, en funcibn de 10s intereses y necesidades particulares de cada alumno. El 

sistema de enseRanza en 10s programas de posgrado, frecuentemente no presenta 

diferencias sustanciales con respecto a estudios de niveles previos. 

La ausencia o reducida creacion de planes de estudio, a la luz de convenios de 

colaboracibn con entidades academicas o de 10s sectores productivo y de selvicios, 

siendo frecuente que al establecer vinculos de cooperacibn, estos se lieven a cab0 
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de manera informal y sin responsabilidades explicitas de cada una de las partes. 

- Un porcentaje importante de 10s planes de estudio tienen 10 o m8s aiios de no 

actualizarse. Una vez que 10s planes se crean , resulta dificil evaluarlos y proponer 

modificaciones. 

- Existen planes que, debido a la naturaleza casuistica de su creacion, han debido 

suspenderse o cancelarse poco tiempo despubs de haber sido creados. 

Los requisitos de ingreso que establecen 10s diferentes planes de estudio de 

especializaci6n, maestria y doctorado son muy sirnilares, particularmente en 

maestria y doctorado. 

Los planes de estudio requieren que el alumno presente: 

- un titulo profesional 

- documentos probatorios 

- examen de conocimientos o, 

- tener experiencia laboral, estos dos tiltimos sblo en una proporcion reducida. 

Por otro lado, el numero de planes de estudio de doctorado que solicita la 

presentacibn de un trabajo de investigacion como requisito es muy 

reducido.(Perfiies educativos.1995). . En general para la creacion de 10s planes 

de estudio, no se dispone de argumentos sustentados en datos e investigaciones 

que identifiquen los requerimientos y necesidades que sustenten la relevancia de 

su implantacion, es frecuente que la decision sobre la implantacion de 

determinado postgrado dependa de un grupo de profesores que a menudo no 

cuentan con la informacion compieta sobre las necesidades de planeacion de su 

universidad, ni de desarrollo del pais, asi con todo lo anterior se puede observar 

que las evaluaciones que se reportan en relacion con 10s planes de estudio se 
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refieren a la revisi6n del contenido de las asignaturas o al analisis de la estructura 

curricular vigente, sin incluir evaluaciones sobre alumnos, egresados y personal 

academico, ni acerca el irnpacto social del plan y su productividad.(Nieto y Rueda, 

1996). 

Siguiendo con el analisis de la problemdtica del postgrado en America Latina, 

hablar de 10s alumnos es impoftante ya que en la rnedida del desarrollo de un pais 

inte~iene su poblaci6n y la situaci6n en America Latina no parece ser favorable, 

pues la proporcibn de personas que logra acceder a la educaci6n superior es 

reducida y minima con respecto al postgrado. Los paises que muestran un mayor 

numero de alumnos matriculados son Mexico, Brasil, Colombia, Argentina. Perli y 

Chile: sin embargo esta situaci6n es diferente al comparar la matricula con el 

numero total de habitantes, ya que la proporcidn de alumnos por cada 1000 

habitantes disminuye todavia mas, encontrandose que ningun pais llega a tener por 

lo menos un estudiante por cada mil habitantes.(UNESCO, 1993) Con respecto a la 

matricula de postgrado, en relaci6n con el numero de planes de estudio que se 

imparten, se observa un promedio global de aproximadamente 223 alumnos 

inscritos en cada plan, 10s planes que cuentan con el mayor numero de alumnos 

inscritos son 10s que corresponden al area de ciencias econ6mico- administrativas, 

seguida de ciencias pedag6gicas, y es solo hasta el tercer lugar que se ubica el 

area de ciencias de la salud, en el caso de la especializaci6n. 

En 10s planes de estudio de maestria, las que cuentan con mayor inscription son el 

area de ciencias econ6mico-administrativas. ciencias sociales y ciencias 

tecnologicas, por su parte el doctorado agrupa la mayor parte de la matricula en las 

areas de ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud y ciencias filosoficas 
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(UNESCO. 1993). La eficiencia terminal se ve disminuida ya que al parecer se 

gradua no mas del 10% de la poblaci6n total de alumnos, pudiendose deber a que 

la elaboration de la tesis o de la tesina no constiuye una actividad que forme parte 

del plan de estudios, sin0 que se considere s61o wmo un requisito independiente 

que ha de realizarse una vez que el alumno ha concluido sus estudios. 

La informacion que se tiene w n  respecto al personal academic0 en las instituciones 

de America Latina al parecer es variado y con diferencias notorias, desde la 

existencia de un nljmero importante de profesores que no cuentan w n  un titulo 

profesional hasta paises wmo Brasil, MBxiw, El Salvador. Pen), Puerto Rim. 

Republics Dominicans, Uruguay y Venezuela que tienen un numero amplio de 

profesores con algun titulo de postgrado, mientras que en otros como Bolivia, 

Colombia. Costa Rica, Cuba, Ecuador y Nicaragua es mayor el numero de personal 

docente que s6lo tiene licenciatura. Otro rubro importante dentro del postgrado es 

el financiamiento ya que !a UDUAL. 1978 era el marco de discusion sobre 10s 

problemas de este punto, considerando importante "tomar decisiones necesarias e 

inmediatas por la gravedad que representa el gasto universitario y cuya tendencia 

acelerada nadie discute por ser un fen6meno universal", con todo y eso se obselva 

que el gasto public0 destinado a la education, no sobrepasa en Latinoamerica el 

3.5% del Producto Nacional Bruto(PNB). cuando el promedio mundial es superior al 

5%. En Mexico. entre 1982 y 1987. el presupuesto asignado a la Education 

Superior decrecio un 21% y el gasto por alumno disminuyo en un 28% (MuAoz 

Izquierdo, 1995). Los problemas de financiamiento de las universidades, han 

generado la necesidad de promover la diversification de las fuentes de 

financiamiento como las siguientes: 
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Fuentes internacionales 

-6anco Mundial 

-Fond0 Monetario lnternacional 

-6anw lnteramericano de Desarrollo 

Fuentes Nacionales 

Fuentes privadas 

-Donaciones 

-Crkditos bancarios 

Fuentes publicas 

-Crkdito educativo 

-Crkdito para investigacion 

-Fundaciones 

-Colaboraci6n entre Estado, industrias y universidades 

3.Fuentes fiscales 

-Pago de matricula 

-Pago de impuestos 

Estas fuentes de financiamiento son seleccionadas en mayor o menor medida por 

las instituciones educativas, en el caso de Chile por poner un ejemplo, el gobierno 

disminuyo el financiamiento direct0 a las universidades pliblicas, e increment0 el 

financiamiento indirecto, asignando recursos de acuerdo al ntimero de alumnos 

matriculados en cada universidad, como del puntaje obtenido en una prueba de 

aptitudes academicas (Esquivel 1995). Siendo el area de las ciencias sociales y 
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ewnbmico-administrativas una de las de m8s auge en Latinoambrica y a la que 

Pertenece la Psiwlogla, cabria preguntamos 'Que w n  la situaci6n profesional del 

psicblogo latinoamericano con respecto a su preparacibn acad6mica y quehacer 

profesional?.Al haber hecho el analisis del postgrado en Latinoambrica, estariamos 

de acuerdo en que la formacibn del psichlogo es aquella que se inserta en una 

realidad social caracterizada por la similitud de problemas y wndiciones 

estructurales coma son, su situacibn de paises perifbriws o dependientes de las 

grandes potencias, reflejada en la inestabilidad poiitica, la creciente deuda extema, 

las restricciones en el gasto publim y el deterioro en el bienestar social, razbn 

fundamental para con 10s diferentes problemas acadbmicos, sociaies, politicos y 

educativos wmpartidos por paises wmo Argentina. Brasil, Chile. Guatemala y 

Mbxiw, asi como una adecuada comunicaci6n que permita compartir 10s diferentes 

enfoques tebricos de la discipiina psiwl6gica y sus experiencias en el campo 

laboral, permitiendo asi una wngruencia entre lo aprendido y las necesidades de su 

entorno social . ya que uno de ios problemas a 10s que se enfrenta el estudiante es 

en la mayoria de las veces el cursar programas estructurados con una deficiente 

planeacion, evaluaci6n e investigacibn educativa (Nieto,1976, Ribes. E,1977) que 

en primer lugar afecta la preparacion academica, y segundo su desempeilo 

profesional dentro del mercado de trabajo.( Alvarado y mls.1982), con 10s 

consecuentes problemas generalizados en America Latina que a continuaci6n se 

mencionan: 

- EI desempleo y la sub - utilization de 10s se~ic ios del psic6log0, tanto en 10s 

sectores pliblico y privado. 
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- La conceptualizaci6n de la profesidn wmo una actiiidad privada y libre lo 

que genera la inaccesibilidad de 10s selvicios a estratos mas amplios de la 

poblaci6n debido al elevado wsto. 

- La tendencia de 10s psic6logos de utilizar sus wnocimientos para satisfacer 

las necesidades de 10s g ~ p o s  dominantes. 

- El desplazamiento del psic6logo por otros pmfesionales.(Rivero del Pozo F, 

L6pez R. M. 1989). 

Por lo anterior cabe realuar una reflexi6n al interior de las lnstiiuciones de 

Educaci6n Superior (IES), sobre la elaboraci6n de planes y programas, awrdes a 

una planeaci6n, evaluaci6n e investigaci6n educativa, con la finalidad de que estos 

respondan a las necesidades reales de una sociedad. 

1.2 POSGRADO EN MEXICO: 

Para poder incursionar en el desarrollo del Posgrado en MBxiw tendremos que 

hacer un recuento hist6riw sobre la creaci6n de nuestra Universidad. UNAM (2001) 

refiere que en el mes de abril de 1910 Don Justo Sierra present6 la Ley Constitutiva 

de la Escuela de Altos Estudios, la cual formaria parte de la Universidad, el 22 de 

septiembre se inaugura solemnemente la Universidad Nacional de Mexico por el 

Presidente Porfirio Diaz, amadrinada esta nuestra instituci6n por la Universidad de 

Salamanca, Paris y Berkely, siendo recibida con repudio por la vieja guardia del 

positivismo ortodoxo, la joven universidad vivib desde sus inicios la crisis politica par 

la que atravesaba el pais. En 1911, se presenta una iniciativa ante la dmara de 
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diputados solicitando el cierre de la Universidad Nacional de Mexico ya que 

resultaba dispendioso invertir presupuesto en una escuela wmo la de Altos 

Estudios cuando lo prioritario era atender la demanda de instruction basica. 

Afortunadamente nose da curso a la petici6n; en 1912, el pais vivia una Bpoca de 

agitaci6n a la que la Universidad no fue ajena, se crea la escuela libre de Derecho y 

ya para 1915 se declard la autonomia universitaria, en 1916 se da a wnocer una 

disposici6n oficial en la cual la enseiianza que se imparte deja de ser gratuita, 10s 

alumnos pagarian $5.00, En 1917 se promulga la Constituci6n en la que se 

estableceria que la educacibn superior dependeria de 10s gobiernos estatales, se 

funda la preparatoria libre, yen Michoadn la Universidad Autonoma de San Nicolas 

de Hidalgo. El aRo de 1919 aRo de presiones Norteamericanas propicia reacciones 

nacionalistas , rnuere Emiliano Zapata,1920 Vaswncelos pide que la Universidad 

trabaje por el pueblo, reintegra la Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad, se 

da la exenci6n de pagos a 10s alumnos que se consideraban pobres. En 1921 surge 

la iniciativa de Ley para el escudo y el lema de la lnstitucion, se establece el 

departamento de intercambio y de Extension Universitaria, se apmeba la creacion 

de la Secretaria de Educacion Ptiblica v la Universidad dependeria de ella. 1923 se 

crea la Universidad de San Luis Potosi, 1924 la Antigua Escuela de Altos Estudios 

se dividi6 en Facultad de Filosofia y letras, Normal Superior y Facultad de 

Graduados y la seccibn de Ciencias Exactas f o n b  parte de Filosofia y Letras, 1925 

se crea la escuela secundaria, 1928 se presenta el proyecto para la construccidn de 

una Ciudad Universitaria y para finalizar esta decada se logra la autonomia de la 

universidad, se conforman en facultades algunas escuelas existentes, ya para 10s 

aRos 30 se aprueba el reglamento sobre provision del Profesorado Universitario y se 
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establecen categorias del cuerpo docente, de esta manera se crea la infraestructura 

acadbmica. En 1936 se crea la Orquesta Sinfonica de ia UNAM.. lo cual le da el 

realce a la Universidad wmo institution promovedora de la cultura en nuestro pais. 

1946 De la reglamentaci6n intema destaca la aprobacion de las moditicaciones al 

reglamento de Profesores de carrera, al de lnvestigadores de carrera, al de 

jubilaciones para profesores y empleados, asi como al de la escuela de graduados, 

con la que se estableceria una especie de posgrado para todas las cameras, que 

jamas lleg6 a funcionar aunque su nombre figurara en el Estatuto Genera. Para 

1947 El reglamento de pagos establecib la inscripcion de $25.00 y wlegiaturas de 

$80.00 y $200.00, el examen extraordinario wstaba $10.00. 

Se sabe queen 1948 se observo que aumenta la inscripcion pues para el aiio 49 la 

poblaci6n estudiantil de la Universidad es de 23192 alumnos, siendo 19242 

varones y 3950 mujeres. de la primer cifra 6487 eran de primer ingreso. Ademas fue 

aprobado el Reglamento del Consejo Universitario y creada la Union de 

Universidades Latinoamericanas. En 1951 se surna la UNAM a la Asociacion 

Nacional de Universidades e lnstitutos de Enseiianza Superior de la Republics 

Mexicana, ya para 1955 la poblacion ascendio a 36165, de 10s cuales 10865 de 

primer ingreso ya que se seguian creando instituciones, en este mismo ano el 

Departamento de Psicologia de la Facultad de Filosofia y Letras obtuvo la categoria 

de colegio, en 1957 Se creo el Consejo de Doctorado, con el fin de regular y 

organizar 10s estudios de postgrado y en 1967 se aprobo el Reglamento General de 

Estudios Superiores de la Universidad, consecuencia de ello fue que el Consejo de 

Doctorado se convirtiera en Consejo de Estudios de Postgrado, en 1969 se 

aprueban nuevos cursos y programas de postgrado por el Consejo Universitario. 
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En 1970 La poblaci6n Universitaria asciende a 107.056, primer ingreso de 30465 y 

la poblaci6n femenina de 23879.,en el aiio de 1973 se forma la Facultad de 

Psicologia, al desprenderse de la Facultad de Filosofia y Letras: para 1976 dos 

nuevos lnstitutos enriquecieron la lnvestigaci6n Cientlfica, el de Ingenieria y el 

lnstituto de lnvestigaci6n en MatemBticas(llMAS), en 1977 se crea la Secretaria 

ejecutiva del Consejo de Estudios de Postgrado y el Centro de lnvestigaciones y 

Sewicios Educativos (CISE), en 1990, el Consejo Univenitario aprob6 

modificaciones a 10s Reglamentos Generales de Estudios de Posgrado. 

Las wnstrucciones y wntroversias hist6ricas que han sido product0 de un choque 

de civilizaciones, donde America Latina ha vivido su propia historia, Mexico tarnbien 

ha participado, la estructura social, ewn6mica y politica naci6 supediiada a las 

necesidades wmerciales impuestas por las metr6polis europeas que siguieron 

deteninando en gran medida la estructura productiva de nuestras naciones que 

pretendieron semejarse e identificarse con lo que venia de las metr6polis. dando 

lugar a una supeditaci6n intelectual. Las elites intelectuales y politicas siempre han 

mirado hacia el exterior y lo que han visto alld lo han importado para tratar de 

implantarlo al interior. Legitimos intentos por lograr que Mexico se inserte en la 

modemidad a traves de ideas extrapoladas asumidas las mBs de las veces de 

manera dogmatics, sin darle 10s matices o las adaptaciones que imponen nuestras 

caracteristicas hist6ricas y culturales propias. De ahi que gran parte de 10s 

problemas que en la Educaci6n Superior tenemos, se deban a la importancia que 

se le ha dado a la forma y no a la esencia, a la apariencia mas que a lo profundo, al 

discurso, que a tos hechos, a las palabras escritas en forrna de ideas, proyectos o 

leyes que a 10s mecanismos para hacer que estos se wncreten en realidades, 
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provocando que nuestro desarrollo ewn6miw, politico y social siempre se haya 

caracterizado por caminar a contra wrriente. El aspect0 educativo ligado al 

desarrollo politico y ewn6mico ha sufrido de f o n a  paralela 10s accidentados 

avatares que ha enfrentado nuestro proceso hist6ric0, nuestras necesidades 

educativas siempre han sido mayores que la capacidad que hemos tenido para 

responder a ellas, reflejandose particulanente en 10s niveles superiores. 

En lo que respecta a la educacibn superior nuestros logros siempre han estado muy 

lejos en wmparaci6n a 10s requerimientos de la sociedad. A partir de la segunda 

mitad de este siglo, la gran crisis del29, y la Segunda Guerra Mundial, deteninaron 

wndiciones que propiciaron un desarrollo industrial, este auge industrializador de la 

6poca de la posguerra benefici6 s61o a ciertos gmpos sociales, en estos anos se 

dieron las condiciones que favorecieron el crecimiento y surgimiento de diversas 

lnstiiuciones ya que se requeria cada vez mas de cuadros profesionales. 

