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INTROOUCCION 

La observaci~n de la presencia del trabajo en comunidades en las escue

las de psicologf a del !rea metropolitana de la Ciudad de M~xico, debert a r es

ponder a factores m4s all4 de la particularidad en la cual uno estaba inserto 

(ser estudiante de psicologta en la ENEPI), en otras palabras, ser parte de -

una poif tica general . Esta inquietud fue la que dio origen a la tesis, a l a -

cual pretende responder . 

Para lograrlo se utilizar! el m~todo histdrico materialista, ubicando -

en primer lugar la particularidad (pr4ct icas comunitarias) y analizar los fa_s 

tores determinantes al exterior y al interior de la enseñanza de la psicolo

gta. 

As!, la presente intenta abordar aquellos factores que influyen en el -

desarrollo del trabajo en comunidades . Para lo cual se ha dividido en cuatro 

partes : l) el conocimiento somero de los modelos o aproximaciones del t rabajo 

comunitario de las escuelas de psicologfa del drea metropolitana de la Cludad 

de M~xico; 2) los f actores exógenos o ajenos a la disciplina que determinar on • 

ec·e tipo de trabajo; 3) los factores enddgenos , son aqu~llos al interior de 

la psicologt a que cont ribuyeron con el fendmeno; y 4) los elementos particul!. 

res que imprimieron el sello propio a cada modelo o aproximaci~n. 

Cabe aclarar que este trabajo se encuentra inser to en un proyecto glo

bal ; siendo el elemento intermedio, por lo cual esta tesis tomd elementos de 

la prime r a (El Trabajo del Psicdlogo en la Comunidad en las Instituciones Su

periores dentro del Area Metropolitana) , y ser! aportadora de datos para la -

tercer a (Comparacidn entre los Procesos de Desarrollo de la Psicolog! a Comuni 

taria en lifj!xico y en Estados Unidos) . 



1 

PRIMERA PARTE 

Corresponde a la parte inicial ubicar el tipo de trabajo que las escue-

las de psicologfa del drea metropolitana estdn realizando. Se decidid iniciar 

por el conocimiento de la particularidad (pr4cticas comunitarias) para poste-

riormente ubicar las generalidades del f en6meno, 

Debido al estado de desarrollo de muchas de las experiencias en la comu

nidad, de las instituciones estudiadas, el material recopilado indica diferen

tes niveles de evolucidn, Siendo asf, se ha intentado rescatar aquellos eleme~ 

tos comunes y categorizarlos ¡ por lo tanto, las aproximaciones o modelos ser4n 

desglosados desde: l ) el modelo o aproximación utilizada; 2 ) orientación psic~ 

ldgica de la institución estudiada; J) la ubicación de la pr~ctica comunitaria 

dentro del currfculum; 4) los objetivos de intervencidn; 5) los servicios ofr2., 

cidos; y 6) la población afectada, Estos seis puntos pretenden arrojar los el~ 

mentos para ubicar la incidencia de los factores ex6genos y endógenos de la -

prdctica comunitaria, 

Las instituciones estudiadas fueron aqu~llas aparecidas en el Anuario -

Estadfstico de 1979, de la Asociacidn Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Sup~rior (ANUIES) en el Distrito Federal y el Estado de M~xico, 

Se decidid descartar a las instituciones que no tuvieran t rabajo en comunid!_ 

des, resultando l as siguientes: la Escuela Nacional de Estudios Profesiona-

les lztacala (ENEPI) y la Escuela de Estudios Profesionales Zaragoza (ENEPZ) 

de la UNAM, las Escuelas de Psicologfa de la Universidad Autdnoma Metropoli

tana, unidades Xochimilco e Iztapalapa (UAM-X y UAM-1), el Departamento de -

Psicologfa de la Universidad Iberoamer icana (UIA), y el Area Clfnica del Si,!!_ 

tema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicologfa de la UNAM (SUA) , -

Todas a nivel de l icenciatura, El agrupamiento corresponde a la posicidn - -

epistemoldgica que tienen las orientaciones psicol dgicas predominantes en C!, 
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da escuela. As!, la.s primeras dos sostienen a la psicol og! a dentro de las Cie,!l 

cias Naturales, las siguientes dos dentro de las Ciencias Social es y las dos -

dltimas manejan la Visidn Mldica . 



MOOELOS O APROXUIACIONES DEL TRABJO COMUNITARIO DE LAS ESCUEIAS PE PSICOLOGIA 

DEL AREA METROPOLITANA DE L<\ CIUDAD DE MEXICO 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala • 

3 

..._.............. Esta institucidn inicid su funcionamiento en marzo de 1975 . Es parte del 

~yecto de descentralizacidn de la UNAM de l a Ciudad Universitaria, cuenta -

adetn4s de la carrera de psicologfa con: medicina, odontol og! a, biolog!a y en~ 

fermer! a. Estd situada en Tlalnepantla, Estado de ll~xico. 

Modelo 

El primer antecedente explicitado por l..eonte Brea y Eduardo Correa ----

(1981) (ambos responsables iniciales de la prltctica comunitaria) es el Modelo 

Constructivo de Goldiamond, el ~ual es gu!a de la práctica o intervenc i dn so--

cial del psicdlogo. Tomando la definicidn de los mlsmos autores l!ste es" ·· · .!!. 

quella orientacidn cuya solucidn de los problemas (conductuales) es la cons--

truccid n de repertorios (o su reinstalacidn o t r ansferencia a nuevas situaci~ 

nes) en l ugar de la eliminacidn de repert or ios. " Ademlts , a este modelo se le 

da la caracterfstica de acumulativo por cuanto las interacciones entre la co-

munidad y la universidad provocarán ' estados cualitativos de avance que se acu 

mulan y reflejan en sus r elaci ones . 

El Modelo Constructivo-Acumulativo, es el eje para la planeacidn de la 

complejidad de la realidad histdrica y el an:llisis de las opciones mdltiples . 

Esto producirá posibilidades de anál i sis e intervencidn comunitaria, pero de 

manera jerarquizada. La jerarquizacidn no es un producto neto y directo de l -

Modelo; ya que l!ste , será determinado por la teor!a que se emplea para com--

prender la realidad social y la comunidad misma. 

Brea y Correa ( 1981) adjudican a las prdcticas de psico logf a social - -

(pr4cticas comunitarias) tres niveles: en lo acadl!mico, a l llevar a la reali-
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dad los f undamentos tedricos; en lo institucional , por medio de la cual se dan 

servicios a la comunidad, fungiendo como agente transformador de la realidad -

social ; y en lo epistemoldgico, pues la prfctica convalida los supuestos psic2_ 

16gicos usados , enriqueciendo una teorfa de la Psicologf a Social . 

Orientaci6n Psicol6gica 

Se parte del conocimiento del Andlisis Conductual , ya que no es factible 

la ruptura con las t~cnicas y procedimientos ya probados. Se espera que la - -

pr4ctica y el desarrollo te6rico produzcan en esta corriente, los cambios cua-

litativos necesarios para su mayor uso en situaciones reales de menor control 

de variables, como podrf a ser la comunidad. 

Ubicaci6n de la Práctica dentro del Currfculum 

~ El plan curricular de la ENEPI, cuenta con tres m6dulos: el m6dulo te6r,!c 

co--metodol6gico que permanece constante a lo l argo de l a carrera es el respon-

sable de proporcionar los sustentos bdsicos; el m6dulo experimental decrementa 

su carga de trabajo conforme transcurre la carrera y es e l responsable de im~ 

plementar los supuestos te6ricos y metodol6gicos en condiciones de laboratorio¡ 

y el m6dulo aplicado es lo inverso del experimental , empieza con poco peso e -

ncrementa al finalizar la carrera; su objetivo es poner en prdctica tuera del 

laboratorio los supuestos te6rico--metodoldgicos . Cada uno de ellos define obj_! 

tivos complementarios, actividades diferenciadas , lo iciones especff icas de -

aprendizaje y sistemas particulares de evaluaci6n. 

Las prdcticas comunitarias responden al programa de Psicologf a Social --

.aplicada, la cual , es parte del m6dulo aplicado. , Esta fase constituye el e sla

b6n terminal de la formacidn profesional; por tanto, se cursa en el s~ptimo y 

octavo semestres de la carrera . Se entiende con isto que el alumno se inserta 

en la comunidad donde el control de variables es mfnimo, confrontándolo a si--

tuaciones no institucionalizadas. 
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Obj etivos de Intervencidn 

La prfctica comunitaria gi r a en torno a dos objetivos generales: 1 ) la -

produccidn de formas de organizacidn comunitarias que tiendan a movilizar los , 

r ecursos de la comunidad para resolver determinados prob l emas; y 2 ) l a despro-

fesionalizacidn de la psicologf a, transf erir a la comunidad toda una seri e de 

procedimientos sistematizados por el An~lisis Conductual . 

Servicios Ofrecidos 

~ La funcidn del estudiante es detectar, tratar, rehabi l itar, prevenir, de 

sarrollar y planear actividades en las «reas problema : salud pdblica (e . g.: 

educacidn especial, primeros auxilios , carnpaftas ); educacidn (e . g .: preescolar, 

regularizacidn, a l fabetiza cidn, primaria abie r t a, secundaria ab i erta)¡ p roduc

cidn (e . g . : talleres, cooperativas, trabajos manuales) ¡ cultura y recreacidn -

(e . g.: teat r o , mdsica y danza , depo r t es)¡ y cornunicacidn (e. g.: periddico mu--

ra l ) . I 

I 
Todos los servic i os ofrec idos son en instal ac i ones q ue la propia comuni-

dad ha habil itado para ello, Con dsto la ENEPI, cuenta con toda una infraes---

t ruct ura en l as comunidades que le permite continuar pr ese n te en e l las. 

Poblacidn Afectada 

Todas las comunidades afectadas (23) son marginadas y se encuentran en -

el Municipio de Tl alne pantla y sus inmediaciones . Del total , en 8 se ini ciaron 

las actividades durante el aao escolar 1977- 78; 14 en el año esco l ar 1978-79 y 

1 en el afio 1979-1980 . 

La Escuela Nac i onal de Es t udios Profes i ona l es Zaragoza 

La escuela inicid su funcionamiento . en febrero de 1976 y responde a la -

polf tica de descentra l izacidn de la UNA!ll. La ENEP- Z ofrece siete carreras t o- 

das ubicadas e n e l «rea qufmico- bioldgicas (c iencias de la salud) . Se ubica en 

Ciudad Netzahualcoyotl en el Estado de Mdxico . 
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Modelo o Aproximación 

La aproximación que engloba a las prácticas en la comunidad rec ibe el -

nombre de investigación-interacción dirigida , Es un proceso mediante el cual -

la institución proporciona un servicio dirigido a través de la intervencid n 

programada a partir de las necesidades concretas detectadas y analizadas en in 

vestigaciones previas. Este proceso da dos tipos de prácticas : de servicios y 

de investigación , ambas en referencia a la comunidad, 

Las prácticas de servicio
0

se conciben como situaciones donde e l estu-

diante esté en posibilidad de l levar a cabo acciones concretas que le permi

tan desarrollar y demostrar su dominio integral de un concepto dado, 

Las pr!kticas de investigación analizan los aspectos teóricos relacion!. 

dos a los proyectos de intervención en la comunidad; as! como los detalles r_! 

lacionados a la sistematizacidn , planeaci6n, implementaci6n y eval uaci6n de -

dichos proyect os . 

Las prácticas se insertan dentro de un proyecto genera l de investiga--

cidn que pretende generar un plan de desar I'Qllo que incida en la sóluci6n de 

l os problemas que limitan el desarrollo social de la zona de cont1·ol de la -

E .¿P-z; a partir de dirigir planificadamente el servicio social que emane a -

corto p lazo en l a carrera de psicología, y a largo plazo de la interaccidn de 

los servicios comunitarios dise~ados por las diferentes carreras, 

Como producto del proceso de investigaci6n- int e r accidn dirigido, el es

tudiante confronta su formaci6n tedrica con la práctica comunitaria di r i gida; 

tambi~n plantea alternativas de intervenci6n y de solucidn de problemas con

cretos, en base al propio proceso derivado de su investigacidn; y f i nalmente , 

interviene en la solución de probl emas comunitarios espec í ficos, aplicando -

los e l ementos t~cnicos obtenidos en su formacidn profesional , 

Orientación Psicoldgica 
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La orientaci<5n que predomina es el Anltlisis Conductual. Condici <5n epist~ 

moldgica que permite como meta curricular integrar la metodologf a de las Cien

cias Naturales y las Sociales; concibiendo a la psicologf a como ciencia de en

lace (puente) entre las dos clasificaciones generales. 

Ubicacidn de la Prllctica dentro del Currf culum 

El Plan Curricular de la ENEP..Z es modular. Tiene los mddulos: Educativa_ 

Clf nica, Social y Metol<5gica-Experimental . Cada mddulo cuenta con actividades 

instruccionales par a establecer en el estudiante las habilidades y repertorios 

deseables . Las actividades instruccionales son: seminarios, sesiones bibliogr! 

ficas , clases te<5ricas y actividades prllcticas de laboratorio y de servicio C2_ 

munitario. A su vez, cada una de ellas incluyen una serie de especificaciones 

con res pecto a procedimientos y formas de evaluaci<5n . 

Las prf cticas de l aboratorio son actividades instruccionales que promue

ven la participaci<5n activa del estudiante, al mismo tie mpo proporcionan expe

riencias d1d4cticas objetivas sobre los conceptos, leyes o principios que son 

analizados te<5ricamente. 

Las prllcticas de servicio comunitar io se orientan hacia la elaboraci~n, 

diseño, programacid n y aplicacidn conjuntamente con los temas bllsicos de estu

d ios y de tlcnicas de intervencidn para solucionar probl emas psicol<5gicos rele 

vantes en los diferentes campos de acci<5n del psicdlogo. 

Las pr4cticas de servicio comunitario se dividen en dos tipos: de servi

cio y de investigaci6n. En las primeras se proporciona un servicio a la comun.!_ 

dad bajo el Plan de Servicio Social, d i rigido por la instituci<5n y abarca del 

cuarto al s'ptimo semestre. El segundo tipo de prllctica es de investigaci<5n y 

pretende ubicar la problemttica de la zona; asf como definir formas de inter-

venci<5n para resolverlos. La pr4ctica de investigaci<5n pertenece a un proyecto 

general de la carrera de diagn6stico de la zona, se realiza durante el octavo 



y noveno semestres. 

Objetivos de Intervencidn 
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El principal tipo de pr~ctica comunitaria es la de servicio. El servicio 

es proporcionado fundamentalmente a travds de las "Clfnicas Multidisciplina--

rias" o "c1t nicas de Docencia Servicio" . Su objetivo consiste en ofrecer la do 

cencia a trav~s del servicio, bas~ndose para dsto en la impl ementacidn de recu,!_ 

sos humanos y f í sicos de las clf nicas, de acuerdo a los programas manejados en 

cada una de ell as. 

Servicios Ofrecidos 

El Plan de Estudios pretende detectar e investigar en los sectores de -

Educacidn , Salud, Pr oduccidn y Consumo, Ecologt a y Vivienda y Organizacidn So

cial . 

Sin embargo, las clfnicas cuentan con ·diversos programas de acuerdo a 

las carreras que se encuentren int egradas en cada una de ellas; b~sicamente so 

enfocan hacia la solucidn de algunos problemas de salud que afectan a la comu

nidad (desajustes psicoldgicos) . 

Adem, s , se ofrecen pr~cticas de servicios en educacidn (preescolar, esp.!!. 

cial, asesorfa, rehabili tacidn y capaci tacidn, y entrenamiento) . 

Poblacidn Afectada 

Las ' comunidade s son afectadas por medio de las clf nicas, las cuales se -

encuent ran inmersas en Ciudad Ne tzahualcoyotl. A ellas acuden alumnos de l as -

car reras de Medicina, Psicologf a, Odonto logfa, Quimicofarmacobiologfa y Enfer 

merfa; donde se pretenden resolver los problemas de salud de l a comunidad, de~ 

de los puntos de vista bioldgico, psíquico y social. En suma, la prdctica com~ 

nitaria es indirecta, ya que se realiza utilizando la infraestructura de la -

instituciOn. 

La Universidad Autd noma Metropolitana Unidad Xochimilco 
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Como resultante de un estudio realizado por la ANUIES, bajo la sugeren-

cia del Ex-Presidente Luis Ecbeverrf a, sobre la probledtica de la demanda es

tudiantil en el D. F. , el Congreso de la Unidn, crea en 1973, la Universidad ~ 

tdnoma Metropolitan (UAM) con tres planteles: Xochilúlco, Iztapalapa y Azcapol 

zaleo. 

La UAM se cred con el objetivo de tener una estructura flexible que res

ponda a los inter eses de los alumnos y a las necesidades del paf s. Asf 1 se p~ 

tende romper con esquemas tradicionales de !a educacido superior. 

La Unidad Xochim.ilco de la UAM, se encuentra en la Delegacidn del mismo 

nombre, dentro del D. F . La Unidad Xochimi l co, cuenta con una escuela de psico

logf a, la cual corresponde a la Divisidn de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Modelo o Aproximacidn 

La aproximacidn de salida a la comunidad recibe el n09lbre de investiga-

cidn e intervencidn. Sostiene que la produccidn del conociaiento es social, de 

la misma manera la utilidad y aplicacidn deberfn taabi~n tener un carlfcter so

cial. Asf, la intervencidn en la comunidad debez11 obtener algo de la Universi

dad. Esto se logra por medio del servicio que ofrece el trabajo de futuros pr2. 

fesionales e integra la triada de funciones de la UAJI: la investigacidn, la do 

cencia y el servicio. 

La intervencidn (servicio) es el medio que da validez a toda investiga-

cidn, ya que la funcidn de la Universidad est!l encaainada a resolver los gra.n

des problemas de la realidad nacional y con ello su participacidn dentro del -

desarrollo nacional. 

Orientacidn Psicoldgica 

Aunque se explicita la apertura a las diferentes corrientes predomina el 

entoque freudiano conjuntamente con el aarxism<> C090 sustento tedrico-metodold 

gico de la realidad social. 
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Ubicacidn de la Práctica Dentro del Currículum 

La UAM ha dividido sus preíodos escolares en tt·imestres, Existen tres et!. 

pas de la carrera: el t r onco interdivisional , donde todos los alumnos de la Dt

visidn toman las mismas materias ; el Area General de ~a carrera , aqu í los alum

nos toman los cursos introductorios generales de la carrera; y el Area de la E~ 

pecialidad de la carrera, los cursos se enfocan hacia la Psicologí a Social o 

Psicologf a Educativa. 

Las prdcticas vinculadas con la comunidad son del área de Psicologí a so~ 

cial. 

El Area de Psicología Social, tiene como eje central la Intersubjetividad 

y la Estructura Social . Se pretende analizar las desviaciones psicosociales co

mo producto de las condiciones estructurales de la sociedad. 

El Area de Psicologí a Social , estd dividida en tres etapas modulares : en 

la Primer Etapa Modula r (d~cimo trimestre) el alumno analiza el proceso de des

viación psico-social y la observacidn y deteccidn de las determinantes sociales 

de ~sta; en la Segunda Etapa Modular (onceavo trimestre) el alumno analiza la -

intervencidn de las instituciones como determinantes en el fendmeno de la des-

v ' :lcidn psico- social; y en la Tercera Etapa Modular (doceavo trimestre) el alu!!!. 

no aborda la instancia mediadora en que convergen la estructura social (comuni

dad) y la estructura psíquica y que en forma unitaria produce y reproduce las -

determinantes sociales analizadas . 

Por lo tanto, un problema de desviacidn psico-social es analizado desde -

lo individual, lo institucional , y lo comunitario ( familiar, grupal, etc . ) As í, 

la pr4ctica comunitaria es un nivel de an4lis1s en la detecci6n y soluci6n del 

proble ma de desviac16n social analizado. 

Objetivos de Intervencldn 

Los objetivos de las pr4cticas están relacionados: primeramente con l os -



objetivos del Plan Modular (Area de P5icología Social), con los objetivos del 

módulo (segt1n la Etapa Modular) y por dltimo del tlpo de investigacidn que el 

alumno plantea. 

Servicios Ofr ecidos 
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De acuerdo con el Plan General del i\rea de Psicología Social, las funcio 

nes de l psicólogo son : la detección, e l diagnóstico , la evaluación, la inter-

vención en rehabilitación, desarrollo, concientización, prevención, la promo- 

c ión del ap rendizaje y la promoción de l a comunicación ; como dltiMas f unciones 

se encuent r an : la investigación y la planeación . 

Las :!reas de actividad humana son prioritariamente las siguientes : salud , 

educativa, sexual, laboral , artística, recreación y depor tes, y religiosa . 

Al inicio del funcionami ento de la Unidad Xochimilco, el Area estuvo muy 

vinculada a los programa.s de rehabilitació n de drogadic tos de los Centros de -

Integración Juvenil , pero el convenio terminó hace un par de años por lo que -

se encuentran en la readecuacidn de su infraestructura para las prácticas comu 

nitarias. 