En consecuencia se da una expansion de las clases medias ejerciendo presi6n 

en wanto a la demanda de lugares en las universidades, siendo las universidades 

ptiblicas las que atenderian este ~ b r 0 ,  generandose una explosi6n de la matricula 

estudiantil en 10s aRos 50 y 60, desatendiendose areas tecnol6gicas y cientificas en 

el desarrollo de la industria y la productividad, estructurandose bajo un esquema 

subordinado lo cual repercutiria en la Educacion Superior en su desvinculacion con 

la industria, luego entonces a la supeditacion economica e intelectual se agreg6 la 

supeditacion cientifico- tecnologica. 

Los estudios de posgrado son el area mas elevada en lo que respecta al proceso 

educative y es en este nivel donde puede surgir el nuevo conocimiento y las formas 

de aplicarlo, sin embargo el desarrollo del mismo ha sido incierto, poco planeado y 
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desvinculado de las necesidades sociales y econ6micas. En Mbxiw, ya para la 

dbcada de 10s ochenta el n6mero de maestrias se increment6 como es el caso de la 

Facultad de Psicologia de la U.N.A.M en la que se encontraban siete maestrias y 

un doctorado posterior a 10s programas de maestria surgen 10s de especializaci6n 

como una necesidad de preparar profesionales de alto nivel para 10s sectores 

productiio y de servicios, w n  la convicci6n de que respondieran a las necesidades 

sociales, econbmicas y cukurales de la poblaci6n. as1 10s prop6sitos del postgrado 

se fueron diveffiificando sobre todo en lo que se referia a las maestrias. Sin 

embargo se considera que uno de 10s problemas ha sido bhsicamente la 

delimitaci6n del tipo de programas (especiaiizacibn, maestria y doctorado):En este 

tenor en la U.N.A.M. se entendia a la Especializaci6n como el programa que: 

Proporciona una mayor calificacidn tbcnica para el ejercicio profesional, enfatizando 

actividades de tipo prActiw y tendientes a la aplicaci6n de 10s conocimientos 

adquiridos en Areas especificas. 

El Doctorado: Se caracteriza por estar abierto a la generalidad de un campo de 

wnocimientos . para involucraffie en el proceso de investigaci611, con el objetivo de 

identificar la soluci6n para algun problema especifico o para ampliar el cuerpo 

te6riw de conocimientos de dicho campo.(folleto informativo del postgrado 

1992)Con respecto a la maestria existen opiniones divergentes en relaci6n w n  la 

finalidad primordial de este tip0 de cursos, ya que se consideran varios prop6sitos a 

saber: 

- Formation de personal docente 

- Lograr una mayor profundizaci6n en 10s conocimientos 

- Preparation profesional de alto nivel 
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- Propedeutica para el doctorado, es decir la preparaci6n de 10s alumnos en 10s 

mbtodos y tecnicas de investigaci6n para la ulterior realiiaci6n de investigaci6n 

original y aportativa. 

Combinaci6n de algunos o la totalidad de 10s propbitos antes mencionados. 

Podria decir que una maestria debe abrirse a un campo amplio de conocimientos 

w n  la posibilidad de tomar uno o varios de 10s siguientes caminos: ya sea la 

docencia, la investigacibn o la adividad profesional vinculada directamente al 

sistema productive y de servicio. Los planes y programas de estudio de postgrado 

de la Facultad de Psiwlogia de la U.N.A.M. han sido diversos, a raiz de la 

formalizaci6n de la carrera de Psiwlogia, 10s cuales han wrrespondido a 

situaciones wncretas y a determinadas etapas, cuyos planes w n  su enfoque 

respectivamente corresponde a situaciones precisas dentro del proceso evolutivo de 

la Psiwlogia en nuestro pals, y que han sido 10 que ha tenido la carrera de 

Psiwlogia, a nivel postgrado, a partir de 1937(Escalante.1985) cita que a la fecha, 

considerando que la Psiwlogia es una disciplina cientifica, tanto en sus mbtodos de 

investigaci6n, en el uso de tbcnicas, wmo en la forma de aproximarse a la solucion 

de 10s problemas basicos y aplicados que le son inherentes, bajo la utilizacibn del 

mbtodo cientifico, la Psicologia ha generado un modelo particular para el 

entrenamiento de profesionales de la Psicologia, que le ha permitido: 

- Abandonar el modeio Filosofico 

- Abandonar el modelo Mbdico y 

- Consolidar un modelo propiamente Psicologico. 

La creaci6n de un modelo propiamente Psicologico, ha permitido que la 

orientacibn del profesional de la Psicologia, rompa con la concepcibn de un 
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profesionista liberal y se constiiuya en un profesionista orientado a la soluci6n de 

problemas sociales, mAs que individuales, como resultado de todas las 

transforrnaciones ocurridas con el desarrollo de la Psicologia, esto ha permitido 

que la Facultad como lnstituci6n mantenga wmo fin basiw, que toda la 

enseRanza psicol6gica se dirija a la aportaci6n de wnocimientos que permitan 

fomas de prevencibn e intewencibn en la solucibn de problemas nacionales. 

lnserto el posgrado en un sistema educativo formal, este se ha caracterizado por 

ser un sistema abierto al medio, con un avance en cuanto a organizacibn y 

complejidad, mediante un proceso de equilibria-reequilibrio, el cual estando airn 

en etapa de reequilibrio esto no implica un retomo a las formas y valores iniciales, 

sino el acceso a otro nivel de equilibrio que es en si mismo una inovaci6n con 

respecto al nivel anterior generandose en el sistema una rnorfogbnesis, debido a 

su equilibrio dinhmico, en esta constante transformaci6n e insert0 en un Sistema 

Nacional de Educaci6n no podemos soslayar 10s problernas que en el se 

presentan, desde lo interno hasta los elementos externos que inciden en su propio 

desarrollo y algunos de esos desafios por 10s que atraviesa el postgrado son 10s 

siguientes: 

- Financiamiento 

- Calidad 

- Vinculaci6n con la sociedad y el mercado 

Hablar del postgrado en Mexico, nos exige enmarcarlo en una realidad social actual 

que vivimos como mexicanos Y como seres hurnanos, en donde la vida nos 

constituye un desafio y en donde las alternativas se vuelven un tanto 

desalentadoras. Si echamos un vistaso a nuestro alrededor para poder obsewar 
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que las oportunidades de vida animal y vegetal se reducen por la actitud 

depredadora que ha asumido el ser humano, con su pensamiento racionalista 

product0 de una sociedad modema e industrial; en donde lo que importa es la 

acumulaci6n de bienes sin importar las wnsecuencias sobre la vida de otros, una 

sociedad moderna que impuld el desarrollo de las ciencias, pretendiendo dorninar 

a la naturaleza. Modemidad creadora del pensamiento "objetivo" postulando 

criterios de verdad en 10s que se enwntraba tinicamente lo observable y lo 

cuantiicable, resultado al fin y al cabo, avance cientlfiw, avance tecnolbgiw a un 

precio demasiado alto sobre la calidad de vida. Con todo esto y la decadencia de 10s 

paradigmas cientlfiws le awmpar?a una crisis global a la ciencia y por ende a la 

Psiwlogia. 



CAPITULO II 

EL POSGRADO EN PSlCOLOGlA DE LA U.N.A.M 

Para poder hablar del postgrado en la facultad de psiwlogia es 

importante wnocer el proceso de desarrollo e historia por el que han pasado 10s 

estudios de postgrado por lo que hacer una reseiia de esto, nos permitih enmarcar 

el estudio que hoy nos ocupa, sobretodo en lo que wncieme a la psiwlogia clinica. 

La vinculaci6n de la Psicologia en MBxiw, se ha dado con principios Filos6fiws. 

Medicos, PsiquiAtriws; y Psiwl6giws. Se sabe que en el wntexto mexicano, entre 

las wmunidades prehispanicas, particulamente 10s aztecas se recurria ai 

Tonalpouhqui quibn tenia la autoridad de ayudar ai enfermo a solucionar sus 

problemas, caracterizandose este period0 por el aspect0 mhgiw como por el uso 

de una medicina empirica mezciAndose fantasia y realidad (Harrsch.l994).Con la 

llegada de 10s espanoles y consumada la wnquista, se forma una elite intelectual 

conformada por diierentes ordenes religiosas, propiciando que con las diversas 

actividades de enseiianza superior wbrara fuerza la idea de establecer una 

Universidad y fue hasta el afio de 1551 cuando se establecio la "Real Universidad 

de Mexico" . Los estudios de tip0 humanistic0 predominaron en el plan de estudios 

desde sus inicios, surgiendo de ahi Fray Alonso de la Veracwz considerandole el 

representante de la Psicologia Mexicana, otro representante en la historia de la 

psicologia es el padre Antonio Rubio el cual afirma "que no es posible desligar 10s 

aspectos somdticos en el estudio de la vida mental " El surgimiento de hospitales 

Psiqui&n'coS fue motivo de demanda de personal preparado para dar el servicio. 

po l  ello es importante recordar que se funda en 1567 el I primer hospital "San 
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Hipblito" dedicado al cuidado de 10s enfenos mentales: en 1687 se funda el 

Hospital para mujeres dementes, llamado al principio el Hospital de la Canoa que 

para 1700 era 'Hos~ital del D'vino Salvador" 

(Alvarez y Molina, 1984). Para este tiempo se realizan diversas publicaciones wmo 

la de Josb lgnacio Bartolache "Avisos acerca del ma1 histbriw" en donde finalmente 

destaca la influencia de factores ambientales del histbriw (Bartolache 1772; Robles 

1952). Posterionente seglln referencia de Alvarez y Molina, en el siglo XIX se 

introduce una doctrina que proponia la existencia de 'Potencias extranjeras", cuyos 

estimulos seglln su intensidad provocaban 2 tipos de enfermedades, las estbnicas y 

las astbnicas; que no eran mas que la mania, la histeria y la epilepsia, tambibn 

narran que en 1835, Josb Rarnbn Pachew expone el modelo Frenolbgiw del Dr. 

Gall, y en 1874 el Dr Rafael Serrano marca la importancia de la psiwfisica en 

diagnostic0 psiquiatrico. En 1867 surge la Escuela Nacional Preparatoria de la cual 

se excluyen 10s estudios de Psicologla por ser ciencia que no podia ser demostrable 

empiricamente, paralelamente a la formacibn de la preparatoria se fonan  

agrupaciones cientificas y publicaciones de wrte positivista en donde Don Justo 

Sierra , pen'odista y posterionente Ministro de Educacion, pljblica en 1881 un 

proyecto de creacibn de una nueva Universidad donde se incluia el estudio de la 

psiwlogia, aunque para este momento no se realiza tal propuesta es en el aiio de 

1896 cuando se incluye la materia de psicologia como materia autonoma, aunque 

algunos autores afirman que el Lic. Ezequiel Chavez impartio la materia a partir de 

1893,posteriormente gracias a la labor desarrollada por Don Justo Sierra se abre 

nuevamente la Universidad la cual se habia suprimido en el gobierno de JuArez y 
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por las presiones e instabilidad politica que reinaba en el siglo XIX, por fin es el 22 

de septiembre de 1910 cuando Porfirio Diaz inaugura oficialmente la Universidad 

Nacional de Mexico, constituida por las siguientes escuelas: Bellas Artes, 

Jurispwdencia, Ingenieria, Medicina, la Nacional Preparatoria, y la escuela Nacional 

de Altos Estudios la cual tenia el objeto de crear un cuerpo docente y de 

investigadores que impartiera 10s conocimientos a nivel universitario con la 

preparaci6n pedag6gica suficiente, al fundarse la Escuela Nacional de Altos 

Estudios. La psicologia forma parte de la seccibn de Humanidades en cuyo 

programa se establecen 3 grados: el de profesor, maestro y doctor un~ersitario, asi 

a partir de esta Bpoca 10s cursos de Psiwlogia formaron parte de la maestria y 

doctorado en Filosofia. En 1923 el plan de estudios de postgrado hacia Bnfasis en 

la formation de profesores, dando origen a la Normal Superior, en 1928 se separa 

la facultad de Filosofia y Letras y la Normal Superior, prevaleciendo la enseRanza 

de la Psiwlogia en ambas, aunque con diferentes metas. En 1929 se obtiene la 

Autonomia Universitaria como resultado de la lucha estudiantil y de circunstancias 

politicas favorables a la reforma universitaria, yes  hasta 1937 que la enseRanza de 

la psicologia se constituye en un curriculum profesional conformandose un plan de 

estudios, obra del Dr. Ezequiel A. Chhvez. La enseiianza de la Psicologia se va 

haciendo necesaria en diversas campos de aplicacion formalizAndose atjn mas y 

haciendose indispensable su enseiianza en carreras referentes a la educacion en 

todos sus aspectos. Para finalizar la decada de 10s cuarenta, la orientacion filosofica 

-educativa se ve impregnada de una preocupacion clinica, al incorporarse como 

docentes un gran ntimero de psiquiatras y psicoanalistas, en donde se comenzo a 

ver al psicologo como un apoyo psicol6gico para 10s enfermos con problemas 
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estrictamente mediws y limithndolo al diagn6stiw auxiliar mediante p ~ e b a S  

psiwmbtricas y proyectivas.Ya para 1944 se reglamentan 10s estudios de maestria 

la Cual suministraba la formaci6n general del psic6lcg0, creandose el departamento 

de Psiwlogia wmo una entidad autonoma lo cual da lugar a la formalizaci6n de la 

ensenanza de la Psicologia en Mbxiw y establecibndose en 1945, que todas las 

maestrias requeririan del antecedente acadbmico de la Licenciatura, asi wmo la 

realiicidn de prhcticas obligatorias en 10s 2 tiltimos allos de la camera, en 1951 10s 

estudios de Doctorado, (Robles,l952, Escalante,l985) encabezado por el Dr. 

Guilleno Davila, donde el profesorado estaba wnstituido por psiquiatras. 

psicoanalistas, abcgados y fil6sofos. Este proyecto logra dar jerarquia academica 

definitiva a la profesion del Psic6logo y abre el camino para la legislaci6n de su 

ejercicio profesional. 

Los curricula de psiwlogia no han tenido muchos cambios, dentro de 10s planes de 

estudio 10s mAs importantes han sido 10s de 10s anos 60,67 y 1971, en el plan de 

1960 se procura evitar el sesgo psicoanalitico implementandose algunos cursos 

que intentaban estudiar cientificamente el comportamiento humano, 

especificamente en la cAtedra que impartia el Dr. Rogelio Diaz Guerrero, ya que la 

orientation preponderante del Colegio de Psicologia era clinica, se crean 10s 

doctorados en Psiwlogia Clinica, Criminologia y otros, se inaugura el laboratorio de 

Psicologia el cual se integra en secciones: Pruebas mentales, Psiwfisiologia. 

Investigacibn Clinica de la Personalidad y Orientacibn Profesional. Decada de oro 

en la psicologia, se gesta su expansion cientifica y academia y asi su gran 

desplazamiento a 10s estados de la Republica, siendo 10 escuelas de Psicologia 

para el aRo 1967, en 1974, 25 escuelas, en 1981, 66, para 1984, 72 escuelas 
27 



(Ribes, 1984) y el inter& de muchas generaciones por el estudio de la psicologia 

duplicando casi el ntimero de alumnos de la carrera fen6meno que aparecia no 

s61o en la carrera de psicologla sino a nivel de toda la Universidad y la Rep~iblica, 

sobrepoblaci6n fen6meno no planificado que repercutiria mAs tarde en la necesidad 

de sewicios, profesores, aulas, centros de entrenamiento y laboratorios, el plan de 

estudios que se implant6 en 1967 , fue product0 del reto que signific6 la Universidad 

Veracmzana donde por primera vez en Mexico se le dio a la enseflanza de la 

psicologla una orientaci6n netamente experimental el cual tuvo que ser cambiado 

debido a las protestas estudiantiles (Diaz Guemero, 1976). El actual curriculum fue 

establecido en el aiio de 1971, el plan de estudios vigente tiene la particularidad de 

estar compuesto por un tronco bdsico a cursarse dentro de 10s primeros seis 

semestres de la camera y seis Areas de semiespecializaci6n, que se cubren en 10s 

Oltimos tres semestres, plan que no se ha modificado, y que a pesar de las 

limitaciones del mismo sigue siendo el rnejor del pais (Cueli. 1993). A partir de 

entonces el grado de maestro se podia obtener en las siguientes Areas: Psicologia 

Clinica, Social, Educativa, Analisis Experimental de la Conducta y General 

Experimental y Psicobiologia, y el Doctorado en las Areas de : Psicologia Clinica y 

Educativa, Social y AnAlisis Experimental de la Conducta, ofreciendose ademas dos 

cursos de especializaci6n profesional, uno en el campo del desarrollo 

infantil y otro de Psicologia Clinica y Psicoterapia de Grupo para psic6logos que 

trabajan en lnstituciones, todos con una duraci6n de 2 aiios, cuya finalidad es la 

preparacibn practica de 10s psic6logos que tengan como fin primordial mejorar su 

nivel profesional mediante el entrenamiento en tecnicas y procedimientos 

especificos para resolver problemas aplicados en el campo profesional. Es 
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en este aflo en donde se incluye por primera vez a la Psiwlogia wmo profesi6n que 

requeriria de titulo y chdula profesional wnsidertandola susceptible de 

reglamentaci6n en su ejercicio (Mouret, Ribes 1977). En 1973 el colegio de 

Psicologia se convierte en Facultad independiente la primera en America Latina 

(Alvarez.1984) con su primer Director el Dr. Luis Lara Tapia, culminaci6n de un 

sueflo de estudiantes, queen 1957 se reunieron en un Congreso de estudiantes de 

America Latina, 10s cuales buscaban lograr el reconocimiento de la psicologia como 

una disciplina . lograr la expedicidn de la &ula profesional, la revisi6n de 10s 

planes y programas que fueran instrumentos para aumentar la wmunicaci6n y el 

intercambio academiw y profesional entre psic6logos. (Lara, T, 1993), logrimdose 

para 1974 la expedici6n de la Cedula Profesional del Psic6logo. Se funda tambibn el 

Consejo para la Enseflanza e lnvestigacidn en Psicologia (CNEIP), organism0 

sintetizador de todas las escuelas de Psiwlogia del pais, pbblicas y privadas. ya 

para el period0 72-77 se generaron dos nuevas escuelas de estudios profesionales 

dentro de la Universidad: la ENEP lztacala y la ENEP Zaragoza, las cuales aun con 

curricula diferente ampliaron la 6ptica y perspectiva de la psicologia mexicana, asi 

mismo en 1974 se comenz6 a impartir la carrera de 

psiwlogia en la Universidad Metropolitans (UAM) plantel Xochimilw. Cuando la 

Escuela de Psicologia se convierte en facultad, se inicia una nueva etapa en el 

desarrollo del nivel de postgrado, ilevtandose a cabo una revision de 10s planes y 

programas de estudio para adecuarlos a lo nuevos requerirnientos. A partir de 1973 

Los estudios Superiores de Psicologia se encuentran coordinados por la Facultad a 

traves de la Division de Estudios de postgrado.(Estrada O.,H. UNAM.l983).Esta 

divisi6n es la encargada de ofrecer 10s planes y programas en 2 especialidades. 
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7maestrias y el Doctorado en Psicologia, cuyos objetivos son 10s siguientes: 

- Ofrecer enseilanza a nivel postgrado para la formaci6n de profesores 

universitarios, investigadores y profesionales especializados. 