No existe un plan general de la institución encaminado a dar un tipo es

pecf f ico de servicio, t!s te depende de l alumno y su interés , lo que se ha enun

ciado son las &reas posibles de servici o . 

Hay dos lugares en donde se está interviniendo continuamente : Barranqui

lo (Ajusco ) y Tepito. Las dem.:l s comun idades afectadas dependen de la elección 

del alumno o el docente ; y no hay un registr o de és Lo . 

La Univers idad Autónoma Metropo litana Unidad Iztapalapa 

La Unidad Iztapalapa , tiene dnicamente la carrera de Psicolog! a Social . 

Fue c r eada en septiembr e de 1975 , por la Divi sión de Ciencias Sociales y Huma

nidades de la Unidad Iztapalapa. S~ encuentra e n la Delegació n del mi s mo nom- 

bre en el D.F. 
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Las dos escuelas de psicologfa de la UAM, mantienen autonomía y hasta 

cierto punto poca vinculacidn, sdlo tienen formas estructurales semejantes 

(mis ma distribucidn curricular, pertenencia a la Divisidn de Ciencias Sociales) 

Modelo o Aproximacidn 

En esta escuela no existe un modelo preponderante, pero sf un consenso -

en cuanto a la aproximacidn comunitaria , la cual podrfa englobarse en el rubro 

de :nvestigacidn-participacidn socializada, nombre que Jaime Peda (1982) res-

ponsable de las dos materias vinculadas con la comunidad dio. Consiste en est~ 

blecer una relacidn entre el investigador y el sujeto de investigacidn; donde, 

el investigador se inserta en la comunidad, participa la comunidad con el in

vestigador en lo que hay que hacer definiendo los problemas a investigar; la

mentablemente la socializacidn de la informacidn producto de la investigacid n 

es por el investigador; ya que es ~l, quien la divulga; lo deseable sert a que 

la informacidn se socializara por la comunidad misma y que no saliera de ella. 

Esta aproximacidn reconoce el compromiso polf tico del trabajo para con algunos 

sectores de la comunidad, la presencia del universitario en la comunidad tiene 

implicaciones pol f ticas y mds para aquellos sectores que obtengan la informa-

c idn investigada; por ~sto es que toda la comunidad debert socializar la infor 

macidn . 

Orientacidn Psicoldgica 

En t~rminos generales se pretende proporcionar los elementos m~s releva.!!. 

tes de la Psicologf a General y de la Sociologf a , para lograr un equilibrio que 

favorezca el desarrol l o propio de la Psicologf a Social en M~xico. 

Se ofrecen distintas corrientes tedricas: la cognoscitiva, gest4ltica, -

humanista, conductista, psicoanalftica, de campo, culturalista, materialismo -

histdrico e interaccidn simbdlica. Por lo que no hay una orientacidn predomi

nante sino ecl~ctica . 



13 

Ubicacidn de la Prdctica Dentro del Currículum 

La licenciatu1·a fue concebida en tres etapas: la primera consiste en - -

tres trimestres y corresponde al Tronco General de Asignaturas de la Divisidn 

de Ciencias Sociales y Humanidades; en la segunda se proporcionan cursos que -

den una formacidn bdsica en Psicología Social, en los principios de las dos ~ 

ciencias que la alimentan, la Psicologí a y la Sociología; y la tercera posee -

la suficiente flexibilidad para atender los diferentes intereses acad~micos y 

profesionales de l os estudiantes en las principales &reas de aplicacidn que 

ofrece la carrera; la investigacidn, el trabajo en grupos y l a docencia. 

Adem4s de los cursos tedricos, los alumnos tienen pr4cticas de campo su

pervisadas, en las que se aplican los conocimientos te6ricos adquiridos. Las -

materias relacionadas con las prlcticas comunitarias son dos: Trabajo de Campo 

y Desarrollo de la Comunidad. 

Los objetivos de la materia de Trabajo de Campo, es introducir al alumno 

a los problemas tedricos y pr4cticos de la labor profesional en comunidades y 

de esta manera ir integrando lo adquirido en la carrera y sensibili zarlo con -

la realidad social concreta. Esto se logra por medio del contacto con l a comu

nidad para confrontar la visidn tedrica con la realidad, ensayar y elaborar un 

an4lisis de la situaciOn socio-econOmico y político de la comunidad, y realizar 

un proyecto de intervencidn jerarquizando algdn aspecto psicosocial de interés 

del grupo. 

La materia de Desarrollo de la Comunidad en e l curso pr4ctico con la fi 

nalidad de llevar a cabo cambios concretos en algdn grupo a trav~s de las t~c

n i cas adquiridas. Es en esta materia, donde intervienen en la comunidad de 

acuerdo a dos criterios: el tema relacionado y analizado por el estudiante y -

la viabilidad de aplicacidn, conclusidn y evaluacidn durante la intervencidn. 

En ambos casos las materias tienen una duración de un trimestre cada una, 



lo que presenta un problema en cuanto a eficacia y continuidad. 

Servicios Ofrecidos 
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No existe una especificacidn de los servici os ofrecidos , ya que los te

mas y la intervencidn dependen del inter~s del alumno. Sin e mba rgo , las acti

vidades profesionales a desarrollarse son: el diagndstico , la implementación 

y l a evaluación en programas de desarrollo social. 

Población Afectada 

Se dispone de las :!reas rurales, urbanas, instituciones educativa·s y de 

bienestar social para realizar las pr:lcticas de campo supervisadas . Pero no -

hay una relacidn detallada de la cantidad de comunidades afectadas y su ubica

c idn. 

Por otro lado, existen tres proyectos de investigacidn en comunidades, -

con diferentes posiciones psicológicas y objetivos, que coadyuvan al desarro~ 

llo de l t rabajo en comunidades, pero son independientes a l Plan Curricular. -

Las comunidades son : las colonias en las inmediaciones de la Central de Abas~ 

tos de Iztapalapa, Chimalhuac«n en el Estado de ldl!xico y los Reyes , Estado de 

M~xico . 

r ·• Unive1·sidad Iberoamericana 

La Universidad Iberoamericana, nació en 1943. El paso más trascendental 

ser:! en noviembr e de 1973, cuando a raíz de un acuerdo de la SEP se otorga a 

la institución plena libertad para elaborar sus p l anes de estudios y reconoce 

validez a ~stos . En 1975, se promulga el documento "Misi6n y Prospectivas de 

la Universidad Iberoamericana", especific:lndose las Uneas · de desarrollo !utu 

ro de la universidad en base a su ideario y a las necesidades de la realidad 

de M~xico . Este documento es importante porque en ~l se establece el comprom!_ 

so que la Universidad Iberoamericana asume para con el desarr ollo nacional, -

permit iendo el avance del trabajo en comunidades . 
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Mds especí ficamente, el carácter cristiano de la instituci6n da una con

cepci6n de la misi6n de ~sta con respecto a la sociedad y la realidad mexicana. 

Deber4 emprender acciones diversas que expresen el compromiso social de la in.:!_ 

tituci6n. Tal compromiso ser4 dado por la ac tuaci 6n de manera congruente con -

l os intereses de los grupos explotados y marginados . Los intereses serán deter 

minados por el estudio conciente y profundamente crítico de la realidad nacio

na l . 

La carrera de psicologf a , ha tenido seis planes de estudios di ferentes -

desde su fundaci6n en 1950. El que influy6 significativament e e n e l trabajo ha 

cia las comunidades f ue el pendl timo de 19 7 1. El p l :rn m~s reciente es e l de 

1981, pero cambia sustancial mente el apoyo haci a el trabaj o comunitario . 

La Universidad Iberoameri cana , se ubica en l a Colonia Campes t r e al s ur -

del D. F. 

Modelo 

El t i po de trabajo comunitario que reali zan los psic6logos de la Univer

sidad I ber oamericana , descansa en e l modelo ll amado Psicocomunidad. Dicho mode 

l o fue desarrollado por los doctor es : Carlos Bir o y Jos~ Coe li ( 1 9 75) 
1 

a par-

tir de l a elabo::acl6n de una s e r ie de exper i enc i as de t rabajo psicol6gico e n -

la comunidad . La pr imera e ll.-peri encia f ue una i nves tigación llevada a cabo en -

una colonia de Cd . Netzahualcoyotl en 1970. El objetivo de este estudio f ue co 

nocer las fantasf as de los colonos por medi o de l as justificaciones de su per

manencia e n uo lugar cu·ente de las condiciones adecuadas pa1·a vivir. Las difi 

c ultades que encontraron para obtener l a informaci6n les condujo a destacar , -

:¡ue los individuos que pertenecen a las colonias marginadas poseen muchas co,-

rencias de desarro llo psicol6gico que hace necesario una estrategia de inter-

venci6n que tome en cuenta esta condición. Aquf es donde los autores de l mode

l o pro ponen que es muy ~til para la comprensidn de la problem~tica del mnrgin! 
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do, asf como para su superacidn, la utilizacidn de los principios terapedticos 

psicoanalfticos, "El modelo retoma esquemas referenciales de manejo t~cnico y 

de interpretacidn tedrica de la relacidn entre el terapeuta y el paciente. " 

Orientacidn Psicoldgica 

Desde 1955 la Escuela de Psicologfa, se caracterizd por su apertura, ya 

que el Maestro Ernesto .Meneses, inicid el _roceso de definicidn autdnoma de la 

carrera con respecto a la psiquiatrfa psicoanalftica de aquel entonces. Asf, -

tendencias tan d i stintas como la experimental, la humanista, la psicoanalf tica 

freudiana y fror.im i ana y la psicométrica se encuentran representadas . 

Cabe aclarar que el Modelo Psicocomunidad es la aproximacidn de trabajo 

comuni tario por parte de las personas que sostienen al psicoan«lisis al inte-

rior de la inst itucidn y es la opcidn que esta corriente brinda para hacer~

trabajo en comunidades . 

Ubicacidn de la Prllctica Dentro del Currfculum 

En junio de 19741 se realizd el quinto Plan de Estudios que se caracteri

zd por su flexibilidad basado en el sistema departamental de la propia instit,!!_ 

cidn, Constaba de cuatro 4reas: bdsica, mayor, menor y libre. El drea bisica -

cc:t enta las materias fundamentales . El drea mayor, conjuntamente con la bllsi

ca, constituta la espina dorsal de la profesidn e inclufa los cursos tedrico

pr!lctico y materias optativas: cl f nica, educativa, laboral, trabajo de campo -

en psicologta social y prtcticas supervisadas de laboratorio, segdn fuese la -

especializacidn del estudiante, Fue en las pricticas de trabajo de campo en -

psicología social, donde aparece el uso del Modelo Psicocomunidad, Se utiliza

ba voluntariamente por parte de aquellos maestros (alumnos de posgrado de Biro 

y Cueli) a quienes quisieran mostrar las posibilidades del psicoandlisis den

tro de la comunidad, Es evidente que los otros maestros que no compartf an esta 

posicidn no utilizaban el Modelo, 
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El Plan de Estudios de 1981 , qu<: es el más reciente, cambia con respecto 

a l anterior en lo siguiente : aumentan los cr~ditos de las materias de l área m.! 

yor; las mate r ias optativas del llrea mayor disminuyen en ndme r o de cr~ditos y 

dejan de ag ruparse por áreas de especializacid n cl f nica, educacional o labor al 

y no aparece l a exper imental; se conserva el ndmero de cr~ditos del llr ea me nor , 

pero se agregan 16 materias optat ivas ; aparece como drea de especializacidn la 

de psicologf a social dentro de l área menor; y en un anál isis comparativo de 

l as mater i as en el nuevo programa cambia e n un porcentaje s ign1f 1cativo (503 

de l total de materias del antiguo progr ama son retomadas, algunas con nomb1·e -

diferente) e l peso que se otorga a las mat<:rias d i rigidas a criticar, orientar 

y ubicar la conce pci ón de los pro blemas psicológicos , as! como los marcos de -

intervencl6n. La vis16n de laborato r io es cambiada por una pers pectiva m:!.s so

cial y humanista de la psicologí a . Sin embargo, pe r sisten en la actualidad el 

carácter voluntarista de la aplicacidn del Modelo Psicocomu11idad . 

Objetivos de lntervencidn 

En forma espec f fica, el Plan de Estudios de 1981/82 , establece que la C.!!_ 

r r era de ps1cologf a pret ende ""prepara r profesionis tas capacitados para promover 

e l desa r r ollo integral de los seres humanos y par a contribuir a la desc r ipció n, 

explicacidn y sol uc i ó n de los prob lemas psicoldg i cos mi s import antes del pa í s . 

Esta capacitacidn pone especial ~nfasis en la formacid n del psicdlogo a l serv_t 

cio de t odos l os grupos sociales, incluyendo a l os individuos particulares y a 

los sec t o res más necesitados de l a sociedad, as! como el l ogro de una ident idad 

protesional'" . 

En el nuevo Plan aparecen las materias de psi col ogf a de l a comunidad y -

psico logf a de l mexicano, am~n de las mat e r ias que componen el ~rea de especia

lizac i dn en Psicologf a Socia l. En este nuevo Plan se consider a al nivel comun,!_ 

tar io como campo de trabajo para el ps icd logo . Los objetivos de su trabajo se-
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rfan determinar los niveles de desarrollo de la comunidad, definir los recur-

sos materiales y bu.manos disponibles para idear estrategias de cambio dentro 

de las cuales utilice los recursos disponibles en los grupos de trabajo¡ asf 

como, la capacitacidn de paraprofesionales o lfderes naturales para proponer -

soluciones a los problemas comunitarios. 

Por lo tanto, los objetivos de las prtcticas podrfaJ,.1 ubicarse en tres 

marcos de referencia: el primero estt conformado por las metas y propdsitos 

que sedala el Plan de Estudios actual con respecto al trabajo del psicdlogo en 

las comunidades¡ el segundo tiene que ver con los fines dltimos de la pr4ctica 

del Modelo Psicocomunidad, aquf se pueden distinguir como objetivos principa~ 

lea el estructurar una experiencia vivencia! de la cual se puede esperar que -

aporte elementos de desarrollo positivo a los individuos y grupos participan-

tes de l~s mismas; tanto los maestros y estudiantes de la institucidn educati

va, como de la comunidad visitada¡ y por dltimo se encuentra el marco acad~mi

co de la institucidn, el cual supone que la prtctica integre las funciones bt

sicas de la Universidad: la investigacidn, la docencia y el servicio, asf 1 los 

objetivos de las pr4cticas estdn d i rigidos a vincular el conocimiento tedrico 

a una Situacidn real en forma de prdctica (servicio) , las materias a l as que -

corresponde la pr4ctica determinan el campo de la experiencia que ha de explo

rarse y comprender, sin que se pierda el cardcter formativo profesional y h~ 

no del estudiante y el beneficio a la comunidad e n la que se trabaja. 

Servicios Ofrecidos 

El Plan de Estudios (1981) actual estd disedado, segdn el texto p~ra re! 

ponder a los siguientes aspectos sociales de las problem4ticas que de terminan 

la realidad mexicana actuala los problemas educativos exigen que la formacidn 

de los psicdlogos contribuya efectivamente en el tmbito del proceso enseftanza

aprendizaje en todos sus niveles, aprovechando las aportaciones de todas las -
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corrientes; las necesidades de salud mentales las cuales pueden ser satisfe-

chaa a dos niveles: el preventivo y el curativo, siendo el primer o e l m4s im-

portante. Para l o cual el psicdlogo debe aprender a diseftar metodol ogías e in_! 

trumentos "para la util izacidn de los recursos humanos de todos l os sectores -

para tacilitar y estimular aprendi zajes y conduc tas en tunci d n de l crecimiento 

mts bien que en l a curaci dn de la psicopatologia'" ; en el campo laboral se pro

pone incidir mts que para llenar los cuadros psicoldgicos d e l a s empresas, en 

los problemas laborales de los obr eros y campesinos ; y en c uanto a las estruc 

turas sociales de injusticia de la realidad mexicana supone un esfuerzo en mo

dificarla. Los psicdlogos sociales contribuirían en la investigacidn y produc

c idn de modelos psicosociales de desarrollo m4s justos. 

No existe una expli citaci6n de los servicios ofrecidos al no ser el ha

cerse presente en la comunidad y "esc uchar" sus problemas . 

Poblacidn /\rectada 

Cabe aclarar que la Universidad durante e l perf odo 1974-1981 , vivid una 

t ransicidn, ya que debid dejar s u concepci6n elitist a debido a l os intereses -

que persegufan los patrocinador es y enfocar su servicio hacia las comunidades 

ma.rginadas. Con lo cua l se realizd trabajo en comunidades , pero no se tiene r e 

gistro de cuantas ni cuales . 

Actualmente algunas comun i dades del drea del Ajusco, son intervenidas , -

pero dependiendo de los objetivos tedricos y de investigaci 6n se elige el tipo 

de poblaci6n , grupo s o comunidades de trabajo . 

Adem4s el propio Modelo Psicocornunidad no prevee una continuidad, ya que 

son diez vis itas l as que se contemplan, teniendo poco control en el trnbnjo de 

la comunidad . 

La Facultad de Psicología de la UNAM 

En el Sistema de Universidad Abierta Area de Psicologf a Clfni ca ; l a con-
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dici6 n desescolarizada del trabajo comunitario produce pocos datos sistematiza

dos. Sin embargo, ~sta es la dnica opci6n ofrecida. 

Modelo o Aproximaci6n 

El modelo en el cual se basan para intervenir en comunidades es el de ~ 

Psiquiatrfa Comunitaria. Este modelo incluye todo un cuerpo de conocimientos: 

teorf as, m~todos y habilidades de investigaci6n y servicio que se aplican en -

programas de p~omoci6n de la salud mental para la comunidad. El Modelo de Psi

qui atrfa Comunitaria, cuenta con estudios epidemiol6gicos de las enfermedades , 

determinacidn de incidencia y prevalencia de las mismas , determinaci6n de pro

blemas con alto riesgo de trastorno, etc ., todo encaminado a prevenir en pri~ 

me r lugar a las enfermedades a nivel comunitario. Se utilizan t~cnicas de est!. 

df stica y modelos de soluc1dn de problemas comunes a las demás áreas de la - -

salud . 

Ol'ientacidn Psicol6gica 

No existe una corriente preponderante . Lo que persiste es el enfoque m~

dico de los trastornos mentales . 

Ubicacidn de la Práct ica Dentro del Curdculum 

El Sistema Abierto contempla la carrera dividida por semestres. Los pri

meros seis incluyen informacidn general, en los restantes tres se acude a una 

de las especialidades ofrecidas. El Area de Psicologí a Clínica, es una de las 

especialidades proporcionadas . Cada semestre consta de un Mddulo. Es el Mddul o 

IJJ del Area de Psicología Clínica de l Sistema de Universidad Abierta de la F,!t 

cultad de Psicología de la UNAM, dondo se contempla la práctica comunitaria. 

Objetivos de Intervencidn 

Debido a que el SUA no tiene servicios hacia la comunidad. Los objetivos 

se reducen a requerirle al alumno su insercidn dentro de un programa comunita

r io de prevencidn de enfermedades mentales , por lo que el objetivo de interve!!. 
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ci~n depende de la instituci~n que elij a el alumno. I gual suceder~ con los Se r 

vicios Ofrecidos y la PoblaciOn Afectada . 
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SEGUNDA PARTE 

Se pretende analizar aquellos factores ajenos a la psicología que influ

yeron para que se dejaran las aulas e ir a las comunidades. Se les ha dado el 

nombre de factores ex6genos partiendo del principio de que son elementos un -

tanto distantes de la disciplina, pero que afectar~ significativamente al co.!!. 

junto de las instancias en las cuales la psicologf a se ha venido desarrollando~ 

a saber las instituciones educativas. 

Serf a demasiado parcializado el enfoque si se part iera del sistema educ!. 

tivo de educación superior, s in considerar las preponderantes que lo encausan 

y lo determinan; es decir, e l contexto socio-polftico y econ6mico de la real i

dad mexicana. Por lo tanto , se ba iniciado con el Movimiento de 1968, porque -

es el parte- aguas de la s ociedad mexicana. La crisis de 1968 se pretende expl_!. 

car desde las condiciones estructurales . Y, por otr o lado, desde la misma ina

decuaci6n de la Universidad a l a tan cambiante sociedad, 

Analizado el contexto del movimiento, abora s! s~ tratará la repercusión 

de ~ste en el Sistema Educativo Nacional, concretamente la Reforma Educativa -

de 1973. 

De igual manera, se estudiarán las condiciones al interior de la Univer

sidad despu~s del Movimiento, especf ficamente el Sindicalismo Universitar io . 