- Coordinar y promover 10s aspectos acadbmiws de la investigaci6n en las distintas 

disciplinas que se estudian en la facultad. 

Para lograr esto la facultad ofrece cursos de actualizaci6n , que tienen por objeto 

renovar 10s conocimientos profesionales y ofrecer informaci6n sobre 10s avances 

recientes en determinadas Areas que se impalten en la facultad, as1 wmo 10s 

cursos de especializaci611, que tienen por objeto la preparaci6n prActica en diversos 

campos de la psicologia, a psic6logos que tengan como fin primordial mejorar su 

nivel profesional mediante el entrenamiento en tbcnicas y procedimientos 

especifiws para resolver problemas aplicados en el campo profesional. 

Los cursos de maestria y doctorado que !ienen por objeto preparar personal para la 

docencia y la investigacibn de alto nivel. Al revisar .exponer, analizar y reflexionar 

sobre el desarrollo hist6rico de la Psiwlogia dentro de la UNAM, podemos obselvar 

que se ha constituido como ciencia con objetivos definidos que orientan y dirigen la 

preparaci6n profesional del psicblogo, como disciplina cientifica, tanto en sus 

metodos de investigaci6n y en el uso de tecnicas en las diversas formas de 

aproximaci6n a la solucion de problemas bhsicos y aplicados, y por ende la 

psicologia ha generado un modelo particular que le ha permitido lo siguiente: 

a) Abandonar el modelo Filosofico 

b) Abandonar el modelo Medico 

c) Consolidar un modeio propiamente psiwlogico 
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Esto ha permitido que la orientacibn del profesional haya dejado la wncepcibn 

liberal, wnstituybndose en un profesional orientado a la solucibn de problemas mAs 

sociales que individuales, y que la enseiianza otorgada en la facultad prcducto de 

tcdas las transformaciones wnlleve a la aportacibn de wnocimientos que permitan 

incidir en el aspect0 preventivo y de soluci6n a 10s problemas nacionales. 

La Division de Postgrado: 

De acuerdo al infone de actividades realizadas en la facultad en el periodo 1993- 

1997, esta Division de Postgrado, atiende a una poblacibn estudiantil de 350 

alumnos, aproximadamente. En ella se wncentra el mayor porcentaje de profesores 

de carrera con grados de maestria y doctorado de la Facultad, quienes, ademas de 

sus funciones docentes, tienen a su cargo la direccibn de muchos de 10s proyectos 

de investigacibn con financiamiento externo que se realizan en la facultad. 

A esta division tambien estA adscrito el mayor numero de profesores pertenecientes 

al Sistema Nacional de lnvestigadores o a las mas altas categorias del 

PRIDE.Dadas las caracteristicas de 10s estudios de Postgrado, asi como la 

especificidad de sus funciones y la problemdtica derivadas de ellas, en estos ultimos 

aiios se diseiiaron seis gwpos de acciones que han orientado el trabajo cotidiano 

de esta Divisibn asi como el de las coordinaciones academicas que participan en la 

conduccibn del postgrado y en la investigacion de la facultad: 1) Graduacibn de 

alumnos; 2) Eficiencia terminal; 3) Numero y calidad de la matricula; 4) La solucion 

de problemas de relevancia national; 5) El mejoramiento de 10s planes de estudio; y 

6) El fortalecimiento de la infraestructura de investigacibn y docencia. 



La situation de 10s alumnos 

La demanda de 10s programas de Postgrado ha sido considerable, ya que cada aiio 

se recibieron 400 solicitudes de ingreso a las maestrias (y especializaciones). 

siendo necesario seiialar que la capacidad de atenci6n es de 150 alumnos. 

aproximadamente. Por esta raz6n, se ha dado interbs particular a 10s procesos de 

selecci6n de 10s candidatos: asi, un Comitb de Expertos elaborb un nuevo examen 

de selecci6n en 1994 y 10s resultados anuales son analizados por 10s Comitbs de 

Admisibn en cada uno de 10s programas. Estos Comitbs se reonen peri6dicamente 

w n  el propbsito de asegurar que el examen tenga las caracterlsticas psiwmbtricas 

y de wntenido que permitan seleccionar con mayor certeza a 10s mejores 

candidatos. En cuanto a la distribuci6n de la demanda en aiios recientes, 10s 

programas de Salud. Psiwbiologia y Analisis Experimental de la Conducta han 

crecido considerablemente aunque Clinica sigue siendo el hrea mas solicitada. En 

lo que respecta a la graduaci6n de alumncs. Independientemente, cabe resaltar la 

gran atenci6n que se ha dado al funcionamiento del nuevo Doctorado en Psicologia 

que, en 1993, sustiiuy6 a 10s previamente existentes. La calidad del Doctorado se 

ha centrado en tres aspectos: la selection rigurosa de 10s candidatos, que se realiza 

por 10s Comitbs de Admision ad hoc, la planta de tutores que participa en el 

doctorado y las evaluaciones periodicas que realiza el Cornit6 de Tesis respecto a 

10s avances de 10s alumnos. 

Los profesores 

Uno de 10s componentes centrales de la calidad del proceso educativo en el 

postgrado es su planta de tutores. Por ello, la Divisi6n public6, a finales de 1993, 

la convocatoria para que 10s profesores de la Facultad solicitaran su inclusion en el 
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Padr6n de Tutores de Postgrado. Entre las funciones que se han asignado a este 

gwpo de profesores esta la inwrporaci6n de alumnos a sus proyectos de 

investigation, as1 como la direcci6n de Tesis. En este sentido, el Consejo lnterno se 

dio a la tarea de evaluar si 10s profesores que respondieron a la convocatoria 

reunian 10s requisitos de grado, productividad en investigacibn y de ser, 

preferentemente, profesores de tiempo wmpleto en la UNAM. 

En la actualidad son 91 10s tutores acreditados, de 10s wales 63 son doctores y 28 

son maestros. Otras caracteristicas academicas importantes de este gmpo son las 

siguientes: 59 son profesores titulares, 21 son profesores asociados de tiempo 

wmpleto y 10s restantes, son profesores de asignatura, el 5a% de 10s doctores 

obtuvo su grado en la propia Universidad Nacional y el otro 50% en el extranjero 

principalmente en Norteambrica y Europa; cerca del 80% del total de tutores estan 

adscritos a la Facultad y el 20% proviene de dependencias como la ENEP-lztacala. 

la Facultad de Medicina, el lnstituto de Ecologia, el lnstiiuto Mexicano de Psiquiatrla. 

la Universidad Veracruzana y la Universidad Aut6noma Metropolitana; y d) el 61% 

(33) de 10s tutores del doctorado y el 13% (5) de 10s tutores de maestria son 

miembros del Sistema Nacional de lnvestigadores; asi mismo, de 10s 43 profesores 

de postgrado que solicitaron su reinwrporaci6n al PRIDE, 23 fueron ratificados en el 

mismo nivel y 16 fueron propuestos para niveles superiores. 

Financiamiento para la infraestructura de investigacion y de docencia 

La productividad del grupo de acadernicos del postgrado se refleja en cerca de 500 

publicaciones (generalmente en revistas de circulaci6n internacional), en su 

participation en proyectos interinstitucionales y en la obtencion de recursos de 

DGAPA y CONACYT para sus proyectos de investigacion, que suman 
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aproximadamente $7,000,000.00. 10s que, unidos a 10s recursos que la propia 

Divisi6n ha obtenido del CONACM, del programa UNAM-BID, de la DGAPA y del 

PADEP permitieron el equipamiento, sin precedente, de la mayoria de 10s 

laboratorios del postgrado, as1 wmo la incorporacidn de alumnos becados a esos 

proyectos, un aumento considerable en publicaciones en revistas con comitBs 

editoriales, la instalaci6n y wnexi6n a REDUNAM en la mayoria de las 

wmputadoras personales de 10s tutores y la creaci6n de un Centro de C6mputo del 

Postgrado para uso de estudiantes y profesores. 

Evaluaci6n 

El funcionamiento, la estructura y la calidad de 10s recursos del postgrado fueron 

evaluados. El CONACYT estuvo a cargo de algunas de estas evaluaciones y es 

motivo de orgullo el hecho de que en todas se le calic6 wmo Postgrado de 

Excelencia. Tambib, 10s evaluadores de la National Academy of Sciences de 

Estados Unidos y, en otro momento, 10s de la Academia de la lnvestigaci6n 

Cientitica de MBxiw rewnocieron la calidad del doctorado. 

Esta evaluacidn del doctorado no ha sido s61o extema. Tambien 10s Tutores la 

hicieron, en una reuni6n que se llev6 a cab0 con tal proposito y cuyas conclusiones 

se encuentran adualmente bajo la consideraci6n del Consejo lnterno de la Divisibn 

y 10s consejeros tecnicos del Area. 

Una de las caracteristicas mas importantes de este nuevo concept0 es el ingreso al 

programa doctoral una vez concluida la licenciatura y, ademas, la incorporacibn 

fomlal de otras sedes universitarias a dicho programa. 



Para 10s aiios 95 al 98-99 la Facultad de Psicologia , a travBs de la Division de 

Estudios de Postgrado, imparte dos especializaciones, ocho maestrias y un 

doctorado, 10s cuales han sido evaluados, como lo mencionamos en el infone 

anterior por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) e incluidos en 

el Padron de Postgrados de Excelencia. La Divisi6n cuenta con una planta 

aproximada de cien acadbmicos y una poblacion estudiantil de 434 alumnos. 

Los programas impartidos son: especialidades en Psicologia Clinica y Psicoterapia 

en instituciones y en Desarrollo del niiio; maestrias en Psicologia Clinica; Educatiia; 

Social: Ambiental; Experimental, con Bnfasis en salud y de la wnducta; asi como 

Psiwbiologia, ademas del doctorado en Psicologia. La divisibn cuenta con una 

Unidad de Docurnentaci6n Cientifica que confine aproximadamente dos mil libros y 

revistas especializados, ademas de sistemas de busqueda bibliografica en discos 

wmpactos y por red, para apoyar a estudiantes y profesores en sus trabajos de 

investigaci6n.(Rueda y Nieto. 1996).Ahora definiremos que son 10s estudios de 

postgrado. Son estudios de postgrado 10s que se realizan despues de 10s estudios 

de licenciatura y tienen como finalidad la formaci6n de academicos y profesionales 

del mas alto nivel. 

PROPOSITO: 

- La actualizacion de 10s profesionales 

- La actualizacion del personal academic0 

- La formacion y especializacion de profesionales de alto nivel 

- La formacion de profesores e investigadores. 



Al tBrmino de 10s estudios se otorgarh: 

Diploma de especializaci6n 

Grado de maestro 

Grado de doctor 

Cursos de maestria: su propbito es 

- Proporcionar al alumno una 6ptima cultura cientifica o humanistica 

- Ofrecerle una formaci6n metodol6gica que lo capacite para la soluci6n de nuevos 

problemas. 

- Capacitarlo para las actividades de investigation y docencia. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

El Consejo de Estudios de Posgrado wntara con un Coordinador General de 

Estudios de Posgrado, el Consejo designarh las comisiones de Planes de Estudio y 

Programas: de Asuntos Docentes y Eswlares y las demhs que juzgue conveniente 

para el desempeilo de su wmetido. Las autoridades de las Divisiones de Estudios 

de postgrado seran: 

El Director de la Facultad o escuela. 

El Consejo TBcnico de la Facultad, y el 

El jefe de la Divisibn. 

Los requisitos para ser director de tesis son las siguientes: 

- Ser profesor y/o investigador, preferentemente de carrera, de un programa de 

postgrado o instituto con recomendacion oficial y de excelencia academica. 

- Poseer el grado del nivel correspondiente. 
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- Tener linea de investigaci6n a fin al tema en que se ubica el proyecto. 

Para permanecer inscrito en 10s estudios de postgrado es necesario: 

Realizar las actividades academicas que determine el plan de estudios en 10s 

plazos seiialados. 

Concumr a las sesiones de Tutoria, las cuales wnsisten en reuniones obligatorias 

con el profesor o investigador asignado. 

El limite de tiempo para estar inscrito en una maestria sera de dos veces la duraci6n 

seAalada en el plan de estudios wrrespondiente. 

El plazo para la presentaci6n del examen de maestria sera de tres veces la duracidn 

del plan de estudios wrrespondiente, wntado a partir de la acreditaci6n de la tiltima 

asignatura. 

CUERPO ACADEMIC0 

Los derechos y obligaciones del Personal Academic0 de Estudios de postgrado 

seran 10s establecidos en el Estatuto General y en el Estatuto del Personal 

Academiw de la UNAM. Para impartir cursos de especializaci6n, maestria o 

doctorado, o formar parte de 10s jurados de especializaci6n o grado 

wrrespondientes, se requerira al menos nivel academic0 de especialista, maestro o 

doctor, respectivamente. Las funciones de tutoria se ejercerhn preferentemente por 

10s profesores de camera y 10s investigadores que tengan amplia experiencia 

docente, que se encuentren activos en la investigation, que Sean definitivos y que 

posean el grado del nivel de que se trate.(Reglamento General de Estudios de 

Posgrado y Normas Complementarias. Division de Estudios de Posgrado.1993. 

1996) 



POSGRADO EN PSlCOLOGlA CLlNlCA 

2.1 PERFIL DE INGRESO 

Para ingresar a la especializaci6n o rnaestria 

- Tiulo o Constancia de examen profesional de la licenciatura. 

- Haber obtenido un promedio de 8, wrno rninirno en 10s estudios de licenciatura 

- Aprobar exarnen de dasificaci6n 

- Entregar constancia de exarnen de traduccibn del idiorna inglbs del Centro de 

Lenguas Extranjeras (CELE). 

- Entrevista del aspirante con tres miernbros del cuerpo docente, quienes 

valorarAn, primer0 en lo personal y despubs wnjuntamente, a cada uno de 

10s candidates. 

Los objetivos del postgrado en Psicologia Clinica son 10s siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES: 

Preparar profesionistas capacitados para ejercer sus labores en las Areas de 

docencia, investigaci6n y aplicacibn de mbtodos clinicos contempor8neos. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: 

Enfatizar el estudio de la metodologia, las teorias y las tbcnicas mas relevantes en 

el campo psicol6gico. 

Estudiar la conducta humana empleando una metodologia cientifica especifica. 

Realizar investigaci6n sobre diagn6stic0, prevencibn y tratamiento en diversos 

problemas conductuales del ser humano. 

Orientar la preparation a niveles individuates, grupales, comunitarios e 
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institucionales, detectando el origen de 10s problemas y sus consecuencias asi 

como 10s medios para promover cambios. 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

La maestria wnsta de 91 creditos, correspondientes a 5 cursos monogrAfiws y 7 

seminarios monogrbfiws. Estos seminarios podran ser cursados en el termino de 

dos aiios. 

La tesis de maestria tiene un valor de 15 creditos, 10s seminarios que se imparten 

en la maestria, son de dos tipos : Seminarios monogrhfiws y seminarios de 

investigaci6n y tesis. El contenido de 10s seminarios variara en cada semestre 

dependiendo del interes academico de 10s profesores y estudiantado. Los temas 

podran ser del Area te6rico o practica, dentro del campo de la Psicologia Clinica. 

2.2 PROGRAMAS 

A continuaci6n se presentac 10s seminarios y cursos que ofrece la maestria. 

en Psicologia Clinica: 

primer semestre 

C.M: Psicologia y Filosofia Contemporaneas I 
C.M: ~ode los  ~once~tuales en Psicologia Clinica I 
S.M: Psicologia Clinica y Psicoterapia 1 

segundo semestre 

C:M: Psicologia y Filosofia Contemporaneas II 
S I T lnvesl~~ac~bn de Datos Cllnlcos I 
S M Pslcologia Clinlca y Pslcoterap~a II 



tercer semestre 

S:M: Psiwlogia Clinica y Psiwterapia de Grupos I 
C:M: Psiwlogia y Filosofia Contemporheas Ill ylo 
C:M: Personalidad y Carnbio Social I y l o  
C:M: Lieratura Contemporanea en Psiwlogia Clinica II 
S:I:T: Investigacibn de Datos Cliniws II 

cuarto semestre 

S:M: Psiwlogia Clinica y Psicoterapia de Grupos II 
C:M: Psicologia y Filosofia Contemporimeas IV ylo 
C:M: Personalidad y Cambio Social II ylo 
C:M: Literatura ContemporAnea en Psiwlogia Clinica II 
S:i:T: Investigaci6n de Datos Clinicos Ill. 