Finalmente, se analizará el fenómeno que ha ocasionado todo este movi-~ 

miento del t rabaj o en comunidades; es deci r, l as comunidades mar ginadas. Esto 

a trav' s del movimiento migratorio rural-urbano, como producto de la polí tica 

socio-económica del Estado y su repercusión para con el sistema de educa~idn -

superior del país . 
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MOVIMIENl'O DE 1968 

Ant ecedentes 

El Movimiento de 1968, ha sido el evento social m~s importante surgido -

en ~xico despu14s de la Revolucidn de 1910, En t 14rminos generales , puede afir

marse que el movi.miento fue la manifestacidn de las crisis econdmica, polf tica 

y social del sistema capitalista desarrollado en el pa!s, 

En cuanto a la crisis econdmica, el movimiento es la señal m4s elocuente 

de l a inoperancia del modelo económico adoptado por el Estaco ~!cxicano , El mo

delo de '"Desarrollo Estabilizador" empezó a dar signos de ineficiencia a fina

les de los años cincuenta y a lo largo de los sesenta: su i ncapacidad para sa

tisfacer las necesidades de las mayor t as , la acentuac ión de las diferencias e!!_ 

tre el campo y la ciudad , a l igual que entre reg iones del país , El Producto Na 

cional Bruto se aumentaba a costa de ampliar los contras tes entre pobres y ri 

cos . El industrializar al pa1s en detrimento del campo , trajo como consecuen

cia el subempleo y desempleo, puesto que la mayor! a de los campesinos expulsa

dos ele sus t !erras no tienen m4s capacitacid n que la propia fuerza ele ti·abajo 

que proporciona el iener un par de brazos y piernas¡ por otr o lado, la planta 

industrial instalada era incapaz ele absorber el excedente de mano de obra dehl_ 

do a lo limitado del mercado interno. 

Con una industria sin capacidad de e xpansidn debido a lo reducido del 

mercado interno encontr amos que l as empresas transnacionales continuaban su ª.!!! 

pliacidn fundamentalmente en la industria de la t r ansformaci6n y los servicios 

financieros; de ta l manera, que cada vez m~s aumentaba la dependencia del ext,t 

rio r aunado a una creciente deuda externa. Esto refleja las condiciones propias 

de la agudización de las cont radicciones del capitalismo internacional , pues -

por un lado , t) enden a consolidarse los sectores monop6licos y por el ot ro , - 

los pafse s dependienles adn no tienen las condiciones para soportar dicha aval!. 
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zada. 

El Estado Mexicano al incrustarse en esta fase de la contradiccidn del -

capitalismo debe ajustar su correlacidn de fuerzas que le permitan implementar 

su proyecto econdmico-polftico , Aunque para hacerlo tenga que acudir .a la re-

presidn y el autoritarismo, condiciones que lo desligitimizan, 

Integrantes 

El Movimiento de 1968 , estuvo integrado por las capas medias de la soci.!:_ 

dad mexicana y fue su sector m4s sensibilizado, el estudiantado, el principal 

protagonista. 

Si es cierto que las capas medi as son las que se benefician, aumentan y 

diversifican durante la expansidn desarrollista, tambidn es verdad que la cri

sis las desplaza de la direccidn del gobierno y de las principales instancias 

de decisidn del pats. Sensibles a la crisis del modelo desarrollista, las ca-

pas medias, originan una demanda significativa al sistema educativo. Cabe. acl!. 

rar que son estos sectores los que m4s validez le confieren al sistema educatl_ 

vo para ascender socialmente, Esto se debe al manajo del modelo liberal que -

ellos hacen, puesto que su presencia la encontramos dentro del sector tercia-

" 10 de la economía. Sin embargo, ante el avance del imperialismo se ve amena~ 

do el ~odelo liberal, con lo cual el intelectual y estudiante cobra cuenta de 

la poca funcionalidad del modelo. De tal manera que para 1959 la universidad -

se convierte en "Universidad de Masas '' con la consiguiente deficiencia en la 

formacidn de los futuros profesionales, no tanto por la cantidad, sino por la 

carencia infraestructural de la universidad, incapaz de asimilar este nuevo e.!!. 

tado cuantitativo y cualitativo de la universidad, pero adn m4s importante es 

que esta situacidn resta al sistema educativo su car4cter de promocidn social 

tan frecuentemente socorrido por el discurso del Estado. Dentro de este marco 

referencial se ubica el Movimiento de mayo de 1966, por el cual es destituido 
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el Recto r Dr , I gnacio Chdvez, quien habí a intentado restituirle a l a univer s i

dad su cardc ter exclusivo, pero las p r esiones de la demando escolar ( soci al) -

fueron mayores , 

Las p resiones de l os sectores medios en d l tima i nstancia son una lucha -

por no pe r der su posicidn de privilegio ante el pr oceso de pauperizaci6c gene

ral de la poblacidn. Toman conciencia de su infructuosa lucha, que de pronto -

la dnica a l ternativa es la oposici6n . El hecho que sean los estudiantes quie-

nes mejor organizan la lucha se explica en principio , segdn Jvs~ Revuelta , po~ 

que el dnico espacio de independencia polftica era la unive r sidad una vez re-

primidos los movimientos de l a clase obrera de 1958- 59 , clase media en 1959 y 

el campesinado a principios de los sesentas . 

Demandas 

El Movimiento de 1968 , tuvo como mdvil principal protestar en contra de -

la represidn y el autoritarismo del Estado, Las demandas esencialmente acadl!m.!_ 

cas habf an sur gido y , en alguna medida, satisfechas durante el movimiento de -

mayo de 1966, Incluso , antes de junio de 1968 se presentaron a l gunos conflic

tos l abo r ales y polfticos en la UNA:.!. Sin emba rgo, el movimiento adquiere su -

magnitud soc ia1 al trascender las demandas t í picamente universitarias, es de-

cir, si en un principio se genera la protesta por el respeto a la autonomí a de 

las instituciones educativas, la t dctica persistente del 8stado (la represión) 

va a provocar el que las demandas se tornen a favor de mayores libertades. No 

se quiere decir que al interior del movimiento no hubiera gente que desde el -

principio trabajara por convertirlo en un mov i miento de masas, pero sin la re~ 

puesta del Estado, ésto no hubie r a sido posible , 

El Estado siempr e mantuvo inalter ab le su v isi<!n del conflicto ; el fen6m~ 

no e r a una alteracidn sus tancial en el func i onami e nto de l sistema pol f' tico con 

lo cual , incluso, peligraba la estabilidad del mismo Es t ado, Es por ello que -
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siempre hubo una negat~va al di4logo abierto y pdblico . Por otro lado, la inc,!. 

paci dad de las orga)1Í.zaciones de control estudiantil del Estado ¡>al'a sujetar -

I 
el movimiento debido a la poca habilidad para colocarse en la direccidn, resu1 

tado del reducido espacio polf tico que les dejo la actitud de l Estado, permi~ 

tid que avanzaran las fuerzas democráticas y progresistas . Consecuentemente se 

puso de mani fiesto la inoperanc i a del sistema pol í tico para control ar o absoi-

ber el movimiento sin riesgo de perder su legitimidad. 

El movimiento s dlo reclamaba mayores libertades democráticas, un espacio 

para el ejerci cio polftico de aquellos sectores desplazados por la pol f tica y 

mecanismos del partido en el poder. 

Crisis de la Universidad 

Resultaría difícil comprender los efectos que tuvo el movimiento en las 

instituciones de educacidn superior sin entender a la dinámica interna de 

ellas , puesto que de no hacer lo supeditaríamos a la institucidn dnicamente al 

an4lisis estruct ural lo cual arrojarí a conclusiones incompletas. Es por ésto , 

que se darán los rasgos principales de la crisis de la universidad , 

La crisis de la universidad es l a inadecuacidn de la institucidn dentro r rl d sistema de desarrollo social . Se ha manifestado tan•o en países capitalis-

' tas desarrollados como en los dependientes . Sus primeros signos ocurren en la 

década de los cincuentas cuando el imperialismo está ajustándose a la nueva di 

námica económica y polf tica resultado de la Segunda Guerr a Mundial . Pero la 

universidad tiene su mayor convulsión a nivel mundial entre 1966 y 1968. 

Puede decirse segdn Castrej6n (1979), que la crisis de la universidad en 

~ términos generales ocurre por dos razones: la cada vez más cambiante realidad 

hace inoperante a la universidad en tanta institución social , los requerimien-

tos cient f ficos y técnicos hacen que la sociedad cambie, pero la universidad -

continda con las mismas estructuras que le dieron origen allá por el siglo ~ 
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XIII¡ y , en segundo l ugar, a rafz del cambio de la sociedad los sectores j6ve-

nes univers itarios tienen una nueva concepci6n de l mundo, porque estd mds in--

formado, mds comunicado, es m~s universal; de ahf que han tenido que luchar - -

por un espacio que refleje esa actitud diferente, es por lo que cuestiona, cr,!_ 

ttca y confronta a los r esponsables de la situaci6n en la que se encuentra. 

La dependencia económica del paf s l o suhordina polftica y culturalmente . 

, El Estado tiene que adecuar su discurso a esta realiJad, consecu~ntemente el -

\ 

\,.¡ subdesarrollo y l a dependencia son producto de l nivel de desarrollo educativo 

1 L del paf s . Es asf, que la poUtica populista y desarrollista del Estado Mexica-

no justifica la falta de independencia económica y tt!!cn i ca a la educación, con 

fi riendo al sistema educativo dos capacidades: el de movilidad social para el 

individuo y juega una parte importante dentro de l proceso del desarrollo naci.2_ 

nal . Esto ha conducido hacia una polftica de expans ión y fortalecimiento de - -

las ins tituciones de educación t~cnica y superior. Sin embargo, la masifica---

ciOn de la enseñanza y la incapacidad infraestructura! de la universidad para 

salirle al paso han hecho que se descuide el nivel acadé mico y de investiga---

ción; lo cual, se t raduce en un deficien t e canal de ascenso social por la dif,!. 

cultad que tie1:en sus egresados para ubicarse dentro de l sistema producti vo d!_ 

da la poca calidad de su preparación con conocimientos muchas veces desfasados 

de la pr~ctica real y , por ot r o lado , la gran cantidad de egresados desequili-

bran la ofe rta y la demanda de profesionistas en el mercado nacional creando -

subempleo y desempleo en un sector altamente subvencionado por el Estado; pero 

sin capacidad de re t r i bui r dicho privilegio . 

As i la universidad se vue lve caja de re"sonancia de las contradicciones -

entre las tendencias de la din!lmica de las fuerzas productivas con las r elaci.2_ 

nes de producción. 

Repercusión del Movimiento en la Universidad. 
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El Movimiento de 1968, tuvo consecuencias inmediatas y mediatas en la u

niversidad, tocar4 resedar las primeras en esta seccidn, las d ltimas ser«n - -

abordadas por capf tul os siguientes, pues su influencia en el tema se consider a 

fundamental, 

La universidad, gen~ricamente hablando , rec iente los efectos del movi--

miento desde tres puntos de vista: a) el cuestionamiento de la funcidn social 

de la universidad; b ) el cambio de la correlacidn de fuerzas al interior; y c) 

l a relacidn con el Estado (Latapf 1982) , 

El movimiento puso de manifiesto la crisis de l modelo econdmico del Est!. 

do , pero también la crisis de la universidad mexicana como proyecto social . El 

Presidente Df az Ordaz, habfa congelado los subsidios a l as instituciones de 

educacidn superior desde 1967, por l o que la Asociacidn Nacional de Universid!. 

des e Institutos de Educacidn Superior (ANUIES), decide preparar un estudio 

que les pennita mostrar la situaci dn diff cil por la que atravesaban y poder n~ 

gociar con e l Estado , funcidn que habf a venido desempeñando desde su fundacidn 

en 1958 . Con este fin se fundd el Centr o Nacional de Planeacidn de la Educa--

cidn Superior y logrd producir una serie de documentos titulados "Diagndstico 

~rel iminar de la Educacidn en Mdxico'' , Este doc umento servir4 posteriormente -

para el an4lisis y la planeacidn del sistema de educacidn superior en el paf s , 

su impacto en los modelos de universidad y el tipo de profesionista será deter 

minante, La universidad , con este estudio , toma concienci a de su c r isis e in-

tenta ubicar y definir un proyecto , este modelo se verá más adelante puesto -

que sus consecuencias se estdn dando hoy en día. Cabe aclarar que l as fuerzas 

democr4ticas y progresitas que participaron dentro del movimiento no se preoc.!!. 

paron por definir un proyecto alternativo de universidad; de ahf que las pro-

puestas progresistas que surgen en l a UNAM (CCH) son produc t o de la correla--

cidn de fuerzas de l rector al interior de la ANUIES , no asf en algunas univer-
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sidades de provincia. Tenemos como resul tante inmedi a t o del movimiento un est~ 

dio de la univers idad en México, que normard criterios a lo largo de la dc!cada 

de los setentas y un proyecto alter nativo de modelo educativo, los Colegios de 

Ciencias y Humanidades , que ser:t parado toda vez que sale el Recto r Pablo Gon

zdlez Casanova, debilitdndose las posiciones avanzadas en el conjunto del sis

tema de educaci6n media superior y superior¡ incluso el propio Estado ejecuta 

su proyecto y funda el Colegio de Uachiller es , el cual se conver ti r:t en la al

ternat iva durante l a d~cada de los setentas . 

Durante el movimiento se releg6, nulific6 y posteriormente desmembr6 el 

aparato de control de los estudiantes del Estado. Esto fortaleci6 las fuerzas 

democrdticas y progresistas al i nte rior de la UNAM, cambiando la balanza favo

rablemente a ~stas . Son ellas las que plantean la democratizaci6n de la unive!. 

sidad, la introducci6n del pensamiento marxista, l a politizaci6n de los estu~ 

diantes, los t r abajadores acad~micos y administrativos y su vinculacidn con el 

movimiento obre r o y popul ar , rechazan la neutralidad de la universidad en la -

lucha de clases por lo que i ntentan vincularla con los problemas inmediatos de 

la sociedad (Medina 1978}. f.n alguna medida se logran estos aspeclos en las Es 

cuelas y Facultades mds combativas (Economfa y Filosof! a y Letras) , pero sobr e 

todo en los CCH. Evidentemente que el avance de estas fuerzas encond las fuer

zas contrarias que hacen surgir el "porrismo" (¡;rupos de choque encaminados a 

frenar e l avance de la organizaci6n de l os estudiantes y profesores) , pero ta!'! 

bi~n aparece el contra porrismo, con lo cual la universidad se vuelve terreno 

ya no de lucha ideoldgica, sino f t sica. Los partidos y o rganizaciones de iz-

quierda intensifican su lucha y abren un espacio al interior de la universidad 

desp lazando , en algunos casos , la influencia del partido gobernante y en otr os 

consolida su cxlstenci a . l..a entrada de estas fuerzas repercutir~ en la concep

ci6n de la univer sidad y en s u quehacer a l verse afectados los progr:tmns de e!_ 
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tudío y admitir la existenci a de un sindicalismo universitario combativo incl~ 

so vanguardia de l movimiento de los trabajadores a ~inales de la d~cada de los 

setentas . 

La represidn implementada por el Estado, obligd a la universidad a mante 

nerse recelosa y enjuiciar la funcidn del Estado , Esto, ocasiona una persiste_!! 

te crftica hacia el Estado con lo que deteriora adn m!s su legitimidad , las -

fuerzas pdblicas ya no intervinieron directamente en la universidad sino hasta 

1977, para romper la huelga de l sindicato de la UNAll! , pero logra una particip.!_ 

cidn indirecta a trav~s de la Secretarfa de Educacidn Pdblica y la Secretaría 

de Gobernacidn, los grupos democrAticos y progresistas retomarAn la bandera de 

l a autonomfa para rechazar cu~lquier ingerencia del Estado en la universidad, 

ésto permite una vinculacidn mAs directa con los problemas del paf s y con las 

comunidades populares; y surgen los frentes estudiantil -obrero o estudiantil

campesino, La r adlcalízacidn de la univers idad dificul td el entendimiento en

tre ella y el Estado (Medina 1978) . Ante el avance de l as fuerzas democrAti-

cas y progresistas en la toma de la di reccidn de algunas universidades de pr.2_ 

vincia (Puebla, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca), el Estado influir! en las univer-

~dades del pafs por medio de la ANUIES, la cual tambi~n dejarA su papel de -

intermediario por el de rector de la polf tica de la educacidn superior de M~

xico, En t~rminos generales , la política del Estado ser! m!s en funcidn del -

contr ol de los sindicatos universitarios al legislar en contra de la forma-

cidn del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios en 1979, 

Resumiendo , el Movimiento tuvo como principal protagonista al estudian

tado, debido al fendmeno que produce la crisis del modelo econdmico e n este -

sector como integrante de la pequeaa burguesía y t ambién por ln rt!percusidn -

de éste en la infuncionalidad de la univers idad, instrumento utilizado por la 

pequeaa burguesfa para ascender socialmente, 
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Por otro lado, el Movimiento fue básicamente social y pol! tlco y no estu 

diantil como el rt\! gimen de Dtaz Ordaz pretendi-' visualizarlo. Cabe aclarar que 

por estudiantil se pretendf a conferirle uo carl!cter exclusivamente de demandas 

acadt\!micas . Por lo que el movimiento tuvo que ser parado con la misma o m:ts -

tuerza con la que contaba. Sin embargo, el tiempo, el mejor parámetro histdri

co del mt\!todo mate r i alista, ha logrado ubicar el verdadero cardcter de l Movi-

miento; abriendo cauces de mayor participacidn a la oposicidn (Reforma Pol!ti

ca) , la consolidacidn de las fuerzas progresistas y de izquierda al interior -

:le la universidad, y los cambios significativos sin toda la congruencia desea

:la en los planes curriculares para acercar a la universidad hacia las mayort as 

iel país, 
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LA REFORMA EDUCATIVA DE 1973 

El efecto m!ts profundo del Movimiento de 1968 , s e d io al interior de la 

instancia de l a cual habf a surgido, la universidad . Esto fue asf porque el es

tado de cosas en la universidad ya no fue igual , cambiO su relacidn con el Es

tado y tambi~n las fuerzas internas . Tocarit a este apartado abordar la estrat!_ 

gia implementada por el gobierno echeverrista hacia la educaciOn en general y 

hacia las instituci ones de educaciOn superior. Consecuentemente , se darit la 

perspectiva y r espuesta del Estado al Movimiento , la estrategia del Estado en 

materia educativa y se particularizar! en la propuest a de la ANUIES para el ~ 

sistema de educaciOn superior. Debe aclararse que en otros apartados se trata

ritn las dos consecuencias m!ts importantes al interio r de la universidad: el - 

sindicalismo universitario y la organizaciOn estud i antil . 

Perspectiva y Coyuntura de l Estado 

El Expresidente Díaz Ordaz , siempre mantuvo la posiciOn de que e l movi~ 

miento era una al teraciOn sustancial en las reglas del juego político. Dentro 

de esta 16gica se explicaban las causas del movimiento a las deficiencias del 

sistema educativo, evidentemente admitir la inoperancia del modelo de desarro

· · º lo desaforaba de su cond iciOn rectora de la sociedad . De hecho el l~ de 

septiembre de 1968 , plantea como solnciOn al prob lema "una profunda Reforma 

Educat i va" . Pero, la propuesta no fue acogida durante el movimiento, porque la 

lucha era por la democratizaciOn de la soci6dad, incluso el surgimient o de gu!. 

rrillas vendrfan a confinnar lo equivocado del planteamiento . 

La cer canfa del nuevo President e Luis Echeverrfa, e ntonces Secretario de 

GobernaciOn, con la imagen del r~gimen anterior influyo para que tratara de 

deshacerse de ella e impulsar una "nueva" polftica. El Estado se encontraba muy 

desprestigiado puesto que el sistema polftico perdfa su razOn de ser a l asumir 

una actitud represiva y habf a un estancamiento econOmi co por el desgaste del •• 
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modelo adoptado. Luis Echeverrfa tenfa dos opciones: continuar con la l f nea re 

presiva, dnico medio para sostener los efectos de los procesos econOmicos y P,2. 

l ft icos, o bien superar la c r isis a través de una mode r nizaciOn de las estruc

turas econOmicas y polft icas, liberali zdndolas , Luis Echeverrfa tuvo que optar 

por una reorientaciOn de la economfa y polftica nacion3l, porque la disyuntiva 

era seguir perdiendo posiciones o dar concesiones, evidentemente optO por lo -

segundo. Sus t anc i almente e l rt!gimen echeverrista se propuso minimizar las cau

sas del movimiento: la desigualdad econOmica, las c recientes cont radicciones -

sociales y la antidemocracia, 

En lo económico, se suplanto el modelo de desarr ollo estabilizador por -

el de desarrol lo compartido . Característico de ello fue , segdn Latapf (1982) , 

las reformas encaminadas hacia la modernizaciOn de l aparato productivo en es

pecial el campo, una mayor intervención del Estado en el proceso econOmico , 

elevar la eficiencia administrativa, incrementar la producti vidad, aminorar la 

dependencia t ecnolOgica e incrementar la elC'portaciOn. Generalizando , la polft.!_ 

ca econOmica echeverris ta intento incorporar a la producciOn a aquellos secto

res que habfan sido relegados por la excesiva acumulaciOn de l capital y la dni 

ca forma para hacerlo era modernizar el aparato productivo, bajar costos e in

centivar un mercado interno, comprometerse, el Estado, en la creac10n de em~

pleos y dar f acilidades a la burguesf a para la creaciOn de empleos, tambi~n, -

diversificar tos mercados de elC'portaciOn con lo que nos hacíamos menos depen-

dientes de un solo comprador y finalmente ésto arrojaría una autonomí a tecnol~ 

gica que reencausara la planta productiva hacia sus potencialidades y necesid~ 

des del mercado inter no para despegarse un poco de la imposici On de la compra 

de tecnologí a atrasada y cara del imperialismo nor teamericano . 

En l o social, se intento mejorar las condiciones de las clases populares 

para lo cua l se darf a un gran impulso al sistema educat i vo , pues ampliar las -
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oportunidades de cultura y educación permitirf a el ascenso social , A mayor ca

pacitación o educación menos desempleo, m4s movilidad social y fjnalmente una 

mayor integración de las poblaciones marginadas al desarrollo nacional , 

En l o polftico, se permite una mayor participacidn de aquellos sectores 

que lo buscaban por medio de la "apertura democr4tica" , A decir de Jorge Medi

na (1978), el movimiento universitario logrd comprender que se encontraba ante 

otra perspecti va, que la modernización del sistema significaba tambi~n un impo;: 

tant e o~pacio polftico para pugnar por el dbsarrollo independiente de los nive 

les de lucha polf tica e ideoldgica y para incorporar al proceso a otros secto-

res sociales. 

La Reforma Educativa 

Las condiciones mencionadas ser4n el marco dentro del cual el rdgimen -

echeverrista deber4 situar la polf tica de educación, la respuesta del Estado -

Mexicano a l a crisis de 1968, m4s ad n cuando se depositara en ella los dos ob

jetivos sociales m4s i mportantes de l sexenio: la transformación de la estruct,!!_ 

ra económica a t ravés de una concienti zacidn de las mental i dades de los futu-

ros mexicanos y con ello a lcanzar un orden social m4s justo por medio de la -

i~ualdad de opor tunidades. 

Habrf a de desgl osar en dos puntos la estrategia del gobierno con respec

to al sistema educativo: en primer lugar la Reforma Educativa y en segundo la 

adocuacidn de ésta en el sistema de educación superior. 

Segdn Pablo I.atapf (1982), la Reforma Educativa se compuso de tres ele~ 

mentos : el concepto de Reforma Educativa, la Ley Federal de Educacidn y la Ley 

Nacional de Educacidn de Adultos . 

La polf tica educativa del sexenio se etiquetd como Reforma Educativa, P.!:, 

ro nunca se precisaron los objetivos de dicha reforma; sino, que se manejd co

mo un proceso permanente que intentaba dinamizar la educacidn y enfocarla ba--
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cia los cambios que la sociedad mexi cana necesitaba. Los conceptos bds icos de 

la reforma fueron los siguientes: "habfa de estar fundada en el didlogo, la -

participacidn y el consenso¡ habfa de ser integral, en cuanto que abarcara to

dos los niveles y forma de la educacidn, incluyendo especialmente la extraesco 

lar; había de ser un proceso permanente, que ampliara y orientara el sistema -

educativo ; hab!a de ser guiada por principios congruentes con la apertura dem~ 

c rdtica: actualizacidn mediante nuevas t4cnicas, apertura para llegar a todos 

los grupos sociales y popularizar la educacidn, y flexibilidad tanto para ada,E. 

tarse a los requeri.mientos social es como para facilitar los movimientos hori

zontal y vertical de todos los educandos; y había de centrarse en el maestro, 

considerado ''factor primordial de la educacidn" , pero enfatizando el papel ac

tivo del alumno en el aprendizaje". 

La Ley Federal de Educacidn, fue expedida el 27 de noviembre de l973, r2. 

emplazando a la Ley Orgdnica de Educacidn Pdblica de l94l . Latap! (1982 ) , ca-

racteri za a esta ley as!: " •. • define la educacidn como fundamental para adqui

rir, transmitir y ac recentar la cultura, como proceso permanente que contribu

ye al desarrollo del individuo y a la transformacidn de la sociedad, y como -

factor determir.ante para la adquisicidn de conocimientos y para formar el sen

tido de solidaridad social (art. 2); recalca la importancia de la educación e~ 

traescolar mediante la cual puede imparti r se la instrucción elemental , media y 

superior (art . l5); prescribe que el sistema educat ivo debe permitir al educan 

do, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica y social y que el -

trabajador pueda estudi ar (art . 6): establece un registro nacional de educan

dos , educadores, tttulos acad4micos y establecimientos educativos, as ! como un 

sistema nacional de c r4ditos que faciliten la movilidad del estudiante (art , -

25, VI y VII): dispone que la revalidación y equivalencia se otor guen por ti

pos educativos, grados escolares o materias para asegurar la flexibilidad 
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(arts. 62 y 64); y crea un sistema federal de certificació n de conocimientos -

conforme a bases perfectamente definidas, que propicia la autodidaxia (art. ~ 

66)". Cabe mencionar que la ley atribuye una función económica a la educación 

en cuanto que la actividad cientffica y tecnológica deberá corresponder a las 

necesidades de ' desarrollo nacional independiente . Aspecto que resulta con-~

gruente con los postulados generales del régimen. Por otro lado, también se e_! 

pecifica la función socializadora de la educación al vincular activamente el -

ouPhacer educativo con la comunidad, fomentando la solidaridad y participación, 

una vez más compatible con la concepción del régimen. 

otra vez nos remitimos al mismo auto r para caracterizar la Ley Nacional 

de Educación para Adultos. "La ley establece que la educación general básica -

para adultos . dest inada a los mayores de 15 aftos que no hayan concluido la pr.!_ 

mar i a o la secundaria, forma parte del sistema educativo (art. 2), Se la defi

ne como una forma de educación extraescolar que se basa en el autodidactismo 

y en la solidaridad social ' ' (art. 2) y se prescribe como su objetivo principal 

que toda persona pueda alcanzar el nivel de conocimientos y habilidades equiv_! 

lentes a l de la educación general básica, que comprende la primari a y la secu~ 

d ..-ta (art. 4). Para ello se establece que toda persona pueda promover la edu

caci ón para adultos o asasorarlos (art . 3)" . La ley sienta l as bases para que 

las instituciones de educación superio r particularment e organicen los servicios 

de educación de adultos y para que con ello los estudiantes participantes acre 

diten su servicio social. 

'.a estrategia hacia el sistema de educación superior, de acuerdo con La

tapt (198?) cons istió en las medidas siguientes: a) abrir un vfnculo di recto -

entre la Presidencia de la Repdbl ica y las instituciones de educación superior 

para lo cual se funda la Dirección General de Coordinación Educativa de la SEP: 

b) fortalecer a la ANUIES a través de convertirla en un gestor activo p efi---
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ciente de los servicios hacia las i nsti tuciones, vincularla más estrechamente 

con la SEP, y canlizar por medio de ella la Refo.nna Educativa para las institu 

clones de educación superior: c) incrementar los subsidios: d) dej ar a las in~ 

tituciones apl icar ellas mismas la Reforma Educativa: e) impulsar nuevos mode

los organizativos de universidades con dos finalidades: desconcentrar la in--

fluencia de la UNAM y fomentar la imitación de aquellos modelos que cumplan - 

con el primer punto y la demanda existente (e.g. Unhers i dad Autónoma Metropo

litana y el ~oiegio de Bachilleres): y f) manifestar pdblicamente el intento -

de reconcil i aci ón del gobierno hacia las instituciones. 

El gobierno de Luis Echeverrfa entendió el agot amiento del modelo de de

sarrollo econdmico, pero el i mpulso tan fuerte proporcionado hacia la educa--

cidn indica que no se abandond la perspecti va del r~gimen anterior acerca del 

motivo del Movimiento de 1968. Es m4s elocuente ~sto cuando el prop i o Secreta

r io de Educación Bravo Ahdja ( 1976), al refer i rse al 68 decta ·· . .. ningdn pro-

b lema de esta magnitud se habfa p lanteado en nuestra historia a l a educación -

nac ional" : af i rma ba que la crisis educativa se debid a que " el s i s t ema educati 

vo fue e l instrumento de un proyecto desarrollista y subordinado a l os intere

ses de un capitalismo dependiente", Corresponde r evisar en que cons i stid l a Re 

forma Educa tiva a n i vel de educación superior, para ello se anal i zará lo que -

Latapf 11 ama e' Modelo ANUIES, por considerar que la aproximacidn que este au

tor hace es bas t ant e completa, -debe aclararse que dnicamen te se expondrán los 

elementos re l ativos al t rabajo en comunidades-. 

El Modelo ANUlf'.S 

La ANUIES se funda en 1958, para intercambiar puntos de vista acerca de 

los problemas c:>ue aquej aban al sistema educativo superior y fundamentalmente -

ser gestora ante la SEP. Las d ificultades de 1967 y 1968, producen en la reu-

nión de 1º69 en Jalapa u n conjunto de documentos titulados "Diagnóst ico Preli-



38 

minar de la Educacidn Superior e n México" , los cuales fueron presentndos en la 

asamblea de Hermosil l o en 1~70 , s i rviendo de base para el análi sis de tos ?ro

blemas del desarrollo un iversitar io y eran: la fa lta de recursos y e l aumento 

de la demanda estudiantil . La asamblea de Hermosillo es muy importante, porque 

en ella se aprobd po r vez pr i mera la def i nicidn de los o~jetlvos de la educa-

cidn superior , un programa de formación de profesores y la creaci ón de centros 

de documentación didáctica en las instituciones y en las c.abeceras regionales. 

Los clJ,¡etivos e xpresaban, (Castrej ón Dil!z, 19i9 ) " ... en la hora actual nues--

tras instituciones deben asumi r con lucidez la responsabilidad de converti r s e 

en focos de est!mulo del desarrollo integral d el paí s y en este sentido, no só 

lo pro porcionar en la cantidad y calidad requer i da, los cuadros t é cnicos y - -

cientft'icos oue la r ea lidad dem~nda, sino t ambié n. y fundament almente , formar 

homb r es para e•. desarrollo, dotados de aquellas cond~c1ones personales que les 

perm1Lan , en •a madu rez de su concienciar de su a ccidn, o r ientar la ma r c ha -

del paf s hacia su desenvolvimiento aceler:ido, integr a l , equilibrado r con sen

tido humanista, en e l significado ml!s amplio del t é rmino .. . Posteriormente a la 

r euni tln de f!ermosil lo, siguieron las de Villahermosa (abril de 1971) . Toluc a -

( a~osto de 10-;•. ) , Tepic (octubre de 1972), Veracruz (1973) y Queré ta ro (febre

ro de l !!;5) . 

As f en P"rmos i llo se cobra conci ene ia de lo Lmpostergable de una planea

c 16 n universitaria in1c1 á ndose el proceso que si gue ampliando con los pl:ines -

de educación superi or. 

En \'!llal1crmosa se define la Refo rma Educativa a nivel supe r ior, para - 

ubicar los objetivos e instrumentar los med ios para logra r l a. Las conclusiones 

de esta reunidn consider an a la r efonna b ajo dos punlos de vista, segdn Cas t r~ 

j ón Di éz ( 1979} : ei i nteg1·a1 y e l dinámico . "Desde el punto de v ista i nt egral 

la educa ci ón superior no debe l imitarse a las aulas, s ino que debe buscar una 
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integración de t estudi ante con su medio ambiente y elevar el n i vel educativo -

para l ograr una independencia económi ca . Mientras que desde el punto de vista 

dinllmicv debe ser contemplada como agente d<: cambio" . La dec laración en Villa-

!1crmosa plantea la Reforma Educativa co.no un proceso permanent e con e l propds_!. 

t o de est r uctu rar el sist ema educ ativo, par a que atienda a la dema nda y as t e-

levar el nive l cu l t ural. cientí fico y tecnológico del pats. Adem~s . la reforma 

de la educación super ior . est:l li¡¡ada a 1 resto de la Reforma Educat iva y a - -

ot ras r e formas es t r ucturales para que facl lite un de sarro llo mas jus to e incor 

po r e a los grupos ma r ginados y propo rcione más opo r tunidades a la Juventud . C~ 

mo medidas operativas, que nos interesan, mencionamos : " movilizar los recursos 

de l país, para esta ble cer un ser\'icio s oci al e duca ll vo en el que participen --

los centros de producción y de servicios, en el que tambié n los propios estu--

d t a ntes partici pen. As1 , los cent ros de produce i ón y ser v i e io, co l a bor ar! an --

con l a e ducación en los procesos de aprend iza je de t é cnicas espec1al1zadas y -

par ticulares y los estud i antes colabor artan con los profesores en l a enseñanza 

nacional: ,. r eali zar a l a mayor b r evedad posible, l os estudios necesa r ios para 

l a Reforma de '·ª l.egi slac i ón Educa ti va y en pa r ticular la Lev Or gá nica de la -

Educación y la '.ey de Profesiones, que permitan la reahza<:t6n de la ílcformn -

Educativa". fZT. 1000351 
En Toluca se informó sobre los avances obtenidos . la t.:~A)l notificó de la 

c reación de l Colegio de Ciencia s y Humanida des. Tam'>i l! n s e d iscutie r un nu.-vos 

modelos de planes de estud io enfati zando las llreas tecnoló1.:1cas ;- administrat,!_ 

vas y se estab •e ci ó ~I SlStem• abiertt) como medi o de ma·cor d emocra t 1zaclón de 

la enseñanza. 

En l a jec laració n de Tepic en 1972, se defln1e r on la~ func io,es de lns -

J ns tituc1ones da educació, s :iperíor: la docencia, l a invcst igació, y l a dif,1--

s ió n d e la ru'tura . Tambié n se defin i ó el t érmino auton? mfa , lo cual era b4si -
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co para el cumplimiento de estas funciones, 

La reunidn de Veracruz, analizd la demanda estudiantil a nivel medio su

perior y superior; se propuso como solucidn la creacidn de la U~iversidad Aut~ 

noma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Estas dos instituciones servi

rfan como modelos a seguir en el pafs, Por otro lado, se establecieron los PU_!l 

tos b4sicos del programa del servicio social, buscando el t rabajo conjunto en

tre las universidades y los tecnoldgicos, y la integracidn del servicio social 

a los planes nacionales y regionales, 

La asamblea de Querétar o de 1975, fue de ttutoestudio y evaluacidn, ya 

que permitid detectar aquellos factores externos e internos que estimulaban y 

l imitaban el proceso de la Reforma Educativa. 

· Como ya se observd .en las reuniones de Hermosillo y Villahermosa, se - -

plantearon los lineamientos b4sicos de la Reforma Educativa a nivel superior; 

en Toluca, Tepic y Jalapa se evaluan y analizan los avances; y en Querétaro se 

resume la filosof í a de la Reforma Educativa partiendo del autoestudio, Debe 

destacarse que la importancia del servicio social fue estudiado en tres de las 

cinco asamb l eas consider4ndosele como agente de cambio social y econdmico, pa

r a lo cual se incluiría como parte del currfculum: para que fungiera con car4_s 

ter formativo , como factor de incorporacidn de l estudiante a la realidad naci2 

nal , y por medio del cual l a educacidn superior se adecuara a l as necesidades 

nacionales, 

Puede decirse que la Reforma Educativa del Sistema Educativo Superior ~ 

fue una resultante, un proceso durante el sexenio echeverrista que sentd las -

bases para l a f ormulacidn de nuevos modelos educativos y adecuacid n de carre-

ras a éstos, Se caracteriza a la ANU IES como la responsable de dicha reforma. 

También puede decirse que las indicaciones de la ANUIES consti tuyen un modelo 

por encaminar los acuerdos hacia normas estructurales que arroj an un tipo de -
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institucidn de educacidn superior, recomendable su imitacidn para todo el pa!s 

salvando las variantes regionales . 

El Modelo ANUIES, segd n Latapf, puede desglosarse en: principios filosd

ficos sobre la educacidn , objetivos del sistema y orientaciones generales y m!_ 

tas operativas. - Se han retomado l os aspectos m4s relevantes del modelo rela-

cionados con el tema; para una mayor profundizacidn puede consultarse la obra 

de Castrejdn Did z (1979) y Latapf (1980)- . 

El Modelo ANUIES , desde l a filosoff a de la educacidn plantea : 

"l ) La educacidn debe implementarse conforme a un concepto integral en el que 

convergen lo individual y lo social . 

2 ) La educacidn en cuanto contribuye a la formacidn de los cuadros calificados 

necesarios , para lograr niveles m4s altos de convivencia, es un factor impor-

tante de cambio social . 

3) la enseñanza superior tiene la triple tarea de docencia, investigacidn y d,!. 

f usidn cultural . Adem4s, las insti tuciones son instrumentos creadores que eje!. 

cen una actitud c r f tica, dent1·0 de un genuino espf ritu cient f fico , 

4) La autonomf a de las inst ituciones de cultura emana de la autoridad que la -

sociedad recon~ce t4cita o expl f citamente. No es un privilegio , s ino un dere-

cho y una responsabilidad, La autonomf a es imprescindible en el cumplimiento -

de los fines de l a educacidn superior, y se consideran enviolables l a indepen

dencia y la libertad de c!ltedra e investigación que la sustentan" . 

En cuanto a l os objetivos de la educación s uperior quedan definidos en -

relacidn a las t r es funciones ya mencionadas : 

"I , A travds de su función docente : 

Objetivo teórico uno : Promover, • • • la formacidn de los hábitos y actitudes 

que configuran un t ipo humano capaz de convertirse en agente consciente del d!_ 

sarrollo , 
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Objetivo tedrico tres : Proporcionar al alumno la informacidn de mayor calidad 

y actualidad, para lograr y preservar el proceso de desarrollo autdnomo de la 

nacidn , 

Objetivo tedrico cuat r o : Ofrecer en la mds alta proporcidn posible la oportun,!_ 

dad de la educacidn super ior, con la variedad de niveles y campos que la reali 

dad del paf s haga recomendable, 

"II . A través de su funcidn de investigacidn: 

Objetivo tedrico cinco: Vincularse, por sus actividades de investigacidn, a la 

resoluciOn de los problemas del paf s sin que ésto signifique condicionar la in 

vestigaciOn en forma estrictamente utilitarista. 

"III , A t ravl!s de su funcidn en la difusidn cultural: 

Objetivo te0r1co seis: Contribuir a la elevacidn del nivel cultural , t écnico y 

cívico de la poblaciOn a través de sus actividades extra-académicas de difu~

siOn . 

"IV, A través de su funci dn crf tica: 

Objetivo tedrico siete: Actuar en ndcleos de análisis cientf fico de la proble

mlttica del paf s y a través de su actividad libre, depurar planteamientos , seña 

l ar err ores y ofrecer soluciones" . 

Relativo a las orientaciones generales del modelo: 

"l) La educacidn super ior debe orientarse en favorecer el establecimiento de -

un orden social justo, a atender la creciente demanda de educacidn y a elevar 

el nivel cultural, cientí fico y tecnoldgico" . 

En cuanto a las metas operativas son las siguientes : 

"l) Gilnerales : - el sistema deber« prever el crecimiento de la demanda y la ma

nera de satisfacer a nivel nacional . 

- cada instituciOn tendrlt su mode l o de crecimiento y desconcentrar4 su alumnado 

al llegar a su l f mite". 
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"2) Acaddmicas : -cada unidad de aprendizaje tendrá objetivos te6ricos y práct.!:, 

cos; 

-se favorecerll.n los sistemas abiertos". 

"3) Organizativas: -se establecerá un servicio social nacional vinculado a los 

cent r os de producci6n; 

-se unificar! el registro de tftulos profesionales". 

Resumiendo, el Mode lo ANUIES, es una se1·ie de recomendaciones a las ins -

tituciones que permite plena congruencia con los planteamientos de la polftica 

educativa del ~gimen echeverrista. Con este hecho la A~'UIES , pasa de gestora 

a rectora del sistema de educaci6n superior. El modelo pretende modernizar y -

hacer m!s eficiente el proceso enseñanza- aprendizaje sin precisar las medidas 

adecuadas para lograrlo. 

Las funciones de l Modelo ANUIES , refuerzan las tendencias de la polftica 

gubernamental ya que se priorizd el criterio de la demanda social , aceptándose 

implfcitamente una funcidn distributiva y selectiva que ofreciera la oportuni

dad de ascender socialmente a todos los estudiantes, independientemente de su 

e~traccidn. Aunque se recomendd diversificar los recursos, mantuvo la gratuidad 

como factor de justicia social o igualdad de oportunidades . 