Con un Menu amplio de opciones Temeticas 

Dada la estructura curricular referida mucho mas, a habilidades wnceptuales mhs 

que aplicativas, e investigativas en el perfil del egresado, es notable, que el nivel de 

resoluci6n de problemas profesionales de acuerdo a la dernanda social se vea 

restringida a un rango sumamente limitado sin ofrecer una perspectiva arnplia sobre 

el tipo de situaciones en las que puede ser util su labor. Por lo que en 1995 al 

interior de la Maestria de Psicologia Clinica surgen tres programas, que pudieran 

dar respuesta a la necesidad de crear habilidades en 10s egresados con la finalidad 

de dar cobertura a 10s problemas planteados por la sociedad en diversas 

instituciones, permitiendo incidir de esta manera en 10s tres tipos de atencibn como 

son la atencibn primaria, con la educacion y foment0 de la salud, el segundo nivel 

con la detecci6n temprana y tratamiento oportuno y el tercer nivel de atenci6n con la 

rehabilitacion, asi como la adquisicion de habilidades y capacidades para 

incursionar en la investigation con la finalidad de crear modelos de prevencion y 

tratamiento acordes a la poblacion mexicana. 
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Estos tres programas son: 

1. Maestria en Psicologia Clinica, con Bnfasis en Psicoanhlisis e lnterdisciplina 

2. Maestria en Psicologia Clinica, con Bnfasis en Terapia Familiar Sistemica 

3. Maestria en Psicologia Clinica, con Bnfasis en Terapia Cognitiva Conductual 

Maestria en Psicologia Clinica: PsicoanAlisis e lnterdisciplina 

primer semestre 

- Psicologia y Filosofia Contemporaneas: 

(Lecturas de Freud I) 
- Psicologia Clinica y Psicoterapia I: 
(Niiiez) 
- Modelos Conceptuales en Psicologia Clinica I: 
(Psicopatologia I) 
TBcnicas PsiwterapButicas 

segundo semestre 

- Psicologia y Filosofia Contemporaneas 11: 
(Lecturas de Freud 11) 
- Psicologia Clinica y Psicoterapia II: 
(Adoiescencia) 
- Modelos Conceptuales en Psicologia Clinica 11: 
(Psicoanalisis de la ninez y de la adolescencia) 
Tecnicas Psicoterap6uticas II 

tercer semestre 

- Psicologia y Filosofia Contemporaneas Ill 
(Lecturas de Freud Ill, Escuela Francesa) 

- Psicologia Clinica y Psicoterapia Ill 
(Psicoanhlisis y Psicoterapia de gmpo I) 

- lnvestigacion de Datos Clinicos I 
(Metodologias de lnvestigaci4n I) 
Tecnicas Psicoterapeuticas Ill 



cuarto semestre 

- Psicologla y Filosofia Contempodneas IV 
(Otras lecturas Psiwanaliticas, escuela lnglesa y Psicologla del Yo) 

- Psicologia Cllnica y Psicotempia IV 
(Psicoanhlisis y Psiwterapia de G ~ p o  II) 

- Investigacibn de Datos Clinicos I1 
(Metodologias de lnvestigaci6n II) 
(Proyecto de Tesis o Estudio de Caso) 
Tecnicas Psiwterapbuticas IV 

Maestria en Psicologia Clinica: Terapia Familiar Sisternica 

primer semestre 

- Psicologia y Filosofia ContemporAnea I 
..(Teoria del Construccionismo Social I) 
- Modelos Conceptuales en Psiwlogia Cllnica I 
(Fundamentos de la Terapia Familiar) 

- Psicologla Clinica y Psiwterapia I 
(Modelos en Terapia Familiar) 
Practica Clinica 

segundo semestre 

- Psicologia y Filosofia ContemporAnea I1 
(Teoria del Construccionismo Social II) 

- Investigaci6n de datos Clinicos I 
(Metodo I) 

- Psicologla Clinica y Psicoterapia II 
(Escuela Estructural y Estrategica) 
Practica Cllnica 

tercer semestre 

- Psicologia clinica y Psicoterapia de Gmpos I 
(Terapias Narrativas) 

- Personalidad y Cambio Social 
(La Terapia como Construccionismo Social) 

- lnvestigacion de datos Clinicos II 
(Alternativas Metodologicas) 
Practica Clinica Ill 



CUartO semestre 

- Psiwlogia Clinica y Psiwterapia de grupos II 
(Terapias Narrativas y Posmodernas) 

- Personalidad y Cambio Social II 
(La Construcci6n Social del Self y de las emociones 

- Investigaci6n de datos Cliniws Ill 
(MBtodo Ill) 
PrActica Clinica IV 

Maestria en Psicologia Clinica: Terapia Cognitivo- Conductual 

primer semestre 

- Psicologia y Filosofia Contemporhnea I 
(Fundamentos Conceptuales de la Terapia Cognoscitivo Conductual I) 

- Modelos Conceptuales en Psiwlogia Clinica I 
(TBcnicas Cognoscitivo Conductuales I) 

- Psiwlogia Clinica y Psiwterapia I 
(Inst~rnentos de Evaluaci6n Cognosc~tlvo Conductual I) 

segundo semestre 

- Psicologia y Filosofia ContemporBnea II 
(Fundamentos Conceptuales de la Terapia Cognoscitivo Conductual II) 

- Investigaci6n de datos clinicos I 
(TBcnicas Cognoscitivo Conductuales I!) 

- Psiwlogia Clinica y Psiwterapia II 
(Instrumentos de Evaluacibn Cognoscitivo Conductual II) 

tercer semestre 

- Psiwlogia y Filosofia Conternporhnea Ill 
(Investigacion y Tesis I) 

- Psicologia Clinica y Psiwterapia de grupos IiI 
(Prhctica supervisada I ) 

- Investigacion de datos clinicos II 
(Perspectivas actuales en Terapia Cognoscitivo Conductual I) 

cuarto semestre 

- Psicologia y Filosofia ContemporBnea IV 
(Investigacion y Tesis II) 

- Psicologia Clinica y Psiwterapia de grupos IV 
(PrBctica Clinica supe~isada II) 

- lnvestigacion de datos clinicos Ill 
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(Perspectivas actuales en Terapia Cognoscitivo Conductual II) 

LO que aparece entre parbntesis es la temhtica especifica abordada en la maestria 

wrrespondiente. 

La opcion de elegir alguna de estas lineas, se ajusta a 10s tiempos establecidos 

oficiaimente. 

Para poder hablar del campo laboral de 10s estudiantes de posgrado tendremos que 

tomar en cuenta a!gunos aspectos que consider0 importantes y entre 10s que se 

encuentra primeramente , la profesion del psicblogo. Desde un principio y estamos 

hablando de (1910) la psicologia no constituia un curriculum en si ya que wmo se 

mencionb con anterioridad formaba pane de 10s estudios de Filosofia y Letras, ya 

par 1940 las actividades se inclinan hacia la Psicologia educaciona! en el area de 

Orientation Vocacional. en 1957el campo se amplia mas en la Psicnlogia Clinica, 

en una investigacion realizada en 1964 Diaz-Guerrero,l967; Mouret y Ribes; 1977; 

Escalante,l985), obtuvieron 10s siguientes datos con respecto a las actividades que 

realizaban 10s psicologos en esa Bpoca: 

- 40% de ios psicologos trabajaban en el Area de orientacibn vocational, aplicando 

pruebas 

- EI 25% en Psicologia clinica, bAsicamente. (Valderrama et co 1994). 

- El 12% se dedicaba a la docencia y 

- El 9% se dedicaba a la investigacion 



Donde el lugar mAs frecuente de trabajo eran las instituciones educativas (60%) y 

algunas instituciones de bienestar social 27.5%, y wnsultorio p f ~ a d 0  un 

8.5%)Debido a 10s bajos ingresos que recibia el psic6logo se vela obligado a tener 2 

o 3ernpleos para subsistir, esto provow3 que las Universidades fueran el mercado 

de trabajo natural de sus egresados ( Mouret y Ribes,1977; Escalante.1985) 

Asi aunque para 10s afios 70 se amplia mas la actividad profesional del psic6logo 

cliniw, en el arlo de 1973 en el cual nace la Facultad de psiwlogia, 10s aspedos 

ocupacionales de 10s estudiantes de posgrado se van a enfatizar en dos obietivos la 

docencia y la investigation, asi (Escalante,l985) nos rnuestra las actividades que 

desarrollan 10s estudiantes de posgrado. 

Docencia: 16.7% 

Ejercicio profesional 4.0% 

Investigation 2.3% 

Docencia-Ejercicio Profesional 23.5% 

Ejercicio profesional - Investigation 4.9% 

Docencia-Ejercicio Profesional-lnvestigacibn 18.2% 

Asirnismo encontr6 que el mayor porcentaje de estudiantes que se dedicaban a 

esas actividades pertenecian al Area de Psicologia Clinica, en cuanto al sector de 

ocupacion: 



Docencia: Ejercicio Profesional 

sector privado 20.73% sector privado 14.0% 

sector pliblico 57.92% sector pbblico 65.5% 

ambos 21.34% ambos 20.1 % 

Areas de ocupacidn 

Salud 29.2% 

Educaci6n 32.1% 

Bienestar social 8.8% 

Sewicios Publicos (administrativos) 16.7% 

Comercial 1.7% 

Produccibn 5.5% 

Se~ ic io  Psicolbgico Privado 6.3% 

Con estos datos refiere confirmarse que las lnstituciones de Education Superior son 

las empleadoras esencialmente de sus propios egresados. y de acuerdo con 

(Mouret y Ribes1977; Diaz Guerrero 1974; Malo. Garst y Garza 198l)aunque una 

porcion significativa incide en el mercado de trabajo externo. dado que como 

menciona Serra P. 1989, las actividades del psicologo clinic0 se han diversificado 

en las siguientes actividades como la prevencibn, el Psicodiagnbstico, la 

Psicoterapia, y la lnvestigacion, a pesar de esto seriala que ha existido un desfase 
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entre las politicas del Estado y la Enseiianza en la Psicologla permitiendo la 

creacibn de escuelas y facultades de Psicologia sin que exista un campo de 

entrenamiento para sus egresados; sin que se generen las plazas en las 

instituciones en donde 10s egresados puedan trabajar y adquirir experiencia, sin que 

se le pueda dar a la poblacion un trato digno y de respeto para que puedan 

entender a que se deben sus padecimientos . asimismo sin que se desarrollen 

politicas de orientacion y prevention para enfrentar 10s problemas de Salud Mental 

que aquejan a la poblacion. Podemos 0bSe~ar que se le ha dado mayor 

importancia a la Salud Fisica y pow menos a la Salud Psiwl6gica, as1 la Psicologia 

Clinica fundamento de la Psicologia tiene cada vez mas demanda y las 

necesidades y expectativas de la poblacidn rebasan la capacidad de 10s 

especialistas que requieren de una mejor enseiianza y entrenamiento a fin de 

satisfacer 10s problemas de la poblacion mexicana en gral. 

Lafarga.J.1990, se rsfiere a la creation de nuevas instituciones " sin programas 

especifiws para la enseiianza profesional, awrdes a1 sector geografiw, sin 

personal academic0 cornpetente, sin una planeaci6n adecuada, sin una 

infraestructura por dernas necesaria como bibliotecas y laboratories, impulsadas por 

la buena voluntad de funcionarios y profesores universitarios" 

Por lo anterior podernos decir que la profesion del psic6logo y su practica es el 

conjunto de actividades y quehaceres propios de su ocupacibn, la cual se ensefia 

en forma teorica, forrnativa y practica de manera sisternatizada cientificamente, por 

lo que no se puede pensar la profesion sino es que teorico-practica, asi sus cursos 

tendrian que ser de esta forma, tanto cursos teoriws como cursos practices, es asi 
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wmo a travbs de la practica se pueden delimitar las actividades a las que se aboca 

el psicdlogo, y que para esto es importante la practica instiiucional porque es ahi 

donde se adquiere la experiencia laboral, brindando la posibilidad, que el psicdlogo 

se pueda abocar a la phctica privada complementando 10s ingresos sin que le 

dedique el mismo ntimero de horas que a la practica instiiucional. Asi podemos 

0bSe~ar  que el psicdlogo se encuentra involucrado en todas las Areas en donde se 

encuentren personas, por lo que su actividad tan diversa ya clasificada en areas, 

estas wmparten supuestos, metodos y tecnicas de trabajo. El entrenarniento y 

formaci6n de 10s estudiantes de posgrado requieren de una adecuada articulaci6n 

toria-prhctica, sin embargo Martinez y Urbina (1989) reportan como principales 

deficiencias en la formaci6n psiwldgica la falta de prhctica, bases te6ricas dbbiles, 

desvinculaci6n de lo aprendido con 10s problemas reales de la profesi6n. El Consejo 

Nacional para la Ensenanza y la lnvestigaci6n (CNEIP, 1976) recomienda adecuar 

el diseAo curricular a las necesidades nacionales y sociales; promover la inclusi6n 

del psicdlogo en g ~ p o s  de trabajo interdisciplinario; y enfatizar la prhctica 

profesional.Con todo lo anterior nos preguntarlamos qub es lo que hace el psic6logo 

clinico:(Escalante.l985) nos dice que el profesionista en este campo realiza 

estudios e intewiene en 10s problemas de salud - enfermedad en el ambito de la 

wnducta, en hospitales, wnsulta privada o instituciones relacionadas con el area de 

la salud. 

atendiendo problemas desde el ajuste del individuo a su medio, historia de habitos, 

capacidades del individuo, caracteristicas de la conducta, personalidad reeducacion 

del individuo , problemas de farmacodependencia, alcoholismo consejo matrimonial. 

perturbaciones infantiles, rehabilitation fisica y neurol6gica, trastornos del lenguaje, 
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obesidad Y enfermedades psicosomaticas. utilizando el psicodiagn6stic0, terapias 

psicol6gicas, modificacibn de conducts, pruebas psicom6tricas, registros. 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, dinarnica de grupos, consejo psiwl6gico. 

Lucio, Heredia y Barragan. (1989) refieren que el psic6logo clinico se conforma 

mediante la conjugaci6n de sus caracteristicas de personalidad y de su preparacibn 

acadbmica, en donde su funci6n principal es ayudar al hombre a resolver sus 

problemas emocionales, empleando diferentes tecnicas, realuando evaluaci6n y 

diagnostico, consultoria y psicoterapia, inte~enci6n preventiva y a nivel comunitario, 

realizando investigacibn aplicada de la personalidad, psicologia anormal, y de 

tecnicas y metodos de inte~encion clinicos as1 como seleccibn, entrenamiento y 

SupeNisi6n. Asi tambien nos refieren que al realiarse una encuesta a 10s 

psicblogos empleados en el Area de la salud en el an01988 sobre cuhles eran las 

actividades en las que se desempefiaban mencionaron las siguientes: Diagnbstiw 

Psicoterapia. Orientacion, Investigaci6n. Seleccibn de personal y capacitacion, 

asesoria y docencia, terapia de aprendizaje, trabajo wmunitario y realizaci6n de 

dinamicas de grupos. 

Serra. (1989). con relacion a 10s estudiantes de la maestria indica que el 43.2% se 

abocan al desempeiio de la Psicoterapia, el 9.1 al Psicodiagnostico y el resto a la 

lnvestigacion, haciendo enfasis en la necesidad de brindar mas atencibn a la 

preparaci6n para el ejercicio de la Psicoterapia ya que quien la ejerce debe tener 

una preparacion solida en lo academico, que haya estado o este en psicoterapia y 

que reciba supervisi6n (Serra . 2000) 



Context0 socloecon6mico 

La relevancia social de la carrera no queda a discusibn, por la correspondencia 

entre las habilidades y wnocimientos adquiridos por el psicblogo y las necesidades 

planteadas en el plan de desarrollo en lo tocante a salud, educacibn, y desarrollo 

wmunitario, ecolcgia y produccibn wmo areas de la politica social, sin embargo 

existe una incapacidad par parte del profesional y las propias instiiuciones 

formadoras de darle proyeccibn real nivel social. Guerrero et w (1996) nos refieren 

cuatro wncepciones acerca del mercado taboral con las implicaciones 

subsecuentes para la carrera: 

- Teoria Neoclhsica: basada en wnceptos de dernanda y oferta, aqui el 

psicblogo se halla en superhvit y la demanda en dbficit debido a que se 

deswnoce lo que el psicblogo puede hacer, por lo que no ocupa 

puestos de trabajo de decisibn en procesos de relevancia y no percibe 

10s rnejores salarios. 

- Teoria del capital humano. Aqui el psichlogo no ha obtenido 10s esthndares 

deseables, est6 caiificado en niveles bajos.- 

- Institucionalista: El comportamiento del mercado laboral no es predecible a 

priori. 

- Ewnomia politica: La fuerza de trabajo y el proceso productivo, factores 

centrales que afectan el rnercado laboral . 

Los estudios realizados a empleadores ubican el concept0 de mercado laboral en 

las dos primeras teorias, lo cual quiere decir que en ellos la oferta de trabajo es 

equivalente a la tasa de egreso o titulacion. El perfil socioeconomico del psicologo 
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donde su ingreso promedio es de 4.5 salarios minimos ( de acuerdo a datos 

presentados en el IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda (1990), 10s directivos 

con 10.9 salarios con lo que observamos que el salario no wrresponde a niveles de 

calificaci6n profesional desde el punto de vista de las habilidades que tiene wmo 

psic6logo. Otro punto importante es la disminuci6n de la matricula dentro de la 

facultad de Psicologia, Rivera y Urbina (1989) indican que la Facultad de Psicologia 

ha bajado el porcentaje representativo de fonaci6n de psic6logos a nivel nacional, 

ya que en 1973 era del 74%, en 1980 baja a un 21%, en 1985,12% y e n  1987 un 

lo%, sin wntar con datos actuales, esto no parece ser wnveniente para la 

Facultad, ni mucho menos para la UNAM, bajar su representatividad nacionai a 

pesar que lo anterior sea una consecuencia buscada con el plan de control de la 

matricula en beneficio del desarrollo de otras instiiuciones de diferentes capitales de 

la Republics Mexicana. El ultimo punto a tratar es la perspectiva del empleador 

Garcia. E. L: Fernandez S; Teran. G y Rojas, S (1994, b, d,) realizaron una 

encuesta de opinion entre 272 empieadores de 22 estados de la Repriblica 

Mexicana con la finalidad de identificar la principales acciones que realiza el 

psicblogo al prestar sus servicios en empresas. De estos 272 empleadores 134 eran 

psic6logos. 8 psiquiatras, ademas de otros profesionales. El ram0 de la empresa 

era: educacion48%, salud 32% y selvicios 20%.Las principales funciones 

encontradas, de acuerdo con las que seiiala el CNEIP; fueron: evaluation (30%), 

Psicodiagnostico (25%), intervention (15%), prevencion (1 I%), investigation (10%) 

y planeacion (9%).Las areas de aplicaci6n son : personalidad, pruebas psicologicas, 

procesos intelectuales, dinamicas grupales, aptitudes, psicoterapia, prevencion de 

problemas ambientales, educativos, laborales, comunitarios y de personalidad; 
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docencia, capacitaci6n e investigaci6n en tbcnicas y mbtodos de inte~enci6n 

cllnica. A1 ser psic6logos 10s empleadores encuestados, saben perfectamente lo que 

se necesita social y empresarialmente del egresado y su opini6n es importante, el 

tip0 de funcibn y el area de operaci6n son disimbolas con respecto al perfil de 

egreso que se desprende de 10s curricula lo que haw que mas tarde el psic6logo 

tenga que capacitarse por sl mismo o por otros medios para realizar lo que se 

espera de &I y wnselvar el empleo, esta capacitaci6n extracurricular come paralela 

a las demandas instiiucionales con el riesgo de no hacerlo bien, con graves 

consecuencias de una evaluaci6n , planeaci6n, diagnbtiw, intelvencibn, etc. 

err6neas, por lo que muchos de 10s egresados despubs de haber desarrollado un 

trabajo institutional regresan a las lnstiuciones de Educaci6n Superior con la 

expectativa de obtener en el posgrado una capacitaci6n y formacibn que les permita 

desempeflarse mejor, esto independientemente de que el ambit0 laboral se requiere 

de un mayor grado acad6mico para poder emplearse. El psic6lcgo no sabe 

habilidades principales las conoce per0 en rnenor medida las hace en 10s resultados 

reportados por Garcia. E. y colaboradores (1996 c, d) el 51.1% de 10s empleadores 

dice que las conoce. el 30.4% que las hace y el 56.8% que no las sabe. Con 

respecto a esto Acufia y Castaiieda (1996) menciona que el plan de prActicas 

wnstituye un especie de curriculum aparte e independiente del curriculum 

profesional, desvinculando lcs aspectos de aplicaci6n con 10s conceptuales. 



CAPITULO Ill. 

EVALUACI~N 

La evaluacibn es una parte esencial del proceso de planeaci6n, rewnocida por la 

Secretaria de Educaci6n Publica . as1 wmo por la Asociacidn Nacional de 

Universidades e lnstituciones de Enseiianza Superior (ANUIES) a partir de la 

instalaci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de la Educaci6n 

Superior (SINAPPES, 1979) , en 1986 las instiiuciones publicas de educaci6n 

superior establecieron wnjuntamente con el gobiemo federal, el "Programa Integral 

para el Desarrollo de la Educaci6n Superior" ( Arredondo.1992) En el se refiere que 

el objetivo es mejorar la calidad de 10s productos y 10s procesos de la educaci6n 

superior para lograr una mejor satisfacci6n de las necesidades del pueblo mexicano. 

La evaluacicn como proceso en las instituciones de educaci6n superior ocupa un 

lugar preponderante, tanto que autores como (Arredondo,l995) han llegado a 

wnsiderarla un fin en si misma. Hablar de evaluaci6n nos remite a la discusi6n de la 

calidad de 10s servicios, y una de las maneras de enfrentar este problema de la 

calidad, refiere (Rueda, y Nieto. 1996) asumiendo un papel institucional mas activo, 

en donde la instituci6n rewnoce su influencia favorable, wmo instancia de calidad 

para el desarrollo intelectual y personal de sus estudiantes durante su paso por 10s 

programas ofrecidos. Es asi como entender la importancia en la calidad educativa 

nos lleva a la posibilidad de atender a otros criterios de evaluaci6n como es la 

opini6n de 10s alumnos con la finalidad de lograr una mayor calidad de la 

enseiianza. La evaluation representa una fuerza transfonadora, es una prdctica 

universalmente necesaria para promover innovaciones y cambios. Es por esto que 
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consider0 importante el analisis de la evaluaci6n que 10s estudiantes de la maestria 

en Psicologia realizaron en 10s diferentes programas que al interior de la maestria 

en psicologia clinica se llevaban wmo formaci6n profesional, durante el period0 95- 

98, tal evaluaci6n es importante ya que cada vez se hace necesario realizar 

evaluaciones con el fin de que 10s programas que se oferten realmente promuevan 

la formaci6n de 10s alumnos y les permitan adquirir 10s lineamientos conceptuales y 

tBcniws para poder incidir en 10s problemas que nuestra sociedad plantea, el 

wnocer 10s alcances y limitaciones de dichos programas permitira mejorar su 

operaci6n y funcionamiento, asi la evaluaci6n wmparativa de 10s programas 

proporciona informaci6n acerca de 10s beneficios comparativos de 10s mismos 

(Weiss H. C, 1975), ofreciendo un punto de vista acerca del relativo Bxito que 

pudieran tener 10s diferentes mBtodos de ejecuci6n del programa. 

La investigacibn sobre 10s procesos de pensamiento de 10s alumnos es muy 

reciente , y la que se ha llevado a cab0 se ha ocupado del papel que juega el o 10s 

docentes y la instrucci611, el estudio sobre las percepciones y expectativas, que 10s 

estudiantes tienen sobre 10s servicios que les ofrece la instituci6n educativa; permite 

tener una perspectiva de gran importancia ya que puede conducir a la mejora de 10s 

mismos, tanto en su infraestwctura, organizaci6n y desarrollo de la docencia asi 

como en 10s cornponentes curriculares para favorecer el rendimiento y aprendizaje 

de 10s alumnos. Wittrock, (1997). refiere que 10s modelos de 

investigation de estos estudios incluyen al menos dos vinculos consecutivos e 

interelacionados entre la enseAanza y el rendirniento estudiantil: el primer0 es el que 

existe entre la ensefianza y la cognici6n del alumno, el segundo es el que existe 
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entre la cognici6n del alumno y el aprendizaje o rendimiento. 

Y L qu6 es evaluaci6n?.Se retiere al act0 de juzgar o apreciar la importancia de un 

determinado objeto, situacidn o proceso en relaci6n w n  ciertas funciones que 

deberlan cumplirse o con ciertos criterios o valores, explicitados o no 

(Briones.1991). La descripci6n puede ser de tip0 cualitativo o cuantitativo, como 

investigaci6n que es, es un proceso de analisis guiado en el cual se utilizan tbcnicas 

cualitativas y cuantithas, de aqul que sea mas apropiado referirse a este proceso 

de indagacibn como investigaci6n evaluativa. La evaluaci6n es una actividad 

wmpleja per0 al mismo tiempo necesaria y fundamental en el quehacer educaf~o. 

Se puede decir que la actividad de evaluaci6n es ante todo una actwidad de 

wmprensi6n y reflexi6n sobre la enseiianza desde un punto de vista integral, ya 

que independientemente de realizar tareas cuantitativas incluye estimaciones 

cualitativas y que son imprescindibles.(Diaz;. y HemBndez,1998).Este analisis 

cualitativo es una rewpilaci6n de datos expresados y recogidos en palabras y no en 

nurneros, como la elaboraci6n de fonatos, tipificaci6n y clasiticaci6n de respuestas, 

junto w n  la determination de conexiones w n  otra informaci6n. En 10s ultirnos aRos 

ha habido un marcado inter& por el aspect0 cualitativo de la enseiianza, 10s 

estudios sobre 10s procesos de enseiianza y practicas eswlares destacan las 

perspectivas cualitativas corno base de la investigation, las corrientes 

wnstructivistas en las propuestas didacticas y las posturas criticas, la ANUIES 

1989, menciona y hace incapie en la necesidad de modificar 10s rnetodos de 

enseiianza - aprendizaje, la fragmentation de 10s wnocirnientos y la transforrnacion 

del vinculo profesor - alurnno. La evaluation desde el marco te6rico- conceptual 

constructivista, se preocupa por reconocer que tanto pueden aportar inforrnacion 
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sobre el proceso de const~cci6n que ocurri6 y desemboch en ellos, asi cnmo la 

est~cturaci6n de las const~cciones (representaciones, esquemas, modelos 

mentales) elaboradas, ya que nos explica Diaz y HernAndez (op. cit), 'que por 

debajo de las conductas que demuestran la ocurrencia de aIg6n tipo de aprendizaje, 

esG involucrado todo un pmceso de actividad construct'va o sea una sene de 

procesos y operaciones cognitivas que finaliza en la elaboracibn de determinados 

tipos de representaciones (esquemas, significados, etc.) sobre 10s contenidos 

curriculares. Es as1 que la informaci6n aportada por la actividad evaluativa permite 

realizar obse~aciones a la situaci6n didActica en un doble sentido: hacia atras y 

hacia adelante. Hacia atrAs, estimando las posibilidades creadas par el arreglo y 

puesta en marcha de 10s recursos pedag6gicos utilizados; hacia adelante 

recomponiendo las prActicas didhcticas tanto como sea posible, para proporcionar 

el "andamiaje" contingente y oportuno, dichas actividades encaminadas hacia la 

negociacibn de sistemas de significados compartidos y el logro del traspaso de 

control y la responsabilidad a 10s alumnos, sobre el manejo de 10s saberes 

curriculares. En el context0 educativo, sobretodo en el nivel posgrado de la Facultad 

de Psicologia uno de 10s aspectos poco atendido, es el diserlo de medios de 

valoraci6n de una actividad wmpleja como son 10s proyectos y programas que se 

imparten en el mismo, con la finalidad de alentar una cultura evaluativa, asi como e 

explorar y propiciar la veracidad de las respuestas donde el alurnno como el 

principal usuario, explicite si su estancia como alumno logr6 cubrir sus expectativas, 

pudiendo entender y visualizar la aplicabilidad de lo aprendido y por lo tanto la 

utilidad de sus aprendizajes en el desempeiio laboral. Esta evaluacibn, asi 

planteada es suceptible de ser propuesta en este nivel de formacion y con 10s tres 
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tipos de programas, pues una condicidn favorable es que un 84% de 10s alumnos 

entrevistados estaba activo, es decir ya se desempeftaba wmo psic6logo ya fuera 

para alguna instiiucidn o para el servicio privado. 



CAPITULO IV 

PROCESO METODOLOGIC04.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La evaluaci6n de las perspectivas de 10s alumnos que tuvieron la oportunidad de 

cursar la maestria en psiwlogia clinica, en alguno de 10s tres programas en el 

periodo 95-98 ofertado por la Facultad de Psicologia de la UNAM, resulta ser un 

aspect0 para valorar algunos de 10s aciertos del pmgrama de Posgrado, y 

considerar tanto 10s bxitos wrno 10s aspectos vulnerables. El resultado de esta 

evaluaci6n sera util para proponer modelos de fomlaci6n que respondan tanto a la 

demanda social como a las necesidades particulares de 10s alumnos. De ahi, que el 

presente estudio se propuso investigar L Cub1 es la perspectiva desde el punto de 

vista de 10s alumnos, de la formacion que recibieron durante el periodo 95-98 en 10s 

diferentes programas de la maestrla en psicologla clinica: Tradicional. 

Psiwanalitiw, y Sistbmiw Familiar? 

OBJETIVOS GENERALES: 

1- Analizar si 10s alumnos de 10s tres tipos de programas de formacion expresan 

diferencias significativas, respecto a la utilidad de 10s conocimientos 

recibidos. 

2- Analizar si 10s alumnos de 10s tres tipos de programas de formacion expresan 

diferencias significativas, respecto a la supervision en la aplicacion en su campo 

profesional de 10s conocimientos recibidos. ldentificar si 10s estudiantes de la 

muestra consideran que sus expectativas te6rico-practicas habian sido 

cubiertas. 
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HlPOTESlS DE TRABAJO: 

Los alumnos que egresan de la Facultad de Psicologia de la UNAM. de la maestria 

en psicologia clinica de la Facultad de 10s tres diferentes programas expresan 

utilidad y aplicabilidad de 10s wntenidos y supeNisi6n recibidos en su formacibn, asi 

wmo que fueron cubieltas sus expectat'vas por cada uno de 10s programas 

respectivamente. Los alumnos que egresan de la maestria en psicologia clinica no 

identitican la utilidad y aplicabilidad de 10s wntenidos y supeNisi6n recibidos en su 

formaci6n. ni sus expectativas fueron cubieltas. 

HlPOTESlS ESTADISTICAS: 

Si existen diferencias significativas en la expresi6n de la utilidad de la formacibn 

recibida, en alguno de 10s tres diferentes programas de la maestria en psicologia 

clinica. 

No existen diferencias significativas en la expresi6n de la aplicabilidad en el campo 

profesional, recibida en 10s 3 diferentes programas de la maestria en psicologia 

clinica. 

DEFlNlClON DE VARIABLES: 

Variable Independiente: 

Matricula en cada uno de 10s prograrnas de formaci6n en la maestria de psicologia 

clinica de la Facultad de Psicologia de la UNAM: 

Programa 1 : Maestria en Psicologia Clinica, Enfoque Traditional 
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Programs 2 : Maestria en Psiwlogia Clinica, Enfoque en Psiwanalisis e 

lnterdisciplina 

Programa 3 : Maestria en Psiwlogia Clinica, Enfoque Sistemiw Familiar 

Definici6n: 

Enfoque Tradicional : Es el programa establecido institucionalmente desde la 

creaci6n del posgrado (1971) en psicologia clinica de la UNAM. 

Objetivo General: 

Preparar profesionistas capacitados para ejercer sus labores en las areas de 

docencia, investigaci6n y aplicaci6n de mbtodos clinicos wntempohneos 

Enfoque en Psicoanalisis e interdisciplina (1995): Es el programa que propone 

plantear altemativas para dar soluci6n o al menos disminuir 10s alcances del 

problema del posgrado en su formacion con respecto a la carencia de integraci6n 

de lo que es teoria- practica y selvicio, desde una perspectiva psicoanalitica. 

Objetivo General: 

Formar maestros en Psicologia Clinica con una s6lida formaci6n te6rico-tecniw- 

clinica y con adecuados inst~mentos de investigaci6n. que les permitan enfrentar 

con eficiencia las crecientes demandas de asistencia dentro del campo de la 

patologia y salud mental, tanto en el ambito institucional wmo en el privado. 

Enfoque Sisternico Familiar (1995): Es el programa que aborda el estudio y la 

comprensibn de diversas problernAticas psicoi6gicas en el ambito clinico, enfocados 

desde la perspectiva sistemica y construccionista. 

Objetivo General: 

Forrnar profesionales de alto nivel que estbn capacitados para analizar una 

problematica clinica, realizar intelvenciones terapbuticas apropiadas y exitosas; 
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diseiiar estrategias preventivas (primarias y secundarias); asimismo diseiiar e 

instrumentar investigaciones. 

Variable dependiente: 

Expresi6n de 10s alumnos respecto a la utilidad y aplicabilidad de 10s wntenidos y 

wnocimientos adquiridos, as1 como de la supelvisi6n profesional en la formaci6n 

dentro de alguno de 10s programas de la maestria. Entendiendo par utilidad, la 

calidad de util, provecho, inter& que se obtiene de algo, analizada en este estudio 

desde el componente denominado evaluaci6n de contenidos y evaluaci6n de la 

supelvisi6n. Aplicabilidad: Poner en prhctica principios o conocimientos, de una 

disciplina o especialidad, destinar, adjudicar. Dedicarse o hacerse especialista en 

una actividad. ( Dicc. Ediciones Trebol. S. L. Barcelona, 2000). Englobada en el 

componente autopercepci6n profesional que mBs adelante se menciona. 

La utilidad se operativisa a partir de la respuesta que 10s alumnos dieron a las 

preguntas del instrumento 1 y 2 donde se evallia a la utilidad, el uso efectivo y 

pertinente de lo aprendido. 