El servicio social serll. el par:únetro para adecuar los estudios y l a in-

vestigaci6n a las necesidades del pa! s y regiones, y abrir nuevas carreras pa

ra el desarrollo! pero no se plantea el problema ni el mercado de estas nuevas 

profesiones, ni el desempleo que se crearll.. El ~nfasis hacia el servicio social 

tendrfa dos mdviles: sensibilizar al alumno a las necesidades de las mayorf as 

y con dsto cambiar su mentalidad de lucro por la de servicio; y utilizar una -

gran fuerza de trabajo para º'aliviar" vfa el servicio toda una serie de necesi 

dades que las comunidades marginadas tienen. 

Finalmente, se reafirma ent!ticament e la autonomfa y la libertad de c!t~ 
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dra como condición mfn1ma para asegurar la libre discusidn que incluso enjui- 

cie al Estado y a su modelo ideol6gico- cultural , Libera r a la universidad e r a 

indispensable para que la institucidn depusiera su actit~d polarizada y facil.!. 

tara el acer camiento e ntre ella y e l Estado , 

Podemos concluir y de acuerdo con Latapf que el Modelo ANUIES, se formu-

16 a lo lar~o del r~gimen, fue f r agmentario pero se senta r on las bases para un 

proceso m~s importante durante el siguiente r~gimen , el de una pl aneacidn uni

versitaria nacional ¡ a trav~s del Modelo se pudo implementar la polf tica del -

régimen a nivel del sistema educativo superio r , le cual pudo hacerse debido a 

la estrecha vinculacidn entre SEP-ANU!ES , r.ultivada a lo largo del sexenio¡ la 

trascendencia social y pol í tica del Mode lo fue implícita, ya que las pr esiones 

existentes de la demanda y el avance de las fue r zas progresistas obligó a no -

llevar hacia el conflicto cualquier medida emanada de ella, ele tal maner a que 

se dejaron l as recomendaciones al rejuego de la correlación de fue r zas inter-

nas para lograr su instr umentacidn ; e l modelo alienta la innovacidn, le inter~ 

s a romper viejos esquemas y motivar la bdsqueda de opciones y no prescribir l.! 

neamientos normativos , 

El Modelo ANUIES sienta las bases para utilizar sus recomendaciones en el 

trabajo en las comunidades; ya que expli:;:ita la población afectada, el car~cter 

y propósito de la intervención , ademSs de la obligatoriedad del servicio social 

como medio para lograrlo , Ast, encont ramos en este Modelo los inicios de las -

condiciones para la salida a la comunidad por parte de los psicólogos, en nue~ 

t r o caso particular. 
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EL S t NDtCA/,JS~lO U~IVERS tTAR lO 

El sindica lismr> universitario y las universidades democr!ticas son dos -

productos d i rectos del movimiento de 1968 . En ambos casos son avances de las -

t uerzas progresistas y democr!t icas hacia el interior de las universidades del 

paf s . La repe r cusidn que tuvo e n particular el s indicalismo en la universidad 

y par a con el trabajo en l as comunidades marginadas pretende analizarse en es

te apartado; para lo cual se hará un bre ve relato del desarrollo del movimien

to, las consec uenc ias de ~ste en la universidad , y repercusiu""" hacia el tra

bajo en la comu nidad. 

Breve Desarrollo del Sindicalismo Universitario 

En el drea metropolitana se inic ia el proceso del sind icalismo univer si

tario cuando en 1972 nace e l Sindicato de Trabajadores y Empl eados de La UNA)! 

(STEUNAM), impulsado por trabajadores que mili taban en el Partido Comunista Me 

:"ticano. Posterio rmente , este grupo de trabajador es forman l a Cori· iente Roja , -

corriente s indical a l interior del STEUNAM, la cual tue y es fuerza mayorita- 

r ia de ntro del s ind i cato. El STEU:-:AM logra su r econocimiento despu~s de una -

l arga huelga. 

En 1974 surgieron : el Sindicato del Personal Acaddmico de la UNAM (SPAU

NAM) y e l Si ndicato Independiente de Tr abajadores de la Universidad Autd noma -

~~tropolitana (SITUAM) . La fuerza m! s importante que impulsara la formaci dn ~

del SPAUNAM fue la corr ient e sindical : Consejo Sindica l, Esta surgid como un -

gr upo ligado a l a r evista Pl.'NTO CRITICO, consi t uido principalmente por part icl 

pantes del movimiento de 1968 . Posteriormente, en 1976 , esta corriente se divl 

de debido a que algunos de sus integrant es deciden parti c ipar en altos puestos 

del Estado, form~ndose el grupo Punto Cr f tico y Consej o Sindical , El SITUAM l-2_ 

gra un avance significativo , ya que en una sola organizacidn gr emial , se agru

parfa tanto al per sonal administrativo como al acad@mico . La mayoría de los - -
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participantes eran independientes. Algo, tambi~n muy importante, logrado por -

los trabajadores de la UAM, fue no tener un sindicato controlado por el Sindi

cato Nacional de Trabajadores de la Educaci-'n (sindicato controlado por el Es

tado) , ya que la UAM regf a relaciones laborales por el apartado B del art t culo 

123 de la Constituci-'n, en otras palabras se les consideraba como trabajadores 

al servicio del Estado, 

Despu~s de la constituci-'n del STEUNAM, el Partido Comunista Mexicano si 

guiO avanzando, concent~ sus esfuerzos en la Organizaci"n de la Federaci" n de 

Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU) en 1974, en donde su corriente 

sindical permaneci" como fuerza mayoritaria, 

En 1976 el Colegio de Bachilleres logra que las autoridades reconozcan -

al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 

como mAximo representante de los trabajadores , ~sto despu~s de una larga huel

ga y haber derrotado a un sindicato impulsado por la organizaciOn corporativa 

del Estado (FSTSE) y otro por las autoridades de la instituciOn. Este sindica

to tambi~n agrupa a los dos sectores de trabajadores: administrativos y acad~

micos, El hecho mAs significativo fue que otra instituci-'n regida por el apar

tado B, se le iba del control al Estado. 

Para 1977, los dos sindicatos de la UNAM deciden integrar el Sindicato -

de Trabaj adores de la UNAM {STUNAM) y tras una dolorosa derrota, la policf a e!!_ 

t~ a la Ciudad Universitaria rompiendo la huelga en julio , se reconoce al si.!.!. 

dicato. La Corriente Roja y el Consejo Sindical, formaron una alianza, la cual 

es hasta nuestros d f as mayorfa , Para estas fechas la FSTU t enfa 35 sindicatos 

miembros con un total de cincuenta mil afiliados a nivel nacional , 

El 12 de octubre de 1979, los integrantes de la FSTU deciden constituir 

el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios , Las fuerzas mayor.!, 

tarias de la FSTU tambi~n lo serin al interior del reci~n nacido SUNTU; ademAs 
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cobra fuerza una incipiente organizacidn, la corriente impulsada por el Parti

do Revolucionario de los Trabajadores . 

Ya se habfa mencionado que el avance de las tuerzas progresistas y demo

c r4t icas desplazaron a las fuerzas conservadoras de la universidad, todo ~sto 

al amparo de la autonomta, entendiAndose Asta como mayor independencia del Es

tado y al trabajo de Astas . Sin duda a l guna , son estas condiciones l as que ha

cen surgir al sindicalismo universitario a principios de tos setentas. Tocar4 

analizar el papel que desempeñd este movimiento y la reaccidn ucl Es tado. 

El movimiento del sindicalismo universitario retoma las demandas del mo

vimiento obrero: la democracia sindical y el sindicalismo independiente. Logra 

a traY~s de los hechos : negociaciones directas entre patrones y trabajadores , 

no sujetar la movilizacidn y la huelga al arbitraj e del Estado (Guti~rrez y T!_ 

la vera, 1980). 

En un primer plano, tenemos que el movimiento vfa l os hechos ha logrado 

consolidar organizaciones sindicales y convenios de trabajo sin la tutela del 

Estado; pero sf con el reconocimiento de ~l (e.g. contratos colectivos, conve

nios, etc. ) . Con ~sto se consolida como fuerza pol ftica independiente del Est.!!_ 

do. 

Por otr o lado, a principios de la d~cada de los setentas se inicia un m~ 

vimiento en contra del "charrismo sindical" al interior de l SUTERM (sindicato 

de electricistas); l o que se conocid como la Tendencia Democrdtica (TD) encabe 

zada por Rafael Galv4n. En t~rminos gener ales las implicaciones de esta movili 

zacidn fueron: un profundo cuestionamiento al sindicalismo oficial y el despl!. 

zamiento de la burocracia sindical para fortalecer la democracia interna. 

La suma de estos dos eventos se concretarla en la formacidn del Frente -

Nacional de Accidn Popular en 1976, organizacidn que coordinara independiente~ 

mente la lucha obrera abriendo cauces para independizar algunos sectores pro.!2_ 
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tarios. La resultante fue una amenaza seria para el control del Estado en la -

dominación coorporativa sindical. La incapacidad del Estado de salir al paso -

al sindicalismo, y más adn el fortalecimiento de éste con la creación de la FS 

TU y el proyecto de crear el SUNTU preocuparía al Estado . Pero lo más relevan

te fue cuando e l sindicalismo universitario se integra a las filas del movi--

miento obrero y establece el compromiso solidario de independencia política, -

orgánica e ideológica de su clase frente al Estado burgués. 

Sin embargo, los errores de dirección y la ofensiva de los charros junto 

con la repres ión de las fuerzas pdblicas, contribuyeron a l a derrota del movi

miento de la TD. Una vez dispersada la TD, el Estado dirige su ofensiva hacia 

la otra fuerza importante del FNAP, el sindicalismo universitario. 

Segdn Gutiérrez y Talavera (1980), la ofensiva del Estado tuvo tres ---

frentes: la legislación universitaria, la represión policiaca y la creación de 

sindicatos paralelos. 

a) La ofensiva legislativa . 

"El 24 de agosto de 1976 , el rector de la UNAlil, Guillermo Soberón, pre-

sentó un proyecto legislativo al Presidente de la Repdblica, para adicionar el 

apartado e al Artículo 123, argumentando que exist í a un vac ío jurídico". Las -

tesis centrales del proyecto eran l a supresión práctica del derecho de huelga, 

recurriendo a las instancias del apartado B para estallarla (cuando se violen 

sistemática, general y reiteradamente las condiciones laborales); imposibili-

tando la formación de sindicatos dnicos ; y el deslinde de lo académico de lo -

laboral, estableciendo lo académico como no negociable dejando en manos de las 

autoridades universitarias la selección, promoc ión y permanencia del personal 

académico . A decir de Gut iérrez y Talavera (1980), "Frente a la reacción sus-

citada por la propuesta del rector de la UNAM y para matizar la posición origi 

nal, se dio nueva vida a un organismo que , en el pasado, no tenía peso en las 
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grandes decisiones universitarias: la ANUIES aprueba, ••• El 8 de febrero de 

1979, en M~rida Yucat!n , la ANUIES aprueba la iniciativa de legislaciOn, que -

consistiO en anexar la Fraccidn XVIII al Tf tulo VI de la Ley Federal del Trab!. 

jo, Apartado A del Artfculo 123 Constitucional, para normar las relaciones la

borales de las universidades pdblicas aut<'.lnomas", En r ealidad se pretendiO y -

logrO: dividir lo acadt!mico y lo laboral ; consolidar la existencia de asocia-

ciones de pe rsonal acadt!mico que s Olo han sido organizadas para enfr entar las a 

los sindicatos; anular el derecho de l os trabajadores a formar sindicatos dni

cos en las universidades ; oponer se a que los t rabajadores acadt!micos , por me

dio de sus sindicatos, vigilen los procedimientos de seleccidn, promocidn y d~ 

fin i tividad; suprimir la huelga por solidar idad y r estringir la huelga misma, 

al intentar someterl a al a rbi t r aje del Estado cuando una de las partes lo pi

dan o incluso e n contr a de la voluntad de las dos pu·tes en pugna, El pr oceso 

concluye en d iciembr e de 1979 , aprob!ndose un proyecto de ley que modifica el 

artf culo tercero consti tucional , y sustancialmente contempla las propuestas de 

la ANUIES, Posteriormente la ANUIES presento una propues ta al Capf tulo VI de -

Trabajos Especial es haciendo m' s r estric tivas las relaciones ent r e el personal 

acadt!mico y la universidad , pero no prospera, 

b) La ofensiva represiva , 

El 7 de julio de 1977 , se reprime la huelga del STUNAM al entrar la pol,!. 

c fa a la Ciudad Universitaria, Esta reacciOn es un dfa desput! s de haber se rea

lizado una mult itudinaria manifestacidn por l a Ciudad de Mt!xico , por parte de l 

STUNAM y a l ver e l aumento del apoyo por parte de contingent es obr eros y popu

lares, Luego tocar1~a al Sindicato de la Universidad de Nayar it , el r ector de -

esta casa de estudios contrata a pist oler os para frenar el avance de l sindica

t o¡ llegO incluso al asesinato de dos t r abajadores, 

c) La ofensiva sindical , 
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Tambi~n se alientan organizaciones sindical es blancas para debilita r a l 

sindicalismo universitario independiente. Tal es el caso del STEUNAM de l os -

"le chuguistas" que durante el conJ'.licto del STUNA!tt, s urgen posterio rmente uni 

dos con los sindicatos de las universidades de Quer~taro y Oaxaca impulsando -

e l Sindicato Nac i onal de Trabajadores Universitarios para oponerse a l SUNTU, y 

l a AAPAUNAM despu~s de un recuento, logra la titul aridad en cuanto a represen

tar al personal acad~mico ante las autoridades desp l azando a l STUNAM. En l a -

Uni vers i dad de Nuevo Le6 n, las autoridades aprovecharon el descontento de la -

base hac i a e l Comit~ Ejecutivo del sindicato y l o destituyen, el nuevo Comit~ 

Ejecut i vo manifiesta inmediatamente su incorporac~ón a l a central sindical C0,2_ 

t. rolado por e l Estado y l a CTM. 

El s i ndicalismo universitario logró avances espectaculares durante l a d! 

cada de l os se tentas al consolidar una f ue r za nacional , ~sto le pe rmit i ó jugar 

un papel r e l e vante al i nter ior del movimiento obr e r o ; s i n embar go, los embates 

de l Es t ado y errores de d i r ección logra r on debilitar lo y separarlo de l conjun

to del movimiento o!lre1•0 . En la actualidad ha sido neutra lizado a trav~s de l -

recurso l egal : la legislación de las relaciones laborales y al e leva r a rango 

constituc i onal la autonomt a uni ve r s ita r ia siendo los dos elementos ncts i mpor-

tant e s en este rengH'ln; y el avance de or ganizaciones gr emiales , en particular 

l as AAPAUNAAI, a l servicio de l as autoridades . 

Re percusión de l Si ndicalismo Universi tario en la Univers i dad 

La crisis es t ructur a l tambi~n a1ecta las instituciones que se encuent r an 

en la superestl"Uctura . La unive r s idad pertenece a la superestructura a l fungir 

como reproductor ideológico de la clase domi nante; su función es preparar aqu! 

l l os cuadros t écn i cos y prof es i onales que ayude n a ma ntener las ac cuales r ela

ciones de produccidn. As!, l a universidad es uno de tantos frent es de lucha de 

c lases . A decir de Vasconi y Reca ( 1977) , "La lucha de c lases que s e procesa en 
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la sociedad globa l se r efl e ja, sin duda, e n l a uni vers i dad¡ per o est e r eflej o 

es ya de por si una t r aduccidn que no repr oduce puntualmente aquella imagen , -

sino que la r etoma y r eproduce expres«ndo l a en ideologí as espeef f icas . Ast , la 

lucha contra la domi nac idn burgue sa en La sociedad global se traduce, dentro -

de la univers idad, en una lucha, pr imero contra la ' trad i cidn y l uego contra -

e l ' c ient ificismo' y el 'acade micismo' apol ! ticos ; o la l ucha por la democrat.!_ 

zaci dn sus tantiva, se convierte en una d isputa que pone en j uego e l sist ema de 

t oma de decis iones dentro de l a universidad (participacidn, ccgcbierno estu--

d1anti l, etc. ) o de r i va e n una batalla por modificar las pautas de inter~s , se 

l e ccid n y pr or.tocidn, etc ,. , 

La reperc us i d n m4s t angible del si nd icalismo univer sitario en la univer

sidad ha s ido el hacer concientes a los di f e rentes sectores de la existencia -

de la l ucha de c l ases al inter ior de el l a , dejando a un lado de aulocontentpla;: 

se , de docente como pre s tador de servicios pol' e l de un asalariado o t t·abajado r 

y a la auto r i dad de un simple administ r ador de los recursos del Estado en mal.~ 

ria educativa, s ino como patrdn. Por lo que t oca al sect or acad~mico descar ta 

la concepcidn liberal de la f uncidn de l:i univer sidad y se asume una posicidn 

cl aramente definida po r alguna de las clases antagdnicas de la sociedad ; t am-

bi~n toma concienci a de la val í a conc r eta que tiene su trabajo para con alguna 

de l as clases soc i ales , asume posiciones pol f ticas mi s concientes, que an t es -

no tenf a . 

En s uma la consecuenc ia más d i recta es l a ubicacid n i deol~gica de los 

sectores que componen l a unive r sidad, posici ones que l a vincular~n hacia la 

cl ase t rabajador a y los grupos marginados o la burguesf a . Con ~sto la univcr si 

:!ad trasc iende su a pa r e nt e condicidn neutra l y se ve obligada a optar posicio

nes pol f tica s . En nuestro caso part icular , posicidn q ue cada vez m4s es en f a

vor del pr oyecto de desarrollo del Estado Mexicano . 



52 

La lucha ideol6gica al interio r de las universidades ser5 la consccuen-

cia mds importante y s e manifiesta a trav~s de la ori entaci 6n de la i nvest iga

cidn y la docencia; en el contenido de ~stos , e n las prioridades asignadas a -

los probl emas para s u estudio, en los mgt odos de enseñanza , en la organizaci6n 

del trabajo acad~mico , en los planes de estudio, en 10s obj e tivos de l trabajo 

pr! ctico, etc . 
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LA MIGRACION HACIA EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Quedarfa incompleta esta segunda parte sin mfnimamente bosquejar las ra

zones que explican la presencia de las comunidades marginadas. 

El trabajo en comunidades por las instituciones educativas r esponde, co

mo ya se ha visto, a un proyecto del Estado . Pero tambi~n es cierto que la e-

xistencia de estas comunidades, responde a condiciones de una pol f t ica general 

de desarrollo nacional del Estado, que ha propi ciado un flujo desmedido hacia 

l a capital del pa!s. Corresponde a esta secci '5n enumerar los f ;1c-tnres que per

mitieron el surgimiento de comunidades marginadas ; pues es i mportante conocer

los para comprender los alcances del traba jo comunitario institucional . 

Antecedentes 

La migraci'5n de l a poblaci <ln del medio rural al urbano , se debe al cambio 

que ha tenido la sociedad al transforma r se de agraria a industrial; l!s t o ocu

rre con el advenimiento del proceso del desarrollo del capitalismo. 

Partiendo del modelo cUsico de industralizaci<ln en donde el capitalismo 

se origin<I (Inglat erra) , encontramos que las migrac iones rura l-urbanas respon

dfan en primer lugar, a la necesidad de una fuerza de trabajo por el incipien

te sistema fab:•il y por l a expulsi<ln de l campo a los pequeños agricultores; d~ 

bido a la alianza entre los terratenientes y l a naciente burguesía . Es t o dl ti

mo se lograba al modificar la estructur a agrf cola, aumentos en la productivi-

dad y encarecimiento d" los costos de producci '5n c rearon una mayor competencia 

capaces de resistirla los terratenientes. 

En los paf ses de Amtrica Latina, este fen'5meno se presenta tardf amente , 

segdn Stern (1979), debido a tres factores : 1, ) la relaci~n que nuestros pa!

ses mantuvieron con aqu411os de desarrollo capitalista, que fue el de colonia, 

oolig6 a 4stos a permanecer b4sicamente como abastecedores de materias primas 

y alimentos por lo tanto agr! cola y rural; 2. ) el excedente econdmico fue pa-
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ra los pafses metr6poli, con lo cual se desalentaba el inicio del desarrollo -

industrial¡ y 3.) la infraestructura de nuestros países estaba diseñada para 

satisfacer la elttracci6n de materias primas y no el desarrollo industrial . 

~xico inici6 su proceso de industrializaci6n a partir de la ddcada de 

los cuarentas. De hecho se dinamiza la industria manufacturera cuyos polos se

rfan la Ciudad de Monterrey y la Capital . Durante 1940 y 1955 , el gobierno me

jora la infraest ructura econ6mica y continda la Reforma Agraria, ~sto aceler6 

la migraci6n del campo a las ciudades, de las zonas agrfcolas de subsistencia 

a zonas de agricultura capitalista y de ciudades menos dindmicas a las m4s. En 

este perfodo la industria logra absorber la oferta de empleo productivo debido 

~ dos razones: la dindmica fue lo suficiente para generar empleos satisfacien

do la demanda y la mayor parte de los contingentes de migrantes eran de origen 

urbano. 

Sin embargo, a mediados de la d~cada de los cincuentas el proceso de ab

sorci6n de la migraci6n se modifica debido a las siguientes causas (Stern, 

1979): l.) el primer factor fue el constant e crecimiento de la tasa de natali

dad durante este perfodo, tanto en el medio rural como urbano; 2 . ) la Reforma 

Agraria l l ega a su fin, la d1stribuci6n de la tierra se acaba pr4cticamente -

coa lo que las presiones sobre la tierra generan expulsión de sus habitantes y 

con ello desempleo y subempleo rurales; 3.) termina la primera fase del proce

so de industrializaci6n denominada sustituci6n de importaci6n; adem4s del em-

pleo de la tecnología importada hacen que disminuya la capacidad de empleo pr~ 

ductivo, con lo que la i ndustria no tiene capacidad de emplear el excedent e de 

la oferta de fuerza de trabajo; es m4s , expulsa ella misma la fuerza de trabajo 

suplantada por la tecnologfa; 4.) se cierra la frontera norteamericana en 1964 

para los buscadores de trabajo arrojados tanto del campo como de la ciudad ; y 

5 . ) la promoción que la misma concentraci6n de servicios (educación, salud, 
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.etc . ) en la capital hacen de e l la; y la difundida por los medios masivos de c~ 

municacidn, 

Las insuficienc ias antes mencionadas han desbordado la capacidad real -

que tiene la Ciudad de M!!xico, propiciando un desequilibrio entre la dinbica 

de la migraci6n hacia l a ciudad y sus inherentes demandas (empleo, educaci dn• 

salud, servicios urbanos, etc.) y la dinbica de la oferta produciendo comuni

dades marginadas. 

En t~rminos generales puede decirse que del perí odo de los años cuar en-

tas a los setentas, la Ciudad de M~xico ha experimentado un proceso de incre-

mento econ6mico y demogr4fico debido a : las pol í ticas t ributarias del Estado -

para con el capital; las posibilidades ae acceso del movimiento de trabajadores 

a encontrar fuentes de trabajo y la c reacidn de la infraestructura por el Est~ 

do para favorecer e l desarrollo econdmico. Lo que hace de la capital un polo -

at rayente para los flujos migratorios s in una capacidad real de satisfacer las 

necesidades de ~stos , marginando a grandes sectores demandantes . 

La Pol t tica Urbana del Estado 

La problem4tica de la migracidn hacia las grandes ciudades tiene rela--

cidn con la poJ.f tica general de industrializ.acidn del paf s .. al favorecer e l d!. 

sarrollo dnicamente de algunos centros y la falta de absor cidn del empleo pro

ductivo por la planta instalada , Cabe aclarar, que en la actualidad el proble

ma de l flujo migr atorio, es un problema del desarrollo nacional y un tanto - -

aparte del de las comunidades marginadas ; pero sin dejar de subrayar la mutua 

relacidn que tienen, por lo que se tratar& este d ltimo. 

Para mediados de los setentas, la Ciudad de M!!xico y su &rea metropolitE:, 

na exper imentan las consecuencias mds importantes del constante flujo migrato

rio hacia la capital ; asentamientos marginados de los servicios mds elementa-

les en constante incremento y la imposibilidad de satisfacer las demandas pla!!. 
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teadas. Es asf, que operativamente la Ciudad de ~xico es un caos . 

La eS'trategia del Estado es dual para con este problema: el desalentar 

la migracidn hacia la Ciudad de ~xico y el 4rea metropolitana impulsando - --

otros polos de desarrollo al i gual que reubicarla en la nueva fase de desarro

llo del paf s; y abordar los problemas urbanos ya existentes. 

Puede hablarse de dos condicionantes que mati zaron la pol ftica urbana -

del rl!gimen echeverrista: la existencia del fendmeno de las comunidades margi

nadas bastante desarrollado y las alianzas polfticas . En primer lugar, encon-

tramos que el ~gimen inicia el proceso de regularizacidn de la tenencia de la 

tierra en las comunidades marginadas con lo que el Estado asume la responsabi

lidad de proporcionar los servicios correspondientes, este hecho es de mucha -

importancia, ya que el Estado reconoce ·el prob lema que representa este fendme

no e intenta asistencialmente subsanarlo. En segundo lugar, la alianza con -

fracciones del capital m4s antiguo (alianza de permisionarios del transporte -

urbano) impide cualquier proceso de modernizar los servicios urbanos (e.g.; P.!!. 

ra la construccidn de l " Metro" ). Estos dos element os dar4n una polftica urbana 

contradictoria. 

En el caso del r~gimen l dpez-port illista, el Regente Hank Gonz4lez se d.!. 

ferencia del anteri or por tener una polftica m4s congruente. Desde sus inici os 

esgrime una polftica urba.na basada en : la regularizacidn de la tenencia de la 

tierra, la modernizacidn del t ransporte, las finanzas (se empezar4 a cobrar a 

los responsables de los servicios utilizados, agua , luz, etc. su costo real) y 

la reduccidn de los servicios. Es a part ir de 1979 , cuando se inician las gra.!!. 

des obras de la polf tica urbana del rfgtmen: los ejes viales, la expansidn del 

"Metro", el Centro Histdrico de la Ciudad , la construccidn de la Central de A

bastos y la represidn en contra de los asentamientos irregulares. 

Lo que se pretende es crear una nueva estructura para adaptar a la Ciu--



57 

dad de M4xico a la nueva fase del capitalismo en el pafs y frenar la migracidn 

hacia e l D.F. drfsticamente, incluso expulsar a la poblacidn. 

En suma, es a partir de los setentas que se hace presente la preocupa-~ 

cidn del crecimiento del D. F, por parte del Estado. La polfti ca urbana del Es

tado tratd de subsanar algunas demandas y m!s recientemente evitar cualquier -

proliferacidn de asentamidntos irregulares. 

El MoYimiento Urbano Popular 

La carencia de servicios urbanos ba gestado todo un movimiento en algu-

nas comunidades marginadas. Esto se le ha dado el nombre de Movimiento Urbano 

Popular y son acciones del proletariado urbano en torno a los servicios de l uz, 

agua, etc . , tenencia de la tierra y el control de los medios de consumo . 

E1 Movimiento . Urbano Popular (MUP) surge (Pedro Moctezuma, 1982) a prin

cipios de 1970 y su mayor auge es en 1975 y ha tenido un crecimiento relativo 

h&sta 1979 principalmente en el norte del ltrea metropolitana, los pedregales, 

lztapalapa, Campamento 2 de Octubre. Hay un reflujo del Movimiento desde 1977 

hasta 1979, despul!s de este perf odo se hace un balance y se pretenden formar -

organizaciones legales. En 1979 cobra vida una coordinadora sectorial resul ta.n. 

do la Oni6n de Colonias Populares (UCP) . A nivel nacional en mayo de 1980 en -

Mon~errey y en abril de 1981 en Durango se realizaron los encuentros naciona--

les, form!ndose la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular - - - -

{CONAMUP). 

E1 movimiento ha tenido como caracterfsticas importantes el espontanef s

mo, el localismo e inmediatismo y una desarticulaci6n . Sus luchas han sido - -

Clrloctezuma, 1982) : a) e l suelo urbano (alto a los desalojos, reubicacidn de ~ 

los desalojos, regul arizacidn de la tierra, recuperaci6n de la tierra, urbani

z.acidn de terrenos colectivos de los colonos y solicitudes de tierras>: b) se.r. 

vicios {dotacidn de agua, transporte -en contra de alzas al pasaje, peticidn de 
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nuevas rutas y mejoramiento del servicio-, en torno a la educación); c) en con 

tra de la remodelación de las colonias; d) cobro excesivo de cuotas prediales; 

e) en favo r de una ley ioquilioaria; y f) pol!tica.s en contra la represión. 

Cabe resaltar el potencial político de este movimiento y la falta de co!! 

trol del Estado para con él . Así, el asistencialismo cumple plenamente con la 

desarticulación de cualquier intento organizativo. 

Consecuencias de las Comunidades Marginadas en e l Sistema Educativo 

La preocupación del Estado por frenar la migración hacia los polos más -

industrializados y los marginados ya asentados en los cinturones de miseria al 

rededor del área metropolitana, implica el poco control del Estado, lo que ju~ 

tifica la desmedida atención. Han sido los hechos los que demuestran la poten

cialidad de éste por lo que el Estado no puede arriesgarse a que grandes capas 

de marginados no puedan ser incorporados o neutralizados . 

Si es bien cierto que la demagogia y el paternalismo en ocasiones y la -

represión en otras han sido l~s respuestas a los brotes radicalizados de algu

nos grupos políticos disidentes; la estrategia quizás más efectiva y por ende 

desmovilizadora es la asistencial. 

La definición del Sistema Educat ivo Superior por e l régimen echeverrista. 

permitió utilizar el gran potencial del estudiantado para asistir a los gran- 

des grupos marginados, complementando l a afectación mutua de los dos problemas 

nacionales más importantes: la sobrepoblación estudiantil y las comunidades -

marginadas. Así, se definen áreas problemas (e.g . ; salud y educación) para ser 

abordadas por las instituciones educativas, con lo cual se empieza a atender -

las necesidades más apremiantes de los colonos. Se reubican los nuevos plante

les de la ENEP y la UAM en zonas de más carencias. 

En suma , la asistencia a comunidades es consecuencia de la política de 

desarrollo en crisis. Ha tocado al sistema educativo superior junto con otras 
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instancias federales aliviar dentro de lo que pueda la carencia de servicios -

hacia estos sectores, condición asumida concientemente por la Universidad y -

con plena congruencia con la potitica de l Estado, 
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TERCERA PARTE 

Toca a esta sección analizar los factores endógenos, aquéllos al inte- -

rior de la disciplina que han repercutido más para el desarrollo del trabajo -

en comunidades. A saber éstos son: el desarrollo histórico reciente de la psi

cología en México, la repercusión del Modelo ANUIES en las escuelas de psicol~ 

gí a, el perfil del psicólogo y la práctica profesional del psicólogo en comuni 

dades. Debe seftalarse que estos factores se afectan entre sí además con los -

factores exógenos; pero se han separado para su mejor exposición y en algunos 

casos repetido infonnación anterior intentando ser lo más claro posible. Por -

otro lado, todos los factores están ligados a la enseaanza de la psicología; -

ya que, como se ha visto, el trabajo en comunidades fue en sus inicios una di~ 

posición general de la política educativa a la cual la psi cología como otras -

tantas carreras prof esionales tuvieron que adecuarse . 
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DESARROLLO HISTORICO RECIENI'E DE lA PSICOLOGIA EN MEXICO 

Se parte del desarrollo de la enseñanza de la psicologf a , ya que no exi.2_ 

tfa una pr4ct1ca profesional bien delineada ; de tal manera, que corresponder4 

a la dinl!mica de l a psicologf a curricular marcar la pauta tanto en la defini~ 

ci6n del perfil profesiona l del psic6logo como el mercado de trabajo por medio 

del tratamiento de 4reas problemas. 

Asf, puede ubicarse el desarrollo reciente de la psicologf a a partir de 

1958, cuando en la Facultad de Filosoff a y Letras de la UNAM, se ofrece por - 

vez primera la licenciatura en psicologf a . Si b len, ~ste fue un salto cuali t a 

tivo trajo consigo la necesidad de contratar psic6logos bien capacitados para 

la impart1ci6n de los cursos los cuales no habfa, empleando profesionales de -

otras disc i plinas . Por ot r o lado, la concepci6n del profesional liberal produ

jo una deficiente preparaci6n de docentes de carrera y de la planeaci6n de re

cursos. Son estos dos factores l os que bardn q~e la psicologf a permanezca en -

manos de profesionales no psicdlogos y no dedicados por completo a la docencia, 

por lo general m~dicos y fil6sofos , durante apr oximadamente diez años. 

Sin embargo, la licenciatura produj o entre algunos maestros y estudian-

tes l a preocupnci6n por definir el rol profesional del psicd logo, consecuencia 

que iniciara el proces o de desplazamiento de la orientaci6n clfnica y especul!_ 

tiva de los estudios psicol6gicos por la investigaci6n neurofisiol6gica y pos

terionnente la psicologfa experimental. 

La demanda esco lar , producto de las consecuencias de l c recimiento demo-

gr4fico, hace que en 1960 se inscriban 150 estudiantes en la carrera de psico

gfa en la UNAM. 

Al mismo tiempo, Rogelio Df az Guerrero se convierte en el pi lar de la 

psicologfa en ~xico, al i niciar todo un intercambio entre psic6logos de la 

UNAM y los de la Universidad de Texas. Ya para 1965 el 503 de los cursos ofre-
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cidos en la UNAM trataban sobre los aspectos t8cn1cos y metodoldgicos de la i.!!_ 

vestigacien. 

otro aspecto de relevancia durante esta 8poca fue la presencia de Erich 

Froum, psicdlogo influenciado por la Escuela de Frankfurt de orientacien psi-

coanalftica, se involucre en la Escuela de Medicina de la UNAK, donde impartf a 

clases en la especialidad de psiquiatrfa. Este hecho refor~ el que profesion!. 

les de la medicina se adjudicaran algunas 4reas problemas de la psicologfa ubi 

cando al psicdlogo como paraprofesional . 

En 1963 se inicid el proceso de descentralizacien de la enseftanza de la 

psicologf a de la UNAK al fundarse las escuelas de psicologfa de la UniTersidad 

Veracruzana en Jalapa y en La Universidad Autdnoma de Puebla. A decir de uno -

, de los integrantes del Departamento de Psicologfa de la Universidad Veracruza-

/ na, Emilio Ribes Iftesta ( 1980), t!sta era " ••• la primera escuela de psicologf a 

en Mexico que intente una enseftanza cientfc:a que vinculara los hallazgos y mt!

todos de la psicologfa exper1-ntal con los servicios de las freas aplicadas. " 

En t drminos generales esta Universidad desarrolle un programa de psicologf a ex 

perimental y aplicada con una orientaci~n conductual, apartfndose de lo que 

ofrecfan las otras escuelas de psicologf a del pafs . otro aspecto igualmente 

significativo fue que en 1966 la Universidad Veracruzana inicia un programa de 

intercambio invitando a profesores de Canad4 y Estados Unidos, entre aquellos 

psic~logos norteamericanos que compartieron sus experiencias se encontraban -

Teodoro Ayllon , Sidney Bijou, Harry Harlow y o. Hobart llower. Este hecho ser4 

relevante por dos razones : la introduccidn del An4lis1s Experimental de la Co~ 

ducta como corriente psico1eg1ca en el pafs y casi simult4neamente con Estados 

Unidos; con esta nueva corriente el paulatino desplazamiento de los profesion.!. 

les no psicelogos de las escuelas de psicologfa del pafs. Por lo que esta co-

rriente representaba el medio pa.ra recuperar a la psicologf a por los psiceio--
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gos con una corriente emanada de la propia disciplina y con pocos nexos con la 

rama que la babf a atado por tanto tiempo: la medicina, 

Parece ser que al romper la Universidad Veracruzana con la orientaciOn -

clf nica tradicional que enfatizaba las &reas de educativa e industrial produjo 

dos efectos: la modernizacidn 'de algunos planes de estudio y la ampliaciOn del 

espectro ocupacional del psicdlogo con lo que tuvo mayor atractivo los estu--

dios de la psicolog! a, 

Cabe aclar ar que ponderaba la psicolog!a industrial debido a la afluen-

cia del capital extranjero y con ello el desarrol l o de la industria, Al igual, 

la psi cologí a clf nica deb! a su influencia al estado evolutivo de la psicologf a 

en el pa! s y a la dominacidn del enfoque psicoanalf tico ya que la mayoría del 

profesorado de psicolog! a eran psiquiatras o psicoanalistas determinando al -

psicOl ogo en la prActica a nivel técnico, 

De las cinco universidades que o f recfan la carre ra en 1964 ya erao diez 

para 1967, cuatro en la Ciudad de México y seis fue ra de ella, 

Durante 1967, la Universidad Iberoamericana inicia la licenciatura con -

la orientacidn r oegeriana. En la Universidad Veracruzana, Florente Ldpez ini-·· 

c ia el primer programa de investigaciOn de modificaciOn conductual en el Centro 

de Entrenamiento y EducaciOn Especial con lo cual l a universidad pudo ofrecer 

la licenciatura en modificaciOn conductual y para 1968 se instituye la maestrf a 

en esta Area. Con dsto algunos psicdlogos de Jalapa se trasladan a la UNAM y -

se empieza a implementar esta orientaciOn en la escuela de m4s afluencia en el 

paf s , incluso influyen para que en 1967 la UNAM modifique el plan de estudios 

siguiendo pautas semejantes a las de Jalapa. En suma, para estas fechas habf a 

un abanico de corrientes, lo suficiente como para ofrecer varias opciones . 

Es ast, que a principios de la década de los sesentas la psicología mex.!. 

cana era psicoanalf tica y predo-.inaba el &rea clfnica. Pero en menos de cinco 
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ailos el an4lisis conductual avanzd vertiginosamente debido, segdn Ribes lilesta 

(1980), a " ••• la presidn social en las universidades para que se impartiera un 

entrenamiento centrado en la capacitación de psicólogos profesiona les capaces 

de afrontar l os problemas y ofrecer soluciones en l os campos de la educación -

la salud y otros. Por otra parte, la dificultad para desarrollar una estructu

ra de i nvestigación b4sica, promovid la concentración de esfuerzos en la inve~ 

tigación tecnoldgica y aplicada. (por lo tanto) Desde 1969, M@xico se convir-

tid en un centro de difusión de l an4lisis conductual para los pafses de habla 

hispana" . 

Las reformas a la Ley de Profes ipnes que se publicaron en diciembre de -

1973 incluyd a l a psicol ogfa como una profesi ón que requiere de tftulo y c@du

la profesional para su ejecucidn. En realidad la inclusión de la psicologfa ~ 

respondió a un hecho real: l a demanda y la impartición de la carrera, que para 

1974 eran m4s de 25 instituciones las que ofrecf an la licenciatura en psicolo

gf a ; y a un cambio de concepcidn del Estado en la cual se licenciaban sólo - -

aquellas profes iones que tuvieran contacto con el pdblico, por lo que el Esta

do debfa corroborar la capacidad de ejercicio, por la de el reconocim1ento y -

convirti~ndose en un registro de profesionistas dnicamente . Condicidn que ubi 

ca formalmente a la psicologfa en igualdad de circunstancias con otras carre~ 

ras universitarias y en particular con la medicina. 

Debido al creci miento del ndmero de escuelas de psicologfa, el bajo ren

dimiento acad~mico, y a la impr ovisacidn de los planes de estudios, se crea en 

1971 el Consejo Naciona l para l a Enseilanza e Investigación en Psicol ogía como 

organismo cordi nador para la solucidn de estos problemas . 

Como parte de la Reforma Educativa realizada por Luis Echeverrfa , despu~s 

de un estudio de l a ANUIES y a raf s de su sugerencia se crea en el 4rea metro

poli t ana del D. F. la UAM en diciembre de 1973, con lo cual se crearon dos es--
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cuelas de psicologf a : u.na en la Unidad Xochimilco con especialidad en psicolo

gf a educativa y psicologf a social y otra en la Unidad Iztapal apa de psicologf a 

social, entran en funcidn en 1974. En estas escuelas se implantarfa la orient~ 

cidn psicoanalttica, pero alej llndose del enfoque tradicional ista clf nico. Vale 

la pena obser var que estas escuelas logran insertarse dentro del 4rea de las -

Ciencias Social es, hecho que serll significativo, ya que la cor riente psicoana

l f tica despul!s de haber sido ubicada como atrasada y apegada a la rama mddica 

sujetando a la psicologf a: logra ini ciar el proceso de socializacidn de la ps_!. 

cologf a al aproximarse hacia la teorf a marxista aunado al enfoque lacaniano de l 

psicoanlllisis d iversificando marcos te6ricos y el perfil del psicd logo. 

En 1973 tallbidn se libera a la Universidad Iberoamericana de la tutela -

de l a UNAM a l reconocer la val i dez oficial de sus estudios, por cons iguiente -

la instituci6n elabora sus propios programas . Con dsto el Departamento de Psi

cologf a abre causes a otras corrientes (An4lisis Conductual), de algunas pr4c

ticas concretas de Josd Cueli y Carlos Siro, en esta escuela surgi r4 el basa-

mento para el Modelo de Psicocomunidad, alternativa basada en el psicoan4lisis 

tradicional aplicado a la comunidad bosquejando nuevas t areas del psic6logo con 

grupos marginados. 