Por aplicabilidad se entiende la posibilidad de desarrollar tecnicas, metodologias y 

estrategias que el alumno aprendio a traves de la supe~isi6n en la formacion de la 

maestria, y que lleva a cab0 en el carnpc laboral. 

METODO: 

Muestra: 

La muestra seleccionada fue de tip0 intentional, por lo que el muestreo es no 

aleatorio. Lcs sujetos que integraron la muestra fueron alumnos ylo alumnas que 

cursaban el ultimo semestre de la formacion en la rnaestria de psicologia clinica, en 
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alguno de 10s programas vigentes en el periodo 95-98: Tradicional, Psicoanalitico y 

Sistemico Familiar. En el estudio se define como alumno de algun programa de la 

formaci6n de maestria. a aquel o aquella alumna (0) que esta registrada 

oficialmente y que estaba concluyendo su formation en este nivel profesional. 

INSTRUMENTOS: 

Dado que este es un estudio exploratorio, se decidi6 crear una lista de reactivos que 

permitieran aproximarse a la evaluaci6n del programa de maestria con tres 

enfoques diferentes. 

Las expresiones vertidas en el cuestionario hacen referencia a la utilidad y 

aplicabilidad de 10s aprendizajes adquiridos durante la formaci6n .Los reactivos 

fueron apiicados en forma autoadministrable a un g ~ p o  de 75 alumnos de rnaestria 

del periodo 95-98. La finalidad de esta aplicacibn fue pilotear las 200 preguntas con 

el objetivo de que ellos dijeran si entendian la pregunta y, a traves del analisis de 

sus respuestas, valorar la aplicabilidad y utilidad de 10s contenidos adquiridos en su 

formaci6n profesional, asi como conocer la efectividad de la supervision. De este 

piloteo se conformaron 10s instrumentos finales. Respecto a la confiabilidad del 

instrumento cuantitativo (2) se obtuvo mediante el analisis de consistencia interna 

(Alpha de Cronbach). 

El instrumento abierto (Anexo 1) consta de 51 preguntas que explora 8 areas: 

Area 1- Descripcion general de la muestra, y son las siguientes preguntas: 

1 lnstitucion de procedencia 
13 A que te dedicas actuaimente 
14 Estas becado en la maestria 
15 Desearias titularte de la maestria u optar por el Doctorado 
16 Conoces cudles son 10s objetivos sustantivos de la maestria 
22 C6mo defines la vinculacion teoria - practica 
24 Que tip0 de practica te gustaria realizar 
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29 Para poder incursionar en la prdctica institucional, wnsideras necesario 
estar en Psicoterapia o Anhiisis personal. 

30 Perteneces a algun gwpo de supervisi6n, estudio de investigacibn o trabajo 
31 A que instiiuci6n asistes para realizar prActicas 
33 Menciona las actividades que realizas en la instluci6n 
43 Has asistido a actividades intra y extracurriculares 
44 Menciona a cuales, y cuantas veces 
45 Cual ha sido el impacto al pertenecer a este programa 
47 Asistes a tratamiento psicoterapeutiw 
48 Cudntas veces 
50 Tienes proyecto de tesis 

Area 2- Expectativas de la maestria: que consta de una pregunta 

2 Porque elegiste este programa de maestria 

Area 3- Evaluacibn de 10s wntenidos, que la evalua la pregunta 5 

5 Relata tu experiencia dentro de la maestria en cuanto al programa 
academic0 

Area 4- Evaluaci6n de la supervisi6n que consta de 17 preguntas y se 
describen a continuacion: 

6 Relata tu experiencia dentro de la maestria en cuanto a la prhctica 
7 Relata tu experiencia dentro de la maestria en cuanto a 10s profesores 
17 Has ilevado algun tip0 de prhctica dentro de la maestria 
18 En que materia 
19 Donde 
20 En caso afinativo que impacto ha tenido en ti el haber realizado practicas 
23 Para que te sirve llevar practicas 
26 Que actividades puedes desempeilar en una practica institucional 
33 Menciona las actividades que realizas en la institucion 
34 Que problernatica y a que poblaci6n atiende la instituci6n a la que asistes a 

practicas 
35 Cuantos dias asistes a la institucion yen que horario 
36 Existe un supervisor en la institucibn en la que realizas tus practicas 
37 Cuales son las actividades que realiza este supervisor 
38 Describe la supervision que has recibido y que sugieres para mejorarla 
39 Te presentaron al grupo de supervisores 
40 Elegiste con quien supervisar tus casos 
41 Asistes a la supervision de manera individual o gmpal 



Area 5- Autopercepcibn profesional que consta de las dos preguntas 
siguientes: 

4 Cbmo te ha sewid0 la maestria en cuanto a tu trabajo profesional 
10 Que beneficios personales has obtenido en general. 

Area 6- Percepcibn de la infraestmctura del posgrado que la evallia la 
pregunta 9. 

9 Relata tu experiencia en cuanto a la Universidad 

Area 7- Limitaciones de la maestria que se evallia con las preguntas 

11.46. 

11 Que limitaciones has encontrado en este programa de maestria 
46 Crees que le ha faltado algo al programa de maestria que cursaste 

Area 8- Sugerencias a cada uno de 10s programas evaluados a travbs de 
7 preguntas: 

12 Que sugerencias plantearias 
21 Consideras aue deberia im~lementarse alalin ~ I D O  de ~rdctica - -~ ~~~~ - .  
25 En que institucibn o instituciones consideras imbortante llevar algtin 

tip0 de prdctica 
27 Cbmo consideras que se podria evaluar la prdctica 
28 Consideras que deberian haber supe~isores 
38 Describe la supervisibn que has recibido y que sugieres para mejorarla 
51 Que recomendaciones tienes acerca de la supe~isi6n 

El instrumento cerrado, lo integran 22 reactivos que hacen referencia a 4 areas, con 
las siguientes opciones a elegir: 1) nada, 2) poco, 3) regular, 4) mucho. 5) 
muchisimo. 

Area I Expectativas que se evallia con las preguntas: 20.21 

20 Que tanto consideras que esta maestria es un proyecto eficiente y eficaz. 
21 Consideras que tus expectativas fueron satisfechas. 

Area II Evaluacibn de 10s contenidos; con las siguientes 6 preguntas 

1 Que tanto consideras que 10s conocimientos que has adquirido en la 
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maestria te han Sewid0 para enfrentar la problematica de la instituci6n en 
la que trabajas o practicas. 

2 Que tanto wnsideras que esta maestria te ha permitido vincular la teoria 
prdctica servicio. 

12 a Que tanto durante tu formaci6n en la maestria pudiste tener 
acercamiento a 10s siguientes temas: El desarrollo del psiquismo. 

12 b Metapsiwlogia Freudiana 
12 c Psiwpatologia 
12 d Tbcnicas psiwterapbuticas 

Area Ill Evaluaci6n de la supervisi6n; con las siguientes 6 preguntas: 

14 Que tanto recibiste supe~ision acerca de 10s casos atendidos 
15 Que tanto consideras que esta supervisidn ha sido la adecuada 
16 Que tanto has revisado 10s casos que atiendes en la instiiucidn con un 

supervisor 

18 Las sugerencias bibliograficas que te han hecho han sido las peltinentes 
para el abordaje de tus casos 

19 El supervisor te ha hecho sugerencias para que trabajes en tu analisis 
aspectos personales 

22 Consideras que la metodologia y las estrategias didacticas utilizadas 
para el aprendizaje fueron las adecuadas 

Area IV Autopercepci6n profesional; con las 10 preguntas siguientes: 

3 Que tanto has podido proporcionar la terapeutica adecuada a cada 
caso que se te presenta en la instituci6n 

4 Que tanto consideras que lo aprendido te ha beneficiado para aplicar 
las tecnicas adecuadas en diferentes ambaos laborales 

5 Que tanto consideras que estas capacitada (0) para proporcionar 
psicoterapia psicoanalitica a nivel individual 

6 Que tanto consideras que esths capacitada (0) para proporcionar 
psicoterapia psicoanalitica grupal 

8 Que tanto consideras que estas capacitada (0) psicoterapia breve a 
nivel grupal 

9 Que tanto consideras que estas capacitada (0) para proporcionar 
inte~encibn en crisis a nivel individual 

10 Que tanto consideras que estas capacitada (0) para proporcionar 
inte~encibn en crisis a nivel grupal 

11 Que tanto te consideras capacitada (0) para desarrollar trabajo 
interdisciplinario 

13 Que tanto consideras que has podido vincular la problernatica a que 
te enfrentas en tu trabajo o en tus practicas con la teoria recibida 
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Los indices de confiabilidad se presentan en la tabla siguiente: 

INDICES ALFA DE CONFlABlLlDAD 
tabla 1 

Como se puede obse~ar, ios reactivos para evaluar el programa de ia maestria en 

psicologia clinica en 3 diferentes enfoques, tienen un alto nivel de confiabilidad de 

acuerdo con la tabla 1. 

DISENO: 

Disefio de muestras relacionadas, ya que son tres grupos que se relacionan entre si 

por algunas variables (Pick, y L6pez.1990) 

PROCEDIMIENTO: 

Se solicit6 autorizacion de la Divisi6n de Estudios de Posgrado para la aplicacion del 

piloteo de 10s instrumentos de evaluation de la maestria en psicologia clinica, 

IlevAndose este a cab0 con 75 aiumnos. Posteriormente se aplicaron 10s 

instrumentos finales a 44 alumnos de la maestria en psiwlogia clinica de 10s tres 

diferentes enfoques: Tradicional, Psicoanalitico y Sistkmiw Familiar. 

Se aplicaron 2 cuestionarios autoadministrabies, el instrumento No.1 wnsta de 51 

preguntas abiertas; y el instrumento No 2, cerrado con 22 preguntas, cuyas 
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opciones a elegir eran las siguientes: 1) nada. 2) poco. 3) regular, 4) mucho, 

muchisimo. 

TIP0 DE ESTUDIO: 

El estudio es de tip0 exploratorio, descriptivo y transversal, dado que no hay a la 

fecha estudios de esta indole. Se wnsidera transversal porque se realiz6 en un 

momento determinado y no es wnsecuencia de un proceso de seguimiento. Y 

finalmente es exploratorio puesto que es la primera aproximaci6n al fen6meno bajo 

estas consideraciones.(Pick, y L6pez. 1990) 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

Para conocer la distribuci6n de las respuestas del cuestionario abierto, se 

categorizaron las opciones que dieron 10s alumnos a las 51 preguntas. Esta 

informaci6n se analiz6 a travbs de tablas c~zadas  (Analisis de Consistencia 

Interna).Para identificar las diferencias en la evaluaci6n de la maestria en psicologia 

clinica de acuerdo al enfoque Tradicional, Psicoanalitico y Sist6mico Familiar se 

aplic6 un analisis de varianza (ANOVA) a travbs de una prueba T,. De este analisis 

se obtuvieron diferencias estadisticamente significativas en las expectativas de la 

maestria, la evaluaci6n de 10s contenidos, evaluaci6n de la supervisi6n y en la 

autopercepci6n profesional de 10s alumnos como se muestra en el siguiente 

ca~itulo. 



V. RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCI~N GENERAL DE LA MUESTRA 

De acuerdo a la institucibn de procedencia de la muestra, la distribuci6n fue la 

siguiente: el 56.8% (25) son egresados de UNAM. el 15.9% (7) proviene de 

instituciones privadas, el 15.9% (7) de otras instituciones publicas. el 6.8% (3) de 

universidades de provincia y el 4.5% (2) de instituciones del extranjero. 

Grafica 1. INSTITUCI~N DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

E PRIVADA 

OOT.PUBL 
PROVIN 

La grttfica anterior muestra que respecto a la institucion de procedencia, la UNAM 

es la que tiene el mayor porcentaje, siendo el enfoque tradicional donde el numero 

de egresados es mas alto, y el menor porcentaje lo presenta el programa 

sistbmico; de 10s alumnos de instituciones privadas, el porcentaje mayor esta en 

el programa sistbmico y el menor porcentaje se encuentra en el enfoque 

tradicional; 10s alumnos que provienen de otras universidades publicas, el mayor 

porcentaje pertenece al programa de psicoanttlisis y el menor al programa 

tradicional; el porcentaje de 10s alumnos de provincia es mayor en el grupo del 

programa sistemico y menor en el tradicional; y de instituciones extranjeras es el 

mismo porcentaje en el tradicional que en el de psicoan8lisis. 
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De acuerdo a la actividad actual qua realizan 10s alumnos de la muestra, la 

distribuci6n fue la siguiente: el 36.8% (17) trabajan en alguna instituci6n ptiblica, el 

13.6% (6) se dedica al trabajo de consultorio, e l  20.4% (9) s61o estudia y realiza su 

tesis, el 20.5% (9) es docente y el 6.8% (3) se dedica a la investigaci6n. 

Grafica 2. ACTlVlDAD QUE REALIZA ACTUALMENTE 
DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ESTUDIO 
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De acuerdo a la actividad que realizan 10s estudiantes de la muestra, se observa 

en la grafica anterior que el mayor porcentaje de 10s que trabajan en una 

institucibn publica y en el consultorio se encuentra en el grupo del programa de 

psicoanalisis; respecto al porcentaje de 10s que se dedican exclusivamente a 

estudiar y al trabajo de tesis, el numero mas alto se identifica en el grupo 

sistemico; conforme al porcentaje de 10s alumnos que se dedican a la docencia se 

0 b s e ~ a  que el mas alto se encuentra en el grupo tradicional, y le sigue el g ~ p o  

sist6mico: y respecto al grupo que se dedica a la investigacion, el porcentaje m8s 

alto se observa en el grupo del programa tradicional. 



Respecto al tiempo que le dedican a la maestria 10s estudiantes selialaron que: 

el 54.5% (24) de 5 a 8 horas diarias, el 27.3% (12) 4 horas diarias, y el 18.2% 

(8) menos de 4 horas diarias. 

Grafica 3. TIEMPO QUE LE DEDICAN A LA MAESTR~A DE 
ACUERDO AL PROGRAMA DE €STUDIO 

La grAfica anterior muestra que respecto al tiempo que cada programa le dedica a 

la maestria, 10s alumnos que le dedican mas de 5 horas diarias a la maestria son 

10s del enfoque psicoanalitiw; el grupo del enfoque sist6mico sefiala que s61o le 

dedica 4 horas diarias: y el grupo que le dedica menos de 4 horas diarias es el del 

enfoque tradicional. 

Respecto al grupo que estudia la maestria con apoyo de beca, el porcentaje 

mayor es el grupo de 10s que no cuentan con apoyo de beca 54.5% (24). mientras 

que el porcentaje de 10s alumnos becados es el 45.5% (20). 



Grafica 4. PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS 
DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ESTUDIO 
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La grAfica anterior muestra que respecto al programa de estudio, el porcentaje 

mayor de alumnos becados se encuentra en el programa sist8miw- familiar; 

mientras que el porcentaje mayor de alumnos no becados se encuentra en el gmpo 

con enfoaue tradicional. 

De acuerdo al interes de titularse de maestria u optar por el doctorado, 10s 

alumnos de la muestra. la distribuci6n fue la siguiente: el 65.9% (29) quieren 

titularse de la maestria. el 20.5% (9) quieren optar por el doctorado. el 4.5% (2) no 

saben por que decision optar, y el 9.1% (4) estan interesados en ambas. 



GrAfica 5. TE TITULAR~AS DE LA MAESTR~A U OPTAR~AS POR 
EL DOCTORADO 
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La grhfica anterior rnuestra que por la opci6n de rnaestria el porcentaje mayor de 

acuerdo pertenece al gmpo del enfoque sistemico seguido del gmpo del enfoque 

tradicional. El porcentaje mayor que se interesa por la opci6n del doctorado 

pertenece al enfoque tradicional. Y 10s enfoques, tanto psicoanalitiw wmo el 

sistemico, se interesan por ambas opciones. 

Respecto al porcentaje de alumnos que asisten a tratamiento psicoterapeutico 

el 59.1% (26) si asisten, y el 40.9% (18) no asisten. 



Grafica 6. PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ASISTEN A 
TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO 
DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ESTUDIO 
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De awerdo a 10s datos de la grafica anterior, se puede 0bse~ar  que del enfoque 

sistbmico el 100% no asiste a tratamiento psicoterap&utiw, mientras que el grupo 

que muestra ei mayor porcentaje de alumnos que asisten pertenece al enfoque 

psicoanalitico, seguido por el g ~ p o  tradicional. 

Respecto al porcentaje de alumnos que esth de acuerdo en la necesidad de 

asistir a tratamiento psicoterapeutico o anhlisis personal, el 81.8% (36) si lo 

consideran necesario, y el 18.2% (8) no lo consideran necesario. 



Grafica 7. ES NECESARIO ESTAR EN ANALISIS PERSONAL 
PARA INCURSIONAR EN LA PRACTICA 
INSTITUCIONAL? 

De acuerdo a 10s datos de la grafica anterior, se puede 0bSe~ar que el grupo del 

enfoque sistbmico, el 100% no considera necesario asistir a tratamiento 

psicoterapbutico o analisis personal para poder incursionar en la practica 

institucional, mientras que 10s gmpos que muestra el mayor porcentaje de alumnos 

que consideran que esto es necesario son el psicoanalitico y el tradicional, en el 

mismo porcentaje. 