La demanda escolar y l a polftica educat iva expansiva del Estado tambidn 

repercutid en la UN.U! y e n d i ciembre de 1974, e l H. Consejo Universitario apru_! 

ba la c r eacidn de varios planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesi.2_ 

na l es . Se crearon dos escuelas de ps i cologfa una en la Uni dad Iztacala Tl al ne

pantla, Edo. de México y l a otra en Zar agoza en Cd. Netzahualcoyotl , Edo . de -

~xico . En ambas unidades se ubicd a l a psicologf a en e l 4rea biomddica . La -

ENEPI inicia s u funcionamiento en 1975 y la ENEPZ e n 1976. Resulta de interds 

de tectar q ue e n la UNAM se coloca a la psicologf a dentr o del 4rea biomddica -

consolidf ndose e l proceso i niciado en Jalapa con la implant aci6n del Anilisis 
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Experimental de la Conducta como dnica corriente en la ENEPI primero y luego -

en la ENEPZ. 

El crecimiento de las escuelas de psicologfa y sus incipientes logros 

obligaron a que el CNEIP convocara a la definicidn del perfil del psicdlogo 

arrojando en 1978 en Jurica, Querftaro los lineamientos acerca del perfil, 

(reas prioritarias y poblacidn afectada, con ello la psicologfa como gr:upo Pl'!?, 

f esional asumfa su responsabilidad dentro del proceso de desarrollo nacional. 

Desde la perspectiva global puede decirse que el desarrollo de la psico

logta desde 1958 ha sido vertiginoso debido a la pres i dn que ejerce el creci- 

miento demogr4fico y la introduccidn de la corriente conductual que con su 

pragmatismo ha podido resolver problemas concretos creando nuevas «reas de tr!_ 

bajo para el psicdlogo y desplazando la tendencia tradicional paraprofesional 

de la psicologfa y obligando a las otras corrientes a responsabilizarse de im

pulsar nuevos conceptos y prdcticas congruentes con los grandes problemas na-

cionales . 

EL MODELO ANUIES Y T.AS ESCUE LAS DE PSICOLOCIA 

Las proposiciones del Modelo ANUIES antes mencionado fueron ejes recto

~s para todas l as instituciones de educacidn superior, pero logran mayor re

pe r cusid n en aquéllas de reciente creac idn donde no habfa grupos begemonidos 

que se res i sti eran a l cambio sugerido. 

Es asf, que estas i nstituciones retoman los principios filosdficos sobre 

la educaci dn, los objetivos del sistema, las orientaciones generales y metas -

o~rativas por lo que corresponderd a cada escuela de psicologta adecuarse a -

ellos. 

Desde la filosofta de la educacidn la Universidad se reconoce a sf misma 

responsable del desarrollo nacional con lo que deber« procurar: la convergen-

cia entre lo individual y lo social, se considera a la educacidn factor de Cll!! 



67 

bio social , asume como funci6n primordial la docencia, la investigaci6n y la -

ditusi6n cultural, y asumir« una actitud crftica ante la realidad circundante. 

Debe reconocerse que es este marco filos6f ico el que permite u obliga a las e~ 

cuelas de psicología a implementar t«cticas especfficas. Asf, se entiende que 

en la pr«ctica comunitaria se · tunden: el compromiso social , el factor de desa

rrollo, la fuente de investigaci6n y la docencia, el contacto entre lo indivi

dual y lo social. En suma, la pr«ctica comunitaria ser« el r educto 6ltimo y -

concreto de este sustento filOsOf ico. 

Las escuelas de psicologfa de las ENEPI , ENEPZ, UAM- 1 y UAM-X¡ atienden 

al marco fil os6tico mencionado pues es é l el que les da origen, en otras pala

bras estas nuevas instituciones surgen como proyectos alternativos de la Refo r 

ma Educativa para ser imitados por el resto de las instituciones del paf s. Por 

otro lado, la Universidad Iberoamericana r econsidera su funci6n y adec6a los -

objetivos de la instituci6n en base a la filosof f a cristiana tratando de hace.!: 

los congruentes con la filosoffa educativa de la Reforma Educativa. 

Desde los objetivos de la educac i ón superior en re l aci6n a las t res fun

ciones se encuent ra que : a partir de la docencia la i nstitución intenta promo

ver estudiantes que respondan concientemente a l as necesidades del desarrollo 

nacional convirti~ndose en agente de cambio, condi ción que facil i tarA la dive;: 

sidad de tareas en la canunidad y la definiciOo del perfil del psicOlogo; la -

tunciOn de investigaciOn deberd tener su fuente en las necesidades de los mar

ginados con lo cual se determinard el servicio y la propia teorfa psicoldgica; 

y desde la tunciOn crftica, las instituciones aswnen el compromiso de entrar en 

la lucha ideolOgica al enfrentar la problem«tica nacional y su quehacer teOrico. 

Evidentemente todas las escuelas de psicología que realizan trabajo com~ 

nitario en mayor o menor grado intentan cumplir los objetivos antes menciona-

dos . 



68 

Tocante a la orientacidn general del modelo en el cual se encausa a la -

educacidn superior para favorecer el orden social justo tiene como suposicidn 

el reconocerse a sf misma (la educacidn superior) ser un bien social "per se" 

con lo que el estudiante al llegar a este nivel es parte de una distribucidn 

justa de la sociedad y por otro lado este mismo concepto perjuicia el trabajo 

comunitario arrojando una aproximacidn asistencialista fuertemente atada a -

las necesidades de la institucid n educativa. 

¡,3s escuelas en su mayorfa realizan trabajo asistencial proporcionado 

un servicio en muchos de los casos determinado por las instituciones. 

Finalmente las metas operativas acad~micas introducen como unidad de -

aprendizaje la teorf a y la prlctica, condicidn que refuerza la intencidn del 

sistema educativo superior para con su compromiso social y cientffico. 

Todas las escuelas retoman esta unidad de aprendizaje para ingresar a 

la comunidad. 

En suma, las~isposiciones del Modelo ANUIES repercutieron en las escue

las de psicologfa consol id!ndose en las pr!cticas comunitarias de diversas ma-

neras: como aportadora epistemológica (ENEPI y UAM-1), como par!metro de conv!. 

lidacidn entre teorfa y realidad (ENEPI), de ofrecimiento de servicios psicol~ 

gicos (ENEPZ y UAAl-X) unidad did!ctica (UAM-X, ENEPZ y UIA), y medio por el -

cual se contribuye el desarrollo de la comunidad (todas las escuelas). 

El, PERFIL PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

Como ya se observd la polftica educativa del r~gimen echeverrista produjo 

dos efec~os en la psicologf a: a) el Modelo ANUIES influyd significativamente -

aportando los lineamientos que permitieron a l as instituciones solicitar a sus 

escuelas integrantes trabajo congruente con la filosoffa de ~ste; y b) la ver

tiginosa expansidn del sistema de educacidn superior causd al interior de los 

responsables de la enseñanza de la psicologf a la formaci~n del CNEIP, respons!. 
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ble de coordinar los esfuerzos para el desarrollo de l a psicologfa en MAxico, 

El incipiente avance del quehacer concreto bajo las nuevas exigencias de 

las instituciones educativas de las nuevas escuelas de psicologfa y la planif.!, 

caci6n educativa de l r~gimen 16pez-portill ista, obligaron a las diversas orga-

nizaciones de profesionales y responsables de la ense~anza de la psicologfa a 

delinear una polftica de adecuaci6n de la psicologfa a esta nueva realidad , 

e.s asf, que en 1978 se rednen los interesados en la psicologfa en Jurica, 

Quer~taro, para definir el perfil del psic6logo, Perfil, que por dem4s, hist6-

ricamente habfa sido deformado, consecuentemente desaprovechando los recursos 

humanos formados y con poca incidencia social, adem4s el avance de las soluci2 

nes pragm!ticas a problemas especí ficos por algunas corrientes psicolOgicas lo 

hacfan posible. 

La definici6n del perfil profes~onal debi6 tomar en cuenta el que la ps,!_ 

cologfa dejara de ser elitista condic i On que la encajonaba, salirse de esta si 

tuaci6n era obligado para la propia supervivencia de ella en nuestro pafs . Por 

otr o lado, la creciente poblaci6n estudiantil y futuros psic6 logos imponf an ~ 

buscar nuevas pr4cticas profesionales . 

¡'~El perti ; profesional del psicOlogo es: "El psic6logo es un profesionis-

ta cuyas funciones son: evaluar, planear, intervenir para modificar un proble-

m~, prevenir e investigar, Resuelve problemas en las «ireas de: educaci6n, sa--

lud pdblica, producci6n y consumo, organizaci6n social y ecologfa, (La atenci6n 

a dichos problemas debe darlos en el orden marcado, que corresponde a la prio-

ridad que cada uno de ellos tienen para el pafs), Las acc i ones que el psic6lo-

go debe realizar, tiene que dirigirlas a distintos sectores de la poblaci6n, -

los cuales son, en orden prioritario: l) el sector rural marginal, 2) el sec--

tor urbano marginal, 3) el sector rural desarrollado, y 4) el sector urbano d.! 

sarrollado, Como beneficiarios de su servicio se encuentran, tambi~n en o rden 



70 

de prioridad: l) los macro-grupos institucionales, 2) los micro-grupos instit~ 

cionales, 3) los macro-grupos no institucionales, 4) los micro-grupos no inst,!_ 

tucionales, y 5) los individuos. Las t8cnicas de diagnestico empleadas' por el 

psicelogo son : Las entrevistas, las pruebas psicom~tricas , las encuestas, los 

cuestionarios, las t8cnicas sociomdtricas, las pruebas proyectivas, la observ!. 

cien, el r egistro instrumental y los an411sis formales. Las técnicas de inter-

venci6n para resolver problemas son: Las técnicas fenomenol~gicas, psicodin4m,!. 

cas y conductuales, la din«D>ica de grupos, la sensibilizaci6n, la educac16n 

psi~omotriz, l a manipulac16n ambiental, la retroalimentaci6n bíol6gica y la P!:!, 

blicidad y propaganda. Sus t écnicas de prevenc16n son adem4s de la capacita~-

ci6n de para-profesionales las mismas que utiliza para la intervenci6n, excep-

tuando la educaci6n psicomotriz. Sus tdcnicas de ~nvest1gaci6n son las que ut,!_ 

lizan las otras ciencias. Pueden encuadrarse en l as categorfas m4s generales -

de registro, andlisis cualitativo y cuantitativo de los datos y formulaci6n de 

modelos" . 

En suma, l a de!inici~n del perfil de l psic6logo es la adecuaci6n de la -

psicologta a las exigencias impuestaA por las pol!ticas educativas en e l plano 

universitario a trav~s de modelos curricul ares dest i nados a formar profesiona-

les que transformen el .,{.,rcado y 'se inserten social mente e n 1los problemas pri2 

. - ---
rita r i os de l país: y en el plano del ejercic\o profesional mediante lá defini-

ci6n de sus funciones para con los sectores· m;fs n~cesitados de la' sociedad. 

En tdrminos generales, el taller de Jurica sienta las bases formales pa-

ra que el trabajo en comunidades sea un área de trabajo con funciones especff~ 

cas en ellas por el psic6logo, 

!A PRACTICA PROFESIONAL EN COMUNIDADES 

Resultarfa il6g1co que el trabajo en comunidades fuese exclusivamente --

determinado por las polfticas educativas sin haber perspectivas reales y con--
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cretas del quehacer psicolOgico en las comunidades , dejar la pr! ctica comunit!, 

tia en el plano formativo universitario parcializarfa la Optica. Es por esto , 

que el trabajo en comunidades tuvo tambi~n que ser una pr! ctica real que ali~ 

• 
mentara la docencia en esta !rea y la implantaciOn de nuevas tecnicas en un --

mercado de t rabajo en plena formaciOn. 

Se considera que el antecedente mfs importante en este renglOn f ue la --

prfctica profesional de un grupo de trabajadores de salud mental en l os Cen-~ 

tros de IntegraciOn Juvenil; por lo que se desgl osarfn algunos antecedentes , -

asf como su enfoque profesional hacía la comunidad. 

En 1970 surge un proyecto de la inic i ativa privada llamado Cent ro de Tr!, 

bajo Juvenil (CTJ} avocado a la asistencia de los problemas de la f armacodepe~ 

dencia, en ascenso entre los jOvenes por aquel entonces, En este primer momen-

to el contexto de la salud mental era desde l a psiquiatrfa t radicional ; dándo-

se un trabajo a nivel curat ivo por medio de la farmacot erapia y la ter apia ocu 

paciona l . 

Para 1972 se c r ea e l Cent r o Mexicano de Estudios en Farmacodependencia -

(CEMEF ) , instituci6n desce ntralizada del Estado, el cua l se conjunta con el - -

CTJ. En 1973 el CTJ se convier te en Cent r os de IntegraciOn Juvenil A.c. (CIJ) 

donde ~ste serta l a parte operativa , en contac to direc t o con la pohlaciOn que 

demandaba los servicios ; mientras el CEMEF desarrollarfa investigaciones epid_z 

miolOgicas y biom~dicas. Durante esta segunda etapa se incrementan el ndmero 

de l os CIJ (29), se define la pr! ctica institucional ahora centrada en la con-

sul ta externa, confrontando las habilidades t~cnicas de los profesionales de -

entrenamiento tradicional , pero tambi~n se priorizan l as tareas de investiga~ 

c idn y se abandona la incipiente infraestructura t~cnica de l os centros. 

En 1976, la tercera etapa, los CIJ se separan del CEMEF debido al aporte 

financiero del gobie rno, con lo cual logra su independencia eco nOmica, pero --
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no asf para con los vaivenes de la polftica al utilizarseles como trampolfn. -

No obstante ~sto, las act1vdades terap@uticas se incrementan, desminuye la far 

macoterapia y aumentan los tratamientos psicoterapl!uticos , "Se promueve el en

trenamiento y la enseñanza en servicio de tl!cnicas terap@uticas psicoanalf ti

cas mediante mecanismos de capacitaci~n continua y supervisi6n de la pr4ctica 

por psicoterapeutas experimentados, Se impulsan las psicoterapias de tipo gru

pal y familiar y se crea una comunidad terapl!utica con servicios de hospital -

de dfa. Las actividades de prevenci6n se consolidaron mediante la realizaci~n 

<le proyectos de salud mental comunitaria en diversos 4mbitos especialmente en 

zonas marginadas. " 

"De esta manera se fue definiendo una pr4ctica alternativa en salud men

tal en donde se enfatizaba la prevenci~n, en donde se establecen mecanismos de 

capacitaci6n permanentes y en donde se busca establecer l fneas de relaci6n de

mocr4ticas y participativas entre los distintos niveles y especialidades de -

los equipos tl!cnicos, asf como con la poblaci8n," (SITRASAM-CIJ, 1980). 

Cabe menc ionar que tal es la i.mportancia de los CIJ en su enfoque preve,!!. 

tivo (trabajo comunitario) de la farmacodependencia, logrando un convenio con 

la UAM- X para que los estudiantes brinden sus servicios en este tipo de desvi,!!. 

ci~n psicosocial tanto a nivel institucional como grupal, influyendo signific!. 

tivamente en los futuros profesionales. 

A principios de 1979 los CIJ son utilizados como trampol fn polftico al -

postular a su directora, Kena Moreno, como candidata a diputada por el PRI, -

Con esto el patronato entra en contradicciones, Se intenta aprovechar la ima-

gen lograda por los CIJ por parte de la candidata, se simplifica el problema -

de la f armacodependencia intentando devaluar lo t l!cnico y destacar los intere

ses polf ticos particulares, Para agosto de 1979 se cambia al director general , 

psiquiat ra de profesi~n , por un contador e inician los despidos desmembr4ndose 
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asf una perspectiva diferente de trabajo en la salud mental. 

En suma, los CIJ abrieron los espacios al trabajo preventivo de la salud 

mental, fundamentalmente en el trabajo comunitario, condicidn que alentd un -

mercado de trabajo para quellos profesionales con ideologfa y t~cnicas proge-

si~tas, desplazando aquellos proyectos asistencialistas de una burguesfa fila_!! 

trdpica, pero entrando en contradicciones al encontrar los lfmites de este mo

delo de trabajo con el auspicio del Estado . Su incidencia fue signlficativa al 

interior del contexto universitario por el contacto inicial con la UAM-X y po;: 

que muchos de los profesionales despedidos lograron acomodo en instituciones -

educativas, desde donde est4n implanta.ndo este tipo de alternativas. 

Por otro l ado, habrfa otro factor enddgeno que mencionar , pero existe 

muy poca informacidn disponible, la influencia que el exilio argentino tuvo en 

las diferentes escuelas en las cuales se insertaron. 
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CUARTA PARTE 

Finalmente , esta parte trata de las determinantes · institucionales y ~a -

realidad social en su influencia para con el trabajo en comunidades; entendi~!!. 

dose que son ~etas dos las responsables m«s directas en la especificaci~n y -

conduccien del t rabajo en comunidades. Se han tomado como determinantes ins~i

tucionales las siguientes: la contextualizacie n de la carrera de psicologfa en 

las diferentes escuelas, a saber la interdesciplinariedad¡ la infraestructura 

del servicio hacia las comunidades ¡ y los servicios demandados y otorgados a -

la comunidad. Como determinantes de la realidad social , la marginalidad de la 

comunidad afectada, 
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CONDICIONES DE h~ ESTRUCTURA ~GANICA 

Como se pudo observar en la segunda parte, las recomendaciones de la --

ANUIES dieron la pauta para la 1mplementaci6n de la Reforma Educativa a nivel 

de educaci6n superior; y fueron en las i nstituciones de nueva creaci6n (ENEP-~ 

UNAM y UAM) , principalmente, donde se intent6 instrumentar este modelo. Ta.m~

bi4n se indic6 que el Modelo ANUIES cre6 las condiciones para el surgimiento -

del trabajo en comunidades, lo cual fue aprovechado por las escuela.a de e stas 

instituciones para proponer un modelo alternativo dentro de la psicologf a. Sin 

embargo, ~stas fueron indirectas que produjeron efectos diffciles de detectar 

y evaluar su impacto en e l trabajo cotidiano en la comunidad; hasta cierto gr!. 

'<lo macro- explicaciones de l fen6meno . Resulta entonces inten~ar de abordar. m4s 

particularmente e l f en6meno , para encontrar aquellos factores institucionales 

que obl igaron a cierto t ipo de trabajo comunitario que los dos factores ante-

riores (ex6genos y end6genos) no han podido responder. Corresponde , pues , a e!. 

ta parte acercarse a las condiciones institucionales y l a realidad comunitaria 

para encontrar explicaciones m!s precisas sobre las especificaciones del trab!. 

jo en comunidades realizado por las escuelas de psicologfa estudiadas. 

Cabe recordar que todas las carreras de estas ins tituciones debi eron de 

aJecuarse a l nuevo marco filos6fico de la Reforma Educativa y para lograrlo -

hubieron de instrumentar planes de estudio apegados a estos nuevos conceptos -

de vida interna y organizaci6n acad4mica . 

Ast , las nuevas instituciones debieron encuadrarse dentro de tres linea

mientos b! sicos: 1) la fonnac16n de profes ionales capaces de dar so-luci6n a ~ 

~o~ grandes problemas nacionales y con ello convirti~ndose en agentes del cam

bio que requiere el desarrollo nacional; 2) la b~squeda de al t ernativas de in

vestigaci6n que generen y desarrollen un nuevo saber cientf fico en caminado a 

garantizar la independencia del desarrollo nacional ; y 3) la proporci6n de ser 
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vicios estableciendo una relacien creativa y socialmente dt il entre univers1~ 

dad y poblaciOn. 

Este marco planteO dos necesidades a las escuelas de psicologf a de estas 

1nst1tucionea: por un lado, curr1cula que respondieran a ~ste ; y por el otro, 

consecuencias pr4cticas que lo ejecutaran. Consiguientemente, todas las escue

las (ENEPI , ENEPZ, UAMI, UAMX y UIA) adoptan curr1cula departamentalizados y -

flexibles utilizando, en todos los casos excepto la UIA, el sistema modular. -

Por l o anterior, en la ENEPI y ENEPZ e l origen mismo de los curricula se sus-

tenta en e l an4lisis de l a problem4t i ca nacional orientando su ingerencia hacia 

las lfreas m4s urgentes: salud, educac1en y social comunitaria, en las zonas b.!!. 

jo su responsabilidad (Tlalnepantla y Cd. Netzahualcoyotl). En la UAM el enfo

que tambi~n es curricular pe r o centrado en los intereses del estudiante y col.!!. 

teralmente el ofrecimiento de servicios , en otras palabras el currfculum pre~ 

tende r esponder a l as prioridades nacionales creaudo profesionales apegados a 

la solucien de ellos, para lo cual se da ente ra libertad en la selecciOn del -

terna al igual la selecc10n del escenario para estudiarlo dentro de las «res ya 

mencionadas . En ambos casos las ap r oximaciones realizadas colocan a estas es~ 

cuelas de psicologta como modelos a l ternativos para las escuelas tradicionales 

del pafs. 