5.2 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

Para conocer la evaluacibn de la maestria de acuerdo al programa o enfoque donde 

10s alumnos estaban matriculados, se procedi6 a realizar un analisis de frecuencias 

de cada una de ias preguntas abiertas que midieran ademas de PERCEPC16N DE 

LA INFRAESTRUCTURA. LlMlTAClONES DE LA MAESTRIA Y SUGERENCIAS 

AL PROGRAMA, 10s cuatro aspectos principales de la evaluaci6n: 

1. EXPECTATIVAS DE LA MAESTRIA: razones por las que eligieron el programa. 

2. EVALUACl6N DE LOS CONTENIDOS: cbmo evaluan el programa acad8mico. 

3. EVALUACI~N DE LA SUPERVIS16N: 3.1) relata tu experiencia en la maestria en 

cuanto a 10s profesores. 3.2) en d6nde ha llevado a cab0 la prActica profesional. 

3.3) qu8 impact0 ha tenido la experiencia de las practicas profesionales, 3.4) para 

que siwe haber llevado prhcticas. 3.5) existe un supervisor en la instituci6n donde 

has realizado tus practicas, 3.6) que actividades realiza el supewisor. 3.7) en la 

facultad, te presentaron al g ~ p o  de supewisores, y 3.8) tu elegiste a tu supewisor 

de pr&cticas. 

4. AUTOPERCEPC16N PROFESIONAL: 4.1) como te ha sewid0 la maestria en 

cuanto a tu trabajo profesional y 4.2) que beneficios personales has obtenido en 

general. 

El orden de presentacion de 10s resultados del anhlisis cuaiitativo sera, en primer 

lugar ias graficas que representen 10s datos de 10s 4 factores principales de la 

evaluaci6n, y despues la percepcion de la infraestructura, limitaciones y sugerencias 

de la rnaestria. 
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Grafica 8. EXPECTATIVAS DE LA MAESTR~A: 
RAZONES PARA LA ELECCI~N DEL PROGRAMA 
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Conforme 10s datos de la grafica anterior se 0 b s e ~ a  que el 66.7% (4) de alumnos 

inscritos en el enfoque sist6mico y el 47.4% (9) del enfoque psicoanalitico 

eligieron el programa debido a 10s contenidos de cada enfoque; que el 47.4 % (9) 

y el 31.3% (6) de 10s alumnos inscritos en el enfoque tradicional lo que les atrajo 

fue el prestigio de la UNAM y la actualizaci6n de 10s contenidos del programa. 

Grafica 9. EVALUACION DE LOS CONTENIDOS: 
EVALUACION DEL PROGRAMA ACADEMICO 

- 
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Respecto a la grafica anterior, se muestra que el 66.7% (4) de alumnos inscritos en 
el enfoque sistemico y el 31.6% (6) del enfoque psicoanalitico evaluan como 
excelente cada uno de sus programas respectivamente; mientras que el 52.6 % (10) 



del enfoque tradicional evaluan wmo satisfactorio 10s wntenidos de su programa. 

Grafica 10. EVALUACION DE LA SUPERVISION: 
EXPERlENClA CON LOS PROFESORES 
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Respecto a la grafica anterior, se muestra que el 83.3% (5) de alumnos inscritos en 

el enfoque sistbmiw, y el 42.1 (8) del enfoque psiwanalitico y el 36.8% (7) del 

enfoque tradicional evaluan como excelente la experiencia con 10s profesores cada 

uno de sus programas respectivamente; mientras que el 15.8 O h  (3) del enfoque 

psiwanalitiw y el 5.3% (1) del enfoque tradicional evalrian wmo insatisfactoria la 

experiencia w n  10s profesores. 



Grafica 11. EVALUAC~ON DE LA SUPERVISI~N: 
DONDE REALIZAN SUS PRACTICAS PROFESIONALES 
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De acuerdo con la grAfica anterior, 10s resultados muestran que el 100% (6) de 

alumnos inscritos en el enfoque sist&mico realiz6 sus prActicas en la facultad de 

psiwlogia de la UNAM, el 63.2 (12)) del enfoque psiwanalitiw realiz6 sus prActicas 

en el sector salud (Hospital de la Pascua, Hospital psiquiAtrico. INSAME, Fundaci6n 

Mexicana de Lucha contra el SlDA y el hospital de PEMEX): mientras que el 68.5% 

(13) del enfoque tradicional las realizaron en el sector educativo. 

Grafica 12. EVALUACION DE LA SUPERVISION: 
IMPACT0 DE LAS P R ~ T I C A S  PROFESIONALES 
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De acuerdo con la grhfica anterior, 10s resultados muestran que el impacto de las 

practicas profesionales fue en el 50% (3) de alumnos inscritos en el enfoque 

sistbmiw en el Area de formaci6n profesional, en el 31.6 (6) del gwpo psiwanalitiw 

impact6 en el increment0 de 10s wnocimientos sobre psiwlogla y e n  la experiencia 

profesional; y el 31.6% (6) del gwpo tradicional, el impacto fue el la vinculaci6n 

teoria practica. 

Grafica 13. EVALUACI~N DE LA SUPERVISI~N: 
UTlLlDAD DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES 
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Respecto a 10s datos de la gratica anterior, 10s resultados muestran que la utilidad 

de las practicas profesionales fue en el 62.2% (12) de alumnos inscritos en el 

enfoque psiwanalitiw y el 51.6% (10) del gmpo tradicional retieren al area de 

teoria, practica y sewicio: mientras que el 50% (3) del enfoque sistemico retieren la 

utilidad a1 aprendizaje obtenido en su formaci6n. 



GrAfica 14. EVALUAC16N DE LA SUPERVISI~N: 
EXISTE UN SUPERVISOR EN LA INSTITUCION DONDE 
REALIZAN LAS P R / ~ T I C A S  PROFESIONALES 

De acuerdo a 10s datos de la grAfica anterior, 10s resultados muestran que el 83.3% 

(5) de alumnos inscritos en el enfoque sistkmico y el 79 % (15) del enfoque 

psicoanalitico seiiala que si existe un supelvisor: y solo el 15.8% (3) del grupo 

tradicional refiere que si hay un supervisor. 



Grafica 15. EVALUACION DE LA SUPERVISION: 
QUE ACTIVIDADES REALIZA EL SUPERVISOR EN LA 
INSTITUCI~N DONDE REALIZAN LAS P R ~ T I C A S  
PROFESIONALES 

Respecto a 10s datos de la grdfica anterior, 10s resultados rnuestran que el 100% 

(6) de alumnos inscritos en el enfoque sistbmiw y el 46.4 % (9) del enfoque 

psicoanalitico sellala que las actividades que realizan sus supervisores son de 

orientaci611, discusion y supelvision grupal de casos; e l  36.8% (7) del grupo 

psicoanalitico, agrega que les dan asesoria y supervision de casos individual; y s6lo 

el 26.3% (5) del enfoque tradicional refiere que les dan orientacion, discusi6n y 

supelvisi6n de casos grupal. 



Grafica 16. EVALUACI~N DE LA SUPERVISION: 
EN LA FACULTAD TE PRESENTARON AL GRUPO DE 

SUPERVISORES DE LAS P R ~ T I C A S  PROFESIONALES 
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Respecto a 10s datos de la grAfica anterior, 10s resultados muestran que al 100% 

(6) de alumnos inscritos en el enfoque sist&nim, al 73.7 % (14) del enfoque 

psicoanalltim seiiala que sl existe un supervisor, y s61o al 10.5% (2) del gmpo 

tradicional refiere que si le presentaron al g ~ p o  de supervisores de prbcticas 

profesionales de la maestria de la facultad. 



Grafica 17. EVALUACION DE LA SUPERVISI~N: 
TU ELEGISTE A TU SUPERVISOR DE LAS 
P ~ C T I C A S  PROFESIONALES 

De acuerdo a 10s datos de la grdfica anterior, 10s resultados muestran que al89.5% 

(17) de alumnos inscritos en el enfoque psicoanalitico. al 66.7 % (4) del enfoque 

sist6mico y s61o al 15.8% (3) del gmpo tradicional senala quOe si eligieron a su 

supervisor de prhcticas profesionales en cada uno de 10s programas de maestria. 

Grafica 18. AUTOPERCEPCION PROFESIONAL: 
COMO TE HA SERVIDO LA MAESTR~A EN TU 
TRABAJO PROFESIONAL 
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De acuerdo con la grafica anterior, 10s resultados muestran que las areas del 

trabajo profesional donde reconocen que les ha sewid0 haber cubielto el programa 

de maestria es para el 66.7% (4) de alumnos inscritos en el enfoque sistbmico y 

47.4% (9) del g ~ p o  psicoanalitico, y s61o el 26.3% (5) del enfoque tradicional en su 

desarrollo y mejorar su calidad de vida; y el 42.2 (8) del programa tradicional seAala 

queen su crecimiento acadbmico. 

Grafica 19. EVALUACI~N DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA DE MAESTR~A 

50 

40 INACCES . SATISF 

30 q BUENA ADM 

20 OlNSATlSF 

10 CALlD ACAD 

0 
TRADICIONAL PSICOAN SlSTEMlCO 

De acuerdo con la grafica anterior, 10s resultados muestran que la evaluacibn de la 

infraestructura del programa de maestrias de acuerdo al enfoque es: el 50% (3) de 

alumnos inscritos en el enfoque sistbmico setiala que hay una alta calidad 

acadbmica; el 42.1% (8) del grupo psicoanalitico. y el 31.6% (6) del enfoque 

tradicional evaluan la infraestructura como satisfactoria; sin embargo, el 42.1% (8) 

del enfoque tradicional percibe como burocrhtica e inaccesible la administracibn de 

la maestria. 



Grhfica 20. LlMlTAClONES F/SICO - ADMINISTRATIVAS DEL 
PROGRAMA DE MAESTRIA 
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Respecto a la ghfica anterior, 10s resultados muestran que las limitaciones fisiw- 

administrativas del programa de maestria que perciben 10s alumnos son: el 50% (3) 

de alumnos inscritos en el enfoque sistbmiw seiiala que no hay una amplia gama 

de fineas de investigach, el 50% (3) del mismo enfoque ye el 47.4% (9) del 

enfoque psiwanalitiw seiiala que falta organizaci6n en la asignaci6n de aulas; el 

36.8% (7) del programa tradicional afimla que no hay practica supervisadas y el 

26.3%(4) se es poco el tiempo asignado para cursar la maestria. 

Grafica 21. LlMlTAClONES ACADEMICAS DEL PROGRAMA DE 
MAESTR~A 
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De acuerdo con la grafica anterior, 10s resultados muestran que las limitaciones 



academicas que perciben 10s alumnos de acuerdo a la pertenencia a determinado 

programa son: el 33.3% (2) de alumnos inscritos en el enfoque sist6mico setlala que 

no ha una selecci6n adecuada de la planta docentes: el 31.65% (6) del enfoque 

psicoanalitico afirma que es muy poco el tiempo para la formaci6n del profesionista 

en dicha maestria; el 31.6% (6) del enfoque tradicional setlala que es insuficiente la 

practica profesional y la actividad de investigaci6n en el programa. 
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Respecto a la grAfica anterior, 10s resultados muestran que de acuerdo al 

programa las sugerencias al mismo varlan, esto es, el 83.3% (5) de alumnos 

inscritos en el enfoque sistemiw sefiala que se debe incrementar la gama de lineas 

de investigacion de este programa; el 52.6% (10) del enfoque tradicional afirma que 

se debe promover la practica profesional supervisada; y el 26.4 % (5) del enfoque 

psicoanalitico afirma que existe la necesidad de revisar el programa acadbmico de 

dicho enfoque. 



Grafica 23. SUGERENCIAS A LAS P R ~ T I C A S  PROFESIONALES 
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De acuerdo con la grhfica anterior, 10s resultados rnuestran que las sugerencias al 

programa de acuerdo al enfoque son: el 50% (3) de alurnnos inscritos en el 

enfoque sistbmico seiiala que se debe solicitar un registro a 10s alurnnos a travbs de 

repottes; el 63.2% (12) del grupo psicoanalitico y el 57.9% (11) del enfoque 

traditional sugieren que se debe supewisar la prhctica profesional de la maestria. 



Grafica 24. SUGERENCIAS A LA SUPERVISION 
DENTRO DEL PROGRAMA 
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Respecto a la grafica anterior, 10s resultados muestran que las sugerencias de 

acuerdo al gmpo de pertenencia para apiicar a la supe~isibn son: el 66.7% (4) de 

alumnos inscritos en el enfoque sistkmico y el 42.1% (8) del gmpo psicoanalitiw 

selialan que dicha supe~isibn sea de alto nivel acadkmiw: ademas de que el 

26.4% (5) del enfoque psiwanalitiw sugiere que 10s supe~isores tengan un manejo 

profesionai en tkcnicas de psicoterapia. 



5.3 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

A continuaci6n se presentan 10s resultados de 10s 4 factores obtenidos: 

1. EXPECTATIVAS DE LA MAESTRIA. 
2. EVALUAC16N DE LOS CONTENIDOS 
3. EVALUAC16N DE LA SUPERVIS16N. 
4 AUTOPERCEPC16N PROFESIONAL. 

Para conocer las diferencias en cada uno de estos factores de acuerdo al enfoque 

del programa de maestria, se aplicb un anelisis de varianza (ANOVA). 

1- EXPECTATIVAS DE LA MAESTRIA: 

Analisis de la Evaluaci6n de la 
Maestria en Clinica de la Facultad de Psicologia: UNAM 

EXPECTATIVAS DE LA MAESTRIA 

Tradicional Psicoanalisis Sistemico-Familiar 

De acuerdo a 10s resultados que se obse~an con respecto a la evaiuacion de las 

expectativas en el programa de maestria, 10s programas que presentan el puntaje 
mas alto, es el programa con enfoque Sistemico Familiar (que es el que mas 
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puntua) y el Psicoanalitico, mientras que el enfoque tradicional es el que muestra el 
puntaje mas bajo. En el ANOVA entre 10s tres grupos se enwntraron diferencias 
signficativas con una F de 14.62 

2.- EVALUACI~N DE LOS CONTENIDOS: 

Analisis de la Evaluation de la 
Maestria en Clinica de la Facultad de Psicologia: UNAM 

EVALUACION DE LOS CONTENIDOS 

Tradicional Psiwanaiisis Sisthmico-Familiar 

Con respecto a la evaluaci6n de 10s contenidos, se 0 b s e ~ a  que el programa del 

enfoque tradicional es el que mas puntria, siendo el programa con enfoque 

Sistbmico Familiar el que menos puntuaci6n presenta en relaci6n a la evaluaci6n de 
10s contenidos, mientras el g ~ p o  del programa con enfoque psicoanalitico evalua 

medianamente sus contenidos. Con respecto al ANOVA entre 10s tres grupos se 

encontraron diferencias signficativas con una F de 14.99 



3- EVALUACI~N DE LA SUPERVISION: 

Analisis de la Evaluation de la 
Maestria en Clinica de la Facultad de Psicologia: 

UNAM 

Tradicional Psicoanblisis Sistbmico-Familiar 

En relacion a 10s resultados en cuanto a la evaluacibn de la supervisibn, 10s 

programas que mAs alto puntban son el Sist&mico Familiar y el programa con 

enfoque Psiwanalitico, por otra parte el programa de rnaestria tradicional puntua 

bajo con respecto a la evaluacibn de la supervisibn. Se encontraron diferencias 

signiticativas entre 10s tres grupos con una F de 15.06 



4- AUTOPERCEPCION PROFESIONAL: 

Analisis de la Evaluation de la 
Maestria en Clinica de la Facultad de Psicologia: UNAM 

AUTOPERCEPCI~N PROFESIONAL 

Tradicional PsiwanAlisis Sistbrnico-Familiar 

La autopercepcibn profesional que presentan 10s alumnos con respecto al programa 
de su elecci6n, puntlja en mayor porcentaje en el enfoque psicoanalitico, siguiendo 

el Sist6miw Familiar y medianamente el programa traditional. 
En el ANOVA entre 10s tres gmpos se encontraron diferencias significativas con una 

F de 7.85 



DISCUSION 

Con base a 10s resultados obtenidos en esta investigaci6n se puede afirmar que 

se cubri6 el objetivo, de analizar si 10s alumnos de 10s tres tipos de programas de 

formaci6n expresaron diferencias significativas con respecto a la utilidad de 10s 

conocimientos recibidos, as1 wmo analizar si expresaron diferencias con respecto 

a la utilidad de 10s wnocimientos recibidos, asi como analizar si expresaron 

diferencias con respecto a la Supe~iSi6n en la aplicacion en su camp0 profesional 

de 10s wnocimientos recibidos, y finalmente identificar si sus expectativas te6riw- 

practicas fueron cubiertas. 

La evaluacidn de la maestria en psicologia clinica de la Facultad de psiwlogia 

const6 de cuatro Areas: 

AREA I EXPECTATIVAS DE LA MAESTRIA: 

Cuyos resuitados muestran que el programa traditional, respecto a las razones 

por las que eligio el programa de la maestria considera que es un programa 

eficiente y eficaz y que sus expectativas fueron satisfechas de manera regular; el 

programa psiwanalitico refleja que esas expectativas fueron bastante satisfechas 

y que el programa es eficiente y eficaz, mientras que el programa Sistemico 

Familiar manifiesta una alta satisfaction por sus expectativas cubiertas y una 

elevada evaluation de eficiencia y eficacia hacia el misrno programa. 

Estos resultados se pueden explicar a partir de lo que refiere Alvarado y 



qui8n sefiala que esta falta de planeaci6n de 10s programas de posgrado afectan 

la preparacibn acadbmica y el desempeilo profesional dentro del mercado de 

trabajo( aplicabilidad de 10s conocimientos) dando como resultado una expectativa 

con alta relacibn acadbmico-laboral. 