Estos dos enfoques curricular es arrojan dos tipos de pr4cticas comunita

rias: aquellas con una fuert e i ngerencia i nstitucional donde los objetivos de l 

trabajo comunitario y l a eleccien de l a comunidad estlf dado por la instituciOn 

adem«s de una presencia continua en ella ; y las otras donde existe poca inge-

rencia institucional, lo cual redunda en poco control en la afectaciOn de las 

comunidades , no hay la prestaciOn de servicios homog~neamente, el 4rea de afe~ 

tacien es muy variada y dispersa y por l os dos motivos anteriores poca o nula 

continuidad. En ambos casos lo que debe cuestionarse serta culf l es la mejor ~ 
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aproximaciOn para garantizar el pleno desarrollo autogestivo de la comunidad. 

Correspondiendo al marco f1los0fico 1 las instituciones asumen y r econo-

cen su compromiso social respondiendo de diferentes maneras : la ENEPI lo hace 

por medio de una clf nica interdisciplinaria en la cual se brindan servicios en 

las 4reas de educaciOn especial y rehabilitaciOn y clf nica; tambi8n el 4rea de 

psicologf a social tiene l ocales propor cionados por los colonos de las comunid!. 

des donde se brindan servicios en las 4r eas de educaciOn, salud, producciOn, -

cultura y recreaciOn y comunicaci6 n; la ENEPZ reconoce tener una zona de inf l.!!_ 

encia (Cd , Netzahualcoyotl) y canaliza sus servicios a trav8s de las Clf nicas 

Multidisciplinarias en los sectores de la educaci6 n, salud , producci6n y consu 

mo, ecologf a y vi vienda y o r ganizaciOn social; la UAM (ambas unidades se r igen 

bajo el mismo principio) enf oca el compromiso desde la perspectiva de la form!. 

ciOn del estudiante y su libertad para seleccionar el tema problema y el servi 

cio proporcionado: y la UIA tiene el modelo de psicocomunidad donde el propOs! 

to es sensibilizar al alumno y a la comunidad, donde se proporciona l a posibi

lidad de tener un terape~ta r edundando en una mayor ubicaci6 n en la r ealidad -

circundante de l colono y las posibilidades aut~nticas de desarrollo de d l y l a 

comunidad. 

En suma, l& primer condicionante institucional para la psicologf a fue - 

ajustarse a los lineamientos antes mencionados ; lo cual obligO a medidas curr.!, 

culares a abandonar el enfoque tradicionalmente clf nico y aventurarse en otr as 

! reas, fundamen talmente l a educativa y la social comunita r ia con aproximacio

nes muy diversas. 

Por otro lado , las nuevas escuelas se ven obligadas por l a estructura º!. 

g!nica a asumi r una dimensiOn i nterdisciplinaria capaz de enfocar el problema 

desde una visiOn integrada dejando a un l ado las 6pticas reduccionistas y exc!_ 

sivainente parcializadas. 
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Consecuentemente, encontramos a la psicologfa en la ENEPI y la ENEPZ in

serta dentro del !rea de las Ciencias Naturales , en la UAM (ambas unidades) -

dentro del ! rea de Ciencias Sociales ; y en la U1A la carrera de psicologf a no 

tiene un 4rea especf fica , la concepcidn es integradora ya que las ! reas menor 

y bdsica complementan la formacidn del estudiante. 

Por lo tanto, en la ENEPI y la ENEPZ (Bravo, 1980) "la psicologf a se 

plantea como una ciencia natural , para ~sto se evoca a las caracterf sticas de 

las Ciencias Naturales, tal como sucede en Ff sica, Qufmica y Biologfa, defi~

niendo como objeto de estudio a la conducta y cou.o sujeto a los organismos . La 

psicologfa de esta forma es definida como la ciencia de l comportamiento indiv.!, 

dual , el conductismo, su filosoffa y el an4lisis experimental de la conducta -

su instrumento metodoldgico de investigacidn 0 " La inclusi&n de la Psicologf a 

dentro del grupo de las carrera.s de las Ciencias Naturales corresponde a toda 

una concepcidn epistemoldgica que redunda en pr4ctícas comunitarias de asiste~ 

cialismo con poca posibilidad de desarrollo de la comunidad; ya que trasladar 

el marco tedrico de las Ciencias Naturales produce una visidn funcionalista de 

la sociedad y del t r abajo en comunidades. 

En cuanto a la UAltl, la psicologf a se encuentra dentro del f rea de las -

Ciencias Sociales, su objeto es el estudio de las relaciones sociales dentro -

de los grupos primarios (e .g.: la familia , el grupo de trabajo) condic i&n epi_i 

temoldg i ca diferente que plantea a la psicologf a toda una reestructuracidn de 

la disciplina, lo cual afecta la práctica en cuanto al poco control y la inde

tinici&n del quehacer comunitario. 

La UIA maneja el ro l tradicional clf nico por lo que la inovaci&n ser! el· 

an!lisis del discurso del marginado y su impacto en el desarr ollo de la comuni 

dad . 

Organizativamente la interdisciplinariedad es el factor comd n en todos, 
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los curricula, pero tambi~n se presenta la intradisciplinariedad, es decir, el 

intercambio del conocimiento del Area especffica entre los m~dulos. Asf, en la 

ENEPI y en la ENEPZ se da intradisciplinariedad entre los mddulos de Psicolo- 

g fa Clfnica, Psicologfa Educativa, Psicologfa de Educaci~n Especial y Rehabil.!. 

tacidn, Psicologfa Social y Psicologf a Experimental. En la UAlil la interdisci-

plinariedad ocurre a nivel de tronco comdn o sea los primeros tres trimestres 

de la carrera donde se imparten cursos comunes para todos los alumnos del Area 

de Ciencias Sociales, pretendiendo con ~sto dotar al alumno I~ herramienta bA

sica del estudiante de las Ciencias Sociales. No existe interdisciplinariedad 

al no haber Areas especffi cas de entrenami ento. Por su parte la UIA, tambi~n -

tiene el concepto de interdisciplinaríedad por medio de un tronco comdn (Area 

bAsica) con la particularidad de que es para todos los alumnos indistintamente 

de la carrera a la que pretenden ingresar; adem4s el !rea menor complementa la 

formacidn profesional con materias que el alumno escoge. Tambi~n tienen intra

disciplinariedad pues manejan las 4reas de Psicologta Educativa, Psicologfa In 

dustrial, Psicologf a Social y Psicología Clfnica. 

La interdisciplinariedad en la ENEPI y ENEPZ es formal , ya que dnicamente 

se presenta en las clf nicas con poca repercusidn en el trabajo en comunidades¡ 

la UAM presenta esta condicidn a nivel formativo (primeros tres trimestres) , ya 

que en la pr4ctica en comunidades pondera el enfoque del estudiante, quien no 

tiene posibilidades administrativas de poder hacer efectivo la interdisciplin,! 

riedad; y la UIA manifiesta la misma condicidn que en la UAM, es formativo. 

La intradisciplinariedad se presenta en la ENEPI y la ENEPZ lo que hace 

que el estudiante tenga mayor conocimiento del manejo de Areas problemas que -

podrfn implementar en la pr4ct1ca. En la UAM no ocurre asf puesto que se maneja 

el enfoque socia l (Psicologfa Social) aunque UAMX tiene la especialidad de Ps.!. 

cologfa Educativa, l!sta se presenta en los dltimos tres trimestres y tienen P.2. 
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co contacto con el (rea de Psicologfa Social. En la UIA la condici6n se prese!!. 

ta con las (reas que incluye el Area Blsica. Asf tanto en la UAM como en la 

UIA la tarea especffica dentro de l a canunidad estl determinada por el (rea 1e 

capacitaci6n como por el modelo empleado respectivamente reduciendo a una fal

ta de precisi6n del trabajo en comunidades. 

Resumiendo, la condici6n epistemo!6gica evidentemente arroja aproximaci2_ 

nes diferentes, en tanto que el enfoque "naturalista" no contempla la variante 

del conflicto social lo cual produce un tratamiento asistencialista desde una 

perspectiva funcionalista de la comunidad, traduci~ndose en el ofrecimiento de 

servicios de fndole institucional y apegados a los requerimientos de la unive.r_ 

sidad, imposibilitando con ello cualquier desarrollo autogestivo de la comuni

dad, A su vez, el enfoque "socializante" tiene una visi6n mi s amplia de los -

f actores sociales que provocan las desviaciones psicosociales ; pero se reduce 

al estudiante a la simple contemplaci6n de l os efectos de la sociedad en la -

psicopatologfa , en las que muy pocas veces son abordados; por l o que el desa

rrollo de la comunidad se deja a instancias estructurales que no tocan a la 

psicologfa resolver. Finalmente, el enfoque ''existencial o vivencial" de la 

UIA, trae condiciones s in compromiso especf fico para con la comunidad y sin 

consecuencias pr4cticas de desarrollo. 

En referencia a la interdisciplinariedad, ~sta es formal en la ENEPI y -

en la ENEPZ, pues no existe en el t rabajo en comunidades; e n la UJUt s6lo es -

formativo a l igual que en la UIA. 

La intradisciplinariedad permite en los casos de la ENEPI y la ENEPZ pe.r_ 

files especf ficos en el trabajo en comunidades no asf en la UAM y la UIA, 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

Otro factor institucional determinante en la prlctica comunitaria ser( -

la infraestructura comunitaria conque cuenta para poder realizar su quehacer, 
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No es suf iciente e l reconocimiento de una zona de influencia y el compromi so -

social para incidir significativwuente en las comunidades , sino toda una r ed -

de implementos que hagan del trabajo en comunidades una viabilidad de desarro

llo para 8sta y no un simple escenario donde un grupo de alumnos entran en coE_ 

tacto para su entrenamiento con capas marginadas. 

Asf, se encuentran dos grandes categorfas , Las insti tuciones con infrae~ 

tructura y l as que no la poseen . Debe entenderse por infr aestructura todos 

aquellos elementos que la comunidad tiene para dar cont inuidad y presencia a l 

trabajo en comunidades, 

Dentro de las instituciones que poseen infr aestructura s~ encuentran dos 

d iferencias: la infraestructura i nsti tuc i onal (clf nicas) y la infraestructura 

comunitaria (locales de la comunidad). La ENEPZ comprende al primer tipo, tie

ne seis cl fnicas multidisciplinar ias distribuidas en la zona de influencia - -

(Cd , Netzahualcoyotl ) las que pretenden complementar el servicio institucional 

ya establecido (IMSS , ISSTE y SSA) 1 evidentemente el tipo de pr~ctica es de ~ 

carácter institucional y formal , donde la comunidad acude a estas clf nicas a -

recibir el servicio (educaciOn y rehabi l itaci6n) manteniendo una actitud pasi

va. La EN"EPI pertenece a la segunda clasificaci6 n, afecta a 23 comunidades en 

el perfmetro de Tlalnepantla. El servicio que proporciona corresponde a las 

áreas de educaci6n, salud, producciOn, cultura y rec r eaciOn y comunicaci6n . 

Aquf el 97% de los locales empleados son prestados por los colonos de la comu

nidad, el 1% rentado, 1% propio y el 1% institucional . Condici6n que hace pos! 

ble la participaciOn de la comunidad en l a obtenci6n, mantenimiento y conserv~ 

ciOn de los locales , paso significativo para activar el desarrollo de la comu

nidad, 

Las instituciones que no presentan i nfraestructura se debe a dos causas: 

1) e l modelo comuni t ario empleado y 2) la inserci6n de la pr~ctica dentro del 
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currfculum. El Modelo Psicocomunidad (UIA) consta dnicamente de 10 visitas a 

la comunidad una vez a la semana afectando por una ocasiOn a esa comunidad y -

debido a que el objetivo es vivencia! para los actuantes (alumnos y colonos) -

imposibilitan consolidar cualquier tipo de trabajo en una comunidad especffica. 

Es decir, el modelo estd diseñado para no hacer presencia pennanente en la co-

munidad por l o que la infraestructura y la continuidad no son necesarios. En -

la UAM el modelo curricular centrado en el alumno tambi4!!n háce poco viable la 

presencia de infraestructura; ya que el 4rea problema y el lugar depende del -
1 

inter4!!s del alumno lo cual redunda en una amplia gama de problemas tratados y 

comunidades afectadas . Por otro lado, es evidente que estos modelos correspon-

den directamente a las exigencias curriculares: Psicocomunidad se usa como mo-

delo alternativo a los tradicionales dentro de la Psicologfa Social, constan -

de un semestre y es opcional segdn la inclinaciOn del maestro; en la UAMI el -

tiempo dedicado al trabajo en comunidades consta de dos trimestres y en el pr,!_ 

mero se observa la viabilidad de implementar cualquier programa de interven---

ciOn, dependiendo del docente, l o cual se haría en el segundo; y en l a U.U!X la 

intervenciOn comunitaria (nivel de andlisis comunitario) ocurre en el dlt imo -

trimest re de la especialidad de Psicologfa Social, i mposibil itando cualquier 

presencia y trascendencia en las comunidades. 

En suma, la infraestructura permite una presencia y continuidad de las -

pr~cticas en la comunidad, ademds de una incidencia efectiva; pero corre el --

riesgo de institucionalizarse en la medida que la propia comunidad no partiti-

pe y la universidad no contemple su salida de ella, ya que la comunidad ver4 

a l servicio desarticulado de cualquier esfuerzo de la misma comunidad impidie!!. 

do con 4!!sto el desarrollo autogestivo de la comunidad. 

SERVICIOS OO'ORGADOS-DEMANDADOS 

~os servicios que la universidad ofrece a una comunidad deben de respon-
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der a dos condiciones: a las neces i dades que la comunidad tiene de ellos y a -

la necesidad que la psicologfa (en nuestro caso) tiene de hacer pdblico su ta

rea profesional, La convergencia de estas dos necesidades produce la pr4ct1ca 

especffica con el trente de entrada y el Area problema que le da sentido al ~ 

trabajo comunitario . Por otro lado, la universidad ofrecer« servicios por deb!_ 

jo del nivel institucional fonnal, pues su intencidn no es desplazar a las ins 

tituciones formadas exproteso. 

As!, se encuentra que los servicios ofrecidos por los psicdlogos corres

ponden a las Areas de salud, educac i 6n, producci6n, cultura y recreacidn y co

municaci6n en la ENEPI, ENEPZ y UAMX; favoreciendo la especifi cación del rol -

profesional dentro de cada una de éstas ampliando el espectro del mercado pro

fesional existente, 

Sin embargo, cabe reflexionar sobre las 4reas trabajadas puesto que exi~ 

ten otras que se mencionaron en el Taller de Jurica y no aparecen, como son: -

la organizaci6n social , producci6n y consumo, etc , Las 4reas t r atadas corres~ 

ponden pues a orientaciones de la polftica de la universidad para con su zona 

de influencia y son en las escuelas donde la psicologfa tiene un enfoque natu

ralista donde el trabajo es m4s s i stemAtico ; pero también m4s institucionaliz!_ 

do, no siendo ast, en aquellas escuelas donde manejan las determinantes socia

les, qu i z4s por ds to mismo, 

MARGINALIDAD DE LA POBl.<\CION 

El Oltimo factor que determinart! l a prllct i ca en l a comunidad ser:! la coE_ 

dición de marginado que tiene la población. Es decir, l as necesidades como con 

junto social tiene y exigen le sean resueltas. 

Encontramos en l as instituciones con infraestructura (ENEPI y ENEPZ) - -

afectando comunidades urbano-marginal (Tlalnepantla y Cd. Netzahualcoyotl). La 

UIA reportó haber i mplementado su modelo en colonias del Ajusco y los Pedrega-
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les ur!:>ano-marginal, la UAMX reportaba trabajo en Tepito y colonias aledañas y 

en la UAMI se realizaba trabajo en comunidades aledañas a la Unidad Iztapalapa 

y en una comunidad rural marginal de Cbimalhuacan. 

Todo lo anterior nos indica que son las capas marginal-urbano , carentes 

fundamentalmente de servicios de educación y salud, las que han desbordado a -

la din4mica de ofrecimientos de aquellas instituciones expresamente creadas P! 

ra ello. Adem4s, muchos de los habitantes de estas comunidades no tienen· la -

solvencia económica ( t rabajo) como para beneficiarse de los servicios instit~ 

cionales de salud o en el caso de la educación preescolar el pago respectivo. 

Las instituciones de educación superior, concretamente las escuelas de -

psicología, han podido incrustarse dentro del campo de las necesidades que la 

dinámica del crecimiento demográfico y migración han producido: marginados en 

la periferi a urba na carentes de los servicios m4s elementales que no pueden o~ 

tener a través de las instituciones formales. Condición que ubica al trabajo -

universitario en comunidades como asistencial y de soporte o salida lateral a 

las grandes carencias de este conglomerado de marginados urbanos, que debido a 

su nivel de preparación estlin por debajo de la obtención de los servicios m!ni 

mos normalmente ofrecidos. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo en comunidades por parte de las escuelas de psicologfa ha pr2 

ducido un nuevo campo de trabajo profesional: pero sin mayor precisi6n en cua,!!. 

to a l ! rea de trabajo y el perfil es pecf fico dentro de la comunidad. Sin emba_!'. 

go, puede deci rse que existe un incipiente movimiento que est! consolidando -

una estr uctura en el trabajo comunitario y pueden distinguirse dos g randes te,!!. 

dencias : aquellas pr!cticas de presenci a continua y control institucional y -

las de poco control insti tucional y poca continuidad , Lo que m~nifiesta posi-

ciones distintas en cuanto al quehacer comunitario y en torno al concepto de -

desarrollo comunitario. 

Como lo ha demostrado el trabajo, las pr!cticas han sido originadas po 1· 

factores ajenos a la disciplina, lo que indica que las determinantes de l as -

polf ticas educativas en turno e institucionales se r!n decisivas para la evolu

ci6n y definici6n de la misma. Ya que, la pr!c tica comunitaria tiene una limi

taci6n fundamental : la contradicci6n de intereses de la institucidn educativa 

como ente representativo de posiciones pol f ticas e intereses de clase particu

lares y los intereses de la comunidad marginada que tambi~n tienen posicidn P2 

l f tica , y no muchas veces compatibles con los de la universidad, Asf, la con-

tradicci6n persiste entre posiciones e intereses pol f ticos : universidad- comun.!_ 

dad, toda vez que las instituciones estudiadas no tienen un enfoque popular; -

l o que ha orillado a las escuelas de psicologfa a tratar las dreas de salud y 

educacidn asistencialmente con lo cual no se atiza la contradiccidn esencial -

entr e comunidad-universidad, 

Por lo tanto, las instituciones se encuentran en la fase de ajuste : asi

milando l as contradicciones que plantea esta nueva condici6n, Pero todo indica 

que las pr! cticas en comunidad se tornar! n asistencialistas: pr! cticas real iZ!_ 

das en el escenario de la comunidad donde la incidencia es mf nima en cuanto a l 
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desarrollo autogestivo de la comunidad e institucionalizando el trabajo en co

mun i dades . Debe aclararse que se per cibe otra contradiccidn inherente entr~ el 

desarrollo comunitario y la institucionalizacidn del servicio¡ pues se entieud~ 

que no hay desarrollo de la comunidad en la medida de que permanezca la prese.!!. 

cia omnipotente de la institucidn. No obstante, todo indica que la tendencia -

es hacia prfcticas comunitarias asistenciales al afianzarse la presencia de la 

instituciOn o no otorgar el suficiente inter~s para realizar un trabajo serio 

en la comunidad . 

Contradiccidn que la institucidn deber! contemplar, ya que el desarrollo 

de la comunidad est4 directamente rel ac ionado con la actitud activa de sus in

tegrantes , los colonos. La universidad deber! entender su papel: entrar a la -

comunidad consolidar maneras de desarrollo comunitario y salirse de ella, con 

lo que puede posi bilitar una aut,ntica condicidn de desarrollo autogestivo co

muni tario y la formacidn de profesionales capaces de encontrar siempre condi-

ciones simila res de desarrollo comunitario transf ormlndose realmente en agen-

tes de cambio . 

Al igual, deber! diferenciarse con mayor precisión el rol profesional a 

desarrollarse en la comunidad, pues las tareas actualmente tienen dos vertien 

t es las institucionalmente establecidas (salud y educaciOn) y las dejadas a la 

selecciOn del alumno o docente . La condi cidn de interdisciplinariedad deber§ -

hacerse efectiva para coadyuvar en la tarea de definición profesional. 

En suma , contradicciones impuestas por la g~nesis del trabajo comunita-

r io y que deber! cobrar conciencia de ellas para lograr que prosperen las con

diciones que nutran a la psicologta desde lo tedrico y l a pr!ctica; y afiancen 

la destruccidn del carácter elitista y exclusivo de la psicologf a en nuestro -

paf s . 
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