Lo que se puede interpretar de estos datos mencionados es que 10s estudiantes al 

ingresar a un posgrado consideran que la aportaci6n mds importante que les va a 

brindar este, son herramientas y estrategias para un mejor desempeRo laboral 

como profesionistas, as1 como una mejor cotizacibn en el mercado de trabajo. 

AREA II- EVALUACION DE CONTENIDOS: 

De acuerdo a 10s datos se observa que el enfoque traditional evalua altamente a 

diferencia de 10s programas, Psicoanalitico y Sistemico donde este evalua mas 

bajo 10s conocimientos adquiridos en la maestria, que tanto le ha permitido 

vincular la teoria -practica- selvicio, asi como obtener conocimientos de desarrollo 

del psiquismo, metapsicologia, psicopatologia y tbcnicas psicoterap8uticas. 

Estos resultados se explican con lo seilalado por Andrade(1986), Velez (1986) y 

Casanova (1986) quienes consideran incrementar la frecuencia de la valoraci6n e 

10s prop6sitos del posgrado de tal manera que se asegure que la formaci6n de 

estos profesionistas de respuesta a las necesidades de la sociedad 

contemporhnea. 



Referente a 10s datos obtenidos respecto a esta area se puede afirmar que la 

percepci6n de 10s estudiantes con respecto a la supervisidn brindada fu8 

adecuada, posibilitando el abordaje de sus casos de rnanera profesional dentro 

de la formaci6n, y las tbcnicas y metodologias utilizadas fueron las adecuadas y 

pertinentes. 

En el enfoque tradicional esta percepcibn fue rnuy baja . no asi en el enfoque 

Psiwan6liico que fue una evaluaci6n promedio rnientras que en el programa con 

enfoque Sistbmico Familiar la evaluaci6n con respecto a este rubro fu8 muy alta. 

Estos resultados se pueden explicar a partir de lo que nos refiere Serra (2000) de 

que para que haya una preparacibn s6lida y profesional es necesario que el 

estudiante en formacibn haya estado o est8 en Psicoterapia y que reciba 

supe~isibn, asi como lo que se plantea desde la CNEIP(1976) que es importante 

la inclusidn del psicblogo en grupos de trabajo interdisciplinario, enfatizando la 

prhctica profesional. 

Entendiendo lo anteriormente mencionado por la desvinculaci6n teoria -practica 

que existe en el programa tradicional. lo cual se refleja en una inadecuada 

supewisibn, mientras que en el programa psicoanltlitico y sistemico familiar esta 

situacibn no prevalece ya que es una area a la que le dan prioridad. 



AREA IV- AUTOPERCEPCION PROFESIONAL: 

En relaci6n 10s datos obtenidos, la percepci6n de si mismo como profesionista es 

decir que proporciona la terapbutica adecuada a cada caso que se le presente en 

la instituci6n, a las tbcnicas utilizadas en diferentes ambientes laborales, a la 

aplicaci6n de la psicoterapia gmpal; breve, inteNenci6n en crisis y el desarrollo del 

trabajo interdisciplinario, la evaluaci6n del enfoque tradicional fue muy baja a 

diferencia del psicoan8lisis ( quibn fue el grupo que evalu6 m8s alta la 

autopercepci6n profesional) y el sistbmico. 

Estos resultados se pueden explicar, partiendo de lo que afirma Nieto y 

Rueda(l996) con respecto a la evaluacibn que realizan 10s alumnos, explicando 

que las investigaciones apenas se inician, para poder explicar 10s aciertos y 10s 

problemas en 10s diferentes programas con la finalidad de fundamentar 

propuestas de proyectos que eleven la calidad de la formaci6n y 

profesionalizaci6n que conlleven a ofrecer mejores se~ic ios mas calificados y 

acordes a las necesidades del pais, ya que no hay una cultura evaluativa que 

permita replantear la estructura y el contenido curricular de 10s diferentes 

programas de posgrado, ya que estos en ocasiones se estructuran con una 

deficiente planeacibn, evaluaci6n e investigation educativa. 



CONCLUSIONES 

Se puede wncluir que el gmpo del enfoque tradicional evallia altamente 10s 

wntenidos del programa, que manifest6 tener pocas expectativas del mismo ya que 

su autopercepci6n es promedio y que evalua muy ma1 la supewisi6n recibida. 

Mientras el programa psiwanalitiw evalua medianarnente 10s wntenidos del 

programa al igual que la Supe~iSi6n recibida y que su autopercepci6n profesional es 

s61o satisfactoria ya que las expectativas de la maestrla eran muy elevadas. Y 

finalmente el gmpo sistkmico familiar evallia bastante bajo 10s contenidos del 

programa, al igual que la supervisi6n y su autopercepci6n profesional debido esto a 

sus altas expectativas con respecto a la maestria. 

La autopercepci6n en este estudio represent6 la aplicabilidad de las habilidades y 

estrategias en el dmbito profesional en tanto la evaluacidn de 10s wntenidos y la 

evaluaci6n de la supervisi6n expresan la utilidad que el alumno le atribuye a 10s 

wmponentes tedriws y a la ensefianza en 10s escenarios reales. 

Sin embargo podemos considerar que fue una posibilidad de apertura para el Area 

de Psicologia Clinica ya que al penitir una diversidad y pluralidad con respecto a 

sus enfoques y posiblemente a ias diferentes metodologias, esto lleva a considerar 

al conjunto de academicos del Posgrado en ciinica que es conveniente ofrecer una 

gama de materias donde el alumno pueda elegir y dar estructura a su formacidn, 

partiendo de sus intereses y de 10s conocimientos previos sobre las nuevas metas 

que le proponen las asignaturas. 



Otra aportaci6n relevante de 10s modelos de acuerdo 10s resultados consideramos 

fue la inclusi6n de estrategias de supewisi6n directa en escenarios reales y en el 

Centro de Servicios Psicolbgicas de la FacuRad. Con esto reconocemos la 

necesidad de optimizar la infraestructura existente en la UNAM para la formaci6n de 

10s estudiantes en el posgrado. 

La Supe~isi6n por personal adscrito a las lnstituciones en las que se llevaban a 

cab0 las practicas le aportaron al alumno el manejo y la aplicabilidad de diversas 

tbcnicas y el desarrollo de estrategias especificas para la atenci6n y el desempeno 

profesional que en ese medio era necesario utiliiar. Quien mejor que quibn tiene la 

experiencia y forma parte de la institucibn para ejercer la tutoria siendo en 

momentos maestro y en otros supervisor. 

SUGERENCIAS Y LIMITACIONES: 

Sugerencias: 

- Que 10s programas tengan una planeacidn y organizaci6n adecuada 

- Que Sean programas can una estructura flexible 

- Establecer una cultura evaluativa del quehacer acadbmico, en el nivel posgrado. 

- Considerarse una muestra m8s amplia para prbximos estudios y de diversas 

instituciones 

- lnvestigaciones de tip0 longitudinal, con el fin de reconocer y valorar el impact0 

de programas de nueva creaci6n dentro del posgrado. 



Limitaciones: 

- La muestra fue muy pequella 

- No se wmpararon diferentes instituciones 

- No se wmpararon diferentes generaciones. 

- Nose llev6 a cabo con todas las 6rea de la maestria 
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ANEXOS 



Cuestionario 

Eficiencia y eficacia de 10s programas de maestria en psicologia 
clinica. 

Responsable: 
Prof. Angelina Guerrero Luna 



CUESTIONARIO 

1.- Instituci6n de procedencia. 
-------------------.------.-------------..------------------ 

2 . -  Porqu6 elegiste este programa de maestria. 
----------------------------..-------------------------.----- 

3 . -  Que tiempo le dedicas a la maestria. 
------------------.-----.------------------------------------ 

4 . -  Como te ha servido la maestria en cuanto a tu trabajo 

profesional. 
----------------.---------...-------------------------------- 

---------------------...---------------------.--------------- 

5.- Relata tu experiencia dentro de la Maestria en cuanto a1 

programa acad6mico. 
---------------.--------------------------------------------. 

--------------------.------.-.-----.---------.-----.--------- 

6 . -  Relata tu experiencia dentro de la Maestria en cuanto a la 

prdctica. 
.----~~----.---------------.------.--------..------..-------- 

------.----------------...-..----..---.-------------.-------- 

7.- Relata tu experiencia dentro de la Maestria en cuanto a 10s 

profesores . 
-------.---.---.---.-------..------.-------------------...--- 

-----------.---.----..-----..------.------------.---------... 

8.- Relata tu experiencia-dentro de la Maestria en cuanto a 10s - 

compafieros. 

- --.-----.----.-.---..------..-.----.----------------------... 

- - - . -----------.--.----.-------.------..-------------------...--- 

9.- Relata tu experiencia dentro de la Maestria-en cuanto a la- - 
Universidad. 
-----.-----.------...----.-...-----.-----.-----.----------... 

............................................................. 

lo.-Que beneficios personales has obtenido en gral. 



11.- Que limitaciones has encontrado en este programa de 

maestria. 
-----------------------------.------------------------------ 

----------.--------------.---------------------------------- 

12.- Que sugerencias plantearias. 
--------------------..-------------------------------------- 

-----------------.------------------------------------------ 

13.- A que te dedicas actualmente. 
. - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - -  

14.- Estls becado en la Maestria. 
-----------.-----------...---------------------------------- 

15. - Desearias titularte de la maestria u optar por el Doctorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16.- Conoces cudles son 10s objetivos sustantivos de la Maestria. 

17.- Has llevado al+n tip0 de prlctica dentro de la Maestria. 
----------.-------.....------------------------.------------ 

18,- En we materia..-.------.------------------.----------------- 

19,- Donde.-------.---.---------..------------------------------- 

20.- En caso afirmativo que impact0 ha tenido en ti el haber 

realizado prdcticas. 
----------..-------....-----------------------------------.. 

.~~-~-..~-~~.--..---......--------~-.---------~.-----------~ 

21.- Consideras que deberia implementarse algxln tip0 de prdctica. 

- SI - NO PORQUE 
- - - 

22.- Como defines la vinculaci6n teoria-pr6ctica. - 
- - ~.-.~~.~-.----..--.....--.------~-~~.-------~-~..--.-----~-- 

----.~-.~~..---..-.......-..---~----~--~~------~-~-.------~. - - 
23.- Para que te sine llevar prlcticas. 

............................................................ 

24.- Que tipo de pricticas te gustaria realizar. 
............................................................ 

-----.-.-...-..-.--------....-----------------..------------ 



25.- En que institucidn o instituciones consideras importante 

llevar al@n tipo de pr6ctica. 
--.-------.--------........----------------------.-.------- 

---.--------------..--------------------------------------- 

26.- Que actividades puedes desempeiiar en una prictica 
.. 

instituciona1.---------.--------------------..------------- 

------------------------.------------------.---------------- 

----------------..----------------------------------------- 

27.- Cdmo consideras que se podrfa evaluar la prictica. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
----------------------.------------------------------------ 

28.- Consideras que deberian haber supervisores. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

29.- Para poder incursionar en la practica institucional, 

consideras necesario estar en Psicoterapia o Analisis 

' personal. 
. - - -~ .~- - . .~- - - - -~- - - -~~- - - -~- - -~~~~-- -~- - -~- - -~- - -~~-~~-~.  

30.- Perteneces a al@n grupo de supervisidn, estudio de 

investigacidn o trabajo ? Cukl. 
----.--...------------..-------.----------...----..-------- 

31.- A qu6 instituci6n asistes para realizar pr6cticas. 
--..--.------------..-------..-----------.----..-.--------- 

32.- Te has cambiado de institucidn, si o no y porqu6. 
............................................................ - - 
..-..--.---------------------..-----...----.-----.....--.--- 

33.- Menciona las actividades que realizas en la instituci6n. 
- - - - --.--.-.----..---------...-----.-.----..---.....-----------. 

--.-.-.--------..---.------.....-----.-----.--.--..-..------ 

34.- Que problern6tica y a que poblaci6n atiende la instituci6n 

a la que asistes a pr6cticas. 
............................................................ 

............................................................ 

35,-cu6ntos dias asistes a la instituci6n y en que horario. 
....................................................... 



36.- Existe un supervisor en la instituci6n en la que realizas 

tus prdcticas.. 
-------------------------------------------------.---------- 

37.- Cuiles son las actividades que realiza este supervisor. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

38.- Describe la supervisi6n que has recibido y que sugieres para 

mejorarla. 
---------------------------------------.-------------------. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
39.- Te presentaron a1 grupo de supervisores. 

-------------------------------------------------------.---. 

40.- Elegiste con qui€n supervisar tus casos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

41.- Asistes a la supervisi6n de manera individual o grupal. 
-----------------------------------------.-------------..... 

42.- Si es grupal, cudntos alumnos son. 
------.----.------------------...----.----.-----.----------. 

43.- Has asistido a actividades intra y extracurriculares. 
. .~--- - . .~-~.-- - - - -~~---- - - - - -~~~~~~-~---- -~--- - -~~---- .~.~-  

44.- Menciona a cudles y cudntas veces. 
------.----------------------------------------------------- 

-~..--- . .--~.~-----~~---------~~-~~--~-----~---~-~~~---. . .~- 

45.- Cud1 ha sido el impact0 a1 pertenecer a este program. 

- 
.------..---..--------------------.-------------.-------.-.. - 

46.-Crees que le ha faltado algo a1 programa de maestria e - - - 
cursaste . 
....----..---.---------------------.--------------------...-. - - 
------.--.---...--------------------.-----.----- :..--------.- 

4 7 . -  AsiSteS a tratamiento psicoterap6utico? si- no 

otro tip0 de tratamiento, si - no cu&l. 

48.- Cuintas veces. 
..-------..---.-..------.-.-----.--------...-.---.........-- 

49.- Cudnto tiempo. 
..~.~~~~~..-..--.-----..-.-..-----.---..----...-.-----...... 



50.- Con quien y que grado academico tiene. 
--------------------..---------------..-.------------------- 

51.- Tienes proyecto de tesis. 

5 2 . -  Que recomendaciones tienes acerca de la supervisi6n. 
------------------------------------------.----------..-.-- 



1.- Que tanto consideras que 10s conocimientos que has adquirido 

en la maestria. te han servido para enfrentar la problem6tica 

de la institucidn en la que trabajas o practicas. 
1 2 3 4 5 

nada poco tegular mucho muchisimo 

2.- Que tanto consideras que esta maestria te ha permitido 

vincular la teoria-pr6ctica servicio. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 

3 . -  Que tanto has podido proporcionar la terapeutica adecuada a 
cada caso que se te presenta en la instituci6n. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho rnuchisimo 

4. - Que tanto consideras que lo aprendido te ha beneficiado para 

aplicar las tecnicas adecuadas en diferentes 6mbitos 

laborales . 
1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 

5 . -  Que tanto consideras que est6s capacitada (0) para 

proporcionar psicoterapia psicoanalitica a nivel individual 

1 - 2 -  3 4- 5 

nada poco regular mucho muchisimo 
- 

- 
6 . -  Que tanto consideFas que mt6s capacitada (01 para - 

proporcionar psicoterapia psicoanalitica - grupal. - 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 

7 . -  Que tanto consideras que est6s capacitada(0) para 

proporcionar psicoterapia breve individual. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 



8 . -  Que tanto consideras que est6s capacitada(0) para 

proporcionar psicoterapia breve a nivel grupal. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisimo 

9.- Que tanto consideras que est6s capacitada(ol para 
proporcionar intervenci6n en crisis a nivel individual 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisimo 

10.- Que tanto consideras que estds capacitada(0) para 

proporcionar intervencidn en crisis a nivel grupal. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 

11.- Que tanto te consideras capacitado para desarrollar trabajo 

interdisciplinario. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisimo 

12.- Que tanto durante tu fonnaci6n en la maestria pudiste tener 

acercamiento a 10s siguientes temas. 

El desarrollo del psiquismo 1 2 3 4  5 

Metapsicologia Freudiana 1 2 3 4 5 

Psicopatologia - - I .  2 -3 4 5 - 
Tecnicas psicoterap6uticas 1 2 3 4 5 

- 
Metodologfa de la investigaci6n 1 2 3 4 5 - - 
1 2 3 4 - 5 

cads poco re-lar mucho - muchisimo - 

13. - Que tanto consideras que has podido vincular la problemAtica 

a la que te enfrentas en tu trabajo o en tus pr6cticas con 

la teoria recibida. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisimo 



14.- Que tanto recibiste supervisi6n acerca de 10s casos 

atendidos 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisirno 

15.- Que tanto consideras que esta supervisidn ha sido la 

adecuada . 
1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisimo 

16:Que tanto has revisado 10s casos que atiendes en la 

institucidn con un supervisor. 

1 2 3 4 5 

nada POCO regular mucho muchisimo 

17.- Has revisado todos 10s casos que has atendido? 

18.- Las sugerencias bibliogr5ficas que te han hecho han sido 

las pertinentes para el abordaje de tus casos. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisirno 

19.- El supervisor te ha hecho sugerencias para que 

trabajes en tu analisis aspectos personales. 

L - 2. - 3 3 5 

nada poco regular mucho muchisimo 
- 

- 
20.- Que tantoconsideras que esta maestria es un proyeTto - 

eficiente y eficaz. - - - 
1 2 3 - 4  5 

nada poco regular mucho rnuchisimo 

21.- Consideras que tus expectativas fueron satisfechas. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular mucho muchisirno 



2 2 . -  Consideras que la metodologia y las estrategias didscticas 

utilizadas para el aprendizaje fueron las adecuadas. 

1 2 3 4 5 

nada poco regular much0 muchisimo 
